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I N T R o o u c c I o N 

El presente trabajo sobre los mecanismos de comercializaci6n del 

cafá desarrolla las bases formales sobre las que el comercio in

ternacional del caf6 se mueve y como el mercado mexicano estruc

turado a nivel interno penetra en 0stos mecanismos. 

El modo de operar en la comercialización de este grano podría en 

un mamen to d.:ido sene j ~u:- so ce;. el ::-1c-rcado internacional del pe tr~ 

leo, esto es, los dos se encuentran sujetos a un marqen de pre-

cios, y a una cuota de exportación, asf mismo, en cada uno se de 

rivan calidades y precios distintos segdn la diversificación de 

los productos que se exportan. 

Lo anterior pretende ser dnic.:ll1l(ente un acercamiento del clíficil y 

complejo modo de operar del mercado internacional de café, el -

cual se rige en alrededor del 951 de la producción mundial por -

los acuerdos y las disposiciones que la Organización Internacio

nal del Café tome en materia de cuotas de exportación, así mismo, 

este mercado, para mantenerse equilibrado debe perseguir precios 

remunerativos para el productor, y precios equitativos para el -

importador: de modo tal que, resulte costeable para cada miembro 

exportador participar de las disposiciones de la Organización In 

ternacional del Caf~. 

Por lo anterior, el mercado se complementa con la función que d~ 

sempeñan los centros financieros internacionales, en especial: 

"La bosa de Café. Azocar y Cacao", de Nueva York, para llevar el 

seguimiento en el comportamiento a lo largo de los per1odos fij~ 

dos por la Organización Internacional de Café, de los precios de 

café que se exportan. 

El mercado del café es sumamente esneculativo, las condiciones -

de la producción están sujetas a muchas variables de orden natu

ral y de orden económico, por lo que resulta ser incierto en la 



mayoría de los casos del futuro en el precio de las producciones, 

en otro sentido, el promedio de la oferta y la de~anda mundiales 

futuras, teniendo con esco, la necesidad de prever precios futu

ros para proteger el mercado y la rentabilidad de los producto-
res, es decir, crear expectativas de demanda. 

El problema se centra entonces e!1 la incertid~1r::bre de l.:is produc

ciones futuras, y no tanto eri las vcnta3; est3s 1ltimas scr~n más 

fuertes en la medida en que el mercado se encuentre mAs diversifi 

cado y las industrias procasadoras se hagan ~s~ eficientes con el 

fin de ofertar mejores precios. 

Los mecanismos csccnciales de este r:iercado se aprecian como: la 

efectividad de los acuerdos en la o.r.c., el positivismo de las -

expectativas futuras de los precios y producciones; y la intensi

ficaci6n de la tccnologfa que haga rn5s eficientes a los producto

res y procesadores con el fin de mantener precios accesibles. 

México, a pesar de sus problemas que presenta de orden interno, -

incursiona favorablemente en estos morcados. En el presente tr~ 

bajo presento la problemltica interna de los sectores que a ni-

vel interno participan de la producción nacional de café, y los 

mecanismos a los cuales se ha enfrentado, y los que seguirá en--

frentando la industria nacional del caf€. 

Se destaca entonces, el modo de operar de los dos ejes del merca

do internacional del café (La Bolsa de Café de ~ueva York, y la -

O.I.C.); particularizando en los problemas internos de México y -

las circunstancias del mercado que enfrenta. 



CAPITULO I 

"PRODUCCION, COMERCIO Y CONSUMO" 



Al PRODUCCION 

al) Países Productores: 

Cerca del 951 de la producción mundial, es controlada por -

los pa13es miembros de la Organización Internacional de Ca-

fé. Distribuidos en ,.\.-ru5rica, Africa, t\sia '/ Occan1a, estos 

conforman la o!:crta mundial principal, sobre la cual se de

terminan los precios y l.as cantidades r¡ue cada año se doman 

daran para cada año cafetero, con el objeto de no dejar que 

el mercado se deprima. Los ¿¡cuerdos que estos países tomen 

es decisivo tanto par<:i las economías de los productores, C!2_ 

mo de los consumidores, y del ;aundo '-'" <.1encr.:i.l; no qui1;ro -

decir tampoco, que los países consumidores no tengan inje-

rencia, la tienen, pero esta se analizará en la parte del -
consumo. 

M~s adelante en el desarrollo de este trabajo podemos apre

ciar como los países productores acuerdan con los consumido 

res, y estos dos con las perspectivas económicas del merca

do para fijar sus metas de comercio, de acuerdo a los pre-

cios, y las cuotas que para el efecto se fijen, además de 

las políticas que cada uno establece por el tipo de café -

que produce y para el cual requiere de los máximos benefi-

cios económicos que su exportación le reditue. 

Expongo a continuación cuales son los países por continen-

tes, que participan de la producción mundial: 

América: Costa Rica, Cuba, Repablica Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Haitl'., Honduras, Jarnica, :-lé:<ico, Nicara

gua, Panama, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Bo

livia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 

Pera y Venezuela. 

~: Angola, Benin, Cameran, Rep. Centro Africana, Congo, 
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Asia: 

Cote D'Ivoire, Guinea Ecuatoriana, Etiopia, Gabón, 

Ghana, Ghinea, Kenia, Liber!a, Madagascar, Malawi, 

Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Uga!}_ 

da, Zaire, Zambia y Zimbawe. 

India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, -

Vietna1n, 7ailandi.a y Y(•r:ien. 

Ocean:!'.a: Nueva Calendonia, P.:ipua tlueva Guincil. 

Existen en total 56 pafses dentro de usta lista, algunos se 

pensará que sólo constituían importaciones del grano, como -

es el caso de los Estados Un idos de Norte 1'\m6r ica, o como -

los pequefios pa1ses del Sur de Africa. 

a2) Diversificación de la Producción Cagetalera: 

A nivel mundial, la producción de café se diversifica para -

efectos de las calidades, en los ajustes de los precios se -

identifican los tipos siguientes: 

1) Los Colombianos M~~·s (mezcla de cafés de Medell1n, Arme

nia y Manizales). La mezcla dá una calidad óptima, con -

el tipo representativo no sólo de la casi totalidad de e~ 

portaciones de este pa1s, sino además de Kenia y Tanzania, 

integrando los caf~s de la más alta cotización, conocidos 

como "Suaves Colombianos". 

2) Otros (arábicas) suaves. Al igual que los anteriores, son 

caf6s lavados, con la particularidad de que es beneficiado 

ht1medo-seco y no con alto nivel de torrefacción por lo --

cual, su cotización es un tanto más baja. El "Central --

Standard" de el Salvador y los "Prima Lavado", Guatemala y 

México, en un promedio aritmético simple, indican la coti

zación para estos cafés que incluyan a México y CentroAm~

rica principalmente. 
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3) El Santos 4.- En orden decrediente al precio unitario, -

le sigue este tipo que es un tradicional café brasilefio 

cuyo nombre le viene del puerto de origen. Por ser un -

caf6 al cual sólo se le ha procesado en beneficio exclu

sivamente seco, es c¡ue ocupa 01 tercer lugar. 

4) Robustas.- Son los africanos, y ocupan el óltimo sitio -

en la cotización. Son los únicos que no provienen de la 

especie arábica. Sus precios están representados en el 

l®briz 2 aa de i\ngola (!" .. Jrtt..:gul) y el Native Standar de 

Uganda (Reino Unido). 
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13) COMERCIO 

bl) Paises ~aquiladores de Café. 

El comercio internacional del café, se encuentra sujeto a -

condiciones especificas en su modo de operar, es decir, asi 

como existen países que se dedican a operar la producci6n, -

existen países que ya dentro del proceso de comercialización 

y que no lo producen, se dedican a maquilarlo; estos dltimos 

cuentan con plantas industriales que procesan el café y lo -

lanzan al mercado a precios competitivos. 

En este contexto, los paises que se dedican a maquilar el c~ 

fé, es decir, a darle un Vi.llar agregado para transformarlo -

en café soluble, o sic-.plemente descafeinarlo o tostarlo para 

la exportación o el consumo interno, pueden ser tanto expor

tadores como consumidores, o simplemente importadores que -

por la zona en que están ubicados resultan ser propicios pa

ra distribuirlo en determinada regi6n del mundo. 

En el punto siguiente referente al consumo se identifican -

casos claros que permiten dar un acercamiento a esta idea, y 

ponen de relieve el sist~na de comercialización internacional 

de competencia entre los paises que producen, y paises que -

importan. 

Así como el caso del petróleo, el café en el comercio ínter 

nacional está sujeto a cuotas y precios determinados, lo --

cual le da un carácter especulativo y al mismo ti~npo, este 

sistema de comercialización ofrece una alta seguridad de que 

el mercado estar~ en plena competencia. Para esto se han 

creado centros financieros para el manejo de los precios, y 

un comité de apoyo tanto para países productores cerno países 

importadores, llamado "Organización Internación del Cafe" -

(0.I.C.), el cual se analiza en el capítulo segundo de este 

trabajo. 
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En este comité se congregan los productores y los importado

res, netos de café sin embargo, dadas las condiciones espec~ 

lativas que genera la existencia de los centros financieros 

de regulaci6n comercial, los cuales mantienen las cotizacio

nes de los precies futuros, y los del mercado "SPO'.l"' (Entre

ga Inmediata". 

Los miembros de la O.I.C., se convierten en algo rn~s de lo -

que originalmente son al variar las condiciones del mercado, 

es dedir, los productores (que .:n su rn;iyoríu. son privados), 

llegan en momentos dados a sei: i:npor.tadoi:es por razones corno 

estas que no lleguen a cubrir su cuota anual, que especulen 

con los precios futuros mu.nteniendo invent;irios de produc--

ciones de origen for~neo. Por otro lado, los importadores -

por iguales circunstu.ncias se convierten en zonas estratégi

cas de distribución o poseen capital industrial ~wrninimiza 

los costos de producción a paises orocluctorcs, conveniéndo-

les a estos Qltirnos deshacerse de la materia prima y no in-

vertir en industrias de transformación que elevaría los cos

tos y dejaría de hacer competitivo al producto. 

Existen casos claros como son: Alemania Federal, Estados Un! 

dos, Canada y otros más. Estos países importan grandes can

tidades de café en todos los tipos, y a su vez exportan fue~ 

tes cantidades del grano también en todos los tipos, condi-

ción explicable sólo en función del alto beneficio que reci

ben por comercializarlo para la reexportación. 

Existen entonces, dos sistemas de comercializaci6n que sir-

ven de eje a todo el comercio internacional del café, y so-

bre los que paf ses productores y no productores reciben bene 

ficios. 

l. La Organización Internación def Café. 

2. Los Principales Mercados Financieros: 

Nueva York, Bremen/Hamburgo y el Havre/Marsella. 
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Por lo tanto los paises maquiladores de café son un punto -

clave para que el comercio internacion,11 del grano, sea m~s 

competitivo, as! mismo, verifique una iMportante fuente de 

divisas para todos aquellos paises que oarticipan de este -

comercio, y que la diversificación de la producción importar;; 

te para el comportamiento alcista del mercado se lleve a ca

bo en los térrninos d(' la productividad en la utilización de 

mejores técnicas a_ue mini.mizcn los costos de transformación 

del café, y hagan por tanto, m5s competitivo el mercado in-

ternacional de este grano. 
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C) CONSU~IO 

el) Principales Consumidores de Imoortancia Económica en la Reg~ 
laci6n del '.'lercado. 

La regulación del mercado internacional del café, se encuen

tra sujeta a las variables precio, cantidad y calidad, cada 

una de estas entra en comoetencia de acuerdo a los diferen-

tes tipos de granos que se comercializan y de los cuales el 

mercado participa en mayor o menor demanda de estos, ajusta~ 

do la oferta para los productores en niveles remunerativos, 

de tal manera que, se potencialicen al máximo a los consumi

dores con el objeto, de verificar un mercado más diversific~ 

do, y más equilibrado entre los productores y los consumido-

res. 

De acuerdo al siguiente cuadro, podemos observar en base a -

datos cstadl'.sticos, cual es el comoortamiento de los princi

pales importadores de café en el mundo: 

CAFE CAFE CAPE CONSU'.110 
VERDE TOSTADO SOLUBLE 

Alemania Fral. S,733.5 32.4 332.6 4,822.5 
Belgica 874. 3 175.1 56.6 669.5 
Dinamarca 311. 6 43.4 7.6 336.7 
Francia 3,251.8 375.0 266.9 3,651.0 
Italia 2,597.3 13.1 41.0 244.3 
Paises Bajos 1,737.7 186.9 79.3 1,697.6 
Inglaterra 1,240.4 88.3 494.7 1,551.4 
Austria 739. 7 19.6 38.5 730.9 
Finlandia 763. 4 0.9 7.9 616. 5 
Noruega 409. o 20. 8 22.1 4 51. 8 
Suecia 795.2 10.2 38. 7 833.1 
Canada 862. 8 54.9 137.2 825.0 
Japón 3,065.6 12.4 180 .1 3,004.7 

Nota: Los datos están expresados en miles de sacos de 60 k. 
Nota: Estados Unidos se explica en el siguiente párrafo. 
Nota: Los datos son referente al periodo enero-julio de 1987 
Fuente: F.O. Licht's Internacional Coffe Report. Vol. 2 No.3 

Octubre de 1987. 
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Para el caso de Estados Unidos de Norteamérica, se entiende es

te muy en especial pues adquiere cierta relevancia que dentro -

del comercio internacional, mantiene dentro de su terrirorio -

los principales centros financieros que regulan en buena parte, 

el mercado de este grano, por tanto la cifra m~s significativa 

que se puede tener en cuenta es que las importaciones para el -

periodo enero/julio de ¡qg7, fueron 14.0 millones de sacos de -

60 kilos, situándose de esta forma en el primer importador con

sumidor del mundo. 

c2) Diversificación del Consumo: 

Industrial.- De los paises vistos en el cuadro anterior alg~ 

nos se dedican fuertemente al consumo industrial, es decir, 

del café que importan le dan un proceso industrial y los de~ 

tinan ya sea al consumo interno o al mercado de exportación, 

segOn se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

CAFE CAFE CAFE TOTAL 
VERDE TOSTADO SOLUBLE 

Belgica 288.3 25.7 81.3 395.4 
Dinamarca 49.0 311. 4 65.9 426.2 
Francia 1.1 17. 9 0.7 19.6 
Italia 5.6 76.9 l. 5 84.1 
Paises Bajos 71. 8 98.5 114. 5 284.8 
Inglaterra 46.l 4. 8 210. 7 261. 6 
Austria 40.2 52.9 2.2 95.2 
Finlandia 24.4 0.4 0.6 25.4 
Noruega 1.9 0.9 o.o 2.8 
Suecia o.a 14.1 2.2 17.1 
Can ad a o.o o.o 200.4 200.4 
Japón o.o 2.7 o.o 2.7 
Alemania Fral. 545.3 447.6 409.9 1,402.7 

Nota: Los datos están expresados en miles de sacos de 60 kgs. 
Nota: Estados Unidos se explica en el siguiente p~rrafo. 
Nota; Los Datos ~on referentes al periodo enero/julio 1987. 
Fuente: F.O. Licht's International Coffe Repor. Vol. 2 No. 3 

octubre de 1987. 

Los Estados Unidos de Norteamérica, mantienen cerca del 60% de -

8 



las exportaciones mundiales de café, principalmente por el hecho 

de que en sus centros financieros se situan grandes cantidades -

de café que se comercializan incluso para estos paises del cua-

dro anterior, hecho por el cual también, no se incluye pues la -

función de este pa1s pasa de ser un simple comprador, a ser una 

región en donde se llevan a cabo las principales transacciones -

de este grano (este punto se aborda más t)rofund.:imente en el cap!_ 

tulo tercero) . 

t>hora, el cons\L'TlO de estos p.11scs se diversifica seglln L1s cali

dades existen tes en el r:ic.rcaclo; es tas comprenden a: Suaves Colom 

bianos, Robustas, Otros Suaves LatinoArnericanos, y Brasileños y 
otro Artibicas. 

Humano. - El hecho de divi.dir las importaciones en consumo humano 

y consllr.lo industrial, tiene su base principal en verificar la -

importancia que el café tiene, incluso para paises que no la pr~ 

ducen, y que sin embargo, la industrializan para comercializarlo 

después, es decir, estos paises importadores ven en el café otra 

rama industrial susceptible de integrarse a sus industrias. 

Por ejemplo es el caso de Alemania Federal, país que del 100% de 

sus importaciones de café, el 80% lo destina al consumo interno, 

y el restante lo llega a reexportar en las variedades de verde -

tostado y soluble; los datos no alcanzan que porcentaje de verde 

o tostado se industrializa, el salubre como de consumo final por 

lo que no se toma en cuenta para algün proceso de agregación, p~ 

ro sí, del 100% de café soluble que este país importa, el 24% -

lo destina al mercado de reexportación. Podría hacer la misma -

operación para el caso del verde tostado, sin embargo, quiero -

pensar que en estos casos se les da un proceso de agregación in

dustrial, y no sólo se destina a la reexportación y consumo hum~ 

no directamente. 

Lo anterior se puede apreciar más claramente en el cuadro No. 1 

ahí se define bien el mercado de las reexportaciones de caf~. 
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Cuadro No. l 

1 M P O R T A C ( O N 

CONSUMO INDUSTRIAL 

STOCK'S PROCESOS 
INDUSTRIALES 

R E E X P O R T A C 1 O N 

Los stock's que se mantienen, son destinados nor un motivo esp! 

culativo, que se origina por el nroceso ~ismo de la competencia 

y las expectativas de las cotizaciones. 

Entonces, se puede apreciar la 'nobleza' del café en el comer-

cío internacional, es decir, el mercado de las reexportaciones 

se ha venido a convertir en una franca competencia para que --

aquéllos paises que son productores-exportadores netos, incluso 

de productos finales o de conswno humano. 
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C A P I T U L O "II" 

" ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE" 



OBJETIVOS GENERALES: 

La Organización Internacional del Café, constituye un organismo 

que a raíz del primer Convenio Internacional del Café en 1962, -

se orienta a promover y llevar a cabo las disposiciones en mate

ria de comercio de los miembros r¡ue lo integran, a fin de equil.f. 

brar la oferta y la demanda en el mercado mundial, evitar fluc-

tuaciones exesivas de los niveles de precios, ar.lplir, mover y -

acrecentar el cons~~o mundial del Café, en general estimular la 

colaboración internacional respecto de los proble."'.las mundiales -

del Café. 
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a) Que es ? 

Es una organización que tiene como sede desde su funcación, 

la ciudad de Lóndres Inglaterra, ha sido promotora de los -

Onicos Convenios Internacionales desde 1962, 1968, 1976, ---

1983 y la ampliación de éste último en 1987 con el objetivo 

de reestablecer el sistcm~ de cuotas. 

La presente Organización se integra en su órgano jerárquico, 

primeramente por un Consejo Internacional del Café, el cual 

está compuesto por todos los paises miembros tanto producto

res como consumidores. Después sigue en la estructura direc 

tiva, la formación de la junta ejecutiva compuesta por ocho 

miembros cxportudores, y ocho importudores clt~gidos cada ci

clo cafetero (que va del lo. de octubre al 30 de septiembre 

del siguiente año). 

Existen al interior cuatro grupos slectivos por la categoría 

que representa el grano de café que producen, y se entienden 

como el grupo de los Suaves Colombianos, el de otros Suaves, 

Arábicas y Robustas. 

El Consejo nombrará al Director Ejecutivo por recomendación 

de la junta, estableciendo las condiciones de empleo del mis

mo, así mismo, dicho Director podrá nombrar a sus funciona-

ríos de conformidad con el reglamento establecido por el Con 

sejo. 

El Consejo puede negociar consultas y colaboración de carác

ter moral con otros organismos internacionales especializa-

dos, concertando convenios. 

Para los efectos que establecen las disposiciones normativas 

de dicha Organización, el mercado cafetero mundial quedará -

dividido en mercados de paises miembros, que estarán sujetos 

al régimen de cuota, y mercados de países no miembros, que -
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no estarán sujetos a tal r6gimen. 

Por lo tanto, dicho convenio tiene una significación preci

sa en la regulación del mercado internacional, destacando -

sus principales funciones que son: 

1) Lograr el ajuste entre l.:i oferta 1 L:i dC'.l'"'.lUnda ~1undial. 

2) Asegurar el abastecimiento a consumidores a precios equ! 

ta ti vos. 

3) Garantizar merc.:iuos '·C1 precios remuner-.1tivos para sus pr~ 

ductores. 

4) Eliminar las barreras del concrnmo del café en los paises 

exportadores. 

Dichas políticas serán explicadas en el siquientc subpunto, 

entendiendo que el eje promotor de éstas, lo constituye el -

establecimiento del mecanismo de cuotas básicas de exporta-

ci6n, y cuotas no básicas referente a los :x1íses (Dorundi y 

Ruanda), para paises con casos especiales, según el articulo 

31 del Convenio Internacional del Café de 1983. 

Asimismo, según el articulo 32 de dicho convenio, a todo --

miembro importador le será asignada una cuota b~~ica resultan 

te del promedio de las exportaciones de los diferentes miem

bros exportadores al pa!s importador de que se trate, o el -

promedio de las importaciones de dicho pa!s, entre la parti

cipación proporcional de los miembros exportadores del mismo, 

b) Paises Miembros: 

Importadores: 

Los principales importadores miembros de la O.I.C., que ab--
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sorben el o m~s del 95i de las exportaciones mundiales son: 

Austria, Australia, Bclgica, Luxemburgo, Canada, Dinamarca, 

Estados Unidos de 1\nérica, España, Finlandia, Francia, In-

glaterra, Italia, Japón, Paises Bajos, Noruega, Suiza, Sue

cia y Rept:iblica Federal Alel:',ana. 

De estos los más i~portantes son: 

Estados Unidos de ;\,'!lérica 

Rept:iblica Federal Alemana 

Francia 

Italia 

Japón 

Países Bajos 

Suiza 

Existen pa1ses fuera del Convenio Internacional como son: -

Arabia Saudita, Bulgaria, Irak, Ir~n, Libia, Polonia, Repü

blica Popular China, Turqu1a y la URSS. 

Exportadores: 

De los miembros exportadores sujetos a cuota de exportaci6n 

ya sea b~sica o no se distinguen los siguientes: 

Otros Suaves: Costa Rica, Rept:iblica Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, India, México, Nicaragua, 

Papua-Nueva Guinea y Pera. 

Brasileños y otros Arabigas: Brasil y Ethiopia. 

Robustas: Angola Indonesia, Benin, Cameran, Rept:iblica Cen-

tral Africana, Congo, Cote D' Ivoire, Gabon, Madagascar, -

Togo, Filipinas, Uganda y Zaire. 

Suaves Colombianos: Colombia, Kenya y Tanzania. 
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Miembros de Cuota menor a 100,000 sacos: Guinea Ecuatoriana, 

Ghana, Jamaica, ~lalawi, Niéwria, Pana.11a, Sr-i Lanka, Trini-
dad, Venezuela y Zi~bawe. 

La participación ce cada uno de estos qruoos segan su cuota 

anual es de: 

Suaves Colombianos 

Otros Suave~; 

Brasileños y otros Arábigos 

Robustas 

Miembros Menos de 100,000 sacos 

Miembros Más de 100,000 sacos 

18.58 

21. 90 

30.80 

23. 54 

0.73 

4. 4 5 

Fuente: F.O. Lcht's International Coffer Report Vol. 2 No. 3 

Cuadro: Participación de los grupos exportadores de café -

miembros de la o.r.c., en las exportaciones mundia

les. 

Nota: Datos expresados en términos porcentuales. 
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e) Importancia en el ~creado Internacional 

De acuerdo a los principales objetivos establecidos desde la 

creación del Organismo, el compromiso fundamental establece 

la aplicación de poiíticas tendientes a regular la oferta y 

la demanda con la participación de todos los países miembros 

ya sean importadores o exportadores, mediante un programa e~ 

lendarizado tri~cstralmcnte de cuotas de exportación, en fua 

ci6n de los tipos de café que la organización y el mercado -

mundial en general recurran para hacer efectivas las transa~ 

ciones. Asimis:no, la integr.:ici6n de los países productores 

segün el tipo de grano que concrcializan en grupos, tal y co 

mo se .:icienta en el cuadro No. 2. 

el) Mecanismos de Apoyo a Paises Xiembros. 

En lo relativo a los mecanismos de apoyo a paises miembros, 

es necesario sujetarse a las disposiciones del Convenio In-

ternacional del Café, y en particular a su capitulo VIII, s~ 

bre la regulación de las exportaciones y las importaciones. 

El Consejo Internacional del Caf6 de la O.I.C., integrado -

por todos los miembros importadores y exportadores, será --

qui6n fije las cuotas básicas de exportación para cada año -

cafetero, precisando ésto en el articulo 33 de dicho conve-

nio referente a las disposiciones sobre la continuación, su~ 

pensión y restablecimiento de cuotas; establece que al co--

mienzo del año cafetero las cuotas seguirán en vigor si el -

promedio móvil de 15 dias del precio indicativo compuesto -

fuese igual o inferior al precio más elevado para el ajuste 

ascendente de las cuotas dentro del margen de precios esta-

blecidos por el Consejo para el año anterior cafetero, de -

conformidad con lo dispuesto por el articulo 38. 
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Cuadro No. 2 ============= 
Distribución entre miembros exportadores (sujetos a cuota básica) 

de la reducción de 1.5 millones de sacos en la cuota anual ~/. 

(sados de 60 kilos). 

Miembros Exportadores 
Porción de las 
Cuotas Iniciales 

Suaves Colombianos ..•....•......•.•..••............... 299,250 

Colombia 
Kenya 
Tanzania 

242,550 
J 7 I 3 50 
19,350 

Otros S~~· •..............••........•........•. , .... 352,650 

Costa Rica 
RepCiblica Domínicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
India 
México 
Nicaragua 
Nueva Guinea 
PerCi 

36,900 
12,600 
33,600 
59,100 
50,250 
23,250 
21,250 
60,600 
16,950 
17,250 
21,000 

Brasileños y Otros Arábigos ...••.••••.•....•..•....... 496,050 

Brasil 
Etiopía 

457,200 
38,850 

Robustas .•...•••..••••..••.•••.•.•.••.•..•.•..••....•. 352,050 

Angola 
Oamcaf */ 
Filipinas 
Uganda 
Zaire 

!J Excepto Uganda 

:1 Agrupa: Cameran, Cote D' Ivoire y ~adagascar. 

71,250 
170,100 

13,050 
65,850 
31,800 

Fuente: Inmecafé, 48a. reunión de la O.I.C., restablecimiento del 
Sistema de Cuotas para el año Cafetero 87/88. 
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El articulo 38 del Convenio, indica que el Consejo establecerá 

un sistema de precios en el que figurará un precio indicativo -

compuesto diario, se establecerán margenes y diferenciales de -

precios para los principales grupos de café, asi como también, 

un margen del precio compuesto. 

Al establecer cualquier margen de precios para los efectos del -

presente articulo, el Consejo tomará en consideración el nivel -

y tendencia vigentes de los precios de caf~, incluidos los facto 

res que afecten dichos crecios cerno son: 

1) Niveles y tendencias del consumo y la producción, asi como -

las existencias en los paises importadores y exportadores. 

2) Las modificaciones del sistema monetario mundial. 

3) La tendencia de la inflación o deflación mundiales; y 

4) Otros factores que pudieran afectar al logro de los objeti-

vos especificados en el presente convenio. 

Por lo tanto la suspensión del sistema de cuotas será efectiva -

sí se sucedieran cualquier de las dos condiciones siguientes: 

1) Que el promedio móvil de 15 dias del precio indicativo coro-

puesto permanezca durante 30 d!as de mercado consecutivos un 

3.5 por ciento o más por encima del precio más elevado para 

el ajuste ascendente de cuotas dentro del margen de cuotas -

vigente, siempre que hayan sido aplicados todos los ajustes 

ascendentes a prorrata de la cuota anual global establecida 

por el Consejo. 

2) Que el promedio móvil de 15 dias del precio indicativo com-

puesto permanezca durante 45 d!as de mercado consecutivos un 

3.5 por ciento o más por encima del precio más elevado para 

el ajuste ascendente de cuotas dentro del margen de precios 
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vigentes, y siempre que todos los ajustes ascendentes que -

puedan restar se apliquen en la fecha en que se alcance ese 

precio, el promedio móvil de 15 dfas. 

El articulo 34 relativo a la fiJaci6n de la cuota anual global, 

rige lo siguiente: "El Consejo fijara en su altimo periodo ordi 

nario de sesiones de cada a~o cafetero, una cuota anual global 

tomando en consideración los factores siguientes": 

1) La estimación del consume anual ~-~ los ~i~,bros importadores 

2) La estimación de las importaciones efectuadas por los miem-

bros y procedentes de otros miembros imoortadores y de pai-

ses no miembros. 

3) La estimación de las variaciones del nivel de los inventa--

rios en los paises miembros importadores y en los puertos -

francos. 

4) La observancia de las disposiciones del articulo 40 respecto 

de las insuficiencias y su redistribución. 

5) Cuando se trate del restablecimiento de cuotas con arreglo -

a lo dispuesto en el ordinal 4o. del articulo 33, las expor

taciones de los miembros exportadores a miembros importado

res y a paises no miembros durante el periodo. 

Existen también miembros que no se encuentran sujetos a cuota b! 

sica; en el articulo 31 se establecen los puntos normativos para 

estos casos. 

A los miembros relacionados en el cuadro 3 excepto Burundi y Ru

anda, les ser~ asignada en conjunto una cuota de ~xportaci6n co

rrespondiente al 4.3 por ciento de la cuota anual fijada por el 

Consejo Internacional de Café, distribuyéndose esta según los -

porcentajes fijados en la columna 1 del cuadro 3; si en caso de 
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que alguno de estos miembros pasara a tener una cuota basica, se 

disminuira en forma proporcional el procentaje indicado en la co 

lumna 1 de dicho cuadro, asi mismo, si un miembro se integra a 

este grupo los porcentajes establecidos aumentaran también en 

forma proporcional. 

l\ los miembros nüacionados en el cuadro 3, s6lo quedaran su je-

tos a cuotas básicas trimestrales aquéllos cuya cuota anual glo

bal sea superior a 100,000 sacos. Las cuotas trimestrales se -

fijaran con el fin de asc~urar la salid3 ordenada del café al -

mercado mundial durante el periodo p.:ir.:t el cl1al se fijen las cuo 

tas, estas serán no=,almente el 25 por ciento de la cuota anual 

de cada miembro, y si la cuota de un miembro es inferior a la 

asignada al trimestre dado, en el sir¡uicnte se le sumará el sal 

do faltante anterior, y en el caso de modificación por parte del 

Consejo en la asignación de las cuotas trimestrales, estas repe~ 

cutiran proporcionalmente igual para todos los r.liembros. (ver -

cuadros 3 y 4) . 

En lo referente al articulo 42 de dicho Convenio, se establecen 

las sanciones a los miembros exportadores que sobrepasen las cuo 

tas anuales o trimestrales que se les hubieren asignado. 

Si un miembro exportador sobrepasa su cuota, el Conse;o deducirá 

de una o varias de sus cuotas siguientes una cantidad igual al -

110 por ciento de dicho exceso, si lo sobrepasa por segunda vez, 

el Conse;o aplicará la misma deducción prevista, y si incurre -

por tercera vez, ademas de la sanci6n establecida se le eximirá 

de el dercho al voto, hasta el momento que el Conseio decida si 

se excluye o no de la Organización. 

En los tramites de exportaci6n o reexportaci6n de café, cada en

vío que se realice deberá de estar amparado por un certificado -

de oriqen valido de conformidad con las normas que el Conseio es 

tablezca; oara el caso de las reexportaciones estas deberán es-

tar amparadas por un certificado de reexportaci6n,válido. Estos 
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certificados de validación llevarán una est.:unpilla de exporta--

ción de café, contra el pago de derechos determinados por el Con 

sejo Internacional del Café. 

El articulo 44 2. de dicho Convenio establee", que l¿¡s ex por tacio-

nes de café en grano como materia prima oara proceso industrial 

con fines diferentes del consume !rn~ano cor.io bebida o ¿¡limen to -
no srán imputadas a las cuotas btlsic'-ls siempre que el miembro -

exportador emita una comprobación; se ser[in imputadas también, -

todas aquéllas exportaciones que no gocen de fines comerciales. 
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MIE/flROS E)i¡'()RTAIXlRES E:(C8(1"()5 CE Cl.IOTA BASICA 
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MIEMSroS aroRTAl'.Xlf1ES SUJETOS A CLOTA BÁSICA 

Afb CAFETOO l9Si' /l~ 
--------·---
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2. 

I ' 
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~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....•......•.•..••....•.•.... 30J.OCO 
--------------------------------------
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hJ Sistema de Control: 

Los sistemas de control que la o.r.c., aplica, son fundamen-

talmente correctivos a las insuficiencias del mercado mundial, 

en este sentido, la piedra angular de estos mecanismos resul

ta ser el manejo en las polfticas sobre cuotas de exportaci6n. 

Los precios que se manejan en el mercado Spot de Nueva York, 

se rigen por el precio indicativo comFuesto que la organiza-

ci6n emite en base a las "puestas" de los tipos: prima lavado 

mexicano, robustas, suaves colo:~bi~mos, brasileños y otros -

arlbigas; estos constituyen las clasificaiones sobre las cua

les la organización programa las cuotas exportables del año 

cafetero, que estan sujetas a modificaciones y verificación -

estricta d(•l curnpl imiento de las mismas µor cada uno de los -

miembros; es aqu! en donde operan los sistemas de control, e~ 

tendidos estos como los mecanismos de apoyo a los pafses miem 

bros. 

Este sistema de control marca el cumplimiento de los progra-

mas para cada año cafetero, los precios diarios indicativos -

cotizados en Nueva York es la variable principal para el se-

guimiento de los objetivos planteados al inicio de cada año -

cafetero. 

Puedo constatar entonces que los sistemas de control se sint~ 

tizan como sigue: 

1) Formulaci6n del proyecto de la cuota anual global. 

2) Seguimiento en el cumplimiento de las asignaciones trimes

trales sobre cuotas de exportación para cada grupo de paí

ses, y en especial para cada miembro. 

3) Estrecha coordinaci6n de los resultados diarios en las co

tizaciones del mercado Spot (entrega inmediata), con las -
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cuotas de exportación. 

4) Aplicación efectiva en la regulación de las insuficiencias 

del mercado, de los objetivos planteados en el dltimo Con

venio Internacional del Café. 

5) Evaluaciones periódicas sobre la situación de la demanda y 

oferta mundiales, y las posibles acumulaciones de inventa

rios que planteen expectativas especulativas en los merca

dos de futuros. 

6) Evaluar las tendencias Jcl consumo mundial, en función de 

la inflación o deflación internacional para evitar situa-

ciones de saturación de la demanda o de la oferta. 

Estas son mi juicio los puntos relevantes que la O.I.C., sigue P! 
ra mantener estable el mercado, es cntendible que existen rasgos 

que van fuera de su marco de acción, como lo es la situación eco

nómica de algdn pa1s, que influya en bajos niveles de consumo, de 

producción o que adolezca en la falta de integración de los secta 

res que fomentan la producción exportable. 

Cuando mucho la Organización ha llegado a elaborar estudios, pero 

con el fin de determinar preventivos en los casos de desajuste -

por parte del miembro exportador o consumidor. 

Precisando en lo referente al sist~~a de precios, estos tienen el 

propósito de que sean remunerativos, para lo cual el Consejo In-

ternacional del Café podr~ reducir o incrementar cuotas como lo -

fué el caso del primer trimestre del año cafetalero 87/88, en el 

que el promedio móvil de 15 días no alcanzó el precio establecido 

por lo que, el Consejo aplicó una reducción de 1,500.000 sacos de 

60 kilos para hacer recuperar los precios hasta su nivel de remu

nerativos, adem~s que esto contribuye a fomentar el mercado de fu 

turos y as! incentivar las expectativas de exportación incremen-

tando el consumo a futuro de éstas. 
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De lo anterior, los factores pueden ser muy variados e imprevis

tos, a continuación expongo algunos de los más importantes: 

1) Los desastres naturales en las cosechas como son las heladas 

y las intensas lluvias. 

2) Fenómenos socioeconómicos como son los conflictos pol!ticos 

o las guerras civiles. 

3) Los factores emanados en la sobre especulación en los merca

dos de futuros. 

Estos tres factores como ya se señaló, van más allá del margen de 

influencia de la o.r.c., quizá el tercero sea suceptible pero con 

consecuencias catastróficas, pues los movimientos financieros se 

desplazan en la econorn!a mucho más velozmente que cualquier ajus

te de cuotas exportables que la Organización promueva, por eso, -

estos ajustes antes de que se presenten sobre especulaciones se -

preveen los incrementos o reducciones en las cuotas de los pa!ses 

miembros. En un caso práctico lo anterior se puede verificar con 

lo sucedido en el primer trimestre del año cafetero 87/88, poco -

despu~s del primer trimestre de operaciones en la asignación de -

cuotas de exportación, se verificó que las cotizaciones de los di 

ferentes granos gravitaron en la bolsa de valores de Nueva York, 

dentro de márgenes muy reducidos, despu~s de que el 31 de diciem

bre de 1987 el promedio móvil de 15 d!as (ver art!culo 33 del Con 

venio Internacional del Caf~ 1983), cotizó en la banda de los 

115.0l dólares las 100 libras, Brasil pugnó p6r que la O.I.C., d~ 

terminará un recorte para el segundo trimestre por 1.5 millones -

de sacos de 60 kilos, esto ocacionó una fuerte manifestación de -

operaciones a la compra en previsión a que el recorte de la ofer

ta provocara un fuerte ascenso de los precios. Segün lo estable

ce el Convenio sobre Cuotas para este año, si a partir del prime

ro de enero el móvil de 15 d1as permanece en o por abajo de la -

banda de los 120 dólares las 100 libras, se determinará un recor

te por 1.0 millones de sacos de 60 kilos, como un apoyo para el -
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mercado; además previendo si la situación continúa y el precio -

no remonta los 120 dólares, lo mas factible ser~ realizar otro -

recorte. En este esquema es entendible el por qué la O.I.C., se 

debe adelantar a las variables especulativas que en un momento -

dado, adopte el mercado de futuros tornando a este inoperante de 

sus perspectivas hasta los resultados que el Consejo de la Orga

nización adopte, para mantener los precios en un nivel como ya -

dijimos, remunerativo; es decir, el manejo especulativo de la --

0.I.C., hacerca de sus deterr.iinaciones en la asignación de nuc-

vas cuotas exportables, hace per.nuneccr a los fondos especulati

vos y a los comisionistas de la bolsa (brokers) en una posición 

de salvaguarda ya que sus 'papeles' operan directamente contra -

la oferta exportable de los miembros sujetos a cuota, esto indu

dablemente fortalece la posición de los precios. 
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Articulo 30 

Cuotas Básicas 

1) Todo miembro exportador tendrá derecho, con su;ecci6n a las 

disposiciones de los articulas 31 y 32, a una cuota básica. 

Las cuotas básicas se utilizarán, con sujección a lo dispue~ 

to en el ordinal 1 del articulo 35, para la distribución de 

la parte fija de la cuota anual de confor.nidad con las disp2 

siciones del ordinal 2 de dicho articulo. 

2) A más tardar el 30 de septiembre de 1984, el Consejo fijará 

las cuotas básicas para un perfodo de dos aRos por lo menos, 

con efectos a partir del 1 de octubre de 1984. Antes de que 

concluya este periodo, el Consejo fijará, si fuere necesario 

las cuotas básicas para el resto de la vigencia del Convenio. 

3) Si el Consejo no fijase cuotas básicas de conformidad con lo 

estipulado en el ordinal 2 de este artículo, y a menos que -

decida otra cosa, se suspendrán las cuotas, no obstante lo -

dispuesto por el artículo 33. 

4) Las cuotas podrán ser restablecidas en cualquier momento po~ 

terior a su suspensi6n en virtud de las disposiciones del -

ordinal 3 de este artículo, tan pronto como el Consejo haya 

fijado las cuotas básicas de conformidad las pertinentes co~ 

diciones de precios a que se hace referencia en el articulo 

33. 

5) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a Ango

la con arreglo a las condiciones específicas en el anexo l. 

Artículo 31 

Miembros Exportadores Exentos de Cuotas Básicas 
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1) A los miembros relacionados en el anexo 2, excepto Burundi y 

Ruanda, les será asisnada, en conjunto, una cuota de export~ 

ción correspondiente al 4.2 por ciento de la cuota qlobal -

anual fijada por el Consejo de conformidad con el artículo -

34. 

2) La cuota a que se ref icre el ordinal l de este articulo será 

distribuida entre los miembros relacionados en el anexo 2, -

segdn los porcentajes señalados en la columna 1 de dicho ane 

xo. 

3) Todo miembro exportador incluido en el anexo 2 podrá en cua~ 

quier momento solicitar al Consejo que le sea asiqnada una -

cuota básica. En caso de que se le asigne una cuota básica 

a uno de esos países miembros, se hara disminuir en forma -

proporcional el porcentaje indicado en el ordinal 1 de este 

artículo. 

4) Si un país exportador se adhiere al Convenio y queda sujeto 

a las disposiciones de este artículo, el Consejo asignará -

una cuota a dicho miembro y se aumentará en forma proporci~ 

nal el porcentaje indicado en el ordinal 1 de este artículo. 

5) Entre los miembros relacionados en el cuadro ~lo. 3 sólo que

daran sujetos a las disposiciones de los artículo 36 y 31 

aquéllos cuya cuota anual sea superior a 100,000 sacos. 

6) A Bunrundi y a Ruanda les serán asignadas las siguientes cu~ 

tas anuales de exportación: 

a) 450,000 sacos para el año cafetero 1983/84. 

b) 470,000 sacos para los años cafeteros subsiguientes mien

tras esté vigente el presente Convenio. 

7) Cada vez que el Consejo fije las cuotas b~sicas de conformi--
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dad con los dispuestos en el ordinal 2 del articulo 30, se

rán examinados y podrán ser modificados r~l porcentaje indi

cado en el ordinal 1 y la cantidad que figura en el numeral 

'b' del ordinal 6 del presente art[culo. 

8) Sin perjuicio de lo que estipulan los artículos 6 y 41, las 

insuficiencias declaradas por los mienbros exportadores re

lacionados en el anexo 2 se distribuiran a prorrata de sus 

cuotas anuales, entre los demas miembros del anexo 2 que -

tengan capacidad para exportar en la cuantia correspondien

te a las insuficiencias y que estén en disposición de haceE 

lo. 

Artículo 32 

Disposiciones para el Ajuste de las Cuotas Básicas. 

1) Cuando pase a ser miembros de la Organización en pais impOE 

tador que no haya sido parte contratante del ~onvenio InteE 

nacional del Café de 1976 no del Convenio Internacional del 

Caf~ de 1976 prorrogado, el Consejo procederá a ajustar las 

cuotas básicas resultantes de la aplicación de las disposi

ciones del articulo 30. 

2) El ajuste mencionado en el ordinal 1 del presente articulo 

se efectuará teniendo en cuenta el promedio de las exporta

ciones de los diferentes miembros exportadores al pais, im

portador de que se trate durante el periodo de 1976 a 1982, 

o la participación proporcional de los diferentes miembros 

exportadores en el promedio de las importaciones de dicho -

pais durante el mismo periodo. 

3) El Consejo aprobará los datos que hayan de utilizarse como 

base para los cálculos necesarios a los efectos de ajuste -

de las cuotas básicas, asi como también los criterios que -

hayan de seguirse a efectos de aplicar las disposiciones --
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del presente articulo. 

Articulo 33 

Disposiciones sobre la Continuaci6n, Suspensión v Restablecimien

to de Cuotas. 

1) Si el consejo no estableciera las condiciones para el funci2 

namiento del siste10a de cuotas en virtud de los pertinentes 

art1culos del presente capitulo y no decidiera en otro sent~ 

do, las cuotas scguiran en vigor al comienzo del año cafete

ro si el promedio móvil de 15 dlas del precio indicativo com 

puesto fuese igual o inferior al precio más elevado para el 

ajuste ascendente de las cuotas dentro del margen de precios 

establecidos por el Consejo para el anterior año cafetero de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 38. 

2) A menos que el Consejo decida en otro sentido, las cuotas s~ 

ran suspendidas tan pronto como se cumpla cualquiera de las 

dos condiciones siguientes: 

a) Que el promedio móvil de 15 dias del precio indicativo -

compuesto permanezca durante 30 d1as de mercado consecut.:!:_ 

vos un 3.5 por ciento o más por encima del precio más el~ 

vado para el ajuste ascendente de cuotas dentro del mar-

gen de precios vigente, siempre que hayan sido aolicados 

todos los ajustes ascendentes a prorrata de la cuota ---

anual global establecidas por el Consejo; o, 

b) Que el promedio móvil de 15 d1as del precio indicativo 

compuesto permanezca durante 4 5 d1as de mercado consecut~ 

vos un 3.5 por ciento o más por encima del ~recio más el~ 

vado para el ajuste ascendente de cuotas dentro del mar-

gen de precios vigente y siempre que todos los aiustes -

ascendentes que puedan restar se apliquen en la fecha en 

que alcance ese precio el promedio móvil de 15 días. 
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3) Si las cuotas quedan suspendidas en virtud de las disposici~ 

nes del ordinal 2 del presente articulo durante más de 12 me 

ses, se reunirá el Consejo con el fin de examinar y posible

mente rectificar el margen o márgenes de precios estableci-

dos en virtud de las disposiciones del articulo 38. 

4) A menos que el Consejo decida en otro sentido, las cuotas s~ 

ran restablecidas de confornidad con lo dispuesto en el ord! 

nal 6 del presente articulo si el promedio móvil de 15 dias 

del precio indicativo compuesto es igual o in:'"erior a un pr~ 

cio que corresponda al punto mccllo, increr.ientado en un 3. 5 

por ciento, entre el precio m5s elevado para el ajuste asee~ 

dente de las cuotas y el precio m5s reducido para el ajuste 

descententc de las cuotas dentro del margen de precios más -

reciente que haya establecido el Consejo. 

5) Si, en virtud de lo previsto en el ordinal 1 de este articu

lo, las cuotas continuasen en vigor, el Director Ejecutivo -

fijará inmediatamente una cuota global anual con base en la 

desaparición de café en mercado en régimen de cuota, estima

da de conformidad con los criterios establecidos en el arti

culo 34. La referida cuota será asignada a los miembros ex

portadores de conformidad con lo dispuesto en los articulos 

31 y 35. Salvo estipuación del Convenio en otro sentido, -

las cuotas se fijarán para un periodo de cuatro trimestres. 

6) Siempre que se cumplan las pertinentes condiciones de pre--

cios especificadas en el ordinal 4 del presente articulo, -

las cuotas entraran en vigor a la mayor brevedad posible y -

en todo caso, a más tardar en el trimestre siguiente al cum

plimiento de las citadas condiciones de precios. Salvo est! 

pulaci6n de este convenio en otro sentido, las cuotas se fi

jarán para un periodo de cuatro trimestres. Si el Consejo -

no hubiere establecido previamente la cuota anual y las cuo

tas trimestrales, el Director Ejecutivo fijará una cuota co

mo se estipula en el ordinal 5 del presente articulo. La --
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asignación de tal cuota a los miembros exportadores se ef ec

tuará de conformidad con las disposiciones de los .:irtículos 

31 y 35. 

7) El Consejo será convocado: 

a) En el curso del primer trimestre del a~o cafetero, si 

las cuotas continuan en vir¡or de conformidad con lo esti

pulado en el original 1 del presente artfculo l. 

b) En el curso del primer trimestre siguiente al restableci

miento de las cuotas en virtud de las estipulaciones del 

ordinal 4 del presente artículo. 

El Consejo establecerá un marcen o márr¡encs de precios y ex! 

minará y si fuere necesario rectificarfi, las cuotas para el 

período que estime aconsejable, siempre que dicho período no 

exceda de 12 meses a contar desde el primer d1a del año cafe 

tero si las cuotas contintlan en vigor, o a contar de la fe-

cha en que tenga lugar el restablecimiento de las cuotas, s~ 

gtln sea pertinente. Si durante el primer trimestre, y una -

vez aplicadas las disposiciones de los ordinales 1 y 4 del -

presente artículo, el Consejo no estableciera un margen o -

márgenes de precios y no llegare a un acuerdo en cuanto a -

cuotas, quedaran suspendidas las cuotas fijadas por el Dire~ 

tor Ejecutivo. 

Artículo 34 

Fijación de la Cuota Anual Global 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 33, el Consejo fijará, 

en su último período ordinario de sesiones de cada cafetero, una 

cuota anual global, tomando en consideración inter-alia, los fac 

tores siguientes: 
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a) La estimaci6n del consumo anual de los miembros importadores. 

b) La estimación de las importaciones efectuadas por los miem-

bros y procedentes de otros miembros importadores y de pa1-

ses no miembros, 

e) La estimaci6n de las variaciones del nivel de los inventarios 

en los paises miembros im¡:>ortiidores y en los puertos frnncos. 

d) La observnncia de las disposiciones del articulo 40 respecto 

de las insuficiencias y su redistribución; y 

el Cuando se trate del restablecimiento de cuotas con arreglo -

a lo dispuesto en el ordinal 4 del articulo 33, las exporta

ciones de los miembros exportadores a miembros importadores 

y a paises no miembros durante el periodo de 12 meses proce

dente al restablecimiento de las cuotas. 
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C A P I T U L O III 

"LA BOLSA DE CAFE DE NUE.VA YORK" 



a) Que es ? 

En 1882, se constituye en la ciudad de Nueva York el primer 

centro financiero cuyo objetivo fundw~ental, se orienta a r! 

gular la comercializaci6n de caf6 y el azOcar en una institu 

ción llamada "Bolsa del Café y el :\zdcar". 

El principal instrumento en esta bolsa, se centro en el mane 

jo de los precios a futuro de las cosechas y ventas de los -

principales tipos de café que son los que la Organización I~ 

ternacional maneja en sus polfticas de regulación comercial. 

Sin embargo, existen otros centros similares que comerciali

zan este producto, como son Londres, Marsella, El Havre, Br! 

men, Hamburgo, iunsterdan y Roterdam, los cuales son de suma 

importancia pero la actual Bolsa del Café, AzOcar y Cacao, -

ha sido por excelencia el principal centro financiero del -

mundo, pues cuenta con lo más importante que es el más am--

plio mercado para las operaciones de contado (~ercado Spot). 

En esencia es un centro financiero dedicado a intermediar -

contratos de compra y venta en el mercado de futuros, en es

te caso el café, rigiéndose por los precios indicativos de -

la Organización Internacional; el manejo del contrato "C", y 

el establecimiento de los precios a los cuales trabaja el -

mercado, es decir cuando se trata de operaciones de entrega 

inmediata se manejan los precios spot, corno es el caso de 

las cotizaciones del grano "Prima Lavado Mexicano F.O.B., 

Laredo 'Texas". 

Un factor primordial en la gravitación que experimentan los 

precios en este mercado, es sin duda los resultados que adoE 

te la Organización Internacional del Café, respecto al res

tablecimiento del sistema de cuotas, pues es aqu! en donde -

se determinan la oferta y demanda futuras de café y sus pri~ 

cipales tipos, al menos por lo que respecta a un año. 
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Sirve pues como un estimador fundamental para prever los ni 

veles de consumo esperados, minimizando el riesgo de sobre

ofertas o saturaciones ce la de~-n¿¡nda mundial, situaciones -

que repercuten en las asign¿¡cioncs de precios futuros. 

b) Organización y Funciones Econ6rnicas. 

Todos los dfas como en todas las tolsas de valores del mundo, 

se reunen represen tan tes de compradores y vendedores { 11 ama

dos brokers) para que, de acuerdo con arincipios, nollticas 

y procedimientos y¿¡ establecidos, des¿¡rrollen su mejor es--

fuerzo pilra co:'.ipr;:ir y vender a los mejores precios que sea -

posible dentro de las circunst¿¡nci;:is, las acciones y <lemas -

valores solicitados por los clientes que representan esos -

brokers. 

Los precios a los que se formalizan las operaciones son el -

resultado del libre juego de la ofert¿¡ y la demanda. Por -

tal motivo, como en cual~uier momento, por infinidad de raz~ 

nes, tanto la oferta como la demanda oueden exoerimentar CaJ.!!. 
bios significativos, el resultado se refleja en fluctuacio-

nes en los precios, inclusive en fonna notable en un mismo -

día, si los precios de las acciones se van al alza, es que -

la demanda de acciones superó a la oferta de las mismas. 

El sistema de precios es notable uno de los sistemas que me

jores resultados le ha reportado a la humanidad, y el precio 

dentro de un mercado libre, simplemente es el resultado de -

la interacción entre compradores y vendedores; en términos -

generales, la oferta se puede equiparar con la producción 

y/o disponibilidad de bienes o servicios y la dillnanda con la 

necesidad de consumo de tales bienes o servicios. 

En los mercados de valores como en cualquier otro mercado li 

bre, los precios suben cuando existen más compradores que 

vendedores, y bajan cuando la situación es la rev~s. 
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Un factor muy importante, es ~ue los mercados de valores, -

tienden a descontar por adelantado las exoectativas de resu! 

tados; conceden especial importancia al futuro, esto se tra

duce en que los precios en cirta fecha son un reflejo de lo 

que la percepción promedio colectiva de los participantes en 

el mercado de valores anticipa que ser~ la situación preval~ 

ciente uno, tres o 'n' nescs adelante; el precio de una ac-

ci6n puede estar descontando cierta percepci6n a un tiemoo -

futuro que varia segQn las expectativas de la prcducci6n. 

En los mercados de valores especular, es una parte del nego

cio de comprar y vender, afrontar los riesq0s a futuro den-

tro del terreno de las probabilidades como una suieci6n a -

las expectativas por obtener una ganancia minimizando el --

riesgo. 

En general para un mercado tan competido como es el del Café 

el proceso de intermediación que realiza la bolsa de valores 

de Nueva York, es de suma importancia para el desarrollo del 

libre mercado. 

c) Economías Participantes 

Las econom!as participantes no se definen en sí, pues la oo~ 

ratividad de este tipo de mercados, es abierta. Los elemen
tos de dominio se contrarrestan con los mecanismos especula

tivos originados en la evaluación de los precios futuros. 

La necesidad de esta bolsa se define por concertar la compe

tencia entre las diferentes calidades de los granos de café, 

que se comercializan; es el resultado de las diferentes va-

riedades que se cultivan, de las peculiares condiciones eco-

16gicas de cada región y del tipo de beneficio que se aplica. 

Los diferentes paises que asisten a comerciar en este centro, 

37 



son por lo general representados por qrandcs fir;:ias comerci~ 

les, que por r..edio de sus 11 holdinc; 's 11 , a trav1~s de los bro-

kers, compiten para .impcner mitrcas .:~n los procios, o bien, -

toman estos como indicadores nara realizar sus ooeraciones -

comerciales. 

Es aquí donde el libre juego de la ofertil y la der.ianda cobra 

les de producción y productividad, pues ¿¡ nartir del compor

tamiento J.(::· los prt:•cios, la C1.I.c., ll0v..:t el Sí2\Htimiento de 

los progr<J.111i1S anua.lec; d,,1 sister.;a de asiqnaci6n de cuotas 

trimestrales a lo~~ p.Jí:..;c:s prudui:torcs que ~;on miembros. 

En México, el INMECAFE se rige y ¿¡cata a las disposiciones -

de la O.I.C., para C<)mercicir al nivd mund.ial. En cambio -

las firmas privudas, como: "Cafés Superior de Chiapas, S.A." 

"Caf~s de Puebla, S.A.", "Agroindustrial San ,\ndrés", etc.; 

son productorcs-exr1ortadorQs que di rectamc¡¡te .in:::ursionan en 

este mercado rigi~ndose por las coti~aciones de "entrega in

mediata", o las del mercado "Spot", (cotización por ejemplo 

del Café Prima Lavado Mexicano F.O.B., Laredo Texas). 

El INMECAFE, por no estar vínculado directamente con la pr2 

ducción, elabora de acuerdo al programa de la Organización -

Internacional, la estructura de las exportaciones que tiene 

programadas con sus diversos compradores, y sólo mantiene -

una espectativa del comportamiento de los precios que puedan 

minar ese programa <le exportaciones. 

d) Finalidades. 

El fin que persigue es muy sencillo de describir. Persigue, 

mantener un equilibrio para la compra y venta de caf~, con -

el fin de evitar desajustes o medidas sobreespeculativas que 

colapsen el mercado internacional ofreciendo así, precios -

equitativos a los compradores, y precios remunerativos a los 
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vendedores. Además, adoptar estAndares de las clasificacio

nes de los granos segan su calidad y asf mantener un nivel -

de competencia que estimula lu producci6n y la productividad, 

y en general, dina'nizar el rr.ercildo en !'orma rltil. 

1) Conservar la paridad entre los grados que se cotizan en -

el Mercado 11 Spot", ':' l.:1 ::;(~~cJdo (~e Euturc,s, paret que cxi~ 

ta uniformid.:id entre c·stos. 

2) Asegurar que los participantes de este mercado, eviten -

riescros de escuses del grano, nara no llegilr a condicio-

nes ficticias c¡uc nante¡1g3n I1ivoles de cspoculaci6n altos. 

3) Asegurar que los grnnos que ahi se cotizan, mantengen es

Uindares de culidud, con el fin de d.in~1ni::ar la com!Jeten

cia, en la producción y la p!"oductividad. 

4) Servir de tendencia a la O.I.C., para regular el mercado 

de exportaciones "i tambi6n, la fijación de los precios -

indicativos, evitando especulaciones en las cotizaciones 

a futuro. 

5) Si existen recortes en las cuotas de exportación, es por

que es necesario estimular el mercado a incrementar la c~ 

tizaci6n de precio indicativo, en o por encima de una ban 

da, que mantenga al mercado con precios equitativos, con 

abastecimientos o por tunos y un es ttíndar de cal id ad. 

e) Estructura Operativa y Financiera 

La estructura operativa y financiera de la bolsa del azdcar, 

cafl y cacao de Nueva York, se basa en las transacciones que 

se efectdan en este cuso especial del café, en los lotes de 

aproximadamente de 250 sacos de 60 kilos, que registran dia

riamente cotizaciones para distintas posiciones, desde el -

mes presente, hasta 12 o 13 meses adelante; para esto exis--

39 



ten ti1111bién distintas cotizaciones que dan m¿¡rgun a la ofer

ta y la demanda del qrano para sus diferentes "puestas". 

Existen de una manera concreta, 3 ¡71ercudos para efectuar ope

raciones de compra y venta de caf6 dentro de "La Bolsa" de -

Nueva York, estos son: El mercado de futuros, el mercado ---

spot, (cntreg.J inr:tedi.:lt.J) :: la.s coti z<1cioni::·s de nr0cios indf_ 

cativos de la Organizaci6n Internacional del Caf6, el terce

ro es altamente importante, pues rcs11lt<:1. ser el eje sobre -

del cual las demas cotizaciones adecdan su comrortamiento, -

sobre todo el mercado de futuros, pues al variar o ajustar -

las cuotas de exportación, varían las expectativas de los -

precios a futuro, sobre ventas ya consignadas operando de es 

ta manera un merc.:ido a] liL"':icnte cspecullttivo. El mercado --

sopt, se puede calificar como e 1 me re ad o de m.'is bajo riesgo 

pues son operaciones "extra bursátiles" en las que los finan 

ciamientos resultan ser a corto plazo, y con café físico es 

decir de embarque, se constituye como el mercado de entrega 

imnediata, sobre los precios que se registran en la oferta y 

demanda diaria, es altamente especulativo en algan sentido, 

pues las transaccion¿s de este mercado son muchas y la ofer

ta y la demanda sufre en el día cambios significativos que -

pueden de un dfa a otro, cambiar una cotización y hacerla -

más rentable para las producciones que se colocan y se tran

saccionan, es decir, los precios de por ejemplo, los cafés -

"Prima Lavado Mexicano", que tienen su mesa de transacciones 

en la ciudad de Laredo Texas, pero que no se cotizan "en bo! 

sa", son de entrega inmediata y su precio cambia constante-

mente. 

Para los precios que se cotizan dentro de los márgenes de -

los "precios indicativos de la o. I .c.", este sistema ha que

dado estructurado como se muestra en el siguiente cuadro, -

este se conforma por la cotización de cuatro grandes grupos 

que maneja la O.I.C., en la conformación de sus programas de 

físicos y de financieros, sobre las cuotas de exportaciones. 
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Del cuadro anterior: 

Fuente: elaborado en base a datos de la o.r.c. 

Las principales criticas que se han hecho a este sistema de pre

cios indicativos, son: 

l. La recopilación y la tabulación de los datos que oermiten a 

la o.r.c., emitir sus cotizaciones, se estiman en un buen -

porcentaje por las firmas de los pafscs miembros importado

res, por lo que se pueden especular en favor de los consumi

dores. 

2. La conformación de los diferentes grupos, que reflejan cali

dades diferentes lo cual distorsiona las condiciones del mer 

cado pues los precios no llegan a reflejar los verdaderos -

estratos de caf6. 

Sin embargo, este sistema es aceptado casf en su totalidad, es -

obvio que se den inconfonnidades, pero estas se superan al momen 

to de celebrarse convenios especiales entre compradores y vende

dores, como es el caso de los convenios entre !3rasil y Colombia 

con los tostadores, o como los que México celebra en materia de 

abastecimiento; estas transacciones descanzan sobre las cotiza-

cienes que la o.r.c., saca al mercado pues las transaccciones s~ 

lo se pueden realizar entre miembros, claro, estas cotizaciones 

no son r!gidas tienen un cierto margen de operación y fluctua--

ci6n dentro delos cuales la oferta y la demanda se mueve y no d! 

ja caer al mercado en caso de que estos márgenes se vuelvan ins!:!. 

ficientes para remontar estos precios al alza y elevar el merca

do y las expectativas, el Consejo de la o.r.c., tiene la facul-

tad de modificar las cuotas de ex~ortaci6~ asignadas, con el fin 

de que se alcance la cotización establecida y se tengan precios 

equitativos y remunerativos por lo que, la oferta y la demanda -

en este caso es manejada estratégicamente, para mantener un equi 

librio, evitando asi riesgos en las operaciones de compra venta, 
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de esta fot-.:ia tiL"lbil'n, los rlt1rc3cnes de gancinci.;i obvian1cnte se r~ 

ducen debido, al estrecho manejo de las condiciones de la espec~ 

laci6n, este mercado resulta ser por tanto muy seguro, pues a di 

ferencia al r.ierc<ido ele entrcg;i irwC"Jcdiuta, "spot", las operuciones 

llevan una signiffcaci6n de racionalidad par<i el mcrcudo, es de-

cir, de algunu manera se encuentran sujetas al manejo del precio 

segan su cotizaci6n, cvitQndo el ric~go, pero bajando el nargen -

de p6rdida o g~nnnci~ especulativa. E~tas ~isnas cotizaciones de 

las producciones, tienen co~izacioncs a futuro, pero diferentes -

pues aquí se muncja otro :;c•rcado, 01 ·~_!(! fut~J.ros. Este mcrc.:ldo, a 

diferencia de los otros ti ene una func it':'!n especifica en la conse

cuci6n del objetivo de mantener c~uilibrado al mercao y sus espe~ 

tativas, es por esto que estas cotizaciones en la medida en que -

se encuentren congruentes con las actuales, es un indicativo, de 

que las expectativas se ,~stan cumpliendo y es redituable invertir 

en producciones futuras. 

El mercado de futuros nantii:~ne coti;:,1ciones que ti1ffibien se rigen 

por las fuerzas de la oferta y den1anda, pues registra posiciones 

especulativas que de alguna manera contienen que las posiciones 

de las cotizaciones actuales se eleven por encima de un mercado -

ficticio. Se evitan también con estas cotizaciones, los proble-

mas de escases o desabasto, por el hecho de contratar produccio-

nes que aan no se han cosechado o que se encuentran en bodega y -

que de antemano ya conllevan una utilidad, un precio, un seguro -

de mercado lo llamarfa yo. La influencia que ejercen estas coti

zaciones es de gran relevancia para el mercado, podrfa decirse.-

que es la columna vertebral del equilibrio financiero de la bolsa 

de café, pues justifica la inversión a futuro, en base al dinami~ 

mo que al dfa de hoy cobre el mercado, estimulando de esta forma 

a la oferta y la demanda. 

Estas tres fonnas de cotizar o poner al mercad0 precios de distin 

tos tipos de café, se entrelazan fuertemente, pues cada una de e~ 

tas tiene una función específica que cumplir; por un lado las co

tizaciones de la O.I.C., aseguran el comercio del café con un m1-
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nimo riesgo en las operaciones por lo menos en lo que respecta a 

un a~o, en segundo t~rmino, las operaciones en mercados de "en-

treqa inmediata", aseguran aue los precios se clinilr.1icen en el -

juego del mercado especulativo, pues se opera sin ninguna regla 

mAs que la de ''ele contado 11
, las oper3ciones no estan reguladas -

por mecanismo alguno, esto haca que los nrecios indicativos de -

la o.r.c., mantengan un nivel de forma equitativa, en tercer tAr 

mino, se encuentran los ~creados c!e fL1tt1ros, que son los n\~s im

portantes pues de ellos depende en base a las cotizaciones que -

estos guarden, da qua -ialc'n a la oferta ,, la dcri.:rnda futur.:i, en 

coordinación con las cotizaciones actuales, si estas últimas 

caen, autom&ticamcnte cae el mercado de guturos teniendo enton-

ces que ajustar el mecanismo de cuotas de exportación con el fin 

de elevar los precios actuales, para minimizar los riegos en las 

operaciones a futuro. 

"Si un inversionista quiere invertir en cierta acción y ve que -

esta tiene un precio bajo, es decir, poca demanda, no invertirá 

en ella porque sabe que le otorgará buenos rendimientos a futuro 

teniendo en consecuencia el mecanismo especulativo de proponer -

resultados de su cotización en el futuro; nuizá la primera ac--

ción reditué mejores rendimientos en el futuro que la segunda, -

pero lo cierto es que la segunda acción, al día de hoy, ofrece -

mejores expectativas que la primera". Por lo tanto en el ejem-

ple anterior, es fácil entender la relación que guardan los tres 

mercados. 

Si a la primera acción le bajo el orecio de mercado, es posible 

qué sufra un incremento en su demanda, activando así, al mercado 

"spot", y en cierto modo, a la producción aue sostiene esa ac--

ción, es decir, visto del lado del mercado del café, al manejo -

del sistema de cuotas con el fin de remontar el precio y acerla 

más rentable, por lo tanto, al manejar eficientemente estas pa-

lancas quizá mejore las espectativas a futuro, teniendo en estas 

posiciones más redituables, logrando así, que el público compra

dor, al dia de hoy se sienta atraído por los rendimientos futu-

ros. 
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El comportamiento del mercado del café es muy similar, sin embar

go, aquí, se juegan muchisimos intereses de diversa índole por -

lo que, los que operan ah!, deben encontrar mecanismos que les mi 

nimizen el riesgo en sus operaciones financieras, logrando justi

cia tanto para el comprador cor¡i para el vendedor; por lo tanto -
se tienen tres conclusiones: 

l. El mercado "spot" dinamiza la oferta y la demanda. 

2. El mercado de futuros le dá un carácter especulativo para no 

dejar caer las expectativas de ganancia, e impedir condicio-

nes de desabasto y rentabilidad. 

3. El mercado de los precios indicativos, es menos riesgoso, le 

dá a las operaciones de la bolsa, un sentido de bases reales 

a las cotizaciones del mercado de futuros, con el fin de no -

caer en sobreespeculaciones y mantener el mercado equilibrado 

y con precios equitativos. 

· f) Sistemas de Control. 

Con el fin de asegurar en los mercados de cuotas, el comercio 

de cafA y el precio al que se transacciona, en la "bolsa" se 

llevan a cabo contratos de compra-venta, llamados "Contratos 

C", el cual rige las operaciones sobre cafes suaves, centroa

mericanos y colombianos, los Contratos "B", rigen las opera-

cienes del cafA brasilefto y los Contratos "U", las operacio-

nes de robustas y otros tipos. Sin embargo, para el caso me

xicano, el que vale es el Contrato "C". 

El precio de un lote de cafA "C", se cotizará como el precio 

por libra para los origenes de Costa Rica, Guatemala, Kenia, 

México, Nicaragua, Papua-Nva. Guinea, El Salvador, Tanzania o 

Uganda, con diferenciales y tolerancias para grados y otros -

origenes, puntos de entrega o peso segan lo establezca la ju~ 

ta del Consejo de l O.I.C. 

45 



El Contrato "C", tiene una vic¡encia inmediata de seis meses 

a menos que el consejo decida en otro sentido. 

Un lote de café "C", consistirá en 37,500 libras de café ar! 

biga lavado de cultivos de Burundi, Colombia, Costa Rica, R~ 

pOblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Ke

nia, M6xico, Papua-Nueva Guinea, Nicaragua, Perd, Ruanda, El 

Salvador, Tanzania, Uc¡anda o Venezuela o café ar:'.ibiga sin la 

var de Etiopía. 

El café "C", consistirá en un origen, de condición sana, du! 

ce en la tasa de tostado de buena calidad y de grano de tam~ 

ño y color de acuerdo con el criterio establecido por la bo! 

sa. No se permitirá ninguna entrega de café que contenga -

más de 15 imperfecciones. 

El café "C", a menos que la junta del consejo decida en otro 

sentido, tendrá como meses de entrega, marzo, mayo, julio, -

septiembre y diciembre. Los contratos de café no serán rec~ 

nacidos por la bolsa cuando se extiendan más allá de diecio-

cho meses. 

Estas son algunas de las disposiciones del Contrato de Café 

"C", que es reglamento para transaccionar con los cafés sua-

ves y suaves colombianos. 
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C A P I T U L O I V 

( HEXICO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL CJ\FE l 



México en el Contexto Internacional del Caf 6 

El presente capítulo se or!enta a investigar los sectores que 

conforman la industria del café en ~léxico, determinando sus 

principales c.:iracterfsticas, fu¡¡ciones c;ue desc."'1peñan, como in 

teractuan y como llegan al merc.:ido internacional. 

Utilizando una pcrspcc~i~3 11~ci3 el 1)Xterior, no tanto hacia -

la problem.'.itca interna pu6s és~a ad0~j5 de ser muy compleja en 

cierra proble:~as de 1ndole ¡:0lítico. 

La percepción de la proble:n.'.itica de la industria cafetera en -

México se percibe como se vera a continuación, por una marcada 

competencia entre el INMECAFE y los productores - exportadores; 

el mercado interno pasa a segundo término de L:i importancia -

del grano como producto de exportanci6n, que hace a la produc

ci6n y la comercialización determinarse en función del mercado 

externo. La producción nue se destina al mercado interno es -

aquella que no tiene posibilidades de venderse afuera, acusan

do al respecto problemas de planificación y control, 

Como se sabe, México tiene una importante participaci6n a ni-

vel mundial disputandose el tercer lugar con Uganda y Costa 

de Marfil, el primero indiscutiblemente lo ocupa Brasil con ~ 

co m.'.is del 25% de la producción mundial, el segundo lugar lo 

ocupa Colombia, con alrededor del 15% de la mirona, y en gene-

ral los 5 países citados alcanzan a cubrir más del 50% del co 

mercio y la producción mundiales, por lo que cualquier rezago 

en la producción de alguno de estos paises provoca trastornos 

a1 comercio mund.ial, 

Después del petróleo, el café ocupa el primer lugar entre los 

productos de e.xportaci6n en el mercado internacional, por lo -

cual a su alrededor se tejen grandes intereses tanto de paises 

importadores como exportadores, ya sean miembros o no de la -

Organización Internacional del Café. 
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Estudiando el caso de México, la importancia en la generación -

de divisas es muy significativa y como en la plataforma de ex-

portaciones convergen e!l'.presa pública y e;:1rrcsas privadas, se -

distingue un conflicto al cual además de ronerlo de relieve pr~ 

tende darle una alternativa de soluci6n. 
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a) Plan Nacional de Política Cafetera 

Es necesario destacar la i~portancia CTUe en el contexto nacio-

nal, y en los rubros de la producción, el café ha tenido y por 

lo cual ha desarrollado diversas estraté7ias consecuentes con -

los Planes y Programas Federales. 

Es por tanto que haré una descripción del único Plan Nacional 

de Política Cafetera clUe hasta la fecha se ha elaborado, el --

cual, es muy relevante pues establece de una manera muy clara -

la situación que hast.:i 1973 (fecha en cue se elaboró), prevale

cía en esta industria. Sin embargo para mi estudio constituye 

una compilación perfecta de lo acontecido entre 1950 y 1970, y 

el planteamiento de las metas en base a mecanismos normativos -

que a la fecha se cor.sideran operar.tos co~10 son; las pol'iticas 

institucionales en la promoción del café en la agricultura na-

cional. 

Cito los puntos m~s importantes: 

lª La agricultura nacional se ha desarrollado a base de incre-

mentar y diversificar la producción de acuerdo a las necesi

dades del mercado interno y las posibilidades de el comercio 

exterior. 

2ª Para ello ha sido necesario poner en práctica programas de -

infraestructura como obras de riego, comunicaciones transpo~ 

tes y almacenes, Difundir nuevas técnicas de producci6n, 

uso de semillas mejoradas, establecer precios de garantia p~ 

ra algunos productos, etc,, as! como establecer un programa 

de crédito agrícola gubern~~ental, y de seguros para la pro

ducci6n del campo. 

3ª La evoluaci6n del País hacia una nueva etapa de mayor grado 

de industrialización, se ha basado en un incremento sustan-

cial de servicios de infraestructura escenciales como el pe-
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tr6leo la energía eléctrica, los transportes y las comunicacio

nes. 

4° El sistana de distribución de cuotas de exportación, 11 base -

de recuentos fisicos de existencias, rerr.1ite un conocimiento 

exacto de las dísponibilid11des para el consumo interno y pa
ra la exportación. 

5° Se promueve el consumo interno, se combate la 11dulteraci6n y 

el uso de sucedáneos, y c.c :nilntienen existencias reguladoras 

para a cgurar el abasto, evitar especulaciones y prever va-
riaciones en las cosechas. 

62 En el terreno internacional se colabora estrechamente con -

los demas paises productores en sus ca~pañas encaminadas pa
ra el incremento del consumo. 

7ª Para dar cumplimiento a las resoluciones de la o.r.c.", Méxi

co desalienta la producci6n en área marginales, cultivos al 

ternos en dichas ~reas y aumenta la productividad en áreas -

adecuadas. 

82 Como medidas complementarias, proteqe los precios del café 

en el campo mediante una acci6n marginal de compras a los -

pequeños productores, a precios de garant1a, y promueve el -

establecimiento de beneficios econ6micos de tipo rural, para 

que el productor "cerecero" (cereza, es el fruto seco del ca 

feto), convierta su producci6n en café pergamino (el grano 

verde contenido dentro de la cáscara), y pueda venderlo en -
el momento que considere más oportuno. 

9ª La proyocx:i6n de la producción está basada en los resultados 

de las políticas del Instituto rtexicano del Café 1 que han d!:_ 

terminado tendencias de aumento y estabilidad de la produc-

ci6n, fundadas en aumentar la productividad de los pequeños 

cafeticultores de ~reas adecuadas, 

50 



A partir de 1962, afio en aue se firmó la adhesión de ~éxico por 

medio del Instituto Mexicano del Café a la Organizaci6n Inter

nacional del Café, como miembro productor de alta importancia. 

En base a su experier.cia ~léxico siguió una política de estabilf_ 

zación logrando superar sus co~~nturas de sobreproducción, aplf_ 

cando una estrategia de alta producción en Breas especificas d! 

nominadas de alta productividad, esto a partir de 1966. Esto 

es, la prcducción ahora se empc~aba a ajustar a los requcrimieu 

tos del mercado mundial, se organizaba la producción centraliz~ 

da en las rolíticas establecidas por el órgano gubernamental -

que de ahora en adelante tomarfa los acuerdos y las mejores de

cisiones sobre la producción cafetera nacional. 

Para dar cumpl imicn to a la re so lu e ión 2 06 de 1:1 O. I. c. , :-léxico 

desalienta la produccion en las Arcas marginales, y las produc

tiviza en las Breas adecuadas, lo justo no era tener el volGmen 

sino eficientarlo en aquellas zonas más productivas, con el fin 

de darle una racionalidad a los recursos que se gastan en la -

producción. 

Se elabora entonces un Plan de la Producción cafetera, y de di

versificación de cultivos, que tiene por objeto lograr las me-

tas de producci6n que México tiene fijadas. Por ejemplo, en el 

ciclo 72/73 se destinaban 345818 has. al cultivo del café, pe

ro era necesaria reducir esta cantidad en 30000 para dar cumpl~ 

miento a los requerimientos de la o.r.c., llegando as!'a tener 

315818 has. Pcnniticndo fijar las metas adecuadas, y como un -

cumplimiento de los programas de diversificación de la produc-

ci6n. Según datos obtenidos del último ciclo agrícola de pro-

ducci6n encontré sue el incremento de acuerdo al programa de d~ 

versificación de la producción sugrió metas positivas vistas -

desde el ciclo 72/73, 

51 



ciclo 

1972/1973 

1986/1987 

producción 
(ton.) 

222.0 

306.0 

rend iroiento 
(kls.) 

1422.6 

1625.6 

incremento 
( % ) 

u .25 

Se puede constatar de acuerdo al cuadro anterior, sue los efec

tos en el campo de la estrategia de racion.:ilL:cici6n de la pro-

ducci6n, en base a una mayor productividad han tenido en el lar 

go plazo resultados palpables. Para dar mayor realce a este 

punto es necesario establecer los porcentajes de crecimiento de 

el consumo interno, las cxport.:icioncs y la producción mundial. 

ciclo conswno interno exportaciones prod.mundial 

72/73 

86/87 

90,000 

96,000 

Datos en miles de toneladas 

consumo interno 

exportaciones 

prod. mundial 

Incremento ('l.) 

10.0 

53.5 

s.o 

144,558 4,626,000 

222,000 4,857,720 

Puede constatarse el alto crecimiento de las exportaciones des

de la aplicación del programa establecido en el Plan Nacional -

de Política Cafetera, Lo anterior nos indica fielmente como el 

café mexicano en el mundo tiene una alta demanda y la produc--

ci6n nacional ha obedecido a las condiciones del mercado mun--

dial mediante incrementos en los rendimientos de las áreas del 

cultivo y en términos macro, en los indices de las exportacio--

nes, 

Entonces, la efectividad del Plan Cafetero ha sido en el largo 
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plazo concebida como un mecanismo certero en la consecución de 

los objetivos establecidos por el gobierno para la generaci6n -

de divisas, empleos '/ productivida.d en el carn:io. Es obvio pen

sar la participación que tiene un producto del campo con estas 

características de producci6n y aceptación nundial, en los ru-

bros de P.N.B. dentro de las cuentas nacionules, ademas de ser 

un aspecto que no toco en este estudio hagG me~ci6n de ello pa

ra hacer ver la relevancia económica del mis1:io en los progranas 

agricolas del pals. La producción de caf6 en México ocupa un -

lugar preponderante con respecto al valor de las exportaciones 

agrícolas y totales de /.léxico, según el cuadro siguiente pode-

mos apreciar esta situación: 

A~OS EXPORTl1CimlES 
DE CAFE (l) 

EXPORT,'\CIONES 
AGRICOLAS (2) 

EXPORT. (1)/(2)-(1)/(3) 
TOTS. (3) ( % ) (% l 

---------------------------------------------------------------
.1.980 4 63. 9 1, 424 .1 

1981 3~9.0 1,337.6 

1982 3 50. 3 1,096.9 

B83 389.5 1, 063. 3 

1984 424.0 1,460.8 

1985 495.5 1,322.7 

1986 572.9 1,777.7 

Datos en m.illones de dólares 

Fuente: estad!sticas INMECAFE 

15,307,5 

19,837.0 

21,229.7 

21,398,8 

24,196.0 

21,866.4 

16,020.9 

Nota: Incluidas las exportaciones retroleras. 

32. 6 3,0 

24. 6 l. 7 

31. 9 l. 6 

36.6 1,8 

29.0 1,7 

37.5 2.3 

32. 2 3. 6 

Por otra parte, el plan de control de la producción cafetera y 

de diversificación de cultivos, tiene por objeto lograr las me

tas de producción que M6xico tiene fijadas, mediante la tecnifi 

caci6n del cultivo en las áreas adecuadas y lograr el desarro-

llo de otras en actividades adecuadas a sus características eco 

16gicas. Dentro del Plan los proyectos específicos están cons~ 

derados a nivel de región y no a nivel de predio individual, -

por aue por experiencia se ha logrado crear el inter~s por las-
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nuevas actividades sustitutivas en regiones especificas de pro-

ducci6n. 

El Plan Nacional de Pol!tica Cafetera, di un estudio detallado -

de otros factores relevantes para evaluar la situación de la in

dustria del café a nivel nacional, sin embargo, para este estu-

dio nos bastará con lo antes expuesto por ser lo relevante en lo 

que respecta a los objetivos de política macroecon6mica en los -

rubros de producción, y los objetivos de plan en cuanto al com-

port.:uniento desde l'.l73 u la fecha de la ir.dustria del café. 

a) Los Sectores PGblico y Privado. 

Es de gran importancia el presente punto, por abordar la re

lativo a los diferentes canales de distribución en sus dife

rentes etapas; desde el productor hasta el consumidor del -

mercado internacionol. Permite conocer si los canales esta

blecidos son los más eficientes. 

Este proceso comienza cuando un productor sea grande, media

no o pequeño, vende su cosecha al INMECAFE o aun intermedia

rio privado; siendo la generalidad cuando el mediano y el p~ 

queño productor venden al perimero y el grande, scgdn el ca

so puede industrializarlo segan su caoacidad o algOn indus-

trial del mismo sector privado. 

En la siguiente etapa, el intennediario nacional busca colo

car su producto en algOn mercado, ya sea con empresas direc

tamente consumidores internacionales, o a través de compañías 

importadoras y exportadoras. Segan un estudio de tesis so-

bre la comercialización del café mexicano para su exporta--

ci6n, realizado por Angel Gerardo Moreno Alarc6n (Universi-

dad de las Arn6ricas, Puebla ~léxico, 1985), establece que los 

servidores de las compañías comercializadoras para el exte-

rior presentan algunas ventajas y desventajas como son: 
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Ventajas 

- Que ten•:;an un n1:r.ero adecuudo de compradores en el exte-

rior. 

- Eliminan molestias al exportador resrc~to a trámites y 

aranceles internacionales. 

- Tienen capacidad financiera para explot;:ir cualquier tran-

sacci6n co;nf~rcial en el e:v:te:.-ior, 

Desventajas 

- Se pierde el contacto con el ~creado internacional al no -
atacarlo debidamente. 

- Cuando se manejan diferentes calidades, en ciertos momen-

tos se puede perder el mercado rara el producto original, 

- El exportador no llega a conocer los gustos y costumbres -

del consumidor internacinoni'll, 

- El exportador desconoce más las reglrnnentacioncs y trámi-

tes aduaneros internacionales 0uc podrían facilitar la ex

portación en un momento dado. 

- La distribución del producto queda bajo el control de es-

tas comcrcializadoras sue no atacan los mercados deseados 

por el exportador nacional. 

- El exportador pierde oportunidades de mercado en el extran 

jero. 

Cita más adelante el estudio sobre la "comercialización del ca

fé mexicano para la exportación", c:ue las comercializadoras in

ternacionales no ofrecen las ventajas adecuadas c:ue necesita el 

exportador a largo plazo, sino sólo las ventajas inmediatas o -

a corto plazo, Señala así mismo, la estructura operativa de 

los canales de distribución del sector privado y público para 

la exportación de café: 

Del esquema siguiente la parte más L~portante de análisis es la 

etapa en que los productores del campo se desacen de sus cose-

chas vendiendolas ya sea al sector póblico o al sector privado. 
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PRODUCTORES NACIONALES 

SECTOR PRIVADO 

COMERCIALJZADORA 
TRANSllAC 1 ONAL 

MERCADOS l~TERNACIONALES 

INDUSTRIAL 

LiLT l/!O CONSUM l DOR 

Fu en te: INHEC?>.FE, Gerencia de Cor:ierc iali z.:ici6n 

Haciendo un poco de historia, se dc<.!ucc c'.ue el sector privado -

fue el primero en incursionar sobre las areas rurales ¡:•reducto

ras de café, desde la época del Forfiriato con fuer.tes penetra

ciones de capital extranjero sobre l:is zonas del golfo-centro -

y sureste del pais; el sistema de acaparador productor marginal 

siqui6 en áreas de grandes cacicazgos locales y regionales aún 

después de los repartos ~grarios sufridos por Ll F.e·:olución !le

xicana de la segunda década de este siglo. Desde el punto de -

vista de la metro~oli, lo im!JOrtantc reside en cue antes de --

1948, los sistemas estaban directamente vinculados il los in ter~ 
ses de ésta por medio del ~ercado internacional del café. En -

1937, las asociaciones regionales de grandes productores en 

Chiapas, Veracruz y Oaxaca formRron la Comisión Permanente de -

cafeticultores de la República Mexicana, teniendo al parecer e! 

ta ::-rimera far.na de or']ani::aci6n rrivada de productores y come~ 

ciantes, el fin de presionar al gobierno federal en lo que se -
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PRODUCTORES NACIONALES 

SE C 1 O R P R l '/A DO 

COMERCIALIZAOORA 
TRANSHACIONAL 

MERCADOS lhTERNACIONALES 

INDUSTRIAL 

LlLTIMO CONSUMIDOR 

Fuente: n;MEC,'lFE, Gerencia de Cor:;erc ial izac ión 

Haciendo un poco de hi.-;to.::ia, c>c dcC:uce c;ue el sector privado -

fue el primero en incursionar sobre las ftreas rurales producto~ 
ras de café, desde la época del rorfiriato con fuer.tes penetra

ciones de capital extranjero sobre las zonas del golfo-centro -

y sureste del país¡ el sistcr.lil de aca;iarador productor rr.arginal 

siguió en &reas de grandes cacicazgos locales y regionales aün 

después de los rerartos ~gr-:1rios sufridos ror 1-:1 Revolución ~le
xicana de la segunda década de este siglo. Desde el punto de -

vista de la metro!1oli, lo iinportantc rcsiC.e en cue antes de --

1948, los sistemas estaban dircct.:i.;::cntc ·:inculados a los inter::_ 

ses de ~sta por medio del cercado i~ter~acional del café. En -

1937, las asociaciones rcsionalcs de gra:1des rroductorcs en 

Chiapas, Ve:::u:::ruz y ~;axaco. fo:::m<1ro!1 1:1 co~lisión rcnr.anentc de -

Cafeticultorcs de la República :iexicanLl, teniendo al parecer e~ 

ta primera for.na de 0P:¡ani:2ci6n r'ri'Jadi:! de productores y come::::_ 

ciantcs, el fin de presionar al gobierno federal en lo que se -
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refiere a asuntos fiscales. 

La primera acción directa del sector público en las zonas cafe

taleras ocurrió durante la segunda guerra mundial; existia una 

fuerte inversión de capital ~lcnán en las zonas de Chiaras, y -

tras la declaración de ~uerra contra Alemania del gobierno Mex! 

cano, 77 fincas de Chiapas, J de Oax2ca y uno de los rn5s impor

tantes beneficios de Orizaba quedaron en manos del Estado, oue

dando asl'. el qobie.z.:no cono duei'io '/ ¿¡cJ:ninistraclor de estas .i.mpo::_ 

tantos industri3s, ~l ~i~;~o tic~ro Je c·uc se daba cuenta del -

tremendo auge ccon6mico ca1Js~1do on estas zonas por el desarro--

llo de la induslria del caf6, sin cnbar~o las acciones del go-

bierno no dejaban de ser dispersas e insignif!cantes, Despu6s 

de la guerra los precios del grano a nivel internacional sufrie 

ron significativos i.ncre:::ento~> de.r:iostr,1ndo nue la c:~riortación -

de este producto representaba una fuer.te considerable de impue~ 

tos federales para el sector pGblico, dando lugar a ~ue se ere! 

rá la Comisión Nacional del CafS en 1949 con los fines siguien

tes: lograr c:ruc las plantaciones f"lejoren en la aplicación de -

sistemas de producci6n m5s modernos, organizar servicios de in

vestigación en labora torios y campos exper imcntales de enseñan

za y demostración, y finalmente gestionar con las instituciones 

financieras para extender lineas de cr6dito en beneficio de los 

cafeticultores. El problema era como cumplir con su misión en 

el campo e incidir de alguna manera en el aumen t~ . efectivo de 

la producción, si en realidad hab1a miles de cultivadores, En 

esos momentos el sector privado creó la Unión Nacional Agr1cola 

de Cafetaleros (UNAC), que se compon:i.a de grandes productores, -

beneficiarios y exportadores, es decir, formada por la elite de 

la industria privada del caf§ con una bien definida red de pen! 

traci6n en el campo, definiendo una relación de penetración en 

los sistemas patr6n-pe6n y acaparador-productor. 

Más adelante en el sector privado se hicieron evidentes los pr~ 

blemas ~ue afectaban los intereses económicos entre exportado

res, por un lado, y los beneficiarios y productores. Las gana!!_ 
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cias de los pri.'":'lcros c.1e:~:;end~an de los ultos ~recios intern~cio

nales, y de los baJos precios pagados a los beneficiarios y pr~ 

ductores. Las ganancias de estos últinos dependían de los pre

cios que los exportadores pagaban por su café, y de los bajos -

costos de producci6n. Lo anterior llevó a la C~AC a su divi--

si6n, por lo c:ue los exportadores fundaron su propia organiza-

ci6n, la Asociación ~!e:<icana de F~-:port;idorcs de Café (.'\ .. 'lEC), 

Por lo tanto, el sector público en 1957 f:il-::::a un acuerdo inter
nacional en el que se comprornctc a: 

- Promove el consumo interno del c;if6, 

- Reducir la superficie en producción. 

- Reducir la productividad en zonas cafetaleras. 

Esto requería que se estrecharan los vínculos del gobierno con 

los productores de café, para esto se creó el ahora Instituto -

Mexicano del Café, en diciembre de 1958. La acción fundamental 

se orientó a actuar marginalmente en el mercado ,,ara reqularlo, 

tratando de resolver los conflictos entre beneficiarios - pro-

ductores y exportadores, utilizando un primer instrumento de -

ataque consistente en la fijación de un precio de garantía en -

los diferentes ti!,)Os de café, adoptando un rapel el gobierno de 

mediador y prowotor. 

Para 1970 con las reformas agrarias establecidas el INMECAFE -

era uno de los promotores de la nueva pol1tica pro-intervencio

nista, con muchas esperanzas de transformar la cafeticultura m~ 

xicana. Tratando de efectuar cambios de estructura hered6 gra

ves problemas políticos y económicos; el instituto con la posi

bilidad de fijar un precio de garantía tenia al~ún peso políti

co, sin embargo problemas tales como el crédito ammarrado se--

guia siendo base del poder de los caci~ues reqionales, y en los 

sistemas patr6n-pe6n tampoco se verificaron cambios pués los 

asalariados estaban bajo el control del sector privado. La po

lítica adoptada por el INl!ECAFE se concentró entonces también -
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en recurrir a las compras directas, ampliando su red de cobert~ 

ra del mercado con el fin de participar nás de la comercializa

ci6n, pero los mecanis;nos de crédito ar:inrr;:ido de los producto-

res y acaparadores privados era de fuerte competencia, 

A partir de 1973, el n::·IECi\fE lanza una cm:;par.a para rcor<Jani-

zar a las Unidades EconO~icas de Producci6n y Comercialización 

{UEPC), con el fin de cue ios ca::ir;csincs rccibier,111 ayudas cco

n6micas, resultando un¿¡ for;:-,3 de crédito a::iarrado pero provc--

niente del sector público, puesto c:ue (~l :;i.ste:c,a de el precio -

de garantia se anulaba casi por completo sino se incidía direc

tamente en los mecanisr:ios del mcrc:ido (oferta-demanda), por lo 

que la ampliaci6n de los centros <le reccr-ci6n r<'sult6 ben1\fico -

para ocupar un lugar mSs si'}nificativo en la competencia con el 

sector privado, llcsando a tener una qran aceptación dentro de 

los campesinos la organizac i6n do L:is IJi::PC. .:\dcmtls del sistema 

de crédito impuesto por el INMECAFE, se combina la instalaci6n 

de centros de recepción en l.:1s principales ciudades-mercado, p:;: 

gando el precio oficial del r¡r¡ino, 

Lo más curioso es qi.1e la forma de penetraci6n del sector públi

co apoyada en los programas señalados, tuvo exito cuando repro

dujo casi en forma idéntica la penetración del sector privado. 

El INMECAFE contituia para los productores una fuente de crédi 

to, una alternativa a otras de orden similar de tipo particular; 

el campesino pod1a liquidar sus préstamos en forma fisica sin -

recurrir a formas monetarias, llegando con esto a establecerse -

en una situación paralela con el sector privado en los campos -

de crédito para la producción y sistemas de comercialiación con 

el sector privado. 

Esta penetraci6n del sector privado ha ocasionado serios probl! 

mas. Si el IN.MECAFE no fuera un organismo pdblico sino una em

presa privada, una expansión tan rápida podria pensarse como un 

anuncio de su futura dominación del mercado del café mexicano. 

Sin embargo, existen muchos factores que impiden la completa do 
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r:iinaci6n por parte de un organis.'"'.lo público de una agroindustria 

enclavada en un sisterna capitalista dependiente como el de Méx~ 

co. A diferencia de un<i c.r.\prcsa privild:i, el fir~ancia':liento de 

las actividades del IN~lECAFE proviene del presupueste, nacional, 

y la política fiscal y de egresos de la ~laci6n, determina en -

última instancia, el lfmite y extensión de las ;:ictividades co-

merciales del Instituto. 

Por otro lado, una empresa pública estA obligada a ejecutar ac

ciones que supuestnnento rcdund~r5n en beneficios e intereses -

de la ar;roindustriil en qeneral, re::o ac,-..Jí existen desiciones p~ 

líticas fijaciones de tipo administrilti\•o, problemas de presu-

puestos, recursos humanos, sindicatos, poca ccmpetencia en épo

cas de austeridad p.::csupuestal, fill ta de i.ntercs personal por -

los administradores en los reales problc:nas del cariro, atención 

rms a las áreas de apoyo "uc ¡¡ L1S áreas sustantivas (producción 

y cancrcial ) , altas cargas burocráticas, etc., etc. 

La funci6n del Estado, en estos casos, es la de ordenar y orqa

nizar el sector agrícola comercial especifico, y dirimir y con

trolar los in ter eses q->ues tos en beneficio s iem¡-ire del sector -

social, del pais r su comunidad, de ahí crue una política o ac- -

ci6n institucional sue se interpreta como demasiado apoyo a --

cualquiera de los intereses en conflicto, podría causar proble

mas a la institución a al total social; una manera f~cil de re

ducir esta inercia es clara, reducir sus acciones reales y fun

damentales y dedicarse al monitoreo de los procedimientos de l! 

bre mercado con el fin de ordenar más eficientemente a la eco

nómía en los campos de la oferta y la demanda. 

La penetración de c;ue ha sido efecto el INMECAFE, ha provocado 

numerosas criticas por par te del sector privado, ar<Jumen tando -

que este se ha excedido de sus prop6sitos originales como era -

el de operar marginalmente en el mercado, para estabilizar la -

oferta y la demanda, los empresarios vJeron en el INMECAFE, a -

un competidor directo no a un 6rgano regulador del mercado que 

vendría a minimizar sus riesgos de quiebra en sus espectativas -
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niendo uctivamente en el l'.lercodo en una condición clora de com

petencia, segGn datos obtenidos en la ryerencia de recepción de 

café del INMECAFE el porcentoje de particir'aci6n de la produc-

ci6n nacional se ha com:1ortado al al za, tal y como se presenta 

en la hoja siguiente, siendo este de alrededor del 34.2% para -
el Gltimo ciclo de cosechas, 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INNECAFE 

Se puede obsen•ar cor:io la captación de cosechas por el INnECAFF. 

ha subido, pero ta~bién como un efecto del incremento en la pr~ 

ducci6n nacional c:ruc como vimos en el punto anterior de este c~ 
pítulo, se ha incr~~entado efectiva~cnte en el rendimiento por 

hectarea, es notorio entonces que la participación de esta Ins-
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de ~creado; se dcst~c6 l~ rrescnci~ Je ~uncio~3rios corruptos -

dentro de la Institución como efecto mismo de la falta de sens! 

bilidad por no ser un car.r.o de su propiedad, sino un mero arti

ficie del puesto vncante al crue tuvo acceso y el cual no seria 

de permanencia. 

Expongo seguida~entc un escuema 8obre la forma actual de pene-

traci6n de los scc~orcs rdblico y privad0 en las zonas cafetal! 
ras: 

~troel6n ót! lo• s.eroru Publico y P11vodo en 101 
Zoooo caterarero•. 

'. 

:-71~~ 1{Í~ Kl'll1 
~~e~~,., e~~lf,~[í!~ e~~ e&:f_~..,G;.~~ o~] 

:::~T \; \l( j \1/ i ) ;)l;: V 
OUIMtO.I .............. ~-' 

~ - / 
t••lC&'I 

l.l•l•t••M•••OI 

........... -............ _ 

Fuente: INMECAFE, Departamento de Estudios de Mercado Xalapa -

Veracruz, 1908. 

Actualmente la relación existente entre los dos sectores se ··-

vuelve cada d:i.a 1n:is conflictiva pués el INMECAFE sigue intervi-
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ti tUCiÓ~ se f,a ;:'l.J.nif(:Stado dt: i~~i!'Ort~1r;c i.J (:Cü!:,".J;·1.i.C3 ün 81 ::iorc::: 

do del caf6 a nivel nacional, ~as contradicciones ejercidas y 

los conflictos entre los sectores, se manifestan en varios pla

nos, sobre todo a partir de sexenio de Echeverr:í.a y hasta nues

tros días se tiene por un lado, a los c.:i:~rcsincs del sistema -

mercantil simple en contra de sus patror.cs locales, <;ue forman 

parte de la agricultura ~ercantilista, El IN:·!ECA!-'E con sus rr~ 

cios de garant:í.a, sus centros de acopio, y hasta con su mera -

existencia en el último rinc6n donde !3C produce café, pone en -

peligro el control do:;l ;:wrc:,1c!o t::::idícion,1l, é'JPrcido por los -

mercantilistas. 

Es entonces que existen entre el sector público fo1-;;i-•s bien de

finidas de penetración de los mercados, aui como tnmb16n entre 

el sector privado, para hacer mtls cl.1ro este esc.nwma, lo prese!!_ 

to a continuación: 

PENCTRACION Gf:OGRAFIC!I. DEL INMEC!\FE 

Y DEL SECTOF. PRIVADO itl EL CN\l'O Y 

SU FUNCIONN\IENTO 
IMil[CAf( 

I 
I 

I 
I 

I 
' I 

'°'9'1pt•c1-or1•~t 

' / 

/ Ml•C. 
I/ Pl#•tllOI Sot41t .. 1 

I 
1 I 

' I ¿_, ___________________ ·--- - - -- ______ J 

ZONA CAF(íALERA RiGIONAL 

1 

1 
I 

Fuente: INMECAFE, Departamento de Estudios de Mercado Xalapa Ver, 
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Se puede apreciar claramente en el esqueina anterior, la compe-

tencia que se da entre los dos sectores en la ccnercialización, 

con el establecii"iento de los centros de rccerci6n y la existe!]_ 

cia de los compradores locales, el sistema es muy parecido tal 

y como se explic6 antericr~ente, Las unidades económicas de -

producción y comercialización han sido claros puntos de ataque 

pura las zonüs productor,:is r:-or r:1a::tc del !~~~!F.C;·~E, sin embargo, 

el sis tena de crédito .:i;:¡arrudo (.:~?.t.1blcc1d.o Fºr el sector priva

do y la facultad para otorgar altos financiamientos a las Unid! 

des Económicas de Producción y Comercializaci6n (UEPCI, hacen -

que este sector pueda rnancj¿tr tcd~via con :n~yor facilidnd la -

oferta y la demandu de el café, i\dem:!s de <;ue el INMECAFE tie

ne que competir con acaparadores, ducfios de beneficios, y come~ 

ciantes para el consumidor directo, el sistema de mercados se -

le dificulta aan mfis; no debe ex:rafiar que si bien m6s de la mi 

tad de los que venden al INMF.C.:\FE son ;1ec¡ueños propietarios, es 

tos han obtenido en ocacioncs un precio menor por sus cosechas, 

Esto es, al manipular los compradores privados los mecanismos -

de mercado a nivel nacional en base al nivel de precies intern! 

cionales, algunas veces pagan precies mayores que el o(icial, -

mientras que los pequeños productores c;ue han recibido crédito 

del INMECAFE están obligados a venderle su grano al precio ofi

cial, cuando los compradores privados pagan más. 

De cualquier manera, en el ámbito de la cafeticultura, el capi

tal financiero estatal, a trav~s del INMECAFE, entr6 en compe-

tencia con el capital financiero privado, Les conflictos de in 

tereses no han tardado en presentarse, con los campesinos tradi 

cionales usados de un lado y de otro, por lo que la economía C! 

fetalera campesina vive en un estado de subordinación y depen-

dencia de otras economías ~ue tratan de regular hegemónicamente 

al mercado de este producto, como son: La mercantilista, la e.I:l 

presarial y la financiera, en un sistema que sólo proporciona -

café barato y sin riesgos de inversión, sino que constituye una 

fuente inagotable de mano de obra ~ue se reproduce a s1 rnisraa,

y se sostiene lista para participar en los peri6dos de alta ocu 
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¡,acién, cxprcsélndo en estos m:nento;:; fu<ertes crisis de orden po

lítico motivado por lu penetración de las fuerzas rroductivas -

en los Cc.1!:1~)0S tr¿.~1icionales de la cafeticultura :iacicnal. 

Armi dcstac;:in los productores c:ue sostienen la 1lta rroductivi

dad de la cafeticultura nacional, se trata del sistema de agri

cultura empresari.al, conforl'li:ICO por cn¡-:resas agroindustrialcs,

con plantaciones, bene:icios hú~cdos propios, con E~l mtl>:imo de 

tareas de cultivos, con gréln uso de insumos industriales, prod~ 

cen café de altu calidad con .sub::::~t-J:nc~.a1es rondi.~ientos por 

hectSrea. Son em¡Jrcsas ori0ntz1d3s s61o al beneficio y venta -

del café en grano; trabajan sobre la biisc de personal aclminis-

trativo y peonaje asalariado, y rigen de hecho el mercado de -

trabajo tal y como lo explicaba antE•riOlT.lentc por ser las tene

doras de altos financial'.1icn!:os ~· ;~"'JOres r.-.ercndos,pcnetrando -

más cficientenentc a la C('".~pctencia internacional, con precio y 

calidad (sobre todo calidad); manipulan ror tanto, el mercado -

tradicional de la mano de obra, A0u1 el sector pdblico no tie

ne nada que hacer por el hecho de aue es un mercado de alta com 

petencia sin sujeciones de ningun tipo, es decir, los mecanis-

mos reguladores del merc:ido ex is ten sólo en los manejos nada -

predecibles de la oferta y la demanda. 

Los empresarios agr1colas del café, por lo general venden dire~ 

tamente sus productos, tanto en el mercado nacional como en el 

internacional. Con gran frecuencia, controlan todos los pasos 

de la producción y de la comercializaci6n; siembran, financian, 

entregan y distribuyen por cuenta propia, dentro y fuera del 

pa1s. Esto les permite acaparar el total de las ganancias y g~ 

nerar recursos suficientes para una reinversión ampliada, 

Se supone que el precio de garantía es fijado por el INMEChFE,

con la intervención de los cafeticultores, considerando el inte 

res nacional y los precios internacionales del café. Sin ernbar 

go, el monto de dicho precio de garantía es el resultado de los 

precios internacionales y de la lucha de los grandes caf eticul

tores organizados en la UNAC y en sus uniones regionales, el ~ 
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dcr económico de este sector (el emprcsrial), su actuación org~ 

nizada y su posibilidLld de •• anejo !'Olítico, rer:niten al siste!'.".a 

de agricultura emp,:::esariill qrandes posibilidades de negociación 

política: influyen en el precio de garantía, en la fijación -

del salario mínir.'.o ler¡al, '/ sobre todo cst;:iblecen directamente 

el precio real del café; en lo que se ruede decir que sor. vuln~ 

rables es en el manejo del precie internacional, ocacionando es 

to serios altibajos a l.:i econo:ciía cafetalera nacional, en un -

efecto multiplicador, ror su gran c11:.?o de dominio al interior 
del país, 

Se supone, que el INMEClU'E l' al Bilnco Nacional de Comercio Exte 

rior, regulan el mercado cafetalero nacional, garantizando el -

abasto interno y rermitiendo la salidi.1 de excedentes, Sin em-

bargo, el control no ha sido 0ficic~tc, y el Estado tiene ~ue -

compartir la regulación efectiva y real del mcrcildo, propician

do esta situación una ola de actividades de corrupción en torno 

de los empleados públicos y en beneficio de los grandes capita

les privados que manejan el comercio del café, 

Existe un último sector vinculado con los mecanismos de comer-

cializaci6n de el café, enmarcado dentro del sistema agroindus

trial y financiero, el cual viene a ser digamos la últi:!:ia etapa 

del proceso. Esta compuesto ya no por los productores, sino -

por los dueños de beneficios, por los comerciantes acaparadores 

y exportadores de caf~ y por los industriales de este grano, es 

un grupo de capital financiero que a través del crédito contro

la la venta, la comercialización y la transformación del produ~ 

to; maneja los beneficios húr.iedos y secos, el tostado y la mo-

lienda del grano y los procesos de fabricación del café soluble, 

Se trata de un capital mixto, en manos del Estado y la inicia

tiva privada, podría decirse ~ue este sist8ll1a domina en última 

instancia las relaciones sociales de producción, al tener en 

sus manos los mecanismos últimos del crédito, los beneficios -

del café y los canales de venta; sin embargo no interviene en -
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el mercado de trabaJo. La participación del I~\!EC~YE se centra 

en el manejo de las UEPC, por medio del otroga'Iliento del crédi

to, los centros de recepción y la asistencia técnica, De acuer 

do a la información del INMECAFE, en 1985, oreraban en el pais 

cerca de 1800 beneficios de caf6, de los c~ales, el 90% más o 

menos eran de propiedad privadu y el resto propiedad del INMEC~ 

FE; por otro lado de las mis;:1as informilciones, se tiene el dato 

sobre la permanencia lwgC'.'11Ónica del sector rúblico (INHEC,\FE), -

ha menejado cerca de la tercera parte de éstas. 

En resumen, la intcrve:1ci6n cstat;:il 1~0 h.:i rote el sistc.'Ila, sino 

al contra.río, para rermanecer en el ha tenido que utilizar mé

todos similares a los que el sector r-iri.vado trabaja. Tampoco -

ha pidido romper los siste~as de compra y distr1buc16n, esto ha 

sido en cierta forma la parte benéfica c::ue le ha corresf'Ondido 

a los empresarios rrivados del café. 

67 



Bl) Organización y Control de la Comercialización 

Bl:l) Organos Gubernamentales 'i Funciones c::ue Desempeñan; 

Las funciones del Instituto :-!P:·:ic:ino del Caf6 (INMECAFE), 

se resumen como sigue: 

1.- Promover y difundir los mejores sistemas de cultivo,

beneficio e industrializaci6n del café. 

2.- AnSlizar les precios a fin de tc:~a~ medidas para la -

defensa de productores y consumidores nacionales. 

3.- Promover el consumo del caf6 en el pa!s y en el exte

rior, 

4.- Fomentar la organizaci6n de servicios de almacenamien 

to, transporte y distribuci6n del café, 

5,- Mediante acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exte

riores, representar a México en las conferencias in-

ternacionales sobre café e intervenir en la negocia-

ci6n y suscripci6n de los convenios r_'Ue de ella se de 
riven, 

6.- Ser órgano de consulta del Gobierno Federal y de los -
Gobiernos de los Estados en todo lo relacionado con -

café, 

El Instituto depende de la Secretaría de A~ricultura y 

Recursos Hidráulicos dentro de su organiqrarna i·nterno, 

tiene la dirección de comercialización, la cual funciona 

por medio de la agencia "Beneficios ~le.xicanos de Cafe". 

El Instituto aplica políticas orientadas a: la comercial~ 

zaci6n interna, en el exterior, referente a los e..~ceden-

tes, y en materia de agricultura es decir, acorde con los 
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lineamientos del Ejecutivo Federal, y los ¡::ro<Jramas naci~ 

nales de desarrollo, (como en la actualidad el Programa -

Nacional de Desarrollo aural Integral), 1,demás obvio es, 

desarrolla sus propias estrategias de seguimiento para -

atacar la industria del caf~. 

B1:2) Penetración del Sector Pdblico y Privado en las Zonas Ca

fetaleras: 

De lo estudiado en el primer punto de esta parte abordA -

lo referente a lns forr.1as de corirctcnc.i.a entre los secto

res para atacar los mercados de producci6n, comercializa

ción y fin<rncü,ros en lo relativo ul café, no tanto las -

formas de r€,laciones de producción, aunc:ue estas van im-

plicitas, tienden a estudios diferentes de casos, Pero -

retomando cnlist.Jrd las fonnas principales de penetración 

segün el sector al que se refiera: 

Sector Privado 

1.- De las uniones de c.:unpesinos a los patrones locales -

(Sistema Mercantil Simple) , 

2.- Patrones locales dirigidos a patrones regionales o 

primeros comercializadores de productos con algún va

lor agregado, 

3,- Los patrones regionales propietarios de capital finan 

ciero y de medios para transformar el producto, tran

saccionan con los intermediarios del producto, o ca-

sas especializadas para ajustar la producción supues

tamente, a los mejores mercados y los mejores precios. 

4,- Por últ~~o se dá la venta al consumidor final ya sea 

interno o externo. 
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Sector Público 

1. - De las un iones de canpesinos, di rectil.lnen te ya sea con 

algún valor agregado o sin ninguno a los centros de -

recepción. 

2.- De los cenLros de recepción, se dirige a las delcqa-

ciones para transfor~ar el prod~ctc en los centros de 

beneficio y procesamiento, 

3.- De las delegaciones el producto se destina y concen-

tra en los al~JQCene5 cer1trales r1ara asign~rlo a las -

t~rcl.)s especific¡Js de les proc:Jram.:1s dr:l ciclo ~HJrico

la <le 0ue se trate. 

C) Importancia de Mfo:ico como F.xportador de Café 

Cl:l) Relaciones con las Organizaciones y Centros Financieros -

Internacionales, de Café: (fosici6n estrat6']ica). 

El café mexicano ha tenido un ritr.lo de expansión acelera

do en el comercio internacional, ocasionado tanto por la 

fuerte demanda mundial, las nuevas técnicas de producción, 

el acceso a nuevos mercados, la promoción misma y su im-

portancia cuantitativa y cualitativa en el tipo de produ~ 

to que exporta, podr1a decirse aue M~xico tiene ya un me::_ 

cado asegurado en la producción mundial escencialmente en 

la distribución de las cuotas de exportación CTUe anualme~ 

te programa la Organización Internacional del Café, de la 

que Néxico a través del Ins ti tu to ~ex icano del Café, par

ticipa desde su creación en 1962 dentro del grupo "otros 

suaves latinoar:icricanos". 

México siempre ha sido considerado como uno de los mayo-

res productores y exportadores de café; en los rubros de 

producción disputa la jerarquia del cuarto lugar con el -
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Pals Costa de ~afril, y sólo permanece ~bajo de los pai

ses tradicionalmente caf ctalcros m5s importantes como son 

Brasi 1, Colombia e Indor.cs ia. Esto se ruede aprcc iar el~ 

ramente en el siguiente cuadro indicativo del lugar que -

ocup6 en el altimo ciclo cafetero de la O.I.C., en 1986/ 

1987. 

-------------------·-------------------------------------
PAISES Pi<ODUCCIO~l PORCE:-JTAJE 

Brasil 13,900 17,2 

Colombia 12,400 15. 3 
Indonesia s, 800 7.3 
Costa de ~lar fil •l, 700 5.8 

México 4, 660 5,7 

Resto del Mundo 39,502 48.7 

Totales 80,962 100,0 

Fuente: Elaboración personal en base a datos de INMECAFE, 

<le la Dirección de Comercialización 

1/: Datos expresados en miles de sacos de 60 kilos, 

M~ico contribuyó .con el 5.7% de la producción mundial, -

una décima porcentual abajo del cuarto lugar que fúe Costa 

de Marfil, es decir, lo correspondiente a algo as! como -

40,000 sacos de 60 kilos, de diferencia. 

En lo que corresponde a las exportaciones, !léxico de su -

producción neta exportó 3,700,000 sacos de 60 kilos, lo -

c::ue representó el 79.4 % de la producción en dicho ciclo. 

Estos indicadores se reflejan en inqresos por exportación 

que se rigen por los precios indicativos establecidos por 

la O.I.C.; esta Organización tiene cuatro grupos selecti

vos que reflejan la situación de precio de los granos que 
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se comercian a nivel ~undial, rerresentantivos de cada -

grufo de paises: Otros Suavos (Ar5bicas lavados de Cen-

tro América), Robust<:1s (,1fr icu:1os), Sua\•es Colombianos -

(Arábicas lavados de Colo::-.bia), i' .\rSbicas no lavados (de 

Brasil}; y en Lo.se u '1 otros suaves" y ''otros robustas", -

la o.r.c. tiene un precio d.iario ccr:1;•uesto y un promedio 

móvil de este, (~Uc se 'Jt:il:::~1 rJ.:!.-:\ c~l s1st .... '.~:~~1 de .J.JUStc -

de cuotas Ju cxr-0r~~ci.5:1 ~o~ el ~in de tnantener un precio 

estable y remunerativo a los auantums de c:{portación c;ue 

le corresponden ("\ cnda ::-Ja1s, 

México en los Glti;~\Os diez ai'.os ha e~:p1:r in0ntado un incre 

mento sustanciwl en sus i.n(;rc::;os ror cxrortacior.cs, a pe

sar de las f luctuacioncs en los precios y especialmente -

en aquellos representativos del grupo <11 c;ue pertenece, -

tal y como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

AflO / GRUPO PRill.i\ BP.ASILS'.':OS 
LAVADO OTROS S~AVES Y OTROS 
MEXICANO SUAVES COLOMBIA AP.ABICAS ROBUS'rAS 

-------------------------~~------------------------------

1978 165,60 162,82 105.20 165.29 147,48 

1979 175,73 173,53 183,41 178.47 165,47 

1980 176,43 174.88 195,26 209,36 162.28 

1981 128,38 128,09 145.33 179.55 102.87 

1982 147. 70 146. 04 148,60 143,68 111. os 
1983 128. 4 2 131,69 141,62 142,75 124.12 

1984 142. 08 144,25 14 7. 33 14 9. 66 138 .16 

1985 142.64 145,57 155,85 151.77 121. 3 7 

1986 191. 22 195. 01 214. 'JO 231. 01 146. 00 

---------------------------------------------------------
Del cuadro anterior: 

Fuente: o. I,C,; "Quarterly Statistical Bulletin on Coffe", 
No, 7 

Datos expresados en centavos de dólar por libra. 
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Del cuadro anterior podenos observar que la cotización ·

del café mexicano de los últiJ:los nueve ai'.os, ha sufrido -

un ascenso al ii;ual que otros. Estos precios más C!UC: re~ 

lizar un estudio de su co•nportarniento, los expongo para -

explicar de una maneri:i muy scr.cill.:i cor.,o el conportanien

to de estos es el instrumento principal para llevar a ca

bo el equilibrio de l.a of·.:~r~_.1 ·· l~i dt::i:::-:d::i r:undial. 

Estas cotizaciones del mercado de valores de ~ueva York,

principal centro financiero del mundo, toman las disposi

ciones de la O.I.C. en le nue respecta al ajuste en la 

asignación de cuotas de exrortación para equilibrar el 

mercado mundial. México es ce vi tal import.:i.ncia en el co 

mercio internacional del grano tanto a nivel interno como 

externo. La o.r.c. acuerda con los paises miembros un -

precio para CL!da tipo de caf~ que se cotizu, el que esta 

sujeto a un promedio movil que se ajusta automáticamente 

de acuerdo a las fuerzas de la oferta y la demanda mundia 

les; cuando un pais viola la disposición o en el sentido 

de vender grano a un precio diferente puede desarticular 

el mercado internacional con serias consecuencias, tal -

ful! el caso del INMECAFE el 28 de enero de 1988, al ccle-

brar un convenio con la sociedad alemana "Bernhard Roth-

fos, A.G." cuyo objeto fu€! la venta de 700 mil sacos de -

69 kilos, calidad Prima Lavado, con destino a paises no -
miembros de la Organización Internacional del Café (O.I,

C.), a un precio de 9J,75 centavos la libra. El INMECAFE 

incurre en una violación por el hecho de que al 28 de ene 

ro de 19Sa, la cotización de dicho grano era de el orden 

de los 120.45 centavos de dólar la libra, con lo cual vio 

la la resolución 336 de la o.r.c. al vender a precio sus
tancialmente inferior al establecido para paises miembros 

(ver artículos lo,,60. y 7o. del convenio), 

Con base en lo anterior, la comisión investigadora de la 
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O.I.C., podría deter::iinar l<1s s.ir1ciones en lil disminución 

de la cuota de e:qoortaci6n aJUStada par.:i Néxico, y cerio -

consecuencia la posible ruptura del convenio internacio-

nal con la O. I. e., lo crue acarrear~a graves daños a la -

economía nacional y las relaciones de nuestro país, asf -

como también un desajuste de los lineamientos de los pr~ 

cios a n.ivcl i!íte!:"n.1c:'..on~1l, el efecto i'1Ultiplicador no -

tardar!~ en pres0~tarsc, por afcct3r a otros pa!scs pro-

ductores esta medida desobedier.te de la empresa INMEC!.FE, 

que a parte también rone e:~ e:1tredic!10 a los productores 

privados y exportadores de m~xico. 1/ 

Con lo anterior nos pf)c!CI:1üS c..L1r cue::ta de cue .:u:ln cuando 

este conflicto no hab!a sido acL:irado, los reportes ya t.!::_ 

nían repcrcucioncs en las coti~aciones de la Bolsa de Va

lores de nueva York, y en Lis disposiciones de el primer. 

órgano regulador del comercio mundial del café, la o.r.c .. 
Sobre todo los principales paises productores como Brasil, 

Colombia e Indonesia, que son los que más aportan para la 

oferta mundial resienten estas bajas de considerable mag

nitud, aún para este ciclo cafetero 87/88, las cuotas de 

exportación han sufrido tres recortes para defender el -

precio en la banda de los 120,0 centavos de d6lar la li-

bra. Con todo esto se puede dar sabida cuenta de que un 

pequeño desper!ecto en la consecución de los lineamientos 

del Convenio Internacional, sea cierto o no afecta inme-

diatamente la econom1a mundial, sobre todo cuando es un -

exportador de considerable importancia. 

Cl:2l Convenios Internacionales: 

La importancia del café en la econornia mundial, se maní-

fiesta en crue es el segundo producto del comercio intern~ 

cional y representa la fuente de trabajo de más de 20 mi

llones de personas, en cerca de 42 naciones ~xportadoras, 

!/ carta abierta publicada en los principales diarios -

de México, del Día 29 de febrero de 1988, 
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Los países cu.;·.:i e:cc!;o:ní:.i Gepende de los ini7rcsos de di·,.ri

sas generados por la exportación <le este grano, han trata 

do de dar via~ilidad y concenso a las naciones tanto ex-

portadoras como importadoras, que concurren a comerciar -

con este grano, p.1.ra dcir solidez a la o!erta y la d~1anda 

mundiales, evitando así, desequilibrios en los mercados -

tanto f isico co~o financiero sucedicndose de esta fo::::ia,

confercncias, acuerdos y convenios int0r~ncionales, pug-

nando por la dcf cnsa del café y quienes lo producen, 

En 1901, se efecu6 en ::;.ieva York la pr i.écra Conferencia -

Internacional sobre la Producción y el Consumo del Café,

acordando lo siquicntc: "Que los paises productores que 

cn:.rcn inmcdi~\till:lt:'ntc en un Convenio Sole::-:nc a fin de cvi 

tar que se lance al nercado una cantidad de café que se -

oponga a la realización de un precio re>.:nunerador y esta-

ble", 

En 1936, se reali~ó en ColDnbia la primera Conferencia Pa 

naroericana del Café, con el propósito de estudiar las po

sibilidades para una acción conjunta de los paises latino 

americanos productores de cafP.. 

En 1940, se firmó en Washington, o.e., el Convenio Inter

americano del Café, como resultado de los probl~~as del -

mercado creados por la Segunda Guerra Mundial, siendo el 

priJ;ier Convenio Internacional para controlar el :1ercado -

del Café. 

Entre 1954 y 1961 se verificaron varios Convenios de tipo 

Regionales e internacionales, hasta llegar en 1962, a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Café, celebrada 

en Nueva York; se obtuvo la conformación del primer Conv~ 

nio Internacional del Café, cuyos objetovos principales -

consistian en asegurar un equilibrio entre la oferta y la 

demanda, adegurando así también, suministros de café para 

los consumidores a niveles adecuados, en Mercados de pre-
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cios rcmunerati~os, permitiendo un ajusto a largo plazo -

entre la producción y el consumo, Aquí participaron paí

ses productores y consumidores, 42 ex¡:;ortadores y 25 irn-

portadores. 

En 1~68, en la cd. de Londres Inglaterra, se observó la -

la configuración del se~undo Convenio Internacionl del C! 

fé, siendo lo relevante, la :L~l[lilntación del sistema de -

cuotas de exportación para regular el mercado, se implan

taron ta..":"lbién, programas de divcrsificaci6n de cultivos -

para eficientar m5s, la producción y la calidad del caf6. 

Se logró bajar los niveles de º~'codontos y c(_!Uilibrar la 
producción y el cons,:mo, 

Para 197 3, las condiciones ccon6r.licas mundial es determina 

ron que el co;:;ercio mundial del caff se dcjilr~ a las li-

bres fuerzas del mercado, pero esto no tarct6 en tener que 

remediarse, al punto de acordar una prorroga de dos años 

más al convenio de 1968, 

En diciembre de 1975, se aprobó en la Cd. de Londres In-

glaterra el tercer Convenio Internacional del Café, cuya 

duración seria de 6 años; el objetiv,J de dicho convenio -

era mejorar las condiciones a largo plazo tanto para los 

consumidores, como para los productores, esto es, abaste

cimiento a precios equitativos, y mercados a precios rernu-

nerativos. En dicho convenio se establecieron las cuotas 

básicas anuales y trimestrales, con mecanismos de ajustes 

para reactivar insufiencias del mercado; también se logró 

que países con probl~nas de moneda en los tipos de cambio, 

para tener niveles remunerativos, el consejo establecería 

y ajustaría en especial según fuera el caso, aquellos as

pectos monetarios e inflacionarios que influencien en la 

economía mundial. La serie de ajustes que se establecie

ron en este convenio vino a terminar en buena parte con -

la guerra de precios entre los países productores, 
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Para 1983 se llevó a cabo la celebración del tercer Conv~ 

nio Internacional del Café, en la Cd. de Londres Inglate

rra. Los efectos positivos y la misma inoperancia de los 

sistemas implantados en el convenio de 1976, hac1an nece

sario reunir a todos los p.::i1ses mie•:ibros con el fin de re 

novar las estratégias del mercado, que por los mismos ni

veles de conreter.cia .'ltentuban lu posicilid.:id de un dese

quilibrio entre la oferta y L1 dcrnL\nda, ilSÍ, este nuevo -

convenio argumentaba lo siguiente: "Considerando que una 

estrecl1a coo!:erac~6r1 :~tcr~acion~l 0~ n~t0~i3 de comercio 

de caf6 fomcntar5 la divcrsif icaci6n econ6~ica y el desa

rrollo de los paises productores, mejorará las relaciones 

pol1ticas y econó::iicas üntre paises productores y consum.!_ 

dores y contribuir:\ ,, ilumentar el consuino del café", 

acuerda establecer: 

1,.,. Establecer un equilibrio razonable entre la oferta y 

la demanda mundiales. 

2,- Evitar fluctuaciones excesivas de los niveles mundia

les de suministro existencias y precios. 

3. - Contribuir al desarrollo productivo de los recursos y 

la aumento y mantenimiento de los niveles de empleos 

e ingresos en los paises miembros, 

4,- Ampliar el poder de compra de los países exportadores 

de café, ampliando los niveles de consumo, 

5.- Promover y acrecer por todos los medios el consumo de 

café, 

6.- En general, estimular la colaboraci6n internacional -

respecto de los problemas mundiales de café, habida -

cuenta de la relación que existe en el comercio cafe

tero y la estabilidad económica de los mercados para los 
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productos indus~rialcs. 

Actualmente este convenio h·J. sido m:idificado por el hecho 

de acordar para cada ciclo cafetero (año), el estableci-

rniento de un sistel'.la de cuotas m5s adecuado, de acuerdo -

con lo estirulado en el presente convenio según el articu 

lo 33 ordinales 2,4, y 6 relativos a la suspensión y res

tablecimiento de cuotas: 

Ordinal 2 

A menos que el consejo decida en otro sentido, las cuotas 

serán suspendidas tan pronto C0!'.10 se cu~ipla cualquiera de 

las dos condiciones siguientes. 

1.- Que el promedio movil r1e 15 dí.:ls del precio indicati

vo compuesto pennanezca durante 30 dias de mercado -

consecutivos un 3.5 por ciento o n5s FOr encina del -

precio más elevado para el ajuste ascendente de cuo-

tas dentro del margen de precios vigente, siempre que 

hayan sido aplicados todos los ajustes ascendentes a 

prorrata de la cuota anual global establecida por el 

consejo: o 

2,- Que el promedio movil de 15 d1as del precio indicati

vo compuesto permanezca durante 45 d1as de mercado -

consecutivos un 3.5 por ciento o más por encima del -

precio más elevado para el ajuste ascendente de cuo-
tas dentro del margen de precios vigente, y sic~pre -

que todos los ajustes ascendentes que puedan restar -

se apliquen en la fecha en nue alcance ese precio el 

promedio movil de 15 días. 

ORDINAL 4 

A menos que el consejo decida en otro sentido, las cuotas 
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ESTA 
SAUR 

TE$1S 
0E LA 

trn DEBE 
ti16UBUCA 

serán restablecidas da confor~idad con lo dispuesto en el 

ordinal 60, de este articulo, si el promedio movil de 15 

días del precio indicativo compuesto es iqual o inferior 

a un precio que corresponda al punto medio, incrementando 

en un 3,5 por ciento, entre el precio más elevado 

ajuste ascendente cuotas y el precio más reducido 

ajuste descendente de la~ cuotas dentro del margen 

cios más reciente ~ue haya establecido el consejo. 

Ordinal 6 

para 

para 

de 

el 

el 

pr~ 

Siempre c;ue se cumplan las pertinentes condiciones de pr~ 

Cios especificadas en el ordinal 4o. del presente artícu

lo, las cuotas entrarán en vigor a la mayor brevedad pos! 

ble y, en todo ca so, a m5.s t;ndo:ir en el trimestre sig uie::_ 

te al cumplimiento de las citadas condiciones de precios, 

Salvo estipulación de este convenio en otro sentido, las 

cuotas se fijarán para un período de cuatro trimestres. 

Si el consojo no hubiere establecido previamente la cuota 

anual y las correspondientes cuotas trimestrales, el di-

rector gjecutivo fijará una cuota como se estipula en el 

ordinal 5o, del presente articulo, La asignaci6n de la -

cuota a los miembros exportadores se efectuará de confor

midad con las disposiciones de los artículos 31 y 35, 

El anterior es el artículo más relevante del convenio 

pu€s pone de relieve la L~portancia en la regulación, 

asignación, seguimiento y evaluación de la fijación del -

sistema de cuotas. 

En el artículo 46 de dicho convenio entran en vigor tam-

bién, las medidas relativas al café elaborado, en donde -

según su ordinal lo., reconocen los miembros la necesidad 

de que los países en desarrollo ampl1en la base de sus -

econom1as mediante la industrialización y ~<portaci6n de 

productos elaborados y manufacturados, incluida la elabo-
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raci6n del café y la cxrortaci6n del café elabor.:ido, 

Dentro de este marco de referencia, la incursión oficial 

de México en la estructura de la O. I. e. y el mercado de -

valores de Nueva York, en la bolsa de café, azucar y ca-

cao. El INMECllFE es el orc1anis:~o creado por el gobierno 

para encauzar la solución de los problcn.:is cafetaleros -

de pais, pero son los caficultores, es decir, los due~os 

de la riqueza cafetalcril, c:uier,cs han de exprE~sar, a tra-

vés de lils or~1anizac::.onr~s, el t.ir/1~ dc:i i::stit~!ci.6n .. T.lC de-

sean, las politic.:is que esta debe seguir, las metas por -

alcanzar y la prioridad que ha de darse a los programas -

para conducir nejor los negocios cafetaleros de los rro-

ductores en &reas de un desarrollo económico m5s firme, -

justo y din5nico. De lo contri.1.rio :·léxico puede perder la 

oportunidad de desarrollar c.:ibalr:icnte su potenci.:il cafet~ 

lero, 

PROGRAMAS DEL INllECAFE: 

PROGRAMAS DEL INMECAFE: 

1) Investigación y experimentación para el desarrollo de 

la tecnología. 

2) Enseñanza y capacitación para formar un nuevo perfil 

del productor CJUe rorri:sp:mda a las exigencias del fu

turo. 

3) Asistencia técnica para superar problemas a nivel de 

vivero, plantación y beneficio húmedo. 

4) Producci6n de cafetos de variedades selleccionadas pa 

ra mejorar la estructura productiva de los cafetales. 

5) Protección fitosanitaria paLa evitar reducciones en -
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la producci6n pcr el ataque de rl~gas y enfer~cdadcs, 

principalnente de la roya del cafeto, 

6) Distribuci6n de fertHizantes para asegurar el logro 

de mejores cosechas, 

71 Organizaci6n de ?reductores rara encauzar sus esfuer

zos hacia fines !-)roductivos, cono un r.1cdio de alcc:!n-

zar mejores niveles de vida. 

Bl Anticipes a cuenta de cosecha para evitar las ventas 

de cafó "al tiempo" c¡ue significa precios inferiores 

a los oficia les·. 

9) Precios mfnimos de compra. 

10) Centros de recepción de cafd. 

11) Seguro de vida campesino, 

12) Seguro social obligatorio, ~ue cubre enfermedades, m~ 

ternidad, invalidez, vejez y muerte, para productores 

y familiares. 

13) Promoci6n del consumo del café para ampliar la deman

da del grano y asegurar la venta de los incrementos -

de producci6n c;ue se logren. 

14) Apoyo a la existencia reguladora del caf~ para finan

ciar sobrantes y propiciar su venta en mercados fuera 

de cuota. 

15) Defensa del precio del café en los mercados interna-

cionales para hacer redituable la actividad cafetale

ra. 
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Es sobresaliente la política protectora y de aliento a la 

producción del It'i1'1EChFE, a riivel interno, sólo se denota 

una politica de protección del precio in~crnacional segGn 

los reque.ri:mientos del mercado intc;rr.acional; es notorio 

entonces, cor~o falta hacer c·nfasis er. las ;olítice1s orie::, 

tadas para el merc<:1do internncional, por ser de alto rie~ 

go en la misna volatilidad de 12s ~recios, tanto en los -

mercados de f is icos co:~o les :~e.:-cados de fu turas. 

C2) Estr..:ctura Productiv;:i 

C2:1l Logros y aplicaciones de las políticas cafeteras: 

Este punto es referente a los objetivos en materia de pr~ 

moción tanto intc;rna cor'.!O externa de los instrwnentos <}Ue 

los organismos internacionales como la o.r.c. y la bolsa 

de valores de ~~eva York con el mercado de futuros y fisi 

cos que ahi operan rara el café, y el !'1ismo IliMECAFE en -

función con el sector privado, tienen para equilibrar y -

enfrentar al mercado internacional, 

Pr:i.rnero hago referencia a 

yo institucional es pieza 

taci6n y foro al interior 

el ámbito internacional. 

nivel interno, en donde el apo

fllnamental para tener represen

de los acuerdos c¡ue se toman en 

El Gobierno Federal tiene, en -

su estructura administrativa actual, dependencias cuyas -

acciones, de alguna r.ianera deben reflejarse en el desarro 

llo socioecon6mico de las áreas cafetaleras. Cito a con

tinuación estas dependencias CIUe desarrollan programas -

Vinculados con la industria del café en H~xico: Instituto 

Mexicano del Café, Fedeicor.iisos instituidos en relaci6n -

a la agricultura, Banco Nacional de Crédito Rural, Asegu

radora Nacional Agrícola y Ganadera, Dirección General de 

Sanidad y Protecci6n Agropecuaria y Forestal, Direcci6n -

de Productores Agrícolas y Forestales, Dirección General 

del Servicio Meteorol6gico Nacional, Instituto Nacional -
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de Investigaciones Forestales, Aqrfcolas y Pecuarias, Di 

recci6n General de Cx1inos Rurales, Instituto Nacional In 

digenísta, Dirección General de Servicios Coordinados de 

salud f>{lblica en los Estados, y Compañía Nacional de Sub

sistencias Populares. 

El INMECAFS recoge y articulo los pror¡ ra;nas de es tas de-

pendencias y los !·'asa diqaros, :)or un" cuello de botella", 

as1, los programas de la institución se implementan por -

medio de las delcr¡acioncs regionales. Los programas del 

INHECAFC han sido capaces de incentivar al productor para 

mejorar sus rendimientos en la aplicación de mejores téc

nicas. La co<;echa se ha desarrollado con instrumentos 

m5s selectivos, el cafd nuc comercializa el Instituto, es 

poco más del 40i de la cosecha nacional, tal y como se de 

nota en el cuadro de la siguiente hoja referente a la caE 

tación de caf6 por el Instituto. 

CICLO 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

B86/87 

PRODUCCIO!l 
NACIONAL 

3,650,000 

4,000,000 

3,950,000 

4,100,000 

4,200,000 

4,SG0,000 

4,970,000 

6,130,200 

6,058,200 

6,521,740 

CAPTACION 
DEL INMECAFE 

aH,126 

1,193,246 

1,298,366 

1,731,020 

1, 746,149 

1,719,370 

1, 831, 572 

2,314,668 

2,088,451 

2, 233,335 

PORCENTAJES DE 
PllRTICIPl\CION 

22.3 

29.8 

32. 9 

42.2 

41,6 

37.7 

36.8 

37.8 

34,5 

34.2 

---------------------------------------------------------
Cuadro: Captación del INMECAFE en la Produccion Nacional 

Datos : Expresados en sacos de 60 kilos 

Fuente: Gerencia de recepción de café del IWlEC.r.FE, Xala

pa Ver. 1988. 
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La partici~'aci6n del INMECAFE a raiz de los conflictos -

con los empresarios privados, y de la cap.-..cidad financie

ra de estos para manejar el mercado ha sido un factor de

terminante par" CIUe el INMECAFE, se sitúe en el lugar de 

apoyo, de asisten e ia técnica, de ro:,rcse!1 r.,1.ci6n ins ti tu-

ciona l, de regulador del mercado. La restante captación 

se logra por po.rtc de los c:":1pr(~sarios pri"/.J.dos, los cuu-

les tienen un perfecto conocir:iiento del :ncrcado empujando 

las e.xportuciones nacionales y conviniendo mejores pre--

cios internacionales rara el ~rano en los mercados de "en 

treqa ininediata" (fi.sicos), y de futuros. 

Las .formas de concrciali:u!ción y pc,netraci6n de las ::onas 

cafetaleras al interior del pa~s. creo cue se han defini

do como lo e..v:plico en el punto de o3te cilitulo referente 

al ''sector pGblico l~ sector priv~tlo 11 , esto es, son meca

nismos que por s1 solos han csta.blecido sus propii!S fron

teras de participación, aunc~e no han dej~do de estar en 

conflicto debido a la cantidad de intereses que se conju

gan y de los cuales el sector gubernanmentul debe parti

cipar aisladamente, sin involucrarse para ejercer realme~ 

te la acción reguladora, tal y como lo dice el proyecto -

de programas, expuesto en el punto anteri.or, El logro de 

las poU.ticas cafeteras se darS. en la medida en q:ue, los 

sectores lleguen a un acuerdo, 

C2:3l Diversificación de la Producción; consumo Interno y Dema~ 

da Externa: 

Actualmente se acepta la existencia de cuatro grandes gr:!_ 

pos de café en el mundo: 

Al Café Arábigo, - Es nativo de las rer¡ iones al tas de 

Etiopia 
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B) Caf6 Robusta,- Es nativo de los boscues ecuatoriales 

de Africa, 

Cl Café Liberiano.- Es originario de Liberia. 

D) Café Dccelsa.- Originario de las regiones de Irán, 

En México la clasificaci6n del Café segan su calidad es 

como sigue} 

Al Altura (Hiqh Grow) 

Este tipo de caf6 se produce en algunas regiones de 

Chiapas, Veracruz y Oa:<aca, están considerados como -

los cafcs más finos, de mejor calidad y de mayor de-

manda, Generalmente estos c.:ifes se destinan a la ex

portación, por reunir los rec¡uisitos indispensables -

para comercializarse a nivel hlundial. 

B) Los Prima Lavado (Prime Washcdl 

Se cultiva en zonas de cli-as húmedos y tropicales. -

Dentro de este grupo ·encontramos diferentes marcas, -

con características prorias y con ligeras diferencias 

Cordobas Prima Lavadol Se cultiva en la zona de Cord~ 
ba Veracruz, este es el café favorito de México, 

Coatepec Prima Lavado: También se cultiva en el Esta

do de Veracruz. 

Oaxaca Prima Lavado: Se cosecha en el Estado de Oaxa-

ca. 

Tapachula Prima Lavado: Se cosecha en la región del -

Soconusco Chiapas. 
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CUetzalan Prina Lavado; Se cosecha en la sierra del 

Norte del Estado <le Puebla. 

Tula Prina Lavado: Se cosecha en el Est<ldo de Vera--

cruz. 

Plum,, l!idalr¡o Lavudo: Se cosec:1a en la región de Plu
ma Hidal•:;o. 

C) Buen LllVildO 

La princi¡:-al caractl!rística de este caft!, es <!Ue no -

cuenta con una gran altura, lo ~ue le hace perder mé

ritos, Estos grM1os son destinados r¡eneralmente al -

consumo nacional, 

El segundo grupo de cafés es el que mayor comercio sufre, 

y por el cual Mllxico participa fuert0..l'.'.ente en los ~crea-

dos de Nueva York, Londres, !:!remen, Hamburgo, etc. 

Del cuadro anterior 

cuadro: Producción de caé por Continente 

Fuente: Dirección de Producción, INNECAFE;. Xalapa 1983. 

Del cuadro anterior observamos lo siguiente: El Continen

te de América es el mayor productor del mundo, en el se -

encuentran Brasil que es el primero y Colombia con el se

gundo, y también México ocupando el cuarto luqar mundial. 

Para hacer um mayor acercamiento del incremento promedio 

de las exportaciones de sus más promimos competidores, -

apreciamos lo siguiente: 

86 



del ciclo 

Z2i2§_!!L§2i2§ _ - - -- -- --- ~!~§ f ! ______ ~<::!'2'.!!~f ~ ______ t!~f~2-

exportaciones 13,763,5 9,244.2 2,SB6.0 

consumo interno 8,136,2 1,714,0 1,531.8 
-------------~-------------~~----------------------------

Cuadro: Ncdi.:i anu¿ll dl~l ::it.::10 cxr·-.1nsivo dt~ las exportaci~ 

nes y el consumo interno de los principales comr! 

tidores en América, 

Datos Expresados en miles de sacos de GO kilos, en tér

minos fl:sicos. 

Fuente: Elaboración personal en base a datos de la Direc

ción de "roducción del I!lMECAFE, Xalapa Ver. 1988, 

Si al observar que en los países de l\mérica exportadores 

de café, se da el mayor indice de expansión en las expor

taciones y el consumo interno, es por tanto c:ue el cuadro 

anterior se refiere a Brasil, Colombia y México. Esto ti! 

ne un trasíondo real al ver sólo estos tres países en su 

conjunto, si observamos que en 1978, fué creado el "Grupo 

Bogota", formado por: Brasil, Colo~1bia, Costa Rica, El -

Salvador, Guatmnala, México, Honduras y Venezuela; con m! 

ras a defender el precio de los granos que en estos pa1-

ses se producen, en el mercado internacional, y con el -

prop6sito de asumir una posición conjunta frente a consu

midores, Estas naciones de Latino América, y sobre todo 

las representadas en el cuadro anterior, controlan poco 

más del 60% de la producción mundial exportable de café. 

Expongo a continuaci6n un cuadro relativo a la participa

ción de los Estados en la producción nacional: 
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---------------------------~------------------------------

Estado / Ciclo 85-86 ~ 8G-87 % 

----------------------~---------~-----------~-------------

Chiapas 1,847,500 38.45 1,688,583 33,10 

Vera cruz 1,374,700 28,60 l, 516, o 83 29,72 

Oaxaca 623,500 12. 20 600,300 11. 77 

Puebla 570,500 ll. 90 716,452 14. 06 

Guerrero 200,900 4. 2 o 222,333 4,36 

Hidalgo 48,000 l. 00 122, 283 2.40 

San,Luis P, 11,300 0,50 82,033 l. 60 

Nayarit 9.¡. 500 2 ,10 123,133 2.41 

Jalisco 14,500 o. -15 8,817 0.17 

Tabasco 14,000 0,30 12,650 o. 24 

Colima 5,600 0,21 8,050 0,15 

Queretaro -o- -0- 1,150 0,02 

Total 100.00 100.00 

Cuadro; Particr.ición de los Estados en la producción de ca 

fé a nivel nacional, 

Fuente~ Elaboración propia en base a datos de la Direcci6n 
de Producción de INMECl,FE, X,üapa 1988, 

En lo que corresponde al consumo interno este se a compor

tado al alza aun que en un porcentaje nuy reducido pero de 

cualquier modo significa que el mercado va en ascenso7 de 

la cosecha 1976-1977, a la cosecha 1986-1987, la cifra del 

incremento es de 14,3% en el per!odo, un reducido incremen 

to de 200 mil sacos de 60 kilos. 

En lo que corresponde a las exportaciones del grano estas 

han tenido un incremento realmente significativo pues de -

la cosecha 1976-1977, a la cosecha 1986-1987, la cifra del 

incremento es de 37,3%, un incremento de 1,725,104 sacos -

de 60 kilos, 
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Si tom.:u:ios en cuent.:i ta;;-,bién el increi:iento c:ue l.:¡ produc

ción m:.indial en el ni sr:io período, nos d;u:ios cuenta que el 

incremento hil sido de un J2.90i, e:~!'rcsados en 20,055,000 

sacos de 60 kilos. 

As~ mismo, las cx~ortacioncs mundiales han tenido un in-

cremento para el rnisrno 9er~odo de 16081 ex?rcs.:¡dos en --

B, 719, 000 sacos de 60 kilos, 

Con todos estos datos ::-odenos formar un cuadro comparati

vo de la situación a lé1 última cosecha 1986-1987: 

consur-Jo prod. 

incremento del interno nal. 

ciclo 

76/77 al 86/87 14 .3 27.50 

exp. 

nal. 

87.3 

proa. 

mundo 

32. 90 

exp. 

mundo 

16.08 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del INMECAFE, 

Xalapa 1988. 

Si realizamos un pequeño análisis observamos que el com-

portamiento de las exportaciones nacionales ha sido muy -

significativo, muy alto en los datos de exportaciones por 

grupo de paises y mas especif icamente por continentes se 

observa lo siguiente: 

..... -.--- - -- -..- ..... - -.- ... - ...,__ --- -.-: "\7'9,_-,""!-:- """. - -.- -,- - - -."""'.-,- - -,- - -,- --------- --

C O N T I N E N T E 
(miles de sacos) 

----------------~~-~~--~~~~~--~---------

Ciclo América Africa Asia Oceanfa Total 
--------------~----------~~~-----------------------------
76-77 34,787 19,440 6,029 651 60,907 
77-78 46,595 16,542 6,941 772 70,850 
78-79 52,504 17,990 7,696 751 70,941 
79-80 54,468 18,026 8,517 850 81,861 
80-81 55,313 21,427 8,753 863 86,354 
81-82 67,226 20,110 9,668 925 98,189 
82-83 53,241 20,374 8,449 654 82,778 
83-84 62,921 17,640 8,485 943 90,049 
84-85 59,156 20,578 9,807 756 90,357 
85-86 66,266 21,765 9,750 806 98,647 
Q§:QZ ___ i§L!~Z-·----~!L~~!-_!QL~§Q ________ ~Q§ ______ ~QL2~~ 
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Fuente del cuadro anterior; Eluboraci6n propia er: base a 

datos del r:;:.!!-:CAFE, Xnlapa -

19881 

Para concluir con este punto, es notable la participación 

que México tiene en la oferta mundial de café, y el im['OE 

tante mercado interno crue representa para· L1 economl'.a na

cional y mundial, esto es, los cultivos rn5s representati

vos de México en el e~terior, son muy importantes para -

conjuntar la oferta mundial del grano~ en los dates ex--

puestos anteriornente, se puede observar cor10 la diversi

ficación de los cultivos de café en ?·!6xico ha tenido una 

recepci6n favorable en el mundo, al verificar incrementos 

sustanciales en cantidades de producción y exportadas, 
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C3) Mercados Competitivos en el F-xte.rior 

C3:1) Oferta y Demanda Mundi~les; 

"LOs paises c.:ifeticultores guardan una gran dependencia -

hacia el mercado exterior y, ademas, corno consecuencia de 

ésta, generan una dependencia no menos importante hacia -

dicho producto", .y 

La oferta y d<?manda mundial, l.:i constituyen los p<:l.1ses irn 

portadores y exportadores de café que están inscritos en 

la O,I.C., controlan el 35% de las exportaciones mundia-

les. Los princir).:lles in1port11dores micr:ibros de la o. I ,e, 
y <]UC t""ibsorbcn ~ s te :-1 S ·i de l.:is exporta e iones, son: l\us--

tria, Australia, Belgica, Luxemburgo, Canada, Dinamarca, 

Estados Unidos de l\mérica, España, Finl.:india, Francia, -

Inglaterra, Italia, Japón, Paises Bajos, Noruega, Suiza,

Suecia y República Fedcr<:il Alemana, Los más importantes 

son: 

Estados Unidos de Alnérica 

República Federal Alemana 

38,0 

11.0 

Francia ... , ..........• , ....•.. ·, ................... 10.0 

Italia , •• , .. , •..•. , •. , •.... , ••. , .••........ , •.... , • 6. O 

Japón, .. ,,.,., ... , ........•.. , .. , ........•........ 6,0 

Paises Bajos , , . , , . , .. , .. , .............. , , . . . . . . . . . 4. O 

Suiza , ........ , , . , , . , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. O 

------------------------~~-----------~-------------------

cuadro: Porcentajes de participaci6n de los principales -

Importadores de café en el mundo. 

FUente: Elaboración propia en base a datos de la O.I.C.,-

!_/Tesis, "análisis de la participaci6n mundial del café 

mexicano en el periodo 1970-1980", fac. de ec. UNAH, -

1980 cap. III, p.p. 91. 
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La oferta mundial de café esta formada por la producción 

exportable de los fli'lises productores, l.~ cual, está suje

ta al cor.venio sobre cuotas de exportaci6n, el sobrante -

se canaliza hacia nuevos mercados, al mercado interno o -

bien hacia las existencias del ¡:Mís productor. 

Apesar de las cor1dicioncs de competencia en que se ven -

inmersos los países porductores en el mercado internacio

nal, estos han logrado un eouilibrio de fuerzas emanado -

de los esfuer~cs de concertaci6n que se han realizado en 

la o.r,c., y los resultados en las cotizaciones de la bol 

sa de valores de Nuev.:i York, !3remen, H2'.:~bur90, y otras, -

pero principalnente la !H·.!.r1t:ra. 

Un tipo de organización a la oue se ha llegado, es los ci 

clos de cosechas de los diferentes pa!ses productores, es 

to es, par3 poder determinar la producción exportable de 

café de un periodo dado, es necesario diferenciar el tiern 

po de cosecha de los pal'.ses productores pués el periodo -

de producción en caGa país suele ser diferente, por lo -

CJUe, e.xistcn tres grupos: 

Primer grupo: 

El período de cosecha va del prL~ero de octubre de cada -

año, al treinta de septi~nbre del siguiente, Está consti 

tuido por: Colombia, Costa de Marfil, Uganda, México, Gua 

tema la, Camerún, y catorce países más, 

segundo grupo: 

El período de cosecha va del primero de abril de cada año 

y finaliza, el último d!a de marzo del próximo año. Está 

integrado por: Brasil, Indonesia, Bolivia, Ecuador y sie

te paises más. 

tercer grupo: 

El periodo de cosecha va del primero de julio de cada año 
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y termina el últiJ:lo díil de junio del año siguiente 1 Está 

compuesto por: República Doninicana, Haití, Congo y Gab6n 1 

la oferta pronciral la constituyen como ya lo he expuesto 

cino paises, que son Brasil Colonbia, Indonesia, Costa de 

Marfil y ?Hixico¡ pero estfln expuestos al principal ofere!:. 

te que es l3rasil, este p.1'1.s controla alrededor del <\0% de 

la produccion exportable en el mundo, sin Cl'.lbargo el sen

tido de movilidad de los otros radica precisamente, en 

los ciclos de cose;chas y en la c;:ilidad y precio de sus 

mismos productos, 

Dentro de este orden nuestro pais encuentra una buena p~ 

sici6n en los mercados mundiales, como se verá en el pr6-

ximo punto referente a los precios, 
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C4) Posición Geopolítica de :.1é.x¡'.co en el !·lercado Int~nacio-

nal del Cafó, 

El café cumple una función inportante cr. la balanza comer 

cial agrícola de :·léxico, c;-uc actualmente es el quinto pr~ 

ductor mundial. En 1986 las exportaciones del producto -: 

en grano y testado re:prcscntaro:l el J ~ 6~ de .las ventus e..~ 

ternas incluidas las petroleras, Sin ernbarc¡o, es posible 

desarrollar m~s esta actividad y consolidar su capacidad 

productiva, El Est,1do r~exicano ha tenidc un papel muy r~ 

levante dentro de esta industria, ~'ués ha intervenido --

fuertemente en la producción y en los canales de la come~ 
cializaci6n, como se ha visto a lo laryo de este trabajo, 

fijando un precio de garant!a y tratandolo de defender en 

el mercado internacional, esta ha siJo el principal ins-

trurnento de ataque y penetración del Estado, sin c;nbargo, 

la crisis que actualmente af ec'ta al Cill11po, ha minado las 

posibilidades de desarrollo sostenido de esta industria,

dejando al sector privado tomar de renovada cuenta las -

riendas de las exportaciones y el liderazgo en la produc

ción y comercializaci6n. 

Las exportaciones de café, para nuestro pa1s, significan 

la segunda fuente de ingresos por fivisas, por lo que la 

colocación de este producto en el exterior es de un alta 

demanda, y los problemas que en algun momento se tienen -

para su colocación se minimizan por la misma tendencia -

hist6rica del comportélllliento de las exportaciones y as! -

mismo de las compras de sus principales consumidores. 

Según la encuesta " Gallup" ~/, el mercado potencial est~ 

dounidense se basa principalmente en el !ndicc poblacio-

nal mayor de 49 años, que es el c:ue prefiere el café para 

:!/ La cronolog:!:a mundial del café, La Comercializaci6n 

Externa del Cafó Mexicano¡. Xalapa Ver,, INllECAFE 1982, 
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co~pletar su dieta diario, Paises de la Comunidad Econó-

mica Europea con un alto 1ndece de consumo pcrcapita, co! 

prende un 8,58 a 9.10 kgs, de café anuales, corno Bélgica, 

Francia, RFA y Holanda importan grandes cantidaces de ca

fé verde son un import.:lnte centro de consumo mundiul eme 

es requerido preferentcr:icnte, 

Otros países corno Dinillllercil, Fin l<~ndia, Suecia y Noruega, 

conservan un alto índice de consumo, rero, los medios de 

transport.-ici6n del cafñ mc.xicar.o a esos lugares es muy -

tardado lo cual hace perder propiedades y ser de baja ca

lidad, sin embargo no se descarta la posibilidad de poder 

atacar cficienternente esos 1ncrc~dos en un !uturo 4 

Otros ril:'..scs como l!ungr1a, Israel, Albania, Taiwan y co-

rea del sur, puesto que no pertenecen a la o.r.c., pueden 

comprarlo al mejor postor, en este caso al precio rn~s -

inferior, 

Los países miembros del CAME como la U.R.S.S., RDA y Pol~ 

nia, dejan de comprar caf€ mexicano por compromisos come~ 

ciales con paises cafetaleros del mismo bl001Je, como Ang~ 

la, Mozambique y Etiopia, 

A pesar de lo anterior, las exportaciones mexicanas en su 

mayorta se orientan a un sólo pafs: los Estados Onidos de 

Norte América, Depender exclusivamente de un sólo merca

do en el destino de las exportaciones, compromete seria-

mente el futuro de nuestras e.xport<1ciones, y en especial 

de la cafeticultura nacional, el principal atractivo de -

este mercado es la cercanía con nuestro país, y segundo,

la facilidad de realizar una venta a precios remunerati-

vos en cualauie dia. El segundo mercado más importante -
para México en cuestión de caf6, es el de Bélgica; el te~ 

cero se representa por la República Federal Alemana; des

pués está España, y luego Ja~6n; existen tarnbi6n otros --
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paises pero de :ilnportanciA menor, como son; Francia, Yu-

goslavia, Rumani.a, Dinamerca, Holnnda, Suiza, Rep, Popu-

lar China, Checoslova~uia, Italia, Inglaterra, Noruega y 

Canada, 
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e o N e L u s I o N 

El mercado internacional del café, es uno de los más anti~uos, -

representa a estas fechas la fuente de ingresos de más de 20 mi

llones de personas en el mundo, su desarrollo a lo largo de este 

siglo se ha significado por un franco oroceso basado fundamental 

mente, en la capacidad de concordia entre nroductores y consumi

dores. 

La comercialización de este grano se ha tecnificado enonnemente, 

al poder apreciar como el fenómeno de la competencia internacio

nal no sólo se bas.:i en precios, cantidad y calidad, sino también 

en la tecnologfa de proceso. El triltal'.liento eme se le da al gr~ 

no tanto de países productores como de consumidores, hace a és-

tos Oltimos competitivos en calidad y precio, con un alto nivel 

de diversificación de la producción, además de la posición qeo-

gráfica en que se encuentren para distribuir su oroducto en mer

cados potenciales alejados de las áreas oroductoras de materia -

prima. 

Existe otro punto muy importante y sobre del cual, el mercado se 

dinamiza y se mantiene en niveles de competencia remunerativos -

para productores y consumidores; cito el carácter altamente esp~ 

culativo de los mercados financieros que giran en torno de la co 

mercialización de este grano como son: El mercado "snot", el 

mercado de "cuotas de exportación" y el mercado de "futuros"; 

los cuales en su conjunto interaccionan para evitar condiciones 

de sobreespeculación, monopolio, baios precios, y nor otro lado 

incentivar la demanda, mantener precios accesibles, niveles al-

tos de rentabilidad, alta calidad en J.a diversificación de la -

producción y en general un mercado comoetitivo con buenas oers-

pectivas. Este sentido esoeculativo ha sido lo que en gran med! 

da desde el nacimiento formal del comercio internacional del ca

fé, ha mantenido vigente al mercado. 



La Organización Internacional del Caf0, nace cerno el elemento -

regulador en Qltima instancia de cerca del 95• de la nroducci6n 

mundial, implementando paleativos a las insuficiencias del mer

cado y acreditando a un mercado accesible a productores y cons~ 

midores en perfoclos r.if;:1inc:s de un ar-:o, µor í:'.cdio de un sistema 

de cuotas de exportación en el que se determinan precios y can

tidades a las difercnt1)S varicdadc~ de ~ranos susceptible de e~ 

portarse, adem~s, de ~¡)licarsc e~ 0cnc~al ~l ~crc~do una norma

tividad de tipo marginal, la cual se aplica se0an las resoluci~ 

nes que SG to~on en los C0r:~'f):1ios Int1?r::acional~s da Caf6, con 

el fin de revisar lü sitt1ac~6n de cada !J~Ís, tanto productor c2 
mo consumidor que sea miembro; con el fin de determinar el mon

to de las cuotas de exportación, y los precios a los que segün 

las expectativas del mercado, deber5 comercializarse dicho gra

no. 

México incursiona en el mercado Internacional del Café con una 

estructura mixta en la plataforma de exportaciones, en donde in

teractuan empres,1 p!1blica y empresa privada; creo que desde un -

punto de vista político como miembro de la Organización Interna

cional del Café, México se encuentra bien representado por el -

INMECAFE en los foros internacionales en donde se disputa el te_;: 

cer lugar de producción mundial entre los miembros de esta Orga

nización. Por otro lado en los mercados financieros en donde la 

tecnología, la calidad y los acuerdos entre productores llevan -

en sí las estrategias para ganar nuevos mercado, la iniciativa -

privada ha tenido representatividad y primacía para abordar los 

mercados internacionales. Las expectativas de México están suj~ 

tas sin embargo, a la recomposición de los acuerdos entre IN~EC~ 

FE y Empresarios Privados, los cuales por un lado retroalimenten 

el carácter regulador, y por el otro, incentivos fiscales, tecn2 

lógicos, etc., con el fin de hacer a la iniciativa privada de -

esta industria m~s competitiva, productiva, más exportadora y -

más libre para operar marginalmente a nivel interno, y a nivel -

externo sea más competitiva y segura del apoyo institucional as~ 

gurando una reinversión ampliada de los excedentes en nuestro -

país. 
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