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Agradezco las palabras del señor Ministro de 

Agricultura del Brasil, el Chairman' de esta Se-

sión. Uno de los profesores más creativos del 

siglo XX, el matemático hüngaro Paul Erdös1  decIa 

que Ia mente humana era una máquina para con-

vertir café en teoremas matemáticos! Yo 

agregarIa que el café estimula Ia mente en to-

das las areas del conocimiento desde Ia müsica 

y el arte hasta la filosofIa y Ia economla. Recor-

demos Ia célebre cantata del café de Bach y 

observemos como los expositores aqul presen-

tes han presentado en forma lücida sus 

planteamientos. Estoy seguro que consumieron 

muchas tazas de esta fascinante bebida, en el 

proceso de preparación de sus presentaciones. 

Voy a comentar algunos aspectos de las intere-

santes ponencias de los profesores Bates y 

Thorp y del Embajador Sergio Amaral; luego pien-

so formular algunas observaciones derivadas de 

mis propios trabajos. 

La reducción de Ia pobreza es sin duda uno de 

los objetivos más importantes de los paIses ca-

feteros de Asia, Africa y America Latina. Para 

alcanzar este objetivo es claro que se requiere 

un proceso dinámico de crecimiento auto-sos-

tenido. Existe un bloque sólido de evidencia 

empIrica que muestra que aquellos paises que 

han acelerado su tasa de crecimiento económi- 

co de manera sustancial han logrado reducir más 

rápidamente Ia proporcián de Ia población que 

vive en Ia pobreza extrema. Una economia dinámi-

ca es una condición necesaria (más no suficiente) 

para atacar en serio el problema de Ia pobreza y 

Is marginalidad. Por eso Is pregunta relacionada 

con los determinantes del crecimiento económi-

co y el papel de las instituciones en ese proceso 

es de mucha importancia. En esta breve presen-

tacián pretendo abordar el tema con referencia 

especial al papel que han jugado las institucio-

nes cafeteras en el proceso de desarrollo de los 

paises productores. 

ECONOMICO 

Desde la publicacián de Ia Riqueza de las Ne-

c/ones de Adam Smith, hace ya más de 

doscientos años, los economistas han estado 

tratando de identificar los principales factores 

que influyen en el desarrollo económico de las 

distintas naciones. Por qué unas naciones lo-

gran crecer a tasas superiores al 6% anual durante 

largos perlodos mientras otras registran un cre-

cimiento lento o aün estancamiento? 

La literatura sobre los determinantes del creci-

miento y el desarrollo es muy amplia. Diversos 

profesores y analistas han postulado factores 
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tales como el progreso técnico y Ia productivi-

dad total de los factores, Ia disponibilidad de 

mano de obra, de energIa y de recursos natura-

les, las economlas de escala, las tasas de ahorro 

y de inversion, Ia infraestructura fisica y social 

(salud, educacián), Ia solidez del sector financie-

roy Ia estabilidad macroeconómica, la formación 

de capital fisico y humano, como elementos de-

cisivos de Ia velocidad y Ia naturaleza del 

crecimiento económico de los distintos paIses. 

Pero como lo ha anotado insistentemente el 

Profesor Douglass North, Premio Nobel de Eco-

nomIa 2  estas variables no explican Ia totalidad 
del proceso económico y en algunos paIses flI Si-

quiera explican una alta proporción de lo ocurrido 

En su concepto, las instituciones, entendidas 
como las reglas de juego, las politicas y las nor-

mas han jugado un papel de primer orden en el 

proceso de asignacián de recursos y de desa-

rrollo econámico de todos los paIses. Este 

planteamiento es tan importante que merece una 

explicación más amplia. 

Para North, las instituciones son las reglas de 

juego y los códigos de conducta (formales o in-

formales) diseñados por una sociedad determi-

nada; fijan las normas de cooperación y compe-

tencia y definen el sistoma de derechos de 

propiedad tanto en el mercado de bienes como 

en el de factores de producción. Las institucio-

nes establecen el marco dentro del cual 

interacti.iian los seres humanos. Integran ese 

marco reglas, normas, y códigos éticos y lega-

les que condicionan y limitan el comportamiento 

de los distintos agentes económicos. Si las ins-

tituciones son las reglas de juego, las organiza-

ciones y los empresarios son los actores o ju-

gadores. Segán North, las organizaciones están 

formadas P01 grupos de personas que se reünen 

para alcanzar objetivos comunes. Existen orga-

nizaciones politicas (Congreso, per ejemplo), 

económicas (gremios, empresas, cooperativas), 

educativas (colegios, universidades) y sociales 

(iglesias, clubes). 

En Ia conferencia que dictó en Estocolmo al re-

cibir el Premio Nobel de Economia en 1993, North 

amplió estos conceptos al afirmar que las insti-

tuciones definen Ia estructura de incentivos de 

una sociedad y, en consecuencia, las institucio-

nes polIticas y económicas son los determinantes 

esenciales del desempeño económico. Solo en 

el caso de que los costos de transacción fueran 

iguales a 0, las instituciones no tendrian mayor 

importancia como lo demostró Coase en 19591.  

Aquellos sistemas económicos y politicos quo 

han logrado tener estructuras institucionales flexi-

bles y costos de transacción bajos y que han 

sido capaces de sobrevivir ante cambios brus-

cos en su entomb, son los que han demostrado 

toner mayor eficiencia adaptativa. En concepto 

de North, el colapso de Ia Union Soviética se 

puede entender con un modelo de este tipo. El 

sistema económico de esta superpotencia no 

permitió alcanzar una eficiente asignacián de los 

recursos productivos. Yo agrogarla quo el cam-

bio institucional iniciado por el señor Deng en 

China permitió acelerar en forma sustancial el 

crecimiento de ese pals y condujo a sacar de Ia 

pobroza absoluta a cerca de cien millones de 

personas en ese pals en Ia ültima década. Estos 

dos ejomplos ilustran de manora clara Ia gran im-

portancia de las instituciones en determinar el 

desempeño económico de las distintas naciones. 

En su reciente visita a Bogota, el profesor North 

nos decia que si una sociedad determinada crea 

incentivos para Ia piratoria, habrá muchos pira-

tas y pocos marineros. Si crea incentivos para 

los burócratas, habrá muchos empleados pübli-

cos y se crea incentivos para las actividades del 

sector privado, como lo hace Ia Constitución do 

los Estados Unidos, habrá muchos emprosarios. 

COmo se puede aplicar este esquema de tipo 

institucional a Ia economla cafetera internacio-

nal? La respuesta es clara. A nivel internacional 

Ia instituciones más importantes han sido el Acuer-

do Internacional del Café. los mercados de 

futuros, el sistoma Stabex y el Ac 
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tar las polIticas. A osta altura del 
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futuros, el sistoma Stabex y el Acuerdo de Re-

tendOn; las organizaciones la dC, las bolsas de 

Nueva York y Londres, Ia Comisión Europea y Ia 

APPC. A nivel doméstico, en los paIsos produc-

tores Ia politica cafetera y el esquema socio 

juridico de cada pals conforma su marco 

institucional. En los paises consumidores es 

obvio que también han existido instituciones y 

organizaciones que han influido en el comporta-

miento del sector. Es clara que los nuevos 

esquemas de comercialización de los cafés Os-

peciales constituyen una innovacián de tipo 

institucional. En este breve ensayo me voy a con-

centrar en el caso de los paises exportadores. 

En términos de organizaciones, ostamos hablan-

do del tipo de Instituto a Junta do 

ComercializaciOn que so ha utilizado para ejocu-

tar las politicas. A esta altura del análisis surge 

una progunta obvia pero muy importanto: Qué 

tipo de instituciones y organizaciones han resul-

tado ser más exitosas a nivel internacional y a 

nivel doméstico? Este es el toma básico do Ia 

siguiente seccián. 

INSTITUCIONES CAFETERAS 

Antes de entrar a examinar los distintos mode-

los utilizados por los palses exportadores 

permitanmo unas breves observaciones sabre 

las instituciones internacionales. En primor tér-

mino, so puede afirmar coma Ia hace el Profosor 

Robert Bates u  quo el Acuerdo Internacional del 

Café constituyó una institución efectiva en tér-

minos de sus efectos sabre Ia estabilidad do 

precias y el mejoramionto de los ingresos de los 

paises productares. Dande tonemos una dife-

rencia con este distinguido profesor es en su 

evaluaciOn de Ia influencia relativa de factores 

de tipo politico y econOmico. Es clara que Ia 

amonaza del comunismo en Ia America Latina fuo 

un factor particularmente importanto en Ia do-

terminaciOn del Presidente Kennedy en apoyar Ia 

negociación del Acuerdo en 1962. El profesor 

Bates piensa que este tipo de argumontos polI-

ticos jugaron un papel fundamental en el apoyo 

del principal pals consumidor. Sin querer rostar-

le importancia a este factor, hace unas años 

formulé Ia tesis6  de que en el contexto de un 

oligopolio bilateral tenia sentido econOmico para 

los participantos ponerse de acuerdo en Ia defi-

nición de una franja de procias que fuera 

aceptablo para las dos partes. Al participar acti-

vamonte en el diseño de las reglas de juogo del 

Acuerdo, los paises importadores podian defen-

der los intorosos de los consumidores. Si el 

Acuerdo hubiera oporado coma un cartel de pro-

ductoros ora obvio que osto no era posible. El 

Profesor Gilbert ha Ilegado también a esta con-

clusión por una via distinta7  Dosmontadas las 

cláusulas econOmicas, qué papel puede desem-

peñar el Acuerdo? So han moncionado varias 

funciones8: (i ) Generación de datos confiables 

para corrogir problemas de informaciOn 

asimétrica. (ii) Sorvir de foro para oxaminar Ia ovo-

luciOn y las perspoctivas de Ia oconomia cafetera 

mundial con Ia participaciOn activa de producto-

ros y consumidores. (iii) Promover proyoctos en 

los paises productores con apoyo de Ia comuni-

dad internacional. (iv) Promover el consumo y el 

mojoramionto do Ia calidad del café. Todas os-

tas funciones so puoden cumplir con el apoyo 

de los sectoros privados tanto do paises 

exportadores como importadores. 

Sobre Ia APPC, ya homos tenido Ia oportunidad 

de oscuchar los plantoamiontos del Embajador 

Sergio Amaral. La cooperaciOn internacional en 

el area del café es importanto. Un manojo orde-

nado de Ia oferta puede conducir a un mayor 

grado de estabilidad de procios y de suminis-

tros y podria apoyar el mojoramionto de Ia calidad 

Ia cual soria bonéfico para productoros y consu-

midores. Una organizacián de este tipo también 

BATES, Robert, Open Economy Politics, The PoIiticl Economy of the World Coffee Trade. Princeton University Press, 1997. 
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puede apoyar programas de investigacián coma 
los adelantados par el Instituto de Café y Salud 

de Ia Universidad de Vanderbilt, coma de hecho 

Ia ha venido hacienda. Coma es apenas obvio, 

para que este tipo de instituciones funcione bien 

se requiere de Ia participación de todos los pro-

ductores importantes y de un alto grado de 

disciplina y cumplimiento. 

En relacián al sistema Stabex, algunos analistas 

reconacen que los palses de Ia Convención de 

Lomé han recibido beneficios par las transferen-

cias recibidas, pero académicos coma el 

Profesor Roland Herrmann de Ia Universidad de 

Giessen en Alemania señalan que su impacto ha 

sido más bien pequeño°. 

El tema de los mercados de futuros es comple-

ja y no tengo oportunidad de oxaminarlo en 

profundidad. Par eso me limitaré a decir que cada 

dIa tienen una mayor influencia en Ia determina-

ción de los procios y que los palsos en desarrollo 

tienen que mejorar sus sistemas de manejo de 

fluctuación de precios. En cuanto al impacto es-

tabilizador a desestabilizador de los fondos de 

inversion, Ia literatura reciente no permite Ilegar 

a una conclusion definitiva sabre el tema10 . 

Pasemos ahora a los modelos de manejo del 

sector cafetero. Los paIsos cafeteras han utili-

zado diversos esquemas entre ellos arganismos 

estatales, Juntas de Comercialización, Cajas de 

Estabilizacián, Subastas y arganismos donde rige 

Ia cancertación entre el sector piiblica y el sec-

tor privado. La experiencia indica que en aquellos 

casas en que los productores ostán marginados 

del proceso de decisiones, la polItica cafetera 

no ha sido Ia mejar desde el punto de vista del 
desarrollo ordenado del sector y desde Ia pers-

pectiva del manejo macroeconómico del pals. 

Cuando el Estado controla totalmente este tipo 

de arganismas, los niveles de tributación tien- 

den a ser altos y una proporción importante de 

los recursos muchas veces van a dar a otros 

sectares. En el caso de las bonanzas, existe evi-

dencia en el sentido de que varios Gabiernos no 

han actuado con mentalidad de largo plaza, no 

han ahorrado suficientes recursos y han permi-

tido episadios de enfermedad holandesa en sus 

ecanamlast. 

Permitanme un breve comentario sobre el mo-

delo cafetero colombiano que es el que conoz-

co mejor. La Federación Nacional de Cafeteros 

fue creada en 1927 coma una organización pri-

vada sin ánimo de lucro. Su objetivo principal es 

el de defender el ingresa de los productores. A 

través del tiempo, Colombia ha desarrollado un 

sistema de producción, expartación y 

comercialización con caracterIsticas de oficien-

cia pero buscanda siempro conciliar Ia politica 

cafetera con Ia polItica macroeconómica. La Fe-

deración ha adelantado Ia investigación cientIfi-

ca, ha manejado el sistema de extension y ha 

ejocutado los programas de promoción y ha in-

vortido importantes recursos en Ia infraestruc-

tura fIsica y social de las zanas cafeteras. Cómo 

se han financiada todas estas actividades? Des-

do Ia croación de Ia Federación, los productores 

aceptaron apartar recursos para financiar pro-

gramas de interés comOn. En 1940 fue necosa-

rio acumular invontarios para pader cumplir con 

los compromisas derivados del Acuerda Intera-

mericana de Cuotas de Exportación. La Federa-

ción y el Gobierno decidieron croar el Fondo 

Nacional del Café, una cuenta del tesoro pObli-

ca que paso a ser administrada par Ia Fedora-

ción y que se ha alimentado de recursos 

provenientes del propio sector. 

En el libro que preparamos con el Dr. Roboro 

Junguito12 , hacemos una evaluación cuidadosa 

del modelo cafetero colombiano y Ilegamas a la 

conclusiOn que este reforzO Ia v 

tiva del sector, pormitió mojorar 

do vida do las caficultores, ase 

miento de los campramisos in 

contribuyó en alto grado a 

macraeconómica del pals. Los 

tes y Thorp han Ilogado a conclus 

Este modelo no ha sido estátic'J 

adaptando a las circunstancias r. 

de Ia economla internacional. En 
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Qué lecciones padrIan ofrecers 

sos cafeteros? Son varias, En Wrin 
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conclusián que este reforzó Ia ventaja campeti-

tiva del sector, permitió mejorar las condiciones 

de vida de los caficultores, aseguró el cumpli-

miento de los compromisos internacionales y 

contribuyó en alto grado a la estabilidad 

macroecanómica del pals. Los profesores Ba-

tes y Thorp han Ilegado a conclusiones similares. 

Este modelo no ha sido estático y se ha venido 

adaptando a las circunstancias muy cambiantes 

de Ia economIa internacional. En este momento, 

está sometido a un proceso de reingenierla y 

restructuraciOn para hacerle frente a Ia dificil cri-

sis mundial del café de que hablaba el Presidente 
de esta Conferencia. 

Qué lecciones podrIan ofrecerse para oros pal-

ses cafeteros? Son varias. En primer término, hay 

que resolver el problema de Ia acciOn colectiva. 

Los agricultores en los palses en desarrollo son 

por lo general numerosos y es muy dificil organi-

zarlos. Las contribuciones voluntarias no son 

sostenibles y se requiere una contribución for-

zosa para financiar una organización fuerte. En 

segundo lugar, es Indispensable Contar con de-

rechos de propiedad claramente establecidos. 

En paises donde esta condiciOn no se cumple, 
los pequenos productores no tienen acceso al 

crédito y esto complica en alto grado Ia lucha 

contra la pobreza. En tercer lugar, la interferen-

cia polItica debe reducirse al maxima. El equipo 

directivo y profesional de estas organizaciones 

tiene que ser estable y de muy buena formación. 

En cuarto lugar, las metas y objetivos deben ser 

claras y explIcitas y debe existir una buena coor-

dinación con las pollticas estatales. 

REFLEXION FINAL 

Si deseamos impulsar Ia cooperación internacio-

nal en el area del café, si queremos impulsar la 

investigación, el desarrollo sostenible, Ia promo-

ción, el mejoramiento de Ia calidad y el manejo 

del riesgo utilizando los mercados de futuros, es 

indispensable contar con instituciones sólidas y 

organizaciones eficientes en los paIses produc-

tores. No estay proponiendo organizaciones 

estatales ni una fuerte intervención de los Go-

biernos en los sectares cafeteros. Estoy 

sugiriendo, con base en Ia experiencia colombia-

na, en el fortalecimiento de organizaciones 

flexibles en las cuales el sector privado luega un 

papel de primera Ilnea. Las polIticas se pueden 

cancertar con el Estado pero en un ambiente de 

libertad ecanómica, de reducción de costos de 

transacción y de apoyo a bienes pjblicos coma 
Ia investigación y Ia extension. 

La experiencia internacional enseña que sin un 

marco institucional adecuado no es posible ace-

lerar el proceso de desarrollo ni reducir en forma 
significativa los niveles de pobreza.. A nivel in-

ternacional también se requieren institucianes 

sOlidas que ayuden a prevenir crisis tinancieras 

de tipa sistémico, mejoren el accesa de los pro-

ductos de los palses en desarrollo a los mercados 

mundiales y aporten recursos para Ia resolución 

de problemas globales. Como Ia ha señalado el 

Profesor Stiglitz en esta Conferencia y en atros 
escritost 3, los paIses tienen que manejar su in-

serción a Ia economla internacional en forma 

adecuada para minimizar los riesgos y los efec-

tos adversos y maximizar los beneficios. 

Algunos analistas piensan que el proceso de 

globalización implica el desmantelamiento del 

Estado. Es clara que es necesario rediseñar el 

papel del Estado y concentrar Ia actividad de los 

Gobiernos en areas fundamentales coma Ia edu-

cación básica, Ia administración de Justicia, Ia 

regulación de los mercados y la estabilidad 

macraecanómica Par otra parte, es bien impor-

tante aprovechar a Ia saciedad civil en estos 

pracesos. El sector privado y organizaciones 

no gubernamentales bien estructuradas pue-
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