
UNIVERSIDAD NACIONAL· áUTONOMA 
DE MEXÍCt>.''> ;';"0 

" 

, l 
FACULTAD DE CIENCIAS POllTICAS y SOCIAl.ES 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE: 

IMPACTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL 

CAFE DE 1994, EN EL MERCADO MUNDIAL 

DEL AROMATICO 

T E s I s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

P R E S E N T A 

KARINA SANTIAGO QUINTOS 

I\'\:' 
~) 

':>.. ASESORA: LIC. LlLIA JIMENEZ MEJIA 
\,. 

l\ 
MEXICO, D,F, , ,2000 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS 

, 
>" .... 

• 

A la Universidad Nacional Autónoma de México, le agradezco la oportunidad 
de formar parte de la comunidad universitaria. A los profesores de los que 
recibí cátedras valiosas. Especialmente agradezco la asesoría de la Licenciada 
Lilia Jiménez Mejía y el tiempo que dedicó a la revisión de este trabajo. 

A mis padres, por el amor y apoyo que siempre me han brindado. Gracias 
papá por tus consejos, ejemplo de responsabilidad y rectitud en el trabajo. 
Gracias mamá por tu paciencia y sobre todo por haberme euseñado que la vida 
es dar amor sin recibir uada a cambio. 

A mis hennanos por todos los momentos que pasamos juntos y a su apoyo 
incondicional. A mis amigos más cercanos que me han enseñado a conocer el 
mnndo desde otro punto de vista y sobre todo a su amistad que ha alirnentádo 
momentos inolvidables de mi vida. 

Una vez más, gracias a todas aquellas personas que han pasado por mi camino 
en la maravillosa experiencia del ser hwnano que es la vida, compartiendo y 
dejando cosas positivas en mi ser. 

Gracias. 

., 
• 



ÍNDICE GENERAL 

P,\G. 

INTRODUCCIÓN 

CAPiTULO 1. EL CAFE: ASPECTOS GENERALES 8 

I.l. HISTORIA BREVE DEL cAFÉ 8 
1.2. cAFÉ: ESPECIES y VARIEDADES \O 
1.3. CALIDAD DEL cAFÉ 15 
1.4. LA ESTRUCTURA DEL MERCADO MUNDIAL DEL AROMÁTICO 18 

1.4.1. PAÍSES PRODUCTORES Y PAÍSES IMPORTADORES DE cAFÉ 20 
1.4.2. CARACTERiSTICAS ACI1JALES DEL MERCADO DE cAFÉ H 
1.4.3. MERCADO DE FUTUROS DEL cAFÉ 26 

CAPITULO 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFE (OIC): 
TENDENCIAS E IMPLICACIONES EN EL MERCADO CAFETALERO 30 

2.1. ANTECEDENfES DE LA OIC HACIA EL PRIMER CONVENIO INTERNACIONAL 
DEL cAFÉ DE 1%2. )0 
2.2. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL cAFÉ 35 

2.2.1. CONVENIO INTERNACIONAL DEL cAFÉ DE 1962 38 
2.2.2. CONVENIO INTERNACIONAL DEL cAFÉ DE 1968 40 
2.2.3. CONVENIO INTERNACIONAL DEL cAFÉ DE 1976 42 
2.2.4. CONVENIO INfERNACIONAL DEL cAFÉ DE 1983 42 

2.3. ALCANCES DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DEL cAFÉ 44 
2.4. EL FIN DE LOS CONVENIOS QUE REGULABAN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL DEL cAFÉ y LA CRISIS DEL MERCADO EN 1989 45 
2.5. CONTEXTO INTERNACIONAL: LIBRE MERCADO 49 
2.6. EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: 

COMERCIALIZADORAS y TORREFACTORAS 52 
2.7. LA ASOCIACIÓN DE PAÍSES PRODUCTORES DE cAFÉ (APPe) 56 

CAPÍTULO J. EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE DE 199~ 59 

3.1. ANTECEDENTES DEL CONVENIO INfERNACIONAL DEL cAFÉ DE 1994 . 59 
3.2. NEGOCIACIONES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE DE 
19M ~ 
3.3. CONVENIO INTERNACIONAL DEL cAFÉ DE 1994 66 

3.3.1. OBJETIVOS 66 
3.3.2. MIEMBROS Y VIGENCIA 67 
3.3.3. CONfENIDO DEL CONVENIO INfERNACIONAL DEL cAFÉ DE 1994 68 

3.4. PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL cAFÉ DE 1994 69 



CAPÍTULO -'. IMPACTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 199'" EN EL 
MERCADO DELAROMÁTICO,I"9-'-I''')1) 73 

4.1. NUEVAS DIRECCIONES DEL MERCADO DE CAFi; 73 
4.I.l. ASPECTOS POLÍTICOS 75 
4.1.2. ASPECTOS ECONÓM1COS 76 
4. U. ASPECTOS SOCIALES ~3 

U. PAPEL DE LA ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ EN EL 
MERCAOO MUNDIAL DEL AROMÁTiCO 1994-199') 84 
4.3. ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ ~" 

4.3.1. PRODUCCIÓN 90 
4.3.2. EXPORTACIONES "1 
4.3.3.1MPORTACIONES 'H 
4.3.4. PRECIOS E INVENTARlOS % 
4.3.5. CONSUMO 1}8 

4.4. SITUACiÓN DEL MERCAOO EN EL AÑo CAFETERO 1998-1999. 99 

CONCLUSIONES IU2 

ANEXO A 'U7 

ANEXO B 1U8 

OffiUOGRAFÍA 11U 

RESUMEN 115 



ÍNDICE DE CUADROS 

BENEFICIO DEL CAFE 

CARACTERÍSTICAS DE DIFEREI'ITES ESPECIES y VARIEDADES DE CAFE 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE cm POR PAÍSES 

EL EFECTO DE LOS ACUERDOS DE CUOTAS POR PAÍSES EXPORTADORES 

EXPORTACIONES DE cm SOLUBLE y cm TOSTADO (fONELADAS) 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE cm ('000 SACOS) y PRECIOS 

PROMEDIOS (US CENTAVOS POR LIBRA) 

GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS DE FUTUROS 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE cm ('000 SACOS) 

INVENTARIOS EN LOS PAÍSES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES 

(MILLONES DE SACOS) 

LISTA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA APPC 

LISTA DE PAÍSES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE cm A TENOR DEL 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL cm DE 1994 

PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE cm EN EL MUNDO 

PRINCIPALES EMPRESAS TORREFACTORAS A NIVEL MUNDIAL 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE cm ORGÁNICO 199111992 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE cm ORGÁNICO 1991/1992 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES (MILLONES DE SACOS) 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE cm VERDE (MILLONES DE SACOS) 

PRODUCCIÓN, CONSUMO y EXISTENCIAS MUNDIALES. AÑos CIVB.ES DE 

1993 A 1998 (MILLONES DE SACOS) 

REEXPORTACIONES DE cm ('000 SACOS) 

SITUACIÓN ARANCELARIA DEL cm EN AMÉRICA DEL NORTE VIGEI'ITE A PARTIR 

DEL l· DE ENERO DE 1994 

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIA ARANCELARIAS PARA LAS 

IMPORTACIONES DE cm EN LA UNIÓN EUROPEA 

TAXONOMÍA DEL cm 
TIPOS DE cm LA VADO 

rAG. 

16 

14 

17 

98 

93 

92 

29 

95 

47 

58 

22 

52 

53 

79 

79 

23 

23 

99 

96 

55 

55 

12 

18 





El ('ajé debe .fer rolimte como el amar, 
dulce como al pecado y negro como el infierno. 
ClrmellS Lothed/. 

INTRODUCCIÓN 

La decisión de realizar este trabajo sobre la Organización Internacional del Café (Ole), se 
debe en primer lugar, al interés personal por los organismos internacionales gubernamentales 
yen segundo lugar, por la importancia del café en el comercio mundial. 

El estudio de la ole es actual por su valiosa y trascendente presencia en el mercado por 
más de 35 años. Además, es la única Organización que reúne a los más importantes países 
productores y consumidores de café del mundo que reconocen la conveniencia de su 
existencia como foro para consultas, apropiado para negociaciones y como centro de 
información. Este organismo surgió como resultado de una larga historia de múltiples 
esfuerzos realizados para tratar de equilibrar la inestabilidad del mercado del café, producto 
del constante exceso de la ofena con respecto a la demanda y el bajo consumo. 

En la actualidad la OIC es una instancia que forma pane de la estructura de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) que tiene como objeto administrar, dar seguimiento 
al cumplimiento de las disposiciones y objetivos del Convenio Internacional del Café de 1994 
(CIC). Al Convenio se han afiliado un total de 62 países miembros, de los cuales 44 son 
países productores y 18 países consumidores. 

El café se cultiva aproximadamente en 50 países del mundo, los cuajes se sitúan en la 
franja del planeta de latitud tropical (el Trópico de Cáncer y el de Capricornio) en donde las 
condiciones geográficas y climáticas particulares permiten la existencia y reproducción del 
cafeto. En esta zona predominan los países en desarrollo donde la gran mayoría produce todo 
el café que satisface la demanda mundial y se consume prácticamente en todas las naciones, 
especialmente en las zonas templadas que se localizan en los países desarrollados. 

Existen dos especies de café que son importantes en el comercio internacional: arábica y 
robusta. El café arábica se cultiva principalmente en los países de América Central y en 
algunos países de América del Sur; mientras que el café robusta se produce en la mayoría de 
los países africanos que se encuentran en la zona del trópico, en algunos países asiáticos y 
americanos. 

Para un número representativo de los países productores de café, el cultivo del grano es de 
gran importancia económica y social porque representa una fuente valiosa generadora de 



divisas y empleos. Esto se debe a que el consumo interno es muy bajo en la mayoría de los 
países productores, excepto en Brasil y Colombia. Por consiguiente, la mayoría del grano 
producido se vende en los mercados externos donde el consumo es alto y en casos muy 
particulares rentable. Para los países importadores o consumidores también es muy importante 
la adquisición de café, ya que les ha redituado ganancias significantes porque lo importan 
como materia prima (café oro o verde), fonna como se comercializa, y posteriormente el grano 
recibe un procesamiento de tipo industrial, que lo lleva a su presentación y consumo final ya 
sea como café tostado, molido o soluble, adquiriendo mayor valor en el mercado. De hecho, 
las importaciones las absorben grandes empresas transnacionales del ramo alimenticio. 

El mercado del café se caracteriza por su gran inestabilidad tanto en la oferta como en la 
fluctuación de los precios internacionales. La oferta de café depende en gran parte de las 
condiciones climáticas, por consiguiente las variaciones en los precios del grano son muy 
marcados y cíclicos. Otra peculiaridad del mercado internacional del café es haber sido 
regulado por 27 años (1962 a 1989) por acuerdos internacionales entre los principales países 
productores y consumidores del grano miembros de la Ole. 

El primer acuerdo se firmó en 1962 y entró en vigor en 1963. Tuvo la característica de que 
las partes contratantes acordaron mantener los precios altos restringiendo la venta asignando 
cuotas de exportación en función del consumo mundial. Con la firma de dicho Convenio se 
fundó la OIC que desde entonces mantiene su sede en Londres, Inglaterra. 

A partir del Convenio de 1962, se firmaron tres más: los de 1968, 1976 Y 1983. El objetivo 
del primer Convenio como ya se mencionó era ordenar el movimiento del mercado con base 
en el control de precios y la regulación de los volúmenes exportados por medio de la fijación 
de cuotas anuales para cada país productor. Es decir, se retiraban del mercado las cantidades 
de café que representaban un exceso de la oferta con respecto a la demanda de los 
consumidores. La aplicación de este Convenio fue adecuada gracias al grado de acuerdo que 
se había alcanzado entre los paises miembros de la Ole. 

Para 1968 y bajo las mismas condiciones se firmó el segundo Convenio que duró sólo 
hasta finales de 1972, éste fue prorrogado hasta 1976. Es importante destacar que durante el 
período de 1972 a 1975, no se concretó otro convenio, es decir, no hubo regulación en este 
tiempo. Esto se debió al desacuerdo entre productores sobre las cuotas de exportación y al 
desacuerdo entre productores y consumidores sobre los precios mínimos y máximos. En 
ausencia de un acuerdo de regulación del comercio del café. el mercado se regía por los 
"specials dea/s", es decir, acuerdos particulares y confidenciales entre los compradores y los 
productores que garantizaban a éstos ciertas cantidades de café pero a precios rebajados. 

El Convenio de 1976 fue negociado bajo una situación radicalmente diferente de la que 
reinaba en el mercado durante las negociaciones de los convenios de 1962 y 1968, años en los 
que el exceso de la oferta con respecto a la demanda de los consumidores ejercía presión 
descendente sobre los precios. En 1976 debido a las graves heladas que aquejaron a Brasil, 
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principal país productor, la oferta se redujo demasiado para satisfacer la demanda en el futuro 
inmediato, y por tanto los precios aumentaron. Por tal motivo, al negociar dicho Convenio no 
se aceptaron muchas de las estipulaciones cuya eficacia había dado mucho de que hablar 
durante la vigencia de los anteriores, sino que concertaron otras medidas encaminadas a 
fortalecer y mejorar el funcionamiento de la Organización. Una de las principales novedades 
del Convenio consistió en estipular la suspensión de cuotas en caso de alza excesiva de los 
precios y su restablecimiento en caso de baja excesiva. I 

En 1983 se firmó el cuarto Convenio Internacional del Café, el cual preveía una cuota 
global de exportación para los países exportadores y repetía la mayoría de las cláusulas 
económicas del Convenio anterior. Las cuotas y el sistema de control estuvieron vigentes hasta 
1986 porque los precios del mercado rebasaron el nivel fijado para ese efecto. De conformidad 
con las disposiciones del Convenio la Organización siguió desarrollando todas las actividades 
que eran de su competencia aun cuándo no estaban vigentes las cuotas. 

Tras prolongadas negociaciones, tanto el sistema de cuotas como el de control de las 
exportaciones fueron restablecidos en 1981 y siguieron en vigor hasta 1989. En esta última 
fecha el Consejo de la OIC reconoció que no era posible negociar un nuevo Convenio al 
tenninar el Convenio de 1983 y decidió recomendar que fuera prorrogado por dos años más 
con la suspensión de sus disposiciones sobre cuotas y medidas de control. Por tanto, quedaron 
sin efecto las disposiciones relativas a política de producción. 

Se iniciaron negociaciones para un nuevo Convenio, pero a pesar de las declaraciones de 
voluntad política no se acordó nada. Sin embargo, se consiguió una prorroga hasta 1993 con la 
finalidad de mantener la Organización como foro para la negociación de un nuevo Convenio y 
cooperación internacional. 

Posteriormente la atención de los miembros se centró en negociar un nuevo Convenio que 
no regulara más el mercado. Esta decisión se tomó porque el contexto en el cual se 
desarrollaron las negociaciones, el mundo transitaba a la liberalización comercial. Finalmente, 
en 1994 se llevó a cabo la negociación y firma del nuevo Convenio Internacional del Café que 
entró en vigor en octubre del mismo año. De hecho, OIC quedó limitada en sus funciones 
porque perdió la facultad de regular el mercado para desempeñar actividades administrativas, 
informativas, de cooperación, de difusión de datos estadísticos y elaboración de estudios, así 
como la de promoción del consumo del aromático. Otra función es la de operar como foro 
para el debate y la negociación de alto nivel en cuestiones relativas al café, entre ellas: la 
cooperación internacional y la ampliación del comercio. 

Actualmente la OIC desempeña funciones de Organización Internacional de Productos 
Básicos (OIPB), realizando estudios y dando seguimiento a los proyectos de desarrollo 

1 Orgatúzación Inlernaciol.l.8.l dd Café, 1"!Ormur:iÚl1 Bilsiru. Objl.'¡ivw. &lrucluro. Hüloriu y FundutUJmil.'1llo, Londres. 
noviembre 1997, p. 4. 

1 



cafetero que puedan recibir financiamiento del Fondo Común para los Productos Básicos 
(FCPB). Además, otra tarea importante es la de alentar actividades y medidas que fomenten la 
gestión sostenible de los recursos cafeteros. 

Los Convenios son objeto de discusiones diplomáticas y económicas entre los gobiernos 
de los países productores y consumidores, en los cuales influye la posición e intereses que 
cada uno tiene en el mercado mundial. Además, los foros de negociaciones internacionales 
están manipulados por los países que más peso tienen en el concierto de fuerzas políticas 
mundiales y poder en la economía cafetera internacional. En este caso, pesan más los intereses 
de los consumidores (demanda) que finalmente son los dueños de grandes capitales que 
controlan los precios en el mundo. Los países productores actúan individualmente velando 
sólo por sus intereses económicos y comerciales. Tal es el caso de Brasil y Colombia que 
actualmente son los grandes productores de café y tienen intereses distintos al resto del grupo. 

La investigación parte de algunos fundamentos teóricos de la Sociología Histórica, como 
método para explicar la realidad del impacto del Convenio Internacional del Café de 1994 en 
el mercado mundial del aromático. Es decir, se utilizarán algunos de los elementos teóricos 
conceptuales que sirven a la Sociología para explicar la naturaleza de la sociedad, que para 
fines del presente estudio, seria la sociedad internacional. Asimismo, se hará uso de los datos 
relevantes e informativos que nos brinda la Historia. 

Siguiendo el planteamiento de Stanley Hoffmann, uno de los teóricos más representativos 
de esta teoría, entendemos que la sociedad internacional está dividida en unidades políticas 
distintas, que se interrelacionan de acuerdo con la distribución del poder. Por otra parte, 
existen fuerzas (factor de cambio) que sirven como guías que detenninan las direcciones que 
los actores pueden seguir, aunque cada unidad puede conservar un alto grado de libertad; esas 
fuerzas (poder) limitan la capacidad del actor para realizar una acción. Las situaciones creadas 
por la interacción de las unidades, esperadas o no por éstas, tienen una lógica propia; los tipos 
de configuración de poder que derivan no sólo del conflicto o convergencia de las politicas 
exteriores, sino también de la estructura misma del mundo y de la operación de fuerzas 
transnacionales, reforman a su vez, condicionan y a menudo dominan las políticas exteriores. 

Por tanto, dice Stanly Hoffmann, es peligroso estudiar a las organizaciones 
intergubernamentales como si fueran exclusivamente organismos de orden mundial, ya que 
son también instrumentos de política exterior. Igualmente es peligroso ver a los Estados 
únicamente como fuerzas al servicio de los intereses nacionales porque son también agentes 
de diversos tipos de orden internacional. Esta cuestión es importante puesto que la naturaleza 
de la política mundial depende en gran medida de las elecciones de los actores entre las 
técnicas de guerra o de negociación de que disponen, entre poSibles tipos de derecho, 

. . . 2 
agrupaClones y orgaruzaclOnes. 

1 Gabriel Gutiérrez P, Tcoriu dc las Rcku.:ium:s ¡nfcmucio"alcs. México, Harta. 1997, p. 278 
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Podemos entender que esta serie de Convenios Internacionales de Café suscritos en el 
marco de la Ole, están caracterizados por la importancia de los objetivos que persiguen los 
Estados como unidades, me refiero a cada uno de los países productores y consumidores, y a 
las relaciones de poder entre ellos, así como los medios que utilizan para conseguir sus 
objetivos. Por tanto, la capacidad de los diferentes Convenios para corregir los desequilibrios 
es coyuntural. 

En el grupo de los productores Brasil y Colombia marcan las pautas del mercado, ambos 
encabezan la búsqueda de esquemas que regulen el comercio, en especial cuando asisten a una 
guerra de mercados o crisis de precios, es decir, por su peso en el mercado (basado en la 
producción y calidad) tienen la capacidad de negociación necesaria para inducir el logro o 
bloqueo de un esquema regulador. 

En consecuencia, por la misma correlación de fuerzas y poder entre los países productores 
y los intereses de los países consumidores, dueños en su mayoría de importantes firmas 
transnacionales que concentran la demanda mundial. será dificil modificar la estructura del 
mercado mundial del café. 

Si bien las crisis del café han sido recurrentes, actualmente existe un nuevo escenario de 
libre mercado y varios acuerdos comerciales regionales e integraciones que exigen la 
definición de nuevas estrategias de producción e inserción en el mercado. Por tanto, analizar el 
Convenio Internacional del Café de 1994, es de gran importancia y actualidad ya que se firma 
en un período coyuntural cuando el mundo se encontraba inmerso en significantes y 
trascendentes cambios entre 1989 y 1994. Este periodo es conocido como el fin de la Guerra 
Fría y en el cual se abre paso a la acelerada apertura comercial que se manifiesta cuando las 
diferentes economías comienzan a dejar en libertad el flujo de mercancías y servicios. 

Se parte del supuesto de que el Convenio Internacional del Café de 1994 y su impacto en el 
mercado mundial no ha sido satisfactorio en la medida de que éste no ha logrado cambiar los 
desequilibrios estructurales de la economía cafetalera internacional. tales como la fluctuación 
y manipulación de los precios internacionales del grano, la monopolización de mercados y los 
diferentes problemas de producción y consumo (oferta y demanda). Sin embargo, su 
importancia y existencia en el mercado es necesaria tan solo para alcanzar la mejor 
cooperación en materia de café. 

Por tanto. el Convenio se concibe como un acuerdo de transición o como el primer intento 
para buscar el mecanismo idóneo que cuente con disposiciones funcionales para alcanzar un 
equilibrio económico en el mercado mundial del aromático en el marco de libre comercio y 
que pueda resolver los problemas del comercio del grano, obtener mejores acciones en la 
política cafetera y cooperación internacional. 

o bien, se entiende a la OIC cpmo un tipo de cártel del que forman parte países 
productores y consumidores con economías autónomas con diferentes intereses y con un 
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sector privado muy activo y participativo en la propuesta y diseño de políticas que satisfagan 
sus necesidades con el objeto de no regular los precios mediante la limitación de la producción 
y dejar paso libre a la competencia. 

Por un lado, encontrarnos que los países productores corno Brasil y Colombia en el 
contexto de libre comercio conservan el mismo poder y posición en el mercado, debido al 
volumen de sacos de café que exportan, monopolizando mercados sin permitir que en este 
escenario de libre competencia los demás países productores alcancen una participación más 
activa y expandan sus mercados. Por otro lado, los países consumidores siguen siendo los 
mismos participantes en el mercado conservando privilegios y poder, ya sea como 
industrializadores o comercializadores de café. A pesar de que en el grupo de los 
consumidores han surgidos nuevos actores, en grupo siguen representando a las mismas 
fuerzas de poder del mercado, tales como las empresas transnacionales: las comercializadoras 
y torrefactoras y, las actividades especulativas que realizan los brokers en los mercados de 
fisicos como en las Bolsas de Mercados de Futuros. 

En consecuencia, hacen falta reformas al Convenio, políticas para fortalecer el consumo 
mundial y para la estabilidad del mercado como elementos indispensables en el nuevo 
convenio para que de esta manera se satisfagan las necesidades de cada miembro y del 
mercado. Se pretende demostrar que los países productores de café como los países 
consumidores necesitan un organismo funcional y moderno. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la importancia de la OIC en el mercado del 
aromático a través del estudio del Convenio Internacional del Café de 1994 como el 
instrumento idóneo y legal en el ámbito internacional para entender la dinámica y 
problemática del mercado y economía cafetera internacional. Por tanto, el objetivo implícito es 
demostrar la importancia de este convenio para estrechar los lazos de cooperación 
internacional en materia de café y de comercio del grano para contribuir a mejorar las 
relaciones políticas y económicas entre los países productores y consumidores. Además, 
distinguir y proponer los principios o las bases con las que se rigen las relaciones 
internacionales entre los miembros del sector cafetero para afrontar los nuevos retos del 
mercado. 

La investigación parte en el capitulo uno con la presentación de un marco histórico 
conceptual, en el que se estudian los orígenes del café, aspectos botánicos y generales del 
mismo relativos a las especies y variedades más importantes en el comercio internacional. 
También, se revisan los aspectos más importantes de la calidad del grano, la estructura del 
mercado: países productores y consumidores del café y las características actuales del 
mercado. 

El capitulo dos, tiene la finalidad de presentar e introducir a la OlC y de analizar la 
importancia y trascendencia de la OIC en el mercado mundial a través de la revisión de los 
acuerdos internacionales que regularon el mercado por más de 2S años. Asimismo, se revisa el 
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contexto internacional y coyuntural en el que se dan las condiciones para la negociación del 
Convenio Internacional del Café de 1994. 

El capitulo tres por consiguiente, tiene la finalidad de revisar y estudiar el Convenio 
Internacional del Café de 1994 que nos brindará los elementos necesarios para entender las 
relaciones y comportamiento de los diferentes actores, la actividad, perspectivas y 
problemática del mercado. 

y por último en el capitulo cuatro, se analiza y evalúan los alcances y resultados del 
Convenio Internacional del Café de 1994 en su corta vida y demostrar la trascendencia y la 
viabilidad de las funciones y acciones de la OlC en la dinámica de la cooperación 
internacional en materia de café y como una forma de asegurar mínimamente la estabilidad de 
dicho mercado. 

Finalmente comento que se han propiciado nuevas formas de cooperación en donde la Ole 
ha llevado a cabo numerosos contactos con otros países y organizaciones internacionales que 
forman parte del sistema de la ONU para realizar trabajos conjuntos de investigación y 
promoción. Tal es el caso de colaboración en diferentes estudios y proyectos con el Fondo 
común para los Productos Básicos (FCPB), con el Programa para el Medio Ambiente de 
Naciones Unidas (PNVMA), con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentos (F AO), la Organización Mundial del Comercio (OMCj, etc. 

Además, como la principal motivación de esta investigación es contribuir al conocimiento 
de la OIC a través del Convenio Internacional del Café de 1994 y su importancia en el 
mercado, ya que considero que existe un profundo desconocimiento acerca de su existencia, 
actividades, funcionamiento y ejercicio, considero que es importante para los estudiosos de las 
relaciones internacionales conocer la Ole ampliamente porque en su seno se mueven y 
desarrollan redes de poder de trascendencia mundial. 

Con base en lo anterior, la decisión de hacer este trabajo también se debe a que México es 
uno de los principales países productores y exportadores de café del grupo "otros suaves" 
(Arábicas), participando en el mercado con alrededor del 17% de la producción mundial, con 
una producción promedio de 4.42 millones de sacos de café de buena calidad y competitivo, 
factores que le han dado prestigio y presencia en la ole ocupando el cuarto lugar como 
productor del grano en el mundo.) Por tal motivo considero conveniente que teniendo esta 
ventaja, los mexicanos debemos conocer bien la dinámica comercial internacional del café en 
la cual se desenvuelve el país. 

3 -8alauC<! de oferta y demanda mwtdial de café-, en Cluridudc:J A¡;roJx:t:uurius, México, núm. 52, diciembre 1997, p. 27. 
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CAPÍTULO 1 

EL CAFÉ: ASPECTOS GENERALES 

El café despeja lo cabeza, ccm la ruh= dt!.1pefnda se trobaja muy bim, trabaj(uldo muy 

bien ,fe obrienen ganancias, las garnmciru producen dinero, el dinero produ<r hum 

humor, el buen humor produce felicidad, el que es fdiz se haya dispu<'-Tto paro el bien, las 

buC1U1.' ohms canduero al rielo. por lo tanto: ¡el café es el camino al cielo! 

.\fr. Coffee /I.'!dR 

1.1. HISTORIA BREVE DEL CAFÉ 

La palabra "café" es mundialmente conocida en la actualidad. Es una alteración de la palabra 
turca "kahveh", que se deriva del árabe "kahwd' o "qahwah", voz con la que los árabes 
designaban al vino, siendo a fines del siglo XVI cuando se impuso el término "café" como hoy 
conocemos a este producto.4 

Los debates relativos al origen del café son varios, tanto en el mundo oriental como en el 
occidental. sin embargo, ambos están de acuerdo en reconocer como la cuna del café a 
Abisinia (Etiopía), particularmente la región de !<affa. En tiempos remotos, el café fue llevado 
a Arabia después expandiéndose por todo el mundo. 

El café también fue cultivado en Yemen aproximadamente en el siglo XV, convirtiéndose 
en uno de los centros más importantes de dispersión del uso y consumo de la bebida hacia 
otraS partes del terntorio de Asia y posteriormente a Europa, aunque no se conocen 
exactam.ente las circunstancias por las cuales el café se trasladó desde Etiopía a este país. 

Otro punto de expansión e importante puerto de comercio del café fue la ciudad de Moka, 
Arabia (en el Mar Rojo). Cabe destacar que los árabes en aquel tiempo tenían una política 
estricta de no exportar ningún grano fértil para que el café no fuera cultivado en ningún otra 
lugar aunque sabemos que las condiciones de su dispersión mundial posterior están ligadas a 
los intereses de las potencias coloniales, como se verá más adelante. 

La costumbre de tomar café comenzó a generalizarse en las comunidades religiosas del 
mundo islámico, como la Meca, al Cairo y Siria en 1511. El gobernador de Siria prohibió la 
venta de café, su sucesor, el Sultán de Solimán 11, anuló la prohibición y el uso del café se 
extendió a Constantinopla. 

~ Basilio Rojas, El C~/é. HiJluria Jucinfa de w deliciosa rubiúccu, México, Consejo Estatal de OaxacalSI\GAR, 1996, p,33 
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Fue en la Meca donde el café adquirió cierta popularidad ya que el grano era utilizado 
como estimulante y en donde se abrieron exclusivas casa de café que tenían la peculiaridad de 
ser centros de reunión y de negocios. Más tarde, fue prohibido su consumo por motivos 
religiosos e incluso en otros lugares como en Arabia. Las casas de café fueron cerradas porque 
se habían convertido en centros de actividad política. Después, la siguiente puerta de 
propagación del grano sería Europa. En el siglo XVI, los comerciantes venecianos fueron los 
primeros en llevar el café a Europa, periodo en el cuál también se introdujo el chocolate. ~ 

En 1582, el comerciante veneciano Rouwif dio a conocer el café, por primera vez en 
Europa; en 1591, el botánico Próspero Albino, descubrió botáoicamente la planta del cafeto y 
enseñó a los europeos la manera de tomar el extracto de café. 

En 1624, negociantes venecianos hacen gran importación de café a Europa. En 1645, se 
genera el consumo de la bebida del café en Italia; en 1658 en París, Thevenot (comerciante) da 
café por primera vez a sus invitados en una recepción especial; en 1671 en Marsella, se abrió 
el primer café. Esto originó polémicas por las que los médicos consideraban al café una droga. 
En 1683 en Londres hubieron cerca de 300 cafés; en 1693 en Inglaterra, los cafés pasaron a ser 
del estado. 

Nicolás Witsen, de Amsterdam, fue el primero que en 1690 transportó bayas frescas de 
Moka a Batavia, Indonesia; y en ese mismo año, el gobernador de ese país mandó un pie de 
café a Amsterdam, mismo que fue presentado al rey Luis de Francia y enviado a un jardín de 
plantas, en donde no tardó en perecer. Finalmente en 1710, un cafeto sembrado por los 
holandeses en el jardín botánico de Amsterdam, dio frutos y Luis XIV mandó un cafeto a la 
Isla de Martinica. De aquí se extendió el cultivo del café a Guadalupe y Santo Domingo. 

Tanto en Francia como en Holanda los cafetos se conservaban en invernaderos, y aun con 
todos los cuidados, el clima en esos países no era el adecuado. Entonces todas las plantas 
fueron enviadas por estas potencias a sus respectivas colonias en América, principalmente a la 
Guyana Holandesa y a Martinica. 6 

El café llega a Brasil desde Cayena en 1727 y en 1762, Brasil inició el cultivo del café. En 
el siglo XIX, se convirtió en el mayor productor del mundo. En 1730, se implanta en Jamaica. 
En 1738, Carolus Linnaeus, botánico sueco, dio nomenclatura del Género Coffea a la planta 
del café. 

Finalmente, la planta se introdujo en 1740 en Filipinas; en 1748 a Cuba; en 1754 en 
Venezuela; en 1755 en Puerto Rico; en 1779 en Costa Rica; en 1790, se introdujo la semilla a 
México, procedente de Cuba; en 1808 en Colombia y entre 1840 y 1860 se esparce en toda 
Centroamérica.7 Cabe destacar que la planta de café que se expandió rápidamente por toda la 

5 Ole, l1u:Slory ifCoffee. Londres, 1998, p. 18. (El café se introdue<: en 1615. El chocolate y el té, en 1528; fueron de los 
~s productos traidos por los españoles a Europa, provenientes de las colonias american."\S.) 

Gabiíd Góma, Cultivo y DI.:mficio tlel Cufé, México, Public.acioues Camacho, (Colección -El Café de México-), 1998, p 
lo 
1 Cristilla Rellard, Lu Comt:rda/izaciim /nlmw(:iOlla/ del Café, México, UJ\CH. 1993, p. 12. 
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parte centro y sur del continente americano durante el siglo XVIII, es la especie c. arábica. 
aunque en la actualidad también podemos encontrar cultivos de c. robusta en Brasil. 

Los holandeses cultivaron café en Malabar, India, así como también en Batavia, Java (hoy 
Indonesia) por lo que en poco tiempo las colonias holandesas se convirtieron en importantes 
abastecedores de café en Europa. 

A pesar de que el café es una planta originaria de Africa, el cultivo de dicho grano no se 
desarrolla masivamente en este continente. Existen otras regiones como México, 
Centroamérica y parte de América Latina, que juegan un papel importante como países 
productores de café por el volumen de la producción, exportación y por la calidad del grano, 
que se caracteriza por tener mayor aceptación internacional en los principales mercados. 

Por último, a manera de anécdota comento que la primera referencia sobre el consumo de 
café en América del Norte es de 1668, cuando en poco tiempo de haber conocido el producto, 
fueron establecidas casas de café principalmente en Boston, Filadelfia y Nueva York. En ese 
mismo tiempo, la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchallge) y el Banco de New York 
tienen sus orígenes en una casa de café actualmente conocido como el distrito financiero Wall 
Street' 

1.2. EL CAFÉ: ESPECIES Y VARIEDADES 

La planta de café pertenece al género coffea de la familia de las rubiáceas, la cuál incluye más 
de 500 géneros y alrededor de 8 000 especies. Sin embargo, de las 66 especies más conocidas 
destacan por su importancia económica: la coffea arábica y la colfea robusta o canephora. 
Ambas especies crecen en el trópico y regiones subtropicales localizadas en la franja conocida 
como el Trópico de Cáncer y Capricornio del planeta.9 

En el ámbito internacional el café se clasifica principalmente en dos tipos de grano 
conocidos como la especie arábica y robusta. La primera es de mayor importancia comercial 
por su calidad, valor en el mercado internacional y por su extensión territorial cultivada en la 
zona cafetalera del mundo, mientras que la segunda es producida en su mayoría en las zonas 
cálidas de Asia y Africa. 

La primera especie es cultivada principalmente en América Latina y su dispersión en el 
continente se debe a los holandeses y franceses. Los principales productores de café arábica 
en el mundo son Colombia y México, aunque también encontramos a Kenya, Tanzania, a los 
países de América Central, la India y Ruanda. 

8 OIC, TIu:StoryofCoffcc. op. cit, p. 20 
9 Alldrea TI)' y RUllI.lltonjo Viaul, Exprcsso Coffi-e. 17u: C//t"mislry ofQu(lli~v, Hong, Kong, Acadonic Press, 1995, p. 9. 
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El café arábica es la especie más antigua, la de mayor importancia por su calidad, valor en 
el mercado internacional y por su extensión territorial cultivada en el mundo, la cual 
representa tres cuartas partes o aproximadamente el 70 por ciento de la producción mundial. 
Mientras que el café robusta, representa una cuarta parte de la extensión cultivada y por tanto 
la producción mundial de esta especie es menor. \O 

Se caracteriza por adaptarse y desarrollarse en alturas que van de los 600 metros a los 2 
600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), además, por ser una planta de clima subtropical, 
sensible a las heladas y a los vientos fríos y especialmente vulnerable a las plagas, entre estas a 
la roya. ti 

Es la especie más conocida y apreciada entre los consumidores en el mundo porque sus 
variedades se distinguen por producir granos de alta calidad con bajo contenido de cafeína 
(aproximadamente I.S por ciento) y por su sabor suave. No obstante, su calidad se conserva 
por el tipo de proceso de beneficio que recibe, el cual es un proceso más elaborado en cuanto 
al cuidado de la calidad del grano y selección del mismo. 

La segunda especie más importante en el mercado internacional del café es el café robusta, 
que se caracteriza por ser más resistente a las plagas por cultivarse a bajas alturas, a menos de 
650 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) pero no mayores de I 300 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m.), contiene más cafeína (de 2 a 2.5 por ciento) y su sabor es más fuerte o 
áspero. 

De acuerdo con la altura el grano no es de muy buena calidad y su tamaño es más pequeño 
que el arábica, por tal motivo, en el mercado internacional este café se cotiza a un precio 
menor. Básicamente, esta especie de café es utilizada por la industria para realizar mezclas con 
otros cafés y para la elaboración de otros productos. 

La producción del café robusta se encuentra localizada en Africa, Asia y en algunos paises 
de América; los principales productores de este café son Brasil, Ecuador, Indonesia y 
Vietnam.ll(Ver cuadro "Composición de los grupos de café por países" en el punto 1.3. de 
este capitulo.) 

11) OIC, rile Srory ofCuffee. op át., p, 23. 
11 La roya es 1.11\ hongo qUe ataca prefereuteIllellte las hojas del cafeto, ocasionando su Jo!Sprendimiento del cafeto y provoca 
merm;lS en la producción. 
lltutdrea Dy, op. cit., p. 10. 
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TAXONOMíA DEL cAFÉ 

ORDEN RUBIALES 

- .- - --
FAMILIA RUBIÁCEAS 

CF..¡"iERO COFFEA(L) 

ESPECIE ~tAS DE 100 E.<;;PEClES CO:->OC1DAS, SOLAMENTE J SE 
ClII ,TIVAN COMF.RCIAI,MF.NTF.: ARARleA, 

CAI'IJEPnORA (ROBU~T A) \' LlBERlCA 

VARIEDADES L.\S DE l\IAYOR IMPORT A..L"1ClA DE LA ESPECIE 
ARABleA SON TYPICA. MUNOO NOVO. CATtIRKA, 

CATUAI,CATIMOR, ETC. 

Fuente: Cltves, R. Tecnologla en BenefiCIado de Cali. CostlI Rica. Tecnicafe Internacional 1995. 

Existen más de 50 variedades de la especie arábica, sin embargo, sólo unas pocas 
manifiestan importancia comercial. A las variedades pertenecientes al café arábica se les 
conoce como cafés árabes, mientras que la única variedad producida de café canephora se le 
denomina café robusta. 

El origen de la variedad en los cafés árabes o aráhicos, se debe principalmente a las 
mutaciones y al cruzamiento, ya sea entre variedades de la misma especie o entre especies 
distintas. 

Es importante aclarar que entendemos por variedad, al conjunto de cafetos similares entre 
sí, pero que tienen características morfológicas y comportamiento que las diferencia de otros 
grupos de plantas de la misma especie. Entre las variedades más importantes en el ámbito 
comercial internacional, encontramos la variedad Typica, Bourbóll, Caturra, Maragogipe, 
Garllica, Catuai, Calimar, entre otras, cuyas características son las siguientes: 

Typica. A esta variedad también se le conoce como café crio1lo o café arábico~ fue el 
primero en introducirse en América en 1715 ya México en 1796, se le ha tomado como un 
punto de referencia cuando se describen otras variedades pues se le considera la variedad 
patrón o tipo. Los cafetos de esta variedad pueden alcanzar hasta 4m de altura, su follaje es 
abundante y sus frutos pueden ser de color rojo o amarillo cuando maduran. 

Bourbon. Esta variedad es originaria de la isla Reunión del Sur de Africa, a diferencia de la 
anterior, la planta es más robusta, sus frutos son más pequeños y el color de su follaje más 
oscuro. 

Caturra. Es una variedad originada en Minas Gerais, Brasil, se le considera una mutación 
de la variedad Bourboll y se caracteriza por su tamaño reducido, de forma redondeada y 
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entrenudos cortos tanto del tallo como de las ramas. Su capacidad de producción aceptable y 
su porte pequeño favorecen altos rendimientos por unidad de superficie bajo un manejo 
intensivo. Las hojas de la calurra son más anchas y de coloración oscura, sus frutos y semillas 
son similares al bourboll. 

A1aragugipe. Difiere de la variedad Typica en un factor genético dominante denominado 
Mg, que tiene efecto sobre el tamaño de la planta y frutos; a los cuales confiere un crecimiento 
mayor. El grano de esta variedad posee un mercado preferencial en Alemania. 

Garllica. Esta variedad esta formada por generaciones avanzadas del cruzamiento de 
plantas de café realizadas en México y reconocida por su alta productividad. La hibridación se 
realizó en 1960, está constituida por 18 selecciones de porte bajo, gran capacidad de 
producción y sus frutos son rojos o amarillos. 

Caluai. Brasil. Variedad formada por el Instituto Agronómico de Campinas (IAC), en 
Brasil, a partir del cruzamiento entre la variedad MUlldo Novo y Call/rra. Sus frutos, suelen ser 
de color rojo o amarillo. Las plantas son de porte pequeño (tipo Calurra) e igual capacidad de 
producción que A1undo Novo. 

Calimor, Colombia, Sarchimor. Variedades portadoras de factores de resistencia a la roya 
anaranjada del cafeto. Son variedades del cruzamiento entre calurra y vil/a sarchí con el 
híbrido de timar; este último es un híbrido natural entre c. arábica y c. canephora. 

Mundo NOl'O. Variedad originaria de Brasil, probablemente por el cruzamiento natural 
entre una selección de la variedad Typica denominada "Sumatra" y la variedad Bourbon. 
Aparentemente las selecciones actuales de esta variedad constituyen generaciones avanzadas 
de aquel cruzamiento~ las principales características de la variedad son: gran rusticidad, vigor 
y alta producción. IJ 

13 Ver esta selección Je variedades en El c:ultivu ,1eI (Ufe/u m.\f"':xi!:u, M~co. Instituto Mexicano del Cllf.\ - NestIé. 1990, pp 
17 - 39 
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CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES ESPECIES Y VARIEDADES DE CAFÉ 

C ARABICA 

Typlca Agradable buqué. exquhito ~abol", acentuada 
No 50purta el sol 

Etiopía acidez, demasiado aroma y le\'e cuerpo. Alta Rojo~ 
(?So/. calidlld) 

calidad y 1*/. de cafeÍDa. diredo ni "i~ntu~ 

Bourboa 
Africa 

Buen sabor, bueDa addez, Ic\'c aroma, Rojos o Soporta el sol 
(90-/. calidad) abundante cuerpo, l'"!. de cafeina. amarillos directo y lientos 

Caturn Brasil 
Leve aroma, poaI acidC:7., notorill cuerro y Rojos o Soporta el ~ol 

buena calidad amarillos directo 

Sabor ligeramente á~('Icro y fuerte. buen 

MIU1lgugipe Bl1uil 
aroma, notorio cuerpo. accntuada acidez y Rojos grandes Resistente 

buena calidad 

Gamica México 
Aroma len, notorio cuerpo. Acidez leve, y Rojos o 

Tolera el sol directo buena calidad amarillos 

e.tuai Brasil 
Aroma le\'c, DotOriO cuerpo, poca addez. y Rojos o 

Tolena el sol directo 
buena calidad. amarillos 

e.timor Portugal 
Lel'e aroma. pocll acidez, DutUl"iu I:uecpu J Rojus u ReJiJ1en1e 11 la royll 

buena calidad amarillos anaranjada 

Aroma leve. nutorio cuerpo, acidez len, 
Tolera ~equía y 

Mundo Novo Bra~iI 
Hgentmenw 5une y buena nlidatl. 

Rojos poder de 
rttuperación 

e Robusta 

Behida fuerte de Inferior calidad, ol"dinllria, 
Rojos 

no tiene aroma ro sabor agradable, " 
pequeños 

Rubushl Ah'in astringente y de mucho cuerpo. Contiene 2-/_ 
redondos, Toh:n Id 501 directu 

de CllfeíDL 
en:ll5O 

mudlago 

Fuente: Regalado Ortiz;. Alfonso. Mamlal para la Caferi~/rura Mexicana. M6:ico. Cmstjo Mexicmo del CarélSAGAR.. 1996. p. 34. Adaptaciones. 
Karina SamiagoQ\:lintos.. 1999. 
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1.3. CALIDAD DEL CAFÉ 

Existen varios factores que pueden influir en la calidad del café corno el buen manejo de la 
planta, las especies y variedades de café, localización de los cafetales en altura y latitud, la 
región cafetera, corte del fiuto maduro, el beneficio húmedo (proceso de industrialización de 
la cereza del café, durante el cuál se desprende la pulpa del grano y se remueve el mucílago 
mediante un proceso de fermentación y lavado, el grano que al secarse al solo en máquinas 
queda cubierto con una capa delgada y quebradiza, constituyendo asi el café pergamino) o el 
beneficio seco (proceso de remoción del pergamino y clasificación del grano para que quede 
convertido en café verde u oro, el cuál representa la materia prima para la industria final del 
café, ya sea tostado, molido o soluble) y el almacenamiento del café. 

También, existen otros aspectos que determinan la calidad del café, tales como las 
características fisicas del grano, los defectos del grano, características del tueste, y las 
cualidades de la bebida (las evalúa el catador al oler y sorber la bebida). Algunas de las 
cualidades del café que se distinguen en el proceso de la catación son el aroma, el cuerpo, la 
acidez, el sabor y la calidad de la muestra. 

Encontramos que los países productores de café miembros de la Organización 
Internacional del Café para los fines de comercialización y exportación, clasifican la calidad 
de su producción, según: a) sus tipos de café; b) los tipos de procesamiento del mismo y c) los 
tipos de sabor. 

Dependiendo de la especie y variedad del cafeto y de acuerdo con el método utilizado para 
el beneficio del café, es posible obtener diferentes calidades, por lo que en el ámbito 
internacional, se determinan las siguientes categorias:u 

CAFÉS LA VADOS (A,ábica la"odo): cuando el café verde se obtiene del procesamiento 
vía beneficio húmedo, es decir, cuando el despulpado y limpieza del grano se efectúan con 
agua. 

CAFÉS NO LA VADOS: cuando se obtienen del procesamiento via beneficio seco. O 
también conocidos como: Arábicas No Lavados o Naturales (brasileños y arábicas): de 
Brasil y Etiopía principalmente. 

y finalmente, los Cqfés ROBUSTA: Café principalmente producido en Brasil, Angola, 
Filipinas, Indonesia, Vietnam, Uganda y por los países de la Organización Africana y 
Malgache del Café, OAMCAF (Camerúrn, Costa de Marfil, Madagascar, República 
Centroafricana, República del Congo, Costa de Marfil, Guinea ecuatorial, Gabón, Togo y 
Zimbabwe). 

u "Balance de Ofena y funallda Mundial de Café", op. cit., p.24 
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Los cafés lavados a su vez se subdividen en" 

Arábicas Suaves Colombianos. Se producen principalmente en Colombia, Kenya y 
Tanzania. Esta calidad de café es la más aceptada y por él pagan mejores precios. 

Arábicas Otros Suaves. Cuyos principales productores son México, América Central, 
India, Nueva Guinea, Ruanda y Burundi. En orden de importancia, esta calidad de café es la 
segunda a nivel mundial, detrás de los suaves colombianos. 

.... 1IIETODO· ... ·· 

Húmedo 

Seco 

BENEFICIO DEL CAFÉ 

RccclICión de café cereza 
Despulpe de café 
Remoción del mucílago 
(fcrmcntación) 
St.'Cado del café IJcrgaminll 

Maduración del café pergamino 
Limpieza de café pergamino 
Morteado o trillado 
Clasificación del grano 
Desmancbe 
Café ,"erde lando 

s.d. * 

Café "capulín" o "bola" 
limpieza 

MoJ1eado o trillado 
Clasificación del grano 

Desmancbe 
Café "erde no lando 

Fumt~: Regalado Ortiz. Alfonso. Ma/fUal para la Ccifetlculrura Mexicana. México. Consejo Mexicano del CafélSAG.'\R.. 1996. p. 137 . 
• siD da10$ 

En los últimos cinco años la producción por calidad de café ha registrado importantes 
variaciones, mismas que están vinculadas a las variaciones de la producción mundial de café 
verde. En la información difundida por la ole se establece que en años recientes, la 
producción de café "suaves colombianos" ha representado el 16.7 por ciento de la producción 
total mundial, mientras que la categoría "otros suaves" contribuye con aproximadamente el 
30.6 por ciento, los "Brasilelios y arábicas" tienen una participación de un 24 por ciento y 
finalmente el "robusta" 28. 7 por ciento. 15 

Ij Ibid., p. 27. 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE CAFÉ POR PAÍSES 

SUAVES COLOMBIANOS BRASJLEROS y OTROS ARABleAS 

COLOMlJIA llRASIL 
KENIA ETlOP[A 
TA.~ZA.>,,)IA PARAGUAY 

FIIJPP.':AS 

OTROS SUAVES ROBUSTAS 

BOLIVIA A.!'\ÜOLA 
BURLi'.'D1 BRASIL 
REPl 'RUCA DEMOCR. \TlC A DEL CO",OO BURllNDI 
COSTA RICA ECttADOR 
CUBA FIUPINAS 
REPUBUCA OOMINICANA GH,\.:'>;A 
ECUADOR GUATEMALA 
F.I.SAI.VAOOR m;r..,'F.A 
GUATEMALA INDIA 
IIA111 INOONESIA 
HONDURAS LlBEF1A 
INDIA l\'GERIA 
f7\,'T)Ol'>."ESIA OA.\ICAF* 
JAMA1CA BEl\1N 
MALA\\1 CAMERUN 
MEXICO REPUBUCA CENfRO AFRICANA 
NICARAGUA Rr.1'UHUCA DEL CONUO 
OAl\<ICAF* COSTA OF. r"IARFJI. 

CAMERUN Gl'f!\,'EAECVATORIAL 
MADAGASCAR GABON 

PANAMA Mo\DAGASCAR 
PAl'UA NUEVA GUINEA T(){j() 

PERU PAPVA. NUEVA out""'!!A 
SR! LANKA !U::PLlBLlCA UEMO<.'RATll'A DEL CONGO 
UGM'DA SIERRA LEONA 
VEl\.'EZUELA SRI L:\"'\'KA 
ZAt\mIA TAt'>:ZAt''1A 
ZI~mADv.'E T AILA.''DIA 

T!ut-:ll)Al) y TüBAU(} 
UGA."IUA 
\1En.;AM 

Fuente: OIC. CQffie Sta/1St/el Afareh 1998, Londres. 1998. p. 8. Alhptación. harina Santiago Quimos. 1999. 
*Or¡;ani1.3dtXi Africana y Malgache dd Café. ' 

El café de exportación debe aprobar ciertos estándares de calidad para ser aceptado en los 
mercados internacionales. Existe la preparación americana, en la cual un lote de café de 
exportación debe de presentar granos regulares, no importando que estos no sean muy 
uniformes pero con un máximo de ·3.5 por ciento de mancha y la preparación europea, 
contempla que el café no presente más de 0.5 por ciento de impurezas. 
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Los cafés de exportación básicamente se clasifican en: buen lavado (tienen la 
característica que sean de poca altura, regular presentación y agradable en taza~ los requisitos 
estrictos son café sano y bien desmanchado), prima lavado (de altura, con buena presentación 
y agradable en taza, tanto en lo que se refiere a aroma como a cuerpo y que no tenga más de 
10 defectos por 454 gramos, de acuerdo a las normas establecidas por la Bolsa del Café de 
Nueva York) y los cafés de altura (tienen la característica ~ue sean de altura, de muy buena y 
fina presentación en taza, con acidez, aroma y buen cuerpo). 6 

TIPOS DE CAFÉ LAVADO 

400 .... 

De 600 a 900 

~900a 1100 

hqut"fto, SU!ve, pulido. 
Ranura batante abierta ...... 
Pelkula adherida al vano. 

Bcbid3 pobre. des:tbrida. casi. 
)" JWQtra. MlKhu VKe!I d .. sabor 

áspero)" a principios de 
rosecha sabor allerra. 

MecUaoo, Ucerameute SWlTe, 
peso medio. Ranun 
UIC"nmC"nU abic'lÚ. 

C ... nd.. d.. tod.. ... 11,... 
KAIlura (C"ITlIda y (olor ltano. 

r .... uello. lBuy cOlllpado 
(duro) y puado. !\fu bka. 
dnular t(uc lIIllJl:ado. 

Modentelu cualidades. Aroma 

y addez fUIaz. 

DlH'Ra (aHdad. Aroma y 
llridn prolumriados y 

DloduadameDte pt'nlstmta. 

Kuelmtes cualWlldes, muy 
p ..... ODdcIas. Aroma 

""""""",. 

FuaJte: Smtoyo Cortk.. V. HOI1Icio y Salvador Dl.z C .. et al. Factorts agronómico: y calidad del cafl. México. UACH. 1996. p. 10. 

1.4. LA ESTRUCTURA DEL MERCADO MUNDIAL DEL AROMÁ nco 

Como se menciona al principio del capítulo, el café es un cultivo que se produce en países 
tropicales pertenecientes a la zona geográfica del Trópico de Cáncer y de Capricornio. A partir 
de este punto, es importante señalar que la estructura y características del mercado mundial del 
café está confonnada por la existencia de por lo menos 50 países productores de café de gran 
importancia que tienen muy distintas condiciones políticas y económicas. Además, la mayoría 
pertenece al grupo de países con bajo desarrollo socioeconómico y en muchos de ellos los 
ingresos procedentes de las exportaciones de café son de importancia fundamental para la 
balanza de pagos, ya que el café representa más del 25 por ciento de los ingresos totales 

16 Alfonso Regalado Ortiz, M,muu/ puro lu Cufdiculluru McxicUlJU. México, COll~jO Mexica1lo del CaftYSAGAR, 1996, p. 
141 
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procedentes de las exportaciones en más de 18 países, yen algunos casos representa más del 
80 por ciento de los citados ingresos. 

En cambio, los centros de consumo más importantes se ubican en los países 
industrializados hacia donde se destina cerca del 80 por ciento de la producción mundial de 
este grano. 

Las exportaciones de café que se realizan de los países productores hacia los consumidores 
están compuestas en su mayor parte por café verde o también conocido como "café oro". Este 
grano es utilizado como materia prima para la industria torrefactora y solubilizadora de los 
países consumidores, en donde el producto se transforma y obtiene mayor valor. 

Además, estos países no sólo mantienen una participación importante o monopolizada en 
el proceso de industrialización, también controlan el transporte e incluso determinan los 
precios. Básicamente estos países son EE.UU., Japón, la mayoría de los países integrantes de 
la UE, destacando Alemania. En los países importadores de café, el sector cafetero genera 
miles de empleos en áreas de procesamiento, comercialización y servicios financieros, entre 
otros. 

Es decir, los productores actúan como unidades o entidades comerciales, capaces de influir 
en la fijación de los precios en función de las características y volumen del grano que 
producen, de la calidad de sus granos y por supuesto de la aportación particular al volumen 
global de producción. 

Los países consumidores actúan como unidades que integran un conjunto de empresas de 
la industria torrefactora y solubilizadora que monopolizan todo el mercado y que muchas 
veces están de lado de los "brokers" o grandes compradores de café; asimismo, constituyen la 
demanda primaria del grano y por tanto estos actores, son quienes controlan buena parte de las 
decisiones que determinan la fijación de los precios. Como vemos, en el comercio mundial 
intervienen una serie de agentes tanto de países productores como de países consumidores con 
suficiente poder para fijar los precios en el mercado internacional. 

Los sistemas de comercialización han sido también diversos, desde un sector de 
exportación completamente privatizado como es el caso de muchos países productores del sur 
y Centroamérica, hasta sistemas en que todas las actividades de comercialización están a cargo 
de entidades estatales como existe en varios países productores africanos. (ver el punto 2.5.) 

Un número considerable de países productores de café en el mundo depende del café como 
su principal o único recurso para obtener divisas. Por lo que en ténninos del valor total del 
café, podemos decir que es uno de los productos más importantes después del petróleo como 
recurso o fuente generadora de riquezas y divisas por concepto de exportación en la mayoría 
de los países en desarrollo que lo producen. 
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En Mica, países como Uganda. Etiopía y Burundi más de la mitad de sus riquezas 
provienen de la venta de café, mientras que en América Latina, países como Colombia y El 
Salvador, obtienen gran parte de sus recursos con la exponación de su café. 17 

Es más, la contribución del café en la econonúa global centro.1meric.1n3, en términos del PID, oscila entre 
4.7% Y 3.8% durante los últimos años, dependiendo de los precios obtenidos en el mercado internacional. 
Su contribución es mayor en el Co.1SO de Honduras (7.30/0, 1996) Y en Nicarngua (5.7%, 1996) y es 
rel.1livamente menor en Guatem.11a, El Salvador ~' Costa Rica, paises en los cuales el café tuvo un inicio 
más temprano y contribuyó al fortalecimiento económico de principios de siglo y que sin embargo en la 

actualidad ha disminuido su participación, por la competencia de otras actividades productivas 1 
también por las convulsiones políticas y sociales internas en Guatemala y El Salvador.' 

La importancia del café en lo social deriva principalmente en que su cultivo es una 
actividad por demás dinámica e intensiva en la que se necesita de una extensa mano de obra ya 
que la mayoría de las áreas donde se localiza la planta de café son de dificil acceso o 
montañosos y por ende, el acceso de maquinaria especializada es muy costoso. Además, en la 
fase de cosecha o recolección se requiere de cuidados manuales ya que la recolección debe de 
ser de grano por grano (cereza), pues este paso es un factor clave que determina la calidad del 
café. Información proporcionada por la OIC, se estima que entre 20 y 2S millones de personas 
alrededor del mundo dependen de esta actividad para ganarse la vida. 19 Por tanto, el café es un 
importante factor de desarrollo puesto que genera importantes fuentes de empleo agricola. 

1.4.1. PAÍSES PRODUCTORES Y PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ 

Brasil es el principal productor de café en el mundo, produce alrededor del 26 por ciento del 
total mundial. Durante los últimos cinco años, la producción de Brasil se ubicó en 26.17 
millones de sacos en promedio anual, por lo que el comportamiento de su producción influye 
considerablemente en los precios y movimientos del mercado internacional del café. 2Q Cabe 
destacar que Brasil, es un país proclive a sufrir heladas y sequías muy fuertes que son la 
principal causa de que el mercado se vea periódicamente envuelto en periodos de crisis o suela 
fluctuar drásticamente. 

El segundo productor más importante es Colombia, pais que aporta alrededor de 13.2 por 
ciento de la producción mundial con una producción promedio anual de alrededor de 13 
millones de sacos. Tiene una participación en el mercado cada vez mayor como cónsecuencia 
del aumento de su producción gracias al desarrollo de programas de investigación y asesoría 
técnica, y a la facilitación de créditos gracias al importante papel que juega la Federación 

J1 Ole, Globcll Ecu'lUmic ImpuCf ufCuffel!. Loudres, 1988, p. 1 
ISIICA. Bufdúl PRO.\fEC4FE, Guatemala, núm. 80, sepliembre-diciembrt: 1998. p. 4. 
l~ !bid. p. 1. 
lO ~Balatlce tk Oferta Y Demanda Mundial de care, op. cit, p. 24. 

20 



Nacional de Cafeteros de Colombia (FEDECAFE), que es la responsable de la política y 
desarrollo de la actividad cafetalera de ese pais,21 

En tercer lugar, encontramos a Indonesia con una producción promedio anual cercana a los 
7 millones de sacos, lo que representa el 7.3 por ciento del total mundial. En cuarto lugar, se 
encuentra ubicado México que contribuye con alrededor del 4.9 por ciento del total mundial 
con una producción promedio de 4.5 millones de sacos anuales. Y finalmente, Costa de Marfil 
que tiene una producción promedio anual de alrededor de 3.3 millones de sacos, significa 
aproximadamente 3.5 por ciento del total mundial. 22 

El principal país importador de café en el mundo es EE.UU., quien ha consumido en los 
últimos cinco años 17.8 millones de sacos en promedio anual que representa el 23.6 por cicnto 
del total mundial. Europa constituye el segundo destino más importante de las exportaciones 
de café y en donde se encuentra un gran número de consumidores tradicionales y potenciales 
de café. Alemania, por ejemplo, en los últimos cinco años ha consumido en promedio anual 
10.5 millones de sacos, lo que representa un 14 por ciento del total mundial. Y finalmente 
Japón, que se ha convertido en un consumidor potencial con alrededor de 6 millones de sacos 
al año, lo que representa aproximadamente el 8 por ciento del consumo total mundial. 

Para finalizar, comento que en todo el periodo de vigencia del Convenio Internacional del 
Café de 1994, el mercado mundial de café no ha registrado importantes variaciones en la 
estructura de su mercado. Es decir, los países mencionados de mayor importancia que 
participan en la oferta y demanda mundial del grano, conservan el mismo status de hace más 
de tres décadas. 

A continuación se presenta una lista con el objeto de dejar constancia de cuáles son los 
países productores e importadores o consumidores de café más importantes en el mundo. 
Asimismo, para puntualizar los gobiernos firmantes o que ratificaron, aceptaron o aprobaron el 
Convenio Internacional del Café de 1994, se adhirieron al mismo o se comprometieron a 
aplicarlo provisionalmente mediante la correspondiente notificación al Secretario General de 
Naciones Unidas con arreglo a lo estipulado en el ordinal segundo del Articulo 40. Cabe 
señalar, que para 1999 sólo han llevado a ténnino los trámites necesarios para su afiliación 62 
países, de los cuales 44 son miembros productores o exportadores y 18 consumidores o 
importadores. 

21 Ibid., p. 25. 
12 !bid., p. 26. 
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LISTA DE PAíSES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE CAFÉ A TENOR DEL 
CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1994 

MIUffiROS PRODUCTORES 

Augúl.t (A) 
Iknin* 
Boliv,a (R) 
Rfll ... ;! (R) 

Bwundi (A) 
C.II.IlI.:rÚl¡· (AD) 

Colombia (R) 
C..ngo, RqJ. Dcm. Dd (R) 
Cungu, R"1'. Od· (AO) 
Costa Rica {Rl 
Co!b. de lvtarf¡l" (R) 
Cuba (R) 
J::..."Uador (R) 
F.I Sal,,",j¡..- (R) 
Etiopía (R) 
Filipinas (A) 
GaOOu' (AD) 
{;hana (R) 
Guatemala (R) 
Guinea (A) 
Guinea Ecuatocial· (AD) 
Halli (AD) 
Hooduras (R) 
hldia (R) 
Indonesia (R) 
Jamaica (R) 
Kmia (R) 
/'.fa<.lag¡t»Cill'· (R) 
Mal,!,wi (R) 
MtlCioo (AV) 
Ni=gua (A) 
Nigerill (AD) 
PaI\~nlli 

Papua Nueva Guinea (A) 
Paraguay (R) 
roú 
República Cetllroa.fricana~ (AP) 
Rqmbli..:a Uomini':'lna (R) 
Ruanda (AD) 
Sieml T.c:<W'II 
Tailamua (AD) 
I/lnzanía (R) 
roto· (A) 
Vgand<l (R) 
Vme7llela (R) 
Vid. Nam (A) 
7.alre 
¿ambia (AV) 

MIEMBROS CONSUMIDORES 

A1~lllI(U¡¡ (R) 
Aulfrill (AD) 
&:1¡;i..,../Lu1l.tmburgo(A) 
o.ir'''' (R) 
Dinamarca (AP) 
España (R) 
FOllwdút (A) 
Fran",;,. (Al') 
Crre<.ia (R) 
Irlanda (R) 
lUlia (R) 
Ja,."Ón (AD) 
Noruega (R) 
PaiSC!<Aajul< (A) 
Portugal (R) 
Reino Unido (R) 
Su~da (R) 
Suiu CR) 

Comunidad Europea (A) 

~ (AD~~ __ ~~~ __ ~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

/1.'0111: • !ndu:a <pIe Je trata de pabes MIembros de la OA..HCAF. 
Las ldnls entre paréntesis significan: 
ACqlooÓll (A) 
AdiesiÓII (AD) 
Aprobación (AP) 
RatiIiC3ci6n(R) 

Fuente: ole. AfiliacIón. Londres. 1999. p.2. 
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PA!S 

BRASIL 

COLO~fBIA 

lNOO:"lliSIA 

r..mX1CO 

con; 
D1VOIRE 

OTROS 

MUNDIAL 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CAFÉ VERDE 
(MILLONES DE SACOS) 

9l1'J3 93194 94~JS 951% %/')7 ,UJ8 

24.0 28.5 28.0 16.8 2S.7 23.5 

14.95 !l.4 IJ.O 12.9 10.3 10.8 

7.35 7.4 6.4 '.8 7.6 7.0 

4.18 4.2 4.03 5.5 '.6 5.35 

2.' 2.7 3.73 2.9 4.66 4.0!! 

39.91 39.10 43.12 4~_26 46.86 43.59 

92.89 93J ".Z8 89.16 100.72 "'J2 

9llI'J9 

35.80 

ILO 

6.6 

!a5 

4,O!:! 

44.46 

107.49 

Fuente: ACERCA Y USOA.. el! ~Coffee Supply and Demand 8a1ance~. Claridades AgroptcuanuJ .. México. Speci.al E<lition. 1999. p. 22. 

l>Als W!I2. 

USA 22.94 

ALEMAA1A 13.79 

FRANCIA 6.61 

JAI'ON 5.47 

ITAUA 4$ 

OlltOS 22.1 

Ml~DUL 75.~ 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 
(MILLONES DE SACOS) 

.92193 93J94 . 94J95 .95J96 

19.33 16.17 17.11 19.44 

14.11 l3.SS 12.85 13.54 

6.33 6.37 6.21 6.73 

5.84 6.)] 5.59 6.08 

5.'9 5.55 H9 5.61 

2I.J7 22.29 19.61 20.&3 

72.57 7O.J 66.76 12..23 

-/. PRODUCCION 
' ... MUNIlIAL 

2658 

19.0 

9.0] 

~.2t) 

7.4" 

297 

100.00 

Fuente: ACERCA Y USDA.. en ·Corree Supply andDemmtd Balanee". ClarldadesAgrop«:JIanas. México. Speaal Edition. 1999. p. JO. 



1.4.2. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL MERCADO DE CAFÉ 

Las estimaciones recientes de la producción mundial para el año cafetero de 1997/98 se sitúan 
en 92.7 millones de sacos, siendo menor con respecto a la del año 1996/97. Las estimaciones 
tempranas de la producción mundial correspondiente al año de cosecha de 1998/99 cifran en 
105.2 millones de sacos según la Ole; pero las estimaciones de producción mundial de la 
agencia USDA2J

, para el siguiente año cafetero secan de 107.5 millones de sacos. De los 
cuales se estima que procederían de Brasil alrededor de 35,8 millones de sacos. Lo cierto es 
que la disponibilidad global (producción más existencias mundiales) viene disminuyendo 
desde 1993, excepto en el año 1996, donde la producción alcanzó los 142.2 millones de sacos 
y pasó a 139.3 millones de sacos en 1997. " 

La oferta mundial es cuantiosa para 1998, gracias al aumentó de la cosecha de Brasil. Sin 
embargo, por un lado, el descenso de las cosechas de México, Indonesia y algunos países de 
Africa, causada por problemas climatológicos y por otro lado, las consecuencias de la crisis 
financiera en Asia y las dificultades que enfrenta el sector cafetalero de América Latina, tras el 
paso del huracán Mitch, dan lugar a un ajuste de la oferta con relación a las necesidades del 
mercado. 

En relación con lo anterior, la evolución de los precios del café en el año de 1998 revela un 
claro retroceso al año anterior. Así se vio el promedio mensual del precio compuesto de la 
Ole, que había sido de 130,61 centavos de dólar de EE.UU. por libra en enero de 1998, 
descendió a 97,32 en julio de 1998. Las cotizaciones de los arábicas, que habían sido de 
177,80 centavos de dólar EE.UU. por libra en enero, bajaron a 117.60 centavos en julio; en 
cambio los robustas solamente descendieron un 8% en el mismo periodo a 77,04 centavos de 
dólar EE..UU. por libra entre enero y julio. En los mercados de futuros de Nueva York y de 
Londres, se observó la misma evolución. En Londres, las bajas supusieron un 9% entre enero 
y julio de 1998, mientras que en Nueva York fueron del 28%. El diferencial entre Nueva York 
y Londres (promedio de la 2da y 3ra posición) pasó de 82,37 a 40,20 centavos de dólar 
EE.UU. por libra entre enero y julio de 1998.2

' 

Cabe mencionar que el café se ha convertido en uno de los productos más importantes en 
el comercio internacional del presente siglo (milenio), debido a que sufre largos periodos de 
sobre oferta y bajos precios, seguido de relativos periodos de estabilidad de poca oferta y altos 
precios. Tal situación, le da un valor especial en los mercados internacionales de productos 
básicos y en nuestros días en los mercados de futuros por su alta volatilidad o fluctuación de 
los precios. 

13 Coffi-e Tnu. QuarterlyStufislics. U.SA, voL 98.3, National Coff~ AssocÍatiou ofU S.A, blC, 1998, p. 2 
H Ole, Examen de 1(1 SUuuciiJn del Merf"Udo C"fi-'l<'ro. Enero 1999, Londres, 1999. p. 27 Y OIC, Exum('11 ({(·/u Silll(lCiiJl/ dd 
Mercado CafC'Jero. Septii!mbre J 998. Londres, 1998, p. 29. 
15 nCJ\. Boletín PROMEC4FE. 01'. cit, p 6 
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La producción de los principales países productores de café en los últimos cinco años 
oscila aproximadamente en los 26 millones de sacos para Brasil, que representa el 26 por 
ciento del total mundial y en 13.2 millones de sacos para Colombia, aportando alrededor del 
13 por ciento de la producción mundial. 

Indonesia y México se ubican como el tercer y Cuarto productor de café mundial 
respectivamente. La participación de Indonesia es de aproximadamente 7 millones de sacos, 
igualmente en los últimos cinco años, su producción representa el 7.3 por ciento del total 
mundial y tinalmente, México participa con el 4.9 por ciento del total mundial, produciendo 
un promedio de 4 o 5 millones de sacos en promedio. 26 

El comercio mundial de café verde se ha ubicado en un promedio anual de 72 millones de 
toneladas en tos últimos cinco años, donde cerca del 44% de las exportaciones se concentran 
en Brasil, Colombia e Indonesia, cuya participación, es del 20.9 por ciento, 15.9 por ciento y 
6.9 por ciento respectivamente?' La agencia USDA estima que las exportaciones de café para 
el ciclo 1998/99 serán de aproximadamente 81.1 millones de sacOS.'lR 

Las existencias mundiales se estiman al final de septiembre de 1998 en 38,7 millones de 
sacos, según información difundida por la Ole. De los cuales 29.9 millones corresponderían a 
los países exportadores y 8.8 millones a los países importadores?9 Sin embargo, esta cifra es 
muy diferente a la estimada por USDA en 1997/98 que cifra en los 23.3 millones de sacos. 10 

Por otra parte, encontramos a cinco países consumidores que concentran aproximadamente 
el 80 por ciento de las importaciones. En el transcurso de la presente década., EE.UU. ha sido 
el principal importador, entre 1992 y 1996 absorbió el 26 por ciento del total mundial con 
alrededor de 18.9 millones de sacos. Alemania, es el segundo país en importancia en este 
rubro. En el mismo lapso, el país importó alrededor de 13.57 por ciento millones de sacos que 
representaron el 19 por ciento del total mundial; le sigue Francia, que importó 6.45 millones 
de sacos que representan el 9 por ciento del total mundial; Japón e Italia, cuyas compras 
representan el 8.7 por ciento y 7.5 por ciento respectivamente.'1 

El consumo mundial correspondiente al año de 1997 se estima en 99.4 millones de sacos, 
de los cuales 24.2 millones de sacos se consumen en los países exportadores y 75.2 millones 
de sacos en los países importadores. Para el año 1998. se estima en 100 millones de sacos, de 
los cuales corresponden 24.5 millones de sacos a los países exportadores y 75.5 millones de 
sacos a los países importadores. El consumo en los países importadores ha sufrido un descenso 
de cerca de l.J millones de sacos con respecto a 1996, descenso que lue de 200 mil sacos en 
los EE.UU. y de 700 mil sacos en los paises de la UE. El consumo en los países productores o 
exportadores, se mantiene sin cambios importantes en los últimos años.l'l 

10 "Balauce de Oferta Y Demanda Mwidial de Cafe'·, op.cit. pp. 25 - 26. 
21 !bid., p. 30. 
28 Cuffce Trax Quartcr(l'SlaIisti!"s, U.S A, vol. 98.3, op.cit., p. 2. 
1'1 OIC, Examen de //.1 Siluació" ,Id .\!t:rcmlo Cufi:lcrvSl..pliembn, 1998., op.ciL P 3. 
lO Co./Jec TI"w; QUt.l'1c"~l'SJulislics. U.S.A, vol. 98.3, op.cit., p. 2. 
'1 "Balance de Oferta Y [kmanda Mwidial del CaC¿··, ap.cit., pp. 31 - 32. 
n ore, Examm delu Situadi", del Ut.'YCado Ct¡fdL'TOScpticmbre 1998., op.cit., pp. 2 _ 3. 
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Por otra parte, es importante destacar que el consumo en los últimos años no ha presentado 
cambios relevantes, esta situación esta determinada tanto al comportamiento de los precios 
como por la existencia en el mercado de sustitutos y otras bebidas del gusto general. 

1.4.3. MERCADO DE FUTUROS DEL CAFÉ 

Paralelamente a la estructura del mercado mundial del café se ha venido desarrollando un 
mercado conocido con el nombre de "mercado de futuros". Los mercados de futuros son 
bolsas donde compradores y vendedores se reúnen para conducir sus transacciones de 
contratos de futuros en un marco visible de mercado libre, sujetos a nonnas y reglamentos 
establecidos (ya que todos los contratos de futuros son estandarizados) y en donde mediante 
los mecanismos de subasta pública, se establecen los precios internacionales del grano. 

Este mercado tiene su origen en el mercado de físicos de pronta entrega y su desarrollo ha 
tenido un gran auge en los últimos tiempos, dada la tendencia general a una menor 
participación del Estado en la economía. Además, los mercados de futuros actúan como 
dispositivos de respuesta que han comenzado a reemplazar a los mecanismos reguladores 
como los "stocks" o manejo de grandes reservas y carteles, que eran utilizados anterionnente 
para controlar la oferta y demanda del mercado y mantener los precios del café estables. En las 
últimas dos décadas, estos mercados han crecido de manera espectacular~ la mayor atracción 
son las fluctuaciones en los precios y el riesgo que representa para los interesados en el 
comercio de materias primas y productos básicos, obtener jugosas ganancias o cuantiosas 
pérdidas. 

En el ámbito internacional, de hecho, existen dos tipos de mercados en los cuales se 
compran y se venden más de veinticinco productos, entre estos el café. Estos son: el mercado 
de "físicos", conocido también con los nombres de "spot", "actual" o "mercados de productos 
disponibles"~ y el "mercado de futuros". 

En los mercados fisicos se compra y se vende mediante transacciones directas entre los 
operadores. Originalmente, se realizaban transacciones sobre mercados de fisicos para entrega 
inmediata. Este mecanismo imponía condiciones restrictivas para los productos en el comercio 
internaciona~ por esta razón comenzó a dominar el criterio de comercializar a futuro o a 
entrega a futuro, transacciones que permiten separar la operación comercial de la entrega fisica 
del producto. 

En los mercados de Futuro. las transacciones se realizan a través de instrumentos llamados 
"contratos de futuros". que son acuerdos de compra o venta de un producto (café verde) a un 
precio detenninado en el presente, para entrega de la mercancía después de transcurrido cierto 
periodoJ

]. En estos contratos se estipula la cantidad, calidad, precios, fecha y lugar de entrega 

lJ AmCr1cu ú¡Jina y el Caribe. POliJiCU3 paro mejuror la inserdim r:JI lu l'f::uf/umia mlme/ial. Chill!, F C_E , 1998, p.74 
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del producto comprado o vendido de acuerdo con las reglas de cada Bolsa. Las órdenes de 
compra y venta se ejecutan a través de corredores o también conocidos como "brokers". Estas 
figuras, son quienes realmente dominan el mercado, tienen contactos en los países 
productores, logran obtener el grano de mejor calidad. Mantienen mejor información sobre los 
cambios climatológicos del mayor productor, Brasil, que los mismos dueños de tincas o 
comercializadores pequeños. N 

Existe otro instrumento importante, la "opción'" que otorga al comprador el derecho de 
comprar o vender después de un cierto lapso un producto a un precio predeterminado, pero no 
le impone la obligación de hacerlo. Mientras un contrato de futuros obliga a ambas partes 
contratantes a su cumplimiento.l~ 

Los mercados de futuros ofrecen a los participantes tres tipos de operaciones: la cobertura 
(hedgillg), la especulación y el arbitraje. La cobertura de una posición en café consiste en 
protegerse contra el riesgo de variación de los precios tomando una posición en el mercado de 
futuros que contrarreste la posición ya existente. La cobertura con futuros no garantiza la 
completa eliminación del riesgo de precios, pero lo mitiga y hace posible protegerse frente a la 
inestabilidad del mercado. La especulación consiste en asumir el riesgo de precios tomando la 
posición en el contrato del que trata de deshacerse el inversionista. Las operaciones de 
arbitraje consisten en tomar posiciones simultáneas de compra y de venta en lugares o 
vencimientos diferentes. El interés de las operaciones de arbitraje reside en beneficiarse de las 
modificaciones de la relación entre los precios de los diferentes contratos. Los costos de las 
operaciones en el mercado de futuros comprenden la comisión por las transacciones, el 
depósito inicial y las posibles exigencias de reposición del margen de garantía (en el caso de 
evolución desfavorable de los precios). 

Los mercados de futuros cuentan con una Cámara de Compensación que garantiza el 
desarrollo y cumplimiento de las transacciones y de la debida ejecución de los compromisos 
adquiridos en los contratos que los participantes compran o venden. La Cámara de 
Compensación da o retira su aprobación a las transacciones y controla a diario el pago y 
descuento de las demandas de reposición del margen de todos cuantos actúan en el mercado. 
Esa Cámara es pues, la clave de seguridad del sistema e impone sanciones a los abusos y 
prácticas nocivas tales como la manipulación de las cotizaciones, la difusión de informaciones 
que induzcan a error y de los entendimientos entre operadores para falsear los precios y 
desestabilizar el mercado. La Cámara de compensación toma también otras precauciones, 
como obligar a los intermediarios financieros a verificar la evolución de las cuentas de sus 
clientes, con el fin de poner de manifiesto la cuantía de las comisiones y el nivel de riesgos y 
pérdidas. Los intermediarios deben también revelar la información facilitada a sus clientes y 
controlar mejor las responsabilidades de los profesionales. 

En el caso del café, este producto se cotiza principalmente en las Bolsas de Café de Nueva 
York mejor conocida como Bolsa de Café, Azúcar y Cacao - Coffee, Sugar & Cocoa 
Kxxchallge, lile. (NYCSCK) para el café arábica, donde se cotiza en centavos de dólar por libra 

,----- - ----
J.4 Cristina Reuard, op cit, pp 44 - 45 
)~ Amiricu La/jI/ay el Caribe .. up.cit, p_ 74 
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de café y de Londres - Londoll Inlerna/iollal Fillallcial '·j¡/ures ami Oplio/ls l:;xchangt! 
(LlJ'FL) donde se cotiza el café robusta en libras esterlinas por tonelada de cate. También, el 
cate se cotiza en la Bolsa de París - Marché lJllerJlalioJlal des Cafés Robusta de Paris 'Le 
Havre, donde se cotiza básicamente café robusla y en la Dolsa de Mercaderías y Futuros de 
Brasil, en Sao Paulo - !Jolsa de lvlercadorias & Fuluros (!Jlvf&J'), que comercia con robustas. 
También se comercia en Tokyo en la Tokyo Graiu t.'xchange (lGl!-) y en Singapur en la 
Singapore Commodity Exchange. Hi 

En esas Bolsas los principales actores de las transacciones, son los grandes compradores de 
cate con fuertes capitales o también conocidos como "brokers" y las grandes compañías 
transnacionales (como NestIé, y General Food Cy, entre otras). Estos agentes o unidades 
acaparan y especulan con las reservas de café, por lo que sus acciones o movimientos tienen 
un gran peso en los precios internacionales del café. Sin embargo, han aumentado las 
operaciones en esos mercados y la mayoría de los países productores en el marco de la Ole 
toman como base para la fijación de los precios de su café las cotizaciones que resultan de las 
especulaciones en dichas Bolsas. Por ejemplo, el café mexicano se cotiza en la Bolsa de 
Nueva York y por ende varios productores y comercializadores toman como referencia el 
precio subastado en dicha Bolsa. 

La ventaja de los mercados de futuros son los siguientes: que este tipo de mercado permite 
obtener alta liquidez, el participante puede entrar o salir cuando lo desee del mercado. 
Posibilita un buen nivel de apalancamiento, ya que se puede participar en la compra o venta de 
bienes con sólo un porcentaje del valor total de la operación; protege los márgenes 
comerciales y de ganancia; reduce el riesgo contra variaciones adversas de los precios~ y 
permite la planeación comercial y de presupuestos.1

? 

Sin embargo, la desventaja es que para realizar ese tipo de transacciones se necesita tener 
una cuenta de futuros en una casa de corretaje, tener liquidez financiera para establecer 
márgenes para mantener la cobertura del precio, además, se necesita contar con una 
administración muy eficiente para el manejo diario de los márgenes y no se puede tomar 
ventajas del mercado en caso de una baja eventual del precio. 

La influencia de los mercados de futuros del café ha propiciado un cambio en la estructura 
tradicional del mercado y le han dado un giro brusco a las relaciones comerciales cafetaleras 
internacionales, porque desde que el mercado se liberalizó y el sistema de regulación del 
mismo desapareció, el sector privado comienza a tener una mayor participación en intluencia 
en el mercado internacional del aromático. En este sentido, los grandes torrefactores, 
comercializadores y especuladores, toman el control del mercado a plazos, por ende, de los 
precios. almacenando grandes volúmenes de café para jugar en la bolsa y de esta manera 
controlar la oferta y la demanda, en su beneficio. 

:lo u' S(·millario. ,\/crccldos y e ulllrolUJ cJe Fu/uros cJe ca/J. Córdoba, Veracruz. seminario, COtls<;jo MexicatlO de Caf¿, dd 25 
al27 de septiembre de 19<J7, slp. 
JJ !bid., sfpág. 
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GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS DE FUTUROS 

CA.'É ARÁBICA CAFf: ROBUSTA 

o COTJ7..ACIÓN: o COTIZACIÓN: 

En la C"!fee. Sugar Qnd Cocoa Exchange en la ciudad de 
En la London In/Crnu/wn,,1 Fulurl!s unJ Fmum:1U1 En;hungt.<, 

Nueva Yort, N.Y., USA 
a¡ la ciudad de Londres, Inglatma. 

" PRECIO " PRECIO 
USI)/IOO LB USD!rOllc1~da 

" CANTIDAD " CANTIDAD 
37, SOOLillTa~ S toneladas 

" CALIDAD " CALIDAD 
Prima Lavado de 23 defedos Robusb 18% de dcfcd.os 

" VENCIMIENTO " VENCIMlENTO 

Man.o, MaY(l, Julio, Sqltlcmt.re y Oiciemhre. EnQ"o, Marzo, ~tayo. Julio, 5qJ1.icmbrc y No\icmbrc. 

Fuente: Seminario en ASERCA. Coberturas de Precios de Caje Verde. M~lÓCO. CargiU de Mé.xiCQ, Divi!iÓD de Café.. Yp. 
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CAPíTULO 2 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ (Ole¡: 
TENDENCIAS E IMPLICACIONES EN EL MERCADO CAFETALERO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA OIC HACIA EL I'IUMEH CONVENIO 
INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1962 

El café es un producto que alcanzó importancia en el comercio internacional en el siglo XIX. 
Desde entonces, el mercado se ha caracterizado por atravesar por largos periodos de 
sobreproducción y bajos precios, seguidos de periodos relativamente breves de baja 
producción y alza de precios. Esta inestabilidad característica del mercado guarda una estrecha 
relación con los problemas de la saturación del mercado, a los cambios climáticos que afectan 
la producción de la mayoría de los países productores aunque principalmente a Brasil, que 
sufre de repentinas heladas y dado que es el principal oferente y exportador de cate en el 
mundo, cualquier variación en su producción afecta drásticamente el mercado. 

Además, existe un fenómeno conocido como "alternancia bianual de la producción", que 
es un desorden tisiológico que altera el comportamiento de la planta, que consiste en que la 
planta sufre periódicamente cambios genéticos y de desbalance de nutrientes, de manera que el 
productor al obtener una excelente cosecha le sigue una baja producción. Este fenómeno es 
particularmente notorio en la especie arábica. 

Esta inestabilidad que caracteriza al mercado internacional del cate es la causa por la que 
los países productores al finalizar el siglo pasado se unen para buscar soluciones de los 
problemas del mercado utilizando diversos mecanismos como son las conferencias, reuniones 
internacionales, acuerdos bilaterales o multilaterales, alianzas, entre otros. En consecuencia, el 
sector cafetero de cada país era representado por el Estado (constituyen unidades de mercado) 
como sujeto internacional y entidad legítima para representar al país en reuniones 
internacionales, según marca la costumbre internacional, dando por resultado uno de los 
fenómenos más importantes de la historia del mercado del cate que no se consolida hasta 
mediados del siglo Xx. cuando los participantes del mercado (países productores y 
consumidores) logran el consenso para alcanzar una mejor cooperación cn materia dc café. 

El movimiento de consolidación de los países productores en unidades de mercado arranca 
en Brasil en 1906 y culmina en los años 60s con el establecimiento de un Acuerdo 
Internacional del Café. 

La cooperación internacional ha sido una constante aspiración entre los participantes del 
mercado del café. No obstante, en la historia de la cooperación internacional relativa al café 
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podemos observar que ha pasado por diversos procesos, actitudes y acciones de los países 
productores y consumidores. 

Al inicio del presente siglo, el mercado del café se encontraba saturado debido a que la 
producción en Asia fue muy buena y porque la producción de Brasil había aumentado 
considerablemente gracias al apoyo y a la apertura de créditos para financiar el cultivo de 
nuevas tierras. 

Con el objeto de evitar que se inundaran los mercados de café en 190 1, se realiza en Nueva 
York una Conferencia Internacional, la cual no alcanzó su propósito pero se reconoce como el 
primer intento de cooperación internacional en materia de café. 

Brasil seguro de la capacidad productiva que lo caracteriza y de su poder como el principal 
exportador de café en el mundo, se dio a la tarea de diseñar una serie de políticas de control 
con el objeto de estabilizar el mercado. 

Las políticas de Brasil conocidas como los programas de "valorización" y luego de 
"defensa permanente del café", ponen fin a esta situación. En efecto, este país establece entre 
1906 y 1927 una política de almacenamiento y luego de control estricto de los volúmenes 
exportados (Brasil intenta exportar cada año solamente un volumen determinado que 
compensara la diferencia entre las importaciones mundiales y la producción de sus 
competidores)?!! Todo esto con la finalidad de sostener los precios mundiales y mantener un 
cierto nivel de equilibrio en el mercado. 

Anteriormente, el mercado internacional principalmente europeo y estadounidense, estaba 
dominado por la influencia de las Casas de Comercio de café que entonces eran las únicas 
unidades existentes en el seno del sector cafetalero de la economía mundial. Estas estaban 
constituidas por un importante numero de productores y de intermediarios comerciales por un 
lado, y por la industria de la torrefacción por el otro. Además, las Casas de Comerdo jugaban 
un papel determinante en la formación del precio internacional a través de su función del 
almacenaje. 

Sin embargo, esta política de reducir artificialmente la oferta brasileña desarrolló graves 
consecuencias~ por ejemplo, otros países productores como Colombia aprovecharon esta 
coyuntura y expandieron su producción y exportaciones provocando la disminución de la 
participación brasileña en el mercado. 

El mercado siguió operando de esta manera hasta la Primera Guerra Mundial. La crisis de 
1929 acentúa las contradicciones existentes de la estrategia brasileña y ante la presencia de 
una nueva crisis de sobreproducción, este país endurece su política de retención de alerta a 
través de la aplicación de un programa de destrucción de los excedentes. 

JB Luis ~lIla~h.i, ws CCJl/v(:nius I"Ic:mudurw/l'.S dd Cufi (tesis), México, Escul!Ja Nacional dI! EcoUOIlÚalUNAM:, 1970, 
pp. 2R ~ 33. 
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Paralelamente a esta política, Brasil trabajaba para obtener la cooperación de los países 
productores latinoamericanos, particularmente de Colombia cuyas exportaciones habían 
presentado un importante incremento en los últimos años. 

En 1931, Brasil persiguiendo dicho objetivo consigue que se celebre una reunión entre los 
productores conocida con el nombre de "Conferencia de Sao Paulo", en la que se mantiene el 
primer contacto formal en busca de la cooperación entre productores de café, la cual fracasó al 
intentar establecer un sistema de cuotas. No obstante, dicha conferencia llevó al 
establecimiento de la Oficina Internacional del Café. 

En 1936, se celebra otra Conferencia Internacional conocida con el nombre de la "Primera 
Conferencia Panamericana del Café" en Colombia; de la cual resultó la creación de la Oficina 
Panamericana del Café (Panacafé) con sede en Nueva York, como foro de negociación y 
recopilador de información relativa a la actividad cafetalera y en la que se comenzó a 
determinar la calidad mínima del grano para exportación. 

Al siguiente año en 1937, se celebra nuevamente otra conferencia que lleva el mismo 
nombre con sede en Cuba~ tenía la finalidad de revisar los estatutos de la Oficina 
Panamericana del Café, impulsar el tratamiento de asuntos cafetaleros dentro del protocolo 
oficial y relaciones diplomáticas entre los países. A pesar de que fracasó al na alcanzar a 
consolidar dichos objetivos, lo más relevante por comentar, es que se dio una mayor relación 
con la bolsa de Nueva York. 

Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial el mercado se toma completamente 
trastornado en su funcionamiento. El mercado europeo se cierra completamente por cuestiones 
obvias de gueITa~ los EE. UU. se aprovechan de la situación monopolizando y manejando las 
actividades de los productores latinoamericanos bajo el escudo del proteccionismo~ 
manifestando su supuesto compromiso por contribuir a la estabilidad económica y política de 
América Latina, por tanto, dicho gobierno convoca a un arreglo entre los países productores. 

En 1940, se lleva a cabo una tercera Conferencia con sede en Nueva York en la cual 
EE.UU. asiste como observador. Como resultado de la misma, los EE.UU. instan a los países 
productores latinoamericanos a firmar en el mismo año el Acuerdo Interamericano del Café, 
en el que se instrumenta un sistema de cuotas de exportación hacia el mercado norteamericano 
con el objeto de acabar con la competencia entre los mismos. 

El Convenio Interamericano a pesar de ser considerado el primer Acuerdo Internacional 
del Café tuvo pocos alcances dado que surgió como consecuencia de las condiciones adversas 
que trajo el periodo de guerra. 

Después del Convenio Interamericano el mercado del grano atravesó por un periodo de 
bonanza que duró hasta 1954 apro~imadamente, año en que los precios comienzan a 
descender. A partir de ese año, los países productores de café signan varios Convenios a corto 
plazo con grandes limitaciones y con medidas de poco alcance. 

En 1957, siete países latinoamericanos productores de café firman en la Ciudad de México 
el Convenio de México o también conocido "Pacto de México" que tenía por objeto regular 
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exportaciones mundiales de cate y frenar así la caída de los precios a favor de los países 
productores. Este Convenio es sustituido en el siguiente año en el mes de septiembre, por el 
Convenio Latinoamericano con sede en Washington, que tuvo la participación de 15 países 
productores. Dicho Convenio se vio favorecido por la política de desarrollo del mercado 
cafetero de EE.UU. que tenía como objetivo, equilibrar la oferta y la demanda. Además, se 
establece un sistema de cuotas para limitar las exportaciones que resultó ser un nuevo intento 
fallido, ya que en el Convenio no participaron los anfitriones ni los paises africanos 
interesados en el trabajo de cooperación. 

Cabe mencionar que al inicio de ese mismo año se constituye la Organización 
Internacional del Café a través de un Convenio signado en Brasil que nunca se pone en 
práctica pero que es importante indicar, ya que lo podemos considerar como antecedente sobre 
el origen de la Organización Internacional del Café (OIC). \9 

Más adelante, el Convenio Latinoamericano adquiere un carácter internacional cuando los 
paises africanos se asocian a las negociaciones de un acuerdo que regulara el mercado para 
alcanzar una estabilidad duradera. 

Las negociaciones proseguían y se firma en 1959 el Convenio Internacional del Café con 
sede en Washington con vigencia hasta 1961. Este Convenio tiene una corta duración a pesar 
de su prorroga a 1962. Entre los aspectos más relevantes que podemos destacar de dicho 
Convenio son el establecimiento de un sistema de cuotas y una clasificación de los mercados 
tradicionales y nuevos. Es firmado por 28 países de América Latina y de la comunidad 
francesa; además, se recibe el apoyo de Bélgica y del Reino Unido, ambos paises 
representantes de los países productores africanos. Se crea una Junta Directiva con sede en 
Washington a la que se había encomendado el control de aplicación del Convenio.""o 

Luego de haber sido renovado el Convenio Internacional del Café por segunda ocasión en 
1961, por un periodo más corto, se emprendieron una serie de negociaciones paralelamente 
hasta que estas desembocaron en un nuevo acuerdo internacional de largo plazo, asociando 
esta vez países importadores y países exportadores. 

Finalmente, después de numerosas crisis de sobreproducción, de negociaciones e intentos 
fallidos para estabilizar el mercado a través de una serie de acuerdos y convenios de poco 
alcance y corta duración; se creó un Grupo de Estudio del Café, encargado de negociar un 
convenio en el que participaran paises productores y consumidores. Las conclusiones de 
dichas negociaciones se presentaron en la "Conferencia sobre el Café" con sede en Nueva 
York., que fue celebrada bajo el auspicio de las Naciones Unidas en 1962 y a su vez se aprueba 
por todos los paises participantes, el texto del Convenio Internacional del Café, mismo que 
entró en vigor el año siguiente y que tiene un periodo de vigencia de cinco añoS.",,1 

Junto con la firma del Convenio Internacional del Café de 1962 (CIC) se fundó la 
Organización Internacional del Café (OIC) que tiene su sede en Londres. Aunque algunos 

)<1 Aurora Martilla M. El proceso wfetatwv mmamu. México, Instituto de Inv<!Stigaciones ECOllÓmica&UNAM, 1997, p. 
177. 
«1 Ibid., p, 178. 
~I Luis D":llIeneclti, op. cit, pp. 136 - 137. 



autores consideran que dicha organización se estableció en 1963, cuando entra en vigor el 
primer Convenio Internacional del Café. 

Cabe destacar que el marco de las negociaciones se dan en un contexto por demás 
interesante y coyuntural. Dichas negociaciones se desarrollan en el periodo conocido en 
América Latina como "Alianza para el Progreson

, que era un programa del gobierno de los 
EE. UU. que buscaba la estabilidad económica y política de la región, por temor a una 
extensión de la amenaza cubana~ por lo que, en este caso, da todo su apoyo a la conclusión de 
las negociaciones en un acuerdo que garantice una ayuda y defensa de las exportaciones de los 
países latinoamericanos. Es decir, su política giraba entorno a proporcionar apoyo a los 
productores de materia primas. Además, EE.UU. promueve la participación de otras naciones 
y entra en el Convenio como miembro importador.42 

Esta política de los estadounidenses tiene como antecedente la crisis del mercado después 
de la segunda Guerra Mundial que trastornó completamente las condiciones de 
funcionamiento del mercado internacional del café, al provocar un cierre casi total del 
mercado europeo colocando de facto a los EE.UU en una situación ventajosa frente a los 
países productores latinoamericanos. Fortalecido por esta situación y preocupado por 
estabilizar económica y políticamente a América Latina, el gobierno norteamericano apoya 
enérgicamente este convenio. 

En el CIC de 1962, figuraban estipulaciones o cláusulas económicas en las que se 
establecía un sistema de cuotas de exportación, en virtud del cual se retiraban del mercado 
cantidades de café pactadas que representaban un exceso de la oferta con respecto a la 
demanda de los países consumidores. 43 Las cuotas se repartían entre los productores en 
función de su capacidad productiva, reservas y del mercado que dominaban~ por tanto este 
sistema beneficiaba a los principales productores de café, entre estos a Brasil. En cuanto a las 
medidas de control de la producción en el primer Convenio de 1962, se recomendaba a los 
productores ajustar o reducir su producción, dejando a cada miembro la libertad de decidir 
cómo hacerlo. Dichas disposiciones, sirvieron para iniciar políticas de producción y 
diversificación con miras a limitar la oferta de café. 

El objetivo fundamental que buscaban los países signatarios del CIC 1962, fue alcanzar un 
equilibrio razonable entre la oferta y la demanda sobre bases que garantizaran a los 
consumidores el abastecimiento de café a precios equitativos y a los países productores 
mercados en los cuales el café se pagara a precios justos. 

El Convenio Internacional del Café de 1962 ha continuado operando bajo sucesivas 
prorrogas y nuevas negociaciones desde entonces. Esto incluye, el Convenio Internacional del 
Café de 1968 (y sus dos prorrogas), el Convenio de 1976, 1983 (y sus cuatro prorrogas) y 
finalmente el Convenio Internacional del Café de 1994 aprobado por el Consejo para un 
periodo de cinco años a partir del primero de octubre de 1994 . 

.Q Cristina Renard, op cit., p_ 30 . 
.o El sistema de cláusulas económicas de la Ole re centra en la aplicación dé: ~CUOI3S de exportación" fijadas para los país.!S 
productores con el Cm de distribuir lo más equilibrnd3mcntc posible el total de la demanda mundial. Ver Aurorn Martinez, op. 
cit., p. 115. 
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En este periodo lo más interesante de la consolidación del grupo de los países productores, 
es su constitución en unidades de mercado (actores) que adquieren la figura del Estado que se 
impone como el único interlocutor y centro de las decisiones relativas a la oferta, 
exportaciones y como detentar de los instrumentos de política cafetera. Es decir, los países 
productores en función de dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos, 
primero con la Comunidad Cafetalera Internacional y posteriormente ante la OIC, crean 
institutos del café que adoptan características particulares de cada país de acuerdo a su 
situación económica, política y social. 

Dichos institutos se caracterizaban por representar al país ante el sector cafetalero mundial 
y por lo general eran los responsables de ejecutar las políticas de mercado interno y externo, 
monopolizando casi todas las actividades de la cafeticultura nacional. Sin embargo, en los 
años 80s esta situación cambia como consecuencia del nuevo paradigma de la liberalización 
de mercados que es un movimiento inmerso en el marco de la globalización del sistema 
internacional en las relaciones internacionales. 

2.2. LA ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ 

La Organización Internacional del Café (0lC) con sede en Londres, Inglaterra, es una 
instancia que forma parte de la estructura de las Naciones Unidas (ONU), establecida en vinud 
del Convenio Internacional del Café de 1962. Es el primer organismo que desde su nacimiento 
hasta nuestros días reúne a casi la totalidad de los países productores y consumidores del 
mundo~ es decir. esta constituida por los actores más representativos que conforman la oferta y 
la demanda mundial de café. De modo que, es el organismo que tiene a su cargo la 
administración del Convenio Internacional del Café de 1994 que entró en vigor en octubre de 
1994, contando con la participación de 44 países productores y 18 países consumidores. 

Su objetivo primordial en la actualidad es la cooperación internacional en materia de café. 
También, alcanzar la transparencia comercial a través de la recopilación de información, 
análisis y difusión de estadísticas con información relativa a los principales rubros del 
mercado (oferta. demanda, existencias, exportaciones. importaciones, consumo. entre otros.), 
proporcionar a los miembros y demás países interesados o actores del sector privado 
involucrados con la actividad cafetalera un foro de consulta y negociación, y la negociación 
del consumo del café. 

La OlC es reconocida por el Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB) con sede en 
Amsterdam, como un cuerpo oficial responsable de administrar los proyectos mundiales 
relativos al café. Este tipo de proyectos generalmente se enfocan a estudiar y combatir plagas. 
mejorar calidades y a promover el consumo mundial de este grano. 

La Organización, desempeña su cometido a través de: El Consejo Internacional del Café, 
La Junta Ejecutiva, el Director Ejecutivo y el personal. 
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a) El Consejo Internacional del Caré 

El Consejo es la autoridad máxima y esta integrado por todos los miembros de la Ole. 
Cada miembro elige un representante con uno o más suplentes. El Consejo tiene exclusiva 
competencia en todo lo relativo a la prórroga o terminación del Convenio, aprobación del 
presupuesto anual, la adhesión de nuevos miembros y resolución de las controversias 
entre los miembros, establecimiento de normas y reglamentos necesarios para el 
funcionamiento de la Organización. Sesiona dos veces al año y a solicitud de la Junta 
Ejecutiva, se puede convocar a un periodo extraordinario. 

Además de tener todos los poderes que emanan específicamente de este Convenio, 
tiene las facultades y desempeña las funciones necesarias para cumplir las disposiciones 
del mismo. Para cada sesión, creará una Comisión de Credenciales encargada de examinar 
las comunicaciones por escrito que haya recibido; podrá crear además, cuantas comisiones 
o grupos de trabajo estime necesario. 

Para cada año cafetalero, el Consejo elegirá un Presidente y Vicepresidentes primero, 
segundo y tercero. 

Para la toma de decisiones. los votos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
los miembros exportadores tendrán un total de 1000 votos y los miembros importadores 
tendrán también un total de 1000 votos. distribuidos entre cada sector de miembros. Cada 
miembro tendrá como base cinco votos y los restantes se distribuyen por regla general 
entre dichos miembros en proporción al volumen promedio de sus respectivas 
exportaciones de café a todo destino en los cuatro años civiles anteriores. Ningún pais 
puede tener más de 400 votos. La suma del total de los votos del grupo dc los paises 
productores, será igual al total de votos de los países consumidores. 44 

Cada miembro tendrá derecho a utilizar el número de votos que posea, pero no pcdrá 
dividirlos. Todo miembro podrá autorizar a otro miembro exportador y todo miembro 
importador podrá autorizar a otro miembro importador. para que represente sus intereses 
y ejerza su derecho de voto en cualquier reunión del Consejo. 

El Consejo adopta todas sus decisiones y formula todas sus recomendaciones por 
mayoría simple distribuida (de dos tercios). Los miembros se comprometen a adoptar 
como obligatoria toda decisión que el Consejo adopte en virtud de las disposiciones de 
este Convenio. 

b) La Junta Ejecutiva 

La Junta Ejecutiva está integTilda por ocho miembros exportadores y ocho miembros 
importadores que anualmente se eligen para este fin y que pueden ser reelegidos. Cada 
uno de los miembros representados en la Junta Ejecutiva designará un representante. uno 
o más suplentes y designar uno o más asesores. La Junta Ejecutiva designará un 

44 DIC. CU/lvmiub¡lmlOciullul (Id Úlfodc 1994. Londres, 1994, W. 17 - 18. 



Presidente y un Vicepresidente, elegidos por el Consejo para cada año cafetalero y que 
podrán ser reelegidos. El Presidente no tendrá derecho a voto en las reuniones. 

La Junta es responsable ante el Consejo Internacional del Café y actúa bajo la 
orientación general que de éste recibe, habiendo delegado en ella, el Consejo, todas sus 
facultades con excepción de aquellas que el Convenio le reserva con exclusividad. 
Sesiona tres veces al año generalmente los mismos días que sesiona el Consejo 
Internacional del Café, además, puede convocar a un periodo eX"1raordinario como el 
Consejo. 

Entre las facultades delegadas a la Junta por el Consejo se cuentan las necesarias para 
regular el funcionamiento cotidiano del Convenio. Por tanto, competencia de la Junta 
Ejecutiva esta vinculada a su responsabilidad ante el Consejo y su actuación bajo la 
dirección del mismo en casos como la aprobación del presupuesto administrativo y la 
determinación de las contribuciones de cada miembro, la suspensión de los derechos de 
voto, la decisión de controversias, establecimiento de las condiciones de adhesión, 
decisión de excluir a un miembro del Convenio, la decisión acerca de la negociación 
prórroga o término de este convenio, además, nombrar comisiones o crear grupos de 
trabajo necesarios para el buen funcionamiento de la OIC. 

Por regla general, todas las cuestiones que se someten a consideración del Consejo son 
previamente examinadas por la Junta Ejecutiva, para contribuir a la mayor eficacia de 
las tareas de la Organización y facilitar la labor del Consejo. 

e) El Director Ejecutivo y el personal 

El Director Ejecutivo es nombrado por el Consejo, a recomendación de la Junta 
Ejecutiva. A él corresponde el desempeño de todas las funciones que se le confian en 
cuanto a la administración del Convenio yel nombramiento de funcionarios, los cuales 
responden ante él. 

El Convenio Internacional del Café de 1962 desde entonces ha continuado operando bajo 
sucesivas prórrogas y nuevas negociaciones. Esto incluye los primeros Convenios 
Internacionales que tuvieron el objetivo de ordenar el mercado, regulando el precio 
internacional a través de cláusulas económicas. Estos convenios son el Convenio Internacional 
del Café de 1968 (y sus dos prórrogas), el Convenio de 1976, el Convenio de 1983 (y sus 
cuatro prórrogas) y finalmente, el Coovenio Internacional del Café de 1994 aprobado por el 
Consejo para un periodo de cinco a partir del primero de octubre de 1994 con vigencia a 
septiembre de 1999 y prorrogado por dos años más al 200 1. 
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En el marco de la OIC, este último Convenio es el primer acuerdo internacional inmerso en 
el contexto de libre mercado. En este sentido, se caracteriza por tener otros objetivos y 
funciones en el mercado que se verán en el siguiente capitulo. 

Los objetivos generales de los diferentes Convenios Internacionales establecidos en el 
marco de la OIC son los siguientes: 

a) Establecer un equilibrio entre la oferta y la demand..1 mundiales del café, que propicie un 
equilibrio a largo plazo entre la producción)' el consumo. 

b) Evitar fluctuaciones excesi .... as de los ni .... eles mundiales de los suministros, existencias y 
precios 

e) Contribuir al des.1ITOllo de tos recursos productivos y al mantenimiento de los niveles de empleo 
e ingreso de los países miembros. 

d) Promo .... er y acrecer, el consumo de café. 

e) Y alentar la colaboración internacional en las cuestiones relativas a los problemas mundiales del 
café.4.~ 

2.2.1. CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1962 

Como ya quedó señalado, el Convenio Internacional del Café de 1962 (CIC), es la 
culminación de los trabajos realizados en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Café 
con sede en Nueva York, celebrada en el año de 1962. 

Se mantuvo abierto a firma en la sede de la ONU hasta el 30 de noviembre de 1962 para 
todo gobierno participante en la Conferencia. Entró en vigor provisionalmente el primero de 
julio de 1963, en cuanto se depositaron los instrumentos de ratificación necesarios de 20 
países que representaban el 80% de las exportaciones mundiales durante el año de 1961 y por 
lo menos 10 países que hallan importado el 80% durante el mismo periodo. Entra 
definitivamente en vigor el31 de Diciembre de 1963, signado por 42 miembros exportadores 
y 25 miembros importadores, los cuales dan un total de 67 miembros. 46 

Es considerado el primer instrumento internacional de importancia, debido a que en éste 
participan importantes países productores y países importadores. Se toma conciencia de la 
proporción y significado del Convenio InternacionaJ del Café, de la importancia de la voluntad 
política y cooperación internacional en el comercio mundial del café. 

El CIC se conformaba de un preámbulo, XX capitulas, los cuales se dividen en 74 articulas 
y cuatro anexos. Los objetivos que se perseguían eran, el de tratar de establecer un equilibrio 

~s Cristna Renard, op cit., p. 33 . 
.t(i Rllluón Carrillo A. ÚJ ucciim ¡"lemuciCAIUI "71 la prr.xlm:ción y (7/ r:! comercio mum[iul dr:! rolé. El ecuo de México (tesis). 
Mé;cioo, Facultad de Ciencias Políticas y SociaJesfUNAM, 1973. p. 52. 



en el mercado entre la oferta y la demanda del producto y de la fluctuación de los precios. Los 
países signatarios se comprometen a respetar las cuotas básicas que se asignaron a cada uno de 
ellos, mismas que se distribuían equitativamente y trimestralmente para lograr un mejor 
ordenamiento del mercado internacional del aromático. En el mismo, se preveía un programa 
de propaganda para aumentar el consumo de café en el mundo, proponiéndose eliminar los 
obstáculos que impedían un mayor consumo; también, el CIC, contemplaba la fijación de 
metas de producción necesarias para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda del 
grano; fomentando de esta manera la cooperación internacional entre productores y 
consumidores. 47 

El régimen de cuotas y el ordenamiento del mercado por medio de los mecanismos que 
señalaba el CIC, hacía necesario para su efectividad un sistema de controles que asegurara el 
cumplimiento estricto de todas las disposiciones relativas a las cuotas de exportación y que 
proporcionara a la OIC información completa y oportuna sobre todas las operaciones en el 
mercado internacional del café. 

Para ello, el ele de 1962 disponía que toda exportación de café procedente de cualquier 
miembro en cuyo territorio se hubiese cultivado dicho grano, iría acompañado de un 
certificado de origen48 que toda reexportación de café procedente de un miembro, ida 
acompafiada de un certificado de reexportación, asimismo, que todo miembro debería designar 
el organismo o institución que desempeñara las funciones relativas a la emisión y autorización 
de los certificados de origen y de reexportación; por tanto, todo miembro debería prohibir la 
entrada a su territorio de todo embarque de café procedente de otro miembro que no fuera 
acompañado del certificado requerido. 

Los miembros se comprometieron a enviar a la Organización copia de todos los 
certificados de origen que emitiera, así como también, suministrarle información periódica 
sobre sus exportaciones. 

Como era una necesidad mantener un eficaz sistema de control que hiciera posible el 
cumplimiento estricto de las cuotas de exportación en 1966, se aprobó un método para reforzar 
el sistema de certificados de origen que consistía en que la OIC suministrara trimestralmente 
estampillas de exportación de café a cada uno de los miembros exportadores, en cantidad igual 
a su cuota respectiva. Así. en cada certificado de origen se deberían de adherir las estampillas 
de exportación equivalentes al embarque que se llevara a cabo.49 

En este periodo se creo un Fondo Internacional del Café que sería administrado por una 
Comisión Administrativa la cuál decidiría la manera de emplear los recursos de ésta; cabe 
destacar que se resolvió que las cuotas fueran voluntarias por parte de los miembros. Por 
medio de este mecanismo se buscaba lograr la meta fijada de limitar la producción mundial de 
café y alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda; además, de contribuir a lograr el 
cumplimiento de los demás objetivos del Cle. Sin embargo, esta entidad no llegó a operar 

47 Ibid., p. 53 
.es Registro de toda exportación efectuada por tUI miembro 1!.'l:portador, que tiene el objclivo de facilitar la f"l;!COpilación de 
estadisticas del comportamiento del comercio mlemaci.on.,1 y conocer con exactitud las ca.nti.dades de café que fueron 
exportodru;. 
49 Luis lk.'"UlelleCh..i, op. cit., P 164. 
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porque los países no apoyaron la existencia de la misma. No obstante, los miembros de la OIC 
se dieron a la tarea de preparar un proyecto tendiente a darle un nuevo perfil al Fondo y 
adaptarlo a las necesidades del mercado o bien para fines de la diversificación de mercados. 

Más adelante se presentó un nuevo proyecto en el cual se propuso la creación de una nueva 
entidad llamada "Fondo de Diversificación del Café" que tenía como finalidad, como su 
nombre lo indica, buscar en forma eficaz la diversificación de las economías dependientes de 
la producción del café, además, llevar de todas formas al logro de reducir en gran parte la 
oferta. Dicho Fondo se incluyó en el texto del siguiente cre de 1968.50 

Este Convenio se fijó para un periodo de cinco años cafeteros,51 pudiéndose dar por 
terminado, si los miembros del Consejo por medio del voto afirmativo de una mayoría de dos 
tercios del total de los votos así lo decidiera, dándose por terminado en el momento de la 
decisión. 

Los resultados de este Convenio fueron satisfactorios, si lo vemos desde el punto de vista 
de que fue el primer Convenio a largo plazo, en el cual convergen países productores y 
consumidores; es el primer mecanismo que fija metas de producción a los países productores, 
que representa los primeros esfuerzos para ajustar la producción y el consumo, es decir, logra 
consolidar el sistema de regulación del comercio del café a través de las cláusulas económicas 
o cuotas a la exportación. Los precios hasta cierto punto, se mantuvieron estables en 
comparación con las grandes fluctuaciones de los precios sufridas en los años anteriores, 
gracias a la reducción acordada de la oferta en el mercado internacional. 

La aceptación de estos mecanismos de regulación por la comunidad cafetalera 
internacional, contribuyeron a apoyar la renovación de este instrumento en 1968 por consenso 
general de los miembros (con algunas modificaciones al texto sin importancia). 

2.2.2. CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1968 

El Convenio Internacional del Café de 1962, fue sustituido por un nuevo CIC cuyo texto fue 
aprobado por el Consejo Internacional del Café en 1968 y abierto a frrma en la sede de 
Naciones Unidas. Es considerado como la extensión del anterior, ya que su articulado no 
sufrió grandes modificaciones, más que algunas reformas de importancia que contribuyeron a 
ser más eficaz su aplicación. 

Entre las modificaciones de mayor relevancia tenemos la concerniente a las medidas de 
control. las relativas a establecer metas de producción para ajustar la oferta y la demanda de 
café. En cuanto a los mercados, se concedieron nuevas cuotas de exportación a los miembros 
productores cuyas exportaciones se consideraran muy reducidas. Con relación en lo anterior, 

~ Ramón Carrillo, op. cit., p. 53. 
'1 Afio cafetero· el periodo de un ailo desde el I de octubre hasta el 30 di! septleItlbn::. 
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se establecieron sanciones por incumplimiento de las cuotas asignadas; en el momento en que 
un país miembro sobrepasara la cuota, inmediatamente se le reduciría su cuota e incluso, en 
caso de reincidir a la falta, se le suspenderían los votos en las sesiones. 

Con relación a la producción se estableció que cada miembro exportador debería de 
presentar a la Junta una propuesta de sus metas de producción, tomando como base sus 
necesidades para el consumo interno, las reservas y el monto de sus exportaciones permitidas 
y que en el caso de ser rechazada, podria establecerse aquellas aprobadas a las que se 
someterían a constantes exámenes. 

La vigencia de este Convenio se fijó para cinco años pudiendo ser prorrogado. El total de 
países miembros fue de 53 países, 34 exportadores y 19 importadores. El principal problema 
en la negociación fue la revisión de las cuotas básicas. Aparte, existieron otros problemas 
relativos al consumo, en donde se negocia que los países miembros se comprometieran en la 
medida de lo posible a reducir los aranceles aplicables al café y a adoptar medidas tendientes a 
eliminar los obstáculos al consumo~ otro problema fue el relativo a la selectividad, que tiene 
que ver con la clasificación de la producción por calidad del café y su cotización, es decir, el 
problema radicaba en que el café robusta (de menor calidad y precio que el café suave y 
utilizado cada vez más en la elaboración de café soluble) era preferido por los importadores 
quienes ejercían una fuerte presión para asegurarse mayores abastecimientos, haciendo subir 
los precios. 

Esta presión se traducía en mayor cuota para el grupo robusta, en detrimento de las cuotas 
de los suaves, disminuyendo la posibilidad de alentar la necesidad de importar cafés de mejor 
calidad. Otros problemas, fueron los referentes a las metas de producción y al establecimiento 
del Fondo de Diversificación anteriormente mencionados. Y finalmente, el relativo al 
problema del café soluble, sobre las exportaciones brasileñas de este tipo de café con destino a 
10sEE.VV. 

Las compañías norteamericanas productoras del mismo sostenían que los cafés solubles 
brasileños constituían una forma de competencia desleal, ya que ellas tenían que pagar altos 
precios del café verde que eran sostenidos por el propio Convenio. Dicha posición fue 
apoyada por los países africanos productores de robusta, alegando que la competencia del café 
soluble brasileño en los EE.UU. los perjudicaba. El conflicto se solucionó al aprobarse un 
nuevo artículo, sobre las medidas relativas al café elaborado, que fue aceptado por ambos 
países en el que se sienta el principio de que ningún país miembro aplicará medidas 
gubernamentales sobre sus exportaciones de café que representen un trato discriminatorio a 
favor del café elaborado. 

En general, el CIC de 1968, contribuyó a la estabilidad de los precios durante los años de 
1968 a 1972 y al logro de un equilibrio entre la producción y el consumo. De igual forma, 
contribuyó a fortalecer el desarrollo del comercio y de la cooperación internacional. 
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2.2.3. CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1976 

El Convenio Internacional del Café de 1976 fue negociado en 1975. En este mismo año Brasil 
sufre considerables heladas que afectaron gravemente al mercado. Por tanto, el contexto en 
que se llevan a cabo las negociaciones del presente ele son particularmente diferentes a las 
anteriores. 

Con relación a este acontecimiento, la comunidad cafetalera internacional temía que la 
capacidad productora brasileña se viera fuertemente mermada al grado que no pudiera 
satisfacer la demanda a corto plazo, por lo que esta situación se renejó con el alza de los 
precios. 

En general, el Convenio mantiene las mismas características y objetivos que los anteriores; 
sin embargo, una de las principales novedades del ele de 1976 consistió en estipular la 
suspensión de cuotas en caso de alza excesiva de los precios y su restablecimiento en caso de 
baja excesiva. 

No obstante, para los países exportadores los puntos más importantes en cuanto a la 
regulación de exportaciones son: el compromiso a no adoptar ni mantener ninguna medida 
gubernamental que permita vender café a países no miembros en condiciones comerciales más 
favorables que a los países miembros importadores; y que cada miembro exportador tendría 
como cuota básica el volumen promedio de las exportaciones anuales efectuadas con destino 
a países miembros importadores. 

Cabe destacar, que el ele de 1976 le dio mayor peso a la promoción del café que los 
convenios anteriores. Para este fin se creó el Fondo de Promocion, en el cual los países 
exportadores sujetos a una cuota básica tenían que pagar un impuesto obligatorio de 25cts por 
saco y de lOcts por saco para los miembros exentos de cuota básica, pero con una cuota anual 
de 100 mil sacos y Scts por saco para aquellos con una cuota menor a los 100 mil sacos.~2 

2.2.4. CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1983 

En el año de 1977, se plantean nuevos desacuerdos sobre las cuotas y márgenes de precios 
entre los miembros provocando la suspensión de dicho sistema entre los años de 1977 a 1980. 

Ante esta situación, varios países como Colombia, México, Costa Rica, Venezuela, 
Panamá y Jamaica y sus respectivos representantes, forman un grupo que propone estabilizar 
los precios del cate. Tiene como objetivo principal, la formación de un fondo financiero y una 
reserva física de cate para controlar los precios del grano. Dicho grupo creció, incluyendo a 
otros países productores de importancia como Brasil, el Salvador, Guatemala y Costa de 

~2 Cristina Rellard, op. cit., pp. 41 ·42. 
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Marfil con los cuales se formaliza la propuesta del primer grupo de países productores 
latinoamericanos, denominando a esta corporación P ANeAFE. 51 

No obstante, la vida de este grupo fue corta pues no se contaba con los mecanismos 
necesarios, ni suficientes recursos apara hacer trente a los compromisos para mantener el 
producto (reservas) en bodegas y sostener los intereses de sus deudas. 

Su funcionamiento por un lado, debilitaba las negociaciones para un nuevo ele, por el 
otro, a los EE.UU. no le convenía dar su apoyo a este grupo, ni mucho menos ignorarlo ya que 
podemos destacar, que este grupo de países latinoamericanos por un tiempo manipularon los 
precios internacionales. Además, esa unión entre países latinoamericanos afectaba seriamente 
los intereses de EE.UU. en el continente. 

El ele de 1983, se negoció y entró en vigor ese mismo año, en virtud del sistema de 
cuotas que se implantó en el acuerdo anterior; preveía una cuota global de 60 millones de 
sacos y repetía la mayoría de las cláusulas del Convenio anterior. A pesar de que mantuvo los 
lineamientos del acuerdo anterior, con relación al control de la producción, añadía la 
necesidad de establecer medidas de coordinación para el control de la misma, entre las cuales, 
la diversificación de mercados era la más importante. Con este antecedente, se sientan las 
bases para que los miembros individuales tuvieran la responsabilidad de equilibrar el rnercado~ 
de esta manera, en los exportadores recaía esta nueva modalidad. 

A continuación se destacan las principales características económicas del ClC 1983; es 
importante señalar que este Convenio mantiene el perfil de los CIC de 1962, 1968 Y 1976, que 
se caracterizan por regular estrictamente el mercado con la finalidad de equilibrar la oferta y la 
demanda, y de esta manera mantener el control de los precios y es por ello que las siguientes 
características redundan en las cuestiones relativas al control y a las cláusulas económicas. 

En este Convenio podía entrar en funcionamiento, si era necesario, un sistema de cuotas de 
exportación encaminado a asegurar la estabilidad de los precios dentro de márgenes 
establecidos cada año por los miembros exportadores e importadores, de mutuo acuerdo, en 
las sesiones del Consejo Internacional del Café, es decir, se suspendían las cuotas si los 
precios subían por encima de determinados niveles y se restablecían si estos descendían. El 
sistema de cuotas funcionaba de manera tal que se tenían en cuenta para la fijación de las 
respectivas cuotas las exportaciones realizadas en el pasado y las existencias de café 
almacenadas en los países miembros exportadores. Servía de apoyo al sistema de cuotas de 
exportación el sistema de control obligatorio. es decir, todas y cada una de las exportaciones 
deberían estar amparadas por un certificado de origen. Se sometían a verificación anual, las 
existencias de arrastre de café de cada uno de los países miembros exportadores, lo cual lleva 
consigo. el cómputo de las existencias almacenadas en centenares de bodegas en los distintos 
países productores, al final del año de cafetero. El Consejo coordinaba las políticas de 
producción nacionales con miras a lograr un razonable equilibrio entre la oferta y la demanda 
mundiales y finalmente, es importante mencionar que el Fondo seguía existiendo, gracias a las 
aportaciones de los paises exportadores, que tenía como principal misión, la promoción del 
consumo del café. Otra de sus misiones era financiar investigaciones y estudios relativos al 

51 Ibid.,pp. 51-52. 
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consumo, especialmente en EE.UU. yen Europa; también, financiaba estudios científicos y 
programas de capacitación. 54 

Otras de las actividades del ele de 1983 al igual que en todos los anteriores convenios, se 
enfocaban a la recopilación y difusión de datos acerca de todas las cuestiones relativas al cate 
(estadísticas). Actuar como centro de estudios e investigaciones económicas de producción, 
distribución y consumo del café. 

Podemos decir que la característica de este periodo fue la regulación del mercado de 
manera artificial, a través de la aplicación de cláusulas económicas que no eran más que 
mecanismos de regulación, tales como las cuotas y los controles de la producción (equilibrio 
entre la oferta y la demanda) para que garantizaran el abastecimiento de cate a precios 
razonables, asimismo, que los productores tuvieran acceso a los mercados donde obtuvieran 
precios remunerati vos en la venta de su café. 

Entonces la regulación consistía en un mecanismo de retención de la oferta global de café 
en los países productores y bajo la vigilancia de los consumidores para estabilizar el mercado 
internacional. Las cuotas de exportación se otorgaban a los paises productores en función de 
sus respectivos volúmenes de producción y eran objeto de arduas negociaciones entre los 
productores cuyos intereses se enfrentaban. 

Este mecanismo, presuponía para los países productores constituir organismos Estatales o 
Institutos públicos (actores económicos) capaces de ejercer un control eficaz de la oferta de su 
grano en los mercados y de ser al mismo tiempo, rectores de la política cafetalera interna. 
Asimismo, dichos institutos cumplieron la función de representar en el ámbito internacional a 
su país y dar seguimiento a los compromisos adquiridos ante la Ole. Se crearon los institutos 
estatales del café en Brasil, México, Guatemala, Nicaragua; también en otros países 
productores. 

2.3. ALCANCES DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DEL CAFÉ 

Se reconoce que en este periodo los mecanismos de regulación tuvieron resultados positivos 
para los miembros de la ole y para el mercado como: la estabilización de los precios a niveles 
aceptables para los productores y asegurar el abastecimiento del grano a los consumidores 
(industriales). También, esta relativa estabilidad en el mercado garantizó la seguridad de las 
inversiones (sostener precios aceptables para los productores), redujo los riesgos comerciales y 
limitó la especulación en las bolsas de valores aunque también fomentó la sobreproducción 
mundial. 

En consecuencia, se generó el crecimiento de los inventarios en los países productores; 
asimismo, alentó la intervención Estatal en los aspectos de producción y comercialización del 

'\'1 Ole, b¡{umUJCión&iJim. op. cit, pp. 5·6. 
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grano, llevó a monopolizar toda actividad, limitando la acción directa del productor en el 
mercado sin perspectivas de desarrollo (productividad), descuidando la presentación del 
producto en el mercado externo como descuidando la planeación de la estrategia comercial 
acceder a nuevos mercados y en gran medida limitando la promoción de mejoras en la calidad 
del grano. 

2.4. EL FIN DE LOS CONVENIOS QUE REGULABAN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y LA CRISIS DEL MERCADO EN 1989 

Los acuerdos internacionales del café que regularon el mercado por más de veinte años fueron 
mecanismos a través de los cuales se aseguró una cierta estabilidad en el mercado, sobre todo 
en los precios del café durante el periodo de los primeros convenios. 

El periodo que se considera como el fin de los acuerdos que regulaban el mercado del café 
coincide con el periodo de la crisis internacional del grano que tuvo su origen al finalizar la 
década de los ochenta. De hecho, estos dos procesos tienen lugar en un momento coyuntural, 
porque el consenso existente con la frrma del último Convenio de 1983, se rompió 
definitivamente al presentarse un desacuerdo generalizado entre las partes relativo a la fijación 
de los precios y al establecimiento de las cuotas de exportación que no se adecuaban a las 
necesidades y capacidades productoras de cada país~ ni tomaban en cuenta la evolución del 
mercado (las nuevas condiciones de la oferta y la demanda). 

También, el mundo comenzaba a experimentar importantes cambios en el ámbito 
comercial, económico y político principalmente a raíz del desplome de la Unión Soviética, de 
su bloque <la caída del muro de Berlín que simboliza el fin de la Guerra Fría) y de su 
ideología. Se proclama la hegemonía de Estados Unidos, el triunfo total y definítivo de la 
economía de libre mercado, empresa privada y del Estado reducido. Es decir, cuando el Estado 
comienza a perder importancia y participación en la economía. 

Las cuotas y el sistema de control estuvieron vigentes hasta 1986, habiendo sido 
suspendidas al rebasar los precios del mercado, el nivel fijado para ese efecto. De conformidad 
con las disposiciones del Convenio, la Organización siguió desarrollando todas las actividades 
que le correspondían y no por consiguiente las relativas a cuotas y medidas de control. 

Los precios iniciaron una caída prolongada a pesar de un repunte en el tercer semestre de 
1986; y en diciembre, después de un año y medio de precios superiores al máximo del margen 
de la Ole, volvieron a ubicarse dentro de los límites de la gama de precios. 

Al finalizar el afio de 1986, el descenso de los precios del mercado rebasó el punto fijado 
para el restablecimiento de los sistemas de cuotas y control; tras prolongadas negociaciones, 
dichos sistemas fueron restablecidos al finalizar 1987 y siguieron en vigor hasta julio de 1989. 
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Para esta fecha el Consejo reconoció que era necesario que el Convenio una vez más fuera 
prorrogado por dos años hasta septiembre de 1991, con suspensión de las disposiciones sobre 
cuotas y medidas de control. Dicho sistema, comenzó a presentar problemas cuando se 
agudizaron las diferencias entre los miembros al iniciarse las negociaciones con miras a un 
nuevo Convenio, donde los países productores y consumidores se adentraron en una 
importante discusión cerrada, en la que se abordaron los temas sobre los problemas de la 
retención artificial de los precios internacionales del café, el mercado fuera de cuota (venta de 
café, llevada a cabo entre países que no forman parte de la ole o bien, entre un país miembro 
y otro que no es miembro), donde el café se negocia por lo general, a mitad del precio oficial y 
el nivel del margen de precios fijados por el ele que los consumidores querían ver bajar. En 
este mismo periodo, se decidió poner fin a las actividades del Fondo de Promoción. 

En vista de que las negociaciones para la creación de un nuevo convenio no brindaban 
resultados positivos, el Convenio se prorrogó en tres ocasiones más, primero hasta septiembre 
de 1992, posterionnente hasta septiembre de 1993 y finalmente al 30 de septiembre de 1994, 
con la finalidad de mantener la ole como foro de cooperación internacional en cuestiones 
cafeteras y disponer de tiempo para negociar un nuevo Convenio. 

Con relación en 10 anterior, podemos decir que la crisis surge cuando la producción creció 
mucho al finalizar la década de los 80's debido a que la relativa estabilidad en los mercados 
garantizaba a los países productores precios remunerativos y la cuota individual que se le 
asignaba a los miembros de la OIC no se ajustaba a las necesidades del país productor cuando 
obtenía una buena cosecha. ni cuando sucedía lo contrario. o no se actualizaba dicha cuota en 
función de las condiciones de la oferta internacional del grano. 

Es decir, las cuotas no contemplaban los ciclos de producción que caracterizan a los 
cultivos de café, en los que en determinado tiempo se obtienen cosechas abundantes y en otros 
cosechas bajas. Como resultado. los excedentes de café se iban acumulando y los gastos 
financieros derivados de esta actividad como el almacenaje se elevaron. 

Otro aspecto que caracterizó el periodo de la crisis del mercado del café fue el problema de 
la selectividad, ya que ni las cuotas ni los márgenes de precios fijados en el marco de los 
diferentes acuerdos tomaban en cuenta los diferentes tipos de café y las tendencias del 
consumo hacia ciertas calidades. Por tanto, este sistema favoreció la homogeneización de un 
café de calidad mediana. 

También, sabemos que otra de las razones por las que se considera que el sistema de 
regulación de la ole entró en crisis y el principal motivo de desacuerdo por parte de los países 
consumidores fue la existencia de un mercado paralelo fuera de cuota donde se vendían los 
excedentes de café a mitad del precio del mercado regulado. 

Ciertos países de Europa del Este se habían especializado en el contrabando de café 
comprando fuera de cuota que reaparecía en los mercados de cuota, al precio sostenido por el 
Cle. A partir de 1982, este mercado residual toma proporciones alarmantes, participando en 
las transacciones del comercio con alrededor del 15 por ciento del mercado mundial. Algunos 
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cafés son negociados en el mercado fuera de cuota entre 40 y 50 por ciento menos caro que el 
precio defendido por el ele. ~~ 

Esta práctica de las exportaciones fuera de cuota está estrechamente ligada al crecimiento 
considerable de las existencias que conocen numerosos países como México, Indonesia y 
Costa Rica por mencionar algunos, que vieron crecer sus excedentes aceleradamente durante 
la década pasada. Por ejemplo, un país como Indonesia que goza de una cuota de exportación 
igual a la mitad de su producción exportable, se veía obligado a almacenar el resto del café 
provocándole grandes pérdidas; por el contrario, cierto número de países africanos llegan 
apenas a cumplir con su obligación. En consecuencia, la repartición de las existencias es 
fuertemente trastornada con respecto a los años sesenta alcanzando volúmenes de excedentes 
desproporcionados al filo de la década de los ochenta. 56 

Es importante destacar que cuando en 1989, el sistema de cuotas de la OIC se abolió y por 
ende todos los mecanismos de regulación existentes, el sector cafetalero internacional y la 
dinámica del mercado mundial, se vieron seriamente perjudicados porque los paises 
productores al quedar en total libertad de exportar el volumen de café deseado, el mercado fue 
saturado y como consecuencia los precios internacionales del grano sufrieron una reducción 
severa 

Con relación en lo anterior, la transferencia de inventarios (grano almacenado) de los 
países productores a los consumidores en tan poco tiempo, asociada a una producción superior 
al consumo, dio el poder necesario a las grandes empresas comercializadoras y torrefactoras 
para presionar e influir en la cotización de los precios, tanto del mercado de fisicos como de 
futuros. 

Por ejemplo, el precio del grano sufrió un colapso pasando de 1.07 dólares la libra en junio 
de 1989 a 0.75 en octubre del mismo año, ocasionando grandes perdidas a los exportadores.~7 

,-
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Por causa de la desregulación internacional en los países productores se inició todo un 
proceso de desincorporación de los in.stitutos estatales O aparatos oficiales del café, bajo la 
presión de organismos financieros internacionales y dentro de las políticas de ajuste estructural 
que estos organismos imponían a los países productores con la finalidad de acelerar la 
liberalización del sector cafetalero~ dicha situaciqn llevó a que los países productores 
cubrieran ambos sistemas de mercado (interno y externo), cuando en el mundo apenas se 
desarrollaban las ideas y los mecanismos de operación de mercado sin regulaciones, es decir, 
de libre comercio. (Ver punto 2.5.) 

También cabe destacar, que en este periodo de crisis para Brasil, el principal productor del 
mercado, el café ya no tenía el mismo peso en su economía; por tanto no defendió el sistema 
de regulación establecido en el último elc como anteriormente lo hacía. Por otro parte, 
México apostaba a una relación bilateral con los EE.UU. y deseaba poder exportar toda su 
producción sin restricciones a ese país. 

Otros productores como Indonesia y Vietnam no veían el aumento de su producción 
reflejada en las cuotas; Colombia era el único que defendía la existencia del acuerdo, ya que 
en su estructura interna, la Federación Nacional de Cafeticultores Colombianos que es la 
institución encargada de la política interna de la cafeticultura de ese país, depende de los 
ingresos que recibe por la exportación del grano. Los africanos también eran partidarios de la 
renovación del ele de 1983, porque su economía depende todavía en gran medida de la 
cafeticultura. 

Los países consumidores, principalmente europeos, estaban a favor de la prorroga del elc 
frente a la caída de los precios del café robusta y a la dificil situación económica de su zona de 
influencia africana. 

Más adelante, en este contexto de cnSlS los EE.UU. deciden retirarse de la OIC 
definitivamente en 1993, argumentando que a pesar de que su país ha formado parte y ha 
participado en las actividades más importantes de la cooperación internacional en materia de 
café durante casi toda la vida de la ole; no podían tolerar que justo cuando estaban 
interesados en participar en los trabajos para las negociaciones de un nuevo CIC, algunos 
países productores decidieron formar su propia organización a la Que se conoce como la 
Asociación de Países Productores de eafé (APpe) de la cual hablaré más adelante. Dicha 
Asociación tiene la finalidad regular la oferta de sus miembros e intervenir en el mercado 
cuando sea necesario para hacer subir el precio del café. Asimismo, no estaban de acuerdo en 
que ante las nuevas realidades políticas y económicas mundiales en el mercado, se fueran 
perfilando mecanismos de control cada vez más remotos a la esencia de la estructura original 
del los ele. " 

De modo que, ideológicamente los EE.UU. no estaban de acuerdo con los convenios 
comerciales que tuvieran como principal misión regular el mercado, ya que este tipo de 
mecanismos no compatibilizan con el espíritu de cooperación que conciben entre productores 
y consumidores en el marco de la Ole. A pesar de lo anterior, los EE.UU. se abstuvieron de 
atacar a ese grupo de productores, aun sin estar de acuerdo con dicha situación. 

~ OIC, Estados Unidos de América. Dcclarocibn dc/ Sr. Ralph Il'flf, jefe de la delegación, L.onU.n."S, 1993, p. 3. 
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En efecto, la suspensión del CIC de 1983 se inscribía en el contexto más amplio de 
liberalización de mercados y de privatiz.ación de los institutos públicos del café en los países 
productores. 

2.5. CONTEXTO INTERNACIONAL: LIBRE MERCADO 

En 1989, con la decisión de suspender las cláusulas económicas del ClC de 1983 después de 
un largo periodo de negociaciones, se inicia la operación del mercado bajo el régimen de libre 
mercado que conlleva cambios estructurales en el mercado mundial del café. 

Al mismo tiempo, la Sociedad Internacional experimentaba una serie de cambios en los 
ámbitos político, económico, comercial, financiero y tecnológico que repercutieron en la 
nueva dinámica del mercado internacional del aromático. 

En el ámbito internacional, la liberalización en el marco de la filosofia del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) hoy Organización Mundial de 
Comercio (OMC), es entendida como el proceso de reducción de aranceles y el 
establecimiento de una normatividad común. Paralelamente a esto, se despertó un importante 
interés por la formación de bloques y acuerdos bilaterales de comercio y un mayor interés por 
la búsqueda de mercados en el ámbito internacional. Los acuerdos bilaterales, los tratados 
comerciales entre grupos de países y los acuerdos en el marco de la OMe, están propiciando 
una mayor movilización de bienes y servicios. 

En relación con lo anterior, al comenzar la presente década se consolidaron otros acuerdos 
regionales tales como: la Unión Europea, el Grupo Asia-Pacifico, el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (NAFT Aj, el Mercado Común del Sur (MERCOSURj y otros 
acuerdos regionales. Además de la liberalización de mercado existen un sin numero de 
cambios paralelos y de relaciones que se desarrollaron en el ámbito internacional como los 
flujos de información en los diferentes medios masivos de comunicación (mmc) como son la 
T.V. y la radio, los sistemas de comunicación como el internet~ la creciente movilidad de 
recursos financieros con fines de inversión en algunos casos, y en búsqueda de rentabilidad 
financiera en la mayor parte de los casos. Sin lugar a dudas, estos cambios son de 
trascendencia tanto para la sociedad internacional como para el mundo cafetalero (del tema en 
cuestión) y para las relaciones internacionales. 

Es oportuno señalar que el impacto de la liberalización económica en el caso de los 
institutos oficiales de cada país miembro de la OIC, que jugaron un papel importante en la 
regulación de la oferta y la demanda, fueron reemplazados gradualmente por los nuevos 
mecanismos del mercado y por los acuerdos administrados por organizaciones privadas de 
interés público. Además, como ya fue señalado con antelación, los países productores de caíe 
mantienen grandes diferencias estructw-ales en lo económico, político y social y ante esta 
nueva realidad ninguno experimentó los mismos cambios ni los mismos alcances y resultados 
tanto en el mercado interno como externo después de la liberalización económica. 
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Algunos países optaron por adaptar su economía bajo el mercado libre, en el cual los 
precios pagados a los productores son determinados por los precios internacionales cotizados 
en los mercados internacionales. La industria cafetalera toma sus propias decisiones y la 
calidad de sus regulaciones están de acuerdo con las políticas y decisiones de asociaciones 
industriales y comerciales. Asimismo, se trabaja en equipo con una entidad oficial que se 
encarga de determinar la política cafetalera y de atender los compromisos ante la OIC. Tal es 
el caso de México y su actual Asociación, el Consejo Mexicano del Café A.C. (CMC), 
encargado de proponer y diseñar las políticas nacionales de fomento a la productividad, 
modernización tecnológica, posicionamiento del café en el mercado interno y externo y 
representar al país en los foros nacionales e internacionales~ de Brasil y su Instituto Brasileño 
del Café, (!BC), a Indonesia y Madagascar. 

Cabe mencionar que estas instancias desplazaron a las oligarquías nacionales del café 
(grandes exportadores) cuyos intereses se vieron subordinados a las políticas y prioridades 
nacionales. 

Otros países adoptaron el sistema de libre mercado pero bajo la regulación gubernamental, 
en el cual las operaciones del mercado libre y los precios pagados a los productores están 
determinados por los precios internacionales. El gobierno juega un papel muy importante a 
través de la existencia de una autoridad reguladora, la cual puede o no tener representación 
industrial. Esta misma se encargaría de monitorear los precios, control de la calidad, de las 
exportaciones, de las licencias de exportación (certificados de origen) y llevar a cabo 
investigación y proyectos relativos al café. Este sistema ha sido aplicado por varios países, 
tales como: Uganda, CamefÚn y Papúa Nueva guinea. 

También, los países principalmente de Latino América optaron por la creaclOn de 
Asociaciones de Productores de café semi-oficiales en las cuales el gobierno disminuye su 
relación con el sector pese a la liberalización. Estas asociaciones juegan un papel similar al de 
las casas de estabilización y juntas de mercado, a pesar de que ellas no establecían 
obligaciones legales sobre los productores en la venta a las agencias comercializadoras 
controladas por el gobierno o la venta a precios mínimos garantizados~ en la actualidad este 
papel a sido modificado. Estas Asociaciones se caracterizan por centralizar de cierta manera la 
actividad cafetalera y además, de controlar las exportaciones y de administrar las cuotas 
otorgadas por la OIC, asimismo, se han dado a la tarea de fomentar la producción y la 
investigación. 

La más antigua de estas instituciones, es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(FNC) que se constituyó como un organismo corporativo de los productores de ese país. Hasta 
la fecha la Federación continua siendo la más rentable y mejor organizada, además es de las 
pocas asociaciones que aun desempeñan con éxito las actividades de proceso y 
comercialización del café. 

Este tipo de asociaciones desempeñan un papel muy importante en la regulación industrial 
en Guatemala, Honduras, Costa Rica e Indonesia; pero en estos últimos países, las 
asociaciones respectivas no están directamente relacionadas con el mercado. Y finalmente, 
algunos otros países optaron por el sistema de subasta que son los mercados conocidos como 
los sistemas en donde se obtienen altos precios de exportación por precios de los cafés de 
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calidad, tal es el caso de Kenia y tal vez, de Burundi, Etiopía, Tanzania y la India en los que su 
sistema es muy similar a este. ~9 

En este sentido, podemos observar que muchos de los países productores de café 
comienzan un proceso de liberalización del sector cafetalero atendiendo ambos sistemas de 
mercado. el interno y externo. 

En 1985 de los 51 países productores de café que producen 99 por ciento del rendimiento 
mundial, 25 eran países exportadores de cate que lo vendían a través de monopolios estatales 
controlados, incluyendo juntas O consejos de mercado, como las casas de estabilización en la 
zona francófona de AH·iea, Costa de Martil, Camerún y Madagascar y los institutos de café en 
América Latina, concretamente el de Brasil y el de México. En 11 países existían instituciones 
encargadas del comercio tanto del sector privado como público, mientras que en ) 5 paises 
estas actividades descansaban totalmente en el sector privado. Como resultado de este proceso 
de liberalización a la fecha, sólo tres paises exportadores continúan realizando sus 
exportaciones a través de monopolios estatales, mientras que en 38 de los países miembros 
comercializan su producto por medio de exportadores privados.60 El impulso de liberalización 
de las estructuras de comercialización dominadas por el Estado viene siendo alentado en los 
últimos tiempos por el Banco Mundial. En el caso de aJgunos países africanos, dicha 
organización ha ejercido tal presión, que ha impuesto esa liberalización como condición para 
los denominados préstamos de ajuste estructural. 

Básicamente la situación en este periodo es la siguiente: los países productores no han 
logrado consolidar la unidad en su grupo, mucho se debe a las diversas políticas económicas 
que los ha llevado a tener posiciones antagónicas en las cuestiones relativas al café. Es decir, 
un número importante de los países transitaba hacia una economía de mercado libre en el cuál 
la presión principal es la tendencia a mantener precios bajos; mejorar la calidad del grano y la 
practica del almacenamiento de los excedentes (crecimiento de los inventarios). 

Las políticas de liberalización tienen diversos objetivos entre los más importantes se 
enCuentra alcanzar la mayor transparencia del mercado, aumentar el número de participantes 
en el mercado, elevar los ingresos por concepto de exportación, mantener el precio y mejorar 
la sensibilidad hacia los requerimientos del mercado mundial, mientras que al mismo tiempo 
asegura que el sistema de mercado (local e internacional) sea el lugar adecuado en el cual los 
participantes estén representados y los compradores conozcan que pueden adquirir la calidad y 
cantidad de café que requieren. 

En los últimos años se ha visto un creCimiento considerable de las operaciones del 
mercado muy especializado llevadas a cabo por los tostadores de nombre conocido o por los 
nuevos actores en el mercado sobre todo en los EE.UU., en donde el aumento del consumo de 
café gourmet es muy importante y en donde se insiste cada vez más en la calidad del grano. 

Esto da lugar a que surjan mercados especializados donde se exige un tipo de café de 
ciertas características y calidades. (Ver capitulo 4, punto 4.1.2.) Asimismo, destaca la 

'Y> OIC, Oponwlid/ules /¡U(' ujit:C¡; el m¡;rcw.lu u lus cups finus. c/ur lu que precÚ"u uf CUI/sumüJur que sube dislinguir, 
Londres, 1999, pp. 9 ·11. 
tiO OJC, El Cufo: NU/,'Vus On·(''1ILuciolll.'S y A'U¡.'vus Pr¡urü!ades, Londres, 1995, p 2 
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participación de las grandes comercialiL.adoras internacionales o corredurías (traders) que 
reemplazan en los paises productores a los exportadores menores. La característica principal 
de estos nuevos actores es que disponen de recursos monetarios que les permiten un amplio 
margen de movilidad o como se conoce en los asuntos de estrategia, una amplia libertad de 
acción obteniendo créditos bancarios millonarios que les permite comprar cosechas completas 
de café. 

Cuando el mercado se regía por cuotas a los consumidores convenía más esperar el 
producto en sus lugares de origen y no cargar con los gastos de almacenamiento. Ahora con la 
desaparición de la regulación y la crisis cafetalera, el consumidor penetra en las regiones 
productoras para asegurar su abasto y cuidar la calidad del producto. 

2.6. EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: 
COMERClALlZADORAS y TORREFACTO RAS 

Con el abandono del sistema de cláusulas económicas del Convenio en 1989, los países 
productores experimentaron un proceso de privatización del comercio de manera acelerada. 
Por tanto, fueron desapareciendo todas aquellas instancias oficiales creadas en los paises 
productores para que los gobiernos contaran con oticinas comerciales que administraran los 
registros, permisos y cuotas de exportación que establecía la ole y la conducción de las 
políticas de producción. 

Paralelamente a esta pérdida de intluencia de los gobiernos se asiste a un regreso de las 
grandes compañías comercializadoras y de torrefacción extranjeras (anteriormente conocidas 
como Casas de Comercio) y se observa un creciente interés de agentes financieros (broker's) 
por participar en el mercado, principalmente en el de futuros de café aprovechando las 
fluctuaciones que caracterizan a dicho mercado y reemplazando en los paises productores a los 
exportadores locales quedando bajo su control la detenninación de los precios y las existencias 
mundiales. 

PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALI7..ADORAS DE CAFÉ EN EL MUNDO 

EMPRESA VOLU:\IE..'í PAllTICIPAa.~N E..'í EL 
CMILtr.s m: SA(,'O~l MKRCAI)(J (% 

R"thr,,,, AG 9.000 12.6 
ED&; y,M.o ~ooo 7.' 
VoIkart 4 .... " c...m "'00 ~. 
J.Ano. '"'" " R-vntr 4.000 .. 
Bon. 3,500 '-' ....... '000 4.2 

T ... ' 71.000 100.0 

Fuente; S:mto)"o Corto!!;. V. Horado y Salvador D!~l (' .. {'l. al. Smrma .1grOlnd:umal Cale en 
Mb;lco: d/agn6sl/C"O,proMemáncayalrernrlt/'·as. ~!c-ci<;o. l'.\CH, I'J<X.. p. lIt 

--

--
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A pesar de que en el pasado, como ya lo hemos mencionado, en el mercado del café, la 
evolución de los precios internacionales estaba estrechamente ligada a la evolución de las 
existencias mundiales y al curso en el tiempo de periodos de excedentes y de déficits entre 
producción y consumo mundiales, en la actualidad siguen siendo factores de gran importancia 
pues le dan sentido a la especulación de cierta manera, ya que en nuestros días la información 
sobre una helada en Brasil o la baja producción en cualquiera de los principales países 
productores de café, afecta directamente a los precios. 

Los grandes comerciantes conocidos también como agentes financieros o broker's tienen 
una función importante en el mercado. Estos agentes trabajan principalmente en el mercado de 
futuros donde operan con una gama extensa de tipos de café y de diferentes orígenes, por lo 
que están en posibilidad de ofrecer a la industria de la torrefacción de los países consumidores 
una variedad amplia de calidades.61 

Estos agentes se caracterizan por poseer información de primera mano y por contar con el 
personal en las regiones productoras que les permiten cierto control de calidad de su próxima 
compra. Asumen riesgos derivados de las decisiones de compra y venta que obedecen a 
criterios financieros, es decir, de las fluctuaciones del mercado y no a un interés por el grano. 

En cuanto a las industrias tostadoras podemos mencionar que su importancia radica en que 
concentran y procesan la mayor cantidad de café en el mundo. Éstas se encuentran 
establecidas básicamente en los países consumidores miembros de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Mismas que se encuentran dominadas por 
cuatro de las mayores corporaciones agroalimentarias de multiproductos mundiales, tales 
como la Kraft-General Food-Jacobs slIchard (KJS), parte de la Philip Morris, primer grupo 
mundial (sin la rama del tabaco); Nestlé, en tercer lugar a nivel mundial; Falger Coffee Cy, 
filial de Procter & Cambie; Douwe Egberts, filial europea para el café de Sara Lee. Cabe 
destacar que la industria de los solubles está dominado por la Nestlé y Kraft-Gelleral Food." 

PRINCIPALES EMPRESAS TORREFACfORAS A NIVEL MUNDIAL 

,m.WNES· DE 

20 

Fuente: SantQyQ Cortés. V. Horacio y Salvador Diaz C .. el. al. Sutema AgroindustTial Cafo en México: dIagnóstico, problemátlea y 
alternatlveu. México, UACH. 1996. p. 19. 

61 Cristina Reu.ard, op. cit., p, 45. 
61 Horacio Salltoyo Cort¿s y Salvador Diaz e., d. al., Siskmu Agroimluslriul Cap (7J México: diugrlÓSlico, problemálica y 
allemati~'tl$, México. UACH, 19%. p. 19. 
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Estas compañías se establecieron en todos los países de mayor consumo, en donde se 
insertaron a través de la adquisición de firmas locales. Gracias al poder de innovación y de 
publicidad, estos glgantes son los líderes del mercado en todos los países donde se encuentran; 
deciden las tendencias del mercado consumidor, crean e impulsan nuevos productos para 
ganar sectores del mercado a sus competidores.6J También, estas compañías de a1guna manera 
determinan los precios al consumidor que en muchas ocasiones son tomados como referencia 
obligada sobre la cual los demás se alinean. 

Durante el periodo de la crisis cafetalera internacional gran parte de los productores 
descuidó las plantaciones, lo que se tradujo en serios problemas de calidad en el grano. Con 
relación en lo anterior, algunas de las grandes empresas consumidoras enfrentadas a los 
problemas de la calidad deciden realizar sus compras a través de la consolidación de sus 
propias centrales de compras en las regiones productoras, otras deciden deshacer sus centrales 
de compras para eliminar el riesgo inherente a la comercialización y a las fluctuaciones de los 
precios para realizar sus compras por medio de casas comercializadoras (lrade companies) o 
bien, corredurías que son compañías Que operan directamente en las Bolsas que comercializan 
productos básicos o granos por medio de instrumentos bursátiles, ya que cuentan con grandes 
capitales y si no con el prestigio o el poder para ser acreedores de financiamiento 
internacional. Es decir, las grandes industrias no compran café directamente a los productores 
sino que encargan la compra de grandes volúmenes de café (millones de sacos al año) a las 
casas comercializadoras o a las empresas que asumen el riesgo o corredurías. 

Por último, es importante mencionar que tanto la industria de la torrefacción como la de la 
solubilización se adaptan a las necesidades alimentarias de los consumidores y a los hábitos 
culturales en general que influyen directamente en el consumo. La necesidad de estar cerca de 
los consumidores, además de los factores técnicos ligados a la conservación del producto en el 
mercado explican por qué estas industrias se establecen en los países importadores en los 
cuales protegen sus industrias al imponer aranceles a las importaciones de café tostado y 
soluble. 

A continuación presento un cuadro sobre la situación de los aranceles en la VE ya que en 
esta región se encuentra un número importante de importadores y consumidores de café, así 
como también otro cuadro de los EE.UU., principal consumidor de café en el mundo. 

63 Cristina Ren8rd, op. cit.. p. 47 
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SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIA ARANCELARIAS PARA LAS 
IMPORTACIONES DE CAFÉ EN LA UNIÓN EUROPEA 

FRACLlON TIPO DE C.\.fÉ ,\RANCF.L % 
ARANCELo\RI.\ 

09011100 VERDE SIN DESCAFEINAR 0,0 

09 01 1200 VERDE DESCAFEINAOO 6.9 

09012100 TOSTADO SIN DESCAlHNAR J.' 

09 012200 TOSTADO DESCAFEINADO 4.2 

09019010 CASCARA Y CASCARILLA 0.0 

21011111 EXTRACTOS, ESENCI.'\S y CONCF_"lTRADOS 4.2 

21011292 PREPARACIONES A BASE DE D.."mACTOS ESENCIAS y 9.' 
CONCENTRADOS 

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea. ¡jode Abril de 1998. 

SITUACIÓN ARANCELARIA DEL CAFÉ EN AMÉRICA DEL NORTE VIGENTE 
A PARTIR DEL l° DE ENERO DE 1994 

FR"\.CCION TIPO DE CM'E .\R...\.r'CEL% 
ARANCELARIA 

DE AMERICA DEL 
NORTE 

0901 1100 \'ERnE SIN DF$CAFF.INAR 00 

09011200 VERDE DESCAFEINAOO 0.0 

09012100 TOST ADú SIN DESCAFEINAR 0.0 

0901 2200 TOST Af)() nF.SCAFF.TNAOO 00 

21011111 ~TRACTOS, l~ENClAS y CUNCENTRAlXJS 0.0 

llOl2lJ8 PREPARACIO~'ES ABASE DE E\TRACTOS y POl\TIRAN IMPORTARSE 
CONCF.NrRAOOS '.!ARES DE ARANCEl., 

CUANOO CONrnNGAN 
MAs DEL 65% DE 

AlUCAR EN PESO SECO 

Fuente: SECOrl. 1998 
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2.7. LA ASOCIACIÓN DE PAÍSES PRODUCTORES DE CAFÉ (APPC) 

Frente al n"acaso de las negociaciones en el seno de la Organización Internacional del Café 
(Ole) para el establecimiento de un nuevo ele con cláusulas económicas, los principales 
países productores de América Latina por una lado, Brasil y Colombia y por otro lado, los 
países centroamericanos iniciaron consultas con el fin de adoptar medidas que permitieran la 
recuperación del precio internacional del grano, el cuál se encontraba en niveles muy bajos. 
De dichas consultas se derivó la idea de crear una agrupación a nivel mundial. 

Después de sesiones preparatorias durante la reunión celebrada en Brasilia los días 23 y 24 
de septiembre de 1993 se formalizó la creación de la Asociación de Países Productores de 
Café (APPC) con la "Declaración de Brasilia" y el establecimiento a partir de 1993 del 
esquema de retención de la oferta del café exportable con el propósito de propiciar el 
incremento del precio del grano.

64 

Al citado evento asistieron países productores tanto de Latinoamérica como de Afeica y 
Asia, los cuales se adhirieron a la APPC y en consecuencia al plan de retención mediante el 
cual controla más del 800/0 de la producción mundial del aromático. Esto último se debe 
porque tan solo Brasil y Colombia son partes contratantes de la APPC. 

El plan de retención entró en vigor ello de octubre de 1993, dispone una retención del 
20% de las exportaciones por parte de los países miembros hasta que los precios alcanzaran 
los 75 centavos de dólar la libra; en el momento en Que los precios oscilaran entre los 75 y 80 
centavos de dólar la libra se retendría solamente el 10 %. Más allá no habría restricciones. 
Asimismo, una vez que los precios llegasen a 85.01 centavos de dólar la libra, el café retenido 
se colocaría en el mercado. Igualmente, se dispuso que una vez realizada la liberación total del 
aromático retenido, habría una nueva fase de retención. Por último, se determinó que la APpe 
decidiría sobre los criterios a aplicarse para la liberación.fi~ 

Los miembros de la Asociación se reunieron a principios de julio de 1994 en Brasilia con 
el objeto de analizar las consecuencias de las heladas que sufrió Brasil. Se decidió crear un 
fondo de emergencia para financiar campañas mundiales de promoción del consumo de la 
bebida, ya que se preveía que con la fuerte alza de los precios, los países comprarían menos el 
grano. 

Las intervenciones estatales que jugaron un papel importante en la regulación de la oferta 
han sido reemplazadas gradualmente por mecanismos de mercado y por los acuerdos 
administrados por organizaciones privadas de interés público. Los acuerdos de retención de 
café siguen siendo uno de los temas más álgidos en las relaciones entre los países miembros de 
la ole y en la agenda de las más recientemente creada Asociación de Países Productores de 
Café (APPC) . 

. --------
M Cotlsejo Mex.icrulO del Caf.!:, S ... -guc:iuciul/cs puro la crmóvlI dI.! la Asociació" de Paiscs Productorcs ,1,· Ccif¡J, Mb.:ico, 
1<)<)], p. R 

65 Ibid., pp 7 _ 8 
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Cabe scñalar un breve recuento del proceso de negociación más rcciente para las 
rctenciones, por ejemplo, los principales paíscs productores del hemisferio (Brasil, Colombia y 
todos los paises centroamericanos) reunidos en San Salvador (2-4 julio de 1993), acordaron 
rctcner en origen 20% de la exportación para el año 1993/94 y crearon al mismo tiempo la 
Asociación de Países Productores de Cate. El plan de retención fue ratificado en la reunión de 
los paises productores sostenida en Uganda el 16 Y 17 de Agosto de 1993. En enero de 1994, 
en una reunión sostenida en Guatemala, los paises comprobaron el cumplimiento del Plan de 
Retención y verificaron que estaba dando los resultados esperados de reducir los inventarios 
en los países consumidores. EllO de mayo del mismo año se autorizó cl 50% restante, lo cual 
ocurrió emrejulio y septiembre de 1994. 116 

Los miembros dc la APPC acordaron los siguientes objetivos: 

a) Promover la coordinación de las políticas cafetaleras en países miembros. 

b) Promover el consumo del café en países productores y consumidores 

el Buscar el equilibrio razonable entre la oferta y la demanda de café, capaz de 
proporcionar precios remunerativos para los países productores 

d) Promover el mejoramiento de las calidades de café 

e) Contribuir al desarrollo de paises productores y a la elevación del nivel de vida de sus 
pueblos.67 

------ - ---
... Ibid_. pp_ 5 - 6 
01 ore. ACUf:nlu decrrociú" lle ÚJAsooacilÍtl ¡/(' Países Pruclucfun's de Café. Londres. 1993, pp_ 2 - 3 
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LISTA DE LOS PAÍSF,s MIEMBROS DE LA APPe 

AMERICA LATrNA AFRICA 
BRASIL OA.MCAF' 

BOU\'lA KENIA 

r COI.m.HlI.,< 
~~~ f- -~[(irl-A----

- - - ---- -fAxL-\.\,1,\---COST:\R1CA 

EL SALVADOR UGA..,\'DA 

GUATEMALA A, ..... GOLA. 

HO:-JDURt\S COSTi\ DE MARFIL 

NICARAGUA CAMERUN 

ECUADOR Bl.'Rl.J1\'D1 

VENEZUELA GHA.."IA 

MADAGASCAR 

REP. CEN11U\L AfRICANA 

CONGO 

TO('.o 

¡CURE 

NIGERIA 

RVA."iDA 

Fuc:nle: Dotulllento de la APPe. Londres. 1997. 
"Organización Africana 'f Malgache del Care 

ASIA 
1;-'1X);",;r.SIA 

f----- - ----

- -.- - ~-- - -----

NOT.-\: Observadores: Cuba. República Dominicana. México. Panguly, Filipin3$.. Sri L.ank.s y 
Tailandia. 

i 

La estructura de la Asociación se compone de un Consejo, una Junta Directiva y de un 
Director Ejecutivo; el Consejo como máxima autoridad está compuesto por todos los países 
miembros, los cuales nombran a un representante. 

Por último, podemos comentar que por un lado, en un principIO los resultados fueron 
satisfactorios, ya Que se logró disminuir sustancialmente el inventario en poder de los países 
importadores con lo cual se recuperó la capacidad de manejo y negociación por parte de los 
países productores, por otro lado, la ausencia de grandes productores como México, 
Guatemala y Vietnam, reduce el impacto de las medidas que pueda adoptar la APpe en 
materia comercial del café. 
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CAPÍTULO 3 

EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1994 

3.1. ANTECEDENTES DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 
1994 

En los cinco años cafetaleros que van de 1988/89 a 1992/93, la producción mundial de café 
mantuvo un promedio de 94.5 millones de sacos. De los cuales, tres cuartas partes de la 
producción pertenecía al café arábica y el resto al café robusta. En el año cafetero de 1992/93, 
90.5 millones de sacos de café fueron producidos. Brasil, el más importante país productor 
participó con 26.9 millones de sacos de café en el mercado, seguido por Colombia, el segundo 
país productor de café más importante en el mundo (suaves arábicas) con 13.8 millones de 
sacos. En años recientes, estos dos países han aportado cerca del 40 por ciento de la oferta 
mundial del café, mientras que en periodos de buena producción esta cifra ha figurado en 
aproximadamente 45 por ciento de la oferta mundial, como sucedió en el año cafetero 
1992/93 6

• 

El tercer país productor de café más importante en el mundo fue Indonesia, que incrementó 
su producción durante la década de 1982 a 1992 de 5.1 a 8.5 millones de sacos (7.5 millones 
de sacos en 1992/93). Le sigue la Organización Africana y Malgache del Café (OAMCAF), 
que produce alrededor de 6 a 8 millones de sacos por año en promedio, en donde Costa de 
Marfil, el país productor más importante en este grupo, produce en promedio de 3.5 a 4.5 
millones de sacos por año. Sin embargo, en América Latina, México ocupa un lugar muy 
importante como productor, con una producción en promedio anual de 5 a 6 millones de sacos 
durante este periodo. Otros países latinoamericanos (Costa Rica, Ecuador, El Salvador y 
Honduras), productores de arábicas suaves tuvieron una producción de 2 a 3 millones de 
sacos por año aproximadamente. Y de manera accidentada, algunos rsaíses como Uganda, 
Kenya y Camerún, así como también India, obtienen el mismo volumen. 9 

Los inventarios en los países productores, los cuales representan 47.7 millones de sacos en 
el año cafetero 1987/88 se incrementó, debido a la sobreproducción de 63.9 millones de sacos 
en el siguiente año y a más de 64.4 millones de sacos en el periodo de 1989/90. Sin embargo, 
después de la suspensión en 1989 de los mecanismos de regulación (cláusulas económicas) del 
Convenio Internacional del Café de 1983, el nivel de los inventarios se redujo, por ejemplo, de 

68 R .. 'nm{ Trn"ü un/}/(: World Cuffi:cMurkel. StuJy by th<! UNCTAD S.xrdaJiaVONU, 1995, p 5 
6Q lliid, p. 5 
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56 a 58 millones de sacos de 1990/91 a 1992/93. Al finalizar el año cafetalero de 1993/94, los 
inventarios de café de los países productores se redujeron a 46.6 millones de sacos y para 
1994/95 se estimaron en niveles muy bajos de 40.0 millones de sacos.70 

La demanda mundial durante el periodo de 1982/83 a 1992/93 creció en un promedio de 
1.1 por ciento. En tanto que el consumo casi se estancó en el periodo de 1982/83 a 1986/87, 
mientras había un modesto crecimiento en la demanda en el periodo de 1986/87 a 1988/89, 
cuando los precios internaCionales iban en pleno declive. Asimismo, de 1989/90 a 1990/91, el 
consumo mundial presentó un modesto crecimiento. En 1992/93 y 1993/94, el consumo 
nuevamente se estancó y se estima que este disminuyó entre un 3 o 4 por ciento.7I 

Cabe destacar que los países productores sólo consumen un cuarto del total de la 
producción de café. El consumo es importante sólo en los principales productores, tales como 
Brasil, Colombia y notable en Costa Rica, Etiopía, México, Venezuela, India e Indonesia. 

En los últimos años, el consumo doméstico se ha estancado en un nivel promedio de 20-21 
millones de sacos por año. Brasi1 es el más importante consumidor entre los productores, con 
150 millones de personas consumidoras de aproximadamente 9 millones de sacos por año, los 
cuales representan aproximadamente el 42 por ciento del consumo en los países consumidores 
de los países productores y alrededor del 9 por ciento del total mundial. Sin embargo, el 
consumo per capita en el país disminuyó de 4.5 kg en 1980 a 2.8 kg en 1990. El consumo en 
Colombia en 1990 fue de 1.2 a 1.3 millones de sacos, comparado con 1.8 millones de sacos en 
los 70's y 80's. Dicha reducción se atribuye al incremento en los precios seguido de la 
eliminación de los subsidios sobre el consumo de café doméstico. El consumo ~er capita en 
1990 fue estimado en 2.2 kg comparado con 4 kg a finalizar la década de los 80's. ' 

Los principales países consumidores de café como ya se ha mencionado, son los países 
industrializados en su mayoría, miembros del ele de 1983. El total de sus importaciones en el 
año cafetero 1993/94 se estimaron en 71.2 millones de sacos. La VE y los EE.UU. son los 
países consumidores más representativos y de ambos las compras han sido de alrededor del 80 
por ciento en los últimos años. En EE.UU. el principal y más grande importador del mundo, 
sus compras se estimaron en 16.7 millones de sacos (mientras que nonnalmente importaban 
alrededor de 20 millones), para el año cafetero de 1993/94, en Francia 6.6 millones de sacos, 
Japón 6.2 millones de sacos e Italia 5.6 millones de sacos. La VE en total absorbe 44.4 
millones de sacOS. '3 

Las importaciones de los países no miembros del CIC de 1983 al finalizar la década de los 
80's y principios de los 90's estuvieron generalmente en un nivel de 12 a13 millones de sacos 
por año o representaron el 14 a 1 S por ciento del total mundial. Entre estos países, el principal 
importador era Canadá (2 millones de sacos) y los países que formaban parte de la Unión 
Soviética (normalmente importaban de 1.0 a 1.2 millones de sacos). Tomando en cuenta las 

1G Ibid., p. 6 
1! Ibid ,p 6 
n n)Íd., p. 8. 
13 Ibid., p. 8 



reexportaciones, las cuales se calculaban en 1 millón de sacos aproximadamente. 74 Alrededor 
de un tercio de las importaciones de café en los países no miembros del CIC de 1983, se 
concentraban en los países del Este de Europa y de la Unión Soviética. 

El consumo en estos países fue de café soluble y que el crecimiento del consumo de café 
en los países de la antigua URSS fue impedido principalmente por la falta de una moneda 
fuerte, además, porque el té es la bebida caliente que más se consume. 

Las imponaciones de los miembros del CIC de 1983, se incrementaron de 66.5 millones de 
sacos en 1988/89 a 73.6 millones de sacos en 1989/90, reflejaron principalmente una 
transferencia masiva de inventarios de los países productores a los consumidores. En los 
países consumidores casi se duplicaron de 10.6 millones de sacos al finalizar septiembre de 
1989 a 19.7 millones de sacos al finalizar septiembre de 1990, y más tarde en 1993 fueron 
estimadas en más de 20 millones de sacos. Por lo anterior, los inventarios en Alemania 
crecieron de 0.3 millones de sacos al finalizar 1989 a 2.5 millones de sacos después de la 
reunificación. En contraste, el consumo total de los países en cuestión, disminuyó de 47.0 
millones de sacos en el año cafetero 1988/89 a 44.7 millones de sacos en el año 1992/93. " 

De 1989 a 1994, continuó la tendencia de los precios a la baja, los más afectados fueron los 
productores de café robusta, porque la desaparición de las cuotas se vio acompañada por el 
aumento en el diferencial de precios entre los cafés arábicas y robustas, en detrimento de 
estos últimos. 

En 1992, los precios descendieron por debajo de los 60 centavos de dólarllibra, un nivel 
inferior a los costos de producción en ciertos países, lo cual condujo a los cafeticultores a 
reducir o suspender las actividades de mantenimiento, renovación, cuidados y cultivo de 
cafetos.76 

Después del intento para la negociación de un nuevo acuerdo en marzo de 1993, los 
precios vuelven a caer a S 1.20 centavos de dólarllibra en abril, subsecuentemente los precios 
fueron descendiendo y no es hasta noviembre de 1993 cuando los precios presentan un 
aumento considerable a casi 70 centavos de dólarllibra y 72 centavos de dólarllibra en 
diciembre. 77 

La situación que acabo de describir no hace más que mostrar el desafio al que se 
enfrentaba la ole de encontrar el mecanismo idóneo para ordenar el mercado a fin de lograr 
una mejora de los precios, calidad y mantener el ritmo de inversión. 

14 Ibid .• p. 8 
15 Ibid., p, 9. 
76 Cristina Renan:l. Los inll:r:slicius dc fu Glubulizl.lciúll. Un labe! (Alm. Huavdur) puro lus p,·t[Jmlus productores ll<, cafi:. 
México, CEMCA. 1999, p. 143. 
n RL'('L'1I1 Tn..."cJ WtfllO! WwM CC.lJJec Muricl .. op. cit., P 49. 
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3.2. NEGOCIACIONES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO 
INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1994 

Con la suspensión de las cláusulas económicas en 1989, el mercado mundial del grano operó 
bajo el régimen de mercado libre. La consecuencia inmediata a la suspención de las cuotas de 
exportación asignadas a los países productores, fue que el mercado de repente se vio invadido 
por un exceso de exportaciones, es decir, se tradujo en exportaciones indiscriminadas y en una 
desorganizada transferencia de existencias del grano de los países productores a los países 
consumidores, provocando una sobreoferta del producto. Por tanto, se observó, aunque de 
manera artificial, un incremento en las exportaciones de la mayoría de los productores de café. 

No obstante, los beneficios percibidos por los países productores derivados de dichas 
exportaciones sin control, en muy poco tiempo fueron anulados al descubrir que los almacenes 
de los países consumidores se encontraban saturados con el grano. La presión en los precios 
fue absoluta y fueron severamente deprimidos, iniciándose una rápida tendencia a la baja. 

La situación anterior, trajo como consecuencia que en forma paulatina los países 
consumidores fueran asumiendo el control sobre los precios del grano al poder regular e influir 
en las exportaciones, importaciones, las formas de comercializar, y los volúmenes de café en 
el mercado y de muchas otras operaciones comerciales que se llevaron a cabo. Además, el 
papel de las empresas transnacionales tornó un nuevo rumbo. Adquirieron mayor capacidad 
para manipular las cotizaciones en las bolsas financieras. 

En este contexto y ante la necesidad de asumir el control sobre los precios del grano que 
fueron seriamente deprimidos, Brasil y Colombia, establecieron conversaciones a efecto de 
encontrar soluciones que permitieran recuperar la rentabilidad del café. 

Después de varias reuniones y de consultas principalmente con los productores 
centroamericanos y africanos, decidieron convocar a una reunión de países productores en la 
sede de la Ole, a efecto de buscar un consenso sobre una propuesta elaborada por Brasil y 
Colombia. 

La propuesta fundamentalmente contemplaba que de forma unilateral y voluntaria, los 
países productores de café retuvieran una cantidad de café a efecto de propiciar una 
disminución artificial de la oferta buscando provocar una recuperación en los precios. Dicha 
propuesta, no tuvo eco con el resto del grupo de los productores. Asimismo, fue presentada 
ante el grupo de los países consumidores, obteniendo el mismo resultado. 

Sin embargo, en ese mismo año en la OIC en su serie de reuniones del Consejo, los países 
dejaron manifiesta su voluntad de negociar un nuevo Convenio y se acordó crear un grupo de 
trabajo sobre cooperación internacional para alcanzar dicho objetivo. 
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En 1992 se decidió celebrar otra reunión donde se acordó sustituir al grupo de trabajo por 
un Grupo de Negociación dado que las discusiones se tornaban mas decididas a eliminar toda 
regulación del mercado, por lo que había que sustituir al aún vigente Convenio de 1983. 

En ese mismo año, el Grupo de Negociación sesiona para discutir los temas relativos a las 
nuevas medidas de control a adaptarse para la exportación e importación de café y lo referente 
a la selectividad (calidades de café) que debería de operar en el lluevo Convenio ante un 
ámbito de competencia. 

Los miembros de la Ole hablan definido culminar las tareas de negociación en ese año, sin 
embargo, ante el pobre avance que existía en las negociaciones, se decidió prorrogar la 
negociación para que esta culminara en el primer trimestre de 1993. 

En el marco de propuestas del grupo de negociación, los temas que a lo largo de la 
negociación se discutieron fueron los siguientes: 

a) la continuidad del sistema selectivo; 
b) la división del mercado en cuatro grupos de café; 
c) la distribución de la cuota global inicial entre miembros de la OIC, individualmente 

y entre los cuatro grupos de café; 
d) la mayoría requerida para la toma de decisiones del Consejo (dos terceras partes del 

quórum); 
e) la duración del nuevo Convenio Internacional del Café; y 
f) las medidas transitorias necesarias. 

Los temas no fueron tratados a profundidad por falta de acuerdo y de tiempo en la 
negociación. Sin embargo, los temas que mayor avance presentaron fueron los referentes a 
sistemas de control y selectividad del café. Además, a las negociaciones se adhirieron otros 
temas relativos a la orientación del mercado, a la continuidad de la operación del Convenio, 
insuficiencia y subembarques, sanciones y composición y denominación de los grupos de 

L"' 7~ cale. 

Es importante señalar que a nivel internacional existía consenso entre algunos países 
productores y consumidores, en torno al establecimiento de otro sistema de cuotas con 
excepción de Brasil. Mas tarde, mientras los productores eran partidarios de volver a un 
Convenio Internacional del Café, los exportadores y tostadores preferían el mercado libre sin 
acuerdos que regularan el comercio. 

Ante los planteamientos y después de diversas consultas con el grupo de países 
consumidores, surgieron contrapuestas y enmiendas que fueron presentadas a los productores, 
mismas que merecieron el análisis particular del pleno del grupo de los países productores; sin 
embargo, al interior de dicho grupo se acordó, que para efectos de continuar con la 
negociación del nuevo Convenio y culminar los trabajos y las discusiones en el plazo 

18 DIC. D(.-c1urllciulI de }uJ·pt.tisesprodllc(oreJ,·. Ciudad ddléxicu} y 2 Je marzo (le 1993. Londres, 1993, pp. 3 - 4. 
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establecido, era necesario mantener tlrme la posición negociadora del grupo de los países 
productores y no reabrir la discusión en cada uno de los temas que habían sido discutidos con 
anterioridad. 

Con base en lo anterior, se presentó una polarización en cuanto a las posturas respecto de 
cada uno de los temas en cuestión y no existió posibilidad alguna de llegar a un consenso en 
ninguno de los temas que habrían de conformar el nuevo Convenio Internacional. 

Con el propósito de adoptar una posición común frente a la etapa final de la negociación de 
un nuevo Convenio, luvo lugar en México los días 1 y 2 de marzo de 1993, una reunión del 
grupo de países productores en la que se acordó por consenso un documento en donde se 
expresaba de forma concreta cuál era la posición de los productores: se comprometieron a 
concluir las negociaciones ese mismo año, asimismo, se adoptó un documento en el que se le 
otorga prioridad a la distribución de una cuota global entre los miembros, y se logró consenso 
en cuanto a la división del mercado en cuatro grupos distintos de café en: sl/aI'es colol11biaJ1m~ 
otros suaves. aráb¡cas bras¡Jel1os y otros arábicas y robustas, entre otros aspectos. 79 

No obstante, las condiciones para proseguir con las discusiones y mucho menos para 
finalizar las negociaciones en el plazo establecido a marzo de 1993, no estaban dadas, a pesar 
de la voluntad política existente por negociar el nuevo convenio del café. 

La posición de los consumidores era la de presentar exigencias como medida de 
distracción, en temas considerados poco relevantes por parte de los productores, impidiendo 
que concluyeran las negociaciones. Entonces, se propone que debería de considerarse la 
posibilidad de celebrar una reunión de la Junta Ejecutiva con el objeto de discutir el futuro de 
la Organización, ya que su vigencia terminaría en el mes de septiembre de 1994. En esta 
ocasión se consideró viable la propuesta de los consumidores encaminada a extender por un 
año más el acuerdo vigente (sin aplicación de las cláusulas) hasta septiembre de 1994, con la 
finalidad dar continuidad a las negociaciones. 

La Junta Ejecutiva de la Ole se reunió del 2 al 4 de marzo de 1994 en Londres para 
negociar el nuevo Convenio Internacional del Café que sustituiría al CIe de 1983. 

En dicha reunión se examinó el proyecto de texto del nuevo instrumento internacional 
presentado por el Grupo de Redacción y otras propuestas sobre los temas planteados: 
objetivos, certificados de origen y de reexportación. Sin embargo, la negociación avanzó poco 
en virtud de las posiciones inflexibles que adoptaron productores y consumidores. 

Durante el LXIV periodo de sesiones del Consejo Internacional del Café, las 
conversaciones finales se tornaron dificil es ya que los consumidores se negaban a aceptar un 
"acuerdo convertible" o flexible que pudiese incorporar cláusulas económicas por simple 

7<> V~r Carpeta infonnativa sobre el CUllvem·u /lllenUlciuIIU/ (Ie/ Café de 199{ México, Dirección General de Relaciones 
Económicas Multilatcrnlcs y con Europa, Asia y Amcal ~RE. 1995, pp. I - 2. 



decisión del Consejo; mientras que los productores se oponían a considerar un convenio que 
no estableciese "una puena abiena" a las climsulas económicas.so 

Finalmente, cuando fracasan las negociaciones encaminadas a la elaboración de un 
Convenio internacional con cláusulas, los productores proponen la continuidad y desarrollo de 
las relaciones de cooperación internacional en cuestiones cafetaleras con los países 
consumidores a tenor de un Convenio internacional aunque sólo tuviera este, cláusulas 
administrativas. 

Los productores lograron que entre los objetivos del Convenio se consideraran las 
"negociaciones intergubemamentales acerca de cuestiones cafeteras y de procedimiento 
encaminados a establecer un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda mundiales del 
cafe. Los consumidores dejaron implícito en un nuevo artículo que se requería negociar un 
nuevo convenio para el establecimiento de "medidas encaminadas a establecer un equilibrio 
entre oferta y demanda del café", y con ello se llegó a la adopción del texto del Convenio 
Internacional del Café de 1994, mismo que entraría en vigor el l de octubre de 1994, con una 
duración de cinco añoS. 81 

El Consejo Internacional del Café aprobó el texto del Convenio Internacional del Café de 
1994, mediante la Resolución núm. 366 de marzo de 1994, mismo que ha sido transmitido a la 
Secretaria General de Naciones Unidas para su depósito y firma, ya que quedó abierto para 
firma en la sede de la ONU. 

Tanto los países consumidores como productores entendieron que existían y existen otros 
aspectos de un producto como es el café en el que la cooperación internacional puede ser 
mejor o la única manera de hacer frente a detenninados problemas y situaciones en el mercado 
del aromático. Y lo que es más, el disponer de infonnación amplia y objetiva sobre el mercado 
en condiciones de libre comercio. 

Por tanto, los negociadores decidieron adoptar un Convenio de carácter administrativo que 
no fungiera como mecanismo de estabilización directa de los precios como se consideró 
anteriormente sino que tuviera como objetivo principal funcionar como un instrumento 
internacional que permite enfocar las relaciones políticas entre los miembros a la esfera de la 
cooperación internacional para lograr objetivos comunes. Establece sistema de precios 
indicativos y compuesto diario, y el de certificados de origen. También, se circunscribió a 
funciones como órgano informativo, centro de consulta, difusión de estadísticas y promoción 
de estudios, investigaciones relativos al café, así como también, a la promoción del consumo. 

110 !bid., p. 3 
81 Ibid., P 4 
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3.3. CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1994 

Las principales esferas de interés en cuestiones cafetaleras se resumen claramente en el 
preámbulo del Convenio Internacional del Café de 1994, en el cuál los gobiernos participantes 
reconocen: 

a) la importancia del café para la economía de muchos países que dependen en gran 
medida de este producto para obtener divisas y continuar así sus programas de 
desarrollo económico y social~ 

b) la necesidad de fomentar el desarrollo de los recursos productivos y el aumento y 
mantenimiento de los niveles de empleo e ingresos en el sector cafetero de los países 
miembros, para así lograr salarios justos, un nivel de vida más elevado y mejores 
condiciones de trabajo~ 

e) que una estrecha cooperación internacional en materia de comercio de café fomentará 
la diversificación económica y el desarrollo de los países productores de café, y 
contribuirá a mejorar las relaciones políticas y económicas entre países exportadores e 
importadores de café y aumentar el consumo de café; y 

d) la conveniencia de evitar el desequilibrio entre la producción y el consumo, que puede 
ocasionar marcadas fluctuaciones de precios, perjudiciales tanto para los productores 
como para los consumidores. 

Por lo anterior, el Convenio Internacional del Café de 1994, es el instrumento primordial 
de cooperación internacional en cuestiones cafetaleras y constituye por consiguiente, el marco 
más adecuado para establecer una estrategia de desarrollo cafetero. 

3.3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos del nuevo Convenio, son el eje de acclOn y razón de eXIstIr del mismo, 
estipulados en su artículo 1, definen las funciones de la Organización en cuanto a: 

a) Alcanzar la mejor cooperación internacional respecto de las cuestiones cafeteras 
mundiales. 
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b) Proporcionar un foro para consultas y cuando fuere apropiado negociaciones, 
intergubernamentales acerca de cuestiones cafeteras y de procedimientos encaminados a 
establecer un razonable equilibrio entre la oferta y la demanda mundiales de café, sobre 
bases que aseguren a los consumidores un adecuado abastecimiento de café a precios 
equitativos, y a los productores mercados para su café a precios remuneradores, y que 
propicien un equilibrio a largo plazo entre la producción y el consumo. 

c) Facilitar la ampliación del comercio internacional del café mediante la recopilación, 
análisis y difusión de datos estadísticos y la publicación de precios indicativos y otros 
precios del mercado, y acendrar así la transparencia de la economía cafetera mundial. 

d) Servir de centro para la recopilación, intercambio y publicación de información 
económica y técnica acerca del café. 

e) Promover estudios e informes sobre cuestiones cafeteras. 

f) Alentar y acrecer el consumo de café.82 

Con relación a los objetivos generales, la Ole lleva a cabo otras actividades prioritarias a 
tenor del Convenio Internacional del Café son las siguientes: 

a) ampliación del número de miembros, 
b) revisión de los servicios de estadística y elaboración de documentos de carácter 

analítico y de información acerca del mercado cafetero, 
c) desenvolvimiento de la capacidad de la Organización en cuanto a patrocinar 

proyectos destinados a ser financiados por el Fondo Común para los Productos 
Básicos (FCPB), 

d) desarrollo de actividades a tenor del arto 3 S del convenio de 1994 por lo que 
respecta al fomento de los principios de gestión sostenible de los recursos 
cafeteros y del proceso de beneficio del café, 

e) coordinación del apoyo a los países con problemas o situaciones fuera de lo 
ordinario. 

3.3.2. MIEMBROS Y VIGENCIA 

El texto del Convenio fue aprobado el 30 de marzo de 1994 con una vigencia de cinco años a 
partir del 1 de octubre de 1994, es decir basta el 30 de septiembre de 1999 con derecho a 
prorroga en virtud del ordinal 2 del artículo 47; y ha estado abierto a firma en la sede de las 
Naciones Unidas desde entonces. 

82 Ole. Cutll'Cl'Jio lnkmariullul dd Cu¡": ch- /994. op. cil. pág 2_ (Vcr allt.!xo) 
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En julio de 1999, Colombia presenta una propuesta que planteaba una extensión del 
acuerdo por dos años más (hasta el 2001) para dar tiempo a negociar un nuevo convenio, la 
cual fue discutida y aceptada en septiembre de ese mismo año durante el periodo de sesiones 
del Consejo y de la Junta Ejecutiva. Por tanto, el acuerdo que expiraba el 30 de septiembre, es 
percibido por los miembros de la OIC como una pieza vital para el libre comercio y la 
colaboración internacional en materia de café. 

En la actualidad el número de países afiliados es de un total de 62 países miembros, 44 
productores y 18 consumidores que firmaron el Convenio en el período y requerimientos 
establecidos y estos son: 

Países Productores: Angola, Bolivia, Brasil, Burundi; Camerún, Colombia, República del 
Congo, República Democrática del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Etiopía, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, 
Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Madagascar, Malawi, México, Nicaragua, 
Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Paraguay," República Centroafricana, República 
Dominicana, Ruanda, Tailandia, Tanzania, Togo, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zambia y 
Zimbabue. 

Países Consumidores: Alemania, Austria, Belgica/Luxemburgo", Chipre, Dinamarca, 
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Paises Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Suecia, Suiza. (Comunidad Europea)" 

3.3,3. CONTENIDO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1994 

El Convenio Internacional del Café de 1994 esta constituido por trece capítulos que contienen 
50 artículos: 84 

Capítulo 1. Objetivos 
Capítulo 11. Definiciones 
Capítulo Ill. Obligaciones Generales de los Miembros 
Capítulo IV. Miembros 
Capítulo V. Organización Internacíonal del Cafó 
Capítulo VI. Consejo Internacional del Caré 
Capítulo VIl. Junta Ejecutiva 
Capítulo VIII. Disposiciones Financieras 

1) NOT t\: La letra uegl.ita indica q\re se trata dt: países miembros de la OAMCAF y (*) Notificación dt: aplicación 
~visional con arreglo a lo dispuesto en el ordinal 2 del Artículo 40 del Convenio. 

4 Ibid., pp. ¡y H. Ver Anexo paf'd ampliar información. (Copia del texto original del CIC de 1994) Los capítulos 
VI, VII Y IX del Convenio se encuentran resumidos en el Capítulo 2 de la presente investigación. 
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Capítulo IX El Director Ejecutivo y el Personal 
Capítulo X. Información, Estudios e Informes 
Capítulo XI. Disposiciones Generales 
Capítulo XII. Consultas, Controversias y Reclamaciones 
Capítulo XIII. Disposiciones Finales 

3.4. PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL CONVENIO INTERNACIONAL 
DEL CAFÉ DE 1994 

Obligaciolles Generales de los Miembros 

Estipula que, los miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones del Convenio, se comprometen en especial a proporcionar toda información 
necesaria para facilitar el funcionamiento del Convenio, reconocen que los certificados de 
origen85 son fuente importante de información sobre el comercio del café. Además, que los 
miembros exportadores, se comprometen a hacer que sean debidamente emitidos y utilizados 
los certificados de origen con arreglo a las normas establecidas por el Consejo. Los miembros 
reconocen asimismo que la información sobre reexportaciones es también importante para el 
adecuado análisis de la economía cafetera mundial. (Artículo 3) 

Miembros 

Toda parte contratante constituirá un solo miembro de la OIC. Si un grupo de países forma 
parte contratante como organización o grupo, el grupo miembro constituirá un solo miembro 
de la Ole. Incluye a los miembros que forman pane de una organización como la OAMCAF, 
éstos para cuestiones de votos no estarán facultados para ejercer individualmente su voto. 
(Articulos 4 .16) 

Sede y estructura de la Organización IntenJacional del Café 

La Organización Internacional del Café, establecida en virtud del Convenio Internacional del 
Café de 1962, continuará existiendo a fin de administrar las disposiciones del Convenio y 
supervisar su funcionamiento. La sede de la OIC está en Londres y la Organización ejerce sus 

U Ibid.> p. 33. (Los certificados de origen son los registros que llevau a cabo los países miembros e.\"]Xlrtadores de café Je toda 
exportación de café efectuada. que deberá estar ampnrnda por 1m certificado valido, emitido de confonnid.1d con las norma.'! 
que el Consejo establece, por un organiSIllQ competente qlle será escogido por el miembro de que se trote y aprob;ldo por la 
OIC) 
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funciones por medio del Consejo Internacional del Café, la Junta Ejecutiva, el Director y el 
PersonaL (Artículo 7) 

Colaboración eDil otras organizaciOlles 

Estipula la colaboración con otras organizaciones intergubernamentales, especificando que el 
Consejo se valdrá al má.ximo de las oportunidades que le ofrezca el Fondo Común para los 
Productos Básicos. (Articulo 16) 

Finanzas 

Los gastos de las delegaciones ante el Consejo y la Junta Ejecutiva o ante cualquier comisión 
de estas instancias serán atendidos por sus respectivos gobiernos. Los gastos necesarios para la 
Administración de este Convenio se atenderán mediante contribuciones anuales de los 
miembros. 

El ejercicio económico de la O]e coincidirá con el año cafetero. Durante el segundo 
semestre de cada ejercicio económico, el Consejo aprobará el presupuesto administrativo de la 
OIC para el ejercicio siguiente y fijará la contribución de cada miembro a dicho presupuesto, 
este será elaborado por el Director Ejecutivo y fiscalizado por una Comisión de Finanzas. 

La contribución de cada miembro al presupuesto para cada año económico será 
proporcional a la relación que exista en el momento de aprobarse el presupuesto 
administrativo correspondiente a ese ejercicio, entre el número de sus votos y la totalidad de 
los votos de todos los miembros. (Artículos 21 y 22) 

Información 

Estipula que la Organización actuará como centro para la recopilación, intercambio y 
publicación de información estadística y técnica sobre el café y, en especial, que se 
estableciera un sistema de precios indicativos, en el que se estipulará la publicación de un 
precio indicativo compuesto ordinario. (Articulo 27) 

Certificados de Origen 

Con objeto de facilitar la recopilación de estadísticas del comercio cafetero internacional y 
reconocer con exactitud las cantidades de café que fueron exportados por cada miembro 
exportador la OIC establece un sistema de certificados de origen. Estipula que toda 
exportación de café efectuada por un miembro exportador deberá estar amparada por un 
certificado de origen válido. Los certificados serán emitidos de conformidad con las normas 
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que el Consejo establezca, por un organismo competente que será escogido por el miembro de 
que se trate y aprobado por la Ole. (Articulo 28) 

Estudios e informes 

Estipula que la Organización promoverá la elaboración de estudios e informes acerca de la 
economía de la producción y distribución de café, las repercusiones que tengan en la 
producción y consumo de café las medidas gubernamentales adoptadas en países productores 
y consumidores, y las oportunidades de ampliación del consumo de cate para usos 
tradicionales y posibles usos nuevos. (articulo 29) 

Preparación de un !lUel'O Convenio 

Estipula que el Consejo podrá examinar la posibilidad de negociar un nuevo Convenio 
Internacional del Café, e incluso un Convenio en el que podrían figurar medidas encaminadas 
a establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda de café, y adoptar las medidas que 
estime apropiadas. (Artículo 30) 

Eliminación de obstáculos al consumo 

Los miembros reconocen la importancia vital de lograr cuanto antes el mayor aumento posible 
del consumo del café, en especial reduciendo progresivamente cualquier obstáculo que pueda 
oponerse a ese aumento. Estipula que el Director Ejecutivo elaborará periódicamente una 
reseña de los obstáculos al consumo y la someterá a la consideración del Consejo. Los 
miembros reconocen que hay disposiciones actualmente en vigor que pueden, en mayor o 
menor medida, oponerse al aumento del consumo de café, como son: los aranceles 
preferenciales o de otra índole, las cuotas, las operaciones de monopolios estatales y otras 
normas administrativas. También los subsidios directos o indirectos, condiciones internas de 
comercialización y las disposiciones legales y administrativas internas, entre otros. (Articulo 
31) 

Medidas relalivas al café elaborado 

Los miembros reconocen la necesidad de que los paises en desarrollo amplíen la base de sus 
economías mediante la industrialización y exportación de productos manufacturados, incluida 
la elaboración de café y la exportación de café elaborado. A ese respecto, los miembros 
evitarán la adopción de medidas gubernamentales que puedan trastornar el sector cafetero de 
otros miembros. Nada de lo estipul~do en el Convenio podrá invocarse en perjuicio del 
derecho, que asiste a todo miembro, de adoptar medidas para evitar que su sector cafetero se 
vea trastornado por importaciones de café elaborado, o para poner remedio a tal trastorno. 
(Artículo 32) 
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A1ezc!as y sucedáneos 

Estipula que el Director Ejecutivo presentará periódicamente al Consejo un informe sobre la 
observancia por parte de los miembros de la exigencia de que no se infrinja lo prescrito en 
cuanto a contenido mínimo de café como materia prima básica de los productos que se vendan 
con el nombre de café. (Articulo 33) 

Consullas y colaboración con el sector privado 

Estipula que la Organización mantendrá estrecha relación con las organizaciones no 
gubernamentales apropiadas que se ocupan del comercio internacional del café y con los 
expertos en cuestiones de café. (Articulo 34) 

Consideraciones medioambientales 

Estipula que los miembros otorgarán la debida consideración a la gestión sostenible de los 
recursos y elaboración del café, teniendo presentes los principios y objetivos de desarrollo 
sostenible aprobados en el octavo periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. (Articulo 35) 

En esta oportunidad, es conveniente informar que en los anexos del presente trabajo se 
encontrará la copia del Convenio Internacional del Café, que podrá ser consultado para aclarar 
posibles dudas, ya que en este capítulo, por razones de espacio únicamente se tomaron los 
puntos más importantes para el análisis de nuestro estudio de caso. 
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CAPÍTULO 4 

IMPACTO DEL CONVENIO INTER"IACIONAL DEL CAFÉ DE 1994 EN 
EL MERCADO DEL AROMÁTICO, 1994-1999 

4.1. NIJEVAS DIRECCIONES DEL MERCADO DEL CAFÉ 

El mercado del café ha asistido grandes cambios como hemos visto en esta investigación. 
Primero. al inicio del presente siglo antes del nacimiento de la OIC, los países productores 
comienzan a tomar conciencia de la necesidad de colaborar en materia de café y resolver los 
problemas suscitados en el comercio del grano como son los bajos precios y los problemas de 
abastecimiento del mismo mediante acuerdos a corto plazo que no trascendían porque no 
existía voluntad política y no participaban a los actores más importantes del sector cafetero 
mundial. La mayoría de estos acuerdos eran regionales. 

Segundo, en 1962 se alcanza un consenso entre los principales países productores y 
consumidores de café en el mundo, en el que se comparte la idea de cooperar en materia de 
café para estabilizar el mercado a través de la firma de un Convenio Internacional de Café 
cuya administración estaba a cargo de la Organización Internacional del Café con sede en 
Londres, Inglaterra. 

La ole se creó en un contexto de desarrollo del intercambio comercial de productos 
básicos, es decir, en el momento de la creación de convenios internacionales para regular los 
mercados, mejorar la relación de intercambio, financiar el desarrollo de los países en ese 
proceso y garantizar precios remunerados de los productos básicos (cacao, a1godón, trigo y el 
propio café). Además, uno de los objetivos de esos convenios se basaba en mejorar los precios 
mínimos de los productos básicos de exportación y contribuir al alza de los ingresos en divisas 
que los países exportadores obtenían de sus exportaciones. 

El Convenio que dio origen a la ole ha sido negociado y prorrogado en varias ocasiones. 
Los diferentes Convenios contemplaban en sus disposiciones un sistema de regulación del 
mercado conocido como "cláusulas económicas" que se traducían en la aplicación de cuotas y 
controles a la exportación para cada uno de los países productores con el objeto de alcanzar 
precios remunerativos y asegurar un abastecimiento regular del grano a los consumidores. Aún 
con los periodos de suspensión, el esquema de aplicación de las cuotas estuvo vigente hasta 
1989, por tanto, en el aspecto político y comercial la Ole desde su fundación hasta 1989, 
fungió como una entidad reguladora del mercado, cargo que no pudo seguir en la última 
década del siglo pasado por los cambios acelerados de la economía y comercio mundial. 
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Tercero, como ya se mencionó en el segundo capítulo, los miembros de la OIC tuvieron 
que atender las nuevas necesidades y dinámica del mercado liberalizado. En materia de 
comercio internacional, el hecho más destacado es la conclusión de la Ronda de Uruguay de 
Negociaciones Comerciales sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o GATT (sellada con la 
firma del Acta final de Marrakech, en 1994). 

En el mismo periodo, un hecho relevante es la crisis cafetalera (1989 a 1994) que reflejó el 
descontento generalizado entre los miembros productores por la baja cotización de los precios 
internacionales del grano, su insatisfacción por la distribución desigual de las cuotas 
individuales y que además, no se actualizaban en función de las nuevas condiciones de la 
oferta y necesidades del mercado. Por lo anterior, los miembros de la Ole optan porque el 
mercado mismo sea quien mejor ajuste los precios a mediano y largo plazo. 

Es decir, el comercio del café se rige bajo el libre juego de la oferta y demanda. En 
consecuencia, la Organización perdió tajantemente su capacidad de regulación e intervención 
en el mercado. Sin embargo, desde el punto de vista político, ésta no ha perdido su 
importancia ni su funcionalidad como organismo intergubernamental en el mercado. De 
hecho, adquirió un nuevo dinamismo en el mercado, asimismo, se enfrenta a nuevos retos y 
considero que tiene que hacer frente al nuevo desafio mundial, que es cooperar estrechamente 
con las nuevas necesidades de un sector privado más activo y participativo. 

La OIC ha centrado su atención en el área de la cooperación internacional, al desarrollo de 
proyectos tendientes a regular la calidad, plagas y a la ampliación del comercio internacional. 
y su papel político e institucional que mantiene, le siguen dando una presencia importante en 
el mercado. Además, es una institución abierta, dispuesta al cambio y realista porque existe un 
debate permanente entre las partes para proponer la manera de que la Organización se adecue 
a las nuevas tendencias del mercado. (Ver punto 4.2.). 

Otra de las tendencias clave y dominante en este periodo, ha sido que en los países 
productores se experimentó la desaparición de los institutos que se encargaban de la 
producción y de toda la comercialización de1 grano, así como de los asuntos de desarrollo y 
política cafetera. Desaparecieron después de haber logrado con éxito la fijación de precios a 
través de sus propios mecanismos de regulación que dieron lugar a excesos de diversa índole, 
dado a sus prácticas de acaparamiento de actividades. De hecho, en los últimos diez años el 
sector privado es el que asumió dichas actividades pero ante la OIC, dicho sector esta 
representado por el Estado. 

Cabe destacar como otra tendencia importante del mercado, la trascendencia que ha 
adquirido la especulación en los mercados financieros de café intemaciona1es. (Ver Capitulo 
1. punto 1.4.3.) En consecuencia, el mercado cafetero ha experimentado un importante cambio 
en la distribución de poder, pues los actores tradicionales tanto consumidores como 
productores ya no detentan todo el poder, éste es usado con mayor fuerza los últimos diez años 
por los administradores del riesgo y especuladores profesionales. 
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4.1.1. ASPECTOS POLÍTICOS 

A partir de 1994, no sólo nos encontramos en una situación de libre mercado, sino que 
también observamos que en este periodo hay una diversidad de puntos de vista que no existían 
antes. Anteriormente los acuerdos o convenios del café reflejaban un grado bastante 
considerable de consenso entre los productores y que Brasil, debido a su volumen de 
participación en el mercado, a menudo tomaba la delantera en las decisiones de comercio. 
Ahora en cambio, la situación es diferente, la participación de Brasil ha descendido 
considerablemente en la producción, exportaciones y existencias en el mercado con relación a 
los máximos alcanzados en el decenio de 1960 y comienzos de 1970. 

Aunque este país sigue siendo el mayor productor, la participación en el mercado está más 
repartida entre los países productores que actualmente integran la Organización. Por otro lado, 
las acciones de los paises consumidores en el mercado puede tener ahora más peso que antes, 
porque ahora el poder y las relaciones están determinadas por las industrias torrefactoras y las 
grandes comercializadoras. 

También, en este periodo se toman en cuenta más que nunca las condiciones de cantidad y 
de calidad del grano como resultado del mismo proceso de competencia en la lógica del libre 
mercado. En este sentido, la búsqueda de nuevos mercados conlleva a estrategias de 
segmentación y de diferenciación de los productos. Además, existe entre las nuevas 
preferencias de los consumidores, el interés por consumir alimentos que en su proceso de 
elaboración se respete al medio ambiente, eno mantiene relación directa con la nueva 
tendencia mundial por la preocupación de la salud, la higiene y la ecología o la búsqueda de la 
equidad en los intercambios comerciales (modelo de Desarrollo Sustentable). 

Es decir, lo más importante es que con la anulación de las cláusulas económicas de los 
convenios de café, el mercado experimentó importantes cambios como un relativo incremento 
de las exportaciones (aumento de la competencia) y por ende, la selectividad del café por 
calidad. 

Los granos de café suaves colombianos fue el grupo de café que más avanzó es sus 
exportaciones en este contexto, en segundo lugar se encuentra el grupo de los otros suaves, 
seguidos por los arábicos no lavados y por último, los robustas. Históricamente sabemos, que 
el tipo de café suaves colombianos y otros suaves son los más cotizados y demandados en el 
ámbito internacional comercialmente hablando; sin embargo, la variedad robusta ha 
presentado un importante crecimiento debido a que es utilizado para elaborar mezclas. En 
consecuencia, el diferencial tradicional de venta y cotización entre el café arábica y el robusta 
ha disminuido e incluso ha dejado de ser tan importante, gracias a los avances logrados en la 
tecnología de la torrefacción y a una mayor conciencia de las características positivas que 
reviste el robusta de buena calidad para hacer mezclas. 
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Por ejemplo, Francia posee una predilección por los cafés robustas, en el caso de España, 
Reino Unido y Japón se observa una tendencia hacia un mayor consumo de cafés fuertes, 
robustas y arábicas 110 lavados. Alemania y Suiza, prefieren consumir los cafés suaves. En 
cambio en Estados Unidos y Canadá existe una fuerte tradición de consumo de mezclas de 
distintas calidades de café, donde el precio juega un papel importante para establecer la 
proporción en que participa cada una de las calidades en la mezcla. 

Con relación en lo anterior, otro de los cambios que podemos observar en este lapso de 
tiempo y que además, es uno de los más importantes que va ligado definitivamente con las 
nuevas tendencias del mercado mundial, es la calidad. Ésta representa el centro de las 
estrategias de diferenciación de las grandes firmas. Es decir, en el mercado uno encuentra 
cientos de marcas, pero dependerá de la calidad del producto para que éste sea el más 
consumido. Además, la creación de nichos de mercado basados en calidades específicas 
destinadas a un público detenninado, es también una estrategia para poder escapar de la 
competencia y de las leyes del mercado, es decir, es una alternativa para acaparar el mayor 
número de consumidores y obtener mayores ganancias. 

En los países consumidores las tendencias que pueden apreciarse son las siguientes: la 
primera va hacia una mayor concentración del sector del tueste de café; la segunda. apunta a 
una creciente segmentación del mercado en función de la preferencia y conciencia cada vez 
mayor que el consumidor tiene de la variedad de cafés que puede adquirir. Esto ha llevado, 
paradójicamente, a una multiplicación de tostadores especializados.86 

En función de lo anterior. podemos observar que la cooperación internacional enfrenta 
nuevos retos condicionados a los intereses y necesidades de los participantes del mercado. En 
este marco, las políticas de cooperación internacional van más encaminadas a contribuir en el 
intercambio de información, conocimientos, tecnología y experiencias para desarrollar o bien, 
financiar proyectos tendientes a mejorar el grano, combatir plagas, etc., mismos que llevan a 
obtener progresos en el campo social. económico y tecnológico. 

4.1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Desde el punto de vista económico las nuevas tendencias se resumen en la expansión del 
sector del tueste, las nuevas oportunidades de mercado especializado, valor añadido del 
producto, protección de los precios. costos del mantenimiento de existencias y la gestión de 
riesgos o la práctica de compra y venta de derivados de café (futuros, opciones y los 
instrumentos financieros especulativos) que en los últimos años se han convertido la referencia 
y motor más poderoso de los precios del mercado a corto y a mediano plazo. 

B6 ole. El Cup: .Vm'L'US Odm{uduncs y IlU('V(JS pn·oridUllcs. Londres, 1995. p. 1. 
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Por mucho tiempo se había vivido una importante reducción del número de tostadores 
dado el control de mercados que existía. Sin embargo, en tos últimos años se ha visto un 
crecimiento considerable de las operaciones del mercado muy especializado, llevadas a cabo 
por los tostadores de nombre conocido o bien por los nuevos negocios de tostadores que han 
proliferado en el mercado, sobre todo en los EE.UU. 

Las tendencias actuales de la industria del café en países consumidores se han orientado a 
la adaptabilidad de las empresas transnacionales, a las nuevas necesidades y preferencias del 
mercado, asimismo, al proceso de segmentación del mercado orientado hacia nuevos aspectos 
del producto. 

Estas dos tendencias tienen impactos diferentes sobre la oferta. De un lado, las grandes 
marcas que implican promoción, fidelidad a la marca y consistencia, necesitan un 
mejoramiento de la calidad a largo plazo que guarde compatibilidad con el mantenimiento de 
las características de la marca. Del otro lado, el sector segmentado puede ofrecer una 
diversidad de productos, incluyendo los de preferencia regional y una gama de servicios. 

La tendencia correspondiente a los productores se ha orientado a reforzar la identidad e 
identificación de su café por origen. En este segmento del mercado hay normalmente un apoyo 
al productor con elementos promocionales y educativos, buscando no sólo incrementar las 
ventas sino aprovechar el valor adicional generado por los productos especializados como 
típicamente se ve con el denominado café gourmet. 

El café gourmet es aquél café que exige cuidados especiales desde el momento de 
cultivarlo, cosecharlo, beneficiarlo hasta su taza. Además, influye mucho en la calidad de este 
tipo de café la localización del cultivo (características geográficas), el clima, el suelo y hasta la 
variedad de café que se escoja. 

En los últimos años, el aumento del consumo del café gounnet es una buena indicación del 
refinamiento cada vez mayor de algunos de los consumidores y la creación de nuevos nichos 
de mercado necesarios en el marco de la competencia que marca la nueva dinámica comercial 
del café. Estos nichos están basados en calidades específicas destinadas a un público 
determinado. En el mismo orden de ideas, los pequeños productores pueden insertarse en el 
mercado en condiciones menos desfavorables, escapando a las fluctuaciones del mercado 
cotizados en mercados de futuros. 

Es decir, la oportunidad más clara se encuentra en el valor añadido al café para gourmets y 
en la capacidad de algunos cultivadores para sacar provecho de la distinción entre el café que 
ellos cultivan y los cultivos normales que se comercien en el mercado o que están muy ligados 
a los precios del mercado. 

La altitud es uno de los factores de gran importancia, pero según los expertos, es la 
combinación exacta de todos estos factores los que determinan la capacidad de producir un 
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grano de alta calidad. Esto supone también que se cree un nombre de origen distintivo 
(denominación) que hace que el café sea reconocible y comerciable. 

En el mercado internacional del café se comercializan con el nombre de cafés especiales 
que reciben un sobreprecio por ciertas características que los hacen diferentes a los cafés 
convencionales. Entre los cafés especiales más importantes están los cafés de origen, por 
ejemplo: el café B/l/e M011tain de Jamaica, Pluma Hidalgo de México, Kona de Hawai; cafés 
puros (IInblended), mezclas especiales de los torrefactores (b1enders), cafés perfumados 

d)d fi 'd ,,87 (flavoure , esca ema os y orgamcos. 

Además, en cuestiones de calidad el café en taza debe presentar una apariencia agradable, 
es importante acentuar las características distintivas del mismo como el aroma, el cuerpo y el 
sabor; de esta manera el consumidor pagará más y mantendrá un nivel de consumo (ver en 
Capitulo 1, Calidad del Café). 

Como mencioné anteriormente, los cafés especiales representan una tendencia a la 
diferenciación del producto, apertura de nuevos mercados y son una alternativa para el 
comercio del café de un numero importante de productores y frente a un mercado 
internacional cada vez más competido, donde el comercio del café verde presenta alta 
volatilidad en el precio y es concentrado en unas cuantas empresas comercializadoras y 
torrefactoras. 

Por otra parte, hago hincapié por el interés creciente de las técnicas de producción que 
permiten reducir la utilización de pesticidas y fertilizantes, lo cual se afirma, que comparada 
con otros cultivos o actividades la cafeticultura tiende a respetar el medio ambiente. Una 
variante del café verde ha logrado establecer su propio mercado, gracias a una cierta 
modificación en los gustos a favor de alimentos que no han sido producidos mediante 
fertilizantes de origen químico sino por los métodos de la llamada "revolución verde" el café 
"natural" u "orgánico". 

Es decir, este tipo de café se cultiva en un sistema orientado a la obtención de café de alta 
calidad y en armonía con la naturaleza (la ética de su cultivo esta relacionado con los 
principios del Desarrollo Sustentable). 

El café orgánico también es denominado como café ecológico o biológico, surge de 
acuerdo al país donde se consume como una tendencia de los consumidores de café 
particularmente en Europa del Norte y EE.UU. para proteger su salud tomando un producto 
libre de químicos y pesticidas. Los primeros cafés orgánicos datan de los años 601s, al 
principio estos se podían conseguir sólo en tiendas naturistas y después se extendió su 
distribución paulatinamente a otros expendios, supermercados y cafeterías.88 

ll1 Luewo Sosa M. Y Esteren Escamilla, "Café Orgátuco: Producción y Certificación en México", DiplulMdu CUI/JimlO !.Al 

Cafmcultum en Méxiro, Huatusco, Ver., UACH, 1999, slp 
sa !bid., slp. 
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ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BmLIOTECA 

Entre los principales países productores de café orgánico están México, Guatemala, Perú, 
Kenya, Nicaragua, Tanzania, Brasil, Etiopía, India y Madagascar. Los principales 
imponadores de café orgánico son Holanda, Alemania y EE.UU.89 

B9 Thid., slp 
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Paralelamente al café orgánico, otra de las tendencias del mercado segmentado es la 
existencia de un nicho de mercado llamado "mercado solidario". Éste tiene como principio 
remunerar equitativamente el trabajo y la producción de los pequeños productores 
principalmente productores de café de tipo orgánico, que otorgan ayuda sin bases de 
desarrollo, a través de diferentes programas, prestamos, etc. 

Se trata de que el productor tenga un precio mínimo garantizado por el torrefactor superior 
al del café verde que se cotiza en Bolsa o Mercados de Futuros, resultado de la eliminación de 
intermediarios y del precio mayor que pagan los consumidores.90 Sus promotores principales 
son del Parlamento Europeo, organizaciones no gubernamentales privadas como Max 
Havelaar en Holanda y GEPA en Alemania, Francia y Gran Bretaña. 

La segmentación del mercado es también importante en tanto que proporciona cierta 
protección a los cultivadores y a los tostadores cuando los precios están bajos. El que el café 
se venda no depende sólo del precio sino de ese valor intrínseco que posee y que es lo que en 
definitiva atrae al consumidor. 

Cabe señalar dos elementos también relativamente nuevos en el mercado, la velocidad de 
las comunicaciones que hace posible que tanto los importadores como los exportadores 
reciban la misma información valiosa que les llega a los principales protagonistas en 
Hamburgo, Londres, Nueva York o Singapur. En este sentido, el mercado es cada vez más 
transparente en el comercio y comunidad cafetalera. 

El otro elemento de importancia es la facilidad de la entrega, que gracias al mejoramiento 
de las comunicaciones en la modernización en la estructura de los puertos, de los 
procedimientos de embarque y del uso de los contenedores, ha dado como resultado que los 
tostadores adoptasen la práctica de comprar para el momento, lo cual hace más probable que 
las existencias estén más en poder de los comerciantes de países importadores y en general en 
los países productores. 

Sin embargo, la volatilidad de los precios hace que sea igual de aniesgado tener 
existencias que no tenerlas. La compra y venta de derivados del café, me refiero al mercado de 
futuros, opciones y los instrumentos de gestión de riesgo más nuevos (acuerdos de canje, 
bonos de productos básicos y otros) poco a poco han llegado a reemplazar las existencias e 
incluso se han convertido en el mecanismo más poderoso de control de los precios 
internacionales a corto y mediano plazo. 

La gran complejidad que encierran esos instrumentos hace tal vez más dificil aproximarse 
a ellos. Cabe plantear la cuestión del papel que la ole podría desempeñar en esa perspectiva 
porque así lo impone el propio mercado. 

La ole podria actuar como centro de información sobre técnicas de gestión del riesgo y 
proporcionar seminarios sobre como aplicar esos instrumentos modernos ya que el buen 

90 Ibid. slp 
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conocimiento de éstos es indispensable para el sector privado que tiene que hacer frente a la 
competencia en el mercado internacional. También, podría buscar financiamiento entre los 
proveedores de crédito para el desarrollo de proyectos adecuados. Los bancos, las asociaciones 
y cooperativas de productores les toca una parte importante en la promoción y asesoramiento 
de esos instrumentos. 

En la economía de los países exportadores al ser liberalizadas las actividades cafeteras 
aumentó la importancia del sector privado que está integrado fundamentalmente por los 
productores, los compradores y los exportadores locales. La competencia entre los 
participantes se hizo más intensa tanto al interior corno al exterior. Es decir, el sector privado 
surge como un nuevo actor en la escena del comercio mundial del café. 

Esos nuevos participantes tienen que utilizar los instrumentos de gesuon del riesgo 
(financieros) para hacer frente a las múltiples presiones del mercado. La utilización de tales 
instrumentos permitirá que los compradores locales y los exportadores protejan sus márgenes 
de beneficios contra las fluctuaciones de los precios y permitirá pagar a los productores 
precios de compra relativamente elevados. 

La utilización de instrumentos de gestión de riesgo (financieros), tienen la finalidad de 
administrar el riesgo como su nombre 10 indica para que el exportador proteja el valor de sus 
existencias de café con el fin de regular el abastecimiento del mercado y evitar así que se 
produzca una caída de los precios por liberaciones cuantiosas de aquéllas. 

Los productores de los países en desarrollo en general son cultivadores en pequeña escala 
que sólo producen reducidas cantidades de café. Sin embargo, una de las posibilidades que se 
les ofrece es la de conseguir cobertura para su producción a través de una cooperativa Quntar 
la producción y abastecer la demanda exterior que requiere de grandes volúmenes de café). 
Por tanto, la utilización de instrumentos de gestión del riesgo puede hacerse a diferentes 
niveles. 

Los productores o sus cooperativas pueden garantizar sus precios acudiendo a los bancos 
locales que tomarán posiciones en los mercados de futuros de Nueva York o de Londres por 
intermedio de comisionistas o de sus corresponsales. Los bancos desempeñarán el papel 
entonces de asesores y agencias de información para las cooperativas. Los compradores 
locales y los exportadores pueden también intervenir en los mercados de futuros ya sea 
acudiendo ellos mismos a comisionistas (brokers) o sirviéndose de los bancos locales. 

Sin embargo, es importante mencionar que los bancos de los paises en desarrollo tienen 
poca experiencia en la financiación de los productos básicos como el café, y no pueden 
aconsejar a sus clientes en cuanto a la utilización de instrumentos modernos de gestión del 
riesgo. El costo de las transacciones puede ser también uno de los factores limitativos. 
Conviene recordar que es muy reducido el acceso a los créditos en los paises exportadores y 
para utilizar esos instrumentos hace falta contar con líneas de crédito adecuadas. Y como lo 
había mencionado anteriormente, los instrumentos en cuestión tienen el inconveniente de que 
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son complejos y que se utilizan para manipular el mercado. Por tanto, como nos podemos dar 
cuenta se comprueba que los países consumidores, en su mayoría países desarrollados, 
continúan teniendo más poder. 

En cuanto al sector público, las entidades estatales que desempeñaban funciones como 
productores y comercializadores, en nuestros días su papel se ha reducido a la asesoría y en 
algunos casos asumen la gestión del riesgo en el mercado. Es decir, podrian analizar y evaluar 
los riesgos del mercado y recopilar información útil para adoptar medidas que sirvan para 
administrar las variaciones en los precios y demás problemas del mercado cuando este es 
adverso por ejemplo, y prestar asistencia económica a algunos participantes del sector privado. 
En este caso, queda el tema abierto para analizar y evaluar la complejidad del mismo y es tan 
amplio que se podría desarrollar otro tema de investigación. 

Ahora bien, pueden ser ventajosos los instrumentos de gestión del riesgo para todo tipo de 
entidades (estatales o privadas). Pero conviene tener presente que estos instrumentos no 
contribuyen a estabilizar el mercado mundial del café, su existencia solamente sirve de ayuda 
para protegerse al momento de hacer transacciones de riesgo y para enfrentar un mercado 
históricamente inestable. 

En los países importadores el riesgo puede estar repartido con mayor igualdad. Cabe 
prever que los tostadores no estarán dispuestos a aceptar riesgos muy elevados y en su caso 
aumentarían sus costos, si deciden protegerse contra una evolución de los precios adversa a 
sus intereses. 

La mayor parte de las existencias de los países productores se encontraban 
tradicionalmente en poder de entidades estatales. En la actualidad, aunque siguen existiendo 
entidades del Estado, la mayor parte de las existencias se encuentran en poder del sector 
privado. Sin embargo, son muchos los exportadores y elaboradores que no tienen capital 
suficiente para mantener existencias cuantiosas ni quieren o son capaces de asumir el riesgo de 
los precios. Es posible, que los cultivadores o las cooperativas de cultivadores tengan que 
asumir un grado mayor de responsabilidad en cuanto a las existencias. 

En este nuevo contex1:O, resulta necesario diseñar una estrategia para manejar el café de un 
modo práctico y mejorar el acceso a estos nuevos instrumentos de gestión, tomando en cuenta 
los cuidados que se deben de tener para obtener buena calidad en el grano dado que con la 
liberalización aumenta la competencia y el acceso a los mercados es cada vez más dificil. 
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4.1.3. ASPECTOS SOCIALES 

En la actualidad para muchos de los paises productores en desarrollo las exportaciones de café 
siguen constituyendo una importante fuente generadora de divisas y empleos. Para los países 
consumidores también genera sustanciales ganancias derivadas de la comercialización del 
grano. 

Una característica de este cultivo es la necesidad de un gran volumen de fuerza de trabajo 
no especializada, sobre todo en el momento de la cosecha. Siendo el café uno de los bienes 
básicos más valiosos de los trópicos, en casi todos los países cultivadores de café, la 
producción y las exportaciones del grano no sólo generan riqueza sino que promueve la 
organizacIOn. Además de los mercados de factores de producción, la industria lleva a la 
proliferación de empresas, cooperativas, asociaciones, agencias reguladoras y burocráticas 
públicas. La historia social y política de esos países, igual que su historia económica, puede 
ser elaborada desde la perspectiva del mercado cafetero (Brasil, Colombia, Salvador, 
Guatemala, Kenya, C. de Marfil, Uganda, etc.). 

Una de las principales razones para la creación de instituciones en la industria cafetera es 
el deseo de contrarrestar los problemas de mercado. Unas fincas cafeteras que se mantienen en 
forma inadecuada pueden albergar plagas y enfermedades que constituyen una amenaza para 
los productores vecinos. Puesto que los costos sociales de las plagas superan a los costos 
privados. 

Aunque la liberalización del mercado ayudó a mejorar los precios, la situación del 
campesino y en general del sector no ha cambiado en esencia. Podemos señalar que los 
participantes de este sector cafetero (productores, compradores y exportadores) que estaban 
acostumbrados a los precios fijos garantizados por sus respectivos gobiernos o por las juntas 
de comercialización de cada país, en la actualidad se ven expuestos a los riesgos del mercado 
interno y externo. Para poder acceder a este mercado los productores, los comerciantes locales 
y los compradores grandes requieren de grandes inversiones para evitar las consecuencias 
negativas de evolución desfavorable de los precios del café. 

Es decir, a pesar de haber transitado más de una década en una economía de libre mercado 
el cultivo de café sigue siendo, en gran medida, una actividad de familias rurales que cultivan 
el café en unas cuantas hectáreas con más de un producto. En general, los niveles económicos 
de estas familias con relación a la situación prevaleciente en el decenio de los 70's y 80's no ha 
cambiado. 



4.2. PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ EN EL 
MERCADO MUNDIAL DEL AROMÁTICO 1994-1999 

La Ole a tenor del Convenio Internacional del Café de 1994 constituye en la actualidad el 
principal centro de recopilación y comparación de información relativa al café. Además, es el 
único foro de discusión y negociación entre los miembros sobre problemas relacionados con el 
sector cafetero. Las actividades de la Organización se encuentran concentradas en un 
programa que tiene como punto de referencia básico el artículo primero del elc de 1994 en el 
que se señalan cuatro esferas prioritarias que son la ampliación del número de miembros, la 
revisión de los servicios de estadística y elaboración de nuevos documentos de carácter 
analítico y de información acerca del mercado cafetero, desenvolvimiento de la capacidad de 
la Organización en cuanto a patrocinar proyectos destinados a ser financiados por el Fondo 
Común para los Productos Básicos (FCPB) y la realización de estudios e informes (art. 29 del 
CIC 1994). 

A diferencia del decenio de los ochenta, el ClC de 1994 no está sujeto a las limitaciones 
que imponía el funcionamiento del de 1983. Las características de este Convenio intensifica la 
conciencia pública de la existencia de la Organización y de sus servicios~ la coordinación del 
apoyo a los países con problemas o situaciones fuera de lo ordinario como huracanes, heladas, 
etc., y el examen y modificación de las estructuras administrativas de la Organización para 
facilitar el logro de sus nuevos objetivos. 

Los miembros tienen muy presente el desarrollo de otras formas de participación en la 
Organización sobre todo por lo que respecta a la participación del sector privado (art.34 
Consulta y Colaboración con el sector privado)~ también la inclusión de nuevos temas de gran 
importancia como lo es el medio ambiente (artículo 35 del CIC de 1994 Consideraciones 
Medioambientales) en el cual se expresan los principios de gestión sostenible de los recursos 
cafeteros, entre otros. Estos temas reflejan que la Organización tiene futuro porque toma en 
cuenta las necesidades e intereses de las partes contratantes de su convenio vigente y del 
mercado mundial. 

Sin embargo, a pesar de que no ha logrado regular los desequilibrios del mercado, la 
volatilidad del precio, entre otros, la OIC es la única institución de su tipo con carácter oficial 
auspiciada por Naciones Unidas, reconocida y respetada por toda la comunidad Internacional. 

Cabe destacar que EE DU. participa en la OlC como observador representando al grupo de 
sector privado que es un sector interesado en que este foro de negociaciones continúe vigente. 
Aunque su participación no es directa ni a nivel institucional indirectamente colabora con la 
OIC en el intercambio de información estadística e investigaciones, además lleva un 
seguimiento sobre las principales actividades y resoluciones del Consejo y Junta lntemacional. 

Además, existen otros países importantes (como mercados) que han manifestado su interés 
por adherirse al Convenio pero que han encontrado dificultades de diversa índole que les 
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impide iniciar o llevar a término su adhesión. Estos son China, Rusia, Benin, entre otros. 
Como podemos ver son mercados importantes pero que en la actualidad están pasando por 
momentos desestabilizadores como conflictos políticos, económicos, sociales y culturales. 

La importancia de las reuniones de la OIC en este contexto radica en la presencia de 
representantes gubernamentales de alto nivel, destacadas personalidades del sector y expertos 
en materias cafeteras que actualizan la información y formulan pronunciamientos sobre las 
respectivas políticas cafeteras nacionales, la presentación de estadísticas más recientes de la 
ole y el consenso de acuerdos sobre la situación del mercado cafetero. También, radica en el 
establecimientos de enlaces útiles con otros gobiernos y con importantes participantes del 
sector en un marco exento de formalismos, servir de foro para que los países productores y 
consumidores se ocupen de las cuestiones y dificultades que se presentan en el comercio 
mundial del café y estudien posibles soluciones. 

Uno de los aspectos centrales de las tareas de la OIC es el de contribuir al logro de la 
transparencia de la economía cafetera mundial. Para alcanzar ese fin, proporciona información 
periódica sobre la evolución de la oferta, demanda y de los precios. Dicha información 
consiste en la generación y distribución mensual, trimestral y anual de estadísticas y estudios 
de café serios que sólo un organismo de su categoría puede realizar gracias a la cooperación 
entre los miembros y que finalmente es un compromiso adquirido por las partes contratantes 
del Convenio. 

Sin embargo, es importante señalar que es cuestionable la veracidad y la periodicidad de 
dichos informes porque en general los organismos internacionales como este, la información 
recabada es proporcionada por los miembros y cada país tiene políticas de información 
distintas y generalmente restrictivas por cuestiones de seguridad y conveniencia, y si a ello 
agregamos que no siempre los países miembros cumplen con los tiempos establecidos para 
proporcionar la información, por lógica los documentos generados tienen un margen de error 
comprensible. 

La unidad estadística tiene a su cargo la tramitación y verificación de series y registros de 
datos que llegan a la OIC como son los informes mensuales y certificados de origen, los 
procedentes de miembros exportadores sobre importaciones y reexportaciones, los procedentes 
de miembros importadores y los correspondientes a estadísticas comerciales de países no 
miembros. 

La información referente a precios indicativos y precios del mercado también se compilan 
y mantienen, también otras series de datos como los relativos a la producción, precios pagados 
a los productores, índices de precios al consumidor, tipos de cambio, inventarios, etc. 

En esta nueva etapa de la Ole, la difusión de información estadística relativa 
principalmente a los precios indicativos es el nuevo pilar para la existencia de la Organización. 
Dicha información es útil para el análisis de la economía cafetera mundial. Los precios 
indicativos de la ole se calculan tomando la media aritmética de los precios de los Otros 
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Arábicas Suaves y los Robustas. (Los precios indicativos de la OIC de 1979 pasaron a ser 
oficiales en octubre de 1981 cuando vinieron a sustituir al precio compuesto de 1976, que se 
había utilizado anteriormente como precio indicativo compuesto y se calculaba de 
conformidad con las disposiciones del Convenio Internacional del Café de 1976).91 

Asimismo, el emplazamiento iCoffee en internet es otra herramienta creada para facilitar 
las nuevas tareas de relevancia de la Ole. iCoffee es una página en web resultado de los 
trabajos conjuntos de la OIC y la agencia Dow JOlles, en la cuál podemos encontrar todo tipo 
de información relativa al café y las estadísticas cafeteras más completas del mundo. 

Otra actividad importante de la OIC en el mercado internacional es el tratamiento de los 
certificados de origen. El certificado de origen es reconocido por los miembros y no miembros 
de la Organización como el único medio para coadyuvar en la transparencia del mercado y la 
cooperación entre consumidores y productores. Los datos de los certificados constituyen un 
método eficaz de comprobación y en algunos casos, determinación del volumen de 
exportaciones de los miembros, además de que ayudan a la comparación de datos 
contribuyendo en gran medida a la precisión de los datos estadísticos publicados. 

Con fundamento en el artículo 3 S del Convenio Internacional del Café de 1994, otra labor 
de trascendencia de la Ole es el tratamiento del desarrollo de la cafeticultura mediante una 
gestión sostenible. Para ello la Organización se ha dado a la tarea de difundir información 
sobre café y medio ambiente, estudios sobre el desarrollo sostenible y el café, café orgánico, 
entre otros, 

En los informes recientemente difundidos por la Organización, el término o concepto de 
desarrollo sustentable no ha sido definido dentro de la comunidad internaciona1, que el 
término desarrollo sustentable puede ser reemplazado por el de eco-desarrollo o desarrollo 
viable. El ténnino de desarrollo debe ser pues entendido dentro de los movimientos de 
pensamiento económico que en la segunda mitad del siglo XX diferentes teóricos propusieron 
interrogándose sobre las políticas que se deben proponer con el propósito de vencer la pobreza 
absoluta y brindar el mínimo esencial a las sociedades cuya demografia en crecimiento 
apremian por una acción internacional conjunta. 

En materia de café hablar de desarrollo sustentable y producción de café remite a incluir 
todos los aspectos que se han considerado dentro del mundo agrícola para impulsar un 
desarrollo más equitativo a nivel social. económico, ecológico, político, espacial y cultural. 

La Organización trabaja en proyectos para impulsar el crecimiento de cultivos de café 
orgánico. También ha invertido mucho tiempo en Convenciones y en la preparación para la 
celebración de una Mesa Redonda y en una Conferencia Internacional sobre café orgánico, en 
la que se espera intercambiar conocimientos, información y técnicas. asimismo se contempla 
la búsqueda de soluciones a todos los problemas relativos a este tipo de cultivo y se discutirán 
los temas relativos a las ventajas, impactos y beneficios de este café. Además, se espera 
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contribuir a la reflexión del sector cafetero, público en general y de todos aquellos que pueden 
tcner una intluencia en la formulación de políticas para promover un desarrollo más 
equitativo. 

La OIC mantiene contactos con la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas en Nueva York, para la solución en los temas del café y su comercio en relación con el 
medio ambiente destinada al Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. 

Otra tarea no menos importante de la OIC además de las diferentes publicaciones 
informativas sobre cuestiones del café son los trabajos de estudios económicos que tienen 
difusión general de los funcionarios técnicos de la Organización que vienen elaborando desde 
1994 sobre aspectos clave de la economía y ecología del mercado cafetero. La ampliación de 
la capacidad de la OIC como proveedora de información es tema que fue objeto de atención 
por parte de las autoridades máximas de la Organización en los últimos años. En 
consecuencia, cuenta con servicio de biblioteca y se han emprendido tareas de investigación 
preliminar sobre una red mundial de investigaciones cafeteras. 

La ole ha publicado 13 monograflas cafeteras, en las que se facilita una especie de 
panorama general que facilita información actualizada sobre la cafeticultura de los paises 
miembros de la Organización. 

Existe una cantidad considerable de trabajos, funciones, proyectos y actividades de la ole 
que muestran y comprueban la importancia de la ole para sus miembros y el mercado. Que la 
ole con sus casi cuarenta años de existencia es un organismo de carácter intergubcrnamental 
valioso en el ámbito internacional por el papel que desarrolla para fomentar la cooperación y 
la promoción del consumo del aromático. 

Ahora bien, es un organismo que goza de legitimidad y credibilidad porque existe una alta 
participación de los paises miembros y un número importante de países no miembros, y es 
prueba de ello, si consideramos los siguientes datos, según información del Director Ejecutivo 
de la Ole, el número de miembros se ha incrementado en un 114 por ciento con respecto a la 
situación al 1 de octubre de 1994, y del S5 por ciento con respecto a la existente al 19 de 
mayo de 1995, fecha en la que entró en vigor definitivamente el Convenio. En 1998 los 
miembros exportadores representaron más del 97 por ciento de la producción total mundial, y 
los miembros importadores más del 66 por ciento del consumo mundial del café.91 

En los más de 11 periodos de sesiones del Consejo a cada una de las cuales asistieron unos 
200 representantes de gobiernos y del sector privado cafetero, así como también observadores. 
Organizó también las series de reuniones de la Junta Ejecutiva, a las que asistieron en enero 
unos 80 representantes, y otras reuniones, como las de la Comisión de Finanzas y de las 
relativas a promoción y estadística.9

-' 
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Por tanto, sólo este tipo de espacios internacionales que crea la sociedad internacional 
tienen la capacidad de servir como foros adecuados para la discusión y negociación en donde 
se proponen y diseñan acciones y políticas de carácter internacional. En este caso, en el seno 
de la OIC se detenninan y proponen los lineamientos, acciones o la política cafetalera 
internacional tomando en cuenta que cada país miembro aprueba o se obliga a los lineamientos 
políticos, económicos y sociales que no perjudican sus intereses nacionales. 

Sin embargo, no se deben olvidar las causas por las que han persistido relaciones 
desventajosas para los productores con respecto a los consumidores. Mismos que se han 
desenvuelto en relaciones de dominación y poder en las que los países productores están 
subordinados a una hegemonía capitalista que los hace estructuralmente débiles por su calidad 
de paises en desarrollo para imponer los intereses de sus sectores. 

En este sentido, se reconoce que en el seno de la ole existen desventajas y relaciones de 
poder al momento de la toma de decisiones y acciones e incluso en las negociaciones, pero 
debemos aceptar que es el único espacio serio en el que se puede negociar con una agenda 
establecida y que en casos de emergencia la institución cuenta con un foro, quórum necesario, 
con una sede y trabajos que sirven como base para enfrentar y resolver detenninado problema. 

Finalmente, otro papel destacado de la Organización en el mercado ha sido su actuación en 
la promoción del consumo del café. Para realizar dicha actividad se han diseñado estrategias 
que incluyen la producción y difusión de material educativo sobre el café, el apoyo a empresas 
para participar en ferias y campañas de promoción internacionales, un programa de sesiones 
de información que se complementan con demostraciones y degustaciones de café y el 
desarrollo de festivales anuales de café. Para administrar, financiar y coordinar todas estas 
estrategias de promoción, la OIC cuenta con un Fondo de Promoción y un Comité de 
Promoción. 

Con limitados recursos ha logrado penetrar la promoción del café a mercados en los que la 
cultura cafetalera es nula. Se trabaja por aumentar el consumo del café en los mayores 
mercados del mundo, tales como China y Rusia principalmente. 

Según datos de la OIC se tiene entendido que el consumo de café en China aumenta en la 
actualidad a razón de 10 por ciento anual, aproximadamente. En Rusia, el consumo de café en 
1997/98 aumentaba a una tasa que se estima entre el S y 10 por ciento anual, antes de la 
devaluación de agosto de 1998 y se ha sostenido después de ésta, a pesar de unas condiciones 
sumamente dificiles. 94 

La participación del sector privado en las actividades de promoción. así como también en 
otras esferas de la OIC, es muy importante y un nuevo desafio para la Organización. En ese 
sentido, la creación del Foro de las Asociaciones de la Industria y el Comercio del Café 
(CIT AF) supuso el establecimiento de un mecanismo de consulta que hace posible atender las 
cuestiones que interesan al sector privado que actualmente es el más activo en el mercado y 
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que le interesan las cuestiones relativas a estadísticas, legislación y medio ambiente. Por lo 
general se reúnen en el periodo de sesiones ordinarias del Consejo y de la Junta Ejecutiva. 
Asisten a esas reuniones de 40 a 50 representantes, incluidos los de países no miembros. 

La participación del sector privado será más activa por dos nuevas y recientes iniciativas 
de los miembros entre ellos Brasil, con el propósito de fortalecer a la Ole y para que sus 
funciones estén más acordes con las necesidades actuales de la economía mundial del café. 
Por tal motivo en el año de 1999 se aceptó la creación de un órgano consultivo del sector 
privado conocido como la Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP), que fue aprobado por 
el Consejo con base en la resolución número 386 y que tiene por objeto servir de instrumento 
que ayude al Consejo Internacional del Café a cumplir las obligaciones de la OlC (con 
fundamento en el arto 34 del ClC de 1994). Está integrada por ocho representantes del sector 
privado de los países exportadores y ocho representantes de los países importadores; y la 
creación de una Conferencia Mundial del Café que se reunirá periódicamente en la sede de la 
OIC y que tendrá como objeto servir como foro de discusión sobre temas relativos al café y 
reunir al mayor numero de representantes de los gobiernos y sector privado para ocuparse 
periódicamente de cuestiones de común interés relativas al café. Además, la OIC mantiene 
otra serie de acciones encaminadas a prestar asistencia a varios países que se encuentran en 
situaciones dificil es. Se realizan visitas y se organizan misiones científicas, operativas, 
técnicas y de cooperación en general. 

4.3. ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
DEL CAFÉ 

La situación de oferta y demanda de café durante los últimos cinco años ha sido relativamente 
estable. En el caso de los precios ha sido muy volátil. La volatilidad de los precios fue causada 
por la incertidumbre de oferta de café en el mercado principalmente en Brasil y Colombia. 
También por los estragos provocados por los cambios y daños de diferentes fenómenos 
climatológicos, tales como las lluvias torrenciales, las sequías, entre otros trastornos naturales. 
Además, por los cálculos sobre los inventarios de café que para diversas agencias dedicadas a 
este tipo de estudios y sondeos coincidían en que éstos se encuentran en niveles muy bajos. 

Podemos destacar que Ja mayoría de los países productores de café incrementaron sus 
exportaciones durante este periodo en respuesta a la demanda y al relativo nivel del precIo 
internacional que veremos más adelante. 

La evolución del mercado del café pone de manifiesto la situación de subconsumo que 
caracteriza a la economía cafetera en el que el consumo no ha variado porque crece 
lentamente. Una de las causas por las que el consumo no crece en los últimos años es por la 
competencia en el mercado de las bebidas. 

R9 



4.3.1. PRODUCCIÓN 

La producción mundial del café ha presentado considerables fluctuaciones en los pasados 30 
años, pero en general podemos decir que ha experimentado una tendencia ascendente dado que 
el crecimiento promedio anual fue de 1.6% entre 1966/67 y 1997/98. La máxima producción 
mundial del café se alcanzó en el año cafetero de 1991192 cuando la producción récord fue de 
103.7 millones de sacos. Después la producción declinó a 89.9 millones de toneladas en 
1995/96 gracias a la combinación de factores. Disminuyeron las cosechas como resultado en 
parte de los bajos precios que se presentaron y por una severa helada en Brasil en 1994. En los 
últimos dos años, la producción ha ascendido e incluso la producción de 1997/98 se estimaba 
como la obtenida en el año cafetero de 1991/92.9~ 

Todavía en nuestros días la oferta mundial del café es fuertemente influenciada por las 
fluctuaciones de la producción brasileña, la mayoría de las veces varía por las condiciones 
adversas del clima como heladas periódicas y sequías en ese país. Brasil es el país más 
importante productor de café participando con un 20 a 2S por ciento de la producción total en 
el mundo, por esta razón la producción de dicho país tiene efecto directo en el mercado 
mundial. 

Cada una de las variedades de café comercialmente importantes en el mundo siguen 
creciendo en las regiones comúnmente conocidas; la producción del café arábica se localiza 
en el centro y sur de América y el café robusta se cultiva más en Africa y Asia. Pocos países 
producen ambas variedades pero una de las dos variedades es la más importante para la 
exportación. Brasil es la excepción en esta regla ya que es el principal productor de café 
robusta y también del café arábica. 

Sin embargo, el café arábica, la variedad más cultivada en el mundo, ha presentado un 
lento descenso en cuanto a su participación en la producción mundial, esta ha descendido de 
72 por ciento en 1991/92 a 69 por ciento en 1995/96. 96 

Al comenzar la década de los 90's los precios del café eran tan bajos que los productores 
apenas cubrían los costos de producción. No fue hasta 1994 cuando el mercado comenzó a 
recuperarse después de que la producción brasileña se vio seriamente afectada por una helada 
en ese mismo año. A partir de entonces, los precios han presentado una tendencia a la baja. 
Además la calidad del café era mala, factor que repercutta también en los precios pagados a 
los productores. Por tanto los productores en este periodo se vieron forzados a reducir costos 
por un lado, y por otro, se dieron cuenta de la necesidad de adicionar más valor y calidad al 
grano. 

En nuestros días los cafés de alta calidad son cultivados por pequeños grupos de países 
productores donde la ole por ejemplo, ha iniciado proyectos para estimular la producción del 

9S TIre Ww-/dCoJJet' Afurkd. IIolunda, Rabobank Intemationall998, p 12 
% Ibid., p. 13 



café gourmet, cafés de alta calidad de origen que son pagados a precios por arriba de los 
precios cotizados en bolsa_ 

4.3.2. EXPORTACIONES 

La producción exportable o exportaciones del año 1998/99 se estiman en 79,5 millones de 
sacos, lo que supone un aumento con respecto a la de 1997/98 que fue de 68,5 millones de 
sacos ¡, que supone un descenso con respecto a 1996/97 que se estimó en 77 millones de 
sacos. 

Sólo 5 países proveen más del SO por ciento del café en el mundo. Los dos principales 
actores o participantes Brasil y Colombia han visto descender su predominio en los 
principales mercados en los últimos 10 años. Esta participación ha descendido en parte por el 
incremento de las exportaciones de otros países como Vietnam, Guatemala, México y Uganda. 

En el mundo son cuatro los tipos de café que se comercializan más, estos son: los Cafés 
Suaves Colombianos, Otros Suaves, BrasileJios y Otros Arábicas y Robustas. Parte de las 
exportaciones por tipo de café generalmente son estables, los cafés arábicas tienen una 
participación de alrededor de 70 por ciento de todas las exportaciones de café. 

En relación con lo anterior hay dos tipos de café que son más importantes por el volumen 
de las exportaciones que se efectúan, estos son: los SUffi1es Colombianos y los Brasile¡ios y 
Otros Arábicas. De acuerdo con los países productores, Colombia y Brasil mantienen el 
control y determinan los movimientos de los precios internacionales del café de estos tipos. 

La producción exportable de Suaves Colombianos descendió con respecto a 1997/98. En 
cambio aumentó la del grupo de Brasilelios y Otros Arábicas que pasó de 10,3 millones de 
sacos en 1997/98 a 22,1 millones de sacos en 1998/99. La producción de Robusta sufrió un 
descenso del 4,9, a pesar de haberse recuperado la producción de Brasil en el último año.98 

El volumen acumulado de las exportaciones efectuadas desde octubre de 1998 a julio de 
1999 se cifran en 71,0 millones de sacos en comparación con los 65,4 millones de sacos 
correspondientes al periodo de octubre de 1997 a julio de 1998, lo que supone un alza del 8,6 
por ciento.99 

91 Ole, Examm de la Situadu" dd .H/..?TIldo Cufetero. S{pliembre 1999, LonJr\!S, 1999, p 13 
9S !bid P 13. 
99lliid p. 14_ 
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EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ ('000 SACOS) V PRECIOS PROMEDIOS 
(US CENTAVOS POR LffiRA) 
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EXPORTACIONES DE CAFÉ SOI.UBLE y CAFÉ TOSTADO (TONELADAS) 
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Fuente: 11re Wor/d Coffee Morker. Holanda. P..bobank Intcmationall998. p. JI. 

El comercio del café es un negocio internacional en donde el valor de las exportaciones 
oscila entre los 7 y 12 billones de dólares, dependiendo de los niveles del precio, Las 
exportaciones de café tienen una enorme importancia económica para los países productores. 
Los paises africanos en particular y algunos de América Latina dependen fuertemente del 
comercio del café para obtener divisas. Obviamente para Brasil, el mayor exportador, el café 
es también un producto importante. Sin embargo, a pesar de que en la década de los 50's el 
café generaba más de la mitad de los ingresos externos a ese pais, en la segunda mitad del 
decenio de los 70's la parte de los ingresos externos generados por la exportación del café 
había descendido alrededor del 20 por ciento y en los 90's este había caído a 5 por ciento 
aproximadamente. 100 

Es decir, la dependencia que algunos países productores tenían de la producción del café 
para obtener recursos y divisas para alcanzar mejores niveles de vida ha cambiado como 
resultado de la diversificación de mercados y del papel que están jugando los nuevos tipos de 
café industrializados. El café sigue siendo uno de los productos más importantes para Brasil ya 
que ha diversificado sus exportaciones al producir café tostado, descafeinado y soluble. 

Además es importante mencionar que en los últimos años Colombia está perdiendo 
importantes mercados incluso el norteamericano y está tomando su lugar Brasil, quién vende 
un café de buena calidad para las mezclas a precios bajos. 

El café verde domina el comercio mundial del grano pero el comercio del café tostado y 
soluble se esta incrementando en importancia ya que está siendo producido por más y más 
países productores tratando de agregar más valor a su producto como ya lo habíamos señalado 
en el punto anterior. 

100 The World Coffi. ... " }'l",.kcl, up. cit., p. 28. 
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Las exportaciones del café soluble se incrementaron 4 por ciento del total de las 
exportaciones de café de los países productores en 1991/92 a 6.4 por ciento en 1995/96, 
mientras que el café tostado reporta un incremento de menos del 1 por ciento del comercio 
total. En Colombia, el segundo país exportador más importante, la industria del café expandió 
la producción de café soluble de 281,660 sacos en 1990 a 644,333 sacos en 1995. El café 
soluble representa el 4 por ciento del total de las exportaciones. 101 

A pesar de que el comercio del café esta totalmente bien identificado entre países 
productores y países consumidores, la dirección del comercio tiene cada día más movimientos. 
Es decir, un porcentaje importante de la mayoría de las importaciones de café son 
reexportadas a otros países. EE. UD. importa gran parte de su café de Centroamérica y 
Sudamérica. De hecho, México, Colombia y Brasil son sus principales abastecedores. 
Significantes cantidades de café son importadas de Mica y Asia. La UE importa café de la 
mayoría de los países productores de café en el mundo. Alemania es el segundo país más 
importante importador en el mundo, la mayoría del café que consume es de origen 
centroamericano y sudamericano, también importa de Africa y Vietnam. Japón es también uno 
de los paises más grandes importadores de café en el mundo, importa su café básicamente del 
sur de América. 102 

4.3.3. IMPORTACIONES 

La UE es la región importadora de café más importante del mundo, sin embargo, el 8 por 
ciento de las importaciones anuales son reexportadas lOJ a paises no miembros de la Unión 
Europea. EE.UU. es el mercado más imponante con 19.4 millones de sacos durante 1996. El 
segundo país imponador más grande es Alemania con 13.5 millones de sacos en 1995. Entre 
los países asiáticos, Japón es uno de los países importadores más grande con una participación 
de 6 millones de sacos (alrededor de 8 por ciento de las importaciones mundiales durante 
1995. '04 

Europa Oriental es un importante participante en el comercio internacional, tienen una 
participación del 8 por ciento de las importaciones mundiales. Esta región presentó un 
incremento de alrededor de 4.5 millones de sacos en 1987 a 7.3 millones de sacos en 1995. La 
calidad del café verde importado varía de acuerdo al país importador pero la mayoría es buen 
café. El nivel de las importaciones es relativo al estado de desarrollo económico de los países 
en particular.lO~ 

101 Thid., p. 28 
102 Thid_, p. 29. 
103 El término r«xpoJ1aciólllo utilizamos cuando IDI país importa caf~ y un porcentaje de este lo vende a otros paises 
104 77w WurlJ CVffi'(' ,Hurkel. vp. cit.. p. 32. 
lOS Thid., p. 32. 
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La zona que comprende la ex URSS es una de las regiones importadora de café con gran 
potencial en la actualidad, con 2.4 millones de sacos importados en 1995. Su participación en 
el mercado era nula hasta hace cinco años. Polonia es el segundo importador más destacado de 
la región. Sus importaciones descendieron al finalizar la década de los 80's pero se 
recuperaron posteriormente pasando de 435, 000 sacos en 1990 a 1.8 millones de sacos en 
1992. La mayor parte del café importado por Polonia es de la variedad robusta y más del 50010 
proviene de Indonesia y Vietnam. En 1992 los EE.UU. reexportaron a Polonia alrededor de 
500,000 sacos aunque posteriormente disminuyó a 140,000 en 1995.106 

Existe un comercio considerable entre los países importadores de casi 20 por ciento del 
total de las importaciones de café que efectúan y que un porcentaje de éste lo venden a otros 
destinos. Básicamente el valor es agregado al café antes de la reexportación en una de las tres 
formas: grano verde, tostado o soluble. En los años 70's la mayoría de las reexportaciones de 
café fueron de café soluble pero en nuestros días la mayoría es tostado. En los EE.UU., sin 
embargo, el grano verde constituye la mayoria de las reexportaciones. 107 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ COOO SACOS) 

PA S 1991 1'" 
TOTAl. 114375 
EE.UU. 19.840 
1]E 41,928 
AI.F.MANTA 1],229 
FRA."JCI.'\ 6 553 
ITAI.!A 4,(,]0 
ESPANA 2.970 
INGLATERRA 1.806 
1I0l.ANnA ] 121 
BELGICNLUXF.~mURGO 1746 
SIJl7,A 1717 
AUSTRALIA 2.058 
JAPON 5739 
FEDERACION RUSA 1.087 
CANADA 2 ]~6 
POl.m .. 1A 2>0 
OTROS 13 175 14.6~9 

Fuente: The World Coffee Marter. Holanda. Rabobank lntanZllÍonal. 1998. p. 32. 
l. Estimaciones 
2. Sin datos 
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L01 Ibid., p 33 
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4.3.4. PRECIOS E INVENTARIOS 
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Durante la década de los 80's y a principios del decenio de los 90's, los países exportadores 
trataron de estimular los precios a través de cuotas de exportación y desarrollo de grandes 
inventarios. Sin embargo, los inventarios en los países productores generalmente tienen menos 
influencia sobre los precios. 

En 1975 los precios fueron estables y relativamente bajos porque el mercado atravesaba 
una abundante oferta. Inmediatamente después, varios factores causaron un incremento en los 
precios. De 1975 a 1977, los precios ascendieron por arriba de 300 por ciento de 71.73 a 
229.21 centavos de dólar por libra, ello se debió a un fuerte descenso de los inventarios de 
Brasil, tras una fuerte helada. Después de ese periodo los precios comenzaron a descender. Sin 
embargo, en medio de una repetida helada en Brasil entre 1993 y 1994, los precios 
ascendieron. 108 

Los primeros meses del año de 1997 se registró en el mercado una recuperación notable en 
comparación con los niveles anteriores. De hecho, el promedio mensual del precio indicativo 
compuesto de la ore que había sido de 90,04 centavos de dólar de EE.UU. por libra en 
diciembre de 1996, y de 99,57 en diciembre de 1995, pasó de 100,03 centavos en enero de 
1997 a 121,89 en febrero de 1997. 

1011 Ibid., p. 38 
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Tras una evolución buena durante 1997, los precios fueron retrocediendo poco a poco, 
hasta estabilizarse en los niveles bajos en que ahora se encuentran. El promedio mensual del 
precio indicativo compuesto de la OIC fue de \30,61 centavos de dólar de EE.UU. por libra en 
enero de 1998, seguido por el de 130,78 en febrero y manteniéndose luego en 119 centavos en 
abril de 1998. El descenso se acentuó a partir de esa fecha, bajando ese precio a 114, 23 
centavos en mayo y 103,85 en junio y 97,32 en julio. Después las cotizaciones estuvieron 
sujetas a fuertes depresiones todo el resto del año. El promedio mensual del precio indicativo 
compuesto de la OIC era de 89,5 l centavos de dólar por libra en mayo de 1999. 

Uno de los únicos caminos para controlar la oferta y los niveles de los precios es mantener 
inventarios con importantes niveles de grano almacenado. Diferentes paises disfrutan de 
precios bien pagados por la calidad del café que ofrecen al mercado, tales como, los precios 
especiales por los cafés de Kenya, Costa Rica, Guatemala y Colombia. No obstante, otros 
cafés reciben castigos o bajos precios por la pésima calidad del grano, tal es el caso de 
Vietnam e Indonesia. 

La reducción de los inventarios que eran utilizados para estabilizar los precios, es ahora 
alterada por las preferencias y necesidades de los tostadores. El nivel de los inventarios ha sido 
bajo y se calcula en alrededor de 30 millones de sacos. Los niveles de los inventarios en el 
mundo comenzaron a descender al comenzar la década de los 70's, predominantemente 
influenciados por la caida de las reservas en Brasil. De 1977 a 1981 los inventarios en los 
países exportadores fueron en un histórico descenso. Esta oferta limitada causó un repunte en 
los precios internacionales del café alcanzando los 229.21 centavos de dólar por libra. 109 

Como resultado el boom de los precios provocó el incremento de la producción y el ascenso de 
los niveles de los inventarios, lo cual repercutió con la baja de los precios internacionales. 

Las existencias del año de 1996/97 fueron de 35,9 millones de sacos y siguieron siendo 
inferiores a las de 1995/96. La mitad de la baja de las existencias se atribuye a la disminución 
de las existencias de Brasil. 

Las existencias para el año de 1997/98 fueron de 30,3 millones de sacos, lo que supone una 
reducción de 3,8 millones con respecto al año de 1996/97. Esas existencias vienen sufriendo 
descenso con regularidad desde el año 1992/93. La reducción de las existencias afectó a todos 
y cada uno de los grupos de café. Las existencias de los paises importadores que van en 
descenso desde 1992, parecen irse reconstruyendo en 1997, pero su nivel sigue siendo bajo en 
comparación con los años anteriores. 

109 Ibid., p 40 
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EL EFECTO DE LOS ACUERDOS DE CUOTAS POR PAISES EXPORTADORES 

Ful.'tIle: The World Coffoe Market. Holanda. Rabobank lntem:stional. 1998. p. 4{). 

4.3.5. CONSUMO 

El consumo del café alrededor del mundo se incrementó de menos de 40 millones de sacos en 
1950 a 100 millones de sacos aproximadamente en los primeros años de la década de los 90's 
y rebasando esta cifra en la segunda mitad del decenio de los noventa; alrededor del 75 a 80 
por ciento de éstos fueron consumidos básicamente por los países importadores en 1997. Se 
estima que el 40 por ciento de la población mundial bebe café,l1O 

El consumo en los paises productores está dominado por Brasil, el segundo país 
consumidor más importante en el mundo. Por el momento Brasil consume alrededor de 10 
millones de sacos aproximadamente 40 por ciento de la producción doméstica. Además las 
expectativas del consumo interno en ese país son muy positivas y las cifras van en ascenso 
debido a las extensas campañas de promoción de consumo interno. Se estima que el consumo 
se incremente a 15 millones de sacos aproximadamente para el año 2000, por lo que se espera 

. l l' d . 111 un ajuste estructura en a In ustna. 

Como sabemos la industria a nivel mundial ha experimentado un amplio proceso de 
innovación y segmentación debido a que el consumidor demanda un producto de mayor 
calidad y variedad. 

En los últimos años, el comprador ha sido complacido porque en el mercado encontramos 
una mayor diversidad y calidad de caf~ expresso, soluble, café orgánico y gourmet; además, es 

110 !bid., p_ 66 
111 [bid., P 66 
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importante destacar que dichos productos están cambiando los hábitos y cultura de consumo 
de café en el mundo. 

~ 
Ii ~ 

PRODUCCIÓN. CONSUMO Y EXISTENCIAS MUNDIALES 
AÑOS CIVILES DE 1'>93 A 1'>98 

(MILLONES DE SACOS) 

TEMA 1993 199' 1995 199. 
8?,9 ?I, 86,2 97: 
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Fuente: Ver Noticias del Cafl. Landre!!. nÚDl. 11. Organización Internacional del Café. 1999. p. 11. 

1997 1998 
97, 1": 

4, S,4 

NOTA: En este cuadro 105 datos totales no siempre C<J!Tesponden a las SlIrrUS de las partidas C<J!TespoDdienles por baber sido redondeadu las 
cifras. Algunas cifras reb1i\1ll:s a 1998 son e!.timaciones. 

En los últimos años, el consumo del café ha estado descendiendo especialmente en países 
en los cuales solía ser alto el consumo como resultado del incremento del consumo de bebidas 
ligeras, jugos yagua. 

4.4. SITUACIÓN DEL MERCADO EN EL AÑO CAFETERO 1998/99 

El descenso de los precios del café se ha acentuado en los primeros meses de 1999. Esta 
situación ha repercutido a todos los grupos de café aún cuando los arábicas parezcan haberse 
visto mucho más afectados que los robustas. Ya se ha explicado anteriormente que es muy 
importante analizar la tendencia y comportamiento del diferencial (de precios) entre estas dos 
variedades porque la tendencia en el mercado es que los consumidores de café están 
comprando en los últimos años más café robusta para elaborar mezclas. Además los precios 
por este café son más bajos. 

Se redujo considerablemente el diferencial entre los Otros Suaves y los Robustas con 
respecto a los niveles de 1997 y 1998. El diferencial entre los Otros Suaves y los Robusta') 
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pasó de 110,31 centavos de dólar por libra en 1997 a 52,56 en 1998 y a 30,42 centavos de 
dólar por libra en los primeros meses de 1999, lo que supone un descenso del 42 por ciento.

112 

La tendencia a la baja de los precios que caracterizó al mercado durante el año de 1998 se 
acentuó en los primeros meses de 1999. El promedio del precio compuesto de la ole 
correspondiente a los cuatro primeros meses del año 1999 descendió a 91,28 centavos de dólar 
por libra, lo que supone un descenso del 16 por ciento con respecto al promedio de todo el año 
de 1998 y del 32 por ciento con respecto a! de 1997.''' 

En los merca'dos de futuros. el de Londres acusó una baja deiS por ciento con respecto al 
promedio de 1998 y el de Nueva York una baja del 15 por ciento. El diferencial entre Nueva 
York y Londres (promedio de las 2° y)O posiciones) pasó de 88.02 centavos de dólar por libra 
en 1997 a 49,88 en 1998.'14 

La evolución del mercado cafetero en los últimos meses se ha visto muy influenciada por 
la crisis financiera de Brasil que llevó a la devaluación de la moneda nacional en enero de 
1999 y una de las consecuencias es el aumento de las exportaciones. La baja de los precios se 
ha extendido a los dos tipos de café, siendo el café arábica el más afectado. Asimismo, la 
crisis financiera en Asia ha llegado también a repercutir en el mercado en la medida en que los 
países al ver devaluada su moneda disminuyen las compras porque se les dificulta la 
importación de insumas para la producción y el financiamiento para la producción o 
exportación. 

Las estimaciones más recientes de la producción mundial para el año de cosecha 1998/99 
indican un aumento de 9,1 millones de sacos, que la hará pasar de los 96,0 millones de sacos 
alcanzados en 1997/98 a 105,1 millones de sacos. Además, ha aumentado la producción en 
América del Sur y en Africa, en 13 millones y de 2,4 millones de sacos respectivamente, entre 
el año de cosecha 1997/98 y el de 1998/99. Por el contrario, ha disminuido en zonas de 
México y América Centra! y de Asia y Oceanía, en 3,4 millones y 3 millones de sacos 
respectivamente. El descenso de la producción en esas dos zonas se atribuye principalmente a 
los trastornos climáticos acontecidos en 1997 y 1998. Las primeras estimaciones de la 
producción del Brasil correspondientes al año de cosecha 1999/2000 indican un importante 
descenso de la producción con respecto a 1998/99. 11

' 

Las estimaciones de la USDA para el año 1998/99 de la producción de Brasil, es de 26.5 
millones de sacos, 26 por ciento menos que el año pasado de 35.6 millones de sacos. También 
esperan que el déficit brasileño no presione el mercado ya que estiman que la producción se 
incrementará en Costa de Marfi~ Colombia, Ecuador Vietnam, El Salvador, Etiopía, México, 

116 ' 
India y Honduras. 

112 Ole, Exumt71 ele 1(./ Siluadó" e1el M,:rrnJu CuJdc..7V. S(plic..'mhn~ 1999, op. cit., pág. 20 
ID llii.d., p. 1 . 
11( fuid., p. I 
m Ibid., p. 2. 
lió Cuffi-e Tnu QuarteriySlaJistics. U.SA. vol. 99.1. Nalional Coffee AssociatiOIl of U.S A, hlc , 1999, p. 2. 
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El consumo mundial correspondiente al año civil de 1998 se estima en 100 millones de 
sacos, de los cuales corresponderlan 24,7 millones a los países exportadores y 75,3 millones a 
los países importadores. En conjunto, el consumo de los países importadores en 1998 aumentó 
ligeramente con respecto al de 1997, habiendo pasado de 74,2 millones de sacos a 75,3 
millones de sacos, lo que equivale a un 1 por ciento de aumento. El consumo descendió en 
100.000 sacos en el Japón pero aumentó en 300.000 sacos en la UE y en 700.000 sacos en los 
EE.UU. El consumo ha aumentado también en los países exportadores y ese aumento fue de 
300.000 sacos con respecto a 1997. El nivel actual de los precios podría alentar el consumo en 
los países importadores en 1999.117 

Según información de la OIC, se estima que las existencias iniciales mundiales al 
comienzo del año de 1998 son de 40, I millones de sacos, de los cuales 31,5 millones se 
encontrarían en los países exportadores, 5,4 millones en los países importadores y 3,1 millones 
en puertos francos. Las existencias de café verde de los principales países importadores con 
inclusión de las situaciones en los puertos francos, pasaron de 8,5 millones de sacos al final de 
diciembre de 1997 a 8,3 millones al final de diciembre de 1998118 

La reciente evolución de los factores fundamentales del mercado del café no hace prever la 
recuperación o mantenimiento de los precios en el corto y mediano plazo, a menos que ocurra 
un fenómeno climatológico importante que pueda afectar profundamente las condiciones de la 
oferta. La reducción que se prevé de la cosecha brasileña para el año de cosecha de 1999/2000 
no parece tener consecuencias en la cotización de los precios pues según estimaciones de los 
expertos, se esperan abundantes cosechas para el mismo periodo. 

La liberalización de la comercialización del café en numerosos países hace que la situación 
de la producción sea más incierta en la medida de que la posibilidad de almacenar existencias 
con miras a regular el abastecimiento del mercado, se verá reducida de ahora en adelante pues 
los productores buscan colocar todo su café para no obtener pérdidas y recuperar los costos de 
producción. 

Las actividades de promoción de la orc se hacen inminentes tanto del consumo interno de 
los países productores como externo y por lo que se refiere a los mercados no tradicionales o 
no explotados, ya que el consumo permanece estable y su aumento contribuirá como un factor 
determinante para reducir el desequilibrio causado por los exceSos de producción. 

Una de las repercusiones que se podrían presentar si los niveles de los precios continúan 
bajos por mucho tiempo, es el abandono o dejar de cuidar adecuadamente las plantaciones de 
café y que haya una disminución importante de las inversiones en la infraestructura en muchos 
de los paises exportadores. A largo plazo, ello repercutiría en la calidad del café y a mediano y 
largo plazo que se desmantele el sector en los países cuyas economías dependen de dicho 
sector. 

!11 OIC, E:mm/.-7/ de la Siluaciim dd A!,'rr:udo. S(plitmbn' 1999. op. cit. p. 3. 
!la Ibid_. p 3 
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CONCLUSIONES 

Desde 1962, existe un organismo internacional que agrupa a todos los países productores y 
consumidores del aromático más importantes del mundo excepto a EE. Uu. Por tanto, es el 
foro de consulta y negociación más grande e importante en materia de café. A pesar de la 
crisis que desde 1989 sufrió la economía cafetalera internacional cuando explotó el complejo 
sistema de control de las exportaciones y demás instrumentos de regulación del mercado que 
se establecieron con la finalidad de distribuir equilibradamente la demanda mundial, elevar y 
mantener precios remunerativos para productores, la Organización Internacional del Café, en 
su carácter meramente administrativo, se mantiene presente en el escenario mundial realizando 
nuevas actividades y funciones con el objeto de contribuir a la ampliación del comercio 
internacional del aromático, establecer un equilibrio razonable entre la oferta y demanda, 
ampliar y promover el consumo del grano pero sobre todo, para mejorar y alcanzar la mejor 
cooperación internacional en materia de café. 

Lo que antes se afirmó sobre el Convenio Internacional del Café de 1994 con relación a 
que no había logrado cambiar los desequilibrios estructurales de la economía cafetera, además, 
que se le concebía como un cártel y un acuerdo de transición, no se aleja de lo que ahora se 
concluye. Así pues, lo que aquí se sustenta es que el Convenio es una continuación del 
Convenio lntemacional del Café de 1983, sólo que éste no contempla cláusulas económicas 
dado que el contexto internacional y las necesidades del sector son diferentes, es decir, el 
mundo se encontraba inmerso en el libre mercado donde es dificil que exista un convenio que 
regule el comercio. Sin embargo, su valiosa aportación es la publicación de precios indicativos 
diarios y el establecimiento de certificados de origen que son instrumentos necesarios para 
mejorar la transparencia de la economía cafetera mundial y la difusión de información 
confiable que exponga la situación del mercado. 

En los últimos cinco años, se han presentado a nivel internacional diversos 
acontecimientos que han marcado de manera detenninante la situación actual y futura del café. 
En este sentido, un nuevo contexto comercial rige el comercio del café donde el libre juego de 
la oferta y la demanda definen la situación del mercado mundial del grano. 

Esta situación ha ocasionado que el mercado sufra crisis constantemente y se vea afectado 
por factores que en la mayoría de las veces escapan del control mundial dando por resultado 
variaciones drásticas en los precios internacionales del café, políticas internas restrictivas y 
proteccionistas, y en ocasiones políticas internacionales unilaterales. Es decir, intervienen 
factores políticos entre el poder real de los países productores y el de los consumidores así 
como también, intereses de diversa índole tanto de los miembros como de otros actores que 
participan en el mercado. Incluso, dichos factores se manifiestan y enfrentan en las reuniones 
del Consejo y Junta Ejecutiva como en foros internacionales de carácter comercial donde se 
reúnen los miembros del sector. 
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En consecuencia, los nuevos retos y funciones a los que se enfrenta la Organización son 
numerosos y complejos. A pesar de esta realidad podemos rescatar la importancia de contar 
con un organismo internacional de este tipo ya que es valiosa su labor como foro de 
negociación e intercambio de información. Se reconoce a la OIC como el único organismo con 
poder de convocatoria y en el único donde se asumen compromisos de carácter económico, 
político y social en materia de café a nivel internacional. 

No obstante, también se percibe que falta voluntad política y compromiso entre las partes 
contratantes del Convenio Internacional del Café de 1994 para resolver los problemas 
estructurales de la economía cafetera internacional. La falta de voluntad politica y 
compromiso lo padecen todo tipo de organismos internacionales y la misma ONU, porque en 
estos prevalecen las relaciones de poder que rigen las relaciones internacionales. Eso se 
explica porque estarnos inmersos en un mundo desigual en el que los países tienen diferentes 
grados de desarrollo y por tanto, diversos intereses y necesidades. De hecho, los organismos 
internacionales como la OIC se conciben como espacios propicios de reunión, negociación e 
intercambio de información necesarios para contribuir a mejorar las relaciones internacionales 
de los miembros y fomentar la cooperación internacional. 

La misma cooperación internacional en este nuevo contexto entra en una nueva dinámica 
donde existe más libertad de acción pero donde se requiere de mayor compromiso político 
entre las partes del mercado y entre los miembros de la DIC. 

Históricamente los organismos internacionales gubernamentales operan como instancias 
para la prevención de conflictos que pueden surgir entre los países. Propician el desarrollo de 
contactos entre países o grupos y de su mutua cooperación para aumentar el bienestar, 
solucionar problemas comunes o imprevistos, etc. 

Además, se caracterizan por significar cierto grado de institucionalización y 
reconocimiento. Funcionan como árbitros, centros de consultas, de negociación y de toma de 
decisiones, acciones políticas, económicas, culturales y sociales, y ponderan los intereses 
individuales de los Estados miembros. Son importantes para la vida política internacional en la 
medida que estructuran, median las relaciones con otros actores y emiten decisiones políticas 
por sí mismas. 

Con relación a lo anterior, la OIC tiene esas características, además, juega un papel 
importante en el mercado por su colaboración en la elaboración de iniciativas y políticas 
internacionales en beneficio del sector y de la economía cafetera. Además, los miembros de 
dicho sector no pueden trabajar por separado, los productores tienen la obligación de conocer 
y satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores y estos últimos a su vez, deben 
entender las necesidades del productor pagando precios justos por el café. 

Cabe destacar que las organizaciones internacionales y en este caso la OIC, han crecido 
precisamente porque desempeñan una función que no puede ser realizada por los Estados 
aisladamente o por acuerdos de carácter regional o a través de meras alianzas. 
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En este sentido, lo ideal sería que las organizaciones internacionales como la OIC no 
deberían en ningún momento responder a los intereses de ciertos países sino que deberían 
mantener una posición imparcial que les permita cumplir adecuadamente con su cometido, 
pues tienen a su cargo la valiosa tarea de velar por el bien de sus miembros y de la comunidad 
internacional. 

Es necesario imprimir a las disposiciones del Convenio y a las resoluciones una mayor 
efectividad para alcanzar los objetivos planteados. Sería importante contar con una disposición 
en el nuevo Convenio que contemplara dar seguimiento y actuar más que con simples 
recomendaciones. Precisamente, considero que ésta es otra tarea compleja que deberá ser parte 
de la agenda del Consejo Internacional del Café y de la Junta Ejecutiva en la presente década. 

Por otra parte, el libre mercado posibilitó una mayor selectividad del café de acuerdo con 
la demanda por ciertas calidades y orígenes del grano. Esto provocó la competencia entre los 
miembros productores por ofrecer un café con más calidad y variedad, por lo que resulta 
interesante estudiar las tendencias, las ventajas y desventajas de la presencia de nuevas 
calidades, variedades y tipos de café en el mercado, ya que dicha situación ha repercutido en 
los precios internacionales. 

Existe una creciente preocupación entre los países miembros por mejorar la economía 
cafetera y calidad del grano a través de una pauta sostenible de desarrollo. A ese respecto. se 
introduce el concepto "empresa responsable" en la comunidad cafetera que significa hacer 
frente al reto de hallar respuestas creativas a nuevas cuestiones ambientales y 
socioeconómicas. 

También, cabe destacar que en 1988 surgió el esquema del comercio equitativo. El acceso 
al nicho del café equitativo descansa sobre la defensa de una etiqueta específica. Su uso 
implica la definición de un pliego de condiciones para los industriales y la exigencia del 
respeto a los principios de transparencia y de democracia interna por parte de las 
organizaciones de productores. esta etiqueta o símbolo de distinción es otorgada por ciertas 
instituciones principalmente europeas que luchan por pagar un precio justo, además conocen y 
valoran todo el trabajo que se requiere para llevar hasta la mesa una buena taza de buen café. 

De acuerdo al nuevo papel de la ole y los nuevos retos a los que se enfrenta, se destaca 
que seria valiosa su asesoría y participación en uno de los terrenos más dificiles del mercado 
que es la actividad especulativa, manejo del riesgo y la capacitación de personal especializado 
en el uso de los instrumentos del mercado de futuros. Porque existe un profundo 
desconocimiento entre los miembros de la Organización y del sector cafetero sobre este 
mercado y de los instrumentos que se utilizan para asumir y reducir el riesgo. Asimismo, dada 
la complejidad que encierran dichos instrumentos, ha hecho más dificil aproximarse a este 
mercado en el que actualmente sólo participan grandes empresas y poderosos especuladores. 

Con relación a lo anterior, es preciso que también la OIC contemple y se asegure de la 
adecuada utilización de dichos instrumentos y de que existan las estructuras necesarias y 

104 



apropiadas para este mercado mediante el establecimiento de un marco jurídico y 
administrativo conveniente para evitar problemas en un futuro. 

Además, entender este tema es importante porque nos encontramos en una situación de 
libre mercado donde los precios internacionales del café ya no están sostenidos por el sistema 
de regulación del mercado (cláusulas económicas) sino que, éstos son fijados en el mercado de 
futuros. Por tanto, los productores toman como referencia el precio que deriva de las 
transacciones diarias de las principales bolsas del mundo. 

Por otra parte. en el contexto de libre mercado las tareas de la Ole por alcanzar una mejor 
cooperación se dificultan porque los países productores al experimentar un proceso de 
privatización del sector cafetero, los Estados se retiraron del mercado como actores 
principales. 

Por tanto, la OIC ha venido haciendo presente la necesidad de encontrar fónnulas que 
permitan que el sector privado participe de una manera más cercana y dinámica en las tareas 
de la Organización para conocer sus intereses y necesidades. A ese respecto el año pasado se 
propuso la creación de una Junta Consultiva del Sector Privado que sirva como órgano asesor 
del Consejo Internacional del Café y de la Junta Ejecutiva. 

Finalmente, el comercio internacional de café es y seguirá siendo a corto y largo plazo una 
de las transacciones mundiales más importantes dado el volumen de café que se produce, 
comercializa, por la cantidad de divisas y empleo que genera, por la mayor selectividad de las 
calidades del café de acuerdo con la demanda. 

Considero que el consumo por lo menos en los siguientes cuatro o cinco años, segulra 
experimentando un crecimiento lento, ello se debe a que históricamente éste no ha variado en 
años. Suban o bajen los precios del grano los consumidores siguen comprando la misma 
cantidad. La reciente evolución de los precios del café (con tendencia a la baja) no hace prever 
la recuperación a corto plazo. El aumento del consumo constituirá el factor determinante para 
reducir el desequilibrio causado por los excesos de producción. Por tanto, en la presente 
década la OIC deberá redoblar los esfuerzas de promoción del café y competir con el mercado 
de bebidas que desde hace algunos años ofrece una cantidad de productos diferentes que 
satisfacen diversas necesidades y gustos del consumidor (té, refresco, agua y las bebidas 
artificiales con sabor a café, entre otras.). 

Por último, agregaré que por todo lo anterior la OIC debe de seguir existiendo como 
plataforma intergubemamental para la cooperación internacional en materia de café. Que en la 
actualidad es el principal centro de recopilación, análisis y cotejo de información relativa al 
café. 

Como podemos ver del presente trabajo se desprenden diversos temas de investigación y 
análisis dada la extensión y complejidad del mundo del café. Sin embargo creo que el trabajo 
invita a los miembros del medio cafetero a la reflexión, revisión del convenio vigente y al 
estudio de las nuevas tendencias del mercado. Además, sienta las bases de que es necesario 
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cambiar la estructura de la economía cafetera mundial y de que es imprescindible encontrar un 
nuevo modelo de desarrollo del sector basado en la gestión sustentable. 

Con todo, la creación de un nuevo acuerdo no debe caer en mantener a la OIC como una 
entidad meramente administrativa de las disposiciones del Convenio sino que contemple y 
desarrolle programas o proyectos eficientes para mejorar la producción, la comercialización 
(sobre todo abrir nuevos mercados), la calidad y la promoción para aumentar el consumo de 
café, así como también, encontrar el mecanismo ideal para que los miembros asuman 
compromisos reales. 
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ANEXO A 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 
1994 

COPIA DEL ORIGINAL 
LONDRES, INGLATERRA 

ABRIL DE 1994 
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"nl~"'" ,'.1,· C""~(·",,,. 1 
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.' Ar\fc"Io,~ II Y \2; Y 
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'\"""!'" l." ''''''Il''''''"I,'. ,!,., ~t"I~' \1",,,,1,,,, J.""'~" ,j'"IN",l'" 

",u,,,,,¡ :1 01,,1 Ar\ ... u1u 1:1, .... n,,' .¡ enda ImO dr <,11", r,,~ ... un Miembro 

n,al1u·,,~., ,-, I:r\ll'" ~ ,·~l.· <""t",u."~ <''''l ..... do, a m,'nC>' qu~ el C"""'J" <.l""ie¡fU~ la 
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,l .. ""."!.,.,, .l.""""". ,1,.,,,1.,,,,,,, ",,,' 

1'''''0.1"" "., '"~, .• ",',,,. 1""" ,.) '"'''' 1"."·"""",,,,.,,,,, 01. , ... , ,."" "". 
" 1 .. , 1,.".",,,, .. "," .. "." ,.,,, 'u' ,,,'''', .. ,,,., r",r ",1,.,·""·01,,, oI,.JI·, .. , ... ,:, '"1""""'"",,,1 

,1,·: ,·.,r,. '., .I""t., 1-:)"""1'\.'. ,·III."·,.¡,,, I·:!,.,·"r,." .• ,.ll,.,,,,,,~r 
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,"mUn¡c"CI''''''~ 1"" "'~nt" 4"'- h"),, , .... ,["0.1,, ,-1 "",.,d.,,,..., ~n ",I"ción ttm 1 ... dil¡>uUIo 

"11 ,·1 "ni"",1 ;> d,·1 Arl"'ul" '1. I'n ,,1 ""¡"'al :1 d"1 ¡\rtirul" 1;> y en el 'mlinal 2 del 
, , -

''''''',,,,,,,., .. ~'"J''' ",o "',)"'J" '0""''', ''''''',;,n" 

41 ~] C""'~Ju po.lr.,. 1"" mayunn d'.lnb",dll d~ do~ tertlc". establtcer J ..... norm,." y 

"liTio ",,, JJ 

uno" otro "rrwr d~ Miembro. 
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~_.ttpuhldo rn ,.j ord",nl 2 .1,·1 Articulu 14 
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" l.a Junta F.j."'ut,U'" ~mpondr'" de ~ Miembros e'poruoio",s y ocho ~licmbros 

'"".,.,,,,, ~IJ" " .. "I~J.,,,"'. , 1"" 0" '1"" ". "1,,·,,·,, 1 .. ",.<, ,,' ,,,,, ,1,· 1"""-"'" ,_" v"lu¡j 

lo"",,, ... "" .1'" ~." .... ,,,,, 01 ... 1", '"" "" \1" ",1"" " \I"·"d,,',,, " ,." "',,,. ,·"liol ... I", 1" .J UI1 '" '":""'"1''''' 1 ... Ir~ , .. I,·",n •. ,1,-",·",,, ""lo" ,,, ... ,,,.~,,,._, ,1,· ." "1"''',' "r."", 

~'''~'''' \1"-,,,1,,,, ,,, •. ,,,,.,,~, r",r """n ,1,· ,y "lili"<I('" "1,, (Jr";""".",·,,"'. ,." n",,(u'''' 

,.",,,1.,,1,·,,,,.1.,,·, .. ,,,,,,,1,,1'<'1""""-'''' 

",1,,, """ ",,, " ,,,r, .• ,,' ~."""" ",,,,., .,., ,,," .. ' '.,,,,1,,,·,, " 1", ~I"<",I",,, 

' .. ~ •.. <.~_< ". ,_"J. I'~I 
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1'''''' ,,,1, r'." l., .1""',. f",,-, ", .. ". v ,1,_ ",," .1., In "", .. 01 d,-I '"''''',''' ,1,- .\11"'",1", .. 

""l."""!'''''' '1''' "·1'0· .. ·"10" .. ,o.r 1 .. III.·",~ ,1, •• t.-, ... ,,,, ti,. 1,,,, .,,1<» ,1,- 1" 'nt • .I,d,," ,l., r .... 

\1"·".1,,, •• ''''1"'' '."I" .. ·~ •. r,·,·"I,~ 1'''''' "'10-,."" 1" .¡""In EJ"'-"¡""" S,,, t. lo",,, r'J,,,I,, 1"'''' 

,.""".,.,., ,t,_ l.' "."" .. ", 1"" 'ro" h,,,',~ ... """ ""'"mu .s, l.~n'I~"""" h"h¡"r~ quo'oru:l' a 1 .. 

, ...... "'0 l.,." .. ,."" .. """,,,,,, S, ",rr'I>~" 1>."1.. ... ,,. 'I""n.'" ,,1 ,,,,,,1 ,1,· ~"". "",.~" 

"',L.,,J ¿,. 1" ¡'.I"I>,]"o1 ,J,. 1,.,., ' .. 1" • ..1,- k>-o :o.t ... mIJ"", uport .. o1"r~' "I"~~,.,,,, I~"a Intc~r~ la 

Ju"L" ~:J'''-''¡''''' J ,lo.. ""'~ ,1,· 1" nulad d~' "10m",,, d., \1'~mllru. "np'Jr\lId" .... ~ qUf' 

".¡.,.,.".""" 1"" 1" "".,,,,, l., ",,,,,,1 .1,. 1,," '''1''" ,1,. 1" \111"1>01,,,1 ,J,- 1",. :o.ticn,b" .. 

1) l .... V.,~",b",. "'1'"111111,, .... e 'm .... ttadorn que m~l: .... n 18 JuntR F.!'·~UI,.u .. -.1It> 

c~.ridl>' en "ll·un .... jo 1"" fu. MI~n\bru. Up"r1 .. dor,,~ ~ ,ml'"nat!".". ,!~ I~ Org.u".;,~''''''' 

."'"pt"ct;'·8m~nt". L>o "Ircm"m <!"nlro de e"b sedor .... ~r"CtU!lJ"' ron nrr"glo n lo d .. p",,'\..(> 

~n r"" "'¡¡lll'-111.<>" urdi"HIP~ oJ"t p ...... nk Miculo 

:11 ,',,,1,, M"'II,I"-,, ,1, ...... '1""1" f".", 01,· "" ""1.",,,,,1,,1,,1,, 1o~1,,, 1". ",j,.,,, '1"" 1,-""" 

"ul4~oll" 

Artículo 
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~ I 1", ./YII!" ~:Jl'cut, .. " '''''''''''''''1 ."'" I '""".,,,,, ,l.' l· ",.,,,,,,, '1'''', 01,- ,,,,,1 .... ",,,1,,,1 """ 
11"'" ,'". 14 

1·,,'nlN .... ''''¡~ ,1,., ... / .. " .... Ej .. ruti .... 
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" 
",. ""1' , .... " ,_" • "." 01,· '" 1, '1" '" 1 ... ,.1 ~ '''''''')'' 

.::-: •. -: I~;::-;'::.:::;;:,:,-,-,,-, .~-;-. _______________ _ 

t·¡" .. n .... 

l ... ,10''''''''1:'','1.", .".,',-""",. !,al" la "ti",,,,,,·, ... "'" <1, ,· .• l,·' .,,,,, ,"" ' .•.• ".,,,10 /.,,, 

" .. ,r"",~.· ... ", nI"" ,,,,, •. ~ " .. ",,1,., 01,· lor •. \! .. ·",I" .. ,. 01,·,,·, ","''''!", ,r,. " ... r .. , ... "r ... ! '"'' t.,. 

III·'I·'''''"''''''·~ .r,·1 J\eH ... "" ~~, j""'" ,,," 1". ,,,"',,,, .. '1'" " "L"."~",, ,1, 1" ",_"1,, ,1, 

.,-,."".,,,. '·'1~~·1;,·,~" j", 111"·",1.,,,.) ,1, r.,., "1., .!, ".J ..... , , •. ,,,, ".'",1 ... , "",~,,,.,,I,,. ,." 

"',1,,01 ,1,· 1" tI"I" ..... l" .. " j", ,\n" ,,1,," ~7 y ... " 

O"'"nnin.ridon <Id 1· ..... "pUhl" ""d,ni'''.\, .. ",,, 
y de t". ""nl'·;'J",·i .. ,,~. 

1) [)"m"lt· .,j "'.'~u",Ju ~"",~"ltt· ,J,. "",J" "j"''''' '" ,·"."t .. """ ,1 < '''''''''J'' "I".d""" " 

, ... ".",". IO·'·'Oy.,,, ... I.I,I, "r,' .1. 
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NtTlcul.O Z5 

~¡ En 0·1 '·J,· .... ,nud,' ~u, (""o·"",,·~. el I),r,·,·\"r r.J",·"l"·" y .. 11""'''' d "" ",I"'l~,,~,, 

----------~---------,·.".<",.,t"'",."""" .. ,'.I.t,,,,,,I,t"w - ,."".-,-, ----,~ •• ,. d. /""< 



" 
CAPrnJLO X - INFORMACION. Esn/DIOS E INfORMF~<¡ 

A,.r1<'" ... 'l1 

Inr..,..,..,.dóo 

.,.~.-,,, ..... ...,Il_."I ..... · ud ........ ,r" 

,,1 r,'¡~. ""nl ,,,, ~,' 1'01>",""'11 ,,,"¡;u"n ,,,r.¡n"uc,fI,, qu~ pud!<'r~ 'er'VIr para "¡,.,,tilícar 1". 

").>O"'OI<,n".'O d,< ",'l"!Wnu .• 1>,:"mp~ol.la. qu~ produzcan, ~IDbor.n <1 .'Omere, .. hcen~! caro!. I.M. 

" 

S, un MI~,nbr" d~j .. rr de .\Jm,nl~\r"r. 1> tuviere d,l'icuJu".Jc. p,m •• "mini.stru, 

denuodr .... plaiU raz"n"bl~. da1 .... c~\Dd'.t,"'" u o\r. ",formaCIón q~ n~e',Le el C:>"""Jo 

,-.. -".-•. ,-,.-,"-,.-,"-.,.-,,,~:;-,i..¡7": . .';7.,,C,~,,,,",-----------------

v 

no fuboom.mrnllll~~. a .. conformidad ron la. n",nna' üprobodu por el Cun"";n 

" 
eCono",;" de 1 .. produCCIón y d1Stnbudón de (aft, lu '.pe"':WIIOM. que \""1:4n en l. 



." 

Vr"d\lcc,(tn y ~"'''"\lm" de car~ lu m~d,d .... IfUhernamtntaJ ... adoptadll' en paí_ 

I''''od ... ct",...,~ Y "".n~unll"" .... ~. y h .. aport"njdndu dt ampl'ación del COn"uma d~ café p .... /1 

r"t'·h·",. un vru¡;n""" .. "u"I.~· '·~I .. ,J" .... ",r"",,,.~,, 1I,·v",-" ,-tll ••. ",,,),, .~.rn."I"''''-r.r''lI. 

"""",,,-,.'.,, ,J,. 1 .. , ,,""""'" "'-"'."" ... , ,,,,,.,, ,·!I" •• _1"1."",1,, 1'''' ,.1 n,,.. .• ·'_,,, ."J' .... L~'V" 

1', "'''1''''',1" ."'".""" ,,,' " .. "¡"I.",,,I,, ti .. '''''¡''''""I,,,I " .. " JlO_. li"t~,~'r"",.." ,id o,din,,) 1 

-------

CAPlruLO Xl - /)L<;¡'OS/CIONf:S Ct;N~:Il.AU:S 

",,-nCltIAJ 30 

1I~,1o 1"";11 

2, 

,m' "'''y",,, In.',,,,, ""·,1,..1,,. "/,,,,,.,,,. ,,1 , .. ",,,·,,t,, dd "''''un,,, <1,.) ,-"r" ~ "~tI 1''''1,,,,.1,,, 

., 

-- .. _--. -._-----
"-"~'" ( .......... ",'.'./' ,.,'. '. , 



p""'''"le An,eutu. 1,,.. :'!i"mtlrus", ~.r"n.llr6n pM ",duClr 1", ""an~ltA IIphc~bln al café. 

"h'~tl po" aduPla .. MrM m~dldu ~neam;nlld" .• 11 "liminar l0" "I>'llleu!o;; a' ",,,mento d~1 

1,,_ "1",,, ,,1 .. , "".",·,,,,,,,,1 ... ,.,, ,_1 ""1",,,) '/. ,I,·! 1".·,,·tllo-II,I"·"''''I''·- '" " .......... ' ... "" .... " 

.l,d 1'"""",-", v d •. ) ,,,'',,'''',,. " ,!,. "le""'" r,,,,,,,I,·r,,!,I,,",,,,,'~' 1". d,·",,, .. ,1,. 1", "·(,-rotl,, • 

... "1",,,1 I d,·¡ ¡."·"...,,lt. /\"\1,-,,1,,. 1,,,, ~"·,,,t..r'" ,nr"""KrAfl ""ul1lm~nLe al Can"'~o "«"'11 

,k I~. ""-dld;,, aJ"¡ot~,IJ' .. "" ~, "hJ~Ln d,· pu"t. en prMt"a I,,~ di_p<>!lJÓon". del p",.ent.P 

" ... (,mt"d"~'''n~_' 

" 

" lMI Mir<nbruM .... collocen la nKe.id.d de que lo' P";~~' en desa..,-"II" amplien la 

N",¡n d,· In , .• t'pulp,l" ,." l'~lo' ('"" ... "", 1>"lrn ,,\V,~';\I'" 1'" l' ':"" ," 01,-' ,!""" lo .. , 



Nlt1,,"W 33 

MHcI~. Y ....... drln_. 

" 

,·I"I~",,,·,~,,,, y,oIi,,,,·,(,,, d.· "'ro," prudy<l,t", "',,, car6 purl, "u ven, .. ~" ,.1 n .. m"rel<J ""ro ~I 

,,,,mi,, .. d.· r"r,· l ... M,,·mb ..... ~,. ~.rnnf\l'A" por p",b,ll'r 1, pUl rruh,¿, I~ con ,,1 

'~~""""u,,"" ."".,1u,I .... "',' ••. "I,, 

11 1 .. , Or~II'"""'''''' """'[""dn\ e"Nd,u n·lu,·".,,, ",,,, 1,," "'·¡("",¿m·"",," "" gl1t... .. "'". 

'''""I"I .. ~ "I""I"'''¡''" <juo' .,. ",-'up,," del c"mcre,o ¡"\c'rnuCIU"al d.·1 r"r~ y ron los Hp<>rtoro 

¿e t ... I" pr~cllr" d~ ~~"'n. d''-Cnm,nulor,," J::n d desarrollo de e.u ac'iv,dad~s. 

pr"("ur"r~" !.en,·r d"¡"d"m"nte ,." ("u"n\~ 1"" T~I:i,inlO' ,n'~re ...... del corn~rC10 y lector 

"""""""' .. '. '''--''-'--- . ---- "- ---' .. _-

NoTl¡;ULO JS 

(.:"n.;<1rr .. '·¡" ..... n' ... II ..... "I .. ,."'-I •.• 



CAPIT1Ji.O Xli - CONSULTA..<l. CO:-.-n:tOVEIt."!A.." y ItF.CtA.'>tACIONf'.s 

..... , .~,"".,~" .... l., "" .. ,,11.' "" ... ",1.. .. , .• ' .' l.l"~ .. ,Iucul ... ,·1 ... ""lO ,00<1 •• 1 _,., ..... m't .. "" .. 1 

('''''''''J'' ,1, e"otr"m"¿,,d <'"n 1 .. d .. pu,·,t" ,." ,·1 ArtÓ('"I" J7 .C;,!~ ron.ullH ,·"nd""",, a una 

...... Iu,~,.," ..... 'nr""n",~ d" "ilH "' Ih .... cl". ~:)...:Utl ... ". '1""." ¡'urn tT"f,!'H' ~I ,,,f,,rm~ a l.od .... 

""'I""w:J7 

" 
... ",.uel ... a m...:ji~n'" ,,,'It"""'Clun"" ntá ""m""da 111 Con.cj" paru ", ~...:, . .,ón •• peha6n 

oJ~ cuAlq ... , .... \l,~mbm '1U~ ",'H parte <1,' IR C'O"¡rov~r .. " 

21 ~:" ¡",]", Ir" ,·a.o, l'" '1111' un .. ennt, ..... "";,, hllya ~ido .... mlt',]" ~I C ... ,.~joen virtud 

d~ lu d"pu""lO ~n d uttl",,,\ ! d~1 " .... "'nt.· Artlcuh un. mayul'Íu de lu •. \!i~mbC'O •• o 

M,emb ....... '1UC t~"J:an p<Jr lo m.nu~ un \1'1'(',0 del I.olftl de YOUls. podré.n p"d .. al CenHJo. 

1.;" ..... _.".',,'." .1, , .... 

!{TUpo cun .... lh~" m~ncou".d." rn el "rob".1 3 del p",""IIl~ Articul" Bc~rca de la. cu~.Uun.". 

c"II\,.,~~.,id" .. 

" .. 

h, 

" 

" 

" 
"¡I .. ~ ,o." "'''1'1,,, "'I"'no''',,,, O'" "."",." .",,,J.,~o ... ,,1 ,,,"1.-...... 1'010 • 

d""3CU~tdu, p"r el Prc",d~"k d,·! (un"'JO 

l'udrGn .... r d ... 'gn"d'", p.r" Inl.o·l(r~. d f,!'t upo' «m.ult" ... "l.ld~d8n". 01 .. le; 

par ..... cuyo. C .. bi .. m,," ..... n f'Mnn (;""""'''''''''1 oJ~ hl.<i C"",,'n," 

r ~'. I"""U''''" 01".'1(",,01,," 11"'" 1;"'",,-,, "1 0:""1"' ''''',ulll v,. ,,,"''''''1'' .. 1 "ul!, 

wm~t,d"s ~I Con"')u. ~I cu.otl decHL.G ."bre la CUnln,.'· ... ~ <'!~.pu~,,]r ~'a",,"~r to..J., i~ 

inrorm"<,~,, p'·rt,,,,·IIt.· 

" El Co"~jo dictará Su d''CIOión dent,., de le. 't'o> m~'~s ;'¡:wen\,·,,, 1" f"eh" ,'" 'lile 



" Toda .. dAmat")l'In rontr. ~n Miembro por falta d", cump!;mirnto d. tu "bUIe"eio,," 

" 
1 '"",.,.,,,,, "" ""1""" " HU" "",."r." .''''1'1 .. <l'"tnlo""I.. ,.:" "',,1'1""" ,~·,'lnr,,(",<'HO '1'''' ... 

,~,.I •.• " "'1"'" ,';, ." ". too ""J"I,. ,!,. 1" I "f, " .... : .... " 

"hh~,,,·,,,,, .. , '1"0' I~ ""l"lnC ,-.t.' C',"V'·I1'U. podrá ~;" PCrju;("l" de lA .• m~did,,~ tnerciti""" 

!"tVl.t~. en Qtro. ArtICulo; dt, uw Convenio, privar a dichu :.1i~m~ro por mayoria 

d",,,buld .. d~ dos I~rc."". dr ." de.....:"'" d~ ~ol.O en el Cono"';" ) <1" ~u .d~"'cho a que se 

crp<""en .". V!)lo. ~n 1" Junta r;J"cul'vu hllOu. Que ~umph. MU' obligac;unu, " d=d.ir 

o'.("h". e,-);, Or~'IIt"'"'''''' " d.d", M,rmhn, .... vIN.ud d .. l" d'"puI-,_I" t'n~! Articulo ~5 

<'1, d ('''''''')'' 

CAPITUl.o XlII - OISf>QSICIONl-:S PlNA1.F.S 

A~Th:lJl.o J9 

j, 

" 
O,llPl'<Jll."(",Ón Kl'r~" d~,!!.itlldllS c'n M.', del Se",~(a"" Ge"e'nl de 1 ... , ~"l'Iu" •. , U",,j,,~ 
• m'. (,u-d", ~I :l6 de "'pl, .. mb..., d .. 1994 ~:1 (,'uns~)o podr4, no "l>~lanl.c, "tur~ .... 

AJorreuw 40 

Ir E.te ConvenIo entr.,.~ en vi¡rDr definitlvamente,_1 1 de oclubre de 199.1 ., ('" "'" 

y ""';"1''''",, •• ,1,< ".0' " 

" 



,. 

,uft" ,1 ,·1 ",,,,,,,, ,·1,·,"" '1'''' OH ,,, .. Ir,,,,,,·,,I .. ,1,· 'ntol" "'-'''''. ""'1"'" , .. "" "1""""""'" T,~I" 

d,,,emb,-,, d~ 19:14 ",(lu~lvr. "a ~." r.·d,o n" hubiu .. er~clu"do lal <.Icpó..it.o El CO""~Jo 

' .. , '".!."., "., 'l'" '",'."."." ""1'"'' "l., ""In .. '"',,\<,,, d,· ,ni,f.« .. ,n". u"'"l'toe,6n. 

I.probl.ei6n <> adhui6n, <> hubie ... n nutifiudo 'Iue.~ ""lDpr<>m~t.I>n o .. phcar p"",s,,,,,aJ. 

1D~~te ""n arr~lCle> o ~u 1~~"ID"'(\n UI<! Conv~nio y a gut,orllLr ~u ,a"r,e'lO,ón. aecp'ac,ón 

1> tlprubllt¡<'in. pod'ln, d~ mutuo "cuerdo, d...:idlr qu~ enl,.rá en Vlgg. ~ntr~ ~:1... 0.: 

mi.mo mOO .. , ~¡ ute Cunven;" hubie ... entrado en ';1:0' p",v",onnl,n~"t". P"ru no 

d .. r"Hl>v"n,..nt~. ,,1 :1] <.1,. <.I¡n~ml>l't' de 199~. loo G"b,~n,u, 'Iu!' huh"· ... ,, d"I",,,,,,II,, 

'Mlru'l',·nt..", d.· rnt,finnÓn. accptnn6n, np",b~n6n n Mdhc"~,,. n huh,~r"n ~,'('h" 1 .... 

,,,,tlficDri,,,, .. ~ m,·,,,·¡,,,,,,dn. I'n ,,1 0".1.",,1 2 d.·1 p".~,.","" Ar\oru!u. 1."lr~". ,j,. "'01"" 

aeu,·"'''. ,I,'(',,j,, '1",. ""(\t,nu,,"O "n v,~n. pn'v' .• ",,,."""·n!.. .. " 'l'.'" ,."t, .... ; ,." ,.,".r 

ddj'''t;''';'''''''t~. c"t ... ,,1I~ 

NoTlCULO 41 

" .EI C;"b'"me> de cualQuier E_tado Miembro de loa Na""""h L'",d .. s o de ~unl<l""Ha 

de !U$ or~6ni"mo~ e'pee'BI .. "do. podrá ndh~l"!"'c. c.l~ ('''''"~n,~ ~n la. ~ ... ",j'~",m·' '1'''' 

,,1 ('''''~''J'' ".1"1.1,.",, 

" 1 ..... ""tr"",,·,,!.. .. d~ Ddh,·~.(I" d,·I.·r6" "'r dq"""',j .. , ,." 1,.1," .1.-1 So, .... """ 

C~" .. rl1l dI' 1", Nnc,uneo Unid.... Ln ntlhe.iton "'rA .. r,·<I,~o d,·.dr el """",·"t" ,." <1'"'''' 

d .. ..".,t.<! el .... 'I""ctivo ;Mlrumento 

No!ICUW 42 

~_ ..... a. 

No pudrin formuJllNe re.en·a. rupectn d~ n"'~una d~ l •• ¿"p'-'"coon, •• d,. "o\<. 

COnvenio 



" 

I """.", .. ~,. """,,,,1.-,, ,,,,,1""1"""" d,< "'" r.·rrot, .. "", '""1'",' rpl"",,,,, ... '''\1'",,,,,,,,,,,1,," 

l' "1" d,- '" r,·,·I." h l.,! ""·,fic"c,,ln . 

""", ",t,,·, 1 '",.1"'_ ,,1 <'1.>"(,,,,, ,.1, ,1,'1"""" d.· "U ",.ln,,,,,·,,I,, d.- ",¡,r;,",,,·,,,,,_ " .... ·plllci<l". 

'1' .. d" 1'", ... (""'lnI\"""' que hit y .. Iwehn una dN:!ard<1Ón <,l., collrorrnidud ""'1'\ lo 

~ I ruand<.l ull toornltlnn ut ~unt ,~ hubiel1' ut~nd,du eH .. Convenio en virtud de tu ., 

,1"1'"''''''"''' ,~.J " ... lIn,,1 t d.·1 pn· ..... nt.· I\rtk .. l" "" lonIc ind .. pcndil"llte, ,,1 r ... b,~mo det 

", .. "" ~:,·"tl .. ,."1",, ,." lit' pla .. 'd,' 90 ,j'd~ ~ partir de t .. obtl"llc,ón tl~ lo mdejX'nd.nCUI, 

" 1 ...... 

Ikli", wulunlJ,,;o 

Toda I'Rrt~ C""tc,,t~l\tc' 1"..1<.1r~ ret"u,""' d,· ("¡,, ('",,,,,-,,,,, en c .. ~j<lu ,'C !'rrupo, 

m<:<!,"n\ •. ""(,ficHe, ... ,, por .. ...,nLO ~I :-;,·cr.,lllno Cencra! J.: J~, !\·~CLl"'e.¡ L',,,J~, ¡.:¡ r,.:,,.., 
~urt", er""lu!lO dOAs de~l'u~' d .. "'r n·'·I~..J., la ""(tr""",~,, 

1" ,mpu"" ... t" l"",~ ... niu y que \ullJ,cumphrnl~n\"~nwr .... "", .enwn"nt.: d r"nc'un,."" .... 'w 

de ,,"l~ Co,we">", podr~. p"r unll morur; .. Ji.l';ll .. id .. de do. w:r~O!I. e.door n \al.\I,~r.,brn 

~~)" (>r¡:"","oe,ón, El Cunwj" C(lm"nic~r~ inmM'al""'.n\" 1Il1 d~~",6" ,,1 s.'en"",., .. 

C~n .. r,,1 ti., 1." N"clnnM Un,d .... Ajo.. 90 di", de h"ho", "do Hdup\xda 1" d"<,.,6,, pur d 

Con..ejo, t .. l MIembro deJarO de _cr ,\hembro dt I~ Or~Rn\laCI6n y, " fu~,,' 1'","" 

Cout~al.ante, dejarA de ser Parte de rlte ConveniO 



." 
Af<TltV .... ¡ 46 

N~~t .. d .. " .... n .... <'Oft , .... MJrmb ...... qu<'.., 
... <i ..... "" !."y'", .;do ~."It,;,l". 

" 
(\""~JD"d •. t.'",,,n,,c~ ,-1'\1,,,1,- d~ ... ",,,ln.'" 4" .. 111". IUJ:~r r ... Or¡:Unj7"~I('" ,..,~ndrIlIoL' 

c"nt,d"ck. H¡"'Jn"d ... p<.<r <u .. rQuirr M, .. "'!>'" '1"<" ,." ... 'Un: " ,,''', .... ·Iuido d~ /-

()'tun,uc,on. <¡<JIt·" 'Iu.'d~rd eblig .. du .. p~gllT ("a1quII" .... "lid".! <IU" re d~b ... /

Or~8,"'~C'<'In .. " .. 1 m<lm .. nt .... n QU" .un.,. Cr,·(l .. 13.1 ret'", u e~du",,\,,: ~'" ,·",htor.:" •• i.'Ie 

c. .... d .. pltf"\'C'plIr .. " .. o\.« C"n~"n,,, "ro v,f"\"d d .. !4S di.'p' .. ,(i"n .. ~ dr! onlin"! 2 de! 

'·'1'''1>1('''' 

A!HI.:U'''' 47 

0" .. ""i6n y t .. ron;".";"''' 

" 
h'''lll <,1 :10 d~ .... pU~"'bT~ d~ lU~~. a ,""n"" 4U~ IC;). prurru¡;nd" en. ",rt,,¿ de lu 

o.l"I>',.,(,o,,~. dd ,''''¡'''dl ~ <h·ll'r .. ,~nU- AfhC,",'"'''' lo d"dn,,· tcn",nnd" en v.f"\ud de la.. 

.. , •. J"" 

" 
",p."o .. "t.t-" 1'<" 1" n,~l" ... """ '''''''_'''' ,1."",\ .. ".1" ,1._1 ." 1'" • ".,,10> .\.-1 ".".1 .1. '" 

G,,,nerlll de !II~ N~ciune~ Un,d ....... ae..pt .. "'On de dIcho <':"n'~"'" J'e".¡; .... ·,ud" u p".,.,. ... 

,"do. y todo territorio q\le ~. Mi"mb." O integran~ de Un ¡:rup<> .\1,pn,Lm en noml",· d.) 

Con~ni" .. pltrt;, d .. r!1l misma rpchll 

mltyoriu de lo. M,embro. QU~ rt"pr~.~ni.<' p'>r lo m""""' una mayuría dJstnt. .. ,,:a d~ dos 

t.-~OII.del total de !,," wolO,s. d.·clurur ~m""ado ~"l,· Cou,,·uo<' ~n la f~chu (jU'· d""·m",,~ 

"<'a!"lU"ia~ pan tal ... propo:l.;t"". 

N<tICIII .. , ~R 

" 
Panel Conlrat ... ~. enmlcndu a ... ~ Con .... n,,, Lo.. enm, .. nda._ .nlrarltn I·n "~O' n It.o. 

notiricnc,,,nc" d .. aCeptllc"ln de r .. rtc~ Cont'''t .. "t.·. (jU" rep'es,·"len f.o" 11..0 "" tI,,, .~ 

,,,., •• ,,,, 1~,,,"",, .. ",,I,id I .t, .1. ,'", 



75 por c,~nto de ro.. pai&,,~ upon"doru q". Ioenc", por 1011 "''''"011 ,,1 11.5 por ciento d~ 1011 

~OIOo; el.- r .... M,emh ..... ".ponado ..... , d" PU\.ea CuntraLllnl.ea 'lu" .... p ... ~"nloe" IX" r" 

men .... d 7.5 P<J' e ... "to de Jo« p&í_ ;mpo""do .... que !.enran p'" lo m",,\>II el 110 por 

''''"r" d.- ¡, .. Y,""" d., l ... -"-1"'11,1."" ""r."¡ ... b ... •• ~:I ('""o.jo riJ.,rll ,-1 pI .. ", d"nl", Cl-¡ 

ru~1 1M "oo.n" .• (',,,,lr"t."lIh·~ ,j,-¡",,"'n ,,,ot,licu. ,,1 s...., .... ·tunu G""",,,I d" ra. :.1010"""" 

l"n,d'l' <¡Uf" h"" ",-,-PI"'¡,, la pnn" .. ndn.v .• , .. la e'p,rac"ln de ,,"" p!al" no"" hub\e,.., .. 

rumplodu loo rt-qu,",¡"" ""l[Idu. en Cuanto" porcenuo.ju para la entrlldH en vi;:or de 1 .. 

" Tuda P~n(' Cnnlrllln"te !¡U~ r.O haya notifk.do lu "c('placlón de una enmienda en 

,·1 pi,,,,, r'J~d" por pI-C""'PJu. n ru .. lqu,~r wrnlOno Que S~II M,embro o inltgTlUlte de un 

~"'1.' '11".",1.,,, "!) "",,,),,,. d,d cu,,1 , . ..,,.... hny" Iwrh" 1" r,I,,,I,, "utilirur,On d~!ltro de ue 

1'1."". cc",",r~ ,lo' I",n'clpar Pn ",t.· c'''ovr",,, d~"d.· lu f,'ehn ~" '1ur .. "t, .. ~" vi¡Wndll 1" 

" 

al .. ..::la .• 1 ... <n.·.!,dli.' udcptadM per 1" OrKBnlZ"clt'm. O en nombre de la miOma, 

o p'" cual<¡u,..,a de ~"" dr~an"" en Vlnud d .. ! Convemu 1 nwmaciona.l de! 

c"r" ,¡,. HIII] l'ro""o~ndn. '1"" r.t<'n en vi~ur ~! 30 d .. ""pt,ernbl'l! de 1994. 

.,., •... 'M". , .. 1".""·,, 

. b) 

" 
~ ~n CUJO' l.érmino~ JI" •• haya eSlipuJado ." r.p,roe>ón en e.a r~ch~. 

prrm"n""..r"'" en y,¡::ur " ",enoo que ... mnd,riqu~n l'" VIrtud <l~ t,,, 

d"pu!liciun ... d" Ule Cunvenio: )' 

,w.II!>4 puco .... ~I'hcu"t>n en ..J """ <ar~lc", t9!M1'Jt, 1;, ... <l,,~t'''~ d 

Con"'J" en el .11"" c"',·t"ro 199.'lI91, "" "phearo\n " lltul ... p,..,v .. "", .• ' ~um" 

.i .,"t~ Convenio hu!.'e .... entrado ya en VI~Of 

I~", !.I"I.<.r~ "" "'1'<1<'1,,1. rrn"c~ •. ~nglt. )" portu¡:u~' d,· ~.t.e C"nv~",o "'" 'l:Ua!m~nt.t

aut<'nu""" 1" .. oriK,nale~ <¡u,·durAn d"I"''I18<1" ... o ¡><oJer <1e'. 5<-<".[""" C"m";" d.· I~. 

Na",,,,,,,. Uo,d,," 



Certifico qUl' ,'Ilcxl.o prt'o:edenle ~8 copín fi .. ¡ y compldu del COnVenH) I "1"mariIlO") 

del Café de 1994, abierto para firma en la IlCde de l~ NaClOn~$ Unidas ¿"sde el \K de 

abriJ de 1994 hll~la ,.\ 26 dI! seplit'mbre dI! 1994 inclusive. enronlrándo.~,. d"p<'~'l"d" .. 1 

originlll t'u poder del S,'en·turio (;",,,,rlll d,~ lu" !\Iuciun,·,. U",du~ 

--, 

/~ f;~~. 
~' Alenndre P. BeltrAo 

ni",c¡"r Ej"culivo 
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RESUMEN 

LA ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ: IMPACTO DEL CONVENIO 
INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1994, EN EL MERCADO MUNDIAL DEL 

AROMÁTiCO 

CAPÍTULO L EL CAFÉ: ASPECTOS GENERALES 

En el primer capítulo se estudian de manera general los temas que resumen brevemente la importancia 
del café y todos los factores que inciden en el estudio de caso en el marco de la Organización 
Internacional del Café (Ole). 

En el punto 1.1.: Uistoria Breve del Café; se realiza un recuento histórico breve del café, es decir, 
se revisa de manera general el origen, cultivo y distribución del café en todo el mundo, asimismo, se 
revisa su desarrollo como bebida de consumo universal. 

En el punto 1.2.: El Café: Especies y Variedades; se estudian brevemente las dos especies de café 
más importantes en el mundo: la caJlea aráhica y la cojJea robusta; y se revisan las variedades que por 
su importancia comercial, calidad y valor en el mercado son las más demandadas en el ámbito 
mternacional. Además, se especifican las principales regiones en el mundo donde se cultivan. 

El punto 1.3.: Calidad del Caré; tiene el propósito de revisar la calidad del café; que de acuerdo a 
información de la OIC, para los fines de comercialización, el grano se clasifica por la calidad de 
producción en: cafés lavados, no lavados y robustas. En este marco, se revisan las cualidades 
especificas del café de exportación, principalmente del tipo de café lavado que en el mercado 
internacional es el tipo de café más comercializado, por lo que debe de cumplir ciertas normas o 
estándares de calidad para su exportación. 

En el punto 1.4.: La Estructura del Mercado Mundial del Aromático; se analiza desde la 
perspectiva de las Relaciones Internacionales, cuál es la importancia del mercado mundial del café en 
el aspecto económico y social. Paralelamente, se estudia el papel de los diferentes factores y actores o 
unidades que componen dicho mercado. Por otro lado, en el punto 1.4.1.: Países Productores y Países 
Importadores de Café; se puntualiza quienes son las partes fundamentales del mercado internacional 
del café, en el marco la OIC, es decir, tomando como punto de referencia la estructura de mercado 
establecida por los países miembros firmantes del Convenio Internacional del Café de 1994, que 
básicamente son aquellos países que representan la oferta y demanda mlUldiates de café y ejecutan la 
política cafetalera mundial. Además, en el punto 1.4.2.: Características Actuales del Mercado de 
Café; se estudia la importancia comercial del café, presentando las últimas estimaciones relativas con 
los principales indicadores del mercado como son la producción mundial, el consumo, precios y 
existencias mundiales. Y finalmente, el plUlto J .4.3.: Mercado de Futuros del Caré; tiene el propósito 
de estudiar de manera general, el papel y desarrollo de los mercados de futuros que comercializan café 
y la importancia de los mismos en la estructura del mercado internacional del aromático. Además, se 
explica porque este tipo de mercado, se ha convertido en un mecanismo de respuesta ante las nuevas 
necesidades del mercado internacional. 
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CAPíTULO 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAI'É (OIC): 

TENDENCIAS E IMPLICACIONES EN liL l\IliRCADO CAFliTALERO 

El segundo capítulo tiene la finalidad de analizar la importancia y trascendencia de la Organización 
Internacional del Café en el mercado mundial a través de los acuerdos comerciales que regularon el 
mercado por más de 25 años Asmusmo, se revisa el contexto internacional y coyuntural en el que se 
dan las condiciones para la negociación del Convenio Internacional del Café de 1994. 

En el punto 2.1.; Antecedentes de la ole hacia el Primer Convenio Internacional del Café de 
1962, se revisa, de manera general los primeros intentos de cooperación internacional en materia de 
café hasta la constitución de la Organización Internacional del Café y la firma del primer Convenio 
Internacional del Café en el que por primera vez, se refleja un consenso que logra reunir a los 
principales países consumidores y productores del grano en el mundo. 

En el punto 2.2.: La Organización Internacional del Café, se examina la importancia y 
trascendencia de dicho organismo en el ámbito internacional. En el punto 2.2.1.: Convenio 
Internacional del Café de 1962, se revisan las principales disposiciones, objetivos, funciones y 
trascendencia del Convenio en el mercado mundial. En los puntos 2.2.2.: Convenio Internacional del 
Café de 1968; 2.2.3.: Convenio Internacional del Café de 1976 y 2 2A.: Convenio Internacional 
del Café de 1983, se revisan las principales disposiciones de los Convenios, los objetivos y 
trascendencia en el mercado mundial. 

En el punto 2.3.: Alcances de los Convenios Internacionales del (:afé, se evalúa la importancia y 
resultados de los Convenios que regularon el mercado por más de 25 años. 

El punto 2.4.: l':') Fin de los Convenios que Regulaban el Comercio Internacional del Café y la 
Crisis del Mercado en 1989, tiene el propósito de examinar las condiciones que prevalecían en el 
mercado cuando las disposiciones de los Convenios no satisfacían las necesidades del mercado y de los 
miembros signatarios. 

En el punto 2.5.: Contexto Internacional: Libre Mercado, que mantiene un vinculo muy 
importante con el punto anterior, en este se analiza el impacto del momento coyuntural por el que 
atravesaba la sociedad internacional yel mercado cafetalero, justamente cuando la apertura comercial 
se adoptaba en gran numero de países como nuevo modelo comercial de desarrollo, provocando 
cambios estructurales en el mercado mundial del café de gran consideración. El mismo, que nos 
ex:plica las razones por las cuales el nuevo acuerdo se constituye como un instrumento internacional de 
carácter administrativo, que tiene objetivos y funciones distintos a los Convenios que lo antecedieron. 

En el punto 2.6.: El Papel de las Empresas Transnacionalcs: Comercializadoras y 
Torrefactoras, se estudia la importancia y trascendencia en la ultima mitad de la década de los 90's de 
estos grandes emporios en el mercado mundial del café. 

En el punto 2.7.: La Asociación de Países Productores de Café (ArpC), se revisa el origen, 
importancia y la trascendencia de este grupo de países en el mercado internacional yen el marco de la 
Organización Internacional del Café, que tiene como principal objetivo equilibrar la oferta y la 
demanda del café, con la finalidad de elevar los precios internacionales del mismo. 
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CAPÍTULO 3. EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAllÉ DE 1994 

El tercer capítulo tiene la fmalidad de revisar el Convenio Internacional del Café de 1994 para entender 
la importancia y trascendencia del mismo en la nueva dinámica de la cooperación internacional en el 
mercado del aromático 

En el punto 3.1.: Antecedentes del Convenio Internacional del Café de 1994, se revisan de 
manera general las condiciones que prevalecían en el mercado intemacional del café (producción, 
demanda, oferta, inventarios y las variaciones de los precios) después de haber transcurrido cuatro años 
de crisis y la situación derivada de la falta de un nuevo Convenio Internacional que regulará las cuotas 
de exportación que contribuyera a la estabilización de los precios. 

En el punto 3,2.: Negociaciones para la Firma del Convenio Internacional del Café de 1994, se 
examina brevemente la situación que prevalecía entre los países productores y consumidores, así como 
sus diferentes posiciones ante las negociaciones del Convenio Internacional del Café de 1994. 

El punto 3.3.: Convenio Internacional del Café de 1994, tiene el propósito de revisar las 
principales esferas de interés en la Cooperación Internacional en materia del café y los compromisos 
generales a los que llegaron los miembros de la OIC. En el punto 3.3.1.: Objetivos yen el punto 3.3.2.: 
Miembros y Vigencia, se revisan las premisas principales del texto del Convenio que desarrollan 
dichos temas. Y en el punto 3.3.3.: Contenido del Convenio Internacional del Café de 1994, se 
presenta la estructura y como esta constituido el Convenio estudiado. 

Finalmente, en el punto 3.4.: Principales Disposiciones del Convenio Internacional del Café de 
1994, se revisan de manera general las disposiciones generales y artículos de mayor importancia (art. 3, 
4, 5, 6, 7, 16, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34 Y 35) para entender la funcionalidad y trascendencia 
del Convenio. 

CAPÍTULO 4. IMPACTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 1994 
EN EL MERCADO DEL AROMÁ TlCO, 1994-1999 

El cuarto capitulo tiene la finalidad de analizar y evaluar los alcances y resultados del Convenio 
Internacional del Café de 1994 para entender la importancia y trascendencia del mismo y de la 
Organización Internacional del Café en la dinámica actual de la cooperación internacional en el 
mercado del aromático. 

En el punto 4.1.: Nuevas Direcciones del Mercado del Café, se revisa desde diferentes enfoques 
políticos, económicos y sociales (puntos 4.1.1. Aspectos Políticos; 4.1.2. Aspectos Económicos y 
4.1.3. Aspectos Sociales), las nuevas orientaciones y tendencias del mercado durante el tiempo de 
vigencia del Convenio Internacional del Café de 1994 en el marco de libre comercio donde los 
diferentes actores de éste mercado experimentan las ventajas y desventajas del libre mercado, enfrentan 
la competencia, la cuál ha venido aparejada de una mayor concentración de los procesos de 
comercialización e industrialización del grano y en la creación de nichos de mercado basados en 
calidades específicas destinadas a un público determinado. 
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En el punto 4.2.: Papel de la Organización Internacional del Café en el Mercado Mundial del 
Aromálico 1994-1999, en relación con el punto anterior, se estudia y analiza el papel que le 
corresponde desempeñar en el mercado a la OrganizaCión Internacional del Café. Básicamente funge 
coma foro para la negociación y mecanismo para la concertación de problemas relatiVOS al café. 
Intercambio de información técn ¡ca y científica, todo ello encaminado para acendrar y fortalecer la 
cooperación internacional. Asimismo, se revisa la promoción que es y seguirá siendo parte integral de 
las actividades de la Ole. 

En el punto 4.3.: llltimos Acontecimientos en el Mercado Internacional del Café. se estudia y 
revisa las variables clave de la economía cafetalera mundial tales como. 4.3.1. Producción; 4.3.2. 
Exportaciones; 4.3.3. Importaciones; 4.3.4. Precios e Inventarios y 4.3.5. Consumo. Dicha 
información sirve como base para entender el alcance y resultado del Convenio Internacional del Café 
de 1994 en el mercado mundial del aromático en su periodo de vigencia. 

y finalmente en el punto 4.4.: Situación del Mercado en el Año Cafetero 1998/99, se revisa 
específicamente el comportamiento del mercado en este año, centrando el estudio en la evolución de 
las variables clave de la economía cafetalera mundial, es decir, la demanda, oferta y variaciones de los 
precios del mercado, que son importantes para entender el futuro de dicho mercado a corto y mediano 
plazo. 

IIR 


	Portada 
	Índice General
	Introducción 
	Capítulo 1. El Café: Aspectos Generales 

	Capítulo 2. La Organización Internacional del Café (OIC): Tendencias e Implicaciones en el Mercado Cafetalero 

	Capítulo 3. El Convenio Internacional del Café de 1994
	Capítulo 4. Impacto Del Convenio Internacional del Café de 1994 en el Mercado del Aromático, 1994-1999 
	Conclusiones 
	Anexo 
	Bibliografía 
	Resumen



