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por la cual se modifica el régimen de concesiones de combustibles 
en las zonas de frontera y �e establecen otras disposiciones en materia -

tributaria para combustibles.· 

E l  Congreso de la Repúb lica , en uso de sus facu ltades constituciona les 
y lega les, 

DECRETA : 
Árt ícu lo 1 .  Modi ficase e l  art ícu lo 1 9  de la Ley 1 91 de 1995 de la 

siguiente manera: 
"Artícu lo 19. Los gobe rnadores de los departamentos en donde se 

encuentren ubicadas unidades especia les de desarro llo fronterizo, previo 
visto bueno de l Mi 1'isterio de Minas y Energía y so lamente en beneficio 
de las fin anzas dep artamentales, podrán ce lebrar contratos de concesión 
con la Empresa Colombiana de Petró leos, Ecopetro l, para la distribución 
de combustib les dentro de l territorio de la respe ctiva unidad de des arrollo 
fronterizo . 

· · En desarrol lo de los contratos de concesión Ecopetro l se enc argará de 
fa distribuc ión de combustib les én los territorios determinados dentro de 
dichos con trat os, bien sea importando comb ustib les del país vecino o 
atendiendo e l  su ministro con co mbustibles producidos local mente. 

diese l marino o fluvia l, m arine diese l, gas oi l, inte rso l, diese l número 2, 
así como todos los dest ilados medio s y/o aceites vincu lantes que por sus 
propiedades físico -quí micas a l  igual que su desempeño en motores de -
a ltas revoluciones puede ser usado como combustib le automoto r". 

Artícu lo 4. Adiciónase el artícu lo 1 1 8 de La Ley 488 de 1 998 con e l  
siguiente parágrafo: 

"Parágrafo. Para todos los efectos de la presente ley se entiende por . 
AC PM ,  además de l Aceite Combustib le para Motor o "AC PM ", cua l
quier desti lado medio , inc luido pero no li mitado a :  diesel marino o fluvia l, 
marine diese !, gas oil, i nters ol, diese ! número 2, así como todos los 

. desti lados medios y/o aceites vincu lan tes q ne por sus propiedades fisico 
químicas a l  igual que su desempeño en m otores de alt as revo luciones 
puede ser usado como combustible automotor ". 

Artícu lo _5. Modi ficase �l artícu lo 1 2 1  de la Ley 488 de 1 998 de la 

. siguiente manera : 
"Artículo 1 2 1 . Base Gravab le. Será igua l a $1.626.36 por ga lón para 

la gaso lina motor corriente y a $2 .191.13 por ga lón para la gaso lina motor 
extra. Dicho va lor será ajustado el 1 º de enero de cada año de conformidad 

- con la meta de inflación que estab le zca para el respectivo año el Banco 
de la Repúb lica. 

· ·Para e l  AC PM la base gravable será ig ual a $1.536.49 p or galón. Dicho 
Los combustibles de que trata e l  presente artículo deberán cu mplir con . 

valor será ajustado anu al mente siguien do la me to dolog ía: es ta blecida e ri  
las especificaciones de ca lidad estab Íecida s para las unidades de des arro - . el párrafo anterior ". 

· 

llo fronterizo por las autoridades c ompetentes y sólo est arán exonerados Artícu lo 6. Modi ficase el prim ,er inciso y el parágrafo 2 de l artículo 46 d e  ar ance l. 
Parágrafo 1 º. A par tir de la entrada en vigencia de la presente ley se 

entiende prohibida la celebración, ejecución y des arrollo de contratos de 
concesión para la distribución de co mbustib les en zonas de frontera y/o 
un idades de desa rrollo especial ; con terceros distint oi a la E mpresa 
Colo mbi ana de Petróleos , Ecopetrol . 

· 

. Parágrafo 2º. Deróg ase el artículo 100 de la Le y 488 de 1998. 

Parágrafo 3 º .  Los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente ley deberán ajust arse a lo dispuesto por la mis ma. 

Artículo 3. Modi ficase e l  par ágrafo de l artículo 58 de la Ley 223 de . 
1995, de la siguiente m anera : , 

"Parágrafo. T ambién est arán gravados con el i mpuesto conte mplado 
es este �r tículo cualquier destilado medio, incluido pero no li mitado a :  

de la .Ley 383 de 1997 de l a  siguiente manera : . . 
"Artículo 46. Impuesto G loba l a la . gasolina regular. E l  i mpuesto 

globa l a la gasolina regular a que hace referencia .al a rtículo 59 de la Ley 
223 d e  1995, se li quidará y pag ará de la sigui ente 11).anera, en la forma y 
dentro de los pl azos señalados po r el Gobierno Naciona l. 

F ijase en $385.53 por galón e l  valor de l i mpuesto global a la gasolina 
regul ar. 

Parágrafo. El valor absoluto expresado en moneda nacional incluido 
en el presente artículo se reaj ust ará d lº -de marzo de cada año, de 
confo rmidad con la meta de in flación que est ablezca el Banco de la 
Rep úb lica p ara e l  año correspo ndiente ". · 

Ar tículo 7. El artículo 129 de la Le y 488 de 1998, quedará de la 
siguiente m_ane ra :  
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' "Artículo 1 29 :. C1o_i;npetencia para administrar la sobretasa nacional. 
Las sobret as as a q uey se refiere el artículo 1 28 de l a  presente ley , serán 
acin)i ri�str ad as p cir )a Direcció !J. de Apo yo Fisc al del · Ministerio de 
H aden.g_a y · C��di to Pú blico ; p ar a  t al efecto, en l a  fisc aliz ación , determi
n ación o fici al, discusión, co bro, devoluciones y s anciones se aplic ará n 
los procedimientos e �tablec idos en el Est atuto Tri but ario p ar a  fos im
puestos del orden n acion al. El régimen s ancion atorio aplic able será e l  
previsto en el mismo orden amiento jurídico mencion ado , excepto l a  
s anción por no decl ar ar, que será equiv alente al treint a por ciento (30% ). 
del tot al a c argo

. 
que figure en l a  últim a decl ar ación present ad a  por el 

mis ino concepto, o al treint a por cient cí".(30% ) del v alor de l as vent as de 
g asolin a o AC PM efectu ad as en el mi smo período o bjeto de l a  s anción, 
en el c aso de que no exist a últim a decl ar aci ón. 

Parágr afo 1 º. Si dentro del términ o p ar a  interponer el recurso contr a l a  
reso lución que impone l a  s anción por n o  decl ar ar, el respons able present a 
l a  decl ar ación l a  s anción por no decl arar se r educirá al cincuent a por 
ciento (50% ) del v alor de l a  s anción inici almente impuest a por l a  

. Dirección de Apoyo Fisc al del Ministerio de H ac .iend a y Crédit o Pú blico, 
c aso en el cual, el respons able de berá liquid arl a y p ag arl a al presentar l a  
decl ar ac Íón tri but ari a. En todo c aso , est a s anción no podrá ser in ferior al 
v alor de l a  s anción por extempor aneid ad previst a en el artículo 6 42 del 
Est atuto Tri but ario .  

Parágr afo 2 º. ·L a Sanción por no decl ar ar previst a en este artículo 
aplic ará igu almente p ar a  los oblig ados a decl ar ar ante l as entid ades 
territori ales por concepto de sobre tas a  a l a  g asolin a". 

Artículo 8 .  La pr e,sente ley rige a p artir de l a  fech a de s u  public ación 
en el Diario Oficial; modific a el artículo 1 9  de l a  Ley 1 9 1  de 1 995 ; 
modific a el p arágr afo del artículo 58  de l a  Ley 223 de 1 995 ; modific a el 
primer inciso y el p arágr afo 2 de l artículo 46 de l a  Ley 3 38 de 1 997 ; 
adicion a el artículo 1 1 8 de l a  Ley 488 de 1 998;  modific a los artículos 1 2 1  
y 1 29 ·de l a  Ley 488 de 1 998 ; y derog a tod as l as norm as que le se an 
contr ari as en especi al el artículo 1 00 de l a  Ley 488 de 1 998 .  

Pu blíquese y ·cúmpl ase. 

. El Mi I�istro de Min as y Energí a, 
Luis Carlos Valenzuela Delgado. . . 

El Ministro de H aciend a y Crédito Público , 
Juan Camilo Restrepo

_ 
Sa.lazar. 

EXPOSICION· DE MOTIVOS 

Régimen de concesiones para la distribución de combustibles 
en zonas de frontera 

Con el ánimo de fort alecer las fJ.n an zas dep art ament ales de l as zon as 
de fronter a y cre ar mec anismos que g ar anticen el rec audo y p ago de los 
i mp ues tos asoci ados · a l a  dis tri bución y cons umo de com busti bles ,  l a  Ley 
1 9 1  de 1 995 est ableció el mec anismo de l as concesiones. 

· 

Eri. des arrollo de este artículo los g obern adores de l as zon as de fronter a 
p ueden contr at ar concesiones con terceros p ar a  g ar antiz ar el suministro 
de com busti bles en l a  zon a. Se esper aba que con el mec anismo de l as 
concesiones se pudier a at ac ar el fenómeno de contr abando de com busti
bles en est as ·zon as de fronter a  y al mismo tiempo g ar antiz ar el rec audo 
de los impuest os asoci ados a l a  distri bución y consumo de los com bus
tibles , con el fin de fort alecer l as fin anz as dep art ament ales. 

L as concesiones pr evist as en l a  Ley 1 9 1  exoner ab an del p ago de 
ar anceles por import ación a los concesion arios autoriz ados. 

Después de 3 años de promulg ad a  l a  Ley 1 9 1  no se h a  logr ado err adi car 
el fenómeno del contr ab ando y l as concesiones previst as en dich a ley no 
surtieron los efectos esper ados , en el sentido de que no fueron . un 
mec anismo efectivo p ar a  control ar el contr ab ando y asegur ar el rec audo 
de los impuestos asoci ados a l a  distribución y consumo d_e combustibles. 

Según d atos de un estudio de merc ado contr at ado .por Ecopetrol en 
l 997, se estimó que el contr ab ando de combusti bles en Colombi a est ab a  
alrededor de 9 ,70 0 b arriles/dí a, de lo � cuáles no más de 4.000 a 5 .000 
b arriles se destin aban a consumo en l as zon as de fronter a, de modo que 
el res to del contr aband o se desví a h ací a el inte rior del p aís . 

De bido al contr abando de combustibles de 9.700 barriles/dí a l a  
N ación y l as entid ade s territori ales dej an de perci bir más de ·1 2 1 .000 
millones anu ales, por concepto de IV A ,  Impuesto Glo bal y So bret as a. 

El contr abando -de combusti bles se gener a por el diferenci al de pr ecios 
existente entre los precios de vent a del com busti ble en l a  fronter a c on 

·Venezuel a y los precios apli cables en Colom bi a, como se o bserv a en l a  
siguiente t abl a: 

TABLA NUMERO l. 
Precios de Gasolina Regular a julio de 1999 

expresado en pesos por galón 
Contrabando 

Colombia de Venezuela 

Precio del producto 873 650 
Pago To rnagu ía dep art ament al o 75 
T arifa de tr �nsporte 1 59 o 
IVA 1 40 o 
Impuesto Glob al "1 3 86 o 

. . 
Flete El Vigí a - Fronter a o 50 
M argen m ayorist a 75 o 
M argen mi norist a 1 3 0  o 
Pérdid a ev apor ación · 7 o 
Tr ansporte pl ant a de ahasto 1 0  o 
So bret as a  

\ .  
360 o 

· Precio al Pú blico 2. 1 40 1 .200 
M argen contr ab andist a 425 
Con un precio de compr a en Venezuel a de $650/. g alón , el precio de 

re aliz ación del com busti ble de c ontr abando en l as zon as de fronter a está 
alrededor de $ 1 . 200/. g alón , con lo cu al se gener a un m argen p ar a  el 
contr abandist a de $425/. g alón . 

Cu ando el combustible se desví a h ací a el interior del p aís el precio de 
re aliz ac ión es igu al a lo � precios fij ados p ar a  l as zon as de libert ad 
regul ad a  que está alrededor de $2. 1 40/. g alón. D ado que los com busti bles 
de contr abando se venden en el interior del p aís , al precio r egul ado , el 
m árgen neto p ar a  el import ador ileg aldespués del p ago de los fletes desde 
l a  zon a de fronter a h ast a. el interior, está entre $450 a $500 p or g alón 
dependiendo del _v alor del flete. 

El m argen q ue o btienen los import adores ileg ales super a en más de 2 
veces el m argen reconocido· leg almente a los distri buidores m ayorist a y 
minorist a. 

Es te diferenci al de precios, órigin ado princip almente p m  l a  c arg a 
impositiv a al consumo de combusti bles en el territorio n acion ál, h a  
contri buido a increment ar el contr abando de com busti bles. Se estim a que 
en este año se h a  increment ado en c asi 1 5 . 00 0 barrile s/ dí a el contr abando 

·de com busti bles. . 
Teniendo en cuent a lo anterior, el año p as ado con oc asión de l a  

re form a tri but ari a se. introdujo un nuevo mec anismo de concesiones a s er 
cele br ad as con Eco petrol , p ar a  cre ar un instrumento que permitirí a a 
Ecopetrol vender los com busti bles a un precio competitivo · con el 
producto de contr ab ando, con el ánimo de err adic ar este fenómeno y 
contribuir al mismo tiempo al rec audo de l a  sobret as a  en l as zon as de 

. fronter a .. 
Se est ableció en el artículo 1 00 de l a  reform a t ribut ari a que los 

gobern adores de zon as de fronter a podí an cele br ar.con -Ecopetrol c once
sion es p ar a  el suministro de combustibles import ados del p aís vecino y 
que dicho suministro qued ab a  exoner ado del p ago de ar ancel ,  IV A e 
Impuesto Glob al.  

Después de l a  promulg aci ón de l a  Ley 488 qued aron vigentes -dos 
regí menes de conc esiones , el de Ley 1 9 1  y el ·de Ley 488.  L a  princip al 
diferenci a  entr é ambos sistem as es que l as c oncesiones de Ecopetrol están 
exent as del p ago de ar ancel , IV A e Impues to. Glo bal, mientr as que l as 
concesiones de Ley 1 9 1  s ólo están exent as de ar ancel . 

1 
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Se esperaba que con la éliminación de impues tos se procediera a 
abastecer e l  combustib le de zo rias de frontera con concesiones suscritas 
con Ecopetro l, e n  condiciones que faci litaran e l  contro l a l  contrabando y 
permitirían e liminar este fenómeno . 

Sin e mbargo en a lgunas , de las concesiones firmadas en desarro llo de 
la Ley 1 9 1  se procedió a ap licar las exe ncione s de impuestos ,  que habían 
sido otorgadas exc lusivamente a las concesione _s de - E copetro l. No 
·obstante que la ap licación de las exenciones de l artícu lo 1 00 de la Ley 488 

· a las concesiones de la Ley 1 9 1  es i lega l, se ha m antenido esta práctica _ en 
condiciones que han favorecido la importación de combustib les, sin e l  
pago de impuestos, en vo lúmenes mayores a los requeridos para atender 
e l  suministro en las zonas de frontera , que posteriormente se desvían 
hacía e l  interior de l país. 

Como consecuencia d e  lo ante rior se ha incrementado e l  contrabando 
de combustib les. Se estima que e l  incremento en e l  contrabando está 
a lrededor de 1 5 .  000 barri les/día. Es ta estimación no ha sido rea lizada con 
base en estudios de .mercado, sino que resu lta a l  comparar los vo lúmenes 
de venta de combustib les de Ecopetro l de años anteriores , con aque llos -
regis trados en 1 999. 

Se estima que la evasión de l pago de IV A ;  Impuesto G loba l y · 
Sobretasa por e l  contrabando adiciona l generado e n  1 999 , está a lrededor 
de 1 80.000 mi llones de pesos. La evasión de impuestos generada sobre 
e l  contrabando estimad o en 1 997, sum 'tda a la evasión de l contrabando 
adiciona l, es cercana a los 3 00.000 mi llones de pesos anua les. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario r evisar los esquemas 
de concesiones vigentes , con e l  fin de det erminar un mecanismo que · 

. permita contro lar en forma efectiv a e l  contraba ndo de combustib les , 
ade más de l e jercicio de los contro les que ya están siendo rea lizados por 
la DIAN y las demás au tor idades competentes. 

-

Una primera observación de l pr ób lema permite llegar a la .conc lusión , 
. equívoca de que una :forma de . atacar e l  fenó 111:eno de l contrabando, es 

acotar los diferencia les de precio vigentes entre e l  precio d e  rea lización 
en Venezue la y _  e l  pre cio de rea lización en Co lombia , sin embargo, 
cuando se estima e l  recaudo potencia l de impuestos a la distribución y a l  
consumo de combustib les en Co lombia por concepto de IVA , Impues to 
G loba l  y So bretasa se conc luye · que se genera una pérdida mayor en 

aunque la - distribución se �aga median te concesiones firmadas con 
Ecopetro l, por l�s s !gui entes razones : 

- _ Primero -, p Ór cuanto aun que la distribución la haga directamente 
Ecope tro l surtiendo a las estaciones de servicio, subsistiría un diferencia l 
de preci 9s con los comb -ustib les de l interior de l país de más de $440/. 
ga lón como se observ a en la tab la siguiente. Con este diferenc ial se crean 
las condiciones par a que los distribuid ores que adquieren combustib les a 
Ecopetro l pa ra distribución en las zonas de fronter a, opten por no vender 
e l  combustib le en estas zonas , sino en e l  interior de l país , c on lo cua l 
obtienen un margen (después de fletes ) superior a los que se genera si 
venden los co·mbustib les que adquieran de E copetro l, en las zonás de _ 
frontera que es de

-
$1 30/ga lón. 

TABLA NUMERO 2 
Precios de gasolina regular a julio de 1999 

expresado en.pesos por galón 
Precfos' Importación legal 

del interior de Venezuela 

. Precio d el producto . 873 905 
Pago T omaguía depar tamenta l  o o 
Tarifa de transporte 1 59 o .. 
IV A 1 40 o 
Impuesto g loba l 3 8 6  o 
Naci ona lización y F lete 
El Vigia -Frontera o 305 
Margen mayo rista 75 o 
Margen minorist a: 1 3 0  1 3 0  
Pérdida evaporación 7 o 
Transp mte p lanta de abasto 1 0  o 
Sobretasa 360 360 
Precio a l  púb lico . 2 . 1 40 1 .700 
Margen contrabando. técn ic�p,.,- 440 

tér minos de recaudo de impuesto a l  disminuir la base grav able, que Se considera que con este diferencia l se-crea un incentivo a l  con tr aban - _ 
aque lla generada por la e vasión de impuestos estimada sobre las c ifras de do y a tras ladar las zonas de fronter á hacía e l  interior de l país, creando e l  
contrabando actua les . fenómeno de l "contrabando técnico ": Lo anterior ocur riría aún · en e l· 

Con un consumo diario de gaso lina regu lar mayor a los 1 1 5 .000 evento en que e lúnico distribui dor autorizado fuera Ecopetro l, puesto que 
barri les y de AC PM superior a los 56.000 barri les/día , se debería generar _· la empresa no estaría capacitada para e jercer - un contro l efectivo y 
un recaudo de impuestos por más de 1 bi llón de pesos anua lmente. . e ficiente sobre la tota iidad de los combustib les vendidos a los distribui
Mientras que los impues tos dej ados de p ercibir por evasión están a lrede - dores loca les. 
dor de .$300.000 mi llones por año. Segu ndo , por cuanto a.pesar de acotar la diferencia de precios entre 

Como se observa en la tab la anterior e l  diferencia l de precio de _ Ve nezue la y Co lombi a, con la exención de IVA e Imp uesto G loba l en las 
rea lización de l produ cto de contrabando en Co lombia ($ 1 .200/ ga lón ) y zonas de frontera , continúan subsistien do cliferencias que fomentan la 
e l  precio de rea lizaci én de la's zonas de libertad regu lada en Co lombia importación i lega l de combustib les o " co ntrabando puro " (disti nto a l  
($2.400 / galón) es ce rcano_ a $1.200/. galón. Con �sta diferencia de cont rab ando técnico), como se obser va en la siguiente tab la: 
precios se genera un margen de $4 50 a $500, después de descontar los TABLA NUMERO J fletes desde Ja z ona de frontera has ta e l  interior. · 

• • - • - 1 Precios de Gasolina regular a julio de 1999 Para e liminar este margen sena necesario afectar la base gra vab le d �  -
los tres impuestos, IVA ($ 1 40/ ga lón en j u lio ), Impuesto G loba l ($386/ expresado en pesos por galón 

. ga lón en 1 999 ) y Sob retasa ($386/. ga lón enju lio ), que hoy suman $886/ _ 
ga lón. A l  descontar e l  margen que se gene ra con e l  contrabando estimado 
en- $ 450/ . g aló ri, de la base impositiva , esta pasaría de $886/. ga lón a 
$ 4.367 ga lón, reduciéndos ·e prác !icamente a la mitad , con lo cua l también 
se reduciría a la mitad e l  recaudo de impuestos asociados a la distribución 
y consumo de combustib les , que pasaría de l orden de $ 1 .3 b íllones por 

Contrabando Importación legal 

año a $500 .000 mi llones por año aproximadamente. 
Atendiendo a lo anterior se ha éon cluido que la forma de mitigar e l  

contrabando de combusti bles no es acotar las diferencias de pre éio entre 
Venezue la y Co lombia , puesto 'que la pérdida qu é se genera en términos 
de recaudo de impuestos es mayor que la generada por la evasión de 
impuestos de los combustib les de cont rabando. 

- · 

Adiciona lmente se considera que no es vá lido acotar estas diferencias, 
ni siquiera para los combustib le s  de consumo en las zonas de fronter a, 

, 

Precio de l producto 
Pago To rnaguía departamenta l 
Tari fa d e  transporte 
IVA 
Impuesto G loba l 
Naciona lización y F lete 
E l  Vigía-Fr _ontera 
Margen mayorista · 
Margen min orista 
Pérdida evaporación 

de Venezuelá de Venezuela 

650 905 
75 o . 

o o 
o o 
o o 

5 0  305 
o o 
o 1 3 0  
o o 

. . 
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Contrabando Importación legal 

de Venezuela de-Venezuela 

Transporte p lanta de abasto o o 
Sobretasa o 3 60 
Prec io a l  Púb lico 1 .200 1 .700 
Marge � contrabando puro 425 

i•; La diferencia en el precio del producto para el contrabando y las importaciones lícitas se da puesto 
que el contrabando se adquiere directamente en estaciones de servicio en Ureña, Paraguachón y 
San Antonio al mismo precio de venta de los combustibles en Venezuela. Mientras que las 
importaciones lícitas que se adquieren a plantas de abasto de la empresa estatal venezolana o de 
los distribuidores mayoristas de dicho país tienen un precio.de compra por galón de $905, que es 

superior al precio ele venta de la gasolina para consümo directo en Venezuela. 

Se conc luye a l  observar la tab la anterior que a pes ar de exonerar de 
IV A y G loba l las ventas de Ecopetro l, los prec ios de venta de Ecopetro l 
no podrán compet ir con los prec ios de l contrabando que e s  de $ 1 .200/ 
ga lón en la zona de frontera y que genera un margen para e l  importador 
ilega l de $425/ga lón. 

Se conc luye entonces que e l  mecan ismo de conces iones con Ecopetro l 
sumado a las exenc iones de impuestos, no permite at acar en forma 
efect iva y efic iente e l  contrabando puro a zonas de frontera que se había 
est imado en 9 .  700 barri les en 1 997, de modo que a pesar de l menor prec io 
de venta d e  Ecopetro l en las zonas de frontera cont inuarían subsistiendo 
c ircunstanc ias que a lentarían e l  contrabando. Teniendo en cuenta que e l  
"contr �bando puro", se rea liza con compras a las estac iones de se rvi ".io 
en Venezue la y .no a las p lantas de abasto , no es pos ib le errad icar este 
fenómeno s in que operen conven ios de cooperación con e l  país vec in o  y 
en este se imp lementen contro les para ver ificar e l  dest ino de las ventas 
re alizadas por las estac iones de servicio que operan en las zonas de 
frontera. 

Por otra parte se conc luye que a l  estab lecer precios diferente s para un 
m ismo prod uc to dentro de l terr itor 'io nac iona l se inst ituc iona liza y 

· · fom enta e l  "contrabando técn ico", que es e l  fenómeno que perm ite 
adqu ir ir líc itamente · a Ecopetro l combust ib les exe ntos para luego des
viar los hacía e l  inter ior. En consecuenc ia: e l  mecanismo estab lec ido en la 
Ley 488 no só lo no fue sufic iente para atacar e l  fenómeno de l contrabando 
puro, s ino que s irv ió para crear un nuevo fenómeno más grave que e l  
anterior puesto que se extiende a todo e l  territor io nac iona l, que es e l  
den om in ado "contrabando técn ico". 

Por las razones anteriores se sug iere adoptar las s igu ientes med idas: 
Pr imero, se debe errad icar e l  contrabando técn ico. Lo a nter ior 

se puede lograr mediant e la derogac ión de l artícu lo 1 00 de la Ley 488 
de 1 998 .  

Segundo, crear cond ic ione s que fac iliten e l  contro l po licivo por p arte 
de la D IAN y las demás autor idades competentes. Lo anter ior se pue de 
lograr mod ificando e l  artícu lo 1 9  de la Ley 1 9 1  de 1 995, de modo que la 
ún ica ent idad autor izada para rea lizar conces iones sea Ecopetro l. Se • 
cons idera que a l  lim itar las conces iones de zonas de frontera a -Ecopetro l 
se crean las cond ic iones par � fac ilitar y hacer más efic ientes los contro les 
po lic ivos a l  contrabando. Lo anter ior puesto que la mayor parte de l 
combust ib le de contrabando está s iendo transpo rtado en forma terrestre 
a través de Cúcuta y Ma icao y las trochas que ex isten en la frontera con 
e l  país vecino. 

Además Ecopetro l ha ind icado que podría abastecer de combust ib les 
estas zonas de frontera, con productos refinados loca lmente , a prec ios y 
en cond ic iones más compet it ivas que a l  importar de Venezue la ,  por 2 
·razones : ( i) porque e l  prec io de l producto eri Venezue la para importac io
nes lícitas es de $905/ga lón , mientras que e l  prec io de l producto en 
Co lomb ia es de $873/ga lón y (i i) los fletes de la importac ión lícita son de 
$305/ga lón , m ientras que d flete de los s it ios de producc ión de E copetro l 
a la zona de frontera son de $ 1 3 0/ga lón . Estas d iferencias hacen más 
compet it iva la venta de productos refinados loca lmente , que la de 
productos importados. 

· 

Fina lmente , debe tenerse en cuenta que los importadores líc itos 
que se encuentran reg istrados en e l  M inister io de M inas y Energ .ía y 
qu e:_ importan c ombust ib les para destinos d iferentes a las zonas de 

frontera, rea lizan la mayor parte de d ichas importac iones vía marít i
ma. Con lo anterior (sumado a l  hecho de que no ex ist iría importac ión 
terrestre para zonas de frontera amparada en las concesione s de Ley 
1 9 1  ), se faci litaría enormemente e l  contro l de las autor idades loca les 
a l  contrabando terrestre , puesto que t odo carrotanque o comb ust ib le 
que no corresponda a un importador reg istrado con e l  Min ister io de 
Minas y En ergía, es contraban do.  

Hoy ese contro l no es  fác il en la med ida que ex isten más de 30 
conces iones de zonas de frontera, de modo que cua lqu ier transportador 
terrestre se escuda en este mecan ismo de importac ión para ingresar 
combust ib les de contrabando a Co lomb ia. 

2. Modificación a las exenciones vigentes al Impuesto Global para 
combustibles similares al ACPM 

· 

En re lación con e l  Impuesto G loba l se sug iere amp liar su ap licac ión a l  
D iese l Mar ino y a los demás combustib les sim ilares en características y 
usos a l  ACPM. 

E l  AC PM es un ace ite combust ib le para motore � (D iese l). E l  AC PM 
es un dest ilado m ed io obten ido en la dest ilac ión atmosfér ica de petró leo 
crudo , en ta l forma que su índice de cetano , que mide la ca lidad de 
ign ic ión debe ser de 45 como mín imo. Este aceite está d iseñado para ser 
usado como co mbust ib le en vehícu los con motores d iese l, para generar 
energía. mecánica y e léctrica y en quemadores de hornos, secadores y 
ca lderas. 

· Con base en lo anter ior, cua lqu ier dest ila Q.o (gas oi l, mar ine d iese !, 
interso l, diese l número 2 ,  etc. ) que por sus prop iedades físico -quím icas, 
a l  i gua l que por su desempeño en motores de a ltas revo luciones, puede ser 
usado como combustib le automotor, es equ iva lente en prop iedades y 
usos a l  ACPM producido por Ecopetro l para su venta loca l y exportac ión. 

No obstante lo anter ior, la Ley 223 de 1 995 except uó de l pago d el 
impuesto g loba l a l  d iese l mar ino y los ace ites descr itos en e l  párrafo 
anter ior. Esta ley u nificó los impuestos a l  consumo de gaso lina motor y 
ACPM , creando un impuesto denom inado " impuesto g loba l". En e l  
parágrafo de l artícu lo 5 8  de d icha ley se exoneró de l pago de impuesto 
g loba l a l  d iese ! mar ino y fluvia l y los aceites v incu lantes . 

Como consecuenc ia de lo anter ior e l  prec io de venta de l d iese ! mar ino 
y los demás com bust ib les re lac i"onados en ese parágrafo "debería ser" 
infer ior a l  prec io de venta de l ACPM. 

-

Sin embargo como las característ icas y usos de l d iese ! mar ino y e l  
AC PM son s im ilares los distr ibu idores importan diese l marino o lo 
compran a Ecopetro l, para vender lo como AC PM. 

Con lo anter ior se  genera un marge_n para el  d istr ibuidor que vende 
d iese l marino por AC PM de más de $338.43/ga lón, asoc ia.do a la evasión 
de impuesto g loba l. 

Como consecuencia de lo anter ior las ventas de ACPM de Ecopetro l 
y de los d istr ibu idores mayoristas han caído , princ ipa lmente en la Costa 
At lánt ica, donde se estima que e l  desvío de d iese l mar ino hac ia A CPM 
su pera los 5 .000 barr iles por día. 

Por las ventas de diese ! marino como AC PM sobre un vo lum en de 
5 .000 barr iles por día , se genera una evas ión de impuesto g loba l super ior 
a los 25 .000 m illones d t;  pesos a l  año. 

Este m ismo fenómeno se presenta con o tros com bust ib les producidos 
en m in irrefinerías loca les de prop iedad pr ivada , que producen aceites y 
otros combust ib les con usos s im ilares a l  AC PM. 

Por las razones anter iores se sug iere mod ificar la exenc i�n contemp la
da en la Ley 223 menc ionada, para amp liar la base gravab le con impuesto 
g loba l a l  d iese ! mar ino y fluvia l y los ace ites v incu lantes. 

3 .  Modificación a la base gravable de sobretasa 

E l  artícu lo 1 2 1  de la Ley 488 de 1 998,  estab lece que la base gravab le 
de la sobretasa está constituida por e l  va lor oe referencia de venta a l  
púb lico de la gaso lina mot or corr iente y extra y e l  AC PM, por ga lón , que 
cert ifique mensua l�ente e l  M inister io de M inas y .Energía. 

· . 

. Es así como , la Ley 488 de 1 998 no ind ica cuá l es e l  período q ue debe. 
tomarse como referencia para estab lecer e l  precio de liqu idac ión de la 
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sobretasa, sólo establece la obl iga eión del M in ister io · de M inas de 
cert ificar d icho valor .mensualmente. 

El Decreto 26 53 - de 1 998, reglamentar io de la Ley 488 de 1998, 
establece en su artículo 2' que el M in ister io de M inas y Energía publ icar á 
el prec io de re ferenc ia de los combust ibles qu e ser á la base para el c álculo 
de la sobretasa, del mes s igu iente, con base en los prec ios del mes anter for. 

Esta metodología d e  c álculo de la sobretasa presenta el inco nven iente 
de que el valor v igente de cada mes estar á determ inado, pr inc ipalmente, 
por las var iac iones de la TRM y del prec io internac ional de la Gasol ina 
del mes anter ior, lo que produce un e fecto am plificador en el valor de la _ 
sobretasa mes. Tal como lo muestra el s igu iente cuadro en el ·ítem 1 2  
correspond iente a la sobretasa. 

Componentes del precio gasolina corriente Ene-99 Feb-99 Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 

· 1. Ingreso al Productor 
' -

574:00 620.99 560.87 683.27 857.03 890.33 872.54 

· 2. IVA 91 .84 99.36 89.74 - 109.32 137.12 142. 45 139.61 

3. Impuesto global 277.24 277.24 385.50 '365.50 38 5. 50 385.50 38 5. 50 
4. Tarifa estampilla de transporte 159.10 159.10 159.10 159.10 159,10 159.10 159.10 - --
5. Precio mínimo de venta al distribuidor mayorista- 1.102.18 1.156.69 1.195.211 1.337.19 1 . 538.7 � 1.577.38 - 1.556.75 

6. Margen al distribuidor mayorista (inc!uye aditivación) 75.00 75.00 75.00 75.00 - 75.00 75.00 75.00 

7. Precio mínimo én planta de abasto mayorista 1.177.17 1.231.69 1.270.21 1.12. 1.613.75 - 1.652.38 1.631.75 --
8. Margen del distribuidor minorista 130.00 130.00 130.00 130.00. 13 0. 00 130.00 130.00 

9. Perdida por evaporación 4.71 4.93 5.08 5.65 6.46 6.61 6.53 

1 O. Transporte de la planta de abasto mayorista a la estación 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 

11. Precio Venta al Público sin Sobretasa 1.321.49 1.3,76.21 1 . 41 4.89 1 . 557. 44 1.759.81 1.798.59 1,777.87 --
Variación respecto mes anterior -7.8% 4.1% 2.8% 10.1% 13.0% 2.2%' -1.2 -

12. Sobretasa 20% · 286.80 264.30 275.24 282.98 311.49 351.96 359.72 

13. Precio máximo de venta por galón incluida _la sobretasa. 1.608.29 - 1 .6 40. 51 l.69Ó.13 1 .8 40. 42 2.071.29 2.150.55 2.137.59 

Esta m etodolog Ja de c álculo de la · sobretasa ha llevado a que se 
reg istren crec im iento s cons iderables sobre la base gravable de d icho 
impuesto en lo c orr ido de 1 999. Como consecuenc ia de lo anter ior el 
comportam iento de la s obretasa e xpl ica 4% del crec im iento reg istrado en 
los prec ios de gas ol ina a l-usuar io fin �l, desde -d ic ie mbr e de 1 998 y hasta 
jul io de 1 999. 

' 

El 4% de incremento en el prec io por e fecto de la sobretasa, e xpl ica 
m ás del 1 7% del incremento total present ado en los prec ios de la gasol ina 
du rante el año, que asc iende a 24 % s i  se comparan los prec ios v igentes 
en jul io de este año con los prec ios v igentes a d ic iembre de 1 999. 

El valor de la sobretasa calculada d e  esta manera genera volat il idad en 
el p rec io final de la gasol ina y ACPM que pa ga el consum idor final, 
mucho mayor que la volat il idad del prec io internac ional de los combus -
t ibles y la TRM. - ' 

Como se observa en la s igu iente tabla los p rec ios de gasol ina corr iente 
-antes de so hre tasa han pasado de $1 .3 40/galón enjul io de 1999 a $1 .777 / 
galón, reg istrando una var iac ión del 3 2% antes de sobretasa . En el caso 
del ACPM los prec ios han pasado de $1 .34 0/galón en jul io de 1 998 a 
$1 .6 13 7galón en jul io de este año, con un crec im iento del 20%. 

Precios por galón an�es de sobretasa últimos 12 meses 

Jul -98 
Ago -98 
Sep -98 
Oct -98 
Nov -98 
Dic -98 
Ene -99 
Feb -99 
Mar -99 
Abr -99 ' -
Ma y-99 
Jun -99 
Jul -99 

-

Promedio 12 meses 

Gasolina AéPM 
regular 

1 34 0. 01 1 3 40.01 
1 43 4  1 434 
1434 1 434 
1 4 34 1434 

' 1 434 1 434 
1 434 1 43 4  

1 3 21 .49 1 3 02.6 2 
1 376. 21 1 3 58 .1 6  
1 41 4.89 1 3 29.83 ' 
1 557. 44 - 1 431 .26 
1 7 59 . 8 1  1 583.83 
1 798. 59 1 633 .04 
1 777.87 1 6 1 3 . 1 8  
1626.36 1563.49 -

Al calcular la sobretasa como el 20% de los prec ios al usuar io final de 
los últ imo s 1 2  meses, se trasladan la volat il idad e incre mentos del Prec io 
FOB y la TRM al valor de la sobretasa, lo que ocas iona un incremento en 
la base de c álculo del impuesto super ior al incremento esperado o ef ect ivo 
en los ingresos de los usuar ios fin ales. Así m ismo de mantenerse esta base 
de c álculo, en un escenar io de prec ios WTI bajos, se puede presentar el 
e fecto contrar io, i¡tfectando el recaudo de este gravamen. 

Como consecuenc ia de la f orma de c álculo la sobretasa de la gasol ina 
ha pasado de $268 /galón enjul io de 1 998 a $3 55. 5/galón enjul io de 1 999, 
presentando un crec iini_ento del 3 2. 6%.  Con lo anter ior se demuestr a que 
la base gravable actual que se mod ifica me nsualmente, de acuerdo con el 
c omportam iento _del Prec io FOB y la Tasa de 9amb io, se ajusta por 
enc im a  de los ajustes apl icables a los salar ios de los usuar ios finales y por -
ende por enc ima de su capac ida d de pago. 

En el caso del ACPM ocurr e algo s im ila r. Ten iendo en cuenta que no 
e xistía sobretasa al ACPM antes de enero del presente año, se est imó la 

_ var iac ión de ener q a jul io de 1 999. La sobretasa al ACP M pasó de $78 . 1 5/ 
galón en -en er o  de 1 999 a $96.  7 /galón enjul io de este año, reg istrando un 
incremento del 23 .8% en tan sólo . 7 meses. El incremento real del valor 
de la sobretasa fue del 1 5% en este período. 

Po r otra parte, el _ hecho que la sobretasa esté determ inada por las 
var iables menc ionadas anter iorme nte hace que los ingresos de los entes 
terr itor iales por este conce pto depen dan igua lmen te de e sta s va ria ble s, 
aspecto que crea incert idumbre a la hora de real izar los presupuestos de 
ingresos de ca da período para el ente terr itor ial. 

Con respecto a lo anter ior, se propone una mod ificac ión para subsanar 
los inconven ientes anter iores, l á  cual cons iste en fijar un valor abso luto 
para la sobretasa. Este valo r abso 1uto sería aj ustado anualmente acorde 
con la meta de inflac ión esperada para mantener e n  térm inos r eales el 

_ valor de la sob retasa. 
· 

Para efectos de determ in ar  el valor absoluto de la so bretasa apl icable 
a cada combust ib _le s _e ·ha tomado el prec io de venta promed io de cada 
combust ible (antes de sobretasa), de los últ imos 1 2  meses y apl icado el 
porcentaje del 20% en el c áso de la gasol ina corr iente y d el 6% en el caso 

- del ACPM . 
. 

Los valores absolu tos que resultan de la f ormula anter ior son $1 .6 26.36 / 
galón para gasol ina motor corr iente, $2. 1 9 1 . 1 3 /galón par a gasol ina 
motor e xtra y $1 . 563 . 49 /galón para el ACPM . 

- Ad ic ionalmente se pro pone mod ificar el artículo de la Ley 488 que 
determ ina cu ál es el hecho ge ner ador de la sobre tasa," sobre la m is ma base 
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de la . m odificación sugerida en .relación con la aplicación del impuesto 
global a otros aceites similares al ACPM. 

4. Modificación a la base gravable del Impuesto Global 

Mediante Ley 3 83 de 1 997 (a rtículo 46) se establecieron los valores 
absolutos para el Impuesto Global de la gaso Íina regu lar a que hace 
r eferencia el ar tículo 58 de la Ley 223 de 1 99 5, expres ados en pesos de 
_1 997. 

Los valores absolutos previstos para cada año desde 1 997 y ha sta e l  
200 1 ,  contemplan un ajuste real de $50 /galón, para el valor del impuesto ; 
tomo se indica a continuaci ón :  . 

A_ño 

1 997 
1 998 
1 999 
2000 
200 1 y siguientes 

Valor absolut� del Impuesto Global por galón· 

. (en pesos de 1997) 

1 8 9  
239 
289 
339 
389 

De acuerdo con lo anterior se ha ajusta do el valo r absoluto del 
impuesto globa l en marzo de cada año. Con éstos ajustes el impuesto 
global se ajustó en marzo del presen te año, pasando de $277.24 por g alón 
a $386 por galón, presentado un crecimiento del 39%. 

Los valores absolutos establecidos para · el impuesto global y los 
ajus tes reales previstos a dicho impuesto,resultaron co ,mo co nsecuencia 
de un cambio e n· la política .de fijación de los precios inte rnos de la 
gasolina. 

· · · 

Históricamente los precios se habían subsidiado por p ar te de Ecopetrol, 
present ándose di ferencias mayo .res al 50% entre los precios inter naciona
les y los internos. P _ara cerrar la brecha de precios se tomó la decisión de 
empezar a ajustar el tngreso al productor que percibe Ecopetrol por las 
ventas internas ; con el fin de acerca r dicho precio al -internacional. - -

Para e vitar que los ajustes en-el ingreso al productor se reflejar án en 
incrementos desmesura dos en los precios al ·usuario fi nal, se tomó la 
decisión de reducir e l  valor absoluto del impuesto global que pasó de $330 
por galón a $1 89 p or galón. En la Ley 383 se  establecieron los ajustes 
anuales de $50, que permitían volve_r a llevar el impues to global a su valor 
inicial. 

Si n embargo el ajuste de precios locales -se realizó en un menor tiempo, 
puesto -que en diciembre del año pasado se desr égularon los precios de 
la gasoli _na, estableciendo una formula tarifaria que fija el ingreso al 
productor éomo precio CIF (o precio de impo rtación despu és de fle tes, 
arancele �, t arifa de trans porte del poli ducto de importaci (m Pozos Colo 
rados - Barranca y gastos de naci mrnlización). 

. Teniendo en cuenta que los ca inbios introducidos en la forma de 
c álculo del i ngreso al productor ( que hoy refleja  los precios internaciona 
les de los combustibles), sumado a los ajustes reali zados en l os precios de 
las tarifas de transpor te y los m árgenes de distribución, los ajustes del 
impuesto global y la imposición de una sobretasa nacional, han generado 
incrementos de 24% en los . precios al usuario final de gasolina ·en los 
ú ltimos . 7 meses, se estima conveniente desmontar los incrementos reales 
previs tos en la Ley 3 8� al impuesto glo b�l de la gasolina . 

Con base en las razones anteriormente expuestas se · presentan a 
continuaci _ón las mod ificaciones requeridas de la Ley 1 9 1  de 1 99 5, d e  la 
Ley 488 de 1 998, de la Ley 223 de 1 99 5, e �  este proyecto de ley : 

Cordialmente, 
· . Luis .Carlos Valenzuela Delgado, 

Ministro de Minas y Energía. 
Juan Camilo Restrepo Salazar, 

·Ministro de Hacienda y C rédito Público. 

CAMARA DE REPRESENTANTES 
SECRET AR 'lA GENERAL 

El día 28 . de octubre de 1999 . Ha si do presentado én este Despacho, el 
P royecto de ley númer o 1 59 con su c orrespondiente e xposici ón de 
motivos, por el señor Ministro Juan Camilo Restrepo Salazar. 

El Secretario Ge neral, 
Gustavo Bustamante Moratto. 

* * * 
\ 

PROYECTO DE LEY NUMERO 161 DE 1999 CAMARA 

por la cual se dictan disposiciones para fortalecer �l Fondo Nacional 
del Cacao para la modernización y fomento del cultivo del cacao 

y la organización gremial. 

El Congreso de Colombia 
DECRE TA :  

Artículo 1 º. A partir de la vigencia de la presente ley la Cuota de . 
Fomento Caca citero de que trat an la Ley 3 1  de 1 9 65 y la Ley 67 de 1 983 
se inc rementar á en un dos por ciento sobre el pre Cio de venta . de cada 
kilogramo de cacao de producción nacional. . 

Artícu fo 2 º. A parti l- efe la vigencia de la presente ley la s personas 
naturale s, j urídicas o sociedades de hecho que adqu ieran cacao e ri  grano 
para procesarlo artesanal o industrialmente o con destino a la exportación 
deber án aportar al Fondo Nacional del Cacao creado -por la Ley 67 de 
1 983,  una cuota del tres por ciento sobre el precio de compra de cada 
kilogramo ge pr oducción nacional. 

- Artículo 3 º. A par ti rde la vigencia de la pr �sente ley las personas 
naturales, jurídicas o sociedades de hecho q µe impor ten cacao en grano 
Ó sus derivados deber án a portar al Fondo Nacional del Cacao .creado por 
la Ley 67 de 1 983, una cuot a del tres por ciento sobre el precio de compra 
equivalente en pesos de cada kilogramo cualquiera sea su origen o 
procedencia. 

. Ártíc ulo 4 º. Los dineros apor tados al Fondo Nacional del Ca cao en 
virtud de la pres �nte ley ser án girados a 1a entidad administra dora de la 
Cuota de Foment o Cacaotero y su manejo  se realizar á de a cuerdo con lo 
dispu esto por las Leyes 3 1  de 1 96 5  y 67 de .1 983 .  Estos recursos se 

· aplicar án a la ejecución o financi amiento de los programas de ·mode rni
zaci ón del cultivo, de la investigación, del fomento, de la trans ferencia de 
tecnolog ja, de la pro visión de maquinaria y equipos, de la capacitación _ 
gremial y de la comercialización del cultivo del cacao. 

Ar tículo 5º. La entidad administradora de los recursos del Fo ndo 
Nacional del Cacao, elaborar á anualmente antes del 1 ºde octubre el . pla n 
de i nve rsiones 'y gastos por programas y proyectos para el año inmedia 
tamente siguiente, el cual sólo podr á ejecutarse una vez haya sido 
aprobado por una comisión especial integrada por los señores Ministros 
de Agri éultu ra y Desarrollo Rur al . o su delegad o quien la presidir á; 

· Hacienda o su de �egado ; Desarrollo Económico o su delegado ; el Je fe de 
Planeación o s u  delegado ; el Representante Legal de la entidad adminis 
tradora de la Cuota de Fomento Cacaotero y por cuatro miembr os 
elegidos por la Junta Directiva de la entidad admi nistradora del Fondo 
Nacio nal del Cacao. 

· · 

Artículo 6°. La presente ley rige a par tir de la fecha de su pro mulgación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias . 

Proyec to de ley presentado por :  
Alfredo Colmenares. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El presente proyecto de ley contempla alg un as de las alternativas . 
necesarias para contribuir en e L  desarrollo inte gral del sector rural, 
especialmente el cacaotero, mediante el for talecimiento de la investiga
ción, la trans ferencia de tecnol ogía y el fomento del cultivo, sintet izando 
el sentir de los productores colombianos para estar acorde con los reto s 
que de todo orden trae e .l nuevo milenio. 
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La in ic iat iva aquí expues ta plantea la inqu ietud de asegurar el verda
dero f or talec im iento financ iero que se requ iere para obtener en deb ida 
f orma los recursos para atender y superar los problemas que han ven ido 
a fectando en d iferente grado a los productores de cacao. · 

Son contados los renglones económ icos que en el secto r agropecuar _io 
muestran buenas perspect ivas s in generar procesos de contam inac ión, de 
def orestac ión y pérd ida de la b iod ivers idad con el deter ioro soc ial. 

Para propender por la recuperac ión del sector, el país debe ident ificar 
y comprometerse en el apoyo de subsectores estratég icos co 1_11pet it ivos 
que hagan v iable el a rra igo de los productores en el campo en c ond ic iones 
de v ida d igna s in a fectar el ecos istema. 

El cacao, como cult ivo permanente presenta ventajas soc ioeconóm icas 
que lo hacen altamente compet it ivo y en tal sent ido merece el apoyo que 
sea necesar io para colocarlo como bandera del desarrollo rural . 

Con la exped ic ión de la ley que se propone se lograría una n iayor 
art iculac ión entre la agr icultura y la industr ia, la generac ión de empleo 
. permanente , estab il idad laboral, generac ión de ingresos permanentes, 
arra igo de la fam il ia en el campo,· sust ituc ión de cult ivos ilíc itos y 
generac ión de d iv isas con las expor tac iones del grano y de productos 
term inados. 

La real idad actual del agro colomb ifü10, convoca a los estamentos 
involucrados a adopt ár las med idas que se requ ieran y conlleven a la 
react ivac ión del m ismo. Los agr icultores esperan que el Gob ierno y el 
Congreso Nac ional d ispongan de la voluntad polít ica para respaldar, 
tram itar y aprobar in ic iat ivas como éstas. 

La ent idad adm in istradora del Fondo Nac ional del Cacao es la Fede
rac ión Nac ional de Cacaoteros qu ien asoc ia a los productores del grano, 
posee la exper ienc ia en la invest igac ión , l �  generac ión y trans ferenc ia de 
tecnología para l iderar un programa de f omento con m iras a convert ir al 
país en un exportador permanente con una part ic ipac ión por lo menos del 
c inco por c iento del mercado mu nd ial. 

1 .  La Federación Nacional de Cacaoteros 

Los produc tores de cacao en Colomb ia se encuentran ub icados en 206 · 
mun ic ip ios de 22 departamentos y est án conf ormados por unas 25 m il 
fam il ias que conce ntran una poblac ión super ior a los 250 m il hab itantes, 
qu ienes cult ivan unas 82.3 m il hect áreas y producen unas 40 m il 
toneladas métr icas de grano , generando una r iqueza que sobrepasa los 93 
m il m illones de pesos anualmente. 

La Federac ión Nac ional de Ca éaoteros, Fedecacao, nace a la v ida 
juríd ica el 1 9  de d ic iembre de 1 962,.como ent idad grem ial s in án imo de 
lucro , reg ida por el derecho pr ivado con Personería Juríd ica número 3975 
exped ida por el M in ister io de Just ic ia, integrada por los productores que 
voluntar iamente se afil ien a ella y cumplan los estatutos, las normas y 
proced im ien tos establec idos por sus órganos de d irecc ión, adm in istra
c ión, control y v ig ilanc ia. 

1 . 1  El objeto social. Es el de defe nder lo s in tere ses comunes y el 
ingreso remunerat ivo de los ca caocultores contribuyendo al desarrollo 
tecnológ ico y amb iental del sector rural nac ional med iante la organ iza 
ción del grem io, el f omento del · cult ivo, de una industr ia cacaotera 
efic iente y promoc ionando los serv i.c ios que cons idere necesar ios para 
alcanzar tales fines. 

1 .2 La visión. La Federac ión para el próx imo qu inosn io t iene como 
v is ión ser la pr imera empresa grem ial del sector agropecuar io, ut il izando 
la mejor tecnología para el cult ivo, buscando un me Jor b ienestar para sus 
trabajadores y asoc iados y contr ibuyendo con ello al desarrollo económ i
co, polít ico, soc ial y cultural del sector rural colomb iano. · 

La impor tanc ia del cult ivo al tener la demanda asegurada, excelente 
acep tac ión en el mercado ex terno, es tab il izador de la fam il ia en su med io, 
generador de ingresos semanales y qu incenales, sus tituto de cult ivos 
ilíc itos y la mejor alternat iva de sosten ib il idad ecológ ica le perm iten a la 
Federac ión tener la segur idad en la pers istente búsqueda de su v is ión. 

1 .3 La misión. Es la de organ izar a los produ ctores, fomentar el cult ivo 
de cacao, trans fer ir la tecnología, y real izar la invest igac ión c ientífica 
necesar ia para el - logro de estos fines . 

1 .4 Los valores. Son el respeto a la d ign idad humana y al honor de las 
personas, la responsab il idad, la toleranc ia, la lealtad, la honest idad y la 
d isc ipl ina. Valores fundamentales que guían el comportam iento y la 
cond �cta de los trabajadores y asoc iados . 

1 .5 La organización gremial. La organ izac ión del grem io cacaotero, 
se sustenta en un modelo democr át ico de part ic ipac ión en donde todos los 
asoc iados t ienen la opc ión de eleg ir y ser eleg idos a las d ign idades 
establec idas por los estatutos. Los organ ismos de par tic ipac ión son los 
s igu ientes :  

1 .5 . 1  El Congreso Nacional de Cacaoteros. Es el organ ismo supre
mo de d irecc ión y est á const itu ido por los productores de cacao que hayan 
s ido eleg idos como delegados al m is íno. Esta elecc ión es por c ircunscr ip
c ión depar tamental y sus delegados representan a los departamentos 
productores , proporc ional a su part ic ipac ión en la producc ión nac ional 
del grano. 

1 .5 .2 La Junta Directiva. Es un órgano de d irecc ión y est á integrada 
por nueve cacao cultores eleg idos por el Congreso Nac ional de Cacao teros . 
La representac ión de cada departamento es proporc ional a l a  producc ión 
nac ional de cacao. 

1 .5 .3  Los Comités Departamentales. Est án integrados por c inco 
cacaocultores m iembros de la Federac ión eleg idos en c ircunscr ipc ión 
depar tamen tál . La representac ión de los mun ic ip ios es proporc ional a su 
part ic ipac ión en la producc ión del respect ivo departamento. 

1 . 5 .4 Los Comités Municipales. Est án integrados por c inco 
cacaocultores m iembros de la Federac ión eleg idos en c ircunscr ipc ión 
mun ic ipal. 

1 . 5 .5  La Presidencia Ejecutiva. Es el órgano de adm in istrac ión de la 
Federac ión , y en consecu enc ia le corresponde asum ir la representac ión . 
legal y adm in istrar los programas y proyectos tras la búsqueda de la 
v is ión de la inst ituc ión. 

1 .6 Los recursos económicos. Desde hace m ás de 35 años los 
productores asum ieron el costo de la inv ést igac ión , el f omento del 
cult ivo, la trans ferenc ia de tecnología y la capac itac ión para la partic ipa
c ión, med iante un aporte del 3% del valor de venta del grano. La in ic iat iva 
grem ial cobró su expres ión juríd ica en las Leyes 3 1  de 1 965 y 67 de 1 983 , 
que crearon la .Cuota de Fomento y el Fo ndo Nac ional del Cacao. 

Hoy en día los recursos que el grem io apor ta para cumpl ir con su objeto 
soc ial resultan insuf ic ientes , s ituac ión que se hace m ás grave al sumarle 
el fenómeno soc iopolít ico que v ive el país y m ás c oncretament e el sector 
rural. 

Es notor io resaltar el esfuerzo hecho por los productores del grano para 
consol idar una producc ión que hace m ás de 1 5  años abastece la industr ia 
nac ional dej and b al gunos excedentes que han s ido de gran aceptac ión por 
las compañías chocolateras amer icanas y europeas. 

El estud io real izado por la f irma Hacer Colomb ia y F edecacao, t itulada 
"Situació n ac tual y tendenc ias del mercado internac ional del cacao y 
perspect ivas de la producc ión y de las exportac iones colomb ianas ", 
corrobora este hecho cuando muestra que : ."La pr incipal conclus ión que 
se desprende . . .  es que ex iste una coyuntura favorable pa ra promo ver la 
ex pans ión de la producc ión y de las ex portac iones colomb iana s de cacao 
y sus der ivados"1) (el subrayado es nuestro) .  

La Ley 3 1  de 1 965 establec ió la f inanc iac ión de la Federac ión, cuando 
en su ar tículo Pr imero determ inó que "con dest ino a la Federac ión 
Nac ional de Cacaoteros, establécese una cuota del dos por c iento (2%) 
sobre el valor del cacao de producc ión nac ional, como retr ibuc ión de 
serv ic ios que contratar á el Gob ierno Nac ional, por conducto del M in is
ter io de Agricultura, para desarrollar programas de f omento y protecc ión 
del cult ivo de cacao, regular izac ión ·de su comerc io y prestac ión de 
serv ic ios _ a los agr icultores ". 

La Ley 67 de 1 983 mod ifica la Cuota de Fomen to, elev ándola al tr es 
por c iento (3%) , creando el Fondo Nac ional del Cacao y determ inando 
que : "Los recursos del Fondo se apl icar án a la ejecuc ión o financ iam iento 
de programas d e inves tigac ión,  trans ferenc ia de tecnología,  
comerc ial izac ión, apoyo a las exportac iones y es tab il izac ión de prec ios 
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en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la 
actividad· agrícola dentro del Plan Nacional de Desarrollo , de manera que 
se consigan beneficios tanto para los productores como para los consumi
dores nacionales". · 

En el artículo ,octavo , la citada ley determina que: "El Gobierno 
Nacional a través del Ministerio.de Agricultura contratar á con la Federa

. ción Nacional de Cacaoteros . . .  la administración y recaudo de la-cuota de . 
_ fomentó . .. ", estableciendo que en el contrato administrativo se dispondr á 

lo relativo al manejo de los recursos del Fondo , la definición y estableci
miento de programas y proyectos , que la entidad administradora deber á 
ejecutar, así como las facultades y prohibiciones . 

· 

· En términos generales la Cuota de Fomento Cacao tero ha sido el único 
recurso con que ha contado el país a través de la Federación para el 
fomento del cultivo, y para el mejoramiento del nivel de vida del 
productor y en consecuencia para su contribución en el desarrollo del 
sector rural. 

En consecuencia es necesario adoptar otros mecanismos , que tengan ·. 
fuerza de ley, para proveer los recursos adicionales necesarios para 
fomentar la producción de cacao. . 

1 .  7 Contribución para el desarrollo del sector. En el año 1 962, 
época de la fundación de la.Federación Nacional de Cacaoteros , el país 
contaba con un área cultivada en cácao de 45 mil hect áreas , con una 
producción de 12 m,il toneladas , abasteciendo solamente .el 53% del 
consumo nacional. A este cultivo s e  dedicaban unas 1 O mil familias, 

· distribuidas en toda la geografía nacional y con productividades que 
escasainente superaban los 260 kilogramos por hect área. 

En estas condiciones la Federación aunó y sistematizó los conocimien
tos científicos existentes ace rca del cacao , organizó los centros de 

. propagación de semillas , los cuales hoy se constituyen en los m ejores 
bancos de germoplasma de cacao del país, en los que se han producido 
unos 100 millones de semillas , utilizadas en las campañas de fomento del 
cultivo. 

· 

Es así como la Federación en sus 35 años de existencia ha logrado 
cuadruplicar la producción , triplicar la productividad situ ándola entre las 
mejores en el ámbito mundial� y quiz ás lo m ás impor tante , haber organi
zado a los productores , hoy por hoy unas 25 mil familias , a las cuales le 
est á ofreciendo gratuitamente la mejor tecnología de manejo de cacao . 

2. Aspectos ecológicos 

Hoy ad portas del siglo XXI, cuando la deforestación ha sido el 
instrumento fundamental de la ampliación de la frontera agrícola , el cacao 
se presenta como la mejor alternativa para un desarrollo económico 
sostenible que contribuye a garántizar la permanencia de los recursos 
naturales para las próximas generaciones� · 

· ,;.· -
2. 1 Sostenibilidad. La especie cacao es un árbol de magnífi_co follaje , 

de tronco fuerte, aunque no muy corpulento , de gran profusión de raíces 
pivotantes o profundas y adventicicts superficiales que arinan una gran red 
para atrapar los nutrientes a la manera de la maraña típica de la selva 
tropical. Sus .hojas que se desprenden al año de su formación constituyen 
un colchón , mientras se descomponen y sus nutrientes son reciclados por 
las raíces .  

El  conjunto de árboles de un cultivo de cacao forina un cerrado bosque 
complementado con árb oles de sombrío , que es necesario instalar. As_í el 
follaje  de sombríos y cacaoteros amortigua el golpe de las gotas de lluvia 
e impiden la penetración de rayos solares que a fectan la micro flora y 
micro fauna conservando el microclim a propicio para la supervivencia de 
innumerables organismos benéficos .· La hojarasca complementa esa 
acción y se encarga de una serie de beneficios adicionales . 

El cacao y los sombríos que pueden ser diversos , maderables , frutales , 
industriales como el caucho, conforman no un cultivo sino un sistema 
heterogéneo , pluriespec!fico y multiestrato que cumple dos funciones 
importantes , la primera que es generadora de ingresos diversos y perma
nentes y la segunda que no deteriora el medio en que se desarrolla , es decir 

"cumple la función protectora que garantiza los mismos recursos para las 
· generaciones venideras. 

Adicionalmente la tecnología para el manejo del cultivo es co nsecuen
te con la coridíción protectora y no incluye dentro de sus recomendacio
nes el uso de elementos químicos contaminantes , las nece·sidades de 
fertilización son mínimas. Se afirma que el cacao se fertiliza a sí mismo. 

La condición de sostenibilidad bastaría para hacer un gran esfuerzo 
por fomentar la actividad que significa para un país en franco deterioro 
de sus recursos naturales la permanencia de m ás de ochenta y dos mil 
hect áreas protegidas ádecuádamente , sin que el estado haya tenid

.
o ·que 

· sufragar por ello costo alguno y las que podrían protegerse con estímulos 
par a el fomento de nuevas siembras . 

A la contabilidad del negocio del cacao entonces debe agregarse esa 
. ganancia ecológica para .el productor en particular y en general para. la 

sociedad. No ganaría en mida el campesino que cambiara su actividad por 
otra m ás rentable en lo inmediato pero que deteriora su moral y sus 
recursos naturales al punto que sus hijos -se sumieran aún m ás en la 
pobreza sobre suelos arruinados o viviendo de cultivos ilícitos . 

El an álisis de las bondades de la especie cacao como explotación 
sostenible se manifiesta en las siguientes características: 

2. 1 . 1  Origen. A la l legada de los conquistadores españoles al conti
nente americano encontraron la especie cacao que hasta entonces no se 
conocía en el viejo  mundo . La región precisa del origen del cacao se 
debate por lo menos entre cuatr o hipótesis que lo sitúan la una en 
Centroamérica , la otra en el valle alto del río Amazonas , la tercera al -
Noroeste de Venezuela o Noreste de Colombia y la última al noroeste · 
colombiano . 

· 

Sin embargo h hipótesis del origen del cacao en Centro América es la 
de menor fuerza y por lo tanto , lo m ás aceptado es que sea el territorio 
colombiano , dadas las consideraciones que para ello se tienen como la , 
gran variedad de genotipos hallados. En todo caso esta especie existía 
en lo que hoy es el territorio colombiano distribuida de man era natural 
en el momento del descubrimiento de América .· 

2. 1 .2 Hábitat natural. Eco lógicamente todas las variedades de cacao 
son árboles provenientes de los bosques tropicales bajos. Su h ábitat 
natmal incluye zonas muy húmedas , pero se adapta a condiciones de 
regiones de menor precipitación , incluyendo las que usan riego. En casos 
extremos de sequía la planta disminuye su producción pero no muere ta n 
fácilmente y se recupera cuando se· restablece la humedad necesaria. 

El cultivo del cacao se realiza en Colombia en cuatro agroecosistemas: 
El bosque húmedo tropical , al cual pertenecen zonas productoras' como: 
Urab á, el departamento del Chocó , el Pacífico Nariñense , los llanos 
orientales , parte de la región del Catatumbo y parte del Magdalena Medio ; 
Los valles interandinos secos , a los cuales corresponde el Valle del 
Magdalena , del Cauca y la l lanura del litoral Atl ántico; La zona marginal 
baja cafete ra co rre spondien te a los suelos de 1 .200 metros de altitud · 
ubicados en los departamentos caf eteros ;  y el agroecosistema de la 
montaña santandereana que comprende la región cacaotera de los <lepar-

- tamentos de Santander y Norte de Santander . 
2. 1 .3 Hábitos de crecimiento. El cacao proveniente de semilla sexual 

tiene un tallo leñoso que crece erecto hasta los 0,60 o 1 ,50 metros a partir 
de lo cual se ramifica en forma de verticilo de tres a cinco ramas laterales 
que se dirigen hacia arriba de rpanera

.
oblicua , alcanzando

' 
de 4 a 5 metros 

cuando se le ejecutan pr áctiCas de poda o puede crecer a través de ramas 
. que presenta dominancia ·apical hasta alturas de 9 ó 1 O metros , también 
puede crecer por medio de los chupones que se desprenden del tallo 
principal que pueden elevarse y ramificarse' en verticilos por encima de 
las ramas primarias formando un segundo y aún un tercer estrato . · 

Las plantas reproducidas vegetativamente a partir de ramas en raizadas 
o yemas axilares injertadas crecen menos y a la manera de las ramas 
primarias del árbol proveniente de semill a ,  pero Igualmente �antienen 
las características generales de la especie. 

2. 1 .4 El follaje. En condiciones natlirales es muy denso , el conjunto 
de hojas forman una cerrada copa que impide la penetración de la luz , el 
conjunto de los follaj es conforma una especie de techo continuo extendi
do por todo el cultivo que capta la mayor parte de la radiación so lar .Y 
amor tigua el golpe de las gotas de l luvia . 

. .. 

•• 
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Las hojas pers isten comúnmente durante dos brotac iones y caen a 
part ir del tercer brote, contado hac ia atr ás desde la yema term inal, de 
manera que en el arbol normalmente hay hojas de tres edades d ist intas en 
cada una de las ramas. El árbol permanece yest ido, es dec ir, en n inguna 
época desprotege la superfic ie en la que est á plantado. 

Las hojas desprend idas caen al suelo y su conjunto conforma una 
espec ie de colchón pers istente pues la hoja adulta por cons istenc ia 
demora en descomponerse, cubre totalmente el suelo en capas de var ios 
centímetros. Cumple.una func ión protectora del suelo en cuanto amor- · 
t igua el golpe de las gotas de agua e impide su expos ic ión a los rayos 
solares. Ad ic ionalmente hace pos ible el rec iclaje  lentp de los nutr ientes . 
que van s iendo l iberados en la med ida en que se van descompon iendo las 
pr imeras hc�as en contacto con el suelo. 

Bajo la hojarasca se d istr ibuyen superfic ialmente una incalculable 
cant idad de raíces que est án l istas a absorber las sustanc ias nutr it ivas de 
la soluc ión superfic ial que perm iten el crec im iento de m icorr izas que . 
contr ibuyen con el aporte de nutr ientes para el prop io cult ivo. 
. Las cond ic iones de cobertura de la hojarasca favorecen la conserva 

c ión del equ il ibr io b iológ ic;o y .m icrob iológ ico. Allí se desarrollan 
organ ismos benéficos para el ecos istema . 

2. 1 . 5  Las raíces. El cacao t iene una raíz p ivotante pr inc ipal profunda 
que penetra m ás de- 1 , 50 metros baj o  la superfic ie la cual ejerce la func ión 
de anclar al árbol fuertemente y le perm ite extraer agua a tal profund idad. 
Tamb ién cuenta con un s istema rad icular secundar io del que se desprende 
una gran cant idad de ra ic illas o pelos absorbentes ·que se encargan de 
as im ilar los nutr ientes y el agua rec iclando permanentemente las sustan
c ias al iment ic ias y contr ibuyendo a engrosar la capa org án ica del suelo. 

2. 1 .6 El fruto. El cacao .presenta 'una c áscara gruesa que cont iene 
dentro de sí entre 3 0  y 50 granos o sem illas que son los que_se aprovechan 
luego de ser cosechados y' somet idos a un proceso de fermentac ión. La 

. ut il izac ión industr ial de grano seco que es lo que se extrae como mater ia 
org án ica es de aprox imadamente 1 .800 k ilogramos.por hect áreaiaño en 
plantac iones altamente tecn ificadas y 600 en promed io para el país lo que 
s ign ifica que el volumen perd ido de mater ia org án ica en su aprovecha
m iento es bajo,  comparado con el que sucede en el caso de otros productos 
del m ismo ecos istema. 

2.2 El sistema de cultivo heterogéneo. La espec ie cacao para que 
tenga una v ida út il m ás prolongada neces ita del establec im iento· de 
árboles de mayor tamaño que le propordonen sombra. En Colomb ia se 
recom iendan para ello espec ies maderables como ei cedro, el nogal, :eÍ 
caucho, frutales y árboles ut il izables como leña. 

El conjunto de tales espec ies conforma no un monocult ivo s ino un 
s istema de producc ión heterogéneo, por esto los benefic ios económ icos 
y al ecos istema son mayores que los del cacao v isto independ ientemente. 
El conjun to de raíces del cacao y los sombríos conforman un s istema 
rad icular en e l  suefo parec ido al que se presenta en la selva. 

3 .  Aspectos socio políticos . 

Las zonas de confrontac ión armada, presentan cond ic iones favorables 
para el desarrollo de la cacaocultura, con l a  cual su fomento contr ibu iría 
de manera defin it iva a crear las cond ic iones necesarfas para la consecu 
c ión de la paz, el orden soc ial y la conv ivenc ia part ic ipat iva. 

3 . 1  Zonas de influencia. Es necesar io _apoyar proyectos product ivos 
y fomentar act iv idades económ icas en las áreas de mayor confl icto soc ial. 
El cacao es un cult ivo de reg iones tales como los Sántanderes, Arauca, 
Urab á, Catatumbo, Magdalena Med io, Sur deI Tol ima y el departamento 
del Hu ila. Est á tamb ién ell'zonas de pobreza como el Pacífico Nar iñeilse. 
Puede tamb ién fomentarse en el Caquet á, Putuni.ayo, Guav iare y en la 
franja marg inal baj a  cafetera. 

En tales zonas podría convert irse el cacao en un importante generador 
de ingresos, generador de empleo, estab il izador dela fam il ia campes ina 
y alternat iva de sust ituc ión de otras espec ies desestab il izadoras de la 
sosten ib il idad ecológ ica y fundamentalmente de cult ivos ilíc itos, es dec ir 
constructor de paz . 

3 . 2  Generador de empleo. El sosten im iento de una hect área de cacao 
en producc ión genera 126 jornales d irectos al año, lo cual ind ic a  que cada 
m il hect áreas crean 500 empleos permanentes . S i  durante los próx imos 
d iez años se incrementara el área sembrada en 1 40.000 hect áreas se 
crearían 70.000 empleos rurales permanentes d irectos. El gran propós ito 
del grem io es cult ivar 1 40.000 nuevas hect áreas . 

De igual manera la act iv idad cacaotera es un generador de empleos 
ind irectos a través del proceso de comerc ial izac ión, industr ial izac ión y 
d istr ibuc ión al consum idor final . Esto s ign ifica -toda una pos ib il idad de 
desan:oliar un interesante proyecto de generac ión de empleo en torno al 
cult ivo del cacao. : 

· -

3 .3  Estabiliiación de la familia en su medio. El cacao por su car ácter 
de cult ivo perenne genera frutos y por supuesto ingresos per iód icamente 
dos o tres veces por mes, esto sign ifica que la fam il ia cuenta con un flujo · 
de caja permanente para sufragar los gastos para su superv ivenc ia. 
Adem ás su producc ión es · prolongada por m ás de 50 años. S i  se 
modern izara este t ipo de cult ivos se mej oraría el n ivel de v ida de los . 

productores del campo, tendríamos un país menos inestable, menos 
v iolento y por supuesto m ás agradable para todos. 

El cacao en Colomb ia es cult ivado pr inc ipalmente por productores del 
llamado sector de economía campes ina, son pequeños y med ianos 
productores que por la cond ic ión perenne del cult ivo son arra igados a su 
finca por cuanto les provee ingresos durante un t iempo indefin ido y en 
forma cont inua a part ir del in ic io de su etapa product iva, ' lo cual ev ita su 
desplazam iento a otras zonas a derr ibar montañas o a ut il izar otros suelos 
con pr áct icas que los deter ioren. 

Lo anter ior. s ign ifica que el cacao aparte de proteger el área en la que 
se encuentra plantado, tamb ién contr ibuye a proteger otras ár eas boscosas, 
es fuente de sustento para var ias generac iones s in deter iorar los recursos 

· nat�rales lo que le confiere su característ ica de sosten ib il idad. 
3 .4 Alternativa de sustitución de otras especies. Son pocas las 

alternat ivas que ex isten en las reg iones que sean super iores al cacao desde 
el punto de v ista técn ico; económ ico y soc ial. En las zonas marg inales 
bajas ub icadas a menos de 1 .200 metros sobre el n ivel del mar, el cacao 
se const ituye en un buen sust ituto de plantac iones de café a fectadas por 
la Broca . Tamb ién es el cacao alternat iva a cult ivos altamente extractores 
y empobrecedores de los suelos. 

3 . 5  Sustitución' de cultivos ilícitos. El cacao se const ituye en una 
alternat iva económ ica para las reg iones en las que actualmente se 
desarrollan cult ivos ilíc itos, por poseer las característ icas tales como: · 

3 . 5. l  Adaptac ión al ecos istema de bosque húmedo trop ical que 
co inc ide con el amb iente en el que s e  desarrollan cult ivos ilíc itos como 
la coca. 

3 . 5.2 Se desarrollan en zonas marg inadas y alejadas. El cacao por·sus 
característ icas de no perec ib il idad, res iste transporte en todas sus formas 
y econó _m icamente just ifica su costo. 

-

. 3 .5 .3  Ex iste la tecnología disponible pa ra obtener buenos rendim ien 
tos en las cond ic iones de desarrollo de d ichas reg iones. 

3 . 5.4 Desde el punto de v ista ecológ ico el cacao es una espec ie que 
cu�ple per fectamente con los requer im ientos de sosten ib il idad amb ien
tal pues protege el süelo de la eros ión, adem ás en su manejo no se ut il izan 
elementos contam inantes del agua y del a ire, por lo que es prop io para 
ecos istemas fr ág iles como los cor respond ientes a las zonas productoras 
de cult ivos ilegales. · 

4. Aspecto_s económicos 

El país cuenta con unas 8 2.3 m il hect áreas cult ivadas y t iene aún t ierra 
apta para el cult ivo de unas 80.0 m il, es dec ir, solamente se encuentra 

. sembrado menos del 9% del potenc ial . Las t ierras potenc iales para el 
cult ivo de cacao presentan las cond ic iones de fert il idad, cl ima y caracte 
ríst icas fís icas deseables para el desarrollo del cult ivo de manera compe -
t it iva y sosten ible. 

· 

El sector cacaotero colomb iano aún es muy pequeño con relac ión a 
su potenc ial y al tamaño del m ismo de los pr inc ipales países productores, 
podo que t iene y debe for talecerse para que com ience a ser s ign ificat ivo. 
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La producción nacional alcanza las 40 mil toneladas, mientras la produc
ción mundial es de 2 .8  millones de toneladas anuales. 

El desarrollo del agro en Colombia debe estar basado sobre subsectores 
vigorosos y autosuficientes, para lo que existen condiciones. El país 
podría convertirse en líder de la producción cacaotera. 

En América Latina, el Brasil dejó  de ser el gran exportador de cacao 
· del continente y se convirtió en importador para abastecer su industria 
transformadora. Así se perdió para los Estados Unidos una fuente de 
abastecimiento de materia prima teniendo que recurrir en su remplazo a 
los cacaos de origen Africano, lo que conlleva a mayores costos de 
transporte, significando una peligrosa concentración de la producción de 
la materia prima en el Africa, lo cual no es conveniente para los 
procesadores. 

El vacío que ha dejado el Brasil en la producción, en las condiciones 
actuales no parece por ahora que vaya a ser suplido por país alguno de 
América. En tales condiciones Colombia podría convertirse en el 
proveedor natural para los Estados Unidos de la materia pdma para la 
chocolatería, si se decide a elevar su producción con fines exportables, 
aunque también la alternativa de exportación a países �urqpeos. 

E�· cuanto a Coiombia, se tiene aquí una capacidad instalada para la 
industrialización del cacao de por lo menos el doble de la utilización 
actual que podría llegar a producir elaborados del cacao para competir 
en el mundo. 

De otro lado, se tiene la posibilidad de conformar nuevas industrias 
transformatloras y la expansión de las existentes. 

Es evidente la factibilidad de exportar productos del cacao con gran 
valor agregado que generaría efectos positivos en términos también de 
empleo, de crecimiento industrial y de divisas: 
. En este caso el mercado natural de los chocolates colombianos podría 

ser los países del cono sur, especialmente Chile y Argentina, cuyas 
economías en crecimiento constituyen oportunidades de ampliación de 
mercados, pero también están los países· del sistema Andino y desde 
luego los Estados Unidos, al que no solamente se puede proveer de 
materia prima para la industria del chocolate, sino también de productos 
elaborados. · 

Los cultivos de cacao de Colombia presentan densidades de siembra 
bajos, si se tiene en cuenta la población de árboles que es posible plantar 
por hectárea, pues el promedio de árboles por hectárea existente, es 
menor de 700 árboles cuando deben sembrarse por lo menos 1 . 000 
plantas en cultivos. Esto quiere decir que sin aumentar el área cacaotera, 
hay cabida para por lo menos 30 millones de árboles, necesarios para 
completar la  densidad mínima deseada, dentro de los proyectos de 
rehabilitación y mejoramiento que se adelantarán. 

Igualmente, dentro de las zonas en las que actualmente hay cacao 
existen áreas aptas ocupadas por rastroj'os y en cultivos que pueden 
sustituirse. 

De acuerdo con éstas observaciones, se tiene que el aumento de la 
producción se hará por la vía del aumento de la densidad y mediante la 
utilización de áreas en rastrojos antes de que sean utilizadas en 
actividades que puedan degenerar el ecosistema. De esta manera es 
posible ampliar en gran parte el área y la productividad utilizando tierras 
de las mismas fincas hoy sembradas con cacao, o por lo menos en las 
zonas cacaoteras actuales. 

4. 1 Tendencias de la producción mundial. En el ámbito internacio
nal Colombia ocupa el décimo lugar como productor de cacao y el cuarto 
en Latinoamérica. Los países· consolidados como grandes productores 
son los africanos Costa de Marfil, Ghana y Nigeria; los del Sudeste 
Asiático principalmente Indonesia, ya que Malasia en años más 
recientes disminuyó su participación en el mercado mundial y al nivel de 

· Latinoamérica Brasil como primer productor y cuarto mundial, le siguen 
Ecuador, República Domin_icana y por debajo de ellos Colombia. 

PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO, MOLIENDAS, TASA 
DE CRECIMIENTO, PRODUCCION Y PARTICIPACION 

DE COLOMBIA ENTRE 1 990 /9 1 .; 1 996 /97 
Año Mundial Colombia 

Producción • Tasa de Moliendas Défiril/ Tasa de Producción Parliripari6n 

Crecimicnlo Eiredenles Crecimiento 

1 990/9 1 2482 2335 1 47 49.8 2.0 ' 
1 99 1 /92 2555 -9. 1 2322 -67 -0.5 47.3 2. 1 
1 992/93 2460 -0. 1 2402 58 1 .4 54.6 2.2 
1 993/94 24 1 1  � 1 .0 2508 -97 2.4 48.7 2.0 
1 994/95 2325 - 1 .7 254 1 -2 1 6  2. 1 47.4 2.0 
1 995/96 2887 3 .0 2732 1 55 3.2 43.7 1 .5 
1 996/97 2668 1 .2 28 1 5  - 1 47 3.2 38.3 1 .4 
Promedio 2 1 86 1 .2 2207 -2 1 3 .2 4 1 .2 .  1 .9 
* Producción neta 

Fuente: Organización Internacional del Cacao ICCO. Boletín del Cacao # 1 5  diciembre de 1 997 
página 1 8. 

Federación Nacional de Cacaoteros producción registrada 

PRODUCCION DE CACAO EN GRANO POR PAISES 
SEGUN AÑO CACAOTERO 1 99 1 /92- 1 996 /97 

Año C.Mnrm Ghnna Indonesia Brnsil Nigeria Camerún Mnhuin Ecuador N. Colom· Otros Total• Molicn-
Guinea hin• •  dns 

91/92 747 243 1 80 306 1 1  o 1 06 220 85 4 1  47 1 95 2278 2322 
92/93 800 3 1 2  240 309 1 45 97 225 67 39 55 1 %  2485 2402 
93¡q4 840 255 260 283 135 98 205 80 3 1  49 1 99 2435 2508 
94/95 850 309 240 225 1 43 1 08 1 20 80 29 47 197  2348 254 1 
95/96 1 200 404 285 23 1 1 58  1 30  1 1 5 1 03 36 44 206 29 1 2  2732 
%/97 1 1 25 330 325 1 65 1 55 1 20 100 95 35 38 207 2695 28 1 5  

• corresponde a producción brula . . . Federación Nacional de Cacaotcros producción registrada 

Fuenle: ICCO. Bolelin del cacao # 15 diciembre de 1 997 

4.2 Tendencias del comercio mundial. El comercio mundial de 
cacao tiene su epicentro principal en los países desarrollados. Europa 
Occidental concentra el mayor mercado de importaciones del mundo, 
destacándose Holanda, Alemania, el Reino Unido, Francia y Rusia. 
Algunos países de Asia son también importantes importadores de cacao 
como Singapur, Japón y China. En Norteamérica se destaca Estados 
Unidos, quien a su vez es el tercer importador mundial. 

En el ámbito de importaciones mundiales de cacao en grano, Colombia 
prácticamente no tiene ninguna significación, a pesar de haber aumentado 
en años recientes su participación, esta todavía se mantiene por debajo del 
1 %. Entre tanto, el volumen de importaciones mundiales aumentó en 
5 .1 3% anualmente entre los años 1 987 /88  y 1 995 /96 al pasar de 1 . 5 
millones de toneladas a 2.3 millones para un promedio de 1 . 8 _millones; 
es decir, la demanda mundial se muestra dinámica con un crecimiento 
casi ininterrumpido en el período considerado. 

Por su parte, mientras el volumen de exportaciones mundiales creció 
entre 1 987 /88 y 1 994 /95 en 2.9% al pasar de 1 .3 millones de toneladas 

· a 1 .7 millones, la participación de Colombia se reduce en 39%, 
alcanzando un promedio de escasamente 0.4%. 

En general, los principales países exportadores de cacao en graqo son 
los mismos grandes productores. Colombia aparece clasificado como un 
exportador marginal ocupando el decimotercero lugar durante el período 

- 1 99 1 -95 . A nivel Latinoamericano está en el cuarto lugar, por debajo de 
Brasil, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. 
Evolución Mundial de las exportaciones e importaciones de cacao 

en grano y participación de Colombia 1 987/88-1996/97 

Importaciones Exportaciones 
(Miles de Ton) (Miles de Ton) 

Período Total Particip (%) Particip (%) 
Colombia Total Colombia 

1 987 /88 1 479 0 , 1  1 366 1 ,05 
1 988 /89 1 684 o 1 874 0,25 
1 989 /90 1 7 1 6  o 1 689 0,56 



GACETA DEL CONGRESO 4 1 1 Viernes 5 de noviembre de 1 999- Página 1 1  

Importaciones Exportaciones 
(Miles de Ton) -:- (Miles de Ton) 

Período Total Particip (%) Particip (%) 
Colombia Total Colombia 

1 990/9 1 1 770 o 1 739 0,36 
1 99 1 /92 1 805 o 1 6 1 4  0,26 
1 992/93 1 972 o 1 7 1 7  0,47 
1 993/94 1 992 0,08 1 869 0,29 
1 994/95 1 947 0, 1 8  1 72 1  0,02 
1 995/96 232 1 0,28 
1 996/97 
TC(%)* 5 , 1 3  1 2,00 2,90 -39,00 
*Tasa de crecimiento anual. Espacios en blanco corresponde a cifras no disponi_bles 

FU ENTE: l nternational Cocoa Organ ization, Boletines 1 997, M inagricultura Anuario · 
d_e· Estadísticas, varios números y F AO. Anuarios de ·comercio, varios números y 
Fedecacao. 

4.3 Posición de Colombia en la industria mundial �e derivados 
y procesados 

La industria d� derivados y procesados de cacao que incluye manteca, 
cacao en polvo, chocolate y preparados. Pasta o licor de cacao muestra 
una importante dinámica de crecimiento y está dominada esencialmente 
por los países . desarrollados de Europa · Occidental y Norteamérica, 
aunque en forma más reciente han adquirido cierta importancia algunos 
países emergentes de Sudamérica y Asia. En esta industria la participa
ción de Colombia como exportador también es muy modesta. 

Con.siderando el quinquenio 1 99 1 - 1 995 las tendencias de crecimiento 
t- y la participación de Colombia son las siguientes: 

4:3 . 1  Pasta o licor de cacao. Sus exportaciones crecieron a un ritmo 
de 3% anual para un volumen promedio de 1 74 inil toneladas. La 
participación de Colombia es de un escaso 0.24% y el volumen exportado 
alcanzó solamente 400 toneladas. 

4.3 .2 Manteca de cacao. Las exportaciones mundiaies crecieron en el 
período 1 99 1 -95 a una tasa de 6.  l % con uµ volumen promedio de 374. l 00 
toneladas. En este comercio Colombia_ mantuvo una participación de 
0 .7% con un volumen promedio exportado de 2.700 toneladas. 

4.3 .3 Cacao en polvo. Las ventas crecieron a razón de 3 .4% anual y el 
volumen exportado promedio fue de 366 mil toneladas. En este mercado 
Colombia no aparece registrada como exportador de importancia. 

4.3 .4 Chocolates y preparados. Esta industria exportadora es liderada 
por Holanda; Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido y Estados Unidos 
y es la más dinámica del sector con un crecimiento de 9. 5% anual . En esta 
industria Colombia ha progresado muy lentamente, entre 1 98 1  y 1.985 
exportó en promedio 2. 1 00 toneladas, las cuales subieron a un promedio 
de 3 .000 toneladas entre 1 99 1 -95, pero su participación es apenas del 
0.2% con relación a las exportaciones totales que son del orden de. 1 .6 
millones de toneladas . 

Como puede verse, eri las industrias dinámicas de derivados y proce
sados de cacao Colombia tiene un potencial de crecimiento todavía muy 
grande, pero requiere del fortaleCimiento de su capacidad industrial, que . 
apunte a la diversificación conquistando nichos de mercado. 

4.4 Tendencias de los precios internacionales 

Si bien los preCios internacionales de cacao en grano experimentaron 
una tendencia a la baja  por un largo período alcanzando el nivel más bajo 
en 1 992/93,  es decir menos de US$ 1 .000 la tonelada, en añós más 
recientes se ha observado una recuperación de los mismos. De acuerdo 
con las estadísticas de ICCO ( 1 997), en el año cacaotero · I 995/96 el 
precio medio diario había ascendido a US$ l .438 la tonelada que en 
términos reales representó un aumento del 22%. Pará el período 1 996/97 
el precio se habría incrementado en más de 5% con respecto al período 
inmediatamente anterior. 

Las tendencias actuales indican ·que los precios internacionales -son 
atractivos para los exportadores colombianos, si se tiene en cuenta que se 

ha iniciado un proceso de déficit estructural de la producción mundial del 
grano, lo cual permite prever que la tendencia de precios al alza podría 
continuar.por varios años. Sin embargo, esta señaÍ implica que en el frente 
interno debe seguir fomentándose la competitividad del sector cacaotero. 

4.5 Tendencia_s mundiales del �onsumo 

Se observa un crecimiento dinámico en el consumo mundial de cacao 
en grano el cual experimentó una tasa de crecimiento de 3 . 8% en el 
período 1 986/87- 1 995/96, al pasar de 1 .8. millones de toneladas a 2. 7 

_ millones de toneladas, jalonado por el comportamiento de las industrías 
del chocolate, bebidas y cosméticos que utilizan el cacao como materia 
prima' . (Corporacjón Hacer Colombia y Fedecacao, 1 997). 

El · nivel de demanda mundial se soporta en las grandes industrias 
procesadoras de los países desarrollados que utilizan más del 50% del 
cacao en grano comercializado. Los países desarrollados son a su vez, 
los más importantes consumidores de chocolate (principal producto final 
dél cacao), consumen el 68% del chocolate producido en el mundo. 

4.6 Perspectivas de la producción y del consumo 

Las perspectivas. que señala la International Cocoa Organization 
(ICC0)2 con relación a la producción y el consumo de cacao se pueden 
sintetizar en los siguientes puntos:  

4.6. 1 Existe la necesidad de flexibilizar la producción de los productos 
finales de cacao y de reducir los costos.de producción y los precios de los 
mismos. 

4.6:·2 La producción mundial de cacao pod�ía incrementarse en 0.9% 
anualmente para alcanzar unos 3 .0 millones de toneladas en el año 2005/6. 

4.6.3 Actualmente se observa un aumento notable de la capacidad 
instalada para la molienda de cacao, especialmente en Europa y en países 
no tradicionalmente consumidores de chocolate como Rusia Polonia y la 

· China. 
4.7 Perspectivas para Colombia 

El tamaño del mercado internacional d�l cacao y las posibilidades �e 
ampliación del mismo hacia países de Asia y otros países emergentes, se 
podrían apreciar como nuevas oportunidades para que Colombia incursione 
en nichos de mercado más específicos con una estrategia exportadora de 
mediano y largo plazo. 

En este sentido cualquier plan de fomento debe ser formulado con la 
perspectiva de cadena por los productores, industriales e instituciones 
comprometidas. Se requiere generar una oferta exportable y competitiva, 
que tenga en cuenta la capacidad productiva que han alcanzado los 
grandes exportadores de Africa, el Sudeste Asiático y la de nuestros 
competidores más cercanos como Brasil y Ecuador e igualmente, valorar 
el potencial y la · capacidad de demanda alcanzada por la industria 
procesadora de los pa_íses desarrollados. 

4.8 Perspectivas del mercado interno del cacao 

Los ·estudios efectuados por la Federación demuestran que Colombia 
cuenta con un mercado interno rrivilegiado dado que la producción 
naciónal del grano es consumida en su totalidad por la industria nacional 
en razón de que el chocolate es de consumo popular, como alimento 
básico y tradicionalmente el país ocupa el tercer lugar' en consumo en 
América. 

4 .8 . 1 Importancia econó�ica actual. A comienzos de la década del 
60 se iniciaron campañas de fomento al cultivo del cacao por parte del 
Estado y la Federación. Como resultado de tales acciones tendientes a 
lograr un importante ahorro de divisas y evitar la dependencia del 
mercado exte.rno por parte de las compañías nacionales procesadoras del 
grano, la producción nacional de cacao se ha increment_ado en más del 
1 3 0% en los últimos 30 años, no obstante la disminución que se .ha 
presentado en_ la década del 90. 

Consumo mundial de cacao en grano expresado con base en las mol iendas y el 
cambio de inventarios. 

· 

Citado por la Corporación Hacer Colombia: y Fedecacao, pág. 307, Vol. 1 1 ,  1 997. 
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De otra parte, el cacao ha ocupado en promedio durante el período 
1 990-96, el 3 .4% de la superficie agrícola del país .  Está clasificado 
hoy en día dentro de los cultivos exportables j unto con banano, caña 
de azúcar, plátano y tabaco negro; dentro de este grupo ocupa el 
segundo lugar en la superficie cosechada después de la caña de azúcar 
(Gráfica 1 ) .  

GRAFICA 1 

Evolución de la superficie de lo·s cultivos exportables 
en Colombia. 1987-1997 

o 

-+- Barlano Exportación 
--- cacao 
-+- cafia Azúcar 1/ 

Plátano Elcp. 
-Tabaco Negro ' 
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Año 

Alrededor de la producción del cacao se requier�n aproximadamente 
1 26 jornales por hectárea para el mantenimiento, lo que permitió generar · 

un total de cerca de 39.8 mil empleos permanentes en 1997. Así mismo, 
un poco más de 25 mil familias, distribuidas· a lo largo de los departamen
tos productores devengan una gran parte para su sustento de la producción 
de cacao. 

· 
. ' 

Dentro de los principales productos derivados del cacao en el mercado 
interno se encuentra el chocolate de mesa, que forma parte de los artículos 
básicos de · 1a canasta familiar, con una po'nderación del 0.58% en los 
estratos populares y del 0.35% en los grupos sociales de ingresos más 
altos para un total consolidado del 0.43%, ubicándose por encima de la 
ponderación yorrespondiente al dél café molido (0.33%).  Dadas sus 
mínimas variaciones en el índice de precios al consumidor, su impacto en 
la inflación también es insignificante. 

4.8 .2 Aspectos de la produc'ción interna. Durante los últimos diez 
años ( 1 987� 1 997), la superficie y producción cacaotera en Colombia ha 
mostrado una situación de relativo estaricam�ento. Sin embargo, a partir 
de 1 993, las tasas promedio anuales de crecímiento en las dos variables 
empiezan a ser negativas -4.5  y - 1 0.6,  respectivamente. Esto como 
resultado de la interacción de varios factores, tales como la fuerte 
incidencia de la violencia generalizada; problemas fitosanitarios, la baja  
dinámica de los precios pagados a l  productor y la competencia de cultivos 
ilícitos, entre otros, Esta situación se ve reflejada en los significativos 
descensos que se han dado en la superficie cosechada de la mayoría_ de los 
departamentos productores, excepto en Santander, el principal productor 
de cacao en Colombia y en Tolima que registra una tasa de crecimiento 
promedio anual de 9. 9% durante el período 1 993-1 996. 

· 

Las zonas de producción de cacao están dispersas por todo el páís, 
encontrándose áreas cacaoteras en casi todos los departamentos y regio
nes. Sin embargo, · como se anotó anteriormente, la principal zona 
productora de cacao se encuentra en el departamento de Santander, cuyo 
promedio de participación dentro del total de la prodÚcción nacional ha 
sido del 39% durante los años 1 987- 1 997. Le siguen en importancia Huila 
( 1 0 .2%), Arauca (9 .6%), Norte de Santander (7. 1  %) y Nariño (6 .9%) . 

Por otra parte, la participación del cacao en el valor de la producción 
total agrícola ha permanecido constante durante elperíodo 1 990- 1 996, 
ubicándose en cerca del 1 % en promedio. 

. Cabe destacar que en las zonas cacaoteras, el 7 1 .4% del área cultivada 
en cacao corresponde a fincas cuyo tamaño está entre 5 y 50 hectáreas, 
en tanto ,que sólo el 1 2% de la superficie de cacao se cultiva en fincas 
mayores de 5 0  hectáreas. ' 

Porcentaje cultivado en cacao según tamaño de predio. 1997 
T;imaño del predio Superficie Nº de fincas % cultivado 

en cacao 

. Menor de 5 has 1 1 . 1 30 4.363 1 4.5  -
De 5 a 50 has 1 35 .446 8 .83 1 · 73.4 

Mayor de 50 has 99.3 89 834 1 2 . l 
Total 245 .964 1 4.028 1 00 

Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros. 

4.8 .3  Análisis de costos y rentabilidad. La rentabilidad económi
ca se constituye en uno de los criterios más determinantes para la toma 
de decisiones tanto del empresario como de los planificadores y los 
gremio"s de la producción. En efecto, una aceptable retribución econó
mica para el empresario es condición necesaria, pero no sufiéiente, 
para inducir el cambio tecnológico y propiciar la  ampliación qe la 
frontera agrícola. Para establecer la rentabilidad del cultivo de cacao 
- por tratarse de una especie de tardío rendimiento - requiere de un 
análisis que dimensione la temporalidad del cultivo en un horizonte de 
largo plazo, donde se tengan en cuenta las condiciones determinadas 
de producción. 

En Colombia, el cacao no es un monocultivo, se trata de un sistema 
de producción diversificado en el que además de este producto existen 
otros cultivos asociados como el café, el . plátano, los frutales y 
especies maderables ganadería y especies menores. Entre otras razo
nes para que el agricultor asocie el cacao con otras especies, obedece 
a la necesidad de recibir sombrío para su normal desarrollo y poder 
generar ingresos periódrcos (quincenales) de dicho cultivó ; así mis
mo, a través de la explotación de otr�s líneas de producción como la 
ganadería, los frutales y el café obtiene ingresos adicionales.  En la 
fase inicial de crecimiento, los productores proveen el sombrío con 
la.siembra de plátano, que es la fuente de ingresos durante el segundo, . 
tercero y cuarto años, lo  que hace más rentable el negocio. Este 
sistema de producción es el más común en las áreas cacaoteras del 
país. Las especies maderables y leñosas cumplen la función de 
proveer al cacao el sombrío permanente. 

4.8 .3 . 1  Estructura de costos. El principal componente de los costos 
de producción en el cultivo de cacao es la mano de obra que representa 
cerca del 70% de los costos directos, constituyéndose en una de las 
alternativas económicas de mayor ·generación de empleo agrÍ<;:ola. En la 
fase de instalación donde los requerimientos promedios son de 1 20 
jornales por hectái:ea. En los cultivos tecnificados, el restante 3 0% de los 
costos directos lo conforman los insumos con lin peso relativo importante 
en la semilla, los , fertil izantes y los agroquímicos para el control 

· fitosanitario. 
Estructura de costos por sistema de producción 

Años Mano de Obra Costo Mano Costo Insumos 
(Jornales/Ha) de Obra (%) (%) 
Tecnificado Tecnificado · Tecnificado 

1 1 25 6 1  3 9  

2 55  55  45  

3 93 66 34 

4 93 66 34 

5 93 66 34 

6 93 66 34 

7 93 66 34 

8 93 66 34 

9 93 66 34 

1 0  93 66 . 34 
FUENTE: Federación Nacional de Cacaoteros 
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Los costos directos de una plantación de cacao . están asociados 
directamente al mayor o menor grado de tecnología incorporada y al 
manejo  que se le dé al cultivo. En Colombia, la mayor parte de los cultivos 
de cacao, por lo menos el 90%, se desarrollan bajo el sistema de manejo 
tradicional, caracterizado por una baja adopción de tecnología que se 
refleja en bajas productividades; plantaciones viejas ;muy susceptibles a 
enfermedades y plagas (Moniliasis, Escoba de Bruja, Fitóptora, 
Ceratocystis, Roselinia pepo), que en conjunto causan pérdidas económi
cas que inciden negativamente en los ingresos de los productores en más 
de un 50%. 

· 

De acuerdo con los resultados de varios estudios, se tiene que la 
productividad media de los cultivos mayores de 6 años está alrededor de . .  

• 1 .300 Kg. ha q·1e puede llegar incluso a 1 .800 kg./ha. Sin embargo, con 
un buen ma�ejo se pueden alcanzar los 3 .000 kg./ha, lo que tendría una 
gran incidencia en la rentabilidad del cultivo y en la generación de 
empleo. 

4 .8 .3 .2 Rentabilidad del cultivo. El flujo  de ingresos del cultivo está 
determinado por la venta de cacao en grano que se inicia en el tercer año, 
a partir de éste los rendimientos se toman crecientes hasta estabilizarse 
entre el cuarto y el quinto año aproximadamente. Adicionalmente, otra 
fuente de ingresos para los productores proviene de la venta de otras 
especies utilizadas para proporcionar sombrío, tales como el plátano, las 
cuales generan retornos durante el segundo, tercer y cuarto año. 

Los precios de referencia para la cuantificación del flujo de ingresos 
son de $2. 1 46/kg/cacao y de $2000 racimo/plátano. Asi mismq, el 
modelo propuesto para calcular la rentabilidad del sistema considera que 
el. flujo de ingresos generado debe cubrir d costo de oportunidad del 
factor tierra (precio del arrendamiento), razón por la cual no aparece 

9 como costo indirecto de producción del cultivo. 
El cacao, arroja una rentabilidad promedia del 35% anual (Tasa 

Interna de Retorno - TIR), que para las condiciones· socioeconómicas 
actuales de la agricultura colombiana es aceptable. Cabe señalar que gran 
parte de las explotaciones cacaoteras del país son relativamente media
nas, con una superficie promedio de 4 hectáreas donde los requerimientos 
de mano de obra son cubiertos con mano de obra familiar. 

En este sentido, los resultados económicos indican que el cultivo de 
cacao permite generar ingresos suficientes para retribuir la mano de obra 
familiar y además generar un margen bruto para suplir las necesidades 
básicas de la familia. 

4 .8 .4 Aspectos de la demanda interna de cacao 

En Colombia la demanda interna del grano posee las siguientes 
características : 

4 .8 .4. 1 Comercialización del grano. La comercialización interna del 
cacao es un proceso relativamente simple, con bajos márgenes de 
comercialización dado que la diferencia de precios entre el productor y el· 
consumidor final no es muy amplia si se compara con otros productos 

· agrícolas del mismo ecosistema del cacao. 
En el diagrama del mercado del cacao, se ob�ervan los1 canales de 

comercialización del grano para llegar a las .fábricas de chocolate ·O a las 
compañías exportadoras. La comercialización en un alto porcyntaje se 
realiza de manera individual, pues aun cuando existen unas pocas 
organizaciones para el mercadeo conformadas por los productores a . 
manera de asociaciones y cooperativas que hacen las veces de agente 
comisi_onista, no son lo suficienteme,nte grandes y fuertes como para 
incidir de manera definitiva en el mercado. 

La baja existencia de organizaciones se debe principalmente a· los 
bajos márgenes de comercialización, a los bajos volúmenes disponibles 
que no permitei1 .las cantidades mínimas para hacer más bajo el costo. de 
comercialización y a11te todo por la competencia que se presenta con los 
comerciantes particulares que logran realizar el negocio a muy bajos 
costos. Por lo tanto, se requieren mayores volúmenes para, comercializar, 
cerca de 25 toneladas mensuales en promedio, para poder distribuir los 
costos entre una mayor cantidad de cacao. 

PRODUCTOR 

Fuente : Fedecacao 

CANALES DE COMERCIALIZACION CACAO EN GRANO 

37.5% 5% ACOPIADOR 1--------
MUNICIPAL 22.5% 

50% AGENTE 
COMISIONISTA 

10"/o BOGOTA � MfDELLIN - MANIZALES 

1.5% r-ft<-CO_P_IADO_R� 
MUNICIPAL 

1% AGENTE · 
COMISIONISTA 

18% 

_&2..5% 

FABRICA 
PRODUCTORA 

DE CHOCOLATES 

EXPORTADORES 
2.5% 

MERCADO 
INTERNACIONAL 

2.5% 

4.8 .4.2 Estructura de la industria procesadora de cacao. La indus
tria transformadora de cacao en Colombia está constituida por 24 empre
sas, de las cuales 2 procesan aproximadamente el 83 .5% de la producción. 

Las dos se caracterizan por poseer tecnología moderna, utilizan 
sistemas actualizados de administración y el mercado de sus productos lo 
hacen mediante una red muy bien distribuida a trav.és del territorio 
nacional. Ofrecen una buena variedad de productos ep el ámbito nacional, 
pero también incursiOnan en �l mercado e�terno con chocolates, cacao 
semielaborado y en ocasiones con la exportación de cacao en grano. 

El potencial de expansión de la industria es amplio y podrían competir 
en el · mercado externo con bajos precios y calidad., Entre tanto, la. 
posibilidad de expansión de los mercados externos dependerá de la 
elaboración de productos de aceptación internacional ya que su especia
lidad, chocolate de mesa. 

Ahora bien, para expandir la ,industrial colombiana en el futuro 
inmediato sería necesario la importación- de materia prima puesto que 
actualmente la .totalidad del cacao produeido en el país se consume; ya 
que el aumento de la producción colombiana sólo sería probable con unas 
políticas de apoyo al sector cacaotero. 

Por otro lado, las medianas industrias suministran unos pocos produc
tos que contienen choéólate. 

Las restantes productoras de chocolate poseen una estructura artesanal, 
su mercado se limita a regiones pequeñas, ofrecen generalmente un solo 
producto que es el chocolate de mesa. Su capacidad de expansión está 
seriamente limitada por su propia condición, por la competenc.ia y por las 
características del mercado. · 

· · 

4.8 .5  Eyolución del consumo interno. Durante el período 1 985-1 996" 
el consumo interno ha mostrado un importante crecimiento, registrando 
una tasa promedio anual de 2.9%. De acuerdo con las cifras analizadas, 
se tiene que en 1 996 el consumo de cacao en grano era de un poco más 
de 47 mil toneladas, de las cuales el 1 4% correspondía a importaciones. 

· Lo importante para resaltar en este comportamie_nto, es el estanca
miento de la producción interna. Al ser el país un consumidor estable de 
productos del cacao y poseedor de una importante industria de chocolate, 
la producción del grano ha resultado insuficiente en los dos últimos años 
frente a la demandainterna, lo que significa que mientras subsista dicho 
déficit, la producción nacional será absorbida por el mercado interno. 

Con base en un análisis retrospectivo del consumo interno de cacao en 
los últimos 1 2  años ( 1 985-1 996), se proyectó el consumo nacional de 
cacao en grano hasta el año 20 1 O, teniendo en cuenta sólo el crecimiento 
vegetativo de la población y mar:iteniendo las otras variables que afectan 
la' demanda ceteris paribus tales como ingreso, hábitos de consumo, 
precios, entre otras. De esta manera se establece que el consumo percápita 
en Colombia pue_de estar alrededor de 1 .3 y 1 .4 kg./hab/añó. 
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· Proyección del consumo ap�rente per cápita 
de Cacao en grano .. 1997-2010 

Año Población Consumo Consumo Apar. 
(t�n) Per cápita 

(kg./hab/año) 
1997 40.2 14.723' . 49.224 � 1,2 

2000 -42.438. 145 53.632 1,3 

2005 46.420.368 6 1.873 1,3 , 
20 10 _ 50.776.267 7 1.380 _ 1,4 

Fuente : Cálculos del �studio 
Lo anterior indica que para abastecer tan sólo el mercado in�erno habrá _ 

_ necesidad de fortalecer la capacidad productiva del paÍS' con el fin éle -no 
tener que rec_urrir a las importaciones. · 

· 

4.8.6 Evolució_n de las importaciones y exportaciones. Hasta co
mienzos de la década del 80. Colombia era deficitario en la producción 
de cacao. La producción nacional hasta ese entonces a pesar de presentar 
un crecimiento sostenido, no alcanzaba a satisfacer la demanda interna, 
teniendo que recurrir continuamente a las 'importaciones para cubrir sus 
necesidades. Des.de principios de ios años 70, el país ha participado en el 
mercado externo del cacao importando y exportando simultáneamente. 
sfo embargo, las importaciones han present.ado una tendencia: decrecien
'te, excepto en los dos últimos años · del análisis ( 1995 y 1996), como 
consecuencia de la caída de la producción nacional. 

· 

Comportamiento de las importadones y exportaciones 
de cacao en grano. 1985-1996 

�. · 

Exportaciones , . 
Importaciones 

Año 

En cuanto a las exportaciones, es importante mencionar qué durante el 
períogo 1990-1996 se presentaron menores volúmenes exportados de 
cacao en grano que durante el período 1985-1989. En este último lapso 
se exportaron 8 .247 toneladas anuale_s en promedio frente a 4.963 
toneladas en el primer período. . 

Las exportaciones de derivados del cacao (manteca de cacao, cacao en . 
polvo, pasta de cacao "f. chocolate), tuvieron un importante crecimiento, 
pasando de 3 .887 toneladas anuales en promedio en el período 1986-1990. 
a 7. 794 toneladas anuales entre i 990-199.o. . 

- ' 

Finagro, pero frecuentemente los productores de cacao se enfrentan a · 
entidades de crédito cuyos sistemas de elegibilidad o de colocación 
limitan el acceso a los recursos. Factores como la tramitológía, · las 
condiciones exigidas en lo relativo a garantías reales o cuando los 
préstamos se sujetan a la recuperación de cartera entorpecen los· flujos de 
crédito. Uno de los más graves es el de orden_público que desestimula la 
inversión, pues cualquier mejora productiva o aumento en los recursos 
disponibles del productor puede ser objeto de extorsión. 

6. Expansión- d_e la producción cacaotera 

La producción nacioríal de cacao en grano ha sido insuficiente; 
principalmente enlos dos últimos años, par� abastecer los requerimien-
tos de una industria- procesadora con posibilidades de expansión. Con 
base en dicho resultado, se elaboró una proyección dél consumo aparente � 
interno3, se_gún la tendencia observada durante el período 1985_- 1996. 

Los resultados del consumo interno proyectado; indican que para 
responder a la demanda de la industria será necesario o bien la ampliación 
de las importaciones o deot�o lado, la expansión de la �uperfiCie cacaotera 
consideranqo además la implementación de estrategias orientadas -a la 
siembrá y renovac.ión de cultivos coll_ibinado con cambios en ' la produc
tividad con el objeto de mantener no sólo 1a autosuficiencia en la 
producción de este cultivo sino también fa de incentivar una política de 
exportaciones.· 

Es importante destacar que mediante ·la expansión de la producción 
nacional de cacao, se podría vincular a la estructura productiva del país 
a agricultores que actualmente están dedicados a la producción de 
cultivos ilícitos o también se podrá ofrecer como alternativa para aquellos 
renglones agríc�las que en algunas zonas no son rentables. · 

- Para el efecto, se propone la adopción d_e un plan de fomento a quince 
años para el cultivo, que conduzca a la producción-de unas 200 mil 
tondadas anuales con miras a satisfacer la demanda interna y a vincular � 

- d�finitiv'Clpl{!nté ar país en el m�rcado mundial de exportación. 
· En el plan se proyectará abastecer el consumo intérno y un crecimiento 

' moderado de las exportaciones teniendo en cuenta las perspectivas 
mayores de aumento en las exportaciones·. . -

La demanda de cacao en grano es -derivada · de la producción de 
subproductos y derivados del mismo, vale decir que depende del compor- . 
tamiento de la industria procesadora qué es la _principal comprador� qe la 
materia prima en el mercado interno. Este tipo de. productos presenta 
mayor elasticidad precio de la demanda que la materia prima, lo que 
posibilita aumentar el crecimiento en los mercados - internos. Así, el 
chocolate de mesa que es el principal derivado del cacao, presentá . un 
consumo masivo en el mercado interno. - · 

, El chocolate posee propiedades nutricionales antes no consideradas en _ 
la literatura médica, esto permite suponer que la demanda aumente hacia 
el -futuro en estratos- medios y medios altos cuando se vaya tomando 
consciencia de sus bondades. 

Igualmente, la industria ha logrado una alfa diferenciación del produc
Lo anterior indica una clara tendencia hacia la inéorporación de mayor to (chocolate con y sin azúcar, cou y sin grasa, instantáneo, etc. )  que lo . 

valor agregado en las exportaciones de cacao. En efecto, en el .período hace accesible a diversos nichos de mercado. 
1985-J 989 aproximadamente por dos toneladas exportadas de cacao en · L . d . d · fi . -b.- .  h 1 d -

r d ·:ti -grano se exportó una de derivados del cacao; mientrás que durante 1990- , a m ustna e con. itena tam ien a a canza o una amp ia l eren-
1 996 la relación pasó de 1 Vi toneladas a 1 de derivados. 

5. Política sectorial 

En el contexto de la apertura �conómica, la política sectorial tiende a 
beneficiar actividades que se han visto afectadas por la crisis o que 
requieren de apoyos selectivos para su mejor inserción en los mercados. 

. Para el cacao no existe una política específic;.a _salvo los esquemas 
como el Fondo de Estabilización de Precios y 1  las prerrogativas de 
fortalecimiento que establece la Ley Agraria, tendientes a que los produc
tores puedan acceder a recursos o - a esquemas de transferencia dé 
tecnología. Existen instrumen!OS de política de carácter más amplio 
como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). · 

. -
El ICR está destinado al otorgamiento de incentivos a . la inversión 

- privada ·que apuntan a mejorar la competitividad secforial a través de 

. ciación, en términos de precios, sabores, calidades, presentaciones donde 
se incluyen desde productos de consumo masivo como las chocolatinas 
para loncheras escolares hasta chocolates tipo gourmet para estratos de 
ingresos medios y altos. 

Por otra parte; de acuerdo con las tendencias observadas en el mer�ado 
internacional del cacao caracterizadas por un crecimiento dinámico en el 
comercio-y en el consumo, así como una recuperación de los precios 
internacionales, se podría asumir que existen condiciones favorables para 
que el país amplíe su participación en los mercados externos, factor que 
se constituiría en-otra fuente de crecimiento de la p�oducción interna del 
cacao. _  

· El país debe trabajar en la  conquista de nichos específicos de  mercado, 
así como -en el fortalecimiento de la investigación y transferencía de 
tecnología en cacao que también asegure -a costos competitivos el. 
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mantenimiento de la calidad y la productividad. Teniendo e.n cuenta la 
baja inserción que hoy tiene el producto colombiano en el mercado 
internacional, esta propuesta se fundamenta en un crecimiento moderado 
de los volúmenes exportables. 

· 

Se esperaría entonces que dadas estas características y tendencias .en 
el consumo nacional y las perspectivas del mercado externo se induzca 
una mayor demanda por materia prima y así la industria pueda seguir 
expandiendo la producción. 

El plan supone el desarrollo de �strategias de investigación y de · 
transferencia de tecnología orientadas a asegurar la calidad exigida no 
·sólo por la industria nacional sino también por el mercado internacional 

1 y a contribuir a la reducción de costos y racionalización de insumos 
(mayor eficiencia productiva) para que la producción sea competitiva y 
sostenible. 

. 

7. La necesidad de una ley 

El cultivo de cacao adquiere·una gran importancia por ser un producto 
que tiene una demanda interna asegurada, es un bien de consumo popular, 
la excelente aceptación del grano colombiano en el mercado externo, el 
ser una alternativa de ingresos semanales y quincenales para el productor 
y con ello la estabilización de la familia a su medio evitando la migración 
rural, una alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos y la alternativa · 
de sostenibilidad ecológica. 

Es necesario destacar la importancia del cultivo d� cacao como 
generador de empleo. Una hectárea de cacao genera 1 26 jornales directos 
al año, de donde se deduce que cada dos hectáreas producen un empleo 
dir�cto durante todo un año para una persona cabeza de familia, sin tener 
en cuenta que durante los primeros tres años de establecimiento del 
cuhivo, se requieren 385 jornales por hectárea. 

. Si en los próximos quince años nos proponemos sembrar ciento veinte 
mil hectáreas. adicionales de cacao, se generarían sesenta mil empleos 
rurales permanentes y una producción de_doscientas mll toneladas del 
grano por un valor que a precios de hoy sobre pasa los 320 millones de 
dólares. 

· El cultivo de cacao es sin duda una de las alternativas más eficiente, 
barata y funcional para generar un proyecto de desarrollo°rural de interés 
público y con ello contribuir decididamente en consecución de la Paz en 
nuestro País. 

El gremio productor es consciente de estas posibilidades para el 
desarrollo rúral y para contribuir a la estabilización de la Paz en nuestros · 
campos. Ha util izando como medio yStratégico el fomento del cultivo de 
cacao y lo ha venido haciendo en forma directa a través de la cuota de 
fomento. 

.En . el año de 1 962 el Gobierno suprimió la Campaña de cacao 
quedando en manos del Gremio la investigación, el fomento del cultivo, 
la transferencia de tecnología, la capacitación y en general el desarrollo 
del subsector cacaotero. 

En consecuencia requiere recursos adicionales que solamente es 
posible obtenerlos a partir de una Ley de la República que reordene la 
utilización de algunos dineros, sin que se entre a modificar la estructura 
y función última de su destino original. 

El reordenamiento del uso de los recursos a que el gremio ;ispira que 
se obtenga mediante una ley, la ley del cacao, es para fortalecer el Fondo 
Nacional del Cacao. En concreto la expectativa se concreta e_n lograr que . 

. todos los actores de la cadena productiva contribuyan con un aporte con 
destino a la modernización del cultivo, el fomento, la investigación, la 

· transferencia de tecnología, la capacitación para la participación y la 
comercialización. 

7. l El incremento en un dos por Ciento del valor de la cuota de Fomento 
Cacao tero establecida por la Ley 3 1  de 1 965.  

7.2 Las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que 
adquieran cacao de producción nacional con destino al procesamiento 
artesanal o industrial; asi como para la exportación, deberán contribuir 
con el fortalecimiento del Fondo Nacional del Cacao, creando con ello los 
espacios y las condiciones objétivás para establecer sólidas y sostenibles 
alianzas estratégicas. 

7.3 Finalmente buscar el apoyo de las personas naturales, jurídicas o 
sociedades hecho que importen cacao en grano, o sus derivados indepen
'diente de su origen o procedencia. Adicionalmente es necesario resaltar 
las condiciones que objetivamente indican la necesidad de fomentar el 
cultivo del cacao tales como: 

La tendencia creciente del consumo y las posibilidades de ampliación 
del mismo hacia países de Asia y otros países emergentes de .América 
Latina y el Este de Europa, se aprecia un panorama de nuevas oportuni
dades para que. Colombia incursione en nichos de mercado · con una 
estrategia exportad<;>ra de mediano y largo plazo. 

La industria del cacao en Colombia tiene un amplio potencial de 
crecimiento y puede competir en los mercados internacionales con bajos 
precios y alta calidad. En el inmediato futuro una expansión de la industria 
requeriría acudir a las importaciones de materia prima, debido a que la 
producción interna es absorbida por la demanda interna. 

tas importaciones a las que ha tenido que "acudir el país obedecen en 
parte al relativo estancamiento de la producción interna. Esto ·se ha 
evidenciado en los dos últimos años donde se· ha demostrado que al ser 
el país un consumidor estable de productos de cacao y poseedor de una 
importante industria de chocolate, la producción ha sido insuficiente 
frente a la demanda. 

· 

El c;acao se constituye en una alternativa de producción .cuyo estímulo 
genera un gran impacto ·socioeconómico en el sector rural colombiano. 
Mediante la expansíón de la oferta se podría vincular a la estructura 
productiva a agricultores que actualmente están dedicados a la produc
ción de cultivos ilícitos. 

Es un cultivo intensivo en el uso de mano de obra la cual representa el 
70% de lo"s costos de producción, además arraiga al productor en el campo 
y le permite una fuente estable de ingresos y bienes en �l tiempo. 

_ La rentabilidad medida en términos de la Tasa Interna de Retorno 
resu.lta atractiva frente a otras alternativas de inversión en el campo qúe 
en algunas zonas no son rentables o que son más intensivas en capital y 
de mayor riesgo. 

Pese a la importancia socioeconómica del cacao, los instrumentos de 
política sectofial, en particular el crédito, no han estado al alcance de los 
cacaoéultores debido a la dificultad para acceder a ellos. Es por tanto 
imperativo que se diseñe una política muy agresiva en torno al fomento 
del cultivo, si el país quiere devolverle parte de la gran "deuda social" 
contraída con el sector rural colombiano. 

De acuerdo con las perspectivas de consumo interno de la materia 
prima por parte de la industria de chocolates y .confites y la dinámica 
observada en los mercados internacionales con clara tendencia al incre
mento del comercio del cacao, se prevé que el país puede mejorar su 
producción interna y aumentar su participación en el comercio exterior, 
mediante estrategias de desarrollo que privilegien aumentos de la produc
tividad, reducción de costos, mantenimiento de la calidad, incentivar las 
siembras y la, renovación de cultivares, todo acompañado de mayor 
transferencia de tecnología y de otros programas sectoriales de servidos 
a la producción. 

Un plan de fomento debe ser formulado con la perspectiva de_cadena 
y debe involucrar a productores, industriales e. instituciones del sector 
comprometidas. El país debe pensar en estimular la oferta exportable en 
términos competitivos valorando el potencial y la capacidad de demanda 
alcanzada por la industria procesadora de los países desarrollados y los 
avances de nuestros competidores más cercanos. 

Luis Alfredo Colmenares C. 
CAMARA .DE REPRESENTANTES 

SECRETARIA GENERAL 

· El día 2 de noviembre-de 1 999 ha sido presentado en este Despacho, 
el Proyecto de ley número 1 6 1  con su correspondientes exposición de 
motivos, por el honorable Representanse Alfredo Colmenares. 

El Secretario General, 
Gustavo Bustamante Moratto. 
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. PROYECTO DE LEY NUMERO 1 62 DE 1999 CAMARA 
por medio de la cual se instituye el Premio Nacional Jaime Garzón 

al Periodismo Político-Satírico. 

Artículo 1 º. Crear el Premio Nacional ál Periodismo Político.,.Satírico 
en Memoria de Jaime Hernando Garzón Forero, el periodista, con el fin - de exaltar la mejor labor realizada cada año en periodismo Político
Satíiico, en todos los medios de comunicación del país, y que se 
contextualice en Ja:' sátira y la ironía, incentivando así al humor crítico. 

Artículo 2º. El Presidente de la República, entregará anualmente el 
Premio Nacional Jaime Garz_ón al Periodismo Político-Satírico, el día 24 
de octubre fecha en que se conmemora el nacimiento del periodista y 
abogado Jaime Hernando Garzón Forero. 

Artículo 3º .  El Premio, Nacional Jaime Garzón al Periodismo Político
Satírico, será otorgado por un jurado conformado por 5 personas. 

Artículo 4º. El jurado estará designado de la siguiente manera: Uno 
por el Presidente de la República, uno ( 1 )  por el Presidente del Senado 

_ de la República, uno ( 1 )  por el Presidente de la Cámara de Representantes, 
uho ( 1 )  por Ja Asociación de Medios de Comunicación Aso medios, y uno 
( 1 )  por el Colegio Nacional de Periodistas. 

Artículo 5º. El Premio Nacional Jaime Garzón ál periodismo Político
Satírico, constará de una estátuilla en bronce donde se plasme la figura 
de Heriberto de la Calle, el embalador,_ personaje que encarnaba Jaime 
Garzón. . 

· 

Artículo 6º. El Gobierno Nacional apropiará anualmente las partidas 
Presupuestales que se hagan necesarias para el cumplimiento de esta ley. 

Artículo 7°. Esta ley rige a partir de la fecha de promulgación. 
Francisco Canossa Guerrero, 

Representante a la Cámara por Santa Fe de Bogota. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

El presente proyecto de ley, pretende tener un merecidísimo homena
je, al Periodista y Humorista Jaime Hernando Garzón Forero. Garzón 
como todos Je llamaban, inició su labor humorística y crítica, ante la 
opinión pública, " con la creación de Zoociedad en 1 99 1 ,  luego QU AC el 
noticero 1 994 y finalmente con la encarnación de Heriberto de la Calle, 
el embalador, personaje con el que llegó a los niveles más altos de su 
popularidad. Persona que se destacó por su humor crítico y ácido quien, 
caracterizando personajes de la cotidianidad, brilló por mostrar a la 
opinión lo risible que es el poder en todas sus instancias, desde el poder 
político hasta el poder de los medios, p�sando pbr el económico, militar, 
religioso, etc. 

· 

De otra parte es un sentido reconocimiento a todas las personas que con 
humor, ironía y sátira hacen periodismo político, ·pues son ellos quienes 
con otra faceta muestran la cruda realidad del país. 

Desde los años 50 existen antecedent�s de este tipo de· periodismo : El 
más reconocido y sobresaliente fue Humberto Martínez Salcedo quien 
fundó varios programas como La Cantaleta (en 1 958), El Pereque (en 
1 962), El Duende (en 1 966), La Tapa (en 1 967) y El Corcho (en 1 973 ). 

Martínez, Lucas Caballero "klim" al .igual que Garzón tenían esa 
vocación de crítica hacia el establecimiento y hacia el poder desde el 
punto-de_ vista del humor, al lado de ellos hay gente y programas como 
el "Chato" la Torre, como YO y TÚ, Los Pérez Somos Así, Dejémonos 
de Vainas e incluso Sábados Felices. 

Así las cosas y teniendo en cuenta que esta rama del Periodismo ha 
alcanzado un status significativo dentro del contexto del desarrollo de la . 
noticia, a través de una faceta bastante dificil como lo es el humor crítico, 
creo que es de gran relevancia, incentivar a sus protagonistas para que 
sigan informando a través de risas y alegría. 

De los honorables Congresistas. 
Francisco Canossa Guerrero. 

Representante a la Cámara por Santa Fe de Bogotá. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 

SECRETARIA GENERAL 
El día 2 de noviembre de 1 999 ha sido presentado en este Despacho, 

el Proyecto de ley número 1 62 con su correspondiente exposición de 
motivos, por el honorable Representante Francisco Canossa Guerrero. 

El Secretario General, 
. Gustavo Bustamante Moratto. 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
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