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LOS ACUERDOS SOBRE PRODUCTOS BASICOS:
 
LOGROS YRESTRICCIONES. LOS CASOS DEL CAFE,
 

CACAO Y AZUCAR
 
Silvia DEL VALLE Y 
Rebeca SALAzAR* 

RESUMEN: Las autoras analizan los distintos tipos de acuer
dos " convenios internacionales lleuados adelante por los paz
ses del Tercer Mundo para ladefensa de sus productos basi
cos de exportaci6n. En especial estudian los convenios inter
nacionales referidos al cafe, cacao" azucar: su surgimiento, 
desarrollo" resultados pnicticos, {rente a la compleja red de 
restricciones legales" oposiciones econ6micas, los grandes iP'a!
ses industrializados, en especial EE. UU " los paises del Mer
cado Comun Europeo. 

ij 
" 

...Pensareis tal vez, senores -decia Karl Marx 
,.	 en 1848- que la producci6n de cafe y azUcar 

es el destino natural de las Indias Occidenta
les. Hace dos siglos, la naturaleza, que apenas 
tiene que ver con el comercio, no habia plan
tado alH ni el arbol del cafe, ni la calla de 
azUcar.. ,1 

r,.. 

.. 
Desde la epoca colonial, los paises del Tercer Mundo comienzan a 
especializarse en la produccion de alimentos y materias primas requ~ 

ridas por la industria de sus metropolis. A partir de este momento el ~ 
d".
.".i. * Investigadoras del Area Nuevo Orden Econ6mico Internacional del Cen

tro de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo, A. C. Agradecemos 
":'. a la Lie. Ernestina Vidalia colaboraci6n prestada para la elaboraci6n de este 

material. 
1 Galeano, Eduardo; Las uenas abiertas de America Latina. Siglo XXI 

Edit., Mexico, 1976, p. 98. 
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comercio mundial manifiesta una division internacional del trabajo 
que articula a los paises del Tercer Mund,o al sistema capitalista 
mundial. 

Los palses dependientes orientan su economia hacia la p,rod,uccion 
de cacao, cafe, platano, azucar, te, cereales, etc., que gracias a su 
ubicaci6n y dotaci6n de recursos naturales y a las condiciones sociales 
de sus poblaciones penniten esta relativa especializaci6:n. 

Esta especializaci6n los condujo al m,onocultivo y a la monoexpor
taci6n, condicionando cada vez mas su economla a las necesidades de 
los paises dominantes. 

Si bien en la actualidad se observa un relativo desarrollo indus
trial en algunas de estas naciones, la exportaci6n. de materias p,rimas 
constituye tod,avia la fuente p,rincipal de divisas para la mayor parte 
de ellas. Clabe seiialar que esta relativa industrializaci6n fonna parte 
de una nueva division internacional del trabajo en la que los paises 
industrializados se concentran en tecnologias de punta, r~legando a 
los palses menos desarrollados las tecnologlas de segunda linea, bajo 
el control del capital trasnacional. 

Paralelamente, como resultado del incremento de la productivi
dad, los paises de Europa Occidental y especialmente Estados Unidos 
se convierten en exportadores de cereales: mientras que los paises del 
Tercer !\,{undo, al orientar su producci6n hacia los cultivos comerciales, 
pierden su autosuficiencia alimentaria. Esto profundiza la dependen
cia, ya que ademas de importar los bienes de caplital necesarios tienen 
que importar los cereales bisicos para la alimentaci6n de su pobla
ci6n. 

El Tercer Mundo contribuye al mercado mundial con el 98% de 
las exportaciones de cacao, 97% de cafe, 97% de fibras cluras, 96% 
del yute, 93% platano, 79% de te, 71 % azlicar, 48% de algod6n y 
34% de oleaginosas2 (vease cuadro 1). 

La mayor p,arte de las exportaciones de estos productos se dirigen 
a los paises industrializados quienes se encargan de procesarlos y dis
tribuirlos, para Sil propio consumo y para la exportaci6n. E.stas acti
vidades se encuentran bajo el dominio de las empresas trasnacionales 
(ET) que controlan la producci6n de insumos, el transporte, eI proce
samiento y los canales de comercializaci6n. Su dominio se extiende 

~ 
2 A partir de la Segunda Guerra Mundial los paises del Tercer Mundo 

dejaron de ser exportadores de cereales. Actualmente los importan. Como el 
tema de este trabajo son los productos agrlcolas, no se mencionan los mi
nerales, aunque tambien contribuyen a las exportaciones con: el 96% de cau
cho natural, 78% de estafio, 711% de bauxita, 60% de fosfatos, 53% de co
bre, 49% de manganeso y 40% de hierro. 
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basta la creacion de habitos alimentarios tendientes al consumo de 
sus propios productos. Obviamente, la participacion de los paises pro
ductores de las materias primas en el valor final del producto es mi
nima, en comparacion con su precio de venta en el pais consumidor. 
"Los consumidores finales pagaron en 1977 alrededor de 200 000 
millones de dolares por los productos bisicos, de los cuales los paises 
productores solo recibieron 30000 millones".3 

Las empresas trasnacionales monopolizan aproximad,amente el 70 
o 75% de las exportaciones de bananas, arroz, caucho natural y pe
tr61eo crudo, entre el 75 y 80% de las de estafio; entre el 85 y 90% 
de las de cacao, tabaco, cafe, te, trigo, algodOn, yute, productos fo
restales y cobre y entre el 90 y el 95% de las de mineral de hierro y 
bauxita4 (vease cuadro 2). 

CUADRO	 2 

EXPORTACIONES DE LOS PAtSES DEL TERCER MUNDO
 
COMERCIALIZADAS POR EMPRESAS TRANSNACIONALES
 

EN 1976
 

Por ciento 
comercializado 

Total de exportaciones por transnacio
Productos (millones de U.S. Dis.) nales 

Cacao 1 737 85 
Bananas 793 70-75 
Tabaco 1097 85-90 
Te 827 85 
Cafe 7831 85-90 
Azlicar 4881 60 
Arroz 1 102 70 
Trigo 
A1god6n 
Yute 

449 
2692 

172 

85-90 
85-90 
85-90 

Productos forestales 4169 90 
Cobre 3031 85-90 
Hierro 1256 90-95 
Bauxita 518 90-95 
Estaiio 604 75-80 

FUENTE:	 Martner, Gonzalo. Producers-Exporters Associations of Developing 
Countries. An instrument for the establishment of a New Internatio
nal Economic Order. 

3 Canada North-South, 19177-78, Commodity Trade: test case for a New 
I Economic Order, Vol. 3, Ottawa, 1978.
I ' Martner, Gonzalo y Erik Calcagno, Progresos en eI establecimiento de 

L __ 
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Un mecanismo de control del mercado es el comercio intrafirma, 
en el cual desaparecen las fronteras nacionales para convertir en una 
operacion interna de las empresas 10 que desde el punto de vista de 
los paises es exportacion-importaci6n.s 

Asimismo controlan los recursos financieros, la tecnologia e inter
vienen en la fijaci6n de los precios. Por ejemplo, influyen en el esta
blecimiento de precios bajos para la compra de materias primas y de 
precios altos para la venta de productos manufacturados. 

Aparentemente los precios se fijan en funciOn del libre juego de 
la oferta y la demanda, sin embargo, en la realidad existe un fuerte 
control del mercado mundial por parte .de estos monopolios, cuyo 
pod,er les permite un margen amplio en la decisiOn de los precios. 

"La diferencia de los mecanismos de mereado de una situacion 
competitiva a una situaci6n monQp61ica (u 01igop61ica) lleva a una 
diferencia en los resultados practicos precisamente a la explotacion 
de los paises atrasados".6 La relacion desfavorable entre precios de 
materias primas y precios de productos manufacturados es el reflejo 
de este dominio. 

Uno de los rasgos del comercio de productos agricolas es la fluc
tuaci6n de los precios. Esta fluctuacion puede responder a variacio
nes tanto en la oferta como en Ia demanda (sin olvidar que la pre
sencia de las trasnacionales no elimina la competencia). Plagas, se
quias, inundaciones, asi como el propio ciclo vegetativo de estos pro
ductos son factores que modifican la oferta. La helada de julio de 

I 

1975 en Parana, Brasil, produjo un deficit de la oferta de cafe, que 
hizo que los precios se dispararan. Las compras y almacenamientos 
con objetivos de especulaci6n tambien provocan variaciones. La exis
tencia de sucedaneos y productos sinteticos es un factor que modifica 
la demanda de productos agricolas; algunas empresas norteamericanas 
producen chocolate de mesa, sin ning(m contenido de cacao. Otro 
factor, y de mayor importancia, es la recesi6n en las economias de 
los paises industrializados, recesion que afecta a la demanda. Por 
ejemplo, durante el crack financiero de 1977-1978 las importaciones 
de materias primas de los paises industrializados disminuyeron. 

Las variaciones en el mercado mundial afectan profundamente 
la economia de los paises del Tercer Mundo ya que sus divisas provie

un NOEl: el comercio internacional, p. 7, Conferencia UNITAR/CEESTEM, 
1979. 

5 Ibid. 
6 Testa, Victor, "Los monopolios en el mercado mundial". En: Testa, V. 

et al., La explotaci6n entre naciones, Edit. La Rosa Blindada, Argentina, 
1964, p. 17. 
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nen en gran parte de la exportaci6n de alguno de estos productos. 
En 1975, el cacao represent6 el 76% de los ingresos por exportaci6n 
de Ghana; el 100% de las divisas de Uganda p,rovino de sus expor
taciones de cafe, algoqan y tee Entre 1970 y 1975 las fluctuaciones en 
los ingresos provenientes de las exportaciones de productos basicos 
variaron entre el 10 y el 30%, mientras que para los productos ma
nufacturados estas fluctuaciones fueron menores del 10%.7 

Una de las manifestaciones de la crisis del sistema capitalista mun
dial es la inflaci6n, la que se transmite al Tercer Mundo via impor
taci6n de p:roductos manufacturados. Las consecuencias son un cre
ciente deficit en su balanza de pagos y en mayor endeudamiento 
externo. Solo de 1973 a 1980 el deficit en la balanza de p'agos del 
Tercer Mundo aument6 de 12000 millones de d6lares a 112000 y 
la deuda externa de 103 000 millones en 1972 a 500000 millones de 
d6lares en 1981. 

Acciones de los p'a£ses del Tercer Mundo 

La desfavorable posici6n Qe los ,paises del Tercer Mundo en el 
Mercado Mundial los ha llevado a actuar en dos direcciones: 

- a formar asociaciones de productores-exportadores; y 
- a fortalecer su poder de negociaci6n y lograr una mayor par

ticipaci6n en el mercado, a traves de sus planteamientos ante 
los foros internacionales y por medio .de convenios multila
terales. 

Las asociaciones de los productores-exp'ortadores 

La fuerte participaci6n del Tercer Mundo en la pr~ucci6n y ex
portaci6n de ciertos productos basicos ha sido fundamental para la 
formaci6n de agrupaciones. Las siguientes asociaciones anotadas cro
nolOgicamente incluyen tanto las de productos agricolas como mi
nerales: 

1960 Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr61eo.OPEP, 
Inter-African Coffee Organization IA:CO. African and Ma
dagascar Coffee Organization OAMC~F. 

1962 Cocoa Producers AllianceC,OPAL. 
1964 African Groundnut Council APe,. 

7 Payer, Cheryl, Commodity Trade of the Third World. John Willey & 
Son. London, 1975. 
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1967. ,Comite Intergubernamental de paises exportadores de cobre 
C:IPE,C. 
Comunidad del coco. 

1970 Association of Natural Rubber Producer Countries. ANRPC. 
1972 Pepper Community. 
1974 Asociaci6n Internacional de la Bauxita. 
1975 Asociaci6n del Tungsteno Primario. 

Asociaci6n de Paises Exportadores de Fosfato (aun en pro
yecto) . 
Grupo de Paise'S Latinoamericanos y del Caribe Exportado
res de AzUcar GEiPLACEA. 
Organizaci6n Africana de la Madera. 
Asociaci6n de Paises Exportadores de Mineral de Hierro. 
Asociacion de Paises Importadores de Banana. UPEB. 
Asociacion de Productores de Madera del Sureste Asiatico. 

1978 Grupo de Bogota (C:afe). 

Los logros de estas asociaciones han sido pocos debido al fuerte 
control de las empresas trasnacionales del mercado mundial; 10 escaso 
de los recursos financieros de las asociaciones; discrepancias entre 
los proses miembros en cuanto a poHticas a seguir: entre otras. 

Ademas, no existen asociaciones de productos basicos como el al
god6n, te, yute, aceites vegetales, fibras duras y de algunos productos 
minerales, todos ellos de gran importancia. 

Los acuerdos multilaterales 

La Convenci6n de Lome 

Independientemente de las acciones que han realizado los paises 
del Tercer Mundo para asociarse entre sl, han efectuado negociacio
nes multilatrales. Entre estas la C:onvenci6n de Lome es quizas el 
acuerdo multilateral mas importante en cuesti6n de p,roductos basi
cos. La Convenci6n, celebrada entre la Comunidad Econ6mica Euro
pea (CE,E) y 45 paises de Africa, el 'Caribe y el Pacifico, Hamado 
AC:P, entro en vigor en febrero de 1975. Contiene principalmente 
disposiciones comerciales tales como el acceso de los p,roductos agrlco
las y manufacturados de los paises ACP hacia la COmunidad sin de
rechos aduaneros y sin obligaci6n de reciprocidad. Incluye ayudas 
financieras que proporcionan el Fondo Europeo para el Desarrollo 
(FEDI) y el Banco Europeo de Inversi6n (BEl). 

1 
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1_
 

Como una de las principales demandas de los paises ACP era el i
I 

establecimiento de un mecanismo de financiaIniento compensatorio, I 
que eliminara las perdidas que sufren como consecuencia de la caida 
de los precios de los productos basicos, la Convenci6n Lome estableci6 I 

I
el sistema de estabilizaci6n de ingresos de exportaci6n "Stabex" (vea ise cuadro 2). I 

El Stabex contempla la transferencia de recursos financieros que 
Be hace de la siguiente manera: "se calcula un nivel de referencia de I 

I 

ingresos de cada pais por las expartaciones anuales de cada producto. I 
Ese nivel de referencia es el promedio de ingresos en los cuatro anos I 
anteriores. Los paises ACP tienen el derecho de solicitar compensa
ciones financieras si los ingresos par exportaci6n se reducen en un
 
7.5% par debajo del nivel de referencia (2.5% para los paises menos
 I 
d,esarrollados) sin litoral y los que sean islas. El monto de la com
pensaci6n es igual a la diferencia entre los ingresos de un ano deter
minado y el precio de referencia. La compensaci6n debe ser devuelta
 I 

Isin intereses".8 
El Stabex I contaba con un monto global de 400 millones de uni

dades de cuenta europea, es decir 441 millones de US d61ares, repar
tidas en 5 porciones anuales. En marzo de 1979, entr6 en vigencia el
 
sistema Stabex II en el marco de la segunda Convenci6n Lome.
 
En el Stabex II ingresaron 13 nuevos paises ACP (haciendo un total
 
de 58) y se cubrieron otros productos incluyendo especificamente mi
nerales (vease cuadro 3).
 

Las disposiciones son aparentemente favorables, sin embargo, ha
bria que considerar entre otras cosas que:
 

- los fondos son muy reducidos, si par ejemplo se relaciona el
 
monto financiero total de la Convenci6n Lome II con la po
blaci6n de los paises ACP, la "ayuda" representarla alrededor
 
de 5 d61ares par persona al ano;9
 

- el mecanismo compensatorio no toma en cuenta ni el indice
 
inflacionario ni el aumento relativo a los precios de las ma
nufacturas con respecto a los de las materias primas;
 

- la balanza comercial entre la GEE y los paises ACP es desde
 
1978 desfavorable a estos ultimos;
 

- las importaciones de la Comunidad provenientes de los ACP
 I 

8 Martner, Gonzalo y Calcagno, Erick, Progresos en el Estableeimiento de I 
un NOEl: el eomereio internaeional. Conferencia UNITAR-CEESTEM. 

9 Dubois, Jean Pierre y Paul Ramadier, "Un balance limitado de las re
o laciones entre la CEE y sus socios del Tercer Mundo". Le Monde Diploma

tique, junio, 1980, p. 20.
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han disminuido, a partir de 1978, del 7.4% al 6.8% en rela
cion con el total de importaciones de la GEE. 

De hecho, la Convenci6n Lome y su sistema Stabex* lejos de re
presentar un mejoramiento en los tt~rminos del intercambio entre la 
CEE y los paises ACP, mas bien vino a reforzar las relaciones co
loniales. Propici6 y asegur6 el abastecimiento de materias prilTIaS en 
condiciones ventajosas para la GE,E, y, al mismo tiempo, desestimu16 
el comercio entre los paises ~GP. 

El espiritu de este acuerdo se refleja en las palabras dichas por 
Julius Nyerere durante la firma de Lome II: ". I••hemos cometido el 
error de actuar como si las negociaciones fueran un asunto de razon 
y moralidad;; 10 que no tiene nada que ver con la fuerza de los par
ticipantes. La verdad es que nos hace falta poder para negociar..." 

El p!rograma integrado de p,roductos basicos y sus ((ventajas'-' 

Durante la Conferencia sobre Cooperaci6n Econ6mica Interna
cionai, llamada Dialogo Norte-Sur, celehrada en Paris de 1975 a 1977, 
se acord6 iniciar las discusiones sobre un programa integrado de p,ro... 
ductos basicos y de un fondo coroun. Esta idea fue planteada confor
me al Programa de Acci6n aprobado en mayo de 1974 para el Es
tablecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional y apo
yada formalmente por el Grupo de los 77 durante la VI UNCTAD 
en 1976. 

El Programa consiste en 2 elementos fundamentales. E;l primero 
contempla la estabilizaci6n del comercio de p'roductos basicos a tra
yeS de convenios entre productores y consumidores y el segundo es la 
negociacion de un fondo comtin para el financiamiento de reservas 

* Existen otros mecanismos de estabilizaci6n de los ingresos provenientes 
de exportaciones de productos basicos, como el del FMI. Pero, mientras que 
las transferencias Stabex se proporcionan por caidas experimentadas en los 
ingresos de un producto especifico, los retiros del FMI dependen tanto de la 
magnitud de la caida en el conjunto de los ingresos provenientes de las mer
cancias como de la cuota del fondo para el pais en relaci6n. Las cuotas del 
FMI se determinan en gran parte en funci6n de la magnitud del comercio de 
dicho pais, por tanto resulta que mientras mas grande y mas rico es un pais, 
mayor es su capacidad de obtener alg{ln financiamiento compensatorio. Esto 
explica la relativa baja participaci6n de los paises menos desarrollados en el 
total de retiros del FMI. En 1976. 10 paises avanzados (Australia, Israel, Nue
va Zelandia y Surafrica entre elIos) recibieron en ese ana el 40% de los re
tiros totales del fonda (1 100 millones de d61ares U. S.). 
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reguladoras, asi como de otras medidas relacionadas especificarnente 
con los convenios respectivos. 

EI Programa pretende: estabilizar el cOffi,ercio internacional de 
productos basicos, evitando asi las fuertes fluctuaciones de sus pre
cios: "ser justo tanto para productores como consumidores",IO tomar 
en cuenta la inflacion mundial y los cambios en la situaci6n monetaria 
y promover el equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Los objetivos del Programa son: sostener y aumentar los ingre
80S realesprovenientes de la exportaci6n de los paises en desarrollo; 
mejorar el acceso al mercado de los productos primarios y de los de
rivados de estos; diversificar la producci6n de los paises en desarrollo, 
incluida la de alimentos, y aumentar la elaboraci6n de productos pri
marios a fin de prolllover su industrializaci6n yacrecentar sus ingresos 
de exportacion; mejorar los sistemas de comercializaci6n, distribuci6n 
y transporte de las exportaciones de productos basicos cle los paises 
en desarrollo, incluyendo el incremento de su participtaci6n en el 
desarrollo de tales actividades. 

El Programa Integrado incluye 18 productos basicos: cafe, cacao, 
estafio, azucar, caucho natural, cobre, te, yute, fibras duras, algod6n, 
aceites y semillas oleaginosas, mineral de hierro, bauxita, phltano, car
ne, maderas trop'icales, fosfatos y manganeso. 

EI Programa Integrado de Productos Basicos comprende clos tipos 
de acciones: 

- la negociaci6n de un Fondo Comtin; y 
- el fortalecimiento de los Convenios Internacionales ya existen

tes entre p,roductores y consumidores de productos basicos, asi 
como el establecimiento de nuevos acuerdos. 

EI acuerdo que establece el Fondo C:Omun para Productos ·Basi
cos, elemento central del dialogo Norte-Sur, qued6 ahierto a la finna 
el 10. cle octubre de 1980 en Ginebra. El Fondo entrara en vigencia 
desp·ues que haya sido ratificado, aprobado 0 aceptado por 10 menos 
por 90 Estados que posean como minimo 2/3 del capital pagado di
rectamente al Fondo (470 millones de d6Iares). El Acuerdo se ap1rob6 
el 27 de junio de 1980 despues de 4 allOS de intensivas negociaciones 
bajo los auspicios de la UNCTAD, aunque en condiciones muy dis
tintas de las planteadas originalmente. 

10 Lamond, Alan, The UNCTAD Integrated Programme for Commodities 
and The World Food Problem. En: The World Food Problem. Radha Sinha 
Ed. Pergamon Press. London, 1978, p. 596. 
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El Fondo funcionaria como organismo de financiamiento y de 
coordinaci6n de los convenios internacionales sobre productos basicos. 
Considera 10 productos: cacao, cafe, azticar, te, algodon, fibras du
ras, yute, caucho, cobre y estano. 

En la formulaci6n del Fondo se propusieron dos ventanillas: una 
para el financiamiento de reservas internacionales de estabilizaci6n y 
la otra para ayudar al financiamiento de actividades de procesamien
to, comercializaci6n e investigaci6n. Respecto a las reservas se plante6 
que estas servirian para mantener los precios dentro de ciertos limites 
(especificados en los acuerdos). El mecanismo sena el siguiente: am
pliar las reservas cuando los precios estuvieran a la baja y liberarlas 
cuando los precios estuvieran por encima del limite maximo. Para 
esta primera ventanilla se habia planeado un capital inicial de 3 mil 
millones de d61ares, sin embargo las dificultades en las negociaciones 
llevaron a reducir el capital a 400 millones de d61ares. 

La segunda ventanilla fomentaria programas de investigaci6n' y 
desarrollo, de aumento de la productividad, comercializaci6n y asis
tencia a otras actividades que facilitaran la diversificaci6n vertical 
(plantas experimentales). Para estas actividades se destinaron final
mente sOlo 350 millones de d6lares. 

Si bien 1974 fue un ano en que la coyuntura internacional fue 
relativamente favorable a las exigencias del Tercer Mundo, en los 
anos siguientes, las negociaciones globales se caracterizaron por un 
franco estancamiento debido a un endeudamiento de las posiciones de 
los paises imperialistas. 

Si por ejemplo se compara la propuesta original del Crupo de los 
77 respecto a un programa integrado de productos basicos con las 
resoluciones adoptadas por la UNCTAD, se puede ver claramente que 
bien poco se ha logrado, desde el punto de vista de las exigencias del 
Tercer Mundo. 

El Crupo de los 77 demandaba cuatro acciones fundamentales :11 

- que se formularan acuerdos de productores-consumidores para 
los 18 productos de mayor importancia para el Tercer Mundo; 

- la integraci6n de un fondo comun que abarcara esos 18 pro
ductos y que enfatizara el financiamiento de actividades tendientes a 
la diversificaci6n de la producci6n, y a una mayor participaci6n en 
el procesamiento y comercializaci6n de sus productos; 

- estabilizar un mecanismo de financiamiento que compensara 
a los paises cuando sus ingresos por exportaci6n de productos bisicos 
fueran inferiores a los normales; e 

11 VNCTAD, Documento de exposici6n de opiniones presentado por Yu
goslavia en nombre del Grupo de los 77. TD/IPC/CP/CONP/I.4. 
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- iniciar mecanismos que permitieran un mayor acceso de sus 
materias primas y procesadas al mercado de los paises industrializados. 

Los resultados de las negociaciones estin evidentemente muy le
jos de los planteamientos originales. Esto revela la lucha de intereses 
en el seno de la UNCTAD, donde los paises industrializados se han 
opuesto al establecimiento de reservas reguladoras y a la inclusion de 
productos elaborados en los mecanismos de estabilizaci6n. 

Esta divergencia de intereses ha provocado que las negociaciones 
tomen demasiado tiempo, con 10 que el avance en las resoluciones 
es muy lento y cansado. 

Resulta ocioso, por otro lado, hablar de la mezquindad de los re
cursos financieros, 350 millones de d61ares para las actividades de 
investigaci6n y desarrollo para la producci6n, procesamiento, comer
cializaci6n, etc., son nada. Aparte de que ni siquiera se han determi
nado las acciones concretas para tales fines. 

Por si fuera poco, la estructura de votaci6n para la negociaci6n 
del Fondo concede a los paises industrializados la posibilidad de vetar, 
en bloque, alguna decision relevante. Esto les ha permitido obstacu
lizar por mas de cuatro anos el avance en la constituci6n del Fondo 
ComUn. 

El ultimo avance respecto a la constituci6n del Fondo Comun es 
su apertura a la firma; hasta enero de 1981, 18 de los 90 paises re
queridos habian firmado. Esto cre6 tal optimismo entre los funciona
rios de la UNCTAD que piensan que quizis para marzo de 1982 
se habran completado las firmas necesarias (de no ser asi el plaw 
podria ampliarse).12 Ademas para que el Fondo entre en vigor se 
requiere que existan "suficientes" acuerdos de productos bisicos. Si 
se considera el lento progreso en la formulaci6n de tales convenios, 
la puesta en marcha del Fondo Comun se contempla aun mas remota. 

Los convenios internacionales de productos basicos 

Los convenios internacionales de productos basicos constituyen el 
pilar del programa integrado. Sus mecanismos de acci6n fundamental 
son la constituci6n de reservas reguladoras y la determinaci6n de 
cuotas de exportaci6n, y en algunos casos de producci6n, como me
didas para estabilizar los precios. 

12 Entre los paises firmantes estan: EVA, la mayona de la CEE, Ecuador, 
Mexico y Venezuela. La OPEP ha participado con 83.4 millones de d6lares, 
que representan la contribuci6n al Fondo en nombre de 40 paises considera
dos como los mas pobres. 
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De los 18 productos basicos considerados por la UNCTAD, esta 

ha auspiciado la celebraci6n de reuniones preparatorias ,para con I 
certar acuerdos sabre 7 productos: cafe, cacao, azucar, te, aceite de i 
oliva, estafio y caucho. 

La UNCTAD, ante los problemas entre exportadores y consumi
dores, ha patrocinado la formaci6n de convenios y la renovaci6n de 
otros con el objetivo de estabilizar el comercio de productos basicos, 
conciliando los diferentes intereses. Esto no ha sido facil, ya que uno 
de los obstaculos mas frecuentes es la dificultad para ponerse de 
acuerdo sabre si el convenio es necesario por la inestabilidad de los 
precios en el corto plazo 0 por las teridencias a largo plazo del pro
ducto. De esto deriva la fragilidad e inoperancia de los convenios. 

El simple hecho de que los consumidores no esten conformes con 
el acuerdo cuando los precios son altos y que los productores se que
jen si los precios son bajos, es suficiente para que los convenios se 
estanquen y fracasen. 

Uno de los prop6sitos de este trabajo es mostrar que los convenios 
como estan actualmente concebidos no constituyen, ni constituiran 
una alternativa que efectivamente responda a las demandas de los 
paises del Tercer Mundo, dadas las caracteristicas actuales de la 
estructura del comercio internacional. Los comentarios siguientes sa
bre los convenios del cafe, cacao y azucar son s610 un ejemplo de 
los intereses que estan detras de las negociaciones internacionales. 

El Convenio Internacional del Cafe 

El cafe esta considerado como el producto agricola de mayor im
portancia en el comercio mundial. En 1978 las exportaciones de cafe 
de los paises del Tercer Mundo alcanzaron un valor de $ 10 200 mi
Hones de d61ares, 10 que constituy6 el 92% de las exportaciones mun
diales del producto. 

42 paises del Tercer Mundo producen cafe, el cual se consume 
principalmente en los paises industrializados y particularmente en Es
tados Unidos que absarbe alrededor del 40% de las exportaciones 
mundiales. Para 14 de esos 42 paises productores, las exportaciones de 
cafe son la fuente desde el 25% hasta el 82% de sus divisas. Entre 
estos estin Brasil, Colombia, Uganda, Haiti, Etiopia, Costa de Marfil, 
Guatemala, El Salvador y Madagascar. 

EI comercio del cafe ilustra la elasica relaci6n comercial colonial: 
se produce en las regiones pobres de America Latina y Africa (prin
cipalmente) y se consume en los paises ricos que controlan su trans

\ 
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porte y procesamiento, deciden los precios (Nueva York y Londres) 
y se apropian de un alto porcentaje del valor'del producto. 

Hay dos variedades principales, arabica y robusta; la primera con
siderada de mejor calidad se cultiva en las tierras altas de COlombia, 
A.rnirica Central, Kenya y Tanzania. La robusta, mas resistente, se 
cultiva en las tierras bajas de Angola, Costa de Marfil y Uganda; 
esta variedad considerada mas resistente pero de menor calidad, se 
utiliza cada vez mas para la elaboraci6n de cafe instantaneo (0 s0

luble). 
Se estima que la producci6n de cafe proporciona empleo a alre

dedor de 20 millones de personas y que constituye el medio de sub
sistencia de 200 millones de gentes distribuidas en los paises producto
res. Sin embargo, como senala un informe de la CEPAL:1B ... fCel 
cafe arroja mas riqueza en las arcas estatales de los paises europeO!l 
que la que deja en manos de los paises productores". 

Tres empresas trasnacionales dominan el transporte y el procesa
miento (Nestle, General Foods y Maxwell House) obteniendo signi
ficativas ganancias, mientras que en America Latina y Africa los pe
quenos productores reciben ingresos de hambre. Ciertamente que aqui 
hay que senalar que en el Tercer Mundo existe una burguesia cafeta
lera, particularmente en Brasil y Angola, paises en los cuales el cafe 
se cultiva en gran parte en plantaciones, donde los salarios son exce
sivamente bajos y pesimas las condiciones de vida. 

Las variaciones en el precio del cafe son muy marcadas. "Las gra
ficas de los precios del cafe, como las de todos los productos tropica
les, se han parecido siempre a los cuadros elinicos de la epilepsia, pero 
la linea cae siempre a pique cuando registra el valor de intercambio 
del cafe frente a las maquinarias y los productos industrializados".I4 

En 1957 se podia comprar un tractor con 17 sacos de cafe, en 1967 
se necesitaban 350. En 1975 con una tonelada de cafe se compraban 
147.5 barriles de petr61eo, en 1980 s610 84.15 Seg(in Mario Arrubia 
hasta el momento propicio para una deelaraci6n de am.or en una lorna 
de Antioquia se decide en la bolsa de Nueva York, ya que la curva 

.de matrimonios responde agilmente a la curva de los precios del cafe. 
La oferta de cafe depende en gran parte de las condiciones eli

maticas, el cafeto es particularmente sensible a las heladas, sin em
bargo, la oferta ha sido suficiente en los ultimos ai'ios, de hecho existe 
un superavit en la producci6n, 10 que ha condicionado que los pre

13 CEPAL, El comercio internacional ,. el desarrollo de America Latina. 
Mexic~Buenos Aires, 1964. 

14 Galeano, Eduardo, op. cit. 
IS South Indices. South, December, 1980. I 
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cios del cafe sean los mas bajos en los ultimos cuatro. SegUn el In
forme Semanal de America Latina del 9 de enero de 1981 el precio 
del cafe sera para el primer semestre de 1981 de aproximadamente 
$1.30/1b 0 quizas menos par 10 que los intermediarios consideran 
que deberan restringirse aun mas las exportaciones durante el pre
sente ano. 

En Brasil, donde tradicionalmente se tienen excedentes, el gobier
no "ha consideradopoliticamente mas viable (y menos riesgoso) 
continuar con la destrucci6n de los excedentes, que generar desempleo 
reduciendo la prOOucci6n". 

Estados Vnidos con el 40% del consumo total mundial, es segui
do por Brasil, el pais que detenta mayor poder en el comercio mun
dial y en el convenio internacional del cafe. Hasta cierto punto, el 
establecimiento de un acuerdo internacional que mantuviera los ;pre
clos del cafe, fue una idea que surgi6 del Departamento de Estado de 
Estados V nidos. 

Douglas Dillon, subsecretario de Estado para Asuntos Econ6micos 
durante la administraci6n de Eisenhower, declar6 que "una caida 
brusca en los precios del cafe pagados a los paises latinoamericanos 
sena considerado como peligroso para la seguridad de Estados Vni
dOS".16 Esta declaraci6n pone en evidencia la decisi6n de Estados 
Unidos de "proteger" a Latinoamenca y una de las acciones concre
tas de tal politica econ6mica fue la creaci6n del Acuerdo Interame
ricano del Cafe, en el cual los precios eran fijados ;par la VS Office 
Price Administration. 

Estos precios fueron inaccesibles para los mercados europeos, quie
nes deciden expandir la prOOucci6n de cafe en sus colonias de Africa. 
Los paises africanos son prOOuctores de robusta, variedad que se uti
liza preferentemente en la industria del cafe soluble, de ahi que en 
la epoea de auge de esta industria la prOOucci6n de robusta se 
expandi6. 

Brasil por su ;parte decidi6 establecer en su propio suelo industrias 
que procesaran el cafe instantaneo. En s610 2 anos la naciente indus
tria brasilefia logr6 captar 14% del mereado norteamericano de cafe 
soluble, 10 que fue considerado por las companias de EVA como una 
competencia ilegaI. La represi6n no tard6 en dejarse sentir. Brasil 
fue obligado a sacrificar el exito de su industria soluble, aplicando 
fuertes impuestos a sus exportaciones de cafe instantaneo, entre otras 
medidas como por ejemplo vender cafe cereza libre de impuesto a 

16 Payer, Cheryl, Commodity Trade of the Third World. John Wiley & 
Son Press. London, f977. 
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la industria norteamericana del soluble, ;principalmente a General 
Foods. 

La necesidad de un acuerdo que conciliara intereses de prOOuc
tores y consumidores motiv6 que se organizara un convenio interna
cional que, bajo los auspicios de la UNCTAD lograra arbitrar las 
acciones. El Convenio Internacional del Cafe (CIC) se firm6 en 
1962 y entr6 en vigor en 1963, en este se acord6 mantener altos los 
precios restringiendo la venta, se asignaron cuotas (legales) de expor
taci6n en funci6n del consumo mundial. El mecanismo mas impor
tante de estabilizacion del mercado cafetalero se impuso a traves de 
las cuotas de exportacion. Si los precios caian se limitaba la cuota 
con 10 que se reduda la oferta y los precios subian. 

Si los precios se disparaban las cuotas se incrementaban y los 
precios se estabilizaban. Pero este mecanismo elev6 las protestas de 
los paises africanos que vieron congelada su expansion a causa de las 
cuotas, este descontento y la amenaza de quedar fuera del mercado 
de los consumidores si no se unian al convenio, los llev6 a demandar 
un sistema de cuotas diferentes para las cuatro principales variedades 
(colombian mild arabica, mild arabica, unwashed arabica y robusta) . 

La falta de concenso respecto a la eficiencia del sistema de cuotas 
condujo a la aparici6n del llamado "cafe turista". De acuerdo con 
las disposiciones del elC, los paises exportadores podian colocar una 
cierta canticlad de cafe, por encima de la cuota establecida a paises 
que no fueran grandes consumidores, con el prop6sito de abrir nuevos 
mercados con el objeto de incrementar la demanda. Pero en la prac
tica, muchos de estos nuevos mercados se convirtieron en intermedia
rios del cafe que de estos lugares se rembarcaba a los grandes consu
midores; de ahi el nombre de cafe turista. 

Con este "truco" los paises africanos colocaban cuotas mayores de 
exportaci6n. Los paises latinoamericanos y particularmente Brasil y 
Colombia decidieron apoyar a los africanos ante el Convenio para el 
establecimiento de cuotas de exportaci6n; los africanos como respuesta 
redujeron el transito del cafe turista. Por su parte, la Organizaci6n 
Internacional del Cafe (6rgano administrativo del Convenio), ins
tituy6 los certificados de origen como medida para eliminar dicho 
cafe turista. 

En 1968 cuando el Convenio, firmado por un periodo de 5 afios, 
hubo de renovarse, surgi6 la disputa Brasil-Estados Vnidos (que ya se 
coment6). El convenio fue un fracaso ya que no pudo conciliar los 
diferentes intereses. Cuando los precios estaban altos se quejaban 
los consumidores y cuando estaban bajos no les convenia a los expor
tadores. Ademas la devaluaci6n del d61ar de 1971-72 redujo el precio 
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real de las exportaciones de cafe. Los productores demandaron una 
compensaci6n de $ 0.04 por libra, demanda a la cua! los paises euro
peos respondieron con un ofrecimiento de $ 0.02; sin emb,argo, Es
tados Unidos y Canada rehusaron tajantemente pagar la compensa
cion argumentando que tal medida era ilOgica ya que conducirla a 
aesestabilizar el mercado. 

La votaci6n en el Convenio esta detenninada por la cantidad de 
cafe que los paises miembros exportan en funci6n de la cuota que 
tienen asignada, as! como de la cantidad que importan lospafses 
consumidores. Esto Ie confiere a Brasil (por mucho el p'rincipal ex
portador) y a Estados Unidos (con e143% de las importaciones mun
diales), un control de la Organizaci6n Internacional del Cafe y del 
CbPlvenio. El Convenio se ratifica cada cinco afios, sin embargo, Es
tados Unidos, utilizando el poder que Ie confiere los votos de que 
dispone, firma el convenio cada uno 0 dos afios. Esto 10 permite hacer 
un "football politico" con el acuerdo, argumentando que de no con
seguir sus pretensiones se retirara del CIC. 

As! por ejemplo, han conseguido que en ptleno aumento ~neral 

del costo de la vida y del nivel interno de salarios el p1recio del cafe 
sea el mas bajo dentro de su canasta de alimentos. 

El llamado "cafe americano', es otro de sus logros; cuando los 
precios del cafe se dispararon en 1954, los norteamericanos decidieron 
que en lugar de hacer 40 tazas de cafe con medio kilo de cafe harlan 
60 y esta practica se generaliz6 y se expandi6 incluso a otros paises 
(como Mexico). 

Con el objeto de colocar el superavit del producto el CIIC cre6 
un Comite de promoci6n Mundial del Cafe. Este comite ha efectuado 
desde 1965 campafias de promoci6n del consumo d.e cafe a fin de 
elevar la demanda al nivel de la oferta, pero los resultados han sido 
poco alentadores. 

Por otra p·arte, la Organizaci6n Internacional del Cafe (010) 
estableci6 un Fondo de Diversificaci6n, que ayudara a los paises ex
portadores a deshacerse de sus excedentes y a p!roducir otros cultivos, 

. sin embargo esto no ha avanzado en ningUn sentido. Los paises pro
ductores cultivan el cafe y 10 envlan a sus puertos y son los paises 
consumidores los que se encargan del embarco, aseguramiento, proce f: 
so, distribuci6n y venta. Como describe el North London Haslemere 
Group en su estudio sobre el comercio internacional del cafe "es 
comun encontrar que el cafe, despues de ser procesado en un pais 
industrializado por una cOIIl;pania como Nestle, es reembarcado, a los 
propios paises productores." 

LOS ACUERDOS SOBRE PRODUCTOS 'RASICOS 

Si se comparan los objetivos del C:ICI con los resultados logrados 
tenemos que: 

Objetivos Resultados 

1) equilibrar la oferta con la de 1) el sistema de cuotas no ha 10
manda asegurando un balance; grado· tal equilibrio;

2) aligerar las cargas producidas 2) el prograrna de diversificacion 
por el exceso de la oferta y las ha modificado escasamente los 
excesivas fluctuaciones de los pre problemas de sobreproducci6n;
cios; 3) las condiciones laborales signen

3) contribuir al desarrollo de recur~ siendo desastrosas; 
sos productivos, promover el em 4) el poder adquisitivo de los pai
pleo y mejorar los salarios; ses exportaclores ha disminuido,

4) incrementar el poder adquisitivo el precio de los productos manu
de los paises exportadores man facturados ha aumentado y el 
teniendo precios estables y 10 consumo mundial ha bajado;
mestando el consumo; 5) a los paises desarrolIados les in

intemacional5) futura cooperacion teresa que haya cafe y que sea 
en relaci6n con los problemas barato y los problemas del largo
mundiales del cafe; plaza les preocupa poco; 

Este panorama de hecho 10 que demuestra es que el CIC ha sido 
incapaz de resolver los problemas del neocolonialismo cafetalero y 
que deberan buscarse nuevos carninos que, en primer lugar, se dirijan 
a lograr una solidaridad efectiva entre los paises del Tercer Mundo. 

Pancafe no logro estabilizar los precios el ano pasado. Esto im
puls6 a los productores a fines de 1980 a intentar fortalecer el CilO 
que, constituye despues de todo, la arena de discusi6n existente donde 
se enfrentan productores y consumidores. 

El Convenio Internacional del Cacao 

Desde hace 4 siglos el cacao se comercializa internacionalmente. 
Bu producci6n se Iocaliza en zonas tropicales: Africa, Asia, Centro y 
Sur America. Son, por 10 tanto, los pafses del Tercer Mundo, los que 
destinan enonnes areas agricolas para producir este grana que cons
tituye la base de la economla de muchos de ellos. Aproximadamente 
5 millones de hectareas son destinadas al cultivo del cacao, de las 
cuales casi el 85% se dedican a la exportaci6n. 

• 
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LOS PRINCIPALES 

1. Ghana 
2. Costa de Marfil 
3. Brasil 
4. Nigeria 
5. Cameron 
6. Ecuador 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

PAtSES PRODUCTORES SON: 

24% de la producci6n mundial.
 
17%
 
16%
 
15%
 
9%
 
5%
 

Por 10 tanto, los paises africanos son en conjunto los principales 
productores delgrano: 68% del total mundial. Estos porcentajes son 
para America Latina el 32.3%, Asia y Oceania el 4.4%. 

La producci6n de cacao y el desarrollo de la correspondiente agro
industria se ha dado en funci6n de la economia a nivel internacional. 
Las naciones del Tercer Mundo no integran al interior de I sus eco
nomias todas las fases de la Hamada cadena agroindustrial. 

Ein los paises productores, el grano es fermentado y secado para 
ser enviado a los paises industriales. Estos efectuan el procesamiento 
industrial que convierte el cacao en productos intennedios 0 pro
ductos finales.17 

Las relaciones que se establecen entre paises productores-exporta
dores y paises importadores estan determinadas por la division inter
nacional del trabajo, misma que se refleja en el comercio internacio
nal del producto. Los paises productores exportan la materia prima 
y los paises importadores tienen el monopolio de la transfonnaci6n del 
producto para reexportar las manufacturas, princip1almente chocola
te. Las exportaciones de cacao en grano se destinan a E,uropa Occi
dental y Estados Vnidas, fundamentalmente. 

Los 3 principales paises importadores son: Estados Vnidos, que 
~ 

adquiere el 19% de la producci6n comercializada; RFA importa el 
14%; Rolanda el 13%; seguidos por la URSS, que adquiere el 8.4%; 
Reino Unido el 7.2% y Francia el 4.2%. De eUos, el principal expor
tador de subproductos es Holanda, seguido por RFA, el Reino Unido 
y Francia. Obviamente, los principrales consumidores de estos sub;
productos son tambien los grandes proses industrializados. El con
sumo interno en los paises productores representaba, en 1977, solo 
alrededor del 11.5% de la producci6n total. 

Actualmente, se observa una mayor participaci6:n de los p.aises 
productores de cacao en las exportaciones de subproductos, princi
palmente p·asta d,e cacao de la cual efecman el 93.2% de las expor

17 Productos intennedios: licor, pasta, manteca, tortas y polvo. Productos 
finales: chocolate. 
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taciones mundiales. B,rasil, principal proveedor de este derivado, con
tribuye con el 45.2% del total mundial. Sin embargo, en tenninos 
generales, es aun poco significativa la participaci6n del Tercer Mundo 
en el comercio de subproductos y es casi nula en el de productos fi
nales, como el chocolate. 

L,a estructura del comercio internacional del cacao y productos 
derivados es entonces la siguiente: cinco parses en desarrollo producen 
y exportan el 80% de la materia prima y seis p.aises industrializados 
exportan alrededor del 75% de productos del cacao. 

EI control de la producci6n y de la comercializaci6n internacio
nal del cacao responde a la expansion del capitalismo a nivel mundial: 

- Durante el capitalismo de libre comp,etencia, los paises centra
les (Espana, Inglaterra, Francia) intervenian en sus colonias. 

- Durante la etapa inicial del imperialismo, los grandes monopo
lios internacionales controlan el comercio. Grandes empresas distri
buidoras son las que dominan el comercio d,el cacao. 

- Actualmente, en la etapa de la internacionalizaci6n del capi
tal y de la exp·ansion internacional de los procesos productivos, las 
empresas trasnacionales agroindustriales empiezan a penetrar en los 
paIses del Tercer Mundo. 

No esta de mas citar algunos ejemplos que ilustran este fenomeno 
de manera contundente. La com,p'anla francesa Cocoa Barry contro
Ia aproximadamente el 25% de la capacidad total de procesamiento 
de los paIses productores y constituye un caso ejemplar de integraci6n 
vertical, se dedica tanto a la compra del cacao en grano como a la 
molienda, al procesamiento y a la comercializaci6n internacional. 
Africa Occidental, es el campo donde ubica sus inversiones mas im
portantes. 

En Costa de Marfil, COCoa Barry posee 3 de las 4 empl"esas que 
controlan la molienda: "Societe Africaine de C:acao", fabricante de 
productos intermedios; "Chocolaterie Cote d'Ivoire", productora de 
chocolates, y "Agricultural Product Industries", fabricante de sub
productos. 

La otra empresa, "Produits de Cacao de Cote d'Ivoire", es co
propiedad de la compania suiza Interfood y el Estado. Esta empresa 
efectUa la molienda y el procesamiento del cacao. 

La segunda firma procesadora de importancia de la Gill and 
Duffus, de capital ingles. Tiene especial interes en Brasil y Ghana, 
paises donde controla gran parte de la industria procesadora y ~e los 
canales de comercializaci6n. E,n Brasil el 90% del capital de la em
presa "Joanes Industrial, S. A., Productos Quimicos Vegetales Sal... 
vador", pertenece a la firma Gill and D·uffus. 
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Las empresas norteamericanas Hersey Foods y General Cocoa re
levantes a nivel mundial en la elaboraci6n de productos derivados del 
cacao poseen el 40% de las acciones de la compafiia brasilefia pro
cesadora "Chadler Industrial de Bahia". 

E,n Ghana, el control trasnacional es relativamente menor, aunque 
no menos importante si se tiene en cuenta que mas del 60% de sus 
ingresos por exportaci6n provienen del cacao. Una de las 3 empresas 
de molienda del pais es la "West African Mills", de la cual la Gill 

rnOand Duffus posee el 51% de las acciones. ~E-c 
~ZE,n Nigeria y Ecuador, la presencia trasnacional es menos pro O~
E-cl--lnunciada, especialmente en Ecuador, en donde "las industrias proce O;:g

sadoras locales se implementaron como resultado del compromiso de ::>< 
~tf)

industrializaci6n del gohierno. Para p,romover la industrializaci6n, el O~ 
~Ogobierno aplico un impuesto del 25% sobre las exportaciones de cacao ~O 

en grano, ofreciendo al mismo tiempo un subsidio del 7% a los pro tf)~ 
~ 
tf)~ductos de exportaci6n".13 
:(~Entre los paises del Tercer Mundo productores del cacao y los ~ 

paises industrializados que 10 importan, surgen contradicciones que tf)~
0 0se manifiestan de manera fiuy clara en los precios internacionales. ~I--I 

ZODesde los crlticos afios 30, la fluctuaci6:n de los precios es un 
~~ rasgo caracterlstico del mercado intemacional controlado, ya en esa 
rJ.)~ 
~Oepoca, por agentes de ventas, compradores, compafiias de fletes, in
~~dustriales y especuladores. Desde entonces, los p,aises productores in
ZHtentan organizarse y negociar sobre la constituci6n de reseIVas y en 80

relaci6n a la estabilizaci6n de precios. Sin embargo, las grandes com O~
<E-ipafiias distribuidoras intervienen en gran medida en la determinacion ZZ 
tf)0de los precios intemacionales del cacao y en las condiciones de su Zo<comercializacion. 
~O~ 

Hay 2 calidades de cacao en grano: el que proviene de Ghana < 
tf.)0(Acera) y el de Brasil (Bahia); ambas sirven de referencia para la <~ 
~s:: 
~o 

fijacion del precio. Los precios base son determinados en las Boisas 
de Nueva York, ParIS, Londres y Amsterdam en base a lotes di~o I--I~ 

~~ 
nibles de cacao en grano para pronta entrega (el llamado precio tf.) 

<Sp'ot), y para entrega a largo plazo (constituye el mercado de fu ~ 

turos) . 
Los p,recios tienen validez durante un breve lapso de tiempo, pero 

en el corto y largo plazo estan sujetos a fluctuaciones. Estas son mas 
pronunciadas a partir de 1971-72, ano en que la tendencia es hacia 
el alza. E,n s6lo dos arios, el precio aument6 el 29.15 centavos la libra 

18 Kofi, To, World Trade in Cocoao Third World Forum Occassional Paper, 
No. 10, p. 42. 
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en 1971, a 70.77 centavos en 1973, 10 que representa un 150% de 
aumento. Al siguiente ano el precio baja a 56.51 centavos la libra~~ 

c::> c.o, 

~~""' para aumentar en 1975 hasta los 92.79 centavos. A partir de este ano
~:;:: c::> o 00 se mantiene la tendencia al alza.o 00{S ~:§ 0 08 o °10 o 00o oo 0-0 
~c::>~ o ot.oU"') C'l 0 It') 

C'l") C'lC(") C'l C(") C'l~~E 
·G.~ E--t PRECIOS ANUALES PROMEDIO DEL CACAO EN GRANO 
~ E 
~~ 
~c.o, Centavos U.S. $/lb. 

o 
"'C Ano Promedio anual Spot Ghana Spot Bahia 

m ~ 
·arn>~ 

~ ::1 
~ 1965 16.57~~ ·s~ o~ "C 1966 23.48~ coPt:j o~ 

~ ,....j 

-
~ 1967 27.130"~ ~ oc::> $-t 

~ o 1968 32.70Q.)o 
~ p.. z5*·""0 1969 40.97 45.7 43.56 E 

$.l'"~ a.> .gC'l
Ul Q.) 1970 30.57 34.2 32.2a.> bD-~ 'Q.):gPt:j~ ~ 1971 24.43 26.8 25.8§ cbD Qj8Pt:j~ 

~ '"0 ~ 
~ 1971 29.15 32.3 32.0~ ~ a~ a.>~ ~ ~.~ ~t) "C ~o 1972 51.29 64.3 6'1.1~ 

.~ '"Co"C a'3 c ro .§ 1973 70.77 98.4 88.4.t 
~ 

ror..c .~~ ~~·a a §p.. ..... u 1974 56.51 75.0 65.0Po. as~ 
~~~o.~ e-B u 1975 92.79 109.6 105.1o~::1 g 11) r..c a.> 

,....j 1976 171.92 207.3 205.7* sat') O~ &~rt 08 
;:j 
$-t 

1977 154.37 
o Q) g o 1978 149.36"C ~~ ~~ ~ ~ "'C 

~ .£ ~ 

l 
c ~ ~ £ ~ ::1~ <t5 ~ FUENTE: ICCO, Estadisticas del Cacao. Boletin, Trimestral, No.2, 1980.·v ·C '"C ern'" = ::1 

~
 
~
 
e.., ~ ~ ~ Q) 

~S ~ ] 
~ g §~ m ""E
 

·C
 
C ;:g ~ .,.; A: a.> "C C'dl!oo. o 
~ ~ ~~ (lj~ ~ ~~~ Si se analizan los precios anuales promedio del cacao junto con~ co;S 01-40 (I,)U C,) 0 U ~ ~ 'Q.) ~ o~ (lj~·C los datos de producci6n, se nota que hay una alta correlacion entre~ • .-1 O~ 0 "C 

(I,) 

t 
~ oc.b Ot\SO ~ ~~~ ~ 

~ g la baja prcducci6n y los precios altos, y a la inversa. Sin embargo,~ g ",9 (5~ ~ ~ (lj~ I t'd tn rn ", u o debe tomarse en cuenta otros factores como el nivel de exportaci6n~ .~~~ 0 00~ m .... ro $-I C\1 • u .sa.>~..d O..d ~ 0 ~5< ..d
o 

y el volumen de las existencias.* Este es probablemente el elemento 
(I,)~t'dtn o~~000S 0 

'"C0 de mayor importancia en el movimiento de los precios, cuando estos(lj 
$-I1 1 11 E-t estan en sus mas altos niveles, los precios experimenta un tendencia 

"C 
~ a la baja y viceversa. 
o 
~ La inestabilidad de los precios ha motivado diversas acciones en 
~ el plano nacional e internacional. Al interior de cada pais, a partir 

de la Segunda Guerra Mundial surgieron agencias del gobierno (yu:: o 
~ 

~ 

(lj " 
~c.o, ~ * EI niveI de stock para un ano detenninado esta dado por el volumen delQ.); ·C E-4..~ 
Z granD resultante de la diferencia entre la oferta total (stock de apertura +~ ~ ~ ~..d 

C,.':) Z ::> coscha neta) y la molienda.o 
~ 
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mixtas)" cuyo objetiv~ era central,izar la co~ercializaci6n del c~cao 
en los p'aIses que 10 producen e intervenir en la fijaci6n de, precios. 
Las formas de comercializaci6n actualmente aun ,existen y" sonde 
3 tipos: Juntas de comercializaci6n; fondos 0 cajas de estabilizaci6h 
y las empresas p,rivadas yjo cooperativas de productores. 

Juntas de cometcitilizaci6n. Ghana y Nigeria son 2 ejemplos de 
comercializaci6n ,por medio de empresas estatales que se encargan de 
fijar el precio y controlar las operaciones de comercializaci6n. Las 
juntas.,compran cac':t0 ~irctamente a ,~os productores a precios garan
tizados y venden el producto al exterior por media de empresas 
propias. 

Bajo este sistema se efectuan aproximadamente el 50% de las 
exportaciones mundiales. 

Los fondos 0 cajas de estabilizaci6n. Se limitan a fijar precios de 
referencia' para los exportadores que, como se ha vista, son empresas 
extranjeras que compran directamenteel cacao al productor 0 a tra
ves de .intermediarios. En caso de que la venta en el mercado inter.. 
nacional'no se efectue a los precios fijados, la caja paga una com
pensaci6n; Las cajas funcionan en Camerun, Togo y Cbsta de Marfil. 
Bajo este sistema se realizan ap'roximadamente el 22% '. de las ex.. 
portaciones mundiales. ' 

Emp'resas comerciales privadas yj 0 coop'erativas de productores. 
Este metodo se utiliz6 por primera vez en Brasil. El Estado consider6 
conveniente su intervenci6n en la producci6n del cacao y en la admi
nistraci6n de asistencia tecnica y financiera, as! como a la comer.. 
cializaci6n y a la fijaci6n de p,recios minimos de exportaci6n, en coor
dinaci6n con el Banco Central. Este sistema se utiliza tambien en al
!gtlnos paises de Africa. A pesar de estos intentos de intervenci6n gu
bernamental, son las emp,resas extranjeras las que dominan estos ca.. 
nales de comercializaci6n. En 10 que respecta al plano internacionaI, 
en 1956,la FAG cre6 el Grupo de Estudio sobre el Clacao, con el 
fin de estudiar diversas propuestas sobre la estabilizaci6n de los pre
cios!\,En 1961,19 este organismo formul6 un p·royecto para establecer 
un convenio internacional del cacao que fue examinado por la 
UNOTAD en 1967. Cinco anos despues, se redact6 el texto del 'que 
seria el Primer ,C~onvenio Internacional del C;acao y que entr6 en vigor 
el 30 de diciembre de 1973. 

19 En este mismo ana, la notable baja de los precios motivo que varios 
paisesproductores se unieran con el proposito de estabilizar el mercado y 
obtenermejoresp~ecios por su producto enel ambito internacional. Nace as!, 
en 1962, la Alianza de Productores de Cacao durante una reunion en Abdijan, 
Costa de Marfil. 

~-_.-. 
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Simultaneam,ente, se cre6 laOrganizaci6n Internacional del Cacao 
,(Ole), misma que se encarga de poner en practica las disposiciones 
del convenio. La organizaci6n esta formada por un Clonsejo Inter
nacional del Cacao, autoridad maxima del organismo, y 10 integran 
los representantes de todos los paIses importadoresy exportadores que 
participan en el convenio. 

En marzo de 1980 exp,ir6 el 20. iConvenio Internacional del C:a~ 
cao de 1976; en el que se establece el empleo de cupos basicos de ex
portaci6n y de reservas de estabilizacion (de 25 000 tm)* como me:;. 
canismos reguladores para mantener los precios dentro de los ,limites 
convenidos. Inicialmente estos llmites fueron: de 39 a 55 centavos ,de 
d61arla libra; en 1977 fueron revisados y ajustados al nivel de '65 a 
81 ,centavos la libra. ~ 

El convenio no funcion6 como se' p1laneaba. Hubo dificultadesen 
cuanto a la constituci6n de la reserva reguladora y los precios per'!" 
manecieron a un nivel mayor del maximo estip'ulado. Por ejemplo, 
el precio promedio de 1977 fue de 154.37 centavos la libra, mientras 
que el maximo acordado fue de 81 centavos. 

Los resultados del convenio no fueron favorables a lospaises pro
ductores que deberIan de ser los 'beneficiarios de este tipode neg&
ciaciones. Y si bien en los documentos asi parece, en la realidad, 
tienen que enfrentarse al control que ejercen sobre el mercado la'S 
empresas de los paises industrializados que monopolizan la distribu.. 
cion y el procesamiento del producto. Los precios altos, 8010 benefi
cian a este;tS empresas. Esto perjudica a los paises productores,, favo.. 
re:ce a los paises importadores y la UN'C:TAD intenta, con poco exitp, 
conciliar tan diversos intereses. ' 

Cuando se habla' de los perjuicios a los paises p.roductores, en rear 
lidaddeb:e hablarse de los trab~jadores directamente relacionados cOQ 
la producci6n del cacao. C:uando los terminos del intercambio externo 
son adversos, ellos son los mas afectados y cuando mejoran estos ter.. 
minos, elIos no son los beneficiados. En 'Costa de MarfiI, por ejemplo, 
los productores (incluyendo al sector campesino y al capitalista) re
ciben alrededor del 50% del p'recio FOB del cacao. Si se toma en 
'cuenta queeste es un p·romedio de los 2 sectores y ademas que cada 
vez 'es ffi'ayor la transferencia del sector campesino al sector capitalista:, 
no es diflcil darse cuenta de que las condiciones de vida de los cafu.. 
pesinos son intolerables. A elIos corresponde la transformaci6n de l~s 
estructuras agrarias prevalecientes en sus paises. 

* Esta reserva es financiada par medio de un impuesto de, un centav;(), pdr 
cada libra del total de exportaciones y de importaciones~ " . 
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Actualmente esta en proceso de negociaci6n y abierto a la finna 
el Tercer Convenio que entraria en vigor el 10. de abril de este ano 
(1981), y que intentaria establecer mecanismos mas flexibles de es
tabilizaci6n de precios. Preve crear una reserva de 250 000 toneladas 
con posibilidades a incrementarse en 100000 toneladas mas si el 
acuerdo se prorroga. El precio minimo acordado es de 100 centavos 
de d6lar la libra y el maximo de 160. 

Se establece tambien un llamado "precio de intervenci6n"* que se
na el nivel de precio al cual el administrador de la reserva regulado
ra decidiria inteIVenir en e1 mereado manejando la oferta del pro
ducto (ya sea comprando 0 vendiendo), para mantener el precio 
acordado dentro de sus Hmites. tste es el primer convenio que esta
blece un precio minimo mayor al que p,revalece en el mercado inter
nacional, el precio promedio de 1980 fue de 90 centavos la libra. 
Los productores 10 consideran insuficiente y piensan que se debe prin
cipalm~ente a metodos especulativos que hacen bajar los p,recios en 
vi~eras de un nuevo acuerdo para lograr asi un minimo mas bajo 
en las negociaciones. 

Son pocas las probabilidades de que este nuevo Convenio entre en 
vigor. Algunos paises de Africa Occidental se muestran insatisfechos 
con el precio mi,nimo y con sus cuotas de exportaci6n. Ademas, seg6n 
los datos del U:SDA, habra en 1980-81 una producci6n record y los 
precios se mantendran a 1a baja. Estados Unidos ha anunciado que 
no apoyara el convenio. El representante de Costa de MarfH tampoco 
finnara el documento, ya que no esta de acuerdo con el limite de los 
precios. Considera que p,ara un pals como el suyo "altamente depen
diente de sus ingresos por exportaciones una fluctuaci6n de 40 centa
vos de d61ar en el precio del cacao podrla significar una diferencia 
de mas de 109 millones de d6lares en sus ingresos de un ano".20 

El Convenio Internacional del Azucar 

EI azucar proviene de 2 fuentes principales: la caiia de azlicar, 
de clima tropical, producida princi,palmente en los palsesdel Tercer 
Mundo y la remolacha que se obtiene en los paises templados del he
misferio norte. 

* Este precio se establece tambien con un tope minima que seria de 110 
centavos	 de libra, y uno maximo de 150. 

120 South, diciembre, 1980. 
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PRODUCCI6N DE AZl}CARl
 
Por ciento del mundial
 

De Cana % De Remolacha % 

Europa (Espana) 
America del Norte y 
Central 
America del Sur 
Africa 
Asia 
Oceania 

0.03 

30.40 
22.10 
10.50 
30.47 

6.50 

CEE 
Otros paises de Europa 
Occidental 
Europa Oriental 
Otros paises 

31.20 

11.20 
37.30 
20.30 

:FUENTE: Le sucre, la Communaute Europeenne et la Convention de Lome. 
Europe Information. 19/79. 

1 Distribuci6n Geografica de la producci6n de azucar en 1975-1976. 

Los paises del Tercer Mundo contribuyen con el 70% de las ex
portaciones mundiales, constituyendo para varios paises una de las 
fuentes principales de divisas por exportaci6n : Fiji, 90%; Reunion, 
83%; Barbados, 60%; Fili,pinas, 27%; Guatemala, 19%, entre otros. 

PARTICIPACI()N EN EL COMERCIO MUNDIAL,
 
Porcentaje
 

Exportaciones	 % I mportaciones % 

Cuba 26 Estados U nidos 30 
Brasil 10.5 U ni6n Sovietica 11 
FiIipinas 7.5 Gran Bretana 8.5 
Rep. Dominicana 5 Italia 4
India 4 Canada 4
Mexico 3.5 EI resto del mundo 42.5 
Mauricio 3 
EI resto del mundo 40.5 

El cicIo vegetativo de la calla condiciona la baja elasticidad de 
la oferta, 10 que se refleja en las fluctuaciones de los precios; otra 
causa de la inestabilidad de estos, as! como del comercio es la exis
tencia de 2 tiposcle mercado: el mereado preferencial y el mercado 
libre. EI preferencial esta constituido por los paises importadores que 
otorgan preferencias a determinados exportadores (Comunidad Euro
pea a los paises kCIP). 

Estas caracteristicas del mercado se manifiestan en el comporta

1 
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miento de los precios. A fines del decenio del sesenta, los precios fue
ron particulannente bajos, desestimulandose Ia expansion de la pro
ducci6n y aumentando el consumo. E,ntre 1970 y 1974 las existencias 
se· redujeron, los p,recios aumentaron, p'rincipfalmente en 1974 (d,e 20 
a 60 centavos la libra), y esto aIent6 la producci6n tanto de azucar 
como de sustitutos. 

PRODUCCION, CONSUMO Y EXISTENCIAS MUNDIALES 
(Millones de ton.) 

Producci6n Consumo Existencias1 Existencias' 

1970 72.6 70.6 21.4 30.3 
1971 72.1 73.2 9.1 36.1 
1972 71.9 75.1 17.0 22.7 
1973 76.0 77.4 16.1 20.8 
1974 79.9 79.1 15.9 20.1 
1975 79.3 78.1 17.5 22.4 
'1976 81.3 81.0 20.3 25.1 
1977 87.4 84.0 23.4 27:9 
1978 92.6 87.1 31.1 35.7 

1 Remanentes.
 
2 En porcentaje del consumo.
 
FUENTE: Limitaciones Externas a las exportaciones agricolas latinoamericanas.
 

FAO, Die., 1980. 

Desde principios de siglo se han realizado varios intentos por 
regular el comercio azucarero a traves de numerosos convenios. ·A 
partir de 1965 las reuniones fueron patrocinadas por la UNC;TAD. 

El Primer 'Cbnvenio Internacional del Azucar ('CiIAz) entro ,en 
vigor en 1968, se renovo en 1973 y nuevamente en 1977. E1 Convenio 
Internacional del Az,ucar de 1977 preve un mecanismo de estabiliza
cion de precios que combina un sistema de cuotas de exportaci6n con 
la constituci6n de reservas nacionales especiales (2.5 millones de tone
ladas). Estas reservas las constituiran los exportadores y seran libera
das gradualmente para mantener el precio dentro de los: limites esta~ 
blecidos. Inicialmente se habia acordado un p,recio minimo y maximo 
de 11-21 centavos la libra, este precio fue reajustado en marzo de 
1980 a 12~22 cvs/lb. Estos p,recios seran revisados peri6dicalnente por 
el Consejo Internacional del Azucar, que podra hacer nuevos ajustes 
a condici6n de que la diferenciaentrt los p,recios mininlo y maximo 
siga siendo de 10 centavos por libra. 
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,El. aeuerdo regula el suministro del azUcar aI, mercado libre.21 

"LOs paises exportadores... es decir, los que exporten anualmente al 
mercado libre mas de 70 000 toneladas de azlicar,' dispondran de to
nelajes basicos de exportaci6n durante los 2 p,rimeros anos de vigen
cia del ~onveni022 y p,ara los 3 anos restantes este tonelaje sera re
negociaclo en su oportunidad. El Convenio establece, ademas la conS
tituci6n de un fondo especial para los gastos adicionales por trans
porte que deben realizar los miembros en desarrollo sin litoral. 

Una considerable proporci6n de las exportaciones mundiaIes, in
cluidas las exportaciones efectuadas por la CE,E conform,e a la Con
venci6n de Lome y las exportaciones de Cuba a la URSS y a la 
mayoria de los paises socialistas de. Europa Oriental, quedan especifi
camente excluidas de las disposiciones del ,Convenio sobre' cuotas de 
exportacion. . 

De acuerdo a la publicaci6n del 9 de enero'de 1981 America La
tina" Informe Sem,anal, la firmeza del mercado del azlicar durante 
1980 se ha basado en la escasez de oferta despues de que la producci6n 
mund'ial en 1979/80 fuera deficitaria por primera vez desde mediados 
de los setenta. Para 1980/81 se espera un nuevo deficit productivo, 
10 que mantendra los p1recios elevados. Se estima que durante 1981 
el precio del azUcar estara por encima de US $ 0.23 por libra previsto 
por el Convenio Internacional del Azucar CCIAz). La evoluci6n de
pendera en gran medida del programa de compras de la Union So
vietica. Las grandes compras sovieticas en el mercado libre durante 
los {lltimos meses han sido uno de los factores que dispararon los pre
cios hasta $ 0.42 en noviembre, el nivel mas alto desde enero'de 1975.* 
La cosecha sovietica de azucar y los abastecimientos de La Habana 
a Moscli determinaran en buena medida la evoIuci6n del precio en 
la segunda mitad de 1981".23 

"...La ayuda para el desarrollo que acordamos a los paises AC;P 
tiene por objeto conservar y crear mercado para nuestros p,roductos. 
Si la isla Mauricio, que exporta 600 000 toneladas de awcar hacia 
la Comunidad a un precio garantizado no las exportara mas reven
tarla; y si ella reventara ~ que nos cornprarla?".24. 

21 EI mercad'o "libre" que se pretende estabilizar mediante el convenio 
abarca mas de las 3/4 partes del comercio internacional del azucar. 

~ ONU, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azucar, 1977. Na
ciones Unidas, Nueva York, 1978. 

* Las compras de la Union Sovietica se estimaron en cerca de 3.5 mill<r 
nes	 de toneladas para fines de 1980. 

23 America Latina. Informe SemanaI, 9 de enero de 1981. 
24 Cheyson, Claude, citado en Le M onde Diplomatique, junio de 1980, 

p.	 21. 
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Esta cita viene a cuento por el tratamiento especial que el azUcar 
ha recibido dentro de la 'Convencion Lome, Hamado Protocolo del 
AzUcar. Este protocolo consiste en el compromiso de la GEE de com
prar azucar a los paises AGP a un precio minimo garantizado y estos 
a su vez se comprometen a vender una cantidad determinada. El 
compromiso acordado para 1980, fue de 1.3 miHones de toneladas de 
azucar de calia (sin refinar) ; pero el precio garantizado estuvo muy 
por debajo del nivel de precios del mercado. 

La Comunidad no solo es casi autosuficiente, sino que ademas esta 
incrementando su produccion azucarera. Por otro lado, la G,EE es 
el principal exportador mundial de azucar refinada y ha instrumen
tado un programa de p·recios subsidiados a la exportaci6n. Die hecho, 
el Protocolo del Azucar 10 que hace es asegurar a la CE,E un mercado 
para sus manufacturas, el suministro de materia prima a precios ba
jos para su industria azucarera y un campo de inversion para sus fir
mas en los p·roses ACP. La GE,E no es actualmente miembro del 
CiIAz;* varios paises de la Comunidad se han pronunciado por in
gresar al Convenio, sin embargo Francia, que es el principal productor 
de aziicar dentro de la GEE ha rehusado la prop·uesta, ya que la en
trada al Convenio implicaria necesariamente alinearse al sistema de 
cuotas, 10 cual no esta di~uesta a hacer.25 

Por su parte, el GIAz acord6 una escala de precios minimo-maximo 
(ajustada a 12-22), pero la inflacion mundialla convirtio en obsoleta, 
as! la tarea de lograr precios "justos" para los exportadores no se 
cumple. Pese a todo, el Convenio Internacional del Azucar, constitu
ye para los paises exportadores del Tercer Mundo y particularmente, 
para los que no pertenecen al Pacto Lome, una esperanza para con
seguir una posicion mas fuerte en la mesa de las negociaciones. 

Conclusiones 

El fracaso de los paises del Tercer Mundo en las negociaciones 
sobre el comercio de productos basicos se explica desde varios nive
les; uno relacionado con los paises industrializados y otro que surge 
desde el interior del Tercer Mundo. Los paises industrializados, como 
ya se dijo controlan a traves de sus empresas, el comercio de p,roduc
tos basicos, controlan los recursos tecnol6gicos y financieros e incluso 

* En caso de ingresar, la CEE contara con 124 votos. 
25 "Brasil, Australia y 18 paises (miembros de GEPLACEA protestan, ofi

cialmente por el subsidio de la CEE a sus exportaciones de azucar. Al respecto 
el GAT'T considero que con esta medida, la CEE esta bloqueando el mercado 
libre e ignorando una clausula del GATT segun la cual es asignaba prioridad 
a la promocion del comercio de los paises del Tercer Mundo". South, January, 
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producen los sinteticos para protegerse de los posibles avances en ma
teria de precios de los productos naturales. Su penetraci6n no s610 
se da en el ambito del comercio intemacional sino que van hasta el 
int~rior del aparato productivo de los paises del Tercer Mundo. 

En el otro nivel, se tiene la falta de solidaridad de los paises del 
Tercer Mundo para enfrentarse como bloque en las negociaciones 
internacionales. Esta falta de solidaridad se origina en el hecho de 
que los paises no negocian como entidades unicas; son sus sectores 
sociales dominantes, que tienen el poder economico y politico y el 
mismo esquema de valoresde las burguesias de los paises desarrollados, 
los que "luchan" por el mejor pago de sus productos. 

Por otra parte, la ausencia de investigacion y a,poyo tecnico de los 
paises del Tercer Mundo ha propiciado que estos se p1resenten a las 
negociaciones sin haber preparado un paquete adecuado de opciones 
posibles. 

Un cambio en los terminos del comercio internacional de p·roduc
tos basicos requiere indiscutiblemente de la union del Tercer Mundo. 
Ciertamente que este es muy heterogeneo, pero s610 la solidaridad en 
torno a una posicion antiimperialista les dara un mayor poder de 
negociaci6n. 

La UNCTAD, no ha logrado realizar los objetivos previstos res
pecto a los paises del Tercer Mundo por las fuertes presiones a que 
esta sujeto este organismo por parte de los paises mas fuertes, en es
pecial de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alem.ania. Son estos 
paises los que han adoptado una politica neoproteccionista que obs
taculiza el acceso de los p.roductos manufacturados y materias p'rimas 
del Tercer Mundo a los industrializados. 

Segu.n 10 estipulado por la UNCTAD, p'ara que el Fondo Cbmun 
entre en vigor se requiere que existan "suficientes" acuerdos de pro
ductos basicos, 10 cual pone en peligro su funcionamiento desde el 
principio, por el tiempo que esto requeriria. Ademas los recursos fi
nancieros con los que se espera contar son casi simb61icos frente a 
las tareas que pretende realizar. La cuenta asignada a la Segunda 
Ventanilla, que es de gran importancia par el Tercer Mundo, es irri
soria, independientemente de que ni siquiera se ha previsto como 
funcionarla. 

El Tercer Mundo debe tratar de controlar las reservas reguladoras, 
sin la participacion de los consumidores en el manejo de estas. 

Puede aprovechar la baja elasticidad de la demanda, especialmen
te la de aqueHos p,roductos que son dificiles de sustituir y de los cua
les efectua un gran volumen de las exportaciones, con el objeto de 
ejercer un mayor control en el comercio de tales productos. Las aso
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ciaciones de exportadores p,ueden constituir un buen frente de nego
ciaci6n si participan como grupo en la concertaci6n de convenios. 
El fortalecimiento del comercio con los paises socialistas es una alter
nativa para diversificar sus mereados, concertando acuerdos con el 
CAME. 

Es evidellte que el Tercer Mundo debe luchar por conseguir,~ 
el corto pilazo, un mecanismo de financiamiento compensatorio que 
Ie asegure la estabilizaci6n de sus ingresos por exportaci6n, teniendo 
en cuenta la variaci6n de los preeios de las manufacturas que im
porta. 

Ante la evidencia de que los paises del Tercer M,undo necesitan 
cerrar filas y prepararse para trabajar en forma definitiva y concreta 
en 1a cooperaci6n Sur-Sur, debera darse prioridad a la fonn:aci6n 
de empresas tereermundistas integradas verticalmente, que se encar
guen al interior de eada pais de todas las fases de la cadena agroin
dustrial y que trabajen en combinaci6n con las asociaciones de p,ro
auctores. 

Finalmente es indispensable decir que la resoluei6n a los p,roble
mas de orden internacional no es suficiente, es necesario que los 
beneficios que se obtengan lleguen a los trabajadores directamente 
involucrados en el proceso productivo. Un cambio de la estructura 
econ6mica internacional no podra lograrse sin una transfonnaci6n 
de las estructuras socioeeon6micas nacionales. 

SUMMARY: Different t y pes of 
trade agreements and treaties es
tablished by Third World coun
tries in defense of their basic ex
ports are analyzed, with special 
reference to coffe, cacao and su
gar, and their efficacy in confron
ting the complex web of legal 
restrictions and economic sanc
tions imposed by the industriali
zed nations, particularly the U.S. 
and the EuropeanC:ommon Mar
ket. 

RESUME: Les auteurs analysent 
les types d'arretes et conventions 
intemationales realises panni les 
pays du Tiers M.onde pour la 
defense de ses produits de base 
d'exportation. 

Particulierment ils etudient les 
conventions internationales relati
ves au cafe, cacao et sucre: ses 
origines, developpement et con
sequences p,ratiques, en face de la 
complexite des restrictions legales 
et des oppositions economiques 
des grands pays industrialises, par
ticuliennent les Etats U nis et les 
pays de la CCE. 
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CACAO EN GRANO. PROPORCION DE LAS EXPORTACIONES 
SOBRE PRODUCCI6N TOTAL 

(Porcentajes) 

-
1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 

Brasil 63.5 56.6 47.4 42.3 46.8 

Costa de Marfil 87.1 86.6 83.4 78.8 78.0 

Ghana 75.1 71.8 84.3 6'9.4 85.9 

Nigeria 53.3 87.2 100.0 97.9 83.0 

Cameron 63.0 74.1 66.0 70.0 62.2 

Ecuador 69.9 37.0 34.3 16.5 19.8 

Mexico 8.1 20.5 21.0 15.6 6.4 

Colombia 

Republica Dominicana 67.2 61.6 62.9 72.3 86.5 

Malasia 90.0 83.1 83.3 88.6 87.7 

Papua Nueva Guinea 92.5 98.1 97.2 98.3 97.0 

Venezuela 71.6 53.1 54.0 40.0 45.3 

Togo 89.3 99.4 99.3 95.2 100.0 

Costa Rica 78.9 71.9 72.1 71.2 48.8 

Santo Tome 100.0 89.2 85.4 98.6 100.0 

PArSES QUE EXPORTAN 10000 TON. 0 MAS DE CACAO 
ORDINARIO AL AROl 

(Miles de Ton.) 

Pro- POT-

Pais 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 medio centaje 

Ghana 404.3 320.7 252.5 240.4 304.48 26.35 

Costa de Marfil 213.6 236.0 266.3 325.1 260.25 22.52 

Brasil 221.5 201.2 220.5 277.8 230.25 19.93 

Nigeria 243.0 185.4 212.2 139.1 194.93 16'.87 

Camerun 99.4 80.5 96.8 93.9 92.65 8.02 

Rep. Daminicana 22.5 29.6 25.9 30.6 27.15 2.35 

Malasia 13.9 15.9 22.2 27.2 19.80 1.71 

Togo 17.7 15.4 15.9 13.9 15.73 1.36 

Mexico 13.1 8.9 10.1 9.1 10.30 0.89 

Total 1 249.0 1 093.6 1122.4 1 157.1 1 155.54 100.00 

FUENTE:	 UNCTAD. TD/COCOA. 6/7, nov. 1980, en base a datos de la 
Organizaci6n IntemacionaI del Cacao. 

1	 Exportaciones bruta,s de cacao en grana mas las exportaciones brutas de 
productos de cacao (en equivalente en grana). 
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