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Financiar en condlc iones justas ha s ido el los importadores de Comerc io Justo que les
nucleo del trabajo de O ikocred i t durante mas facil i tan el acceso al mercado. Con su s61 ida
de 30 a iios..Dado que su meta es promover red de represenlantes locales, Oikocred仆

el desarrollo sostenlble, brlndando cap ital a llega a mas de 400 cooperal ivas, empresas y

lnlclatlvas que generan trabajo e ingresos ONGde sectores como producci6n, servicios
para personas del Sur, O ikocred i t slempre y come 「cio, ademas de 250 inst i tuc iones de
ha apoyado y contlnuara apoyando dec id i • microf inanzas en unos 50 paises.
damente el Comerclo Justo.

lPuede O ikocred il ayudarle a financ iar el
Nuestros preslamos apo rtan cap ilal opera t ivo e desarrollo de su in ic iativa de Comercio Justo?
invers iones para producto 「esdecafe,cacao y te,. 1 Dirljase a nues tra ol ic ina reg ional en su pals
yas imismo para a rtesanos. Tamb ien apoyamos o a la ol icina Internacional de apoyo en los
el olro ext 「emo de la cadena, l inanciando a Palses Bajos!
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La pub licac i6n ·de es te l ibro solo ha
s ide pos ible gra cias a la ded icac i6n,
la pac ienc ia y la crea t iv idad de Paloma
Rag go y de P ierre-Ol iv ier L. Tremblay,
becar ios de la fa ir Trade Advocacy
O f fice. Dames las grac ias en es pec ial a
los m iembros del Consejo Ed i tor ial per
su orien tac i6n y per su a poyo en cada
etapa de la producc i6n de este l ibro.
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O tra manera de hocer negocios es ta
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«Comprar es hacer po lit ica.
Cada vez quegas tas d inero, vo tas. 〉>

(Bono)

«Los ar ticulos produc idos en
cond ic ioncs quc no cumplen unas

normas m in imas de dccenc ia
dcbcr ian cons iderarse como
con trabando y no sc deberia
pcrm i t ir quc con tam inaran

los canales del comerc io
in ternac iona l. »

(Frankl in Delano Roosevel t,

Pres idence de los Escados Un idos
de 1933 a 1945)



＇INTRODUCCION
Sesen ta a 的s de Comercio Justo...

Hay muchas fechas que marcan el
com ienzo del Comercio Justo. En 1946
Ten Thousand V illages (an tes llamada
Self Help Crafts) em pez6 a com prar tej i 一
dos de Puerto R ico. Desde entonces em-
pezaron a surgir in ic iativas de Comerc io
Justo en varias par tes del mundo, indepen
d ien tes las unas de las otras e incluso sin saber
de la existencia de las demas. Parecia que el
mundo estaba preparado para pasar de la ayuda al
comercio (jus to).

Ahora, 60 a iios m扛 tarde, vemos que el Comercio Justo se ha convertido en un
movim ien to mund ial que trabaja de manera conjunta y coord ina sus actividades. La
presen taci6n de este libro, Otra manera de hacer negocios, es un excelente ejemplo
de ello. El libro es publicado par las cuatro redes que luchan por el Comercio Justo
en el mundo, y en particular en Europa: FLO (Fairtrade Labelling Organ iza tions
Interna tional), !FAT (Asoc iaci6n Internacional de Comercio Jus to), NEWS! (Red
Europea de Tiendas del Mundo) y EFTA (Asociaci6n Europea de Comercio Jus to). Es
el sucesor de los Anuarios de Comerc io Justo de EFTA que se publicaron en 1995,
1998 y 2001. Estamos muy orgullosos de haber logrado la publicaci6n conjunta de
este libro y esperamos que la pr6x ima ed i ci6n tenga un alcance mucho mayor esta.

El Comercio Justo tiene dos objetivos inseparables:

1. O frecer opor tun idades de desa 『rollo a peque iios productores ya trabajadores
pobres de los paises en desarrollo med ian te ac t iv idades de producc i6n y de
comerc10.

2. In tlu ir en el sistema comercial in terna cional yen las empresas pr ivadas para
que sean mas justos y propic ien el desarrollo sosten ible.

El mov im ien to del Comerc io Justo lucha por este ultimo obje tivo dando ejemplo
y ejerciendo pres i6n sobre los gob iernos, las organ izac iones in te 『na cionales y
las empresas. Al m ismo t iempo, el mov im ien to pone en prac tica el Comercio
Jus to, demostrando as i que es pos ible come 「c iar con justi cia y, con ello,
con tr ibu ir al desarrollo.

EL COMERCIO JUSTO: CADA VEZ MAS PRESENTE
Mas de un m ill6n de personas parti cipan en el Comerc io Justo, y m illones mas
qu ieren un irse a el y vender sus productos en condiciones justas. Cada vez
mas consum idores son consc ientes de que su conduc ta a la hora de com prar es
importante e in fluye en las vidas de los productores, agricultores y trabajadores.
Con unas ventas totales de aprox imadamen te m il m illones de euros en 2005, el
Comerc io Jus to todav ia es peque iio en comparac i6n con el comercio convenc iona l.
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Pero grac ias a la crecien te demanda de consum idoras y consum idores, las ven tas
del Comercio Justo han crecido espec tacularmen te en todo el mundo. Hoy en d ia
hay unas 200 importadoras y 3.000 tiendas de Comerc io Justo solo en Europa.
Ac tualmen te las cuotas de mercado de produc tos de Comercio Jus to como el
ca fe, los pla tanos y el te pueden llegar al 5% o mas en algunos pa ises. En 2005
uno de cada dos pla tanos vend idos en Su iza fueron de Comercio Jus to. En la
mayor ia de pa ises europeos pueden encon trarse produc tos de Comerc io Jus to en
Los es tan tes de los su permercados y cada vez mas com pan ias em p iezan a trabajar
con produc tos de Comercio Jus to.

El Comerc io Justo no es s6lo una relac i6n Norte-Sur. Es ta aumen tando el comercio
Su 「-Sur y ahora se venden artesan ia y alimen tac i6n de Comerc io Justo en Ken ia,
Ecuador, Nepal, N i geria y muchos otros pa ises productores. El Comerc io Justo
es ta saliendo de su n icho de mercado y, con ello, se en fren ta a nuevos retos.
Los consum idores desean que se les garan t ice en todo momen to La ca tidad y la
d ispon ib ilidad de sus productos preferidos. Las t iendas de Comerc io Justo tienen
que modern izarse y pro fes ionalizarse, y el s istema de supervis ion debe comb inar
las neces idades de Los pequenos produc to 「es marg inados con las ex i genc ias de
los grandes comerc ian tes. El Parlamen to Europeo ha aprobado una resoluc i6n
en la que se p ide mas a poyo para el Comercio Justo en toda Euro pa. En algunos
pa ises la crec ien te demanda de compras e ticas • incluso ha or i g inado procesos
leg isla tivos que regulan el uso del term ino Comercio Justo y los c ri terios de las
Organ iza ciones de Comerc io Justo.

«Otra manera de hacer negacias» es tud ia las razones del ex i to y tamb诧n Los nuevos
re tos del Comercio Justo. Es un libro sobre comerc io desde una perspect iva del
Comercio Jus to. Incluye informac i6n detallada sobre el comercio (jus to) en tre
el Norte y el Sur y se basa en gran med ida en la experienc ia de las personas que
partic i pan en el Comercio Justo.

El libro tiene dos partes. En la primera hay cinco ca p i tulos que tra tan temas
generales rela cionados con el Comerc io Justo: una in troducc i6n al Comercio
Justo, el comercio mund ial, los produc tores, los consum idores y las em presas
pr ivadas. En la segunda pa rte, cad a ca p i tulo estud ia un produc to en concreto: el
algod6n y el tex til, el ca fe, la ar tesan ia y el arroz, que s irven de ejem plos para
realizar es tud ios monogra ficos.

Damos las grac ias a Anja Os terhaus, nuestra coord inadora de la o fic ina de pres i6n
poli tica en Bruselas, al consejo ed i tor ial formado por represen tan tes de las
cua tro redes de Comerc io Jus to, as i como a los au tores, por crear es ta in teresan te
publicac i6n sobre los logros y los re tos del Comerc io Justo.

«O tra manera de hacer negacias» es ta d ir i g ido a los consum idores, los estud ian tes,
los period is tas, los encargados de tomar dec is iones y a toda la gen te in teresada.
En de fin i tiva, es ta pensado para t i. Esperamos que d is fru tes de la lectura.

Marlike Kocken, d irec tora de EFTA

En nombre de
FLO - Fa ir trade Labelling Organ iza t ions In terna t ional

IFAT -Asoc iac i6n In ternac ional de Comerc io Jus to
NEWS! -Red Europea de Tiendas del Mundo

EFTA - Asoc iac i6n Europea de Comerc io Jus to
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«El s is tema del

ComercioJus to

ofrece a los

consum idores

una mancra

clara de mejorar
las vidas de

las personas

quev tven en

los pa ises en

desarrollo.

Apos tar por los

productos de

Comerc ioJus to

es cma eleccion

pequena pero

importan te

hac ia un mundo
， ．

masJusto.»

(Tarja Halonen
Pres identa
de Finlandia)

Comerc io Justo, libre comerc io, comerc io alterna tive, jus tic ia
comercial, comercio con jus t icia, pobreza cero, hecho con
d i gn idad...

;_ todas estas expres iones estan relac ionadas? ;_el Comercio Jus to es
libre? ;_el libre comerc io es jus to? ;_Que tiene de alterna t ivo?

Aclaremos en pr imer lugar las conceptos de "jus to" y "libre". El
llamado «libre comerc io» no es jus to en absolute, al menos en
la actualidad. •N i tampoco es libre. Basta echar un vistazo a las
p_o li ticas agrirnlas, y_sus barreras arancelar ias con las que los paises
r icos subvenc ionan fuer temen te su producci6n de arroz, azucar o
algod6n,. para des pues vender las excedentes a precios muy bajos
en los mercados de todo el mundo.

El Comercio Justo es otr·a manera de entender el come 「cio que
tiene por obje tivo errad icar la pobreza. Y e fec tivamen te, todas
las expres iones que menc ionabamos an tes es t云n rela cionadas. Al
P 『 inc i pio las Organ izac iones de Comerc io Justo se ha cian ltamar
«organ izac iones de comerc io alterna tivo» y algunas s iguen
pre fir iendo ese nombre, porque hoy en d ia la palabra «justo» se
em plea para todo ti po de proyectos. Jus t icia comerc ial, comerc io
con jus t ic ia y pobreza ce 「o son los nombres de tres cam pa iias que
t ienen por objeto hacer mas justas las reglas del Libre comerc io
en bene fi cio de la poblac i6n de los pa ises empob代cidos. "Hecho
con. D ign idad" es una marca que el mov im ien to del Comercio Justo
u tiliza en Belg ica y que resume muy b ien lo que s i gn i fica.

La expres i6n "Comercio Jus to" fue u tilizada por primera vez par
M ichael Barra t t Brown'en febrero de 1985, duran te una con ferenc ia
de comerc io y tecnolog ia celebrada en Landres en la que
par t ic i paron coopera tivas del Reino Un ido y de numerosos paises
del Sur. En aquella ocasi6n, Barra tt Brown d ijo: «Ya ha hab ido
bastan te come 『c io injusto, ha llegado la hora del Comerc io Jus to.
«Rapidamente el mov im ien to de comercio alte 「na tivo de todo el
mundo em pez6 a u tilizar la ex pres i6n.

En estos p 「imeros anos del s i glo XXI se calcula que hay cinco m illones de
personas en Africa, As ia y Amer ica La tina que se bene fic ian del Comercio Jus to.
Son produc tores que se organ izan en pe quenas asoc ia ciones y cooperativas,
trabajadores de pequenas y med ianas em presas o de plan tac iones, y ademas
tamb ien sus fam ilias y sus comun idades. Los productores de Comercio Justo
trabajan con organ izaciones importadoras de Euro pa, Am扣ca del Norte,
Austral ia, Nueva Zelanda y Jap6n para elaborar productos de calidad que
venderan a sus consum idores. En Europa se venden p 「oductos de Comerc io Justo

I, H心oe! Bcnat t Bm,”“P心如R fundodorde IO OIgan,”“dn dc Com”“o如to Twi,,, aeodo d”几心 如 心o conJe『en口O,
fn 19880杠µ”“'6 /O COf ，r心飞ncm q, Qu6Jue dc/ (ome,cm Ju, fob fn 1993 pubf i,d rd1r T『ode, Refo,m aad,oali tie< in the
In tcmat,onal T,admg Sy$tem



en mas de 79.000 establec im ientos, de las cuales cas i 3.000 son tiendas de
Comerc io Justo y 55.000 son su permercados. Las organ izac iones de Comerc io
Jus to europeas cuentan con mas de 1.000 em pleados y 100.000 voluntarios. En
2005 el Comercio Justo factur6 mas de m il m illones de euros, y desde princi pios
del s i glo XXI su tasa de crecim ien to ha s ido de en tre el 20 y el 30% anua l. '
En term inos econ6m icos el mov im iento r:-,::

del Comerc io Jus to es rela tivamente 尸
peque iio, pero la c i fra de sus ade ptos
en todo el mundo es enorme y crece
con ra p idez. En el Re ino Un ido la
m i tad de las consum idores conoce el
Comerc io Justo, y en Franc ia el 74% de
la poblac i6n conoce el concepto.'

Los que trabajan en el Comercio
Justo se preocupan par la pobreza y
la des i gualdad. Creen que s i se trata

: }?s p：扂 °yna::n5 } ： ；骂aadls[;1:raa} ＝＝＝兰兰： ，f,飞 ？，C,古＇cf·， 切

las numerosos obs taculos a que se
en fren tan, el comercio les perm i tira tener una v ida mejor. Creen que es el
peque iio productor que esta al princ i p io de toda cadena de sum in istro qu ien
sopo 「 ta una parte desp 「oparc ionada de las castes que impl ica llevar camida a
nuestras mesas y hacernas llegar todas las demas produc tas que compramos
para que nuestras v idas sean mas c6madas y agradables. Tamb ien creen que la
superv ivenc ia de nuestro plane ta depende del desarrolla sas ten ible, que incluye
elemen tas med iaambien tales, sociales y ecan6m icas, y que s i gn i fica "desarrolla
que cubre las neces idades del presen te sin comprome ter la capac idad de las
generacianes fu turas de cubrir sus pro p ias neces idades".'Las ac tiv istas del
Comercia Jus ta cans ideran que contr ibuyen al desarrolla sasten ible trabajando
en asaciac i6n con a gricultares y ar tesanas y les prest云ndoles su apaya para que
encuentren un moda de cultivar y procesar sus casechas y de elaborar produc tos
que las cansum ido 「es qu ieran com prar y que les den el mayar bene fic ia pos ible
por su trabaja s in perjud icar al med ia amb ien te.

COMERCIO JUSTO: ;_ QUE SIGNIFICA?
El Comerc io Justo ha recorr ido un la 「go cam ino desde sus in ic ios en 1946, cuando
Edna Ru th Byler, una voluntaria del Com仆e Cen tral Menon i ta que trabajaba
con mujeres pobres en Puerto R ico, se llev6 algunas prendas bordadas a Akron

2. K,i,,· J,on· 1，IO f ie, fa i 『lrade in Eu 『o pe 1005 fa,u and F,9ure3 on fa i , Kade in 15 [umpean coun t f1,, FOIf r，ode Ad”“”
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il 喟谓．
El Come 『c io Jus to es una asociac i6n
comerc ial que se basa en el d ialogo,
la transparenc ia y el respe to, y que
intenta wnsegu ir mas i gualdad en el
comerc io. in ternac iona l. Con tribuye
al desarrollo sosten ible porque ofre
ce mejores cond ic iones comerc iales
a los trabajadores marg inados, espe
c ialmen te en ·el Sur, y protege sus
derechos. Las organ izac iones de
Comercio Jus to, con el a poyo de Los
consum idores, se ded ican de manera
ac tiva a pres tar a poyo a Los produc
tores, sensib ilizar y hacer cam pa iia
para camb iar las reglas y prac ticas
del comerc io in terna ciona l.

(Pens ilvan ia, EE.UU.), las vend i6 a traves de su
parroqu ia y mas tarde fund6 la organ izac i6n que hoy
en d ia es Ten Thousand V illages.'Desde en tonces
el Comercio Justo se ha convertido en una fuerza
de camb io real en el mundo; trabaja con peque iios
productores en numerosos pa\ses para darles m扛

poder en la cadena de sum in istro y o frece a las
consum idores una gran var iedad de productos
cult ivados o elaborados par personas que han
recib ido una compensac i6n justa par su trabajo.
El Comercio Justo pres iona a la Organ izac i6n
Mund ial del Comerc io para que establezca reglas
comerciales m缸 justas, ya las em presas para que
actuen con mas res ponsab ilidad.

Esta de fin ic i6n da una idea de los princ i p ios
砌cos del Comercio Justo, en cuyo nucleo se
encuentran el comprom iso, la transparen cia y la
responsab ilidad. Las o 「gan izac iones de Comerc io
Justo trabajan entre s i de manera ab ierta y

coo pera t iva y se tra tan-con res pe to. Se comprometen a pagar un pre cio justo
po「las productos y garan tizan a los trabajadores una remuneraci6n jus ta.
Dan pa gos por adelan tado para que losproduc tores puedan comprar ma terias
primas y hacer otras_ invers iones necesar ias, y o frecen rela ciones comerc iales
es tables que favorecen la continu idad comerc ia l. O frecen as isten cia tecn ica y
O 『 gan iza tiva e in fo 「mac i6n para fac i li tar el acceso a los mercados. Cuando las
organ izac iones de Comerc io Justo com pran productos b云sicos coma el ca fe, el
te, el cacao o el arroz, procuran que se procesen tan to como sea pos ible en el
pa is de or i gen; as i los productores se llevan mas bene fic ios. Los productos de
a 「 tesan ia suelen estar com pletamen te fabricados en los pa ises de origen. Hacer
cam pa iia para cambia 「el comercio in terna cional convenc ional tamb ien es una
par te fundamen tal de la filoso fia del Comerc io Jus to. Las organ izac iones de
Comerc io Jus to conc ienc ian de las des i gualdades del comercio y cuest ionan el
modo en que funciona el comerc io in ternac ional convenc iona l.

Las _organ iza ciones de Comerc io Justo fomen tan la i gualdad en tre mujeres y
hombres en el lu gar de trabajo yen par ticular se preocu pan de las nece; idades
es~edficas de las mujeres. Se pro tege a las nines de la explotaci6n econ6m ica y
ex isten mecan ismos para detectar la par tic i pac i6n de los n i 的s en la producc i6~
(sobr~ todo cuand_o trabajan en el amb i to fam iliar o de la comu~idad). Las
organ izac iones de Comerc io Jus to suscriben la Convenc i6n de las Naciones Un idas
sabre las ~e~echos del Nino y las leg islac iones na cionales sabre el trabajo de los
menores.__ El Comercio Justo es un proceso de desarrollo que qu iere acab~r con la
vulnerab ilidad de los trabajadores y o frecerles segur idad y autosu fic ienc ia.

5. w计 'v, tmthou,ondvi/loge5 com
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Por su pues to, no todo es pe 「 fec to en el Comerc io Jus to. Los s is temas son tan
buenos como las personas que los es tablecen y los ponen en prac t ica, y las
pe 「sonas no son infal ibles. Los s is temas de su perv is ion tienen por obje to
detec tar los cases en que no se cum plen los c ri terios del Comercio Jus to y
remed iarlos. Cuando surgen d廿icultades o con fl ic tos, las organ izac iones de
Comerc io Jus to recurren al d ialogo ya la med iac i6n.

EL COMERCIO JUSTO EN POCAS PALABRAS
Comercio Justo signijico
• pagar un pre cio justo que cubra los costes de una producci6n y un modo

de v ida sosten ibles
• apoyar la producci6n y el acceso a los mercados de las organ izac iones

productoras
• fomen tar la c 『ea ci6n de la capacidad y el empoderam ien to de los

productores y sus organ izaciones
• realizar pagos por adelantado s i as i lo solicita el productor
• mantener la transparen cia y la trazabilidad de la cadena de sum in ist 『O
• mantene『rela ciones estables y duraderas con los producto『es
• respeta『los cinco convenios principales de la OIT en el proceso

producci6n (se detallan en el capitulo 5)
. 『espeta『el med io amb iente, proteger los derechos humanos, especialmen te
los de las mujeres y los n inos, y 『espetar los metodos de producci6n
trad icionales que fomentan el desarrollo econ6mico y social

• informar de las cond i ciones de p 『oducci6n y las rela ciones comerciales
que ofrece el Comercio Justo, de su m isi6n y sus objetivos, y concienciar
sobre la injusticia imperante de las reglas del comercio internac ional

• superv isar y comprobar que se cumplen estos criterios
• evaluar pe ri6d icamente el impacto del Comercio Justo.

COMO SE ORGANIZA EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL
DEL COMERCIO JUSTO
A n ivel mund ial el movimien to del Comercio Jus to se organ iza en cinco
aso ciaciones interna cionales:

• IFAT, la Aso ciac i6n In ternac ional de Comerc io Jus to, es la red mund ial de
organ izac iones de Comerc io Jus to que cuen ta con m iembros en cas i 70
pa ises. Los m iembros de !FAT son produc tores, expor tadoras, impor tadoras
y m inor is tas que creen que el comerc io deberia mejorar las v idas de los
marg inados s in perjud icar al plane ta.

• EFTA, la Asoc ia ci6n Europea de Come 「c io Jus to, es m iembro de !FAT, al i gual
que sus once m iembros de nueve pa ises euro peos. Todos ellos son grandes
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im portadoras de Comercio Jus to. El objetivo de ff~~ es asistir a sus m iembros
en.su labor y alenta 『los a que cooperen y se coord inen.

• La Red Euro pea de Tiendas del Mundo (NEWS!) tamb ien e~ m i_em~ro-de IFAT.
NEWS! es la ;ed paraguas de 15 asoc iac iones nacionales de tiendas de Comerc io
Jus to de 13 pa ises europeos. Entre todas ellas tienen 2:500 m iembros, tiendas
de Comerc io· Justo ges tionadas por mas de 100.000 volun tarios y mas de cien
em pleados,' que venden productos de Comercio Justo y hacen cam pa iia por la
jus t ic ia en el comerc io.

• FLO, Fa ir trade Labellin g Organ izations In ternational, es el organ ismo mund ial
de cer ti ficac i6n del Comerc io Justo. FLO se com pone de dos organ izac iones:
FLO e.V., en la que partic i pan numerosos actores y cuya m is i6n es pre parar
y rev isar normas y o frecer a poyo a los productores, y FLO-CERT GmbH, que
garan t iza el ·cum plim ien to de esas normas. FLO tamb诧n es la asoc iaci6n
paraguas de 21. in iciativas de sellos nac ionales de 15 pa ises europeos y de
Jap6n, EE.UU., Canada, Australia, Nueva Zelanda y Mex ico.

• Exis te una red internac ional del Comerc io Justo, la Fair Trade Federation, con
sede en las EE.UU. Es una asoc iac i6n de mayoristas, m ino 「 is tas y productores
de Comerc io Justo cuyos m iembros se comprometen a ofrecer salarios justos
y buenas oportun idades de em pleo a a 「 tesanos y agricultores marg inados de
todo el mundo.

• Las asociac iones internac ionales con sede en Euro pa, FLO, IFAT, NEWS! y
EFTA, trabajan juntas regularmente bajo las s iglas FINE (FLO, !FAT, NEWS,
EFTA). En 2004 fundaron una o ficina de presi6n politica en Bruselas para
coord inar y canalizar sus actividades de pres i6n politica a n ivel euro peo e
in ternaciona l.

Muchos pa ises tienen sus pr~p ias pla ta formas y foros, y tan to IFAT coma FLO
tienen redes reg ionales en AF「 ica, As ia y America Latina, que reunen a Los
P 「oduc tores para que dec idan sus prioridades y estrateg ias reg ionales.

EL SELLO FAIRTRADE
El lanzam ien to del sello Fa irtrade en la decada de las noven ta tuvo un gran
im pac to. Los activistas del Comercio Justo concibieron la idea de un sello para
sus productos en 1988. En ese a rio los prec ios mund iales del ca fe cayeron en
picado, con lo cual cien tos de m iles de peque iios agricultores perd ieron su sus
ten to y se en fren taron a un future de hambre y m iser ia.

7 f$ to c ,ff0 equivo/e o 105 pue”“de tmboiO O Jornod°'ompl心 tn, pc『O lo moyorlo de empleodo5 de /05 /,endo5 de Come”“
如to t,obo丿on o t icmpo po,cio/ kf1er. Jeon”“'e， 压r Trade m Eu fo pe 2005, Fac t $ and F19ure$ on ra,『Trade m 25 European
counme5, FOlr T,ode Ad"'”y OffiC(', dmem如deZ005



El movim ien to del Comercio Jus to quer ia o perar
con una can t idad de ca fe mucho mayor que la
que pod ia vender en las t iendas de Comerc io
Justo. Los su permercados es taban interesados
en vender ca fe de Comerc io Justo, pero
ex i g ian garan t ias de que ese ca fe se com praba
a un prec io que daba mayores bene fic ios a los
agr icultores, no solo econ6m icos, s ino tamb ien
so ciales y amb ien tales. La idea de llamar "Max
Havelaar" al pr imer sello de Comerc io Jus to en
los Pa ises Bajos demostr6 ser de gran as tuc ia.
Max Havelaar es un famoso personaje de ficc i6n
holand毡 que se o puso a la explotac i6n de los
trabajadores en las plan tac iones de ca fe de las
colon ias holandesas. No ha cia falta dec ir nada
mas. La idea se en tend i6 de inmed ia to. Todos
com prend ieron que 「ep 「esen taba aquel sello.

VIClO',"'1, f0va$. coordmador t七'nKo de l3 U”“in HajoaLl
(Mhko). habla do aqcella 的OCa.
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Pron to surg ieron o tros sellos (Fa ir Trade
Founda tion en el Reino Un ido y Trans fa ir, primero en Aleman ia y luego en
muches otros pa ises); cada uno presen t6 su vers ion del sello de Comercio
Jus to y las ven tas sub ieron. En 1997 crearon la en tidad Fairtrade Labelling
Organ izations International• (FLO) que es la encargada de establecer normas
in te 「nacionales para el sello Fa irtrade, a poyar a los productores, cer ti fica 「la
producc i6n, realizar aud i tor ias para verificar el cumplim iento de las normas
y ges t ionar la cer ti ficaci6n de los productos. Desde 2002 una Marca de
Ce 「 t i ficac i6n Internacional Fa i 「 t「ade,' que la mayor ia de los sellos u til iza y
que garan tiza mejores cond i ciones para los produc tores del Sur. Desde 2003
la organ izac i6n independ iente FLO-CERT GmbH realiza tareas de certi ficac i6n
y de aud i toria come 「c ial s i gu iendo las normas internac ionales ISO 65 para los
organ ismos de cer ti ficac i6n. En 2005 habia en todo el mundo 20 in ic ia tivas
nac ionales de cer t i ficaci6n bajo el paraguas de FLO y es tan a pareciendo mas en
pa ises p 「oductores como Sudafrica, Ind ia y Bras i l.

La cer t i ficac i6n de productos de Comerc io Jus to ha creado sus propios desa fios
para el movim ien to mas am plio del Comercio Justo, ya que las grandes em presas
han ca ptado la idea de que hay un mercado nuevo de consum idores conc ien ciados
y d is puestos a com prar produc tos que lleven ese sello. En sept iembre de 2005
el per i6d ico bri tan ico The Guard ian in form6 de que Nes tle iba a lanzar un ca fe
con el sello de Come 「c io Justo, con el m is ter ioso t i tular «,Lavada de imagen:
o gran fiesta?». El ar ticulo em pezaba as i : «Con la nueva marca de Nes tle, los
de fensores del Comercio Jus to se en fren tan a un d ilema.,Es una concesion
o un s i gno de au ten t ico camb io?» Pa tt i Rundall, O irectora de Pol it icas de la

B.`'、,w.f,fm，心．ne t
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organ izac i6n Baby 阶lk Action, dec ia en ese m ismo ar t iculo que la incurs ion de
Nes tl.e en el Comerc io Jus to es ex t 「emadamen te preocu pan te: «O torgar un seUo
de Comerc io Jus to a Nes tle seria burlarse de las valores que la o pin ion publica
asocia con el sello de Comerc io Justo».

«El • comprom iso de 付cDonold 's
con el Comercio Justo es un paso
importan te,» d ijo Seth Pe tchers,
Je fe de Programa para el Ca fe de
Ox fam America. «Es un signo de que
el mercado de/ fomercio Jus to es t6
creciendo, tan to en so/idez coma
en cifras. Los dem釭comercian tes
y compaiiias deberian verlo coma
uno 1/amado de atenci6n y seguir el
ejemplo.» Pe tchers a iiad i6: «Es tamos
ilus ionados con es te lanzam ien to
regionaly esperamos. que se amplie
a todo el pois».

No es la pr imera vez que una mul tinac ional conoc ida
solici ta el sello Fa ir t 「ade. Ya hace unos a iios queen
Starbucks un peque iio porcen taje del ca fe que se
vende lleva el sello de Comercio Jus to. En 2003
McDonald's introdujo ca fe de Comerc io Justo en sus
res tau 「antes de Su iza. En oto iio de 2005 anunci6
que tamb ien serv ir ia ca fe de Comercio Justo en 658
de sus establec im ien tos de Es tados Un idos.

A· pesar de todas las cr i ticas (justi ficadas) que
puedan hacerse a las empresas conven cionales, el
Comercio Justo les da una oportun idad de camb iar
sus prac ticas y de conver tir su preocupac i6n s incera
por la s i tuaci6n de las productores marg inados

fuen te. 0x famAmer ica. 27deoc tubrede2005 | en parte in tegral de un modo mas responsable
de hacer nego cios. Es d i gno de menc i6n que las

mult inacionales o las grandes cadenas comerc iales, que nunca se han preocu pado
de las peque iias produc tores ni de las agr icultares pobres, ahora empiecen a
vender produc tos de Comercio Justo ya reconocer que es una herram ien ta e ficaz
para superar la. pobreza. Adem缸，esas empresas pueden abrir nuevos mercados
eno 「mes de consum idores al Comercio Justo, lo que bene ficia ria a muchos mas
produc tores. El reto, par tan to, es lograr que esas empresas se com prome tan
de manera s incera y duradera con el Camerc io Justo y ada pten el res to de sus
operac iones camerciales a sus c riterios.

Los 750 ac t iv is tas y par t idar ios del Comercio Jus to que asist ieron al congreso
Fa ir Trade Fu tures, organ izado por la Fa ir Trade Federa t ion en Ch icago a finales
de septiembre de 2005, tuv ieron mucho de que hablar. Se plan tearon d ific iles
cues tiones rela t ivas a la m is i6n y los obje tivos del Comercio Jus to. ;_Puede el
Come.rc io Justo al iv iar la pobreza y ademas camb iar el com portam ien to de las
grandes em presas? ;_Im porta mucho que par te del presti g io· del sello Fa ir trade
ayude a mejorar la imagen.corpora t iva un tan to deslustrada de Nestle y de
otras empresas, s i con ello salen bene fic iados los productores? ;_Deben las
Organ izadones de Comercio Justo al 100% d i ferenc ia 「se de aquellas empresas
convenc ionales que han ob ten ido el sello Fa irtrade? Con todas ~s tas cues tiones
apareciendo en la. prensa, ;_c6mo man tenemos el pres t i gio y la con fianza que el
mov im ien to del Comerc io Jus to ha ob ten ido a lo largo de var ias decadas?



MAS ALLA DE LOS SELLOS
A es tas alturas se podra pensar que lo un ico impor tan te en el Comerc io Jus to es
el sello o el ca fe cuando, de hecho, hay mucho mas. El sello es un instrumen to
que ind ica al consum idor que los productores que han cul t ivado o elaborado
el produc to han aportado pruebas fehac ien tes de haber cumpl ido los cri terios
soc iales, econ6m icos y amb ien tales del Come 「c io Justo. Ind ica tamb ien que
el concesionar io del sello ha cumpl ido los requ is i tos rela tivos al pre cio, la
financiac i6n por adelantado y Los pron tos pagos de las facturas.

El sello Fa irtrade se desarroll6 prime 「o para el ca fe y mas tarde para o tros
alimentos. Hoy en d ia lo llevan vein te ca tegorias de alimen tos y c ien tos de
lineas de productos. Pe 「o el Comercio Jus to va mas alla del sello: incluye
artesan ia, tej idos, bisuteria y muchos otros produc tos pa 「a los que no ex is te
un sello porque no se han elaborado normas ada ptadas a ellos (aunque se esta
trabajando en eso) o porque el proceso de cer t i ficac i6n conlleva c iertos cas tes.
Aunque la certi ficac i6n de FLO sea mas bara ta que o tras como la de agricultura
organ ica o la de protecci6n de los bosques, entre o tras, una organ izac i6n de
produc tores dudara en pagarla s i ello no le da acceso a un mercado nuevo. Ese es
el caso de muchos produc tores que tienen 「elaciones s6lidas con im por tadoras
de Comercio Justo.

,Como puede estar segu 「o el consum idor de que los productos que no llevan el
sello tamb ien se han elaborado en cond ic iones justas?

Al princ i p io los consum idores del Comercio Justo eran an te todo personas que
conoc ian las im portado 「as y tiendas de Comercio Jus to y que entend ian la
filoso fia y los pr in cipios de su trabajo. Con fiaban en que esas organ izac iones
de cian la ve 「dad acerca de los productores y los produc tos, y no neces i taban
呻s pruebas.

A finales de la decada de los 90, el Comercio Justo hab ia crecido tan to que
ese sis tema ya no era su fic ien te. A med ida que las prac ticas de las empresas
se exam inaban con mas a tenc i6n y los consum ido 「es que 『ian pruebas claras
para con fiar en el sis tema, las organ izac iones de Comerc io Jus to v ieron que ya
no pod ian seguir con fiando un icamen te su buena repu tac i6n. Deb ian a por tar
pruebas de su compor tam ien to y de sus prac ticas comerc iales, y ten ian que
d i ferenc iarse de las empresas convenc ionales que a firmaban ser de Comerc io
Justo o que se descr ib ian coma «e t icas».

Fue entonces cuando !FAT c 「e6 su sis tema de su perv is ion, que func ionar ia en
comb inaci6n con las in ic ia t ivas de ges ti6n de los sellos, para garan t izar a los
consum idores que el Comerc io Jus to apo 「 ta bene fic ios reales a los produc tores.
El s istema de !FAT se basa en una es tric ta au toevaluac i6n en la que se comprueba
que se respetan las nueve normas princ i pales de las organ izaciones de Comerc io
Jus to.
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昌廿沁瞿逞l
1. Crear o portun idades para los produc-

tores econ6m icamen te marginados
2. Transparen cia y responsabilidad
3. Creac i6n de la ca pac idad
4. Fomen to del Comerc io Justo
5. Pago de un p代c io jus to
6. Igualdad en tre mujeres y hombres
7. Cond i ciones laborales d i gnas
8. Proh ib ic i6n de la

ex plotaci6n in fan til
9. Respe to al med ia

amb ien te

Cada norma t iene un ind icador bas ico y va rios
ind icadores reg iona l.es que sirven para demostrar
su cum pl im iento. El proceso de au toevaluac i6n se
basa en una serie de rev is iones reciprocas y en
veri fi cacio nes ex ternas a leator ias. Laso rgan izac iones
de IFAT que cumplen las requ isi tes del s istema de
su pervis ion son acred i tadas y reg istradas coma
O 「gan iza ciones de Comerc io Jus to y pueden utilizar
el Sella de Organ izac i6n de Comerc io Jus to en
sus comun icaciones comerciales. A d i ferenc ia de[
sello Fa irtrade que otorga FLO, es te logo no puede
colocarse d irectamente en las produc tos.

UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
PARA ELCOMERCIO JUSTO
A princ i p ios de esta.decada FLO e IFAT deba tieron la posib ilidad de armon izar
sus sistemas de su pervision, en bene fic io de todo el movim iento del Comercio
Jus to. En 2005 empeza 「on a estud iar s i habia alguna pos ibilidad de comb inar
sus sistern as de supervis ion de la gesti6n de la calidad en un un ico sistema para
todo el Comercio Justo.

As i, em pez6 a prepararse un s istema generico de ges ti6n de la calidad, que
incluye princ i pios de gesti6n de la calidad, normas que debe cumplir todo el
mov im ien to del Comerc io Jus to y proced im ien tos para evaluar que se han cumplido
esas normas. Por otra parte, se ha propuesto que IFAT y FLO pre paren jun tas los
requ is i tos y cr i terios de un sello para los productos de artesan ia, que tend ria en
cuenta las neces idades y los intereses especiales de esos pequenos produc tores.

LOS PRODUCTORES DE COMERCIO JUSTO
En un princ i pio los productores de Comerc io Justo eran un icamente peque fios
agr icultores, a menudo organ izados en grupos de su localidad ode su comun idad,
o a filiados a coopera t ivas o asociaciones. Hoy en d ia los productores de
Comerc io Jus to tamb ien t 「abajan en pe que fias y med ianas em p 「esas, en talle 「es
y fabr icas que a veces son proyectos de ONG, en organ izac iones reli g iosas y, en
algunos casos, en em presas p rivadas. Hay plantaciones de te, que cum plen unos
cr i te rios sociales muy espe c\ ficos, que d is ponen de la cer t i ficaci6n de Comerc io

10. www. ifm.mg



LAXMI MAHARJAN, TEJEDORA DE LA ASSOCIATION OF
CRAFT PRODUCERS (ACP) DE NEPAL.

Laxm i Maharjan, de 55 a fios, v iene de una comun idad
con una larga trad ic i6n tejedora en K ir ti pur. Aun que
Laxm i teje desde que ten ia 12 a fios, nunca hab ia visto
el d inero que ganaba, ya que eran los varones de su
fam il ia qu ienes lo controlaban. Cuando ACP empez6 a
fun cionar en 1984, contra to a Laxm i como ins truc tora
de las tejedoras. S6lo en tonces pudo ver el d inero por

(fo to， 叫 切 订 印r t ，归心） el que hab ia trabajado. En a quellos momen tos ganaba
unos 10 d6lares al mes. Despues de t 「abajar con ACP unos cuan tos a rias
dec id i6 formar su pro p io g 「u po pa 「a que o tras mujeres de su comun idad
pud ieran tener un em pleo. Al princ i p io, el grupo lo formaban cuatro
mujeres que Laxm i su perv isaba y a las que representaba an te ACP

Ahora Laxm i coord ina a un gru po de 60 personas de su aldea, el mayor
gru po de productores de ACP, y gana 72 d6lares al mes. Su esposo ha
dejado su trabajo para ayudarla en sus activ idades. T「abajar con ACP le ha
perm i tido a Laxm i dar una buena educac i6n a sus h ijos. Uno de sus h ijos
ha es tud iado Ingen ier ia, y su h ija se ha t i tulado en Sociolog ia.

Ademas de produc ir para ACP, Laxm i tiene un produc to pro p io. Su h ija,
Sudha, ha dec id ido con t inuar con el trabajo de su madre. Lo gra 「 que la
pr6x ima generac i6n s i ga con las ac tiv idades trad ic ionales es una gran
victoria, espec ialmen te hoy en d ia que los j6venes optan po 「 trabajar en
las c iudades.

Cuando le pregun tan a Laxm i cuales son los bene fic ios del Comercio Jus to,
d ice que para ella lo mejor es el sis tema de pron to pago que ACP s iempre ha
res pe tado. Tamb i 乏n es ta muy con ten ta porque gra cias al Comerc io Jus to ha
pod ido educar a sus h ijos y ob tener el dinero necesario para am pliar el taller
del grupo e ins talar equ i po pa 「a llevar a cabo los procesos previos al tej ido.

Jus to desde hace a的s, y ahora FLO ce 「 t i fica tamb论n plan tac iones de p liitanos,
citricos y pi iias, entre otras.

Lo im por tante es entender que el Comerc io Jus to no clas i fica a una organ izac i6n
por su cond ic i6n ju rid ica n i por su forma de prop iedad, s ino por su cum plim ien to
demos trado de las normas del Comerc io Jus to.

El Comerc io Jus to empez6 a trabajar con la artesan ia para ayudar a personas muy
pobres, espec ialmen te mujeres, a salir de la pobreza med ian te el comercio. Los ar
tesanos suelen viv ir rozando el umbra[ de la pobreza o por debajo de e l. No suelen
poseer tierras, es tiin poco cual i ficados y tienen muy pocas opc iones en la vida. La
ayuda del Come 『c io Jus to les da una oportun idad real de mejorar su s i tuac i6n.
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«La artesan ia es un sec tor im portan te para el
sus ten to de las mujeres. Para muchas mujeres
pobres y poco cual i ficadas, es la un ica op ci6n
viable de em pleo y generaci6n de ingresos.
La ar tesan ia suele ser com patible con sus
ob li gac iones domes ticas porque les perm i te
tener un horar io flexible y trabajar en sus casas
o cerca de ellas. Part ic i par en el sector de la
ar tesan ia se ha conver tido en una estrateg ia
de superv ivenc ia para muchas mujeres pobres
de 入frica, As ia y Amer ica Latina.»"

硒c/iquek°'如;_ "'"",;"i~'"';" d,~o,~KA__!d;,,,;,,,, I La si tuac i6n de Los a gr icultores de productos
霍芦。。产名驾：，需骂：； Twin Trcdmg 1 agncolas b的cos como el ca fe, el te, el cacao,

los pla tanos, etc. es distinta. Sus produc tos se
venden en enormes can tidades en el me 「cado mund ial, lo que Los hace vulne 「ables
a las fluc tuac iones de precios y de demanda, y al impac to de las reglas del comercio
internac ional que promulga la Organ izac i6n Mund ial del Comerc io. Al comerciar con
estos productos bas icos, las organizac iones de Comerc io Jus to pueden in flu i 「en
las v idas de Los a gr icultores, se iialar I.as desi gualdades y la injustic ia del regimen
comerc ial interna cional y, con ayuda de Los agr icultores, in ten tar camb iar las
normas que man tienen a la personas y a Los paises en la pobreza

I P＄忠噤器常Pc＄＄霖霖驾需。I
En 1997 la coo perativa ganesa de produc tores de cacao Kuapa Kokoo Lanzo
la Day Chocolate Com pany en el Reino Un ido. Day Chocola te ha s ido un
g 「an ex i to: a par t i 「de una barra de chocola te con leche de 150 g en
1998, su marca D ivine Chocola te ha crec ido hasta contar con qu ince lineas
d i feren tes de produc tos, tan variados como para ten tar a cualqu iera, y
es ta presente en todas las grandes cadenas de su permercados.

La organ iza ci6n br i tanica de Comercio Jus to Twin Trading posee el 52% de
las acc iones de la Day Chocola te Company, m ientras que Kuapa Kokoo posee el
47%. El considerable a poyo y la im portan te inversion de The Body Shop han
ayudado a man tener el negoc io. La exper ienc ia de Day Chocola te demuestra
el po tenc ial que tienen las organ izaciones prop iedad de a gricultores coma
modelo v iable y justo de comercio con un pa is en desarrollo.

Ac tualmen te Kuapa. Kokoo ha crec ido has ta conver tirse en una cooperativa
con 47.000 m iembros de 1.200 poblac iones del cen t 「o, el es te y el oeste
de Ghana. Vende aprox imadamente el 1% del cacao del mundo, y el 2 o el
3% de ese cacao se vende al mercado del Comerc io Jus to.

”· GanbeI Oovid, de APf” “ y”“C inbro dc/ Gom f1d £，ecu/“o d, [rA, en un05 dcdmacmnes sobre /as mui”“'ro/,
,cd03 的209'·



,ou t ES EL COMERClO lU5TO? 19

DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR: LA RELACION
COMERCIAL DIFERENTE

Una carac ter fstica del Comercio Justo es la
relac i6n d irec ta y personal entre la organ izaci6n
de produc tores y la importadora. Las importadoras
de Comerc io Jus to no solo compran mercancia a las
organ izac iones de productores por un pre cio justo y
una prima, tamb ien les prestan as istenc ia de muchas
manerasd is tin tas: or ientan en eld ise iio de productos,
ayudan con la formaci6n en d iversas tecnicas y en
ges ti6n u o frecen ayuda ad icional en s i tuac iones
econ6m icas y soc iales diffciles. Estan apareciendo
nuevos modelos de organ izaci6n de la propiedad a
med ida que las organ izaciones de Comercio Justo
incluyen a sus socios productores mas d irectamente
en sus es truc turas de adm in is trac i6n.

卢
gepa FairHandelshaus, (Aleman ia) es la
mayor organ izac i6n de Comerc io Jus to
de Europa y una de las mas an tiguas. Su
obje tivo es mejorar las cond ic ion_es de
v ida de las hab i tan tes de As ia, Africa
y Ame rica La tina, rnarginados a causa
de las es tructuras soc ioecon6rn icas
mund iales, regionales y nacionales.
Para ello, gepa importa y comercializa
productos de a lirnen ta ci6n, coma
el ca fe, y de artesan ia de gru pos de
produc to 「es selecc ionados, y adern缸

inforrna a los consum idores y hace
cam panas de pres i6n a favor de la
jus tic ia con el cornercio. El 60% de
la alirnentac i6n que im porta lleva la
cer ti ficac i6n de agricultura organ ica.

En Euro pa hay mas de 200 im portadoras de
Comercio Justo. Algunas se es pec ial izan en un
producto ( pla tanos, ca fe); otras, en una gama de
produc tos, coma por ejem plo Oxfam Magasins du
Monde, de Belg ica, que solo im porta ar tesan ia .
O tras com pran productos de un un ico pa is, como
Maison Afrique, de Suec ia, que solo com pra en
Mada gasca r. Finalmen te, otras im portan todo t i po
de productos de Comercio Justo, como gepa Fair Handelshaus, de Alemama.

En sus mercados es ta tales, las importadoras de Comerc io Justo venden los productos
a traves de canales muy d iversos. A menudo se tra ta de tiendas especial izadas, las
tiendas de Comerc io Jus to, o de grupos o represen tan tes locales. O tras veces se
venden las productos en tiendas convencionales, de produc tos ecol6g icos o na turales,
de regalos, en su pe 「mercados, a traves de ca talogos de ven ta por correspondenc ia o
en tiendas v ir tuales. Algunas im portadoras trabajan con serv ic ios de ca ter ing

Las tiendas de Comerc io Justo han te
n ido un pa pel im por tan te a la hora de
promoc ionar el movim ien to entre con
sum idores muy d iversos y alen tarlos a
com prar regales, produc tos para el ho
gar o alimen ta ci6n de Comercio Jus to.,,
Hoy en d ia muchas se estan trasladan
do a calles comerc iales im portan tes y
se han convertido en tiendas de rega
los des t inadas a cl ien tes con un poder
ad qu is i tivo alto. La organ izac i6n de
Comercio Jus to aus tr iaca EZA ha con-
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tratado a arqu i tec tos conocidos para red ise iiar el concep to de tienda de Comerc io
Justo bajo el lema «placer,estet ica, responsab ilidad». El resultado son unas tien.
das acogedoras, atrac tivas y modernas.

CAMPANAS Y SENSIBILIZACION:
ELEMENTOS ESENCIALES DEL COMERCIO JUSTO
Las tiendas de Comercio Jus to han sido s iem pre muy im portan tes para las
campanas y la sens如lizac i6n a favor de la jus tic ia comerc ia l. NEWS! ha
coord inado cam pa 介as con tra cond iciones laborales inacep tables y no 『mas
comerc iales injustas.

En los ultimas · anos una nueva. idea se ha ex tend ido rapidamen te: las
organ iza ciones de Comercio Jus to trabajan con ayun tam ien tos, un iversidades,
i gles ias y coleg ios para obtener de es tas insti tuc iones un com prom ise ofic ial
con el Comercio Justo. A princ i p ios de 2006 habia solo en el Re ino Un ido 147
mun ic i p ios com prome tidos con el Comercio Jus to. Ya hay pueblos com prome t idos
con el Comerc io Jus to en .Irlanda yen Belg ica, y el concepto se am plia a otros
pa ises euro peos como Francia e Italia. En Es tados Un idos se espe 「a in ic iar un
modelo s im ilar en 2006.

CUARENTA V CUATRO MIL JOVENES «ARBITROS»

霖需品EC雷滥＄忠三勹
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En 2006 c ien tos de tiendas de Comerc io Jus to en
toda Euro pa inv i taron a los n i iios a que firmaran una
tarje ta roja con tra la ex plo taci6n laboral infan til
en su cam pa的«Kidz@Work: i El Comercio Jus to
pro te ge los derechos de los n iiios!». Par tic i paron en
la campa iia mas de 44.000 n i 百os, j6venes y adultos
de Aleman ia, Austr ia, D inamarca, Espa油，Hun gr ia,
Italia, los Pa ises Bajos, Portugal, el Re ino Unido,
Suecia e incluso de Jap6n. Las tarjetas se env iaron a
m in istros y a eurod i pu tados.

En Po tsd9m (A1emonl,),e p
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Para ser una ins t i tuc i6n o mun ic i pio comprome tido con el Comerc io Jus to deben
cum pl irse c inco obje tivos:

• El ayun tam ien to debe aprobar una resoluc i6n en a poyo del Comerc io Justo y
serv ir cafe y te de Comerc io Jus to en las reun iones que se celebren en sus
。 行cinas y en las comedores para el persona l.

• Debe haber una var iedad de productos de Comerc io Jus to fac iles de encon t 「ar
en los comerc ios de la zona, y los bares y establec im ien tos de ca ter in g deben
serv ir produc tos de Comerc io Jus to (las can tidades se 什jan en func i6n de la
poblac i6n).

• Deben u t ilizarse produc tos de Comerc io Jus to en una can t idad de term inada
de lugares de t 「abajo ( inmob iliarias, peluquerias, e tc.) y de en tidades locales
( i gles ias, coleg ios, e tc. ) .

• El ayun tam ien to debe fomen tar el a poyo popular a la campana.
• Debe crearse un com i te local que vele par que se man tenga el com prom iso con

el Comerc io Jus to.

EL COMERCIO JUSTO,SOLO ENTRE EL NORTE Y EL SUR?
El Comerc io Jus to em pez6 como una relac i6n comerc ial en tre el Nor te y el Su 「 y
todav ia se cen tra en dar a los produc tores del Sur acceso a los mercados del Nor te
en cond i ciones justas. Las coopera tivas, las asoc iac iones de produc tores y otras
0 「gan iza ciones que trabajaban d i 『ectamen te con los productores v ieron que hab ia
oportun idades de ex portar, sobre todo artesan ia, a

$r::lSqeuse;:「二芦ce:fi:1ear？勹『上言监。了＄ 云云二EL LOCAL
Em pezaron a buscar socios comerc iales adecuados en
el Nor te.

Pero tambien hay cada vez mas asocia ciones de
produc tores de Comerc io Jus to que, basandose en su
如to en los mercados del Norte, emp iezan a vende 「

produc tos en sus pa ises, tan to a los consum idores
locales come a los tu 『 is tas. En Lal i tpur, KatmandO, el
Fair Trade Group Nepal ha fundado un grupo de tiendas
de Comerc io Jus to. La Fundaci6n Sinch i Sacho de
Ecuador s6lo vende a traves de sus propios comercios
y ca fe ter ias locales. En Ken ia, Undugu Society ha
ab ier to una t ienda en Na irob i , y Bombolulu tiene
un es tablec im ien to comerc ial y cen tre cultural en la
zona cos tera de Mombasa. Alternative Trade Nehvork,
de N i ger ia, t iene una peque iia tienda en Jos (Es tado
de Pla teau) y hay muches o tros ejemplos en todo el
mun do.

Maqu ita Cushunch ic (MCCH), en
Ecuado r, se Jund6 en 1985 como
respues ta al ournen to de las precios
de las a /imen tos bdsicos. Hoy en
dfa agrupa o 400 organizociones
de base en actividad釭colec甘VO5
de comercializac idn, formoci6n y
empoderam ien to. Las ven tas en
sus tiendas de al imen taci6n locales
ascienden a casi 1,7 m iUones de
d6/ares anuoles. Vende artesan fa
par volar de 176.000 d61ares dentro
y fuera del po is. Las ven tas de
cacao en grano para la exportaci6n
superan las 14 m il/ones de d6/ar釭
anuales, y ob tiene 585.000 do/ares
mds de o tras productos a/imen lic ios
agroindus triales. El turismo oporta
54.000 d61ares, con lo que su
facturaci6n bru ta en 2004 ascendi6 a
16,8 mi//ones de do/ares.
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Las organ izac iones de produc tores
tamb ien buscan opor tun idades de
comerc iar con otros pa ises del Sur,
espec ialmen te en el caso de la artesan ia.
Ello puede ser d i ficil, porque los
gob iernos del Sur pro tegen sus sectores
de la ar tesan ia y las barreras arancelarias
son altas. El Foro de Comerc io Jus to de
As ia" ocupa cada a的un gran pabell6n
en la Fer ia In ternac ional del Regalo
de Bangkok para que algunos de sus
m iembros ( y ahora tambien algunos

(lpcd心ccionoH056nhcb/coun9mpode5egu,do心deIFATen/omougu ，如6, m iembros de !FAT africanos) mues tren
de uno t imdc de 爪(Hen Ou心((woda,)'"mayo de 2005
I”“'rc/Io por concs fo d伊(°'ol l，曲 ）

I-0SMERCAD器 伈监品COMERCIO JUSTO/

El concep to del Comerc io Jus to se conoce en Ind ia desde hace cuatro decadas.
Desde entonces se. han produc ido y exportado productos de artesania , t色
arroz y algod6n en cond ic iones de jus t icia. M iles de productores han resultado
bene ficiados, pero has ta ahora el Comerc io Jus to era poco conocido entre las
consum idores del pa is.

Ahora las organizac iones de Comerc io Justo qu ieren dar un paso mas y
llevar las bene fic ios del Comercio Jus to a las mercados locales: "Es hara
de desarrol/ar los mercados de Comercio Justa en India», d ice Arun Raste, de
la organ iza ci6n de Comercio Jus to IRFT (International Resources for Fa irer
Trade). //Con una close media que crece r6p idamen te, en la India hay una gran
oportunidad de cambio.»

IRFT y la organ izac i6n de Comerc io Justo br i tan ica Traidcraft han in ic iado un
nuevo proyec to llamado PROFIT (Promo tin g Fa ir Trade in Ind ia, Fomen to del
Comerc io.Jus to en la Ind ia), para in troducir productos de Comerc io Jus to en
las mercadas del pa is. PROFIT es tud iara la pas加lidad de que un argan isma
independ ien te cer ti fi que las produc tas de Camercia Jus ta elabaradas en la
Ind ia y creara una red de d is tribuc i6n y comerc ial izac i6n. "PROFIT benejiciar6
a a/gunas de las comunidades mas empobrecidas de la India», explica~ Arun.
//En_ esas comun idades hay pocas opo rtun idades de emp/eo y de generaci6n
de ingresos, y las pocas que hay sue/en ser es taciona/es, es ian ma/ pagadas
Y o_bligon a trabajar en condiciones de exp/otaci6n. Las pequ茹as empresas,
incluso las microempresas, pueden tener un pope/ importan te en la creaci6n de
emp/eo yen la reducci6n de la pobreza.» El prayecta es ta financ iado en parte
par la Un ion Europea.

ll. fa,o de Came呻 Ju$,ode AIIo /Of0“' iono/ de m,embf0s de IFATen dm poiJe1 dc A血．



sus productos a com pradores convenc ionales de
As ia y de o tros lugares. Algunas organ izac iones
de Comercio Justo as诅 t icas como Gospel House
Handicrafts de Sr i Lanka ha consegu ido em pezar a
vender sus productos en Or ien te Med ia.

Tamb ien hay Comerc io Justo en tre pa ises del Norte.
Algunas organ izac iones de Comercio Jus to de Europa
occ iden tal compran productos en Europa o rien tal ( par
ejemplo, gepa Fair Handelshaus, de Aleman ia, importa
in fus iones de Hun gria , y claro fair trade, de Su iza,
com pra ace ite de ol iva de Alban ia). Las organ izaciones
de Comerc io Jus to. canad ienses y aus tralianas apoyan
a sus propias comun idades ind igenas.

,ES MAS CARO
EL COMERCIO JUSTO?

，l1 谝
La organ izac i6n alemana de Comerc io
Jus to. gepa Fa ir Handelshaus trabaja
en el sur de Hungr ia con un peque iio
gru po de hun garos y de g i tanos que
recogen plan tas para hacer infusiones.
Las plan tas se recogen en una reserva
na tural y llevan la certi ficac i6n de
agricultura organ ica. El objetivo de
gepa es ayudar sabre todo al pueblo
g itanos, una e tn ia marg inada en una
reg ion es truc turalmen te muy d的il
don de casino hay n inguna oportun idad
de empleo. Tamb ien es t.in ayudando a
crear un gru po que trabaje de manera
democra tica.

Los productos de Comerc io Jus to suelen ser mas earns que otros productos
sim ilares produc idos para el me 「cado convenc ional, sobre todo s i se comparan,
por ejemplo, cestos o produc tos de ceram ica fabricados en Ch ina que se venden
en los su permercados, con los cestos o la ceram ica hecha a mano en Africa que
se vende en una tienda de Comerc io Justo. Pero no es tan cierto s i com paramos
los produc tos de Comerc io Jus to con o tros de tan alta ca lidad o con produc tos de
agricultura organ ica.

La 「az6n obv ia es que el pre cio jus to que se le paga a los productores, y que
suele ser mas alto que el del mercado convenc ional, se traduce en un cos te m扛

alto para el consum ido 「.Pero hay que tener en cuen ta muchos otros aspec tos:
como ya se ha d icho, el Comerc io Jus to es mucho mas que pagar un precio justo
a los productores. Son elemen tos esenc iales del concepto del Comerc io Jus to el
apoyo a los productores, la sens ib iliza ci6n y las cam pa iias a favor de la jus tic ia
comerc ia l. Algunas organ izac iones de Comercio Justo gas tan la m i tad o mas de su
presu pues to en es tas areas; el gasto total en educac i6n, cam pa iias, sens ib ilizac i6n,
pres i6n po litica y ma 「ke t ing en Europa alcanz6 los 18 m illones de euros en 2005.13
Una par te de es tos gas tos se re fleja en el precio final del produc to.

O tro aspec to a tener en cuen ta es la po litica de fijac i6n de prec ios de los m inor is tas.
A veces el m ismo produc to de alimen ta ci6n se vende mas caro en una tienda de
Comercio Jus to que en un supermercado, o al reves. Tan to la tienda de Comercio
Jus to como el su perrnercado han pagado lo m ismo por el producto, pero cada uno
什ja su margen de bene fi cios, que en la tienda puede se「mayor. El supermercado
com pensa su estrecho rnargen de bene fic ios con un gran volumen de ven tas.

11.K心 心，on-HoflE. fahT 『ade in[U1o pe2005 faclIand f,9U”“n fa ， 心 沁n25Eu,opean,oun t “ ＇ ， 和心如如roq,Offte,,d•，妇如delOO5. pdg ,.
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壮L COMERCIO JUSTO MEJORA LAS VIDAS
DE LOS PRODUCTORES?
Et produc tor es el cen tro del s is tema de Comerc io Justo, y las organ izaciones se
han esforzado enormemen te para que los gru pos marg inados y pobres re ciban sus
bene fic ios. A tal fin, se han encargado docenas de es tud ios de impac to, no s6lo
par parte de las organ izac iones de Comerc io Jus to, s ino tamb ien par organ isrnos
publ icos y un ivers idades que han estud iado el Cornercio Jus to en detalle y desde
muchos angulosd i feren tes.

El in teresan te resultado de la mayo ria de es tos estud ios es que el Comercio Jus to
no s6lo reporta beneficios econ6m icos (un aumen to de los ingresos gracias al
precio jus to y, segun el caso, tamb ien grac ias a la p rima), sino que en algunos
casos, el im pac to es mayor en otros aspectos como el acceso a nuevos mercados a
la informaci6n sabre la evoluci6n de las prec ios. Son muy im portantes la creac i6n
de la capacidad y la asisten cia tecn ica para mejarar la cal idad de las productos
a para utilizar tecn icas nuevas o mas e ficaces. Segun rnuchos estud ios tamb ien
mejoran los n iveles de educac i6n, las mujeres obtienen mas poder, se conservan
las culturas ind igenas y, tal vez lo mas im portan te, los productores ob tienen m扛

pader en general, y ello in fluye en su partic i paci6n civica.14

Ademas de es ta in fluencia d irec ta hay numerosas consecuenc ias secundarias y
efec tos ind irectos incluso para los productores que no partic i pan en el Cornercia
邮ta. Un problema importan te de muchos productores pobres es que de penden
de un un ica come 「c iante o in te 「med iar io local, que d icta los precios o que incluso
los esta fa al pesar la mercancia. Muchos tes ti gos cuen tan que la presencia de
intermed iarios del Come 「cio Jus to ha ayudado a carnb iar el modo de pesar y
la. in formac i6n que se les pro porc iona sob 「e los prec ios, lo que finalrnente ha
bene fi ciado a to dos los productores de la zona." La mayo「0 「gan izaci6n de Los
produc tores tamb ien ayuda a rom per monopolies de precios y de transporte, puesto
que los produc tores organ izados pueden com prar cam iones y ya no neces i tan el
transporte de los in termed iarios.

Por su pues to, los es tud ios de im pac to tamb ien han servido para detectar pun tos
debiles y fallos. Las organ izac iones de Comerc io Jus to revisan sus practicas e
in ten tan mejorar el s is tema cons tan temen te. Para hacer un segu irn iento del
im pac to del Comercio Jus to IFAT ex i ge que todas sus organ izac io~nes m iembros
informen de sus lo gros en relac i6n con las normas del Comercio Jus to cada dos
a fios y que se marquen obje tivos para segu ir mejorando. Cada a 百o FLO inspecciona
a los productores a las que ha conced ido su sello y aud i ta su flujo comercia l. EFTA
Y. otras organ izac iones de Comercio Jus to d isponen de s is temas para con trolar
el im pac to del Comercio Justo. Por ejemplo, CTM Altromerca to, d~ Italia, tiene

I,. I/icho心 y Opo1, C. , ra ir Tr如： 加ke t-d 『 iv,n elh ical con5Umpuo几2005
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un Com ite de Proyectos que v is i ta per i6d icamen te a las socios produc tores para
su pervisar sus p 「ogresos.

En 2005 !FAT, EFTA y FLO encargaron analis is de la cadena de valor para el ca fe, el
arroz, el algod6n, las tej idos de algod6n y la ar tesania. Los term inos de re fe 「enc ia
de todos es tos es tud ios requer ian que se de fin ie 「an todos las eslabones de valor
anad ido de la cadena, y que ese valor se evaluara desde una pers pec tiva soc ial
(y no un icamen te «de rnercado»), para as i captar los cos tes y los benefic ios
soc iales desde el pun to de v ista de los p 「oduc tores. Cada estud io conclu ia con
una serie de recomenda ciones que las redes del Cornercio Jus to apl icaran en los
anos ven ideros. Los ca p itulos 6 a 9 de es te libro se basan l ibremen te en esos
analis is de la cadena de valor.

Los analis is ind ican que la creac i6n de la ca pac idad y el ern poderam iento que
conlleva el Comerc io Jus to a menudo se ex tiende a las familias y comun idades de
los produc tores. S i el Cornercio Jus to se comb ina con la agricultura organ ica (en el
caso del ca fe, el algod6n y el arroz), la salud de los producto 「es tarnb ien mejora, y
no solo sus in gresos. El an云lis is tamb ien concluye que el Comercio Justo aurnenta
la calidad soc ial porque ayuda a los produc tores a cubr i 「sus necesidades bas icas
d iar ias ya v iv ir con d i gn idad, seguridad y es peranza. S i b ien muchos agricultores
y productores venden solo una parte de su producc i6n al mercado del Cornerc io
Justo, los ingresos ad ic ionales que reciben son ex tremadamente valiosos. Con
todo, muchas veces son los bene fi cios no econ6m icos los que marcan una gran
d i ferenc ia y contr ibuyen a la autosu fi cienc ia y la independenc ia: la creac i6n de
la ca pa cidad, la formac i6n, el acceso a c 「ed i tos, la in forma ci6n y las 「elac iones
estables.

El Comercio Justo es necesar io porque
todavia hay demasiadas personas en
el mundo hoy en d ia que v iven en la
pobreza, no son tra tadas con d i gn idad
n i respe to, v iven con insegur idad y
no rec iben unos ingresos jus tos por
su trabajo que cubran los cas tes de
producc i6n n i mucho menos que [es
perm i tan llevar una v ida d i gna a ellos y
a sus fam ilias. la m is i6n del Comercio
Justo es camb iar todo eso. Trabajamos
jun to a los produc tores marg inados y
vulnerables y losayudamos a encon trar
mercados para sus p 「oduc tos a unos
prec ios que re flejen el au ten tico
valo「de su trabajo, a fin de que
mejore su s i tuac i6n, se desarrollen
sus comun idades y puedan vivir con
esperanza y seguridad.
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Con el Comerc io Jus to los. productores, a gr icultores y trabajadores cons iguen un
buen tra to. Eso no.s i gn i fica solo un prec io mejor, s i no la oportun idad de trabajar
con sus soc ios comerc iales para crear ca pac idad, o 「gan izarse mejor, de fender sus
derechos y desarrollar sus comun idades.

El Comerc io Justo debe mantenerse al fren te del movim ien to que desea crear
un futuro mejor para todos. Para ello debe lograr que aumente el comercio con
los desempleados y despose idos del mundo, ser mas responsable y transparen te,
inspi 「ar mas con fianza y usar mejor su sol idaridad a n ivel local, reg ional e
in ternac iona l. Se presen tan grandes re tos. Las organ izac iones de Comerc io
Justo deben aumentar su ca pacidad, se「ejem plo de un enfoque d i feren te de
las relac iones comerciales, segu ir destacando los valores humanos, t 「abajar
juntas y mos trar ca pac idad de lide 「azgo en todo el mundo. Es necesario renovar
constan temente la v is ion de que el Comercio Jus to puede mejorar las v idas de los
pobres, de que juntos podemos luchar con tra la pob 「eza y cambiar el s istema. El
Comerc io Jus to ha demos trado que otro mundo, mas com pas ivo, es posible; un
mundo basado en el d 卤logo, la t 「ansparenc ia y el respeto. Debemos celebrarlo.



I SBE:早盘盓忠实驾 I
1946 Ten Thousand Villages (an tes Self Hel p Cra fts) de Es tados Un idos,

em pieza a corn prar tej idos de Pue rto R ico.
阮cada de los 50 Oxfam GB de/ Reina Unido, em pieza a vender en sus tiendas artesan ia

elabo 『ada por refug iados ch inos.
1958 Abre la pr imera t ie-nda formal de Comercio Justo en Estados Unidos.
1964 Oxfam GB crea su prop ia corn pa ii ia comerc ial, Oxfam Trading.
1967 Se funda la importadora holandesa Fair Trade Organisatie.
1969 Abre la primera «tienda del te 「cer mundo» en los Pa ises Bajos.
Decadas de los 60 y 70 Se crean organ iza ciones de Comerc io Jus to en pa ises del

Sur corno Machakos Dis trict Co-opera tive Union en Ken ia, PEKERTI en Indones ia
y MINKA en Peru.

1973 Fair Trade Organisatie importa a los Pa ises Bajos el pr imer ca fe de Comerc10
Jus to produ cido por peque iios a gr icultores de Gua temala. As i em p ieza el
comercio con alimen tac i6n ademas de con artesan ia.

扼cada de los 80 Una ONG rel ig iosa holandesa idea el primer sello de Comerc io Justo.
1987 Se cons t i tuye EFTA, la Asociac i6n Europea de Comerc io Justo, formada

por 11 im por tadoras.
1988 Se lanza al mercado el sello Max Havelaar en los Pa ises Bajos. En un a fio el ca fe

con el sello Max Havelaar alcanza una cuo ta de mercado de cas i el 3%. Aparecen
otras in icia t ivas de certificac i6n en Aleman ia (Transfa ir), el Re ino Un ido
(Fa irtrade Founda t ion), los Es tados Un idos, e tc.

1989 Se cons tituye !FAT, hoy conoc ida como la Asoc iac i6n In ternacional de Comerc io
Jus to, que agru pa a 270 organ izac iones de Comerc io Jus to de 61 pa ises de todo
el mundo.

陡cada de los 90 Se man asoc iaciones nacionales de Comercio Jus to en Ban gladesh
(1994), Nepal (1995), Fi li pinas (1998) y muchos otros pa ises

1994 Se crea NEWS!, la Red Europea de T iendas del Mundo.
1994 Se crea Fa ir Trade Federa tion (FTF) en Wash ing ton, DC.
1997 Se crea Fa irtrade Labellin g Organ iza t ions In terna tiona l.
1998 FLO, !FAT, NEWS! y EFTA Forman una red informal llamada FINE.
1999, 2001, 2003 y 2005 El movim ien to del Comerc io Justo envia represen tan tes

a las reun iones m in ister iales de la OMC celebradas en Sea t tle, Doha, Cancun y
Hong Kong .

2001 FINE acuerda una de fin ic i6n conjun ta de Cornerc io Jus to.
2001 Se crea el Foro de Comerc io Jus to de As ia (AFTF), una d ivis ion reg ional de !FAT

Desde en tonces se han formado o tras redes reg ionales de produc tores en Africa
y Am的ca La tina.

2004 !FAT lanza publicamen te: su Se lic de acred i tac i6n de Organ izac ion de Comerc io
Justo en el Foro Soc ial Mund ial de Mumba i .

2004 FINE inaugura una o fi cina conjun ta de pres i6n po litica en Bruselas, la Fa ir Trade
Advocacy O ffice.

2005 Empieza a fun cionar el s is tema de ges t i6n de la calidad, con el obje tivo de
armon izar y mejorar las normas, las de finic iones y los proced im ien tos ac tuales
del Comerc io Jus to.
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En los Estados Un idos una explotaci6n de algod6n recibe como
med ia 144.000 d6lares anuales en subvenc iones del gobierno, cas i
400 d6lares cada d ia. En Ben in (Africa occidental), donde el algod6n
supone el 80% de los ingresos del pais por exportac iones, el PIB por
persona es de 380 d6lares al a iio. Delos 20 m illones de productores
de algod6n que ex iste en el mundo, s6lo 30.000 se encuentran en
los Estados Un idos. Venden su algod6n subvencionado en el mercado
mund ial y bajan los prec ios y los ingresos de los productores de
algod6n de otras regiones del mundo.

Para detener este dum p ing y hacer subir el precio mund ial
del algod6n, las gob iernos de Ben in, Burk ina Faso, Chad y Mali
presentaron una propuesta en la 6a Con ferenc ia M in ister ial de la
OMC que se celebr6 en Hong Kong en d i ciembre de 2005, en la que
ped ian una reducci6n dr云stica de las subs id ios al algod6n. En un
deba te sabre la cuest i6n que se celebr6 tambien en Hong Kong ,
algunos m in istros • europeos expresaron sus energ icas opin iones:
He idemar ie W iezcorek-Zeul, Min is tra de Cooperac i6n y Desarrollo
Econ6m ico de Aleman ia, d ijo que las subsd ios al algod6n son
«exactamen te lo opuesto a los obje tivos de desarrollo del Milen io»
y H il_ary Benn'. Se_c'.etaria_ de Es tado de Desarrnllo In ternacional d_ijo
que la cues t i6n del algod6n es «una prueba de nuestro comprom iso
que demostrara s i Hong Kong cumplira sus promesas desa 「rollo»'.

Tras largas negoc iac iones se lleg6 a un acuerdo para el algod6n.
A part ir de ahora el algod6n de las pa ises menos adelantados
podran entrar libremente en las mercados de los paises ricos.
El acue 「do del algod6n se celebr6 coma un gran avance para los
pa ises empobrec idos, pero lo c ierto es que no cambiara cas i nada.
Segu昨n dandose subsid ios, y los productores a fr icanos no podran
competir, aside sencillo.

Es s6lo un ejemplo de c6mo func ionan las negociac iones del
comerc io mundial: los poderosos protegen sus in te「eses s in pensa 「

en las consecuenc ias para m illones de personas pobres. La poli tica
agrar ia comun de la Union Europea es otro ejemplo que con raz6n
se cri t ica por perjud icar a los paises empobrec idos. Cada a iio la
Union Europea gasta c ientos de m illones de euros en subs id ios
destinados no solo a las agr icultores europeos, s ino tamb ien a
empresas enormes coma Tate & Lyle a Nestle. Los excedentes de
azucar y de otros produc tos agricolas se venden par debajo del
precio de caste en los mercados mund iales, lo que provoca la ruina
de agricultores pobres de todo el mundo.

J . CitO$ de IO,己U ni6n $ 。 如 Io inic io t;,o dc /o 0MC $cbIC el o1,od如 ， 江leb,udo c1 13 dp d iC icmbre d, 2005
en J/ong Kong.



iOUE TIENE DE MALO EL SISTEMA COMERCIAL
MUNDIAL?
Las negoc iac iones comerc iales multila terales estan estancadas. Los m in istros
de comercio no fueron ca paces de su perar sus im por tan tes desacuerdos en la
ult ima con ferencia de la OM(celebrada en Hon g Kong en d ic iembre de 2005.
;_Par que son tan d i ficiles es tas negociac iones?
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las pa ises exportan aquello que producen
rela tivamen te b ien e importan lo que no
producen o lo que no pueden producir con
e fica cia. En consecuencia, con el libre
come 「c io ambas par tes salen bene ficiadas,
y en el comerc io in ternac ional todo los que
par tic i pan, ganan. Esa es la teoria, pero la
realidad es bastan te d iferente.
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El repertor io de la OMC es ta lleno de conceptos
virtuosos coma «tra to i gual», «no discrim inaci6n»
y «Programa de Doha para el Desarrollo». El funcionam ien to de la OMC
se basa en pr inc i pios que suenan muy b ien, coma la no d iscrim inac i6n y la
reciproc idad, segun las cuales tadas las m iembros pueden acceder en cond icianes
de i gualdad a las mercadas de sus sa cias camerc iales. A camb ia, deben abr i 「
sus mercadas par igual a tadas las m iembras de la OMC. Esa es la 16g ica tras la
liberaliza ci6n del camerc ia. Sin embarga, es te enfoque de « talla On ica» na tiene
en cuen ta las d i ferenc ias en tre pa ises a reg ianes (n iveles de desarrolla, tipas de
producci6n a tradicianes y priaridades sac iales, ambien tales y culturales).

N ingun pa is desarrollada ha ab ten ida riqueza ecan6m ica s in un Fuerte mercada
in terna y un cier ta n ivel de pratecc i6n de sus industr ias inc i p ien tes. S i una
econam ia se ab 「e demas iada tem p 「ana a demas iada 「云 p ido a la compe tenc ia
in te 「nac ianal, puede que sus sec tares vulnerables queden destru idos. Par ella
los pa ises desarralladas s6la ab rieron sus fran teras cuando su mercado in te 「no
eran la su fi cien temen te Fuertes coma para en fren tarse a la campetencia. El
Re ina Un ida liberaliz6 su ecanam ia despues de la indus tr ializac i6n, cuanda

z. R,'”do, 加vid, P, inc i p,os de econom1, po1111ca y Inbu tac i 的． John 凸“'oy”ndms, IB/1.
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era la pr imera poten cia econ6m ica del mundo. La eco~o_m_i_~ _ de los Estados
Un idos • se indu;tr ial iz6 en el s i glo XIX y buena pa rte del XX, pro teg ida por
altos aranceles y protecc ion ismo. Si esos pa ises llegaron _a se: dcos proteg iendo
sus industr ias, ·;_ por que ahora piden a los pa ises empobrec idos que abran sus
响 iles econom ias?

Al ins t i tu ir- la OMC no se tuvo en cuen ta lo que hab ia d icho Arist6teles: «Es
tan in_丿us ta tratar a Los des iguales con igualdod coma tratar a las iguales con
desigualdad.» La mayo ria de pa fses en desarrollo se encuen tran en una posic i6n
de i-n fer io rfdad en las negoc iac iones comerc iales. Aunque son la mayo ria de
los m iembros de la ·OM( y cada pa is t iene un voto,'los pa ises empobrec idos no
t ienen la capac idad de segu ir todas las negoc iac iones en curso y muchas veces
incluso se los excluye de ellas. Solo 12 de los 29 pa ises menos desarrollados
(PMA)' que son m iembros de la OM( tienen o fi cinas en Ginebra, donde las
negoc iac iones t ienen lugar a d iar io. Un negoc iador de un PMA describ i6 as i
la s i tuac i6n: «Tenemos unas 50 reun iones por semana, y la mayoria de poises
en desarrolla no puede as is tir a ton tas. Hemos visto que Los po ises desarrollados
t ienden a abordar a /os negoc iadores de los PMA en "char/as de pas illo"y /es hacen
al m ismo tiempo promesas y amenazas acerca de ayudas e invers iones que muchos
PMA no es tdn en s ituaci6n de rechazar. Ps icol6gicomen te, es muy dific il opanerse
a quien te da dinero. Es una din6mica de soborno.»5

Asi , se han firmado algunos acuerdos s in entender por com pleto sus consecuenc ias.
Pero los acuerdos de la DMC son jur id icamen te v inculan tes, y cualqu ier m iembro
de la OMC puede recusar las res t 「 icc iones comerc iales impues tas por otro pa is
an te un 6rgano de resolu ci6n de con troversias. De este modo la OMC tiene un
poder s in precedentes y es mucho mas fuerte que cualqu ier otra ins t i tuci6n
in ternaciona l. Otros acuerdos, como las conven ciones de derechos humanos
y labo 「ales o los tratados med ioamb ien tales.mult ilaterales, no d isponen de
mecan ismos de ejecuc i6n e ficaces. Por eso las normas de la OMC suelen dejar
s in e fec to esos·acuerdos y crean un desequ ilibrio en favor del comerc io, a cos ta
de los valores-soc iales y amb ientales.

iTODOS GANAN?
Cada vez mas inves t i gadores descubren que no hay pruebas de que la
liberaliza cion favorezca el crec im iento o bene fic ie a Los pobres.'Al contrario,
como el Banco Mund ial ind ico ya en el a的2000, «el numero de personas que

3. I t”'o ohorg nun,o se ho” todo m to 0双． todo5 los ocuefdos se hon opfobcdo por,onsenso.
4. 如 pg,s”“'”“odc ton tcdos,on cqucllos que. 5C9Un /05 cr ftui”“'los ;fimddn de /os Hocrones Umdoj , 5on /os menos
如rro/Io如del mundo. los I/o,,ones Umdo$ u t i/rIOn lo$ $ ;gu ien t ” “ iterio$: rn9心05 nccionole5 bojos (menos dc 900 d6to·
心de p,odu, to in tcr如b,u to p"'dpho). Indice de cop,ro/ humono bojo. olto vulne 『ob,lidod e,on6mfcO. ines tob ihdod dc /o
produ”idn y los expo”“'one5 09r tco to$, d,”“ ,/icocrdn mode,uodo y pequed”“ondn， 心．

5. Orgom"',6n Nund/ol dcl Comer,io. ts todbt '叩del com“'lo in temooonoL h t tp://w',wwro.org/spom5h/r”-5/5 to t心／s to
l i$-Lh tm
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如n6m f,o de to 切ndon School ofKonom心． iond心．2OOO. obro p『epmodo poro e1 0eportomen to dc 0e”“oI/o /n tem呻

no t det Re ino Unido; Rodr;k. 0cm. lhe,',. GlobaI Konomy and Develo p in9 Coun tr iet Hak'“9 Openness I.lo 『K. Con5,jo d,0e5orro tto t月 terio,· IIbsh in9 ton. o.c.. /999.



v iven con menos de dos d6lares al d ia ha aumen tado cas i en un 50% desde 1980
hasta alcanza 「los 2,800 m illones de personas, cas i la rn i tad de la poblac i6n. Y
ese es prec isamen te el periodo en que la econom ia se ha l iberalizado mas».'

Aun que algunos pa ises han podido aprovechar las nuevas o portun idades que se
les han presen tado grac ias a un mayor acceso a las mercados in ternac ionales,
para la mayo 「ia de pa ises ern pobrec idos la liberal izac i6n comerc ial no ha
re portado n ingun bene fic io concre to. La par tic i paci6n de los paises del sur de
入frica en el comerc io mund ial ha descend ido en los ultimas a iios, Y lo m ismo
ha ocurrido con la mayor ia de las pa ises rnenos desar 「ollados: la Con ferenc ia
de las Nac iones Un idas sobre Cornerc io y Desarrollo (UNCTAD) ha calculado que
estos pa ises pe 「d ieron en t 「e 163 y 265 m illones de d6lares en bene fic ios de
exportac iones coma resultado de la a plicaci6n de los acuerdos alcanzados al
final de la llamada Ronda de Uruguay (la ronda de negoc iaciones cornerciales que
tuvo lugar en tre 1986 y 1994).'Hay numerosos ejemplos que demuestran c6mo
la mayor competencia derivada de la liberalizaci6n ha destru ido el comercio y
la producc i6n locales

LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES REGIONALES |
Y BILATERALES

Desde que se fund6 la OMC el 1 de enero de 1995, se le han noti ficado
250 acuerdos comerc iales reg ionales, una med ia de 20 notificac iones por
玩o. Cuando todavia ex ist ia el GATT, esa media era de menos de tres.
Por de fin ic i6n, todos es tos acuerdos comerciales regionales son «OMC+»,
es dec i 「,en ellos se preve una liberalizac i6n del comercio todav ia mayor
que la es t i pulada en los acuerdos multila terales. El interes crecien te por
las negoc旧c iones b ila terales y reg ionales es un s i gno de la cris is de las
negoc iac iones de la OMC.

Hay una preocu pac i6n considerable por que las ne gociaciones b ilate 「ales
y reg ionales en tre paises rices y pa ises empobrec idos sea todav ia mas
desfavorable pa 『a los so cios mas deb iles, que se en fren tan a varies problemas:
una ca pacidad lim i tada de segu ir varias negocia ciones en curse al m ismo
tiem po, pocos recurses para evaluar el impac to del acuerdo comercial en
d iversos sectores econ6m icos y sociales, de penden cia de la ayuda ex terna
de la con trapa 「 te rica y, par tan to, la pos ible pres i6n a que se puede ver
sometida la con traparte pobre, etc.

Po「o tro lado, las acue 「dos 「eg ionales tamb ien pueden o frecer oportun idades.
Los acuerdos Sur-Sur, sabre todo entre paises vecinos, pueden ser
benefic iosos s i las nego ciadores incorporan las neces idades de desarrollo
en sus es trateg ias de negoc iac i6n y se com pensan los desequilibr ios de
poder ex is ten tes.
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Entonces, ; por que se s i gue con la liberalizac i6n? La media de aranceles de
los produc tos industr iales cay6 del 40% en 1945 al 4% en 1995.'Y aunque las
negoc旧c iones comerc iales mult ila terales en el marco de la OMC han llegado
a un pun to muerto, se es tan negoc iando cada vez mas acuerdos comerc iales
b ilaterales y reg ionales. El Ins ti tuto Internac ional de Desarrollo Sostenible
descubr i6 que • «hay s i gnos inequ ivocos de una tendenc ia a presurada al
reg ionalismo en los acuerdos de comerc io e invers iones internacionales».10

I ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES NOTIFICADOS ---
AL GATT O A LA OM~ {DE 1948 A 2005) CLASIFICADOS

POR SU ANO.DE ENTRADA EN VIGOR
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Acuerdos Regionales en vi gor en febrero de 2005
Por a iio de en trada en vi gor (escala de la izquierda)
y acumulados (escala de la derecha)
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LOS LIDERES DE LA LIBERALIZACION COMERCIAL
Hay muchas 「azones por las que se si guen 什rmando acuerdos de libre comerc10
a pesar de toda la inqu ie tud causada y de todas las pruebas que demues tran
sus e fectos perjud ic iales. Un es tud io del PNUD lleg6 a la conclus ion de que la
mayo ria de pa ises parecen es tar motivados por el «m iedo a la exclus ion» y por
la incer tidumbre an te el fu turo de las prefe 「encias un ila terales». El estud io
decia que las negoc 旧ciones b ila terales suelen surg ir a par t ir de vis i tas de Jefes
de Estado y se desc riben como man i festa ciones «de am is tad劝

Pero las verdaderas fuerzas mo tr ices de la liberal izac i6n del comerc io son las
en tidades privadas. Las 500 princ i pales transnac ionales son res ponsables de
cas i el 70% del comerc io mund ia l. y mas de la m i tad de ese comerc io t iene
lugar dentro de una m isma empresa." Pero los acue 「dos de la OMC se a plican
a las poli t icas y acc iones gubernamentales mas que a las em presas. El mo tive
de ello es la filoso fia del GATT, que ten ia por obje to regular el poder de los
gobiernos «males» que in terfe rian en las ac tiv idades empresar iales, en un
mundo en que los gob iernos ten ian un poder enorme, mucho mayor que el de
las empresas. Ahora la s i tuac i6n ha camb iado, pero las reglas no. Todav ia se
regula el comportam ien to de los gob iernos, y no el de las empresas.

La in fluencia de poderosos gru pos de presi6n se refleja direc tamente en los
acuerdos comerc iales. El caso del algod6n mencionado an te riormen te es solo uno de
muchis imos ejemplos. Para algunas expo 『 ta ciones de produc tos agr icolas (azucar,
arroz, produc tos lac teos) las prin cipales po tencias econ6m icas man tienen aranceles
de en tre el 350 y el 900%. En camb io, muches pa ises en desarrollo se han v is to
obli gados a elim ina 『sus ba 「reras arancelarias y no arancelarias como cond ic i6n
para ob tener prestamos del Banco Mund ial y del Fon do Monetar io Interna ciona l."

POR QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
AGRICOLAS BASICOS SON TAN BAJOS
Los econom istas reconocen que los mercados de productos agricolas basicos coma
el azucar, el ca fe, el cacao y el algod6n p 「oduc idos en pa ises em pob 「ec idos se
compor tan de manera d i feren te a los mercados de los p 「oduc tos manufacturados.
La compe tencia no regulada en es tos mercados favorece una m i graci6n de las
em presas hacia lugares donde la mano de obra es mas barata y las leg isla ciones
laborales y ambientales mucho mas laxas. Los agr icultores no tienen otro p 「oduc to
que cultivar si qu ieren ganar d inero y se les obli ga a p 『oducir mas y mas, por muy
bajos que sean las prec ios."
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Los d iversos 6rganos de las Naciones _Un idas ~ lo}_ go? ie~no.s en ten? ian muybi;n-~; t~ -;itu~ci6n, y por ello in tervin ieron en la fijac i6n d~ l~s_µrec ios de lo;
produc tos b的cos desde la decada de los cmcuen ta has ta pnnopms de los a iios~~h;~i;:-Hab ia acuerdos in ternac ionales de productos bas icos que regulaban
lo-s pr~~ ios del ca fe, el cacao, el caucho, ~l azuca'. y otros ~roductos _ag_ricolas
b的~0·; de importancia. Ex istian unas camara_s de com:rcio c~n troladas por
l~s- g~b iernos 0que actuaban como intermed iar io~ ~n t'.e los. agricul~ores y las
iir~ ri'des empre~as internac ionales que. come~cializa_ba~. los productos. En
~uchos casos esos in termed iar ios otorgaban a los agr icultores un c ierto poder
de ne goc iac i6n.

Sin embargo, con la a paric i6n de las
po li ticas or ien tadas al mercado a
pr inc i pios de la decada de los ochen ta,
ya no se cons ider6 aceptable, n i
s i qu iera fac tible, la in tervenc i6n en
los mercados (al menos en el caso de
los pa ises en desarrollo). En camb io,
se cons ider6 que el l ib re juego de las
fuerzas del mercado, jun ta con la
liberal izac i6n de los prec ios, era la
manera mas e ficaz de as i gnar recurses
y mejorar el b ienestar. 15

Desde en tonces los prec ios de
los productos bas icos han ca ido
en p icado. Entre 1970 y 2000 los
prec ios de algunas de las princi pales
exportac iones agricolas de pa ises en
desarrollo como el azucar, el algod6n,
el cacao y el ca fe d ism inuyeron
en tre un 30% y un 60%." Segun la
Com is i6n Europea «el abandono, a
finales de la decada de los ochen ta,
de las politicas internac ionales de

in tervenc i6n, y las 「eformas del mercado de p 「oductos basicos in t 「oduc idas
en la decada de los noventa en los pa ises en desarrollo, obl i ga 「on al sector,
sobre todo a los· peque iios • productores, a hacer fren te a las ex i genc ias del
mercado prac ticamente s in ayuda». Hoy en d ia, "las cond i ciones de v ida de los
P 「oduc tores [...) son sumamente inestables, deb ido a la elevada vola tilidad
y a la tendenc ia dec 「ec ien te a largo plaza de los p 「ec ios de g 「an numero de
productos basicos"."

15. h, tp:II,“'wunctodotg/5p/d心／tb50d6~,p. pdf
16. p,oduccO$ b j , icma9rfola,, dependenc ia y poh心a P 『Opue5Ca de p1an deacc i6nde la Un16n Europ句 ，Com的心opeo， 您
". 1b id, pd9ino 4f. •

Cambios en los precios de los
productos basicos desde 1980,

teniendo en cuenta la inflaci6n 骂
d6lares de los EE.LIU. por tonela)

Pre cios Pre cios de
de 1980 Pre cios 2002 coma%

ajustados a de 2002 delp『ecio de
la in flacion 1980 ajustado

Copra 904 260 28,8
Ace i te 1439 420 29,2
de coco
Ace i te 1345 312 23,8
de palma
Az0car 553 126 22,8
Cacao 6174 1190 19,2
Cafe 8696 1234 14,2
花 4061 1920 47,3
P im ien ta 4303 1550 36,0
Yu tc 804 400 49,7
Algod6n 3656 793 21,1
Caucho 3117 650 20,9

Fuen te: Peh', Robbin$, S to/en/『U;t . pd9 ino 9



Ahora es un hecho ampl iamen te reconoc ido que las pol iticas de ajus te
estructu 『al im pues tas per el Fondo Mone tar io Internacional y el Banco Mund ial
con frecuenc ia han agravado el problema. Se obli g6 a los pa ises en desarrollo
a camb iar una producc i6n « ine ficaz», come la agricultura de subsisten cia, per
una producci6n or ien tada a la expor tac i6n que, en teor ia, a portar ia d inero en
e fec t ivo al pa is. No obs tan te, per es tar en cond ic iones s im ilares y tener pocas
opc iones o pos ib i lidades de inversion, muches paises em pobrec idos acabaron
cult ivando los m ismos productos basicos, lo que aument6, s i no cre6, una o ferta
exces iva de muchas cosechas. En consecuenc ia, los prec ios de esos productos
se derrumbaron. La Organizac i6n de las Naciones Un idas para la Agricultura y la
Alimen ta ci6n {FAQ ) ha calculado que la perd ida total su f 『 ida per los pa ises en
desarrollo a causa de la ca ida en los precios de los produc tos bas icos ascend i6
a cas i 250.000 m illones de d6lares en tre 1980 y 2002.

Ademas, al pasar a una producc i6n orien tada a la expor tac i6n han desa parec ido
los sum in istros locales de a limen tos y las trad ic iones, y se de pende cada vez
m祁de la im por tac i6n de alimentos, un fac tor que causa una mayor insegur idad
al imen tar ia e inestab ilidad econ6m ica." Par ultimo, es te camb io tamb ien
ha or i g inado una concen traci6n en el mercado que perm i te a los pr inc i pales
comerc ian tes de al imen tos aumentar su poder de negoc iaci6n y deb il i tar la
pos ic i6n de los peque iios a gricultores y comerciantes.

M illones de peque iios agr icultores dependen de los productos b云sicos y del precio
que rec iben per su cosecha. En unos 50 paises en desarrollo, tres productos
bas icos o menos ded icados a la expor taci6n cons ti tuyen la mayor pa 「 te de
los ing 『esos per exportac iones. Se neces i ta urgen temen te una soluc i6n a es te
problema. Pero los foros in ternac ionales ignoran desde hace mucho tiempo la
cues t i6n de los prec ios de los produc tos bas icos. El in ten to de Cos ta de Mar fil,
Ken ia, Ruanda, Tanzan ia, Uganda y Zimbabwe de poner de nuevo esta cues t i6n
sobre la mesa de negociaci6n de la OMC no tuvo ex i to, a pesar de que los
documen tos cons t i tu tivos de la OMC y el GATT abordan es ta cuesti6n en los
ar ticulos 36 y 38 (vease mas abajo).

POR QUE LOS MERCADOS NO CUMPLEN
CON LOS POBRES
El libre comerc io no es libre en absoluto, s ino que favorece a poderosos in tereses.
Pero s i el comerc io in ternac ional fuera l ibre de verdad,,ayuda ria a superar la
pobreza?

Un pr inc i pio fundamen tal de la teoria del libre mercado es el acceso a la
« informac i6n perfec ta»: las produc tores ycomerciantes deben es tar perfectamen te
in formados de todos las fac tores que in fluyen o que in fluiran en las mercados. Pero
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de p咄im, /I, if,b i, 1999,



38 oTRA MAN[RA OE HA(ER,,E60Cl05 －;_c6mo pueden m formarse de los precIOS los produc tore5 de lugares remotos que
d ifi~ il;e-nt; -t ienen acceso a rad ios, per i6d icos, interne t o telefonos? E incluso
~i-disp~ ~ ie-ran de esa in formac i6n, la teoria asume que -~as productore_s pueden
camblar con fac ilidad de una ac tiv idad a otra coma reacci6n a unosprecios bajos.
E;e ~o es el caso de la mayor ia de produc tores de las pa ises em pobrec idos.

Otro fallo del mercado es la im pos如lidad de obtener cred i to. En muchas zonas
rurales no hay bancos n i servicios financ ieros de n ingu_n t i po que pres ten las
peque iias can-tidades que neces i tan los produc tores._ Sin acces~ a cred i to es
d i fic il invert ir para producir mas o mejor. E incluso s i un peque iio agr icultor o
una organ iza ci6n de produc tores de un pa is en desarrollo produjeran mercan cias
de mefor cal idad a costes mas bajos que un com petidor altamen te mecan izado
del Nor te, la_ falta m isma de acceso a los mercados puede ser un problema
insu perable. Qu iza en las zonas rurales no haya in fraes t 「uc turas para llegar al
puerto mas cercano o a una gran c iudad. Incluso s i hay trans porte, no suele se 『

asequ ible. ;_Y c6mo puede en terarse un productor de un pa is en desarrollo de las
normas y requis i tos s iem pre camb ian tes necesarios para vender sus produc tos en
los mercados euro peos o.es tadoun idenses?

Es tos fallos del mercado tienen que solu cionarse de manera s is tem五 tica para que
el comercio in terna cional bene fi cie a los mas deb iles de la cadena comerc ial,
especialmen te a los produc tores pobres y marg inados de los pa ises em pobrec idos.

«Podemos

aportar nues tro

granito de arena

comprando
productosde

Comercio]us to

y pres ionando a

las po lit icos para
que camb ien

es ta lornra, para
que el comercio

seajusto.»

(Chris Mar tin
de Coldplay)

LAS LECCIONES DEL COMERCJO
JUSTO eARA LA FORMULACION
DE POLITICAS
«Las Naciones Un idas ca/cu/an que laspafses empobrecidos
p ierden unos 2.000 m il/ones de do/ares par dfa a causa
de las reg/as comercia/es injustas, 14 veces la cantidad
que rec iben en concep to de ayuda.»

(UNCTAD, Con ferenc ia de las Naciones Un idas
sabre las Pa ises Menas Adelan tadas, 2001)

Du_r~n te much as a iias las Drgan izac ianes de Camercia Jus ta del Na rte y
d~l S~r han aba gadapar un camb ia dras tico de las reg las del comerci;.
Al m ismo tiem po han cans tru ida un s is tema comercial alterna tive
que af~ece mejares cand i cianes a los productares y que se basa en el
campa~e: ism_o, la trans parenc ia y el res pe to. M ien t~as.que las acuerdas
~amerc iales in ternac ionales na cum plen con las pabr~s, el Camerc io
Ju~ta ha de_mas trado ser un s is tema· e ficaz para l~ errad icac i6n de la
pabreza y el desarrolla sas ten ible. < Que lec~ ianes del Came;c ia Jus ta
pueden a plicarse a la formulaci6n de las pol it icas com~rc i~l~s?



EL COMERCIO: UNA HERRAMIENTA
PARA EL DESA~ROLLO SOSTENIBLE
Y LA REDUCCION DE LA POBREZA
Para el movim ien to del Comerc io Justo, comerc iar es un modo de luchar contra la
pobreza. Basandose en la exper ienc ia yen una ser ie de evaluac iones del impac to,
durante los_ultimos c_incuen:a_a_iios se ha cre~d_o un com P,lejo s is terna de_normas
que garan tizan que las ac tiv idades come 「ciales con tribuyen a es te objet ivo.
No se considera el comerc io de manera a islada. El Comerc io Jus to comb ina las
act ividades comerc iales con otras herram ien tas: as istenc ia para acceder a los
mercados otorgando la informac i6n necesar ia y pre financ iac i6n, el comprom iso
de man tener una relac i6n duradera y, porsupuesto, la marcaci6n de un pre cio fijo y
estable que cubra los costes de p 「oducc i6n y las neces idades bas icas.

INCLUIR A LOS PEOUENOS PRODUCTORES
EN LA FORMULACION DE POLITICAS
COMERCIALES
Es un hecho ampliamente reconocido que las peque iias y med ianas
empresas son fundamentales para el desarrollo, la reducc i6n de la
pob 「eza y el empleo." Para que el comercio contribuya al desarrollo,
las acuerdas camerc iales deben redactarse de manera que mejaren las
ing 「esas y las a partun idades de esas sectores de la soc iedad. Pero las
efectos de las acue 「das comerciales en las praductores marginados y
en las trabajado 「es pobres solo se estud ian exce p cionalmen te.

«En casa como

pla tanos de

ComercioJusto.

No lo revelen.
Tengo que ser

neutra l. »

(Pascal Lam)',
D irector General

dch0MC)
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40 OTRA MANERA DE HAUR NEGOCIDS

«Deben

fijarse precios
，econom tcos

adecuados, no al

n ivel mas bajo
pos ible, sino a

un n ivel que sea
sufic ien te para
proporcionar a

los productores

tmos es tandares

nu tricionales y
de o tro t ipo en

las condic iones

en las que v iven

[.. . ] yes en

in teres de todos

los prodttctores

que el precio
de un produc to

no desc ienda

por debajo de

ese n ivel, y los

consum idores no

tienen derecho a

esperarque ello

ocurra. 〉〉

(John Maynard
Keynes)

＿
Desde 1998, consultores independ ientes.han realizado estud ios de
i~pac to del im pacto en la sos~en ibl ida~- (_S J_A , ~or sus s i g.las en ingles)cl/ las nego ci ~ ciones comerciales multila_tera.les Y reg ionales d·e l~
lJ ~ i6n Eur~pea互Las SIA tienen como objetivo evaluar el im pacto
;oc ial, eco~6mico y amb iental de los acuerdos comerc iales de la
Un ion Europea, una cond ici6n b ienven ida y necesaria para cualqu ier
negoc ia ci6n comerc ial. Sin embargo ha~. po~a~ p_r_u:~as_ de que las
SIA in fluyan en las posturas de negoc记 ci6n de la Un i_6n _Euro pea a la
hara de firmar acuerdos b ila terales o en el marco de la OMC. No es ta
demostrado que s i 「van para adoptar po liticas comerciales o med idas
que ayuden a m i t i gar el im pacto perj~dkial de la liberal izaci6n del
iomeicio, n i para hacer llegar sus beneficios de manera mas equ i tativa
y sos ten ible. Al contrario, el sis tema de la_s SIA solo preve algunas
med idas secundarias, de al iv io y mejora, en los casos en que se hallan
e fe.c tos nega tivos.

Es cierto que elaborar evaluac iones de im pacto en las que las par tes
interesadas par tic i pan ac tivamente es una tarea d i 行cil y que requ iere
una gran destreza. Un problema fundamen tal es que en muches casos
los peque iios- produc to 「es no d is ponen de medics para hacerse oir en el
proceso de formulac i6n de politicas. Es tan sum idos en su trabajo d iar io
y no pueden ob tener informa ci6n sabre los mercados. Crear ca pac idad
y sens ib ilizarlos acerca de las po li t icas comerc iales es una enorme
tarea, muy im por tante y que s i gue pend ien te. La par tic i pac i6n de los
produc tores en la toma de decis iones que a fectan a sus lugares de
P 「oducci6n esun paso esenc ial en la d i 「ecci6n adecuada. El movim ien to
del Comerc io Jus to alien ta esta partic i pac i6n de var ias mane 「as: ex i ge
que los productores partici pen para decid ir c6mo u tilizar la p rima del
Comerc io Jus to, aboga por que reciban formaci6n y sensib il izac i6n
sabre sus derechos, e tc. En algunos cases los produc tores pa 「 tic i pan
sistema t icamen te en la toma de dec is iones es tra teg icas de las em presas
porque poseen par tic i pac iones o son m i embros de los consejos d i 「ec tivos
de las im por tadoras de Comerc io Justo.

PRECIOS MINIMOS ESTABLES
PARA LOS PRODUCTOS BASICOS
Las investi gac iones han demostrado que los que mas su fren cuando
bajan los prec ios de los produc tos b的cos son los pobres de las zonas
rurales, es dec ir, la mayoria de la poblaci6n de los pa ises en desarrollo.
阳s del 50% de la pobla ci6n de las pa ises en desarrollo trabaja en
la a gricultura basica, que supone el 33% del produc to interior bru te

2O h11p://eumpa eu m I/comn,11fode/“”“作如I/血／ind”-en hrm



de esos pa ises.11 Hay que tomar med idas urgen tes para cumplir los comprom isos
internac ionales de errad icac i6n de la pob 「eza. La exper iencia del Comercio Justo
demuestra que unos precios m in imos y estables b ien gestionados pueden ev i ta 「la
sobreex plo tac i6n.

LA GESTION 监护孟器盓盓°STRATADOS I

Articulo 36 del GATT
4.Dado que numerosas partes contratan tes poco desa 「rolladas s i guen

depend iendo de la ex por tac i6n de una gama l im i tada de p 「oductos
pr imaries, es necesa 「io asegurar para es tos produc tos, en la mayor med ida
pos ible, cond ic iones mas favorables y aceptables de acceso a las mercados
mund iales y, s i precede, elabora 「med idas destinadas a estab ilizar y
a mejo 『ar la s i tua ci6n de los mercados mund iales de esos productos,
incluyendo, en particular, medidas destinadas a es tab ilizar Los pre cios
a niveles equ itativos y remuneradores, que perm i tan la ex pans ion del
comerc io y de la demanda mund iales, asi coma un crecim ien to d inamico
y cons tan te de los in g 「esos reales de expo 「 ta ci6n de d ichos paises a fin
de procurarles recurses cre cien tes para su desarrollo econ6m ico.

A 『ticulo 38 del GAIT
(a) en los casos apropiados, obrar, incluso por med io de a 「reglos

in ternac ionales, a fin de asegurar condiciones mejores y ace p 勹tables
de acceso a los mercados mundiales para los p 『oductos primarios
que ofrecen un interes pa 『ticular para las pa 『tes con tratan tes
poco desarrolladas, y con obje to de elaborar med idas des tinadas a
es tabiliza 「 y mejo 「ar la s i tuaci6n de los mercados mund iales de esos
produc tos, incluyendo med idas destinadas a es tab ilizar los pre cios
a n iveles equita tivos y remuneradores para las exportaciones de
tales produc tos.22

Tamb ien el Acuerdo de Co tonu entre la Un ion Europea y 77 pa fses de
入 frica, el Car ibe y el Pac ifico (los Es tados ACP) ind ica que se establecera
un mecan ismo que perm i ta a los productores parti ci par en la fijaci6n
de pre cios siempre que sea factible.23 El Acuerdo de Cotonu tamb i 毛n
es tablece en su articulo 23, a par tado g ) , que la coope 「aci6n en t 「e la Un ion
Europea y los Estados ACP a poyara el desa 「rollo del comerc io, inclu ida la
promoc i6n del Comerc io Jus to.

21. (omunKodode pmmode1,UIi(no, UUNCTAD p,decamb im 的 ' ' '' ' " ' ， 八con6m1Ca panG心 t que1a econom,a mumda1
ca;ga en una " '心 如 ， 乃 '"如 to de 199B.
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4 2 OTRA MAN [RA DE HACER t<EGOCIOS -----
En muchos casos todavia se ges t ionan Los precios ~ fic i:lmen t7: ~- po_l! tic? agricola
comUn de la Un i6n Europea m terwene mucho en la o ferta y la fijac i6n de prec ios
d;·~~-~;;0;~s-pr~duc tos· ag ricolas. Los pa ises d_e la OPE~ h~n c?n,segu id,o controla 『

el prec10 del petr6leo, el producto b的co ma5 1m por tante de1 mundo, a pesar
de sus enormes d i ferenc ias politIcas. Todos los pa ises a phcan. 「estr iccio_nes a la
i~p-;;;ta~ i6n como las barreras arancelar ias ¥ las_ ~o,aran~elarias,_ para lim i~ar la
~f;rta·d~ produc tos extranjeros en sus merca_d_os. _E i_ncluso l~s pre cios no re~ulados
~ ~;nudo'seven a fec tados por la especula ci6n de las grandes em presas.,Por que
los precios de los produc tos basicos, que son esenc ial~s p~ra la s~pervivenc ia de
m ill~nes de productores pobres, nose re gulan in ternacionalmen te?

Es necesar io reabrireldeba te sob re la ges t i6n de la ofe 「 ta en los faros internac ionales.
Los acuerdos in terna cionales como la OMC y el Acuerdo de Cotonu preven este ti po
de med ida.

UN TRATO DESIGUAL PARA UNOS SOCIOS DESIGUALES
El Comercio Jus to ha desarrollado una serie de normas y mecan ismos que
pro te gen a los soc ios mas deb iles de la cadena de sum in is tro (los productores)
de los abusos y la ex plotac i6n. En el s is tema comercial mund ial, en camb io,
se a plica la norma general del « tra to i gual i tario», que no tiene en cuen ta las
d i ferenc ias ex is ten tes en tre los socios comerc iales. Por ahora el tra to espe cial
y d i feren ciado es poco mas que una cas illa en blanco en la OM C.

El tratam ien to espe cial no debe ria ser una med ida secundar ia n i una exce pc i6n
~ la_s reglas comerciales, s ino que debe ria reconocerse como un princ i p io
fundamen tal en las negoc iac iones multila terales y b ila terales.

Indus? en_ l~s ne_goc iac iones comerciales en tre soc ios radicalmen te des i guales,
como_ la_ Un i~n Europea y los Estados ACP, se s i gue el princ i pio del -« tra to
! guali tar_i?)〉.~l ~cu~'.do de Co tonu, que esas dos pa 「 tes fi 「~aron ·en 2000 preve
la _c 「eac i6n de los llamados - acuerdos de aso cia~i6n econ6m ica a mas tarda~
a finales _de 2~07, que sus t i tu iran a los actuales acuerdos pre ferenc i;le;~o-n
es tos ~a)ses._ ~l Ac~erdo de Co tonu d ice ex plic i tamen te que esos acuerdos
~~~erciale~ debe_~ fomen tar el desarrollo sos ten ible y la in te graci6~ d~ -l~~
pa ises en desarrollo en la econom ia mund ia l. "

Per? ~x is te preocu pac i6n por que los acuerdos de asoc iac i6n econ6m ica
pe rjud i quen a la mayoria de los pa ises em pobrec1dos que los firmen. A largo
plazo los Es tados ACP deben elim inar los aranceles de pric ticamen te todas
las 1m portac1Ones provemen tes de la Un i6n Europea. Eso no s6lo s1 gm fica que
es taran ex pues tos a la competenc ia de los produc tos euro peo5, smo tamb论n que
recauda咭n menos 1m pues tos por esas im portac1Ones. Los pa ises en desarrollo

2<. Am,do de Co tonu, po,r, 3, tttulo 11, (CooperodOn
econdm1co y com,rio/), cup/tu/0 1, 0f/ fcu/o 3, (0b丿ctwo1)
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suelen ten er una base fiscal l im i tada y dependen en gran med ida de Los impuestos
en la fron tera. Se calcula que a causa de las acuerdos de asoc iac i6n econ6m ica
se perderan en tre el 10 y el 20% de los ingresos gubernamentales.

Los acue 「dos comerc iales entre so cios que son claramen te des i guales deberian
prever un tra to des igual y no reciproco. No se debe 「 ia pres ionar a los pa ises
em pobrec idos a aceptar acuerdos comerc iales que pueden perjud icar a sectores
fundamen tales de sus econom ias.

MAS ACCESO A LOS REGIMENES PREFERENCIALES
ACTUALES
La idea de un tra to espec ial pa 「a las economias peque iias y empobrecidas se
exp 「esa mejor en d is pos iciones b ilaterales y reg ionales en el marco del Sistema
Generalizado de P 「eferencias (SGP). En este sistema, la Un ion Europea y otras
econom ias desarrolladas como Los Estados Un idos, Japan, Su iza, Canada y
Austra lia, conceden un ila teralmen te a cie 「tos productos de Los pa ises en
desarrollo un acceso preferente a sus mercados (aranceles reducidos o entrada
Libre de impuestos).

El SGP europeo se cre6 en 1971 y desde en tonces se ha revisado y ada ptado
var ias veces. El llamado «GSP+» da mas bene ficios a Los pa ises que aplican ciertas
normas in ternac ionales de de 「echos humanos y laborales, protecci6n amb ien tal,
lucha con tra las drogas y buena gobernanza. En febrero de 2001 se in trodujo una
amplia ci6n de este mecan ismo, la !n iciativa Toda menos armas. Este acuerdo
un ila teral concede a Los 49 pa ises menos desa 「rollados del mundo un acceso
to talmen te Libre al mercado europeo pa 「a todos sus productos, excepto las a 「mas
y algunos o t「os productos como el arroz, el azucar y Los pla tanos, en tre o tros. Con
ello se pretende darles mas acceso a los mercados y potenc iar su comerc io.

Sin embargo. un estud io del Banco Mund ial descubri6 que el im pa cto de este
sis tema ha sido ins ign i fican te.25 En Los pr imeros a iios el total de im po rta ciones
agricolas a la UE proven ientes de Los pa ises menos adelantados incluso ha
descend ido li geramen te tras la apl icac i6n de la In i cia tiva Todo menos a 「mas, y los
pa ises menos adelan tados todav ia tienen de fi cit comerc ial con la Un ion Europea.

Un mo t ive de ello es que la in ic ia t iva incluye s61o pa 「cialmen te los pla tanos, el
a 「roz y el azucar, im portan tes productos de exporta ci6n para muchos de es tos
pa ises. Sise m iran las c i fras con a tenc i6n se observa que pocos PMA aprovechan
esta in ic ia t iva, porque tienen p 「oblemas pa 「a cumplir el requ is i to de garantizar
el ori gen de los productos. Las cond ic iones son muy res t ric tivas y a portar la
documen tac i6n necesa ria es d i fic il y caro, en algunos casos, im pos ible. Las

?5, 「en,on. PouL fn te9','”“} the teas t ddve to p,d coun”“:5,n tO lhe”°'ld lrad tn, SISlen, the cu tren t lm paCl o f EU ptu·
femnctS unde t evmyth in g bu t ams ． 如？cmo 六 ， ，心g)0 30b 飞 ， ＇， 心 ！ ，3”“心 ，e f,'”“o po/＇ ， 妇3 de dE30,ro f/o numGO
30/8, Bonco,,und iJ, 20立．
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normas de or i gen s irven pa 「a ev i tar que se desv ien las mercanc ias. Es una med ida
necesar ia, pe 「o que no deber ia ser mas estricta de lo necesa 『 io para cum pl ir
su func i6n. El m ismo estud io del Banco Mund ial cues tiona las lim i tac iones
actua tes: «Parece muy d i fic il sostener que los requ is i tes de procesamien to
doble o tr i ple que dom inan los sis temas pre ferenciales de la Un ion Europea
y de los Es tados Un idos se introduje 「an para bene fi ciar a los produc tores del
sector tex t il de los pa ises en desarrollo, y no para bene fi ciar a los productores
euro peos y estadoun idenses».27 Con es tas trabas buroc 「a t icas es muy d i fic il
que los pe que iios produc tores y exportado 「es, que no suelen tener los recurses
n i la in fo 「ma ci6n necesar ios, aprovechen esos sis temas p 「e ferenc iales. Al
con trario, esos· s is temas suelen bene fic iar a las grandes empresas, a menudo
multina cionales, ya sus sucursales en los pa ises em pobrec idos, y prac t icamente
no a portan bene fi cios a la ciudadan ia de esos pa ises.

Para. que la In i cia t iva Todo menos armas y los demas s istemas p 「e ferenc iales
sean e ficaces, tiene que ser mas fa cil acceder a t i pos arancelarios reducidos. S i
las normas de or i gen fueran mas senc illas de cum plir los pa ises en desarrollo
tend rian mas acceso a los mercados y se fomenta ria la d ivers i ficaci6n de las
expor ta ciones. Hace falta ayudar a los peque iios produc tores de los pa ises en
desa 「rollo a que a p 「ovechen las cond iciones preferen tes ex isten tes.

Z6. Kipe. Sondie, £, ,opean Un ion T『ade PoIIcy Mon i to 『 in9 Eve,yth in9 Ou t Am, 0echmn9 的1cuItumI Ex po『l, hom lmt
Omloped(o'"l 『 ies, CIoboI Agncu1 tu,e In/Ofmo1/on I.,et,mrk. In/°'me n0me fo E2JI,9. µdg 2, 200J.

Z7. B,enton, PouI. Integ 『a t in9 the Iea$ t deveIoped count” “ in to the wo『ld t,,,oio g 平lem: the cur t,n t im p° ' t o1 [U
P', fe 『ence$ und"'V, rythIn, bu t a 『m$, d”umen,o de trgboj0 $cb"'" 、心hgoc ion"'eIo t iv°'o po/i t ”“ 山 ，1”“'ol/o
num"o 3018, Bon<o HoodioL ZOOJ.
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NO A LOS ARANCELES PROGRESIVOS QUE IMPIDEN
EL DESARROLLO
Una tendencia cada vez m 云s importan te en el Comercio Jus to es procesar los
produc tos todo cuan to se pueda en el lugar de producc i6n. Se estan procesando
y envasando en el lugar de o ri gen no solo ceram ica, tej idos y otros objetos de
ar tesan ia, s ino tamb ien alimen tos como la fruta seca, el arroz y el cafe, para
a iiad i 「les el maxima valor posible en los pa ises productores.

Aun asi, los aranceles progresivos (mas altos para los produc tos manufacturados
que para las mater ias p 「imas) son un obstaculo y un verdadero desa fio. Tomemos
el ejem plo del arroz: en 2003 el arancel de importa ci6n del arroz paddy (s in
descascar illar) era de 211 € par tonelada (t) . Para el arroz descascarillado
o in tegral, el t i po arancela rio era de 264 €/t, y para el blanco, de 416 €/t .
El caso del cacao en grano y el chocolate es pare cido: no hay aranceles para
im por tar cacao en grano a la Un ion Europea, y para im portar chocola te hay un
arancel del 22.2%. Como el azucar es un ingred iente esen cial del chocola te, a
ese 22,2% hay que a iiadirle el arancel del azucar.

Los aranceles progresivos p 「o tegen a las industr ias p 「ocesadoras de los pa ises ricos
y pres ionan a los pa ises en desarrollo pa 「a que exporten produc tos que hayan
sido lo menos procesados pos ible en los paises de o ri gen. En Jap6n y en la Un ion
Euro pea las aranceles de los alimentos procesados son el doble de Los que se aplican
a los a limen tos que solo han pasado par la p 「imera etapa del procesam iento. En
Canada son doce veces mayores." Ind ia procesa el 1% de los alimen tos que cultiva,
fren te al 70% de las Es tados Un idos y la Un ion Europea," que importan mercancias
como el ar 『oz paddy a bajo precio de los pa ises en desarrollo, lo procesan para
a iiad i 「le valor y expo 「 tan el p 「oduc to final, el arroz blanco.

El s istema de las a 「anceles progresivos no es com patible con el obje t ivo de
ayuda 「a los pa ises en desarrollo, porque no les deja mas opc i6n que luchar por
ser com pe t i tivos un icamen te en las ma ter ias p 「 imas.

SE NECESITAN CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
El s istema comerc ial in ternac ional favorece a la producci6n mas ren table, es
dec ir, a los prec ios bajos. Pero Los precios actuales no re flejan toda la realidad
porque no incluyen los cos tes soc iales, culturales, econ6m icos n i amb ien tales
en que se incurre. S i es tos cos tes no se incorporan al prec io, s i se pasan al
med io amb ien te y a la sociedad, son los elementos mas deb iles de la cadena
qu ienes deben so portarlos: los produc tores y el med io amb ien te.

,B //r；如如0nc， 心 ／o 0R(“扣e ogrKu/tum. pf3pues t3 d,,mgOCIOC,“'d,·/6”“de (°”“$, 21 d”“',emb,e d, zoo1.
29. 5hl.o, I'onda，斗 ＼＇ · ，and 「ca,e on Ou t r.1 『m$ and 1ab1e5. 1 d"'`P',«mb,e d, 2CO2.
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«Fomen tar el
ComercioJusto

reconc ilia el acto

de consum ir con

la pro teccion de

los valores et icos

y la dign idad

humana.»

(Jacqu e., Ch irac,
Pres iden tc de
Franc ia)

Tal vez la conclus ion fundamen tal que se puede saca 「de la expenenc1a
del Comerc io Justo es que hacen falta estr ictas normas an te los
pr~blemas sociales'. c~ltu'.a:es,. econ6mic~s y amb ienta_les a fin de
ev i tar es ta ca 「rera hacia el fondo en la cadena comerc ia l. La pres i6n
publica ha obl i gado con cierto ex i to a algunas grandes em presas a
inco 「 porar c ier tos cri ter ios de sosten ib il idad en sus operaciones. Pero
m illones de productores todavia su fren bajo cond iciones de v ida y de
trabajo inaceptables. Para su perar las injus tic ias es tructurales del
s is tema comercial mund ial han de tenerse en cuen ta las cond ic iones
de produc ci6n sociales y amb ientales. Sin embargo, el s is tema
comerc ial actual no d is tingue entre un product□ u otro segun las
cond i ciones en que se ha producido. Solo se aplica un tra to espec ial
en funci6n del lugar de origen del producto.

Algunos ex pertos ju rfd icos es tud ian la pos如l idad de clas i ficar los
produc tos, en el marco de la OMC, segun las procesos y me todos
d_e P'._oducc i6n empleados. Hay pruebas que demuestran que una
clas i_ficaci6n de ese ti po podria ser fac t ible. El Parlamen to Eur~ peo h;
a probado varias resoluciones en las que se pro pone a plicar ara~cele~
d i feren tes en func i6n de s i se han cum plido o no c·ier tos cr i ter i~~
de sos ten ib ilidad.30 La ex per ien cia del Comerc io Jus to demues t ;;
q_ue es. n_ecesa rio incorporar cr i terios de sosten ib ilidad de manera
S1s tem社i~_a y c?n ~l ~cuerdo..d_e_ todas las partes in teresadas. Ha~
que estud iar a fondo las pos如l idades y la· probab ilidad de a plic;~
es te ti po 9e med idas en los acuerdos in ternacionales de co,;e·r~i~
actuales. En esa tarea, el Comerc io Justo puede resultar muy Qt止

CONCLUSIONES

:::~-~~r~io__puede..con tr ib~ ir a_l _desarrollo sos ten ible y a la reducc i6n de la
pobreza sI se prac tIca con Jus tic ia y res ponsabllidad, pero hace falta camb iar
radICalmen te las pol i t icas comerclales para alcanzar ese obJe t ivo Las pol i tlca5
comerc iales internacIOnales no deben conslderarse de manem a islada, s ino que
han de se 「coheren tes con el res to de pol i ticas. Las reglas comerc iales deben
res pe tar los derechos poli tlCOS, amb1en tales, cul turales'
m temaclonalmen te. El en foque y soc1ales acordados
d ia cuando se f onen tado al mercado que predom ina hoy en

ormulan polihcas in ternac ionales no resolvera el de5equllibr io
del poder de negoclac i6n en tre las multmac ionales y los productores de zona5
r~~o tas, o en tre los pa ises indus trial izad;s
de los productos bislCOS S6lo y las peque iias 1slas 9ue de penden
pa ises em pobreodos partlCl pan s1s temahcamen te en l f

S1 los peque iios pmductores margmados de los
comercial~s se po-ct 卤n a ormulac i6n de politicas

su perar las injus t i cias del s is tema ac t:~; [,

JO恤V妞 po f eiemp/o. Lo moIucidn III//2005/2051 de
1””“如 y1”C'”“'b“如torog,Ko/o IPo,Iom.n to fumpeo de 16 de/eb“'o dE 2006,e/o twu o /o g”“dn de
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| EL COMERCIO JUSTO EN LA AGENDA POLiTICA I
2006
• El Parlamen to Europeo aprueba la Resoluc i6n del Parlamento Europeo sobre Comerc io
Jus to y desarrollo (A6-0207/2006) en la que se reconocen los bene fic ios logrados por
el movim ien to del Comerc io Jus to, se pro pane la creac i6n de una pol i t ica europea de
Comercio Jus to que de fina sus cri terios, para evi tar pos ibles abusos y se soli ci ta mas
apoyo para el mov im ien to.
• AFNOR, la rama francesa de la 0 「gan izaci6n Internac ional para la Es tanda riza ci6n,
aprueba un documen to de referenda sabre el Come 「c io Jus to tras cinco anos de
preparac i6n.
• En Belg ica se deba te un proyecto de ley sabre el Comercio Justo.

2005
• Se celebra en Hong Kon g la feria y el sim pos io de Comerc io Justo, duran te la 6a reun ion
m in iste 「ial de la OMC celebrada en d ic iembre.
• O pin ion del Com i te Europeo Econ6m ico y Soc ial sabre Comercio etico y sistemas de
garantfa para las consumidores, que trata de la neces idad de proteger a las consum idores
de las alegac iones enganosas respec to a pract icas et icas (REX/196, 27 de oc tubre de
2005).
• Se aprueba una ley en Franc ia en la que se propane crear una com isi6n que reconozca a
las organ izac iones de Comerc io Justo (art iculo 60 de la Ley 2005-882 sabre las Peque iias
y Med ianas Em presas, de 2 de agos to de 2005).
• Comun icaci6n de la Com is i6n Europea t i tulada Coherencia de las Polit icos en Javor de/
Desarrol/o, Acelerarel avance para cumplir /os Objetivos de Desarrol/o def Milen io (COM(2005)
134 final, de 12 de abr il de 2005). Se cal i fica el Comerc io Jus to de herram ien ta para la
reducc i6n de la pobreza y el desarrollo sos ten ible.
• El Pa 「lamen to Europeo s irve un icamen te ca fe y te de Comerc io Jus to en sus reun iones.
• El d i putado Frances An to ine Her th publica el in forme Cuaren ta propues tas para man t'ener
el desarrollo de/ Comerdo Jus to.

2004
• La Un ion Europea a prueba la comun icac i6n Cadenas de productos bdsicos agricolas,
dependencia y pobreza - Propues ta de plan de acci6n de la UE, en la que se se百ala que el
mov im ien to del Comerc io Jus to ha «or i g inado la tendenc ia hacia unas pr主c t icas comerc iales
mas res ponsables desde un pun to de v ista soc ioecon6m ico» (COM(2004)0089).
• S im pos io sabre Comerc io Jus to en la XI Con feren cia de las Nac iones Unidas sobre
Comerc io y Desarrollo celebrada en Sao Paolo (Bras il). Rubens Ricupero, en tonces
Secretario General de la UNCTAD, man i festo: «Estoy convencido de que el Comercio Jus to
solo puede ir en una direcci6n: hacia arriba. Porque la gen te entiende coda vez mas la
叨us ticia de es te mundo y quiere /weer alga par cambiarla从．

2003
• Se celebra en Cancun el s impos io de Comerc io Justo y desarrollo sos ten ible, duran te la
5'reun ion m in ister ial de la OM C. En el s im pos io se expone la experienc ia del Comerc io
Jus to.
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2002
• La Com islon Euro pea a prueba la comun icac16n Comerc/o y Desorro/lo. C6mo ayudor
o /os pa fses en desarro/lo a beneftClarse del comerCIO, COM(2002) 513 final, de 18 de
se p t iembre de 2002: «La Un16n Europea se propone tamb飞n prosegu/r sus trabaj05 sobre
e/ comercio equIta two y e/ comerc io de b1enes y productos orgdmcos respe tuosos de/ medio
amb/en te, especm/men te /os proceden tes de /os pa ises en desarro/lo从

2001
~El-libro verde sabre responsabilidad soc ial de las empresas Y la comu~ ica~i?_n s~bre el
d;~a-r~ollo ~o~ial en el c~n texto de la global izac i6n, publ icados par la Com is i6n Euro pea,
;;p~es~~ un reconocim ien to jur id ico cada vez mayor_del mov而 iento del Comercio Justo y
de sus norm as, en particular, de sus prac ticas laborales.

2000
:ElAcuerdo de Co tonu de coo pera ci6n en tre la Un ion Europea y las Estados deMrica,
el Car ibe y el Pa ci fico, hace 「e ferenc ia especifica en el apartado g) _de su art_kul~_23 y
en el Co rn"pend io al fomen to del Comerc io Jus to. Ademas, la D i 「ectiva 2000/36/EC del
Parlamento Europeo y del Consejo rela tiva a las produc tos de cacao y chocolate para
consumo humano sug iere que se fomen te el Comercio Jus to.
• Las ins ti tu ciones pGblicas en Europa em p iezan a comprar ca fe y te de Comerc io Jus to.

1999
• La Com is i6n Europea aprueba una Comunicaci6n de la Comisi6n al Cons~丿o relativa al
Comercia Justo, COM(1999) 619 final, de 29 de nov iembre de 1999.

1998
• El Parlamen to Europeo aprueba la Reso/uci6n sobre Camercio Justo OJ C 226/73, de 20 de
ju lio de 1998.

1997
• El Parlamen to Europeo a prueba una resoluc i6n sabre el sec tor de los platanos y pide a la
Com isi6n que facili te el acceso a los mercados a las nuevas em presas de Comerc io Justo.
• La Com is i6n Europea publica un es tud io sabre la ac ti tud de las consum idares euro peas
an te los platanos de Camercia Jus to en el que se cancluye que serian comerc ialmen te
v iables en varios Es ta dos m iembros.

1996
• El Com i te Econ6m ico y Sac ial de las Comunidades Europeas a prueba una op in ion sabre el
mav im ien ta eurapeo de las marcas de Camerc ia Justa.

1994
• La Cam is i6n Euro pea p 『epara su Memoria sob 「e el comerc io alterna t ivo dande declara su
apoya a la conso lida ci6n del Comerc io Jus to en el Sur y el Nor te, as\ coma su in tenc i6n de
crear un grupa de trabajo sabre este tema.
• El Parlame~ta_ Europ:a a p!~e_ba una resaluc i6n para. promaver la jus t ic ia y la sal idar idad
en el came 『c ia Nor te-Sur (OJ C 44, de 14 de febrero de 1994).

lnformaci6n mas de tallada y actualizada en www.fairtrade-odvocacy.org
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La mayoria de las veces no sabemos en qu6 condlC iones se han fabncado los
productos que consum1mos, pero se ha com probado que en muchos casos se
pmducen abusos. Por ejem plo, hace tlem po que la producc16n de cacao se ha
VInculado a la esclaw tud m fan tII, es peclalmen te en A fr ica occ idental, la re g16n
del mundo donde 5e cultwa mis cacao. La ca ida de los precIOS mund iales de
productos b的cos como e1 ca fe y el azUcar ha provocado abusos de los derechosh~~;~~~ •Y una pobreza devastadora. Ademas: en _muc~os p~ ises _de_l Sur las
~;~-di~ i-;n;s com~rc iales cada vez peores han a fec tado a lo~ pobres_de las zonas
;~;ale;, lo que ha causado una inm i graci6n en _masa h~da la~ c iudades. Las
i;a-g;~es de· fabricas de pa ises en desarrollo ~-ond~ se e~ pl_o t? a los trabajadores
nos "van resultando demas iado fam il iares. M iles de trabajadores que producen
prendas de vestir, calzado, jugue tes o equ i po depmtivo recib':n _unos _sala ries
~scandalosamente bajos. Con frecuenc ia soportan abusos econ6m icos, fis icos y
a veces, incluso sexuales.

El (omercio Jus to se cre6 para ofrecer una soluc i6n a algunas de esas injus t ic ias.
Un as pec to fundamen tal del Comercio Jus to siempre ha sido ofrecer cond iciones
jus tas a los produc tores.

拉UIENESSON LOS PRODUCTORES
DE COMERCIO JUSTO?
En un princ i p io Los productores de Come 「 cio Jus to eran peque fios agricultores
o ar tesanos des favorec idos y marg inados, organ izados en gru pos de sus
poblac iones o comun idades, o b ien a filiados a coo p 1:ra tivas y asociac iones.
Por lo generalv iv ian en pa ises en desarrollo de As ia, Africa y Amer ica La tina.
Hoy en d ia los produc tores de Comercio Jus to tamb ien trabajan en peque百as
y med ianas ·em p 「esas, en talleres y fabr icas que a veces son proyec tos de
ONG, en organ izac iones rel i g iosas y, en algunos casos, en em presas privadas
Hay plantac iones de te, que cum plen unos cr i terios so ciales muy es pe ci ficos,
que d isponen de la ce 「 t i ficac i6n de Comerc io Jus to desde hace a fios, y ahora
FLO certi fica tamb ien plan tac iones de platanos, ci tricos y p币as, en tre otros
Actualmen te tamb ien hay algunos produc tores de Comerc io Jus to en Euro pa
or ien tal yen las comun idades ind i genas de Am的ca del Nor te y Aus tralia.

Ex is ten tres ca tegorias de productores de Comercio Jus to:

Los p_eque iios agricultores forman par te de organ izac iones o coo pera tivas que
~on tr ibuyen.al desarrollo soc ial y econ6m ico de sus m iembros y comun idades
Se en tiende que los peque的s agricultores son aquellos que no neces itan mano
de obra contratada que trabaje en sus tierras duran te todo el a fio. Puede que
:mP_(een a. algunos trabajadores temporeros, pero en general son ellos y sus
fam il ias qu ienes sacan adelan te sus tierras.

Los artesanos ~e organ izan en coo pera tivas o trabajan en talleres farn iliares,
aun que no es inusual encon trar productores ind ividuales, proyectos, clubes,



l心 P£RSONAS 0 [l心LOS PROOUCTOS 51

firmas y o tras formas de organizac i6n ded icadas a produc ir artesan ia para el
mercado del Comerc io Jus to. Los produc tores de artesan ia suelen ser mujeres,
excepto en algunos casos de grupos concretos coma los productores de bambu en
As ia, que suelen ser hombres. Muchas veces no poseen tierras.

El term ino « t 「abajado 「))nose lim i ta a los tra.bajadores del campo, sino que incluye
a todo t i po de trabajadores asalariados, es dec ir, a los em pleados que trabajan
en los depa 「 tamen tos de adm in is traci6n de las empresas. Pero se lim i ta a los
trabajado 「es s ind icados y no suele inclu ir a los direc tivos med ios y altos.

Solo rec ien temen te se ha decidido ampl iar el concepto de produc tor de Comerc io
Jus to a las trabajadores asalariados. Se ha decid ido inclu ir en el S is tema del
Comerc io Jus to a plan tac iones, fab ricas y otros tipos de empresas pr ivadas para
ex tender los bene ficios del s istema a uno de los grupos mas vulnerables, los
trabajadores asalariados de las paises en desarrollo. No obstante, los c ri te rios
que deben cumplir las organ iza ciones que emplean a trabajadores asala riados
son muy es trictos: solo pueden pa 「ticipar en el Comercio Jus to s i sus empleados
es tan organ izados (normalmen te en s ind icatos) y s i la empresa para la que
trabajan (fabr ica, plan tac i6n, etc. ) esta d ispuesta a fomen tar el desarrollo de sus
t 「abajadores y 『epartir los ingresos ad icionales generados por el Comercio Justo.

DE ALIMENTOS ABALONES DE FUTBOL: jUNA GRAN
VARIEDAD DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO!
Los agr icultores, ar tesanos y trabajadores de Comerc io Jus to producen tan to
alimen tos como o tros ti pos de productos. En los alimen tos, podemos
邮tingu ir en tre los productos bas icos y los productos
procesados.

No todos los alimen tos pueden procesarse
en los paises de or i gen. Produc tos como
el chocola te y las barr i tas de muesl i
suelen procesarse y envasarse en los
pa ises consum idores. Los mo t ivos
son numerosos: falta de tecnolog ia
moderna, de transpor te adecuado, de
in fraes truc turas de almacenam ien to
y marke t in g , y tamb论n barreras
para acceder a los mercados de
las pa ises irn por tadores. Por lo
general las barreras arancelar ias
de los pa ises desarrollados para las
ma ter ias pr imas o para los produc tos
bas icos a granel son bajos, pero los
produc tos procesados y los produc tos
finales es tan sujetos a t i pos mas al tos.
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二总监岱需霖S6EPER0-
Es poco frecuente ver a una mujer que posee
tierras en Peru. No obstan te, en COCLA, una
coo pera t iva ca fetalera que ha ob ten ido el sello

l Fa irtrade en la reg ion peruana de Qu illabamba,
al este de la c iudad inca de Machu P icchu,
las mujeres son una cuarta parte de los 7.500
m iembros. Doro tea Mon tesinos es una de ellas.

Hace un a iio, cuando todav ia no era m iembro de
la coo pera t iva COCLA, Dorotea rec ib ia 170 soles
(44 euros) por un saco de ca fe en grano de
45,5 k ilos. Ahora gana 225 soles (58 euros).

«El dinero que recib imos de/ Comerc io Justo supone una gran diferencia»,
ex plica Doro tea. «Gracias a ese ingreso extra pude pagar m is deudas. Has ta
2004 las precios de/ mercado mundia/ de/ cafe hab fan bajado tan to que
muchos de noso tros es tabomos endeudados», a iiade.

Ademas del d inero que rec ibe por vender el cafe, COCLA rec ibe la prima de
Fa i 「 trade. Los miembros de la coope 「a tiva dec iden c6mo gastarla, y el grupo
de Doro tea ha dec id ido cons tru ir un cen tro de salud. Acaba de term inarse y
Doro tea espera que ab 「a pronto. Ahora es tan buscando un med ico

fueme: Ho, Ho”loorDincmor”

Par.ejemplo, el arancel del cacao en grano es muy bajo, un 1,5%, m ien tras que
para el cacao en polvo, mas procesado, el arancel de importaci6n asc iende has ta
el 16% coma m in ima, para proteger a las indus trias procesadoras de las paises
de des tine. Los produc tos de Come 「c io Justo no estan exen tos de es tos aranceles
progres ivos, y a muches grupos de productores solo les queda una o pc i6n para
acceder a los mercados internac ionales: expo 『 tar las ma terias pr imas. En los otros
t i pos de produc tos hay una gran d ivers idad, como tamb论n son muy d iversos sus
produc to 「es. Esta categor ia puede inclu ir objetos de artesan ia hechos a mano y
productos manufac turados como tej idos y prendas de ropa.

氐OMO SE ORGANIZAN LOS PRODUCTORES?
Muchos todav ia creen que las cooperativas son la forma mas comun de
~rgan izac i6n, pero,_ de hecho, los produc tores de Comerc io Jus to se organ izan
de maneras muy d i feren tes.

Ha_y m,uchas org_an iz~ ciones de produc tores de Comerc io Justo que son com pa ii ias
pr ivadas, por ejem plo, compa ii ias con conc iencia social ~~~07Ag~;cel (I~d ia) o
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Dez i gn In c. (Z imbabwe), una em presa p 「 ivada que fabrica cam isetas, alfombras,
moch ilas y gorras y que cuen ta con unos 130 empleados que tamb ien son
acc ion istas de la em presa. Una organ izac i6n de produc tores puede represen tar
a much is imos talleres, que pueden elaborar productos diferen tes o u t ilizar
P 「ocesos de producci6n muy d iversos. Por ejemplo, la coopera tiva Com parte
(Ch ile), uno de los m iembro de IFAT, re presen ta a mas de 400 talleres y produce
m iles de produc tos, desde jugue tes y pend ien tes a tambores y v ino.

Tamb ien se cult ivan produc tos de Comerc io Jus to en plantac iones que son
pro p iedad de una persona o de una em p 「esa. En muchos casos los trabajadores
son acc ion is tas, es dec ir, que son pro p ie tar ios de parte de la planta ci6n. Ese es
el caso de la mayo ria de plantac iones de Sudafrica, como la bodega organ ica
Stellar.

I TERESA, ARTESANA DE LA FUNDACION SOLIDARIDAD |
Las arpille 「as, color idas im云 genes hechas a mano con retales e h ilo, son
una par te importan te de la h is toria de Ch ile. Las muje 「es empezaron a
elabo 「arlas en la decada de las 70, cuando el general P inoche t estaba en el
pode 「 y era d i ffc il que la gen te de a pie se comun icara con las que estaban
fuera del pa fs.

Hoy en d fa hacer arpilleras es una importan te fuen te de ingresos para
muchas mujeres de San tiago de Ch ile y sus alrededores, donde la Fundaci6n
Solida ridad, miembro de IFAT, vende sus productos de artesan ia.

Te 「esa Cerda v iaja unos 50 k il6metros hasta las o fi cinas de la Fundac i6n
Solidar idad en San tiago para entregar las productos term inados y reco ger
las pedidos para su gru po.

«Soy viuda. Hace unos alias mi espaso muri6 de cancer. El dinero de las arpi/leras
Jue muy u t il en tonces. Recibia una pension de viudedad muy peque加，asi que
era importan te tener un ingreso adicianal para mi y mi h ijo Marcos. Con ese
dinero pude env iarlo a la un ivers idad. Ha l/egado a ser ejecutivo de un banco,
y todo gracios ol opoyo de la Fundoci6n Solidaridad.

«La Fundaci6n Sol idaridad no s6/o es importon te por /os ingresos que
proporciona. Vivo en un pueblo de una zana rural y no s6lo he aprendido a
trabajar, sino que tambien he desarrol/ado m i propio persona/idad. An tes m i
vida consistia en hacer las toreas del hogar, l/evar o los ni；；。s a la escuela y
volver. La Fundac i6n Solidaridad me ha dado la oportun idad de crecer como
persona, de conocer o o tra gen te. Ahoro se hocer muchos cosas diferen tes.
Se mas sobre las derechos de las mujeres. Se c6mo ges tionar m i volumen de
trabajo y adm inistrar mi dinero. ;He aprendido a discutir, a expresar m i punto
de vis ta! He conocido una nueva realidad.»

rumt , : rm·dmj t
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PENSIONESPARAUNTRABAJADORDELCOME-
JUSTO EN INDIA

S6lo es una huella dact ilar, pero con ella Man ickam, un recolector de te
de la plantac i6n N ilg iris (Ind ia) acaba de firmar.uno de _l_o_s documentos
mas i ~ portan tes de su v ida. Ha ob ten ido el derecho a rec ib ir una pension
mensu~l duran te los pr6ximos qu ince a iios, toda una novedad en un pa is
como la Ind ia. Man ickam ha cumpl ido c incuenta y ocho a iios y hace
cuaren ta y uno que trabaja en la plantac i6n de te s i tuada en las mon ta iias
de los Ghats occidentales, al sur de la Ind ia.

A的s atras, cuando era joven y fuerte, le resultaba facil el agotador trabajo
de arras trar pesados ces tos y sacos llenos de hojas de te rec ien recog idas,
entre los arbus tos de te y bajo un sol abrasador. Pero ahora Man ickam
qu iere re tirarse.

Eso suele ser cas i impos ible en la Ind ia. Los planes de pensiones no
abundan y, cuando los hay, asc ienden a poco mas de 200 ru pias al mes
(unos 5 euros).

En la plan tac i6n de N ilg ir is los trabajadores d is f 「u tan de unas cond ic iones
mucho mejores. Pueden re tirarse a los 58 a iios y rec iben una pension de
en tre 800 y 1.200 ru pias al mes, en func i6n de los a iios que han trabajado en
la plan taci6n (20 a iios para 「ec ib ir 800 ru pias y 30 para rec ib ir 1.200}
El fondo de pens iones se fund6 en 1995. En 1997 los p 「 imeros pens ion is tas
em pezaron a rec ib ir sus pagos mensuales. Hoy en d ia el fondo ya es
sosten ible y los inte 「eses ob ten idos perm i tiran a las pr6ximas generac iones
d is fru tar de es te peque iio lujo. Ello es todav ia mas s i gn i fica t ivo s i se tiene
en cuen ta que al re t irarse, los trabajadores deben abandonar la plan tac i6n,
su un ico ho gar durante 30 a iios, s in n in gun ti po de se guridad so cia l.

El proyec to del fondo de pens iones fue in ic iado yes ges t ionado conjun tamente
por los trabajado 「es y les d irec tives de la plantac i6n. Ademas hay muches
otros proyectos de· mejora las de cond ic ienes de vida de mas de 3.000
trabajadores de la plan tac i6n: por ejem plo, la adqu is ici6n de ordenadores
para las escuelas, la compra de un au tobus escolar, la vacunaci6n de los
trabajado 「es o la pres taci6n de se 「v ic ios med icos bas icos.

La creac i6n del fondo de pens iones se financ i6 con las pr imas de Comerc io
Justo.

Fuente: F”“md己L，切／i“9 o,goni,ot i叩Intemo t ionol (F,0)
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O tros tra~aja_dore~ s i que se organ izan en coo pera t ivas. Una coopera t iva puede
ten er much is imas_ formas, desde una estructura jerarqu ica reg istrada forma t :iien te
con mas de 50.000 m iembros (coma muchas coo perativas cafe taleras de Africa
or iental) a. un. grupo l ibremen te es truc turado de mujeres que se unen para
vender sus bordados.

Es absolu tamente_ impresc ind ible para las m in i fund istas un irse y trabajar con
una organ izac i6n formal, a fin de poder acceder al mercado mund ial. Un peque iio
agriculto 「 que trabaja solo no suele d isponer de las recurses necesar ios para
inver tir en_ areas coma las pre ferenc ias de las consum idares n i para integrar
su producc i6n en el procesam ien to paster iar a la cosecha a en la d istribu ci6n.
Las organ izac iones de productares hacen mas e ficaces la comercial izac i6n y
la expartaci6n. Tamb ien afrecen madernas instalacianes de almacenam ien ta y
clas i ficac i6n que las agr icultares par si salas na padr ian perm i tirse. Organ izarse
en una en t idad mayar tamb ien los ayuda a lograr econam ias de escala y a
ev i tar la explataci6n de atros grupas del s is tema de d istr ibuc i6n, coma las
in termed iar ias.

Las empresas pr ivadas que producen para el mercado del Comercio Justo tienen
obje tivos soc iales b ien claros, y los compradores del Come 「c io Justo ins isten
en que se llegue a acuerdos es peciales pa 「a que los trabajadores partici pen en
los procesos de toma de decis iones, sob 「e todo, en c6mo invertir la pr ima del
Come 「c io Justo.'

拉ONDE VIVEN Y TRABAJAN LOS PRODUCTORES
DE COMERCIO JUSTO?
Los produc tores de Comerc io Justo se encuen tran en toda A frica, As ia y America
La t ina, con tinen tes en Los que la mayo 「 parte de la poblaci6n v ive por debajo
del umbra[ de la pobreza. Tamb ien hay algunos p 「oductores en Europa del Este
y Drien te Med io. Por ejem plo, la organ izac i6n su iza clarofa ir trade o frece acei te
de oliva de Alban ia y fru ta
seca de Armen ia.

Por razones h is t6 ricas del
mov im ien to del Comerc io
Justo, Amer ica La tina s i gue
s iendo el mayor proveedor
de al imen tos, aunque en los
ult imas a fios la producc i6n
de alimen tos de Comercio
Jus to procedentes de A frica
ha aumen tado dras ticarnen-
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MIEMBROS DE IFAT POR REGION (2006)

Reg 沁n Numero de m iembros
de IFAT

入 frica 52
As ia 83
Ame rica La t ina 32
O rien te Med ia 4

Total de pa ises produc tores 171
Europa 69

America de! No rte y cos ta 21del Pa ci fico

Total de m iembros de !FAT 261

te. El con tinen te as话 t ico es el
t:rcer proveedor, con el arroz y el
te come productos princ i pale;.

Par razones h is t6r icas del mo
v im!e_n to. del Co_merc io Justo,
Am的ca La tina s i gue s iendo el
mayor proveedor de alimen tos,
aunque en las ultimas a iios la pro
~ucci6n de al_imentos de _Comercio
Jus to procedentes de Afr ica ha
aumentado dras ticamente. El con-....
tinente as的co es el tercer pro-
veedor, con el arroz y el te coma
produc tos p rinc i pales.

En el caso de la a 「 tesan ia y el res to de productos no alimen tic ios, como las
prendas de ves tir, el princ i pal p 「oveedor del Comerc io Justo es As ia. La mayor ia
de esos productores forman parte de !FAT o son proveedores de los m iembros
de EFTA.

Tamb ien cabe subrayar que los
productores de Comercio Jus to a
menudo forman parte de m ino rias
den tro de sus paises. Por ejemplo,
el primer ca fe de Comerc io Jus to
ven ia de gru pos ind igenas del
Estado de Ch iapas (Mex ico). Grac ias
a la ayuda del Comerc io Jus to,
muchas comun idades ind igenas
es tan mejor pre paradas para
de fender sus derechos, conservar
sus trad ic iones y man tener sus
tierras. Las organ izac iones de

Comerc io Jus to suelen pres tar una atenc i6n espec ial a los gru pos mas vulnerables,
como los d isca pac i tados, los preses o las madres solteras.

A pesar de su im presionan te crecim ien to en los ultimas a iios, el Comercio Jus to
todav ia esta lejos de pode「abso 「ber toda la producc i6n de sus produc to 「es. La
mayor parte de las organ izac iones venden solo una parte de su producc i6n a
traves de los canales del Comercio Justo. Los in gresos generados por las ventas
del Comercio Jus to a menudo se suman a los obten idos en otros mercados y se le
entregan al produc tor en un pago un ico.

PROVEEDORES DE MIEMBROS DE EFTA
(2005}

Con tinen te Alimen ta ci6n No a limenta cion Total

A frica 43 48 91

As ia 25 92 117

Ame rica La t ina 102 43 145

O tros 10 5 15

To tal 180 188 368



LOS BENEFICIOS DEL COMERCIO
JUSTO PARA LOS PRODUCTORES

LOS PRODUCTORES RECIBEN UN PRECIO JUSTO
Y ESTABLE
El mov im ien to del Comercio Justo qu iere garantizar que todos los produc tores de
su s is tema rec iban un salar io m in imo «jus to». Ello se cons i gue de dos maneras.
FLO fija un prec io m in imo para cada produc to que se comerc ializa s i gu iendo su
s istema. En el caso de los produc tos bas icos, como el ca fe, el precio se fija por
peso. !FAT proporciona un estandar general basado en el princ i p io de lo que
los productores perciben como justo. Luego el s istema de superv is ion de IFAT
u t il iza ind icadores elaborados para cada zona, a fin de comprobar que se es ta
pagando un precio justo.

En los mercados mund iales los prec ios del ca fe, el arroz y otros productos basicos
son muy ines tables ya menudo estan por debajo de los castes de producci6n.
Un pre cio estable que cubra como m in imo la p 「oducci6n y las
neces idades bas icas es un 「equ is i to esenc ial para que
los agr icultores y sus fam il ias salgan de la pobreza y
alcancen un n ivel de v ida d i gno.

«La garantia de un predo m in ima trae es tabilidad.
Noso tras las productores [de cacaoJ no 釭tamos
totalmente suje tos a la ley de la ofertay la demanda
Sabemos que nos pagartin coma min ima @ d6lares
por quin tal. Con esta garantia podemos planiftcar a
largo plaza, invertir, disponer de asistencia tecnica...
en una palabra, desarrallar nuestro negocio.» Son
palabras de Fel i pe Cancari Ca pcha, un productor de
cacao de la coope 「a t iva El Ce ibo, de Boliv ia

MAS ALLA DEL PRECIO JUSTO
El concep to de Comerc io Justo va mas alla de una s imple transacci6n econ6m ica.
La esenc ia del Comerc io Jus to es que los compradores y los produ ctores
es tablezcan relac iones duraderas. A d i ferenc ia de la ayuda, que depende de
los donantes, el Comercio Justo o frece una manera mas sosten ible de que los
agr icultores, ar tesanos, trabajadores y sus fam il ias mejoren sus v idas.

MEJORES CONDICIONES DE VIDA
El Come 「c io Jus to no solo bene 行c ia a los productores m ismos. A menudo bene 行cia
tamb ien a toda la comun idad, que grac ias a la pr ima del Comercio Justo puede
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mejorar los servic ios san i tar io_s,_ o frecer s~m in ist'.os ~-edicos, constru ir t iendas
comun i tar ias de alimen tos b的cos a baj_o_ p_reci? , d'.s pone! de ins talac ion;;
educa t ivas y dar a los n i iios mis oportun idades de educac16n. Por ejem plo, eI
cansarc ia de cao pera t ivas ca fetaleras COOCAFE u tiliza las in_gresos de[ Came;c i~
Jus ta para financ iar mejaras en 70 escuelas lacales Y _ya ha canced ida 6.70Q
becas para as is tir a la escuela secunda ria ya la un iversidad.2

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El Comerc io Jus to se al ien ta a Los agr icultores, ar tesanos y ot 「os trabajadores
a que u t il icen me todos de producc i6n sosten ibles. Los agr icultores a plica~
una ges t i6n in te grada de las cosechas y ev i tan u tilizar productos quim icos
para fum i gar. Cas i el 85% del ca fe cer ti ficado por Fa irtrade tiene tamb ien la
cer t i ficaci6n de,agr icultura organ ica.Las em presas de Comercio Jus to que
venden artesan ia tamb ien procuran ut il izar ma terias primas sosten ibles.

ACCESO A LOSMERCADOS INTERNACIONALES
Para un gru po de peque iios productores marg inados, es muy d i fic il acceder a tos
mercados internac ionales. Es te t i po de produc tores no d is pone de in formac i6n,
in fraes truc turas n i in fluenc ia en las prec ias del mercada n i en las n iveles
arancela rias. El Camerc ia Jus ta ayuda a las produc tares a en tender mejar los
mercadas in ternac ianales. Les pro parc iana con tactas y maviliza recursas para
que puedan presen tar sus produc tas en fer ias internac ianales. Y par ultimo,
pe 「a na menas im partan te, ayuda a crea 「ca pac idad y can fianza pa 「a vender sus
praduc tas tamb ien en las mercadas convenc ionales.

EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Pueden hacerse inversiones im portan tes en las activ idades no agr icolas
generadoras de ingresos que desempe iian las mujeres, con lo cual mejoran sus
in gresos, su ex pe rienc ia em presar ial y su pos ic i6n en la Fam ilia. Es lo que ha
pasado, par ejemplo, en la coo perativa de mujeres Las Hermanas, fundada par
la coo pera t iva cafe talera Soppexcca de N icaragua, en la que 184 mujeres poseen
sus prop ias tie 「 「as y comerc ializan sus p 「oductos in ternac ionalmen te.

INVERSIONES A LARGO PLAZO
Pueden finan ciarse invers iones a largo plaza en planes de pensiones, se guros
de v ida, pres tamos para el desarrollo de los negoc ios, planes de d ivers i ficac i6n
de los ingresos, e tc.

CONSERVAR LAS CULTURAS TRADICIONALES
El Comercio Justo vela par que la ex per ien cia tecn ica y Los conoc im ien tos
se tr_a_nsm i tan a las pr6ximas generac iones en las culturas ind igenas. En es te
sen t ido, las obje tos de artesan ia suelen tener un im portan te pa pel cultural Y
prac tice en la sociedad en que se producen.

2. RJ. Ray，叫d5.,OU,a r. y o t,”““'rrode C可如： 如Id in9Rodum(opcC i tyvio CIobo/ lle归心．en Joumd t o1 In tema t ，过
Dmlo pmen t.,olum,n 16, 动，． pd9'叩llO9 a ll2l.
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SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD
Se ha cr i ticado al sis tema del Comercio Justo por eleg ir a grupos de productores
que d is frutan de unas cond ic iones comerc iales justas mien tras sus vec inos
o colegas tienen que seguir trabajando en malas cond i ciones. Pero las
investigac iones han demostrado que los bene fic ios del Comercio Justo muchas
veces tienen e fectos ind irectos pos i tives para la comun idad, y puede aumentar
la sol idaridad con los o tros productores marg inados que no partic i pan en el
Camercio Justo. Par ejemplo, en Indones ia las ingresos ab ten idas gracias al
Camerc ia Justo h ic ieron posible que los m iembros de la Gayo Organ ic Coffee
Farmers Associa tion (PPKGO) de Aceh presta ran ayuda human i tar ia a las v ict imas
del devastador terremo to y poster ior tsunam i que a fec t6 a la re g ion en d i ciembre
de 2004. PPKGO envi6 ocho cam iones cargados de camida a las vict imas de la
ca tastro fe y los m iembros de la coopera tiva d ir i g ieron equi pos de voluntaries
en las tareas de socorro.

ASEGURAR LOS DERECHOS LABORALES
Grac ias al Comercio Justo los trabajadores asumen un pa pel mas activo
en la finca, plan tac i6n o fab rica donde trabajan. Se implican mas en las
prac ticas empresar iales y son mas conscien tes de sus derechos. Adem缸，con
f 「ecuenc ia es la pr imera vez que forman par te de un s ind ica to que de fiende
sus derechos, y con la ges t i6n de las pr imas adqu ieren exper ien cia para tra tar
con en t idades bancar ias y decid ir cual es la mejor manera de gastar el d inero
Y de organ izarse. Teresa Wanj iru Muk i R i , que trabaja
clas i ficando Flores en la finca Flower Panda,
de Ken ia explica: "Me hon abonodo m i
paga par bajo y recibo una coberturo
medico b6sica gra tu ita. Tamb ien
he aprendido lo que es la
libertad de asociac i6n, que
an tes no canoc io».
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厂忠ET！廿器为温黑盂霖ERATIVA勹
Tadesse Meskela se relaja ante una taza de ca fe entre el bullicio_del Ca fe Progresso, un
e~t;bl~c imien to de la ~ueva cadena de ca feterias de Comerc io Jus to que es pro p iedad
~~~j~nta de ca fetaleros y de Ox fam. Los m iem_bros de_?rom ia so~. ~gr)c~ltore_s ind i~enascl~ la selva del sudoes te de Et iop ia que cultivan ca fe a una alti tud de en tre 1.500 y
2.000 metros. Once de las setenta y cuatro cooperativas que forman Oromia tienen la
cer ti ficaci6n de Fa i 『 trade desde mayo de 2000. La un ion de cooperativas representa a
8,963 a g ricultores, que producen 3.000 toneladas de ca fe al a iio.

Aunque·muchos europeos relacionan Etio pia con sequ ia y hambrunas, pocos saben que
ese pa is, tamb论n es el lu gar de ori gen del ca fe. Los etiopes beben ca fe desde hace
unos 3.000 a iios y lo exportan desde el s i glo XVI. Supone el 65% de Los ingresos per
expor tac i6n del pa is. Nadamenos que 1,2 m illones de ca fetaleros yunos 15 m illones de
etio pes de penden del ca fe para ganarse la vida.

Pero la caida de los prec ios internacionales del cafe h izo de esa dependenc ia un juego
pel i groso: los productores de ca fe pasaron de ganar 1,20 d6lares per kilo como med ia a
ganar 0,40 d6la 「es par k ilo. Tadesse explica que la crisis de Los precios h izo que muchos
campesinos se plan tearan pasarse a otros cultivos como el chat, un estimulan te legal
del estilo • de las an fetam inas. Sin embargo, el me 「cado del ca fe de alta calidad Les
o frecia otra opc i6n, y en 1999 tre in ta y c inco peque iias coo perativas fundaron Orom ia
para expor tar juntas su cafe d irectamen te a los pa ises occiden tales. Orom ia apoya a Los
peque的s p 「oductores para que sean econ6m icamen te autosu fic ien tes y para que sus
fam ilias gocen de una segu 「 idad alimentaria. «Con el Comercio Jus to los productores de
cafe de Etiopio obtienen lo que merecen. En pocas palabros, la d indm ica de la desigualdad
se es t6 invirtiendo d fo a dfa, semana a semano, mes a mes. Y desde hace unos oiios veo un
rayo de esperanzo... » cuen ta Tadesse, el d irector general de Oromia.

LA CLAVE ESTA EN LAS BUENAS PRACTICAS
El cafe de gran cal idad se ob t iene med iante el cultivo organ ico, libre de productos
qu im icos y cultiva~do otras espec ies de plan tas jun ta a Los arbustos de cafe para que
el suelo sea mas fe 「 t il . Como explica Tadesse, Los arbustos de ca fe se intercalan con
plan_tas _de cardamomo _Y gen g ibre, con papayos, mangos, aguacates y tuberculos como
~o~ bon_iatos. __Las acacias y las cord ias dan sombra. Las c~opera tiv~s certi ficadas por
~a irtrad.~ • r~c iben. una pr ima ademas del prec io del Comerc io Jus to para inver t ir'en
desarrollo._ Se estan cons truyendo cuatro escuelas pr ima 「 ias, dos cons~ltorios med icos
Y, va~ia~ plant~s d: procesam ie_nto de ca fe. Los planes para el future son i gualmen te
alentadores, d ice Tadesse: esta prev is to in ic1ar programas de mejora de la calidad y
construlr ma5 1nstalaclones para lavar el ca f6, una planta de procesamlen to y un almac6n
Tadesse se term ina su ca f6 y resume: «EI ComerclD Ju5 to no e5 56/o un proceso de compra
y ven ta. Se tra ta de crear una fam i/ ia mundia[,,_

Fucn te: Fa ir tmde roundo t ion, Remo Unido
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COMO CONVERTIRSE EN UN PRODUCTOR
DE COMERCIO JUSTO
No hay una manera sis tema t ica de «contra ta 「 〉> a nuevos productores para
el Comercio Justo. Las ONG suelen ayudar a gru pos de artesanos y peque iios
agricultores a que se organ icen en cooperativas y asociaciones y los ayudan a
en trar en el mercado de Comerc io Justo.

Adem年 ，las organ izac iones de Comerc io Justo buscan ac tivamente grupos nuevos
que puedan cum plir los c ri te rios del Comercio Justo, sabre todo cuando hay gran
demanda de algun produc to concrete. Par ejem plo, en es tos memen tos la demanda
de flares y de productos de Comercio Jus to de agricultura org 云n ica esta crec iendo
ra p idamente en muchos paises de Europa y Amer ica del Norte. Par eso FLO busca
nuevas plantac iones que puedan cum plir las normas de Fa irtrade.

Las tres ramas reg ionales de !FAT en el Sur, e\ Faro de Comercio Justo de As ia,
COFTA (Coo peraci6n de Comercio Jus to en Africa) e !FAT La tino Ame ricana,
ayudan y orientan a grupos y redes mas peque的s y con menos experien cia cuando
neces i tan as istenc ia tecnica y creaci6n de la ca pac idad para cumplir las cri te rios
de !FAT y un irse al Comercio Justo.

A menudo son los m ismos grupos de productores qu ienes se ponen en con tacto con
las Organ izac iones de Comerc io Justo porque han ob ten ido sus da tos de con匡cto
de o tras organ izaciones. Desde p rinc i p ios de 2005, FLO-CERT, la organ izac i6n que
se encarga de la cer ti ficaci6n de FLO, ha recib ido 310 so lic i tudes de gru pos de
produc tores que desean en trar en el s istema del Comercio Justo. En ese m ismo
periodo !FAT rec伽6 120 sol ic itudes de organ izac iones que desean ser m iembros.
Impor tadoras de Comerc io Justo coma Traidcroft (Reino Un ido) o Fa ir Trade Original
(Pa ises Bajos) reciben var ias pe ticiones por semana.

Des pues de que una organ izaci6n de productores se haya puesto en con tacto con
una im por tadora ha de empezar a cum p lir una se rie de cri te rios para poder vender
en el mercado del Comercio Jus to.

«Aunque /os critrerios de Fairtrade son muy estrictos, estoy con ten to de formor
parte de/ Comerc io Justo. En comparoci6n con otros productores m i s ituaci6n es
muy buena», comen ta Teo fila Abr il, que desde hace cua tro a iios es m iembro de la
coo perativa bananera El Guabo, de Ecuador.

泣ue qu iere dec ir Teofilo cuando habla de «c ri te rios es tr ictos»? Bas icamente
qu iere dec ir que, para que una organ izac i6n productora se conv ierta al Comercio
Justo, sus produc tores han de respe tar un conjun to de c ri ter ios y normas de
superv is ion fijadas por la en tidad independ ien te de cer t i ficaci6n FLO.

Hay dos conjun tos de normas genera tes, uno para las pequenos ag ricultores Y
otro para las trabajadares de plantacianes. El primer conjunto se aplica a las
peque的s prap ie tarias argan izadas en cooperativas u otras organ izac ianes con
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una es truc tura democra tica y par t ic i pa tiva. El segundo_se a plica a los trabajadores
organ izados cuyos em pleadores pagan unos salar ies decen tes, Les garan t izan el
de~echo a s ind icarse y, segun el caso, les pro porc ionan un alojam ien to adecuado:
En las plan tac iones y en las fabricas deben cum plirse unas normas m in imas de
salud, de segu ridad y amb ien tales, y no puede hab~r e~ plo tac i6n in fa~W n i trabaj~
forzado. Para velar por que losproduc tores cum plan las normas de Fa irtrade, FLO
trabaja con mas de 60 inspec tores locales en todo el mundo que se encargan de
realizar aud i to rias a los produc tores. Actualmen te FLO cer ti fica alimen tos, flores,
algod6n y balones de fu tbo l. Eso s i gn i fica que sus normas solo se a plican a las
organ izac iones que elaboran esos produc tos.

En el caso de la ar tesan ia y de o tros productos de Comerc io Justo que no son
su perv isados par FLO, las cri ter ias que han de cum plir las organ iza ciones de
produc tores son parec idos: sala rias decen tes, alojam ien ta adecuado, respe ta a las
normas de salud y seguridad, de 『echo a s ind icarse, proh ib i ci6n de la ex plo tac i6n
in fan t il y del trabajo forzado, respe ta de la sas ten ib ilidad med ioamb ien tal y
es truc tu 「as democ 「a t icas. !FAT ha elaborado un conjun to de cr i ter ios para las
organ izac iones de Camercio Justo. Las nueve narmas de !FAT son: con tactar e
in ic iar una relac i6n con los ma 「g inados econ6m icos, garan tizar la trans parenc ia
y la 「esponsab ilidad, crear ca pacidad, p 「omove「el Camercia Jus to, mejarar la
s i tuac i6n de las mujeres, luchar cantra la ex plo ta ci6n in fan til, fomen tar unas
cand iciones de trabajo d i gnas, respe tar el med io amb ien te y paga 「un prec io jus to.
La d i ferenc ia esenc ial es que es tas normas se superv isan de o t 「a mane 「a. Las
0 「gan izac iones que com pran artesan ia de Comerc io Jus to t 『abajan d irec tamen te
con artesanas que les ga 「an tizan que se han cumpl ido los c 「 i ter ios del Comerc io
Justa. Cuanda los consum idores com p 「an obje tos de decorac i6n, p 「endas de 「opa
o a 「 tesan ia de o 「gan izac iones de Camerc io Jus to o en las tiendas de Came 「c io
Jus to. pueden es ta 「seguros de que se han respe tado sus princ i p ios.

;_Y AHORA OU白

Has ta ahora hemos hablado sabre todo de los bene fic ios. Pero los produc tores
tamb论n t ienen que en frentarse a muchos re tos s i qu ieren a provechar al rnax irno
los ingresos y los bene fic ios so ciales generados por el Cornercio Jus to.

ROMPER LA DEPENDENCIA: UN ENFOQUE MAS EMPRESARIAL
El Comerc io Jus to como tiene en tre sus obje tivos en el marco de la de fin ic i6n
FINE c 「ear o por tun idades de come 「c ial izac i6n para los produc to 「es pe que的s y
marg inados. El obje tivo a largo plazo es que los produc tores puedan acceder al
mercado convenc ional y se independ icen del Comerc io Jus to. Las organ izac iones
de Comercio Jus to les pres tan a poyo para que rnejoren su ca pac idad de ges ti6n
y sus hab il idades em presar iales a traves de d iversos en foques: desarrollo de
produc tos, convers ion a la ag 「 icultura organ ica (con lo que ob t ienen rnejores
prec ios), forrnac i6n en adm in is trac i6n de ern presas y rnejora de las ins talac iones
t虹n icas. Con es te a poyo muchas organ izac iones de p-roductores de Cornerc i.o
Jus to han logrado es tablecer relac iones comerc iales en ·el mercado convencional
S in embargo, para la mayoria de produc tores de Comerc io Jus to, todav ia es rnuy
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d i ficil en trar en el mercado convenc ional, coma demuestra un estu,d io de 18
gru pos de p 「oduc tores encargado en 2002 por Ox fam del Re ino Unido en s ie te
pa ises de As ia, 入frica y America La t ina.'En el case de varies de las grupos
estud iados, Ox fam del Reino Un ido hab ia estado comprando gran parte de su
artesan ia. El estud io descubri6 que Los productores ten ian serias di ficultades
para encontra 「mercados nuevos para sus productos. El mayor problema era la
falta de habilidades pro fes ionales y de instalaciones tecn icas.

LA NECESIDAD DE DIVERSIFICARSE
Un obje tivo primord ial del Comercio Justo es reduc ir la de pendenc ia que los
productores del Sur han ten ido h is t6ricamen te de las cosechas unicas de
expo rtac i6n. Para los productores de Comerc io Jus to es una p rioridad d ivers i ficar
su producc i6n. La cr is is de prec ios de los productos b缸icos demuestra que
depender exclus ivamente de un producto coma el ca fe, el azucar, el te o el
algod6n tiene efec tos desastrosos para las econom ias rurales de los pa ises
del Sur. Muchas organ izac iones de productores han utilizado las ingresos del
Comerc io Jus to para fomen tar la d ivers i fica ci6n y cultivar otros produc tos

UN EJEMPLOD？甘罚愕盘器懦lLAINDIA: I
Makaibari Tea Garden es una plan taci6n de te que d isfruta de la certi ficaci6n
Fa irtrade desde 1994. Makaiba ri, que s i gn i fica «tierra del ma iz», se encuentra
a los pies de la poderosa cord illera del H imalaya en el d is t ri to de Da 「jeelin g
(Ind ia), un en torno parad is iaco en el que viven 625 trabajadores de la
plantac i6n y sus familias. Como en cualqu ier otra plan tac i6n cer ti ficada
por Fairtrade, el com i te conjun to de Maka ibari se encarga de superv isar y
poner en prac tica todos los programas de desarrollo soc ial que se financ ian
con el d inero de Fa irtrade. En el comi te conjun to de Maka ibar i d iez de los
d iec ise is m iembros son mujeres. Como las ventas de te en todo el mundo
han ido descend iendo en los ultimas a fios, las mujeres decid ieron divers i ficar
sus actividades generadoras de ingresos. Despues de largos debates, el
com i te conjun to dec id i6 inver tir en una in ic ia tiva de turismo ecol6 g ico, los
«ecoalojam ien tos», un proyecto innovador y amb i cioso que tiene por obje tivo
crear prosperidad para toda la comun idad. Maka ibar i 『ecibe mas de 50.000
vis i tantes al a iio. Muchos desean quedarse para v i vir la paz y la tranqu ilidad
de la comun idad. Por eso el com i te conjun to dec id i6 el a iio pasado que se
constru iria una peque iia casa rural para atraer a los grupos de v is i tan tes
que desean v iv ir la m is tica de Maka iba ri . Ca torce hab i ta ciones dobles, en
un entorno inmejorable, cas i estan term inadas. En la fase s i guien te esta
prev isto constru ir mas alojam ientos en cada uno de los 560 hogares de las
siete poblac iones de la zona. «Esperamos que las vis itan t釭 que se ala_丿en en
Makaibari gasten dinero en las tiendas de/ lugary generen as i nuevos ingresos
para todo la comun idad», explica Pra tima, m iembro del com i te conjun to.

ruen te: Mnlmb0f i T心 和心n, h ，如 ，
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«Compro productos de Comer~10
Ju5to de5de que I/egoron o /05
;upermercodos suizos hard ~nos diez
面os: cafe, te, choco/o te, Jruta seca
y desde abril, tomb泛n oguaca t1;s,
/~e a/egra ver que /os supermercados
es t6n -ompliondo lo se/eccidn de
productos de Comercio Jus to._ No
solo que perm i ten o /os co邓um idores
comprnr con la conciencia tranquila
sino que, ademds, las productos de
Comerc io Jus to estdn de/iciosos.»

Veron i que Kolly responde aun t!po de consum idores
muy valioso pero p_eque iio. _ ~s una c?m pradora
habi tual de Comercio Justo, actua por mot ivos eticos
y esta convenc ida de l_a_ ca(ida_d de lo~ P!Oductos. Se
in teresa por la evoluc i6n del Comercio Justo y tiene
un conocim ien to general de la gama de produc tos.
En c ierto sen t ido, se la podrla cons iderar la cl ien ta
ideal del Comercio Justo.

El ex i to del mov im ien to del Comerc io Jus to depende
de que las consum idores esten d ispues tos a com prar
produc tos de Comercio Justo hab i tualmen te. Cada
vez mas organ izac iones de Comerc io Jus to es t却

骂需骂1芒三二」 ： ：芦？nca1工：ezaqrueesea骂霖v厂卢宁＼言kaert[e;lne!
mucho mas que public idad. La formula com ple ta del

marke t ing consiste en una poli t ica de productos, una estra teg ia de pre cios, una
buena comun icac i6n ( publ i cidad, promoc iones de ven ta, relac iones pub licas) y
unos canales de d istr ibuci6n. Como ejem plo, la dec is ion de d istr ibu ir productos
con el sello de Come 「c io Jus to en su perme 「cados conven cionales ha resultado
muy bene fi cioso para el Comerc io Justo (vease gra fico).
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El es tud io Fair Trade in Eu 『ope 2005 ind ica que en tre 2000 y 2005 el per- «El Comercio
son al con t 「a tado en Europa (equ ivalen te a em pleados a tiern po com plete)
ha aumen tado en un 26'/,, y· e i numero de pu~ tos de venta ha crecido u~ Jus to nos
24%. El a poyo de m iles de personas volun tar ias comprome tidas tamb毛n
ha temdo un papel cruclal en el desarrollo y el ex i to del Comerc io Jus to. enscna q tie los

consum idores
En algunos pa ises los rnercados del Cornercio Jus to crecen rnucho mas ra-
p ido que en o t 「os. Jun ta al crecim ien to ex plosivo de los Estados Un idos, no estan
tarn b i 全n hay algunos pa ises europeos en los que el Comerc io Justo t iene
un gran irn pacto: el47% de los pla tanos, el 28% de las flores y el 9% del condcnados a
azucar vend idos en Su iza llevan el sello de FLO. En el Re ino Un ido, un ser iin icamen te
mercado con una pobla ci6n ocho veces mayor que la de Su iza, los pro-
ductos con el sell~ de FLO han alcanzado u~a c~o ta de mercado de i 5% cazadores de
en el caso del te, del 5.5% en el caso de los pla tanos y del 20% en el caso
del ca fe rnohdo. El rnercado y las ventas del Comerc io Justo en el Re ino b"cnas ofcrtas.
Un ido Slguen c 「ec iendo un 40% cada a的．1 C?n -~a-~ de 1.000 produc tos [...J El Comerc io
cer ti ficados a d ispos ic i6n del publico, es m云s fa cil que nunca com prar
productos de Com~rc io Justo y ~n irnar a otros a que ta~bien los comp;en. Justo nos

El Comercio Jus to ya no vende solo en el Norte. Cada vez hay mas organ iza- recuerda que lo
c iones de productores quevenden sus produc tos en los rnercados locales, importan tc cn
rnuchas veces a los tur istas, pero tamb ien a clientes del lugar. De momen to
no hayc i fras globales de e;t~s ven tas, pero hay muchos ej~mplos de que el el comercio son
ComercioJusto tambien puede tenerun gran ex i to en los pa ises productores. l

as personas,

Pero la m is i6n del Comercio Jus to va mas alla de aumen tar las ventas. su sus ten to, s its
Las organ iza ciones de Comerc io Justo han trabajado mucho en las ~...
ult irna; decadas para conc ien ciar a los consum idore; de la injus ticia que fam ilias, y en
predom ina en el comercio in ternac ional y de las practicas empresar iales -,-.. ;
perjud ic iales. En es te con tex to, el Comerc io Justo se d i rige a los ocas tones, su

co~su~ idores como ~iudad~nos po0li t i_cos, que pueden _in fluir J ~~ l~s rnpcrv ivenc ia.»
estruc turas que marg inan a los productores en el mercado mund ia l. En
este amb i to ha hab1do algunos prog 「esos. Por ejernplo, en Aleman ia el (Percr M卫1delson,
numero de personas que creen que es importante ac tua「a favor de los
pa ises en desarrollo cre ci6 del 24% (en 1996) al 35% (en 2003)'. dCom isa rio curopeo

c comerc io)

Para muchos de los que trabajan en el Comerc io Jus to, esa d imension
po li tica es el mo tivo pr inc i pal de su com p 「orn iso a largo plazo. Es
fundamen tal en tender que el aspec to politico y el come 「c ial del Comerc io
Jus to no son opues tos, s ino dos caras de una m isma moneda. Por una
par te, las convicciones po li ticas pueden camb iar los hab i tos de com pra
de los consum idores, pero po「o tra parte, inclu ir informac i6n bas ica
sabre las condic iones comerciales en el embalaje del producto puede
hacer que c 「ezca la conc ienc ia po litica del consum idor.

,. K“',· J,onAm` 2006． 和1r地1n (u,o p, 2005, fxu and fi gule, on rj , 1 『ade I“'5 压opem Coun tn,5. rC, Im ie 心“”“
Offi<e, 加又如， pJg l.

l. /n,tlrur Ju, M o,<t - U·,-.,r - “' ＇， ，心Jr..lmu9””“ ， 动c ，dn c”“'°'dC Juho de 印0J, pd9:na J.
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-La organ izac i6n de Comerc io Justo Fundaci6n Sinchi Sacha, que en

quechua s i gn i fica“bosque poderoso”, se fund6 en 1991. Ori g inalmente
su m isi6n era conservar y desarrollar la cultura de la gente en la selva
amaz6mca. En 1995 abn6 su primera tienda en la cap i tal, QuI to.

Hoy en d ia la Fundac16n SmchI Sacha vende una gran var1edad de productos
(mas de 500) en sus dos t iendas de Qu i to: bi5uter ia, ceram1ca, cesteria,
cuadros, esculturas, libros y recuerdos. 5u ub icac i6n princi pal, el Cen tro
Cultural Tianguez, es un museo-tienda con un caf6-restaurante. La tienda
se organ iza en galerias, con una atractwa expos ici6n de los productos
;~b;/;~- fo~d-o d; pared~s p intadas en tonos tierra. En el cafe sir~en platos
t;a-d i~ i~~al~; ~cuato rianos· como locro de papas, ceviche Y tamales.

El 90'/, de sus ventas van a parara turistas de todo el mundo, y el resto de
;us productos Los venden adien tes de la zona,. sobre todo a l~s d_e <:_I~:~
media. Las exportaciones.s6lo suponen un 1% de sus ven tas. Desde 200_1
las ventas de· artesan ia se han mantenido mas o menos al m ismo n ivel,
mien tras que las ven tas del cafe-restaurante del Centro Cultural T话nguez se
han cuadruplicado. En 2005 se vend i6 por un valor aproximado de 360.000
d6lares, fren te a los 250.000 del a的2001. En 2001 el 86% de las ven tas
fueron objetos de ar tesania, mien tras que en 2005 ese porcentaje fue solo
del 55%. Hoy en d ia la Fundaci6n Sinchi Sacha tiene 40 empleados y trabaja
con mas de 150 comunidades productoras.

La Fundadtin Sinchi Sacha fue una de las primeras
entidades en unirse a IFAT, en 1993.
www.sinchisacha.org
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LOS CONSUMIDORES COMO DESTINATARIOS
DEL MARKETING DEL COMERCIO JUSTO
La mayor ia de organizaciones de Comerc io Justo no tienen un gran presupuesto
para las actividades de marketing y comunicaci6n. De penden en gran med ida
de la ayuda de las personas volun tar ias, del apoyo de personajes famosos, de
la public idad gratu i ta en los med ios de comun icaci6n, etc. Por eso es vi tal
que tengan en cuen ta las caracteris t icas de sus grupos destinatarios y u tilicen
e ficazmen te sus lim i tados recursos.

Hoy en d ia las tecn icas de marketing comercial «uno a uno» se cen tran en prestar
servic ios u o f 「ecer produc tos a los consumidores de mane 「a ind ividual: primero
iden ti fican sus necesidades especi ficas y luego las cubren. Esta practica se
repi te para cada persona consum idora, a fin de es tablecer con ella una relaci6n
fuerte que dure toda la vida.

Las ONG no suelen tener recurses su fi cien tes para pagar el estud io de mercado
necesario que ha ga posible aplicar un marke ting uno a uno. Muchas veces
solo d isponen de bas tos da tos de las grupos de destina tarios y adaptan sus
mensajes princ i pales a unas ti polo g ias senc illas. Una de las maneras mas f 云ciles
de segmentar a las gru pos de dest ina tarios del Comerc io Justo es estud iar sus
脰b i tos de com pra (vease grafico).

I TIPOSDECOMPJ噤霖霖窑$S DECOMERCIO I
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De es ta t i pologia pueden derivarse algunas recomendac iones u t iles sobre los
princ i pales mensajes que una organ izac i6n de Comerc io Justo debe ria env iar a
sus grupos de des tina tar ios. Los compradores hab i tuales deben ser alentados a
segu ir com prando y se les debe informar sob re exper ienc ias ex i tosas del Comercio
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Jus to, porque ellos suelen d ivulgar el mensaje e~ tre sus grn po~ o r:_de~ soc iales
~~~-~u~ha 0eficac ia. Se debe ind icar a los com pradores ocasionales d6nde pueden
;~con trar productos de Comerc io Justo e in formarles de la gama de produc tos
nuevos d ispon ibles en los canales de d istr ibuc i6n, para que aumen te el numero
de productos que com pran. Aquellos que d icen com prar pro?_uctos de Comerc io
Justo «rara vez» neces i tan, sobre todo, que se les ex pl i quen los motives
pr inc i pales por los que debe 「 ian cambiar su com por ta,m iento y muc_has veces se
ies t iene que asegurar que el s is tema es cre ible y u til para los productores.

Es incluso n话s esclarecedor reun ir datos de qu ienes no compran produc tos de
Comerc io Jus to. Las razones que dan para no-com prar los productos son muy
im por tantes a fin de ada ptar las cam pa rias de comun icaci6n. Un estud io realizado
en Aus tr ia en 2001 div id ia a ese gru po de no com pradores en « in teresados» y
«muy interesados», con lo que se ob tuvieron dos resultados que cuan ti ficaban el
"po tenc ial esenc ial" (32%) y el « po ten cial mas am plio» (62%) del Comercio Justo
en Aus tria (vease gra fico). Estas c i fras sirv ieron de in formac i6n previa para una
g 「an cam pa ria que TransFair Austria llev6 a cabo entre 2001 y 2003.I GRUPOS DE DESTINATARIOS (AUSTRIA, 2001) 7

com pradores
hab i tua tes

com pradores
ocas ionales

no com pradores
muy in teresados

no com pradores
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18°/,
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esenc ial
(32%)

30%

po tenc ial
啦s am plio
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rron汁o irAush ic, 2OOI
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:!r_a_ d_e fi ~ ir el'."ensa~': adecua_do que hay que transm i t ir a los no compradores, es
im portan te s?ber cuale~ son los mejores argumen tos para ~o~v~~c;rl~;-d; que
S~~~~e ri__ P:?ductos d_e Comerc io Jus to. En Aleman ia, ~n es tud io represen ta tlvo
de lo5 motivos por los que se compran produc tos de Comerc io Jus to (Fa irer
Handel in Deu tschland), revel6 que los mas frecuen tes son: ausenCla de
expl? taci6n m fan t il, buen uso del d inero, cahdad y sabor de los produc tos,
precIOS Jus tos, sol ida ridad, producc i6n org in ica, conc iencia tranqulla y mo twos
rehg iosos. En com parac16n con el per fildel9ru po fielde com pradores habl tuales,
se descub rieron dos d1 ferenc ias im po 「tan tes: Por una par te, el gru po fiel de
com pradores tlene una gran mo twac16n 的ca ( por eJem plo, sohdar idad: 67%;
conC1enc ia tran qulla: 54%; mo twos rel i glOSOS: 53%). Por o tra par te, para los
compradores en potenc ia la cahdad y el sabor son mucho ma5 1m por tan tes
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que para los compradores hab i tua tes (este mo tivo ocu pa el terce「lugar en
importan cia para los compradores en po ten cia, m ien tras que para los compradores
hab i tua tes ocu pa un icamen te el sex to lu gar). Este dato demuestra que cuan to
咱s se trabaja en el mercado convenciona l, mas se in teractua con consum idores
«normales» a qu ienes les preocu pan mucho mas cri ter ios conven cionales como
la calidad, el p 代c io y la d ispon ibilidad, y no tan to los mo tivos eticos.

La inves ti gaci6n de mercado tradicional hace h inca pie en los aspec tos
sociodemogr的cos de los grupos de des tina tar ios como el sexo, la edad, el
n ivel de educaci6n, la pro fes i6n, el n ivel de ingresos, etc. Es tos estud ios han
demos trado repe tidamen te que los com pradores de productos de Comercio
Justo son, por lo general, mujeres con un n ivel alto de educac i6n en hogares
con ingresos superiores a la med ia. Pero los estud ios no suelen explicar por que
algunos m iembros de un m ismo segmen to demogra 斤co son com pradores y otros
no. Po 「eso hoy en d\a las tecn icas psicogr葫cas de inves tigaci6n de mercado
han demostrado ser mas e ficaces que el trad ic ional en foque soc iodemogra fico.
Estud ios exhaus t ivos del es tilo de vida y metodos como la sem iome t ria (la
descri pci6n de los valores de d iversos grupos de des t inata rios) perm i ten
explicar el com por tam ien to de los/as consumidores/as y dan pistas sobre cu认

es la mejo 「manera de acercarse a esos/as compradores/as.

Un com pleto analis is del mercado aleman describe la est「uctura ps icol6g ica y
las d i ferenc ias en tre los valores fundamentales de grupos compradores y no
compradores (vease gr的co). La com parac i6n en t 「e compradores, compradores
potenciales y oponen tes del Comercio Justo mues tra, ante todo, que los colecti 
vos compradores y los oponen tes del Comerc io Justo parecen tener personalidades
comple tamen te d i feren tes.

Los resultados dan buenas
「azones de por que no vale
la pena invertir mucho
o u t ilizar los med ios de
comun icaci6n de masas para
intentar convencer a los que
d icen ex plici tamen te es tar en
contra del Comerc io Jus to,
por d i feren tes mo t ivos. La
un ica manera prometedora de
llegar a esos oponen tes del
Comercio Jus to se 百a con una
in fluenc ia personal duran te
un largo per \odo de tiem po.

SISTEMA DE VALORES DE DIVERSOS GRUPOS
DE DESTINATARIOS (ALEMANIA, 2004)
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soc iales
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＋ ＋

（如四，；9 中(omemo Ju5m F砬Je心 g 叩d, ACemomo, Z叩
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Es te _analis is da una v is i?n clara de las
com plica_das tar_eas_ que queda_n par hace 『 pan
que el Co_merc io Jus to. am plie su cuo t~ d;
mercado. Por una pa_rte, hay que d iri g irse a ~;
9 「u po de des tina'.ar ios.~?m pletamen te nuevo:
con ac ti tudes yvalores d i feren tes, pero po 「otra
par te hay que estar a ten tos a las par tida rios de
s iempre, para no perderlos. Siem pre ex is te el
peli gro de que los com pradores fieles no esten
de acuerdo con la~. ~s'.ra~eg!a_s de marketing
que des tacan la calidad, el d is fru te y el es t il~
de v ida par encima de las mo tives eticos
Con todo, en muchos pa ises hay cam pa fias de
comun icaci6n hoy en d\a que pre tenden dar

fo!og' °fiopo, ortedo d,HoxHo叩~ al Comerc io Jus to una ima gen nueva y m扒

moderna, por ejem plo, Fa ir feels good, en Aleman ia y MAX GENIETEN, en los
Pa ises Bajos, un juego de palabras que s i gn i fica «D isfru ta de Max Havelaar" pero
tamb ien «D is fru ta al max ima» (vease g 「a fico).

I MA:t器笠°滥霖。DJE}STO I

．
气
I

『－

LOS CUATRO PILARES DEL
MARKETING DE COMERCIO
JUSTO

Vo/lmaruibh. 200J

Al tratar los d iversos gru pos de
dest inatar ios y sus carac ter is t icas, se han
menc ionado muchos as pec tos que son
cru ciales para que los es fuerzos por hacer
que la com pra de productos de Comercio
Jus to sea un hab i to cada vez mas comun
tengan ex i to o fracasen. El gra fico que
aparece a con t inuac i6n une todos esos
cr i ter ios en el «cuadrado mag ico» del
marke t in g del Comercio Jus to. Se debe

prestar a tenc i6n a los cua tro factores, in ten tar equ ilibra 「los y nunca olv idarse
de comun icar los hechos conven ien tes a los des tina tar ios oportunos.

La cred_ib il idad es el b ien mas preciado de las organ izac iones de Comerc io Justo
Y _ta~b ien el nias delicado. Si una organ izac i6n, o- lo que es pear, un mov im ien to,
~ierde su cred ib ilidad, tiene que hacer un es fuerzo enorme ·pa 「a re parar el da iio
P?.r eso muchas organ izac iones de Comercio Jus to es tan pre parand~ o ya u ti lizan
eficaces s is t_emas de superv is ion y proyec tos de cer t i fica0ci6,n, con el a"bje tivo de
pro teger su buena 『epu tac i6n. Es una responsab il idad de todas las organ izac ione.s
de. Co '.'1e 「 ~ ! ? Justo, porque muchos con~um idores no tie~~~- p-o-r q~e d is tingu ir
~n tre las d i fe'.en t~_s organ_izac_iones de Comerc io Jus to, y par ta~to l~ mala imagen
de una organ izac i6n puede a fec tar ra pidamen te a to cio';l-m~~ i ;iie~ to.
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Como se d ijo an teriormen te, la cal idad del producto es cada vez mas importan te
a la hora de convencer a los consum idores «convenc ionales» del mercado de
masas para que compren produc tos de Comerc io Jus to. En los primeros tiem pos
del Comerc io Justo sus fundadores y sus pr imeros clien tes es taban d ispuestos
a pasar por alto numerosos inconven ien tes e im perfecciones. Incluso s i parecia
que un ama 「go ca fe de Nica 「agua le iba a hacer a uno un agujero en la garganta,
hab ia que beberlo, porque era por una buena causa. Hoy, desde el punto de
vista de un no comprador, hay que ofrecer una calidad med ia o super ior.

En trar en el mercado convencional tamb ien s i gn i fica encon trarse con un lim i te
de p 「ec ios d iferen te. S i bien los compradores hab i tuales estan d ispuestos a pagar
un p 「ec io ad ic ional cons iderable, los demas no lo estan tan to. Para cada gru po
de des tinatar ios y para cada ti po de producto se puede de fin ir la d i ferenc ia
max ima de p 「ecios que esos consum idores cons ideran ace ptable.

Y por ultimo, tampoco hay que olvidar que la c i fra de ventas depende de lo
d is pon ibles y acces ibles que es ten los productos. Es c ierto que ha aumentado
el numero de pun tos de ven ta en los ultimas a rias, pero todav ia hay mucha
gen te que no lo sabe. Al p rinc i pio las t iendas de Comercio Jus to eran el
un ico lugar donde pod ian encontrarse productos de Comerc io Justo. En las
zonas donde no hab ia es te ti po de tiendas se llenaba el vacio con ped idos
por corresponden cia. Con la in troducci6n de produc tos de Comercio Justo en
canales de d istribuci6n convencionales coma los supermercados, se e lim inaron
algunos cuellos de botella de la distribuc i6n, y hoy en d ia interne t perm i te
com prar prac ticamen te cualqu ier produc to desde cualqu ier rinc6n del mundo.
Cas i todas las impor tadoras de Comerc io Jus to ofrecen actualmen te una t ienda
v irtual para llegar a los grupos de destinata 「ios mas 「emo tos.

En general, m ien tras el Comercio Justo man tenga su cred ib ilidad, s i ga ofreciendo
productos de buena calidad, su pol i tica de prec ios tenga en cuenta los hab i tos
de compra de los grupos de des tinatarios y se establezcan unos buenos canales
de d istr ibuc i6n, no habra que preocu parse po 「su fu turo. Suena fa cil, pero en
realidad hay muchos obs taculos para poner en prac tica esos princ i p ios.

DESTACAR ENTRE LA MULTITUD
Un obs taculo impor tan te es el exceso de informac i6n al que seven some tidos
los consum idores en los mercados de masas hoy en d ia. No s6lo la public idad
conven cional, sino tamb ien la publ ic idad a los consum idores e t icos ha entrado
en com pe tenc ia con las campa iias de comun icaci6n del Comercio Jus to. Se
ha creado un con flic to en tre la necesidad de t 「ansm i tir a los consum idores
la in formac i6n ind is pensable y las lim i taciones de tiem po de los mensajes
publi ci ta 「 ios. El consum idor med ia no esta d ispues to n i tampoco es capaz de
as im ilar todo lo que le d icen y luego actuar en func i6n de lo que se le pide. Los
sellos son una manera de superar estos llm i tes publi ci ta rios.
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Los sellos sirven para d is tin gu ir un produc to de otro ~on solo.una_ m_irada. Dan
i~fo~~~~i6n conc~n trada en -el pun to de venta y en el mome_nto de la com pra
L;-p~;ib ilidad de u til izarlos coma i~s tru_':'entos.~e mark~ t!ng,ha hec.~o que
;~a~~;can numerosos sellos de es te t i po. Hoy en_ d i_a ~ar~c_e.~ue, hemas llegado
;r~n~-,~~onfus i6n de sellos» en los mercados mas indus trial izados, por eso es
todav ia mas no table que hace unos a iios ve in te orgamzaciones nac ionales de
comercio Jus to decid ieran crear un sello comun in ternac ional, que pueden llevar
los produc tos que cum plen las normas internac ionales de fin idas por FLO.

Como la in formac i6n que se puede inclu ir en un sello es lim i tada (solo se puede
ind icar s i se cum plen los cr i terios: s i o no), no es es te un metodo del todo
adecuado para sens ib il izar, pero ayuda a su perar la «pereza de conocim ien to»
de la mayor ia de los consum idores. En los supermercados es necesar io gu iar
a los consum ido 「es a los produc tos adecuados. Ver el sello tamb ien puede
ser un primer paso para que el consum idor apoli t ico entre en con tacto con la
in formac i6n b缸 ica necesaria.

A med ida que los produc tos con sello se han ab ierto paso con gran ex i to
en. decenas de m iles de su permercados europeos, hemos sido tes t i gos del
com prom iso ejem plar con el Comercio Jus to por parte de algunas empresas. En
pa ises euro peos como el Reino Un ido e Italia, las coopera tivas de consum idores
han con tribu ido ac tivamen te al aumen to de ventas de los productos de Comerc io
Jus to y han fomentado las ac t iv idades de informa ci6n y educac i6n des tinadas
a los consum ido 「es. En 2004 la cadena br i tan ica Co-op lanz6 nueve lineas de
produc tos de Comerc io Justo de ma 「ca propia. Las coopera tivas de consum idores
se han com prome tido con el Comercio Jus to porque no tienen an imo de lucro
e incluyen desde hace tiem po valores y pr inc i pios eticos en su forma de hacer
negoc ios.

Todav ia hay algunos lim i tes en la u ti liza ci6n del sello FLO. Par una pa 「 te, muchos
produc tos se elaboran en cond i ciones jus tas, pero fuera de las ca tegor ias que
abarca FLO, como por ejem plo, la ar tesan ia. Par o tra pa r te, muchas im portadoras
de Comercio Jus to son b ien conocidas por sus marcas propias. Los consum idores
con fian en es tas marcas y algunas im portadoras como Oxfam Fairtrade en Belg ica
o CTM Altromercato en Ital ia venden sus produc tos no solo a tiendas de Comerc io
Jus to, s ino tamb论n a su pe 「mercados, s in el sello FLO.

Adem祁del sello FLO, !FAT ha creado el Sello de Organ izac i6n de Comercio Jus to
para l.as organ izac iones que cumplen los requ is i tos establec idos par la en t idad ( para
呻s de talles, vease el cap i tulo 1). Los m iembros de !FAT pueden u tilizar el Sello de
O~g~n iza~ i6n de Comerc io Jus to en los membretes de sus cartas y mos trarlo en sus
o fi cinas, lugares de producci6n y tiendas de Comerc io Jus to. Es ta" term inantemen te
proh ib ido u tilizar es te sello de !FAT en los productos. La coo perac i6n en tre
im?or tad~ras, prod~c tores,. d ist ribu idoras y organ izaciones que • gest ionan Los
sellos suele ser un fac tor clave del 的to que se ~a reforzando 0cad/vez mas. Los
ex itos rnas. irn pres ionan tes ocurren cuando todos los in teresados en tienden que
trabajando jun tos se crea una sinerg ia de la que se bene fic ian todos.
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VIENTOS DE CAMBIO
La organ izac i6n br i tan ica Cafi吵rect es uno de los ejern plos mas conv incentes
de un excelen te marke t ing de Cornercio Jus to. Ha hecho h inca pie en la calidad
del ca fe, ha d is的ado un nuevo y atrac tivo envase y ha d iri g ido su publ ic idad y
su rnensaje a la mayor ia de los corn pradores de ca fe b ritan icos. Grac ias a todo
es to su fac turac i6n ha aumentado un 20% durante los ultimas c inco a的s y se
ha convertido en la qu inta mayor rnarca en el rnercado br i tan ico del ca fe. En
2004 la d irec tora de marke tin g de Ca径d i 『ec t, Sylvie Barr, rec ibi6 el cod iciado
prern io Marke ter o f the Year, que otorga la Soc iedad Br i tan ica de Marke tin g , por
su innovador trabajo.

Pero los v ientos de carnbio no solo han llegado a los superrnercados. En muches
pa ises los pun tos de ven ta alterna tives, espec ial izados y b ien consol idados son
las t iendas de Come 「cio Jus to, que con frecuenc ia son gestionadas por pe 「sonas
voluntarias. Normalmen te las tiendas de Cornercio Justo tienen unos obje t ivos
de cornunicac i6n que van n话s alla de p 「ornover los productos de Comercio
Jus to. Muchas ven el producto un icarnen te corno un rned io de hacer llegar sus
mensajes poli ticos, como la injustic ia del mercado rnund ial, la pob 「eza de Los
producto 「es, las v iolac iones de los derechos hurnanos, etc. Por una parte, las
tiendas de Cornerc io Justo proporc ionan in forrnaci6n po li tica muy irnportan te
y con ello con t 「 ibuyen a educar a los ciudadanos de los pa ises del Norte, sabre
todo s i cons i guen hacerlo de rnanera ins ti tuciona l. Por ejern plo, en Belg ica,
la organ izac i6n OXFAM Magasins du Monde d iri ge Jeunes Magosins du Monde
( tiendas j6venes de Cornerc io Jus to) en colaborac i6n con algunos cole g ios. En
cada colegio hay corno m in ima ocho alumnos y dos pro fesores enca 「gados de
gestionar la tienda y se combina la formaci6n ernpresa rial con la educacion
polit ica y con cam pan as y proyectos escolares. En Austr ia y Aleman ia la crea ci6n
de los « puntos de Corne 「c io Jus to» (puestos rn6viles que ofrecen productos e
in formac i6n sabre el Cornerc io Jus to) ha ins p irado a muches alurnnos a hacer
carn panas en pro del Comerc io Justo en sus coleg ios.

Por o tra pa 「 te, las t iendas de Comercio Justo s i guen lamentando que
generalrnen te trabajan para un n icho del mercado y que pocas veces cons i guen
que su voz llegue a nuevos gru pos de des tinatarios. Por eso en rnuchos pa ises
las tiendas de Comerc io Jus to y sus organ izac iones paraguas han dec id ido
u tiliza「un en foque mas pro fes ional (desde 1990 en Austr ia, desde 2004 en
Alernan ia, con el programa Weltladen 2006, desde 2003 en los Pa ises Bajos, con
Trans forrna t ie, e tc. ) . Las fotos rnuestran una t ienda Comercio Justo alernana
antes y des pues de par t ic i par en el prograrna.

No es solo el mob i liario y la decoraci6n de las tiendas lo que marca la d i ferencia
y lo que abarcan es tos prograrnas. El factor mas irnportan te para el ex i to una
tienda de Cornerc io Jus to es la ub icac i6n de la tienda. En Aleman ia, en algunos
casos bas t6 que la t ienda se trasladara al otro lado de la calle para aurnen tar
considerablemen te su facturaci6n y llegar a nuevos cl ientes. O tros factores de
的to para las tiendas de Comercio Justo son (en fun ci6n de las neces idades de
los consurnidores):
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• Horar ios regulares y que se ada p ten a las neces idades de los clien tes. Muchos
consurn idores dicen que no hay nada que les fas t id ie mas que llegar a una
t ienda de Cornerc io Jus to cerrada.

• Una proporc i6n equ ilibrada en tre personas ernpleadas y volun tar ias. Segun la
experienc ia de Austr ia, es rnuy irnportan te d is poner al rnenos de una persona
que garan t ice la con t inu idad en la gest i6n de la t ienda.

• Una buena cornun icac i6n con los cl ien tes y una manera adecuada de d ir i g irse a
ellos. A los grupos de des t ina tar ios nuevos no suele gus tarles que les hablen
de «a g i taci6n pol i t ica" en el pr imer con tac to.

• Una gama amplia y una buena presen tac i6n de los produc tos. Se aconseja
d is pone 「de una gama ampl ia de p 代c ios y presen tar los produc tos de manera
que se respe ten la d i gn idad y los esfuerzos de los produ ctores.

Como resultado, parece que estan camb iando los v is i tan tes hab i tuales de
las t iendas de Comerc io Jus to. Un analis is de los cl ien tes de las tiendas de
Comerc io Jus to en Aleman ia ind ica que, s i b ien en la decada de los ochen ta la
gran mayo 「 ia de los cl ien tes acud ian por mo t ivos eticos, ahora m缸del 70 '1,

de los v is i tan tes acude tan to por motivos et icos como por d isfru tar de los
produc tos. Parece que todos los recursos des tinados a a traer a es te nuevo grupo
de des t ina tar ios se han inver tido b ien.

De vez en cuando algunas t iendas de Comerc io Justo expresan su ternor por
que los supermercados les qu i ten bene fic ios. Las t ienda~ de Comerc io Ju5lo
auslr iacas han v iv ido exac tamente lo co~tra;i~-. i~ 2001 TransFa ir Aus tda
obtuvo finan cia ci6n para lanzar una camp;ii; ;n t~d~ el p ; i-s y d~c id i6 inver tir
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el d inero en una campa iia de public idad clasica con folle tos, car teles yanunc ios
en prensa escr i ta y en television. Los mensajes pr inc i pales eran el sello de
Comercio Jus to, el eslogan "so fair - so gu t" (tan justo, tan bueno) y la
con tra pos ic i6n v isual de produc tos «justos» e « injus tos» en los su permercados.
As i , la campa iia promocionaba un icamen te el sello FLO e iba d iri g ido solo a
los clien tes de los supermercados. Como resultado, la c i fra de ventas de los
productos con el sello FLO creci6 en un 135% el primer a iio. Muchas tiendas
de Comerc io Jus to in formaron de que acud ieron nuevos clien tes, que p id ieron
produc tos de Comerc io Justo, escucharon sus expl icaciones y desde en tonces
se han conver tido en compradores hab i tuales. Tamb ien creci6 la fac turac i6n de
la im po 「 tado 『a aus tr iaca EZA, ya que las t iendas de siem pre aumen taron sus
com pras y ademas se abr ieron otras nuevas (vease gra fico).

EFECTOS DE LASCAMPANAS DE COMERCIO JUSTO EN AUSTRIA |
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Par tan to, incluso la d iv ision del trabajo en tre las t iendas de Comerc io Jus to
y las su perrnerc .idos parece ser bas tan te rac ional y crea una s inerg ia que
promoc iona el conrepto del Cornerc io Justo en genera l. Es tes da tes dernues tran
que las produc tas con el sella FLO corn pradas en las su perrnercados pueden
ayudar a quf cier tos cansurn idores se in teresen par el Comercio Jus to y luego
acudan a las L,n rtas de Cornerc io Jus ta, donde se les puede in formar rnejo 仁
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LOS/AS CONSUMID~ORES/AS COMO DESTINATARIOS/
AS DE LAS CAMPANAS DE COMERCIO JUSTO
EI t6rmmo «cam pana)) se u t il iza de muchas maneras. Por ejem plo, maS arnba
describ ia una cam paha promoc iona1 en Aus tna des tmada a aumen tar las ven tas
del Comerc io Jus to en los su permerca?os. ?tros u~! li ~~-" _e_l_ter~ ino para describi;
una combmac i6n de ac tw idades mucho mas com plejas como la pres16n poli t ica,
la educac i6n y la publ ic idad con fines ~~pe ci fico~. El s i_~u!en t~ g'.a fic ci ex p i i;~
el term ino «cam pa匈 tal y come se u til iza en es te ca p i tulo y lo incluye e·n· ~~
s is terna de terrn inos relac ionados.

I CAMPANA ------------

匝
＿

COLEGIDS, INSTITUCIDNES
DE SOCIALIZACION

L
PUBLICO GENERAL, SECTORES
PERTINENTE DE LA SOCIEDAD

L
ENCARGADOS DE TOMAR DECISIONES

Y OE ELABORAR LAS NORMAS

匿瞅曙，

． 砉总
I＿

VoIA 尸2, i 匕b)c.,00?

En un con f! ic to bas ico ( por ejem plo, de derechos humanos, normas laborales
o pro tecc i6n del med ia amb ien te) en tre los «res ponsables» y los que se ven
a fec tados por ellos, uno ha de dec id ir s i es pos ible a poyar d i 「ec tamen te a las
personas a fec tadas (ayudandolas a organ izarse, aconsejandolas, finan ciando
sus ac t iv idades, e tc. ) , o b ien a poyarlas ind irec tamen te, como en el caso
de la ex plo tac i6n in fan til , con negoc iac iones, pres i6n pol i t ica, cam panas o
educac i6n, o b ien s i lo adecuado es comb inar las dos es tra teg ias. Segun es ta
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in terpretac i6n las campanas van d ir i g idas al publ ico en general o a a quellos
sectores de la sociedad que pueden presionar a los que estan en el poder para
que camb ien las cond ic iones en que se produce el con flicto bas ico.

En general las cam pa iias tienen por objet,vo:
• in formar,
• in flu ir en los valores y las ac t i tudes o
• camb iar el com por tam ien to de los gru pos de destinata rios.

Camb iar el com portam ien to es una tarea muy ambi ciosa. Hay c inco fac tores
pr inc i pales que pro pic ian un camb io de comportam iento (vease gra fico):
• La informa ci6n

La in formac i6n no lo es todo, pero s in ella no hay cam pa的．Como m in ima
los des t ina tar ios tienen que conocer el problema, sus causas y sus pos ibles
soluc iones.

• Las acti tudes
Las ac ti tudes pos i t ivas ayudan a t 「adu cir las ideas en acc i6n. S i las ac ti tudes
o los valores bas icos con trarrestan un camb io del com portam ien to, no servira
de nada acumular mas informac i6n.

• Las alternativas ofrecidas
lncluso las mejores in tenc iones no pueden traduc irse en acc i6n s i no hay
alterna t ivas v iables.

• Los incentivos (econ6m icos o inma ter iales)
Afortunadamen te, para muchas personas los incen tives inmateriales (es tar
del lado de los buenos, ser aceptado por un grupo soc ial, e tc. ) son lo
su fic ien temen te importan tes como para mo tivar en ellos el cambio.

LOS CINCO FACTORES PRINCIPALES EN QUE SE BASA EL CAMBIO
DE COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES

噩』三曰勹

f
L

坎计1m”“,bkC, 2OOO
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• Los resultados percib idos
u~. fa~ tor ~ue a menudo olv ida_n l?s en~argados de pre~arar las cam pa fias:
«S i el problema no se_ va_ solucion~ndo, a_un_q~_e_ yo haya camb iado ;i
com portam ien to, es_ probabl: que v~el~?, a m is hab i tos an teriores». Por e;~
l?s ejemplos de ex i to son impresc ind ibles para conservar a las perso~;;
d ispues tas a coo perar.

I LA CAMPA“A HECHO DON DIGNIDAD DE N玉二
Por muy bon i ta y moderna que sea la ropa, a menudo se fabrica en
cond ic iones laborales deplorables con sueldos indecen tes. La campa iia
Hecho con D ign idad se sumo a la cam pa iia in terna cional Ro pa Lim p ia para
in formar al gran publ ico de las verdaderas cond ic iones laborales y so ciales
que padecen los/as trabajadores/as de las grandes multinacionales europeas
y americanas que o peran en los pa ises en desarrollo. La cam pa iia em pez6
con la prem isa de que los consum idores tienen derecho a saber, a eleg ir,
a ind i gnarse por la ex plo tac i6n y a ex i g ir que nad ie su fra por la ropa que
com pran.

En 1998, y basandose en la sens ib il izac i6n del a iio an ter ior, NEWS! presen t6
el com ponen te de pres i6n pol i tica en la cam pa iia. Se repar tieron 70.000
pos tales d i ri g idas a los d irec t ives de grandes multinac ionales ya pol iticos
nac ionales y europeos. En los d ias europeos de las t iendas de Comerc io
Jus to de 1997 y 1998, NEWS! presen t6 las s i gu ien tes demandas a las
mul tinac ionales del Norte ya los pol i ticos europeos:

• Cond ic iones laborales d i gnas en el comerc io mund ia l, en plan tac iones,
talleres, plan tas tex tiles y fabricas.

• Buenos prec ios. para los peque iios produc tores y pa gos parc iales po 「

adelan tado.
• A poyo a las ac tiv idades de desarrollo de las organ izac iones de

produc tores.
• Apoyo a los gru pos produc tores para que mejoren sus me todos de

producc i6n y desarrollen nuevos produc tos ecol6g icos.
• Producc i6n menos perjud ic ial para el med io amb ien te.
• Tra to i gual para hombres y mujeres y apoyo a las mujeres an te la

d iscrim inac i6n.
• Rev is ion de los acuerdos comerc iales en favor de los/as peque的s/as

produc tores/as de las reg iones en desarrollo.
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CAMPANAS QUE QUIZA CONOZCAS
Hecho con D i gn idad, lanzada el D ia Europeo de las Tiendas de Comerc io Jus to
de 1997, fue la campa iia de las tiendas europeas de Comerc io Jus to en 1997
y 1998 que se cen tr6 en las injustas cond ic iones laborales del sector de las
prendas de vest ir en todo el mundo.

No puede esperarse que problemas tan graves come este se resuelvan con una
sola campa iia. Todav ia queda mucho por hacer, pero el poder de las campa百as
duran te varies a 介os ha provocado camb ios notables. Cada vez mas empresas
se hacen responsables de las personas trabajadoras que partic i pan en su
cadena de sum in is tro, se ganan cases concre tes con tra las violac iones de las
derechos humanos y la Campana Rapa Limp ia hace estud ios expe 「imentales con
mul t inac ionales en los que prueba sistemas de su perv is ion conjun tos.

La campa iia Com ida para pensar, que NEWS! llev6 a cabo en tre 1999 y 2001,
inclu ia c inco demandas:

• reformar la OMC para que su func ionam ien to sea mas democra tico y
transparen te

• evaluar los acuerdos ac tua tes de la OMC antes de in ic,ar nuevas
negoc1ac10nes

• elim inar todos los subs id ies a la exportac i6n de produc tos agricolas y otras
formas de dumpin g

• reconocer que la seguridad y la soberan ia al imen tar ias deben ser los princ i p1os
por los que se r ija cualqu记 「acuerdo a gr icola y

• prestar mas a tenc i6n a cues tiones comerc iales d i ferentes de la liberalizaci6n
del comercio.

Estas campa iias es tan d irec tamen te
relac ionadas con las ac tiv idades
de o tras ONG que trabajan a favor
de la jus t ic ia in ternac ional como
el mov im ien to trade jus t ice o la
ex traord inar ia cam pa iia pro fes ional
Pobreza Ce 「o, y con tr ibuyen a que
el publ ico general pres te atenc i6n a
es tas cues tiones.
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El cinco de mayo de.2004, el D ia Europeo de las Tiendas de Comerc io Justo,
las t iendas alemanas lanzaron la cam p的a Gerech t i gke i t jetz t ! (Jus tic ia ya)
jun ta con otras ve in t i tres organ izac iones alemanas. La idea pr inci pal era
u t il izar las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarian en breve para
conc ien ciar sabre la neces idad de hacer m缸 jus to el comerc io mund ia l. Los
par t i cipan tes recog ieron papeletas elec torales a favor de un come 「c io m缸 jus to
en t iendas y lugares publicos. Se p id i6 a cand ida tos al Parlamen to Europeo de
todos las pa 「 t idos que se com prome t ieran a trabajar en pro de una pol i tica
comerc ial europea mas jus ta s i resultaban eleg idos. La campa袖logr6 reun ir a
90 cand ida tos para que firmaran el texto, de las cuales cuaren ta y tres (el 40%
de las represen tan tes alemanes) fueron eleg idos eurod i pu tados. La lis ta de
nombres ha servido de base para o tras ac tiv idades que el mov im ien to europeo
del Come 『c io Jus to ha llevado a cabo con ex i to en las a的s pos ter iores.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Para que mas consum idores y consum idoras par t ic i pen en el Comerc io Jus to
es impor tan te conocer el grado de conc ienc iac i6n de los d iversos t i pos de
consum idores. Algunos todav ia se encuen tran en una pr imera fase y les hace
falta respues tas a preguntas como:,que es el Comerc io Justo?, ;_ por que es
impor tan te?,,c6mo puedo reconocer-los produc tos?, e t c. Otros ya part ic i pan
y puede que es t的 preparados para asum ir un mayor comprom iso prac t ico Y
pol i t ico.

En_ consecuenc ia, con un en foque d inam ico del proceso de adqu ir ir conc ienc ia
pol i t ica tamb ien se puede lograr un mejor en tend im iento en tre las
organ izac iones de Comerc io Jus to-. Algunas organ izac iones pretenden alentar
a los consum idores «convencionales» -a que c~m pren produ-ctos de Comerc io
Jus to e_n los-supermercados, m ien tras que o t 『as se d ir i gen a los consum idores
呻s i_n formados para re forzar su comprom iso pol i t ico. - Ambas con tribuyen al
obje t i~_o comun de ayudar a las produc tores que qu ieren mejorar su calidad de
v ida. Ello demuestra que nos d i ri g imos hac ia ~na ~ til d ivis i6~ del trabajo en tre
las d i feren tes organ izac iones de Comerc io Justo.

S i _en el fu turo mas organ izaciones cumplen los obje t ivos del cuadrado mag ico
del marke t in g del Comercio Justo, del qu-e hablaba ni'os an tes, y t ienen en cuen ta
las_ carac teris t icas de sus grupos des t i;1a ta rios, no hay por q~e preocu parse por
el fu turo del Comerc io Jus-to.
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Todos somos cul pables: queremos pagar_ menos por lo que com pramos o com prar
mas por menos d inero. La Gn ica manera de_ que eso ocurra es que los comerc ia~ te;
nos o frezcan productos a prec ios mas bajos que nunca. Y lo es tan hac ienda. E~
pr imer lugar, con el crec im ien to de los grandes supermercados en la decada de
las tre in ta, que redujeron los cos tes de d is tr ibuci6n Y concen traron el poder d~
compra de los comercian tes; y mas rec ien temen te, con las guerras de prec ios
provocadas par el ex i to de las grandes cadenas _de_ descuen to. A med ida que
Wal-Mar t se ha ido ex pand iendo desde med iados de las ochen ta, en las Es tados
Un idos las prec ios de los al imen tos han ca ido un 9%, y los de otros productos,
un 4%. Los analis tas pred icen que en tre 2006 y 2010 las precios de las prendas
de ves t ir bajaran en tre un 5 y un 10% en Europa y las Estados Un idos.

氐6mo pueden las empresas o frecernos produc tos cada vez n泊s bara tos? Los cas tes
de producc i6n pueden reduc irse med ian te un aumen to de la productiv idad, por
ejem plo, con el uso de tecnolo g ias modernas. Pero o tro modo de reduc ir cas tes.
mas 「elevan te en el con texto del Comerc io Justo, es trasladar la producc i6n a
pa ises con sala 「 ios bajos, sabre todo en el caso de los produc tos que requ ieren
mucha mane de obra, coma las p 「endas de ves tir. Du 「an te los ul t imas cuaren ta
a iios, la producc i6n de prendas de ves t ir se ha ido t 「asladando de las pa ises
industr ial izados de Europa y America del Nor te a pa ises r ices de As ia (Hong
Kong , Macao, Sin gapur, Corea del Sur, Ta iwan) y finalmen te a pa ises con sueldos
ex t 『emadamen te bajos coma Ch ina, Indones ia y Ban gladesh. El porcen taje del
to tal mund ial de ex por tac iones tex t iles proven ien tes de pa ises ricos de As ia
descend i6 del 24% en 1992 al 12% en 2002, m ien tras que el porcen taje de Ch ina
sub i6 de un 21% a un 25% en el m ismo per iodo.

La explo tac i6n de las recurses na turales es o tro mode que t ienen las em presas
de bajar las prec ios de muches o tros produc tos, desde los alimen tos has ta
las rnuebles. Pro teger las recu 「sos para las generac iones fu turas es care, y s i i

cancen tran la producc i6n de al imen tos y de madera en pa ises con narmas de
pro tecc i6n amb ien tal paco r i gurosas, las em presas pueden produc ir mas bara to
s in tener que inver t ir en refores tac i6n n i en l im p ieza. En Bras il ( que en 1990
produc ia el 40% de las im par tac iones de carne procesada de Europa yen 2001,
el 74%) la ganader ia es ac tualmen te la causa princ i pal de la de fores tac i6n

Es te traslado de la producc i6n a zanas dande se puede ex plo tar mas fac ilmen te
la mana de obra y el med ia amb ien te. para as i segu ir bajando los prec ios. Es
c ier to que produc ir b ienes en pa ises con mano de abra bara ta es una fuen te
impor tan te de em plea en las pa ises en desarralla pero como consum idares,
debemos pensar b ien que t i pa de trabajos es tamos creando y dee汕r s i queremos /
gas tar el d inero que con tan to es fuerio hemos ganada en produc tos f;b ricados I
en cand ic ianes labarales ter ribles. o por las que se han des tru ida prec iosos
es pac ios na_turales. El sec tor bananero es un buen ejem pla de c6mo el deseo 也

los consurn idores de com prar s iernpre mas bara to afec ta a los trabajadores 心
los pa ises en desarralla.
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ESTUDIO DE CASO: AUMENTA LA EXPLOTACION
LABORAL EN EL SECTOR BANANERO
Los pla tanos se cultivan cas i exclusivamen te en los pa ises en desa 『rollo y la gran
mayor ia tamb ien se consumen all i : menos del 15% de la producc i6n mund ial se
ex por ta a pa ises desarrollados. La log is tica necesa ria para ex po 『 tar pla tanos es
extremadamen te complicada, porque tras recogerse, la fruta solo es comes tible
duran te un mes. Pa 「a reduc ir el t iem po en tre la recolecc i6n y el transporte,
la producc i6n de pla tanos des tinados a la expor taci6n ha evoluc ionado del
cultivo en m in i fund ios a grandes plan tac iones de monocultivo de c ien tos de
hecta 「eas que requ ieren una gran can tidad de de pestic idas y eje 「cen cada vez
呻s presi6n sabre las ecosis temas tro p icales.

Es ta cadena de sum in is tro en la que el tiem po es de v i tal im por tanc ia se
pres ta a la in tegra ci6n vertical: las grandes t 『ansnacionales bananeras poseen
o con trolan a traves de 「elac iones duraderas las plan taciones en las que se
cultivan los pla tanos, las ins talac iones donde se lavan y se me ten en cajas y
los barcos que los llevan a los pa ises consum idores de Europa y Amer ica del
Norte. El resultado final es un sectar de la ex por tac i6n del pla tano altamen te
concen trado en el que solo tres em presas (Dole, Del Mon te, y Ch i qu i ta) aca paran
en tre el 55 y el 60% del mercado mund ial, yen el que dos empresas mas (Fy ffes,
sobre todo en la UE, y Naboa, pr in cipalmen te en los Es tados Un idos) con trolan
hasta o tro 25% mas en algunas mercados.

En el a tro ex trema, el de la ven ta al por menor, los pla tanos han s ida obje to
de una guer 「a de prec ios a med ida que los su permercadas de descuen to han ido
creciendo en impor tanc ia en los pa ises ricos. Como los platanos san la fru ta
favor i ta en el Norte y el produc to agricola que mejor se vende en
los su perme 「cados es tadoun idenses y europeos, cualqu ier
im por tadora que o frezca pla tanos mas bara tos que
sus com pe t idores ob tendra un negocio de gran
volumen. Las impor tadoras pueden recortar
cos tes com prando barcos y mejorando la
邮tr ibuc i6n, pero el modo mas e ficaz de
ofrecer a los supermercados platanos
呻s bara tos es pa ga「menos a los
cul tivadores de los pa ises en desarrollo.
Como resul tado, el prec io real de los
pla tanos impor tados ha ba」ado un
1,4% anual en t1e 1973 y 2001

El prec io o frec ido a los cultivadores
ha ido bajando y la producc i6n se
ha trasladado de pa,ses donde los
sueldos son al tos y los trabajadores
estan s ind icados. como Cos ta R ica
y Panama. a pa, 、 , con sueldas mas
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bajos, leyes laborales poco 「es petadas y malas cond ic iones de trabajo, coma
Ecuador, Brasil y Camerun. Ecuador se ha conver tido en el mayor expor tador
de platanos del mundo garantizando prec ios que son solo en tre el 40 y el 60%
del precio de los platanos producidos en Ame 「 ica Cen tra l. Ahora Dole ob tiene
mas de un tercio de sus platanos en Ecuador, en comparac i6n con el 19% hace
d iez a的s. Muchas plan tac iones han man ten ido los sueldos bajos contra tando
a trabajadores temporales para ev i tar las leyes laborales e in t im idando a los
s ind ica tos (se han produc ido var ios casos documen tados en Ecuador). En 2003
solo cinco de las mas de c inco m il plan tac iones bananeras de Ecuador estaban
s indicadas.

lncluso donde no hay s ind ica tos, los metodos de com pra ind irec ta cada vez
吭s empleados por las transnac ionales reducen el poder de las plan taciones de
negoc iar mejores salaries y cond ic iones de trabajo. Cuando las transnacionales
venden sus plantaciones y empiezan a comprar a plantac iones independ ien tes,
aquellas que es拉n s ind icadas ya no pueden ac tuar en bloque y nego ciar
d irectamen te con las transnacionales, s ino que deben abrirse paso en tre una
red d i fusa de explotaciones que reducen costes porque com p i ten las unas
contra las otras por las transnacionales. Los prec ios de las explotac iones
bananeras dependen cada vez mas del poder para fijar los precios que t ienen los
prop ietar ios fren te a las transnacionales. s istema que d iscrim ina a las peque iias
plan tac iones y las coopera tivas de agr icultores.

Cuotro chicos explica,on que se atabon
arneses con cables y median te unas
poleas, se enganchaban las tallos de
los bananas. Ut1/izaban ese sistema
de po/eas para arrastrar unos veinte
ta/las cargados de fruta (que pe_saban
entre 23y 45 kilos cada uno), desde la
plantodcin a las plantas de· envasado,
a unos dos kil6me tros de distancia,
cinco o seis veces al dia. Dos de esos
nirios d,jeron que una vez laspoleas de
hierro se solta,on, /es golpearon en la
cabeza y empezaron a sangra r.
(2002: 2-3)

i. Como a fec ta esta presi6n constante por bajar los prec ios a los peque iios
prop ieta 「 ios y trabajadores de las plan tac io-nes del mundo en desarrollo?
Human R i gh ts Wa tch, una ONG con sede en Nueva York, descubr i6 que en las

plan ta ciones de platanos ecuator ianas «los salar ies
de dos adultos que trabajan a t iempo complete a
veces no bastan para mantener a su Fam ilia, en
cuyo caso a veces se recurren al salario de un n i iio
que completa los ingresos fam ilia 「es» (2002: 15).
Su inves ti gaci6n de las condic iones de trabajo
en las plan tac iones de pla tanos destinados a la
exportac i6n incluye entrevistas con cuaren ta y
cinco n i iios que t 『abajaban a hab ian trabajado en
plan tac iones bananerasde Ecuador. La mayor ia hab ia
empezado a trabajar all i a las d iez u once a iios. Esos
面as hab ian trabajado una med ia de doce horas al
d ia y se los hab ia expues to a pest ic idas, hab ian
su fr ido acoso sexual, y hab ian realizado un trabajo
fisico ex tremadamen te ago tador y pe li groso.

Hu.man R i gh ts Watch tamb ien descub ri6 var ios casos ( ilegales segun las [eyes
del pa is) de in tim idaci6n a organ izadores de s ind ica tos y de -desp id tJs. de
trabajadores que inten taron organ izarse. Hace mas de tres a的s se P odujo
en Ecuador un conoc ido inc idente en el que se asalt6 durante la nocMc, una
comun idad de 150 trabajadores de una plan taci6n propiedad de Noh· • que
inlentaban s ind ica 「se. Has ta ahora no se ha deten ido n i condenado a n 、 ·
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La indus tria _banan~ra :: solo u~ ejem plo de c6mo el ans ia par segu ir bajando
las castes ~e ~roducci?n pu~de pro~aca 「una mayar expla taci6n lab~ral y
amb ien tal. En. el caso de_ much as produc tas que requ ieren· una gran can t idad
de mana de abra, coma las za pa tas, las jugue tes a las prendai de ves tir, la
producc i6n se h~ tr_~~ladado_ a fab~icas ch inas que en 2002 pa gaban una med旧

de 57 cen timas de d6lar por hora. En las e pacas de mas prod~cci6n se descubri6
que [as trabajadores ~e alg_~nas fabricas de juguetes en Ch ina trabajaban turnos
de 15 a 18 horas, sie te d ias a la semana.;_Es de ex tra iiar que actualmen te
m祁del 80% de los_iugue tes que se venden en Estados Un idos y Europa es t的
fabr icadas en Ch ina?

Puede que el traslado de las empresas a lu gares donde puede ex plotar m缸

fac ilmen te la mano de obra y los recursos naturales sea inheren te ·al sistema
capi talista, en el que las em presas aspiran a producir b ienes con los meno 「es

厂LACAMPANAROPALIMPIA |
La Campana Ro pa Lim pia se fund6 en 1990 en los Pa ises Bajos y pronto
se conv ir ti6 en un mov im ien to in ternac ional des tinado a mejorar las
cond ic iones laborales de los trabajadores del sec tor textil y de las prendas
deportivas de todo el mundo. La Cam pana Ropa Lim pia es ta formada por
una red de ONG y sindicatos que existe en nueve pa ises euro peos y cuenta
con proyectos y organ iza ciones asoc iadas en muchos pa ises producto 「es de
prendas de ves tir. Tamb论n man tiene es trechos vinculos con in ic ia t ivas de
los Es tados Un idos, Aus tral ia y Canada.

Segun los princ i pios de la Cam pana Ropa Limp ia, todos los trabajadores
tienen derecho a unas cond ic iones laborales d i gnas y seguras, a ejercer sus
derechos fundamen tales de l ibre asoc iac i6n y negoc iac i6n colec t iva, ya ganar
un salar io m in ima que les perm i ta vivir d ignamen te. Las normas m in imas de
la Cam pana Ro pa Lim p ia se basan en las normas internacionales de fin idas
por la Organ izac i6n In ternacional del Trabajo (OIT). La cam pana a firma que
los trabajadores deben conocer sus derechos y que los consum idores deben
saber c6mo se ha fab 「icado una prenda.

La cam pana se s irve de su bole tin, de in form es y de su s i tio web para in formar
a los consum idores europeos de la in tim idaci6n a los s indica tos y de las
horribles cond ic iones laborales en las fabr icas que producen las prendas de
sus marcas favor i tas. Coord inando las activ idades de sus a fil iados, movil iza
a miles de personas para que escr iban cartas a em presas Y gob iemos en
las que p iden que se ·tomen med idas para acabar con los abusos laborales
en las fabricas y se in troduzcan c6d i gos de conducta. La cam pana suele
trabajar con aso-c iac iones de j6venes y hace co incid ir sus activ id.ad.es con
grandes acontec im ien tos dep-ortivos como los mund iales de. futbol Y los
i_uegos olim picos para llamar ·la atenc i6n sabre la explotac i6n lab oral en las
fabr icas de prendas deportivas.
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cos tes de producci6n y Los consum idores buscan los precios mas_ bajos. Pero
a fortunada.men te para ~las trabajadores del mundo Y para el med io ambien te,
cada vez hay mas consum idores en los pa ises in.dus tr.ializados que qu ieren
garan tJas de que lo que compran, sobre todo lo que ~iene de_ pa ises en desarrollo,
~o ha perjud icado al med io amb ien te y no se ha fabricado con mano de obra
exrlotada: A ra iz de ello, las em presas han ten ido_ que em pezar a a tajar la
explotac i6n en toda su cadena de sum in is tro mund ial.

LOS CONSUMIDORES Y LAS EMPRESAS
REACCIONAN: LAS INICIATIVAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Gra cias a las campa fias de las ONG y a la atenc i6n de las med ias, m illones
de consum idares de las pa ises r icas han conac ida la terr ible s i tuac i6n de los
trabajadores de las talleres de explo tac i6n laboral y de las agr icultares de
produc tas bas icos, as i cama el impacto amb ien tal de la agricultura, la producc i6n
de.madera y las industr ias • ex tractoras. Los bo icots de las consum idares a
N ike y Nestle por praduc i 「en talleres de ex plotac i6n laboral' y por prac ticas
comerc iales paco eticas han a parecida en cien tos de med ias de art iculos en los
comun icac i6n, que tamb ien in fo 「maron de las numerosas pro testas contra la
ex pla ta ci6n laboral yamb ien tal en las pa ises en desarrolla duran te la reun ion
de la Organ iza ci6n Mund ial del Comercia de 1999 en Seattle.

Es te interes crec ien te de las consum idores por saber c6mo se cultivan o se fabrican
los. produc tos in fluye en el modo en que se s ien ten an te las marcas asac iadas a
las praduc tas, y pore.so ahora para muchas marcas es im portan te asegurarse de
que las consum ido 「es se s ientan b ien acerca de sus me todos de praducc i6n. Los
pro p ie tarios de las marcas qu ie 「en reduc ir al min ima el r iesga de que un escandalo
relac ionado con sus proveedares llegue a la prensa y dane su re pu tac i6n, y par
ella en las ultimas a rias se han ida interesando cada vez mas par incorporar unas
normas labarales y amb ien tales a sus procesos de praducc i6n.

Pero· mas alla del vala「de la marca, las em presas pr ivadas pueden tener
otros mo t ivas para querer mejorar las cond i cianes laborales y reduc ir el
im pac ta amb ien ta l. Las huelgas y pro tes tas en el lugar de trabajo reducen
la produc t iv idad y provocan d ias de trabaja perd idos. Par esa puede resultar,
呻s ren table mejorar las relac ianes labarales y trabajar direc tamen te con las
comun idades a fec tadas por aquellas.proyec tos, coma la m iner ia, que t ienen
un enarme im pacto amb ien ta l. As i se reducen las probab il idades de que se
in terrum pa el trabajo y se produzcan blo queos. Ademas, s i inv ier ten en los
proveedares, las marcas pueden segu ir rec ib iendo produc tas de gran calidad,
por la que.es tablecer relacianes pos i tivas y duraderas ( par ejemplo, mejorando
las cond ic iones de trabajo). puede resultarles rentab te:

＿
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par muchas razones, ~o '.110 ~uerer pro teger a las marcas de pos ibles escandalos
o reduc ir los r1esgos de huelgas y protes tas, o incluso por razones mas posl tvas
como invertir en re\ac iones dura?eraspara ob tener pro.ductos de-b~e~~ "c~lid~d:
muchas em,presas, han em pe~ado a introducir conceptos de r;s~~~-s;b i tid;d
SOClal y amblen tal en.us cadenas de sum in is tro. Las ac t ividades emprendldas
coma pa r te de _esas _ in icia t i~as de 「esponsab ilidad social empres~rial- ;;~
va riadas: ~ace'. _don?: io~es a las <:_omun idades en las que o pera~ para ~;u;I~
poblac16n local les d6 mas a poyo, firmar acuerdos con s ind1catos para proteger
ios derec hos de los trabajadores o com pensar el im pacto amb ient~ !. A ~ecet;e
tra ta de med idas mas comple tas como a probar normas y c6d i gos de conduc ta
para la em presa o para todo el sector relatives a los salarios,-las cond ic iones
iaborales, el uso de ma ter iales pel i grosos y la protecc i6n del med io amb ien te.
Los c6d i gos de conducta _han em pezado a u til izarse mucho, por lo que vale la
pena exam inarlos en de talle

CODIGOS DE CONDUCTA DE EMPRESAS Y SECTORES

Muchas empresas han redactado sus pro pios c6d i gos de conducta para ind icar
c6mo se debe tratar a sus prop ios trabajadores, cuales han de ser las practicas
de com pra y que normas han de cum plir los proveedores con los que trabajan. A
la hara de de fin ir sus normas m in imas, muchas em p 「esas se han basado en los
pr inc i p ios bas icos mas acep tados: los conven ios pr in ci pales de la OIT sobre los
derechos de los trabajadores. Es tos ocho conven ios, conoc idos como las normas
basicas del trabajo, han s ido cal i ficados por el Consejo de Adm in is trac i6n de la
OIT como fundamentales para los derechos de los seres humanos en el trabajo,

| LAS NORMAS BASICAS DELTRABAJO DE LA OIT |

Libertad s ind ical
• Conven io sabre la l ibertad s ind ical y la pro tecc i6n de[ derecho de

s ind icac i6n, 1948 (n° 87)
• Conven io sabre el derecho de s ind icac i6n y de negoc ia ci6n colec tiva, 1949
(n° 98)

Aboli cion del trabajo forzoso
• Conven io sabre el trabajo forzoso, 1930 (n° 29)
• Conven io sabre la abol ic i6n del trabajo forzoso, 1957 (n• 105)

Elim inaci6n de la d isc rirn inaci6n
• Conven io sabre la d iscr im inac i6n (em pleo y ocu pa ci6n), 1958 (n• 111)
• Conven io sabre la i gualdad de remunerac i6n, 1951 (n• 100)

Elim inaci6n del trabajo in fan til
• Conven io sabre la ed-ad m in ima, 1973 (n° 138)
• Conven io sol,r; l~s-p;ores formas de t iabajo in fan t il , 1999 (n• 182)
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In i cia tiva Re g ion Oescri p ci6n Superv is ion

. C6di go de Todo el N ike ado p t6 su c6d i go de N ike perm i te que su perv isores

： 七onduc ta mundo conducta en 1992 coma del gru po independ ien te Fa ir

俨de N ike res pues ta a las numerosas Labor Assoc ia t ion realicen
protes tas en con tra de los ins pecc iones sin av iso prev io
talleres de explo ta ci6n de has ta el 5% de su cadena
laboral u t il izados en su de sum in istro. La FLA pubhca
producci6n de calzado. algunos resultados de sus
Desde en tonces la em presa ins pecc iones en su s i tio
ha mejorado continuamen te web, www.fa irlabor.org . N ike
su c6d i go de conduc ta y su tamb论n publica una l is ta de
su pervis ion an te las cr i ticas las fabr icas que u t il iza como
de las ONG. El c6d i go, como proveedoras.
muchos o tros c6d i gos de
conduc ta de multinac ionales,
ex i ge cond ic iones de trabajo
se guras, sala ries decen tes y
l iber tad de asoc ia ci6n.

Norma Todo el A med1ados de las ochen ta Ikea colabora es trechamen te
IWAY de mundo a parec,eron no t ic,as de con UNICEF, Save the
Ikea res tos de formaldeh1dos Ch ildren, World W ildl i fe

en sus muebles y ademas Fund y o tras ONG en
algunas ONG pro tes taron proyec tos concre tos con tra
por los recursos em pleados la ex plo tac i6n m fan t il y la
para im pr im ir sus ca talogos. tala de arboles, y com pra
Despues de eso, Ikea em pez6 alguna madera cer ti 斤cada
a incor porar cr i ter ios por el Fores t Stewardsh i p
amb ien tales y soc1ales a sus Counc il, pero en genera l.
requ is i tos de summ is tro y las normas de !WAY son de
procesam ien to. El c6d i go su perv is ion pro p1a. No se
de conduc ta !WAY de Ikea, hacen aud i to rias externas de
a probado en 2001, incluye los sus prac t icas de summ is tro.
conven ios p rinc1 pales de las
Nac iones Un idas y de la OIT
sobre trabajo m fan t1l, trabajo
forzado, salar ios, cond ic iones
laborales y l iber tad de
asoc ．1ac ．1o． n.
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1ndepend ien temen te de los mveles de pobreza o desarroIIo del palS en el que
trabaJan 5e cons ideran derechos humanos, y por tanto deben a phcarseen cualqmer
lugar, mcluso s1 el gob iemo de un pa is no los ha rati ficado forma1men te.

Los c6d i gos de cond~c ta ?e em~_r:sas ind ividua tes han recib ido fuer tes c ri ticas
porno ser trans paren tes m perm1 tiruna su pervlS16n por parte de terceros, aunque
muchas empresas, como Nlke, s i guen mejorando sus c6d i gos y su su perv isi6n en
co1aborac i6n con ONG y activis tas. S i b ien algunas em presas se estan un iendo
para a probar c6d i gos de conducta bas tan te s1m ilares en lu gar de elaborar un
c6d i go para cada empresa el hecho de que sean las em presas m1smas qu ienes
矶an ta in ic ia t iv_a puede_r~sultar e_n lo que R ixen (2005) llama la « priva tlza~ i6~
de las narmas Y el c~n trol de su aplicac i6n». S i falta la· par ti cipacl6n forma-1 cle
trabajadares, peque iias a gr icultares o gru pas ecalag istas a la hara de elabarar
las c6d i gas_ y s~perv isa_r su apl icac i6n, al fin y al caba s igue s ienda la empresa
qu ien dec ide c6mo ac t t'.ia.

Algunas em presas par t i ci pan en c6d i gas mas am pl ias que com par ten con
cam pet idores de su m ismo sectar ode otros sectores. Can las c6d i gas de conduc ta
de un sec tar, las em presas pueden cum pl ir unas m ismas narmas, con la cual se
encuen tran en el m ismo terrena de juega (o, la que es la m isma, se de 什ne el
«fonda» al que pueden llegar). Pero las c6d i gas de canduc ta de un sec tar san
en su mayo ria valun tar ios, y al igual que las de em presas ind iv idua tes, rara vez
san su perv isados par terceros. El cuadro que aparece a con tinuac i6n desc ribe
algunas in ic ia t ivas a las que puede sumarse mas de una em presa.

2
讼》

| eODIGOS DE CONDUCTA PORSECTORES:ALGUNOS EJEMPLOS I
In i cia tiva Re gion Descri p ci6n

EurepGAP M inor is tas
de la Un ion
Europea y
cadenas de
sum in is tro
in ter-
nac ionales

Jn ic ialmen te Eure pGAP era una cer t i ficaci6n para que las
ex plo tac iones a g ricolas pud ieran garan t izar la segu ridad
al imenta ria a los consum idores, tras los escandalos
de las vacas locas y de los res tos de pes tic idas en los
al imen tos. Desde en tonces se ha am pliado el amb i to de
sus normas, que ahora incluyen cond ic iones de salud y
seguridad para los trabajadores a g ricolas. Los m inoris tas
de-Europa y cada vez mas de o t 『os pa ises del mundo
desarrollado ex i gen que sus cadenas de sum in is tro
cum plan las normas de EurepGAP. La in i cia t iva no o frece
un pago ad ic ional a las explo ta ciones_ agr icola_s por su~
produ~ tos y sus normas fueron pensa_das par~ las grandes
plan tac iones. Por eso muchos peq_ue ii~s prod.uc tores
de [os pa ises en desarrollo se quejan de q~e las normas
no son· real is tas, son caras y su ponen una barrera para
comerc iar con m ino ristas europeos.

”“'1,P的ha 正7u1”“
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In i cia tiva Reg ion Descri p cion

ET! Em presas Creada en 1998 por una coal ic i6n de em presas, ONG y
br i tan icas y s ind ica tos, la Eth ical Trade In i t ia tive (ET! ) p 「e tende
sus cadenas armon izar los c6d i gos de conduc ta de las em presas
de sum in is tro bri t云n icas que venden al imen tac i6n, an te todo

in ter- m ino 「 is tas. Su c6d i go de conduc ta bas ico incluye la
nac1onales liber tad de s ind ica 「se, el pago de un salario m in imo

y la p 「oh ib i ci6n de la ex plo tac i6n in fantil, de la
d iscnmrnac i6n y del tra to cruel a los trabajadores. Cada
a 的las em presas m1embros de ET! deben demos trar
sus avances hac ia el cum pl im ien to del c6d i go de
conduc ta bas ico. ET! ha financ iado varios proyec tos
de inves ti ga ci6n para ver c6mo pueden apl icarse los
c6d1gos, por ejemplo, a los trabajadores del sec tor
v, t icola de Suda fr ica, a los del sec tor tex t il en Ch ina y,
en el Reino Umdo, a qu ienes trabajan en los hogares o
t ienen trabajos tem porales.

白
Pac to Todo el Un grupo de mas de 2.400 em presas que se han
Mund ial de mundo comprome t1do a «ace p tar y a poyarn (Nac iones Umdas,
las Naciones 2006) princ i p ios laborales y amb ien tales bas icos como
Un idas las conven ios pr inc i pales de la OIT, la Declarac16n de R io

sobre el Med10 Amb ien te y el Desarrollo, ta Declarac i6n
U niversal de Derechos Humanos y la Convenc i6n de las
Nac1ones Un idas con t 「a la Corru pc i6n. Toda pa rt ic i pac i6n
es volun ta ria y no necesar iamen te se su perv isa n i se
evalua por terceros independ ien tes.

D irec tr ices Cualqu ier Es tas d irec t rices abarcan desde la l1ber tad de
de la OCDE em presa asoc iac1611 a la pro tecc i6n del med io amb ien te, pasando
(Organ iza ci6n rad icada en por la proh ib ic i6n de hm i tar la com pe tenc ia formando
para la pa rte en un car teles. S i se acusa a una em presa de incum pl ir las
Cooperac i6n y pa is m iembro d irectr ices, el caso es examrnado por un « pun to de
el Desarrollo de la OCDE con tac to nac ional» en el pa is m iembro, que suele ser
Econ6111 icos) (Es tados un organ ismo de la adm i nis trac i6n publ ica. No hay un
para las U nidos, SJS tema ju rid1co para hacer cum pl1r las d irec tr ices, pero
empresas Aus tra lia, s i una em p 「esa las incurn ple, se amesga a un es过ndalo
transna- Canada y la med 话 t,co.
cionales mayor ia de

Es tados de
Europa)

匕
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Aun que las in i_c iat iva_s de r:spon.~ab ili~a_d soc ial em presarial y los c6d i gos de
~;~d'uc ta pueden ~ejo;a: :l med io_amb!en te y las v idas de ios trabaja,dores:
;;~b ien t ienen var ias de fic i~ncia_s. E~ _p_rimer lu gar, come ya se ha d ich~, nun ca
~-cas i nunca hay una_ :om p_ro~ac i?n publica e inde pend ien te de las a firmac iones
de-las em presas, podr ian dec fr a los consumidores, por ejem plo, que pagan mas
;;us proveedores, p_ero no suelen ha_cer publ icos sus con tra tos n i da to·s sobre los
pagos. En 5egundo lugar, algunos s is temas es tan redac tados con a portac iones
de-ONG o sind ica tos (por ejem plo, la Eth ical Trade In i tia t ive ha contado con la
partic i paci6n ac ti~a de ONG. pa;a eval_uar las n~ces idades y el im pacto de sus
~ormas), pero cas i nunca se incluye a los peque lios a gricultores o artesanos en
la formulac i6n de pol i ticas n i en las evaluaciones de im pacto. Como resultado
a veces se crean mas barreras comerc iales para los peque的s produc tores, como
ocurre con Eure pGAP.

finalmen te, la mayo ria de c6d i gos de em presas y sec tores ex i gen que los
proveedores a pli quen unos caros s istemas de protec ci6n amb iental y laboral
s in o frecerles necesariamen te un pago ad ic ional por ello. Por ejem plo,
muchas em presas del sec tor tex t il tienen c6d i gos de conducta prop ios que
ex i gen a las fabricas proveedoras el pa ge de unos salar ies m in imos, pero
ne les o frecen n ingun in greso ad ic ional per cum plir esa norma. Mas b ien al
con trar io, sus de par tamen tos de com pra ex i gen prec ios mas bara tos cada a lio.
Como consecuenc ia, las fabricas a veces fals i fican los reg is tros para pasar las
inspecc iones y se gu ir o frec iendo prec ios bajos a las em p 「esas. As i , aun que
los c6d i gos de conducta pueden elevar los es tandares de las em presas si se
cum plen, no suelen se 「una de las prac ticas mas avanzadas. Podria cons iderarse
que es tas in ic ia t ivas de las em presas son un com prom ise pa 「a a pl icar una etica
emp 『esar ial que se queda a med io cam ino.

MAS QUE UN CODIGO DE CONDUCTA:
EL COMERCIO JUSTO
A d i ferenc ia de las empresas convenc ionales, que ado p taron c6d i gos de
conduc ta en res pues ta a ·10s escandalos en la prensa o a las pro tes tas de las
trabajadores, las organ izac iones de Comercio Jus to incorporaron la e tica a
sus cadenas de sum in is tro desde el princ i pio. Despues de la Segunda Guerra
Mund ia l, im por tadoras de ar tesan ia coma Ten Thousand Villages en Es tados
Un idos y Tra idcraft en el Re ino Un ido, y tamb ien im po 「 tadoras de al imen tac i6n
~ ar tesan ia co~o geµa Fa ir Handelshaus en Aleman ia y cloro__Jair trade en
Suiza, empezaron a vender produc tos que hablan com prado d irectamen te. a
artesanos ·y agricultores a u~ precio super ior al del mercado, es tablec ien~o

二 二二宁7tn rf1 二占骂二＄芦＄d:二言＄
ode consum idores

enc io勺l6.
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臣啊犀硝诧I
Los balones de fu tbol de gran calidad suelen coserse a mane, y la mayor pa 「 te
de la producci6n mund ial prov iene de S ialko t , una reg 巾n de Pak is tan cercana
a Lahore. An tes, los exportadores repartfan de casa en casa unas cajas con
agujas, h ilo, p iezas de cuero y la c .imara in ter ior de los balones. Alli los
m iembros de una m isma Fam il ia cos fan du 「an te todo el d ia y se lespagaba por
p ieza term inada. Pero en jun io de 1996 la rev is ta Li fe publ ic6 unas fo tos de
而os pakis tan fes cos iendo balones de fu tbol y es tall6 una cr isis de imagen
publ ica el sec tor de los a rticulos deport ivos.

En respues ta a las pro tes tas de los consum idores y a la pres i6n de las
ONG, em presas del sec tor que represen taban a mas del 80% de las ven tas
mund iales de balones de futbol se reun ieron y dec id ieron colaborar para
el im inar la ex plotac i6n in fan til en la producci6n de balones de fu tbo l. En
1997 firmaron un pac to por el que se com prome t fan a com prar un icamen te
de proveedores que acep taran ser inspecc ionados. La in ic ia t iva incluye a la
O 「gan izac i6n In ternac ional del Trabajo, a UNICEF ya la ONG Save the Ch ildren
en la su pervis ion y la evaluac i6n. Ocho a iios mas tarde, la producc i6n se ha
trasladado de los ho gares a talleres que pueden superv isarse mas fac ilmen te, y
la explo tac i6n laboral in fan t il en es te sec tor se ha reducido dr .is t icamen te.

Muchas organ izac iones gubernamen tales han celebrado la in ic ia tiva como
una h is tor ia de.ex i to en la que em presas y ONG han colaborado pa 「a mejorar
las cond ic iones laborales, pero no se debe olv idar que es te c6d i go de
conduc ta no ha resuelto el problema de los salar ios bajos, el mo tive por el
que pos iblemen te a parec i6 la ex plo tac i6n in fan ti l. Es mas probable que las
n ines tengan que trabajar s i sus padres no ganan lo su fi cien te

Los modelos del Comerc io Jus to, a d i ferenc ia de la mayo ria de c6d i gos de
conduc ta,. o frecen v ias forma tes para que los produc tores par tic i pen en la
toma de dec is iones. El .Comerc io Jus to tamb ien garan t iza ingresos ad ic ionales
y mas poder a los trabajadores, porque reconoce que no es barato proteger el
med io amb ien te, garan t izar la se gur idad de los trabajadores o avanzar ha cia el
desarrollo sos ten ible. F inalmen te, s i ex is ten normas in ternac ionales de Comerc io
Jus to para un produc to en concre to, las em presas pueden o p tar por ob tener
una cert i ficac i6n inde pend ien te de Comerc io Jus to, para que los consurn idores
tengan la garan t ia de que las a firmac iones de la ern presa se han ve ri ficado.

Las organ izac iones de Comerc io Jus to han o perado en n ichos de rnercado duran te
cas i cuaren ta a fios, has ta que a pr inc i p ios de la decada de los noven ta crec i6
de rnodo ex plos ivo la in formac i6n acerca de los produc tos de Cornerc io Jus to
y su d ispon ib il idad. 阶en tras los escandalos em presa riales ha cian aumen tar
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广OUALEXCHANGE(ESTADOSUNIDOS)-]

Equal Exchange, fund,ada e_n _1986 7e;~a de B_os'.on (Massachuse t ts) es una
;~ presa pionera en el mo~ im ien to_ del Comerdo Jus to en los Esta dos Un idos.
De;de su creac i6n es una im portadora y tostadora de ca fe de Comercio Jus to
al JOO%, yen 1999, des pues de trece a iios de im portar ca fe, adopt6 el modelo
in ternac ional de certi fica ci6n del Comercio Justo, as i coma el logo «Fair
Trade Certi fied» para sus ca fes. La empresa se ha ido d ivers i ficando: en 1998
incorpor6 a su gama de productos el te de Comerc io Jus to, en 2002. el cacao.
yen 2004, las tabletas de chocola te.

Adernas de corn prar todo su ca fe, te y cacao segun los c ri ter ios del Comerc io
Justo, la ernpresa es ta organ izada en forma de coopera tiva prop iedad de
sus ern pleados. Asi demuest 「a que las estruc turas empresar iales alterna t ivas
func ionan. Despues de trabajar un a iio en Equal Exchange, todo em pleado
puede com prar una acc i6n de cla_se A, que le da acceso al s i~ tem_a «~na acc_i6~,
~n vo to». Con es te s is tema todos los de la empresa est.in al m ismo n ivel,
desde los fundadores has ta los rec ien llegados. Se neces i ta la aprobaci6n
de los empleados- propieta rios para tomar decis iones im portantes coma el
lanzam ien to de productos nuevos o el traslado de la em presa a o tra zona. Los
empleados-pro p ietar ios eligen a la jun ta d irec t iva de la em presa, en la que
tienen 6 de los 9 pues tos.

Segun Jona than Rosen tha l, cuando el, R ink D ick ins~n, y 阶chael Rozyne
fu~daron Equal Exchange, «ten iamos un sueno sencil/o: crear una_ er:ipres_a
p~q:~na y c;n tralada p;, las empleados que se dedicara a pr_opa¥ar la_j~s ticia
~~~~cim i(a en lugar de ·buscar un icamen te el provecho. Trece a,了05 de5pu釭hemos
/ogrodo mucho,;;65 de la que creiamas pos ib/e. Samas una alterna ti~a camprobada
a lo empresa convenc ianal, can una manera mejar de_~am n_eg~cias, y _t:~;.m_,~s
la e5peranza de a/canzar un munda md5 jUsto.» (Equal Exchange 1999:2).
E fechvamen te, la em presa es ta demos trando que com prar summs tros de
ComerClO Justo bene fic ia a todos: en 2005 vend ieron por valor de casi 21
~ill~n~; d~~d6la;e~. Equal Exchan ge gan6 el prem io a la e_mp,resa,so: ialmen::
responsable de Na tural Product5 Expo en 1999 y el prem1o de relaciones con
los' in te 「esados de la revis ta Business Eth ics Ma gaz ine en 2000.

Has ta ahora Equal Exchange ha es tado presen te_ sobre todo _en_,~='~~~~ ~:
ahrnen tos na turales y en coopera twas ahmen tana5, pero reclen temente ha
temdo exl to en grandes cadenas cornoSto p &Shop yShaw's (en el no 『des te de los
Estado5 Umdos) o Alber tson's (en el noroeste), a rned1da que los consum1dores
convenclOnales I/an conoc iendo mejor el Cornerc io Jus to. Con un mnovador
en foque para las orgamzaclone5 rehglosas ( por eJem plo, llevan mater1al de
formaclon directame !, a los lugares de cul to), han ca p turado un mcho de
mercado fiel Grac 、 千'su colaborac16n con Catholie Rehe/ 5erwce5, el Com吱

(en tra/ Menomta, ! u: t 、rIO5 unwer5a//5 t05, lutheran i},Or/d Rehej y Amencan
Fnends 5ervICe Co,,. l?s venta5 a orgamzaClones rehglosas ascendieron a
los 2,6 mlllones I'`,n 2003, el 20% de las ven t.as de ese a的．
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el in teres de los consum idores por saber c6mo _se elabo_ran los_ produc tos, las
in ic ia t ivas de su perv is ion inde pend ien tes..como Max ~avel~ar en los _Pa ises Baj~ ;
y Tran吵r en Aleman ia comenzaron a u til izar sus sellos Y la_s organ izac iones'ci;
Comercio Justo em pezaron a vender productos mas convenc ionales como, Divin;
Chocalate y Cafedirect en el Re ino Un ido._ Las c~mpa iias _de conc ien cia ci6n qu;
revelan la- dura s i tuac i6n de los trabajadores de los pa ises en desarrollo ha~ 1
ta clave de! exi to del Comercio Jus to. Cuando ONG como Banana link y Ox fam
In terna tional se coord inan para realizar cam pa iias educa t ivas sabre el Comercio 1
Jus to, tos consum idores p iden a tiendas y supermercados que em p iecen a vender
productos de Comerc io Justo

El resul tado del trabajo de las cam pa iias, de las ONG y de las em presas de
Comerc io Jus to ha s ido im pres ionan te. Las ven tas al por meno 「de produc tos
de Comerc io Justo (alimen tac i6n y artesan ia) alcanzaron los m il m illones de

IUN认？符8盂＄器饮甘峦品总监忠巨
La organ izac i6n de Comerc io Jus to b ri tan ica Tra idcra ft plc. ha rec ib ido el
prem io de la re ina de Ingla terra a las empresas por su labor en el uso de la
con tab ilidad soc ial y los procesos de rev is ion entre soc ios para fomen tar el
础o go en tre todos los in teresados.

Creada en 1979 con la m is i6n de lucharcon tra la pobreza a traves delcomerc10,
ahora Traidcraft trabaja con mas de cien gru pos de produc tores de mas de
tre in ta pa ises en desarrollo de Africa, As ia y Amer ica La tina.

Su je fe ejecu t ivo Paul Chandler d ice: «Creemos que el Comercio Justo se basa
en un did/ago hones/a y en la lransporenc ia en tre todas las partes. Traidcraft
s iempre ha inclu ido a todas las partes en su m is i6n de emp/ear el comercio
para /uchar con tra la pobreza en el mundo en desarrollo.» En la prac tica, ello
s i gn i fica un d ialogo cons tan te con todos las in teresados: en el ex tranjero,
socios y proveedores, yen el Re ino Un ido, cl ien tes, proveedores, acc ion istas.
fundadores, ins t i tuc iones publ icas y gubernamen tales y sus empleados.

«Durante mds de un cuarto de s ig/o Traidcraft ha s ido pionera en u ti/ izor un
可oque que cues liona lo convencional y ha utilizado metodos empresariales
justos y sostenib/es,» dice Chandler, «Es te prem io,econoce esos /ogros ·,
cor,ft.rma nues tro mensaje de que s i una organizacidn pequeiia coma Tra idcr,'
puede hacer/o y ob tener beneftcios, /ado el mundo pued已 ． ＇，

En 1993 Tra idcra ft fue la pr imera em presa br i 拉n ica que public6 un conju•
de cuen tas soc iales to talmen te aud i tadas, una praclica que ha manten
d:sde en tonces. Desde el a iio 2000 Tra ide 『a f t ha crec ido ar;oximadamen te
17% anual y ha doblado su c i fra de negoc ios en cua trn d”心
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euros en 2004,_ grac ias a la partic i pac i6n de mas de m il em presas en todo el
~undo. Actualrnen~e- conocen_ el s_ello Fa irtrade un 40% de la poblac i6n de
Su iza, Aleman ia Y el _Re ino Un ido. Como med ia cada semana en t;a una nueva
;rnpresa en el mercado _estado_un_idense del Comercio Justo, que creci6 un 35%
;n ·2005 y no mues tra s i gnos de bajar el r i tmo.

LA REACCION DE LAS EMPRESAS AL COMERCIO JUSTO

An te el cre cim ien to del mercado del Comercio Jus to y la con cienc iaci6n de Los
consum idores, las em presas y Los come 「ciantes conven cionales han reaccionado
de d iversas maneras. Por ejem plo, algunos comerc iantes del Re ino Un ido y de
Su iza han ad potado el Comercio Jus to coma parte integral de sus marcas; la
cadena bd tan ica Tesco vende mas de 90 productos de Comercio Jus to en sus
es tablec皿 ien tos. En Franc ia, el Gru po Carrefour tamb ien vende varios produc tos
de Comerc io Justo como ca fe, arroz y azucar. En 2004 Dunkin'Donu ts comenz6
a vender ca fe es presso de Comerc io Jus to en mas de 3.000 de sus res tauran tes
en los Es tados Un idos. Mul t inacionales g i gan tes como Nes tle y Procter & Gamble
han lanzado ca fes de Comerc io Jus to, a pesar de las op in iones encon tradas
de los ac t iv is tas, que temen que las grandes marcas utilicen sus produc tos de
Comerc io Jus to para d istraer la atenc i6n de las prac t icas injus tas en el caso
de otros produc tos. Green Moun ta in Coffee Roasters, una empresa que co tiza en
bolsa ub icada en Vermon t (Estados Un idos) es un ejemplo excelen te de empresa
convenc ional que ha ado p tado el Comerc io Jus to como par te de su estra teg ia de
crec im ien to comerc ial (vease el cuadro).

ELCOMERCIO JUSTOENGREENMOUNTAINCOFFEEROASTERS |
Green Moun tain Coffee Roos ters, empresa que co t iza en bolsa y que en 2005
vend i6 por valor de 161 m illones de d6lares, conv irt i6 sus ca fes organ icos en
ca fes de Comerc io Jus to en el ano 2000. Desde entonces el Comerc io Jus to
ha represen tado una par te cada vez mayor de sus bene fi cios: cas i un 7 '/o

en 2001 y un 15% en 2004. En el a ria 2003 sus ventas de ca fe de Cornercio
Jus to crec ieron en un 92%, m ien tras que su c 「ec im ien to to tal fue del 15%.
la em presa ha anunc iado su obje tivo de que el 25% de sus ventas sean de
ca fe de Comerc io Jus to en 2008.

Green Moun ta in Coffee Roas ters ha logrado es tas im pres ionan tes ci fras de
C 『ec im ien to llevancio elca fe de Co 斤1erc i0 Jus to a los mercados convenc ionales.
En 2003 lanz6 c inco mezclas de ca fe en mas de m il superrnercados desde
Florida a Ma ine, y ahora o frece mas de 20 mezclas de ca f色ademas de _tes
Yun preparado d~ tacao calien te de Comerc io Jus to. En oc tub,e de 2005_la
血阮sa anunc i ci qu" 1, cadena de res tauran tes /.\cDonald's serv iria ca f毡

血Comercio Jus to 七r -,,\s de 650 es tablec im ientos del nordes te y la zona
L. de Los Es t ，；也 J Umdo$
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Z KA庄H: Ull C的IGO DE CONDUCTA PARA LOS TOSTADORES DE CAFE,
S Iii GARAJITIA DE UH PRECID JUSTO

归 份动 （ 心罕ca f纱en maya)'.ue creado _e~ _1 ~~7 p~r un consorc io de produc tores y
勺;,r衫 乞 ：e5 g 也 比ma lt.e切s d~ ca fe y l;i Ahold Co ffee Com pany, una empresa tos tador~
住 Q往h中 设 ：a. El programa ~e basa en el Pro tocolo Eure pGAP para fru tas y verduras,
2^3 守ci巩 i,a de los pr inc i pales comerc ian tes euro peos cuyo obje tivo es o frecer unas
彩佴tias b比 icas de seguridad al imen tar ia y de demos trar que se han apl icado unas
;:,r乞dica: ；； gr i cr;las ~ocial y amb ien talmen te adecuadas. U tz Ka peh ada pt6 el Pro tocolo

r,;p5AP a la producci6n de ca fe, con el fin de serv ir de a poyo a las marcas ex is ten tes
'J no p打a ser una marca independ ien te. U tz Ka peh cer t i fica a grandes plantac iones y
3 cr., ~ pera ti'Jas de peque iios pro p ie tar ios. Se perm i te a marcas y em presas tos tadoras
u til 边r £! sello 心er t i fied Respons ible» s i el 90% del ca fe que con tiene un paque te esta
c~r t i ficado por la Fundac ion Utz Ka peh. Cada a iio un aud i tor inde pend ien te lleva a cabo
aud i tor ia, que es山如n todos los da tos per tinen tes y toda la in formaci6n presen te en la
rona de cul t ivo o en la plan ta cion.

Ulz l'a peh ~e d i ferenc ia con,,ehemenc ia del Comerc io Jus to, y cons idera que es te ultimo
ac tua en un n icho de mercado. Como o tros c6d i gos de conduc ta, U tz Ka peh no espec i fica
un pre cio o un salar io m in imos, pero incluye un com p 「om iso de establecer relac iones
comerciales duraderas en tre com pradores y productores. El prec io del ca fe U tz Ka peh se
dec ide en las ne goc iac iones en tre com prador y vendedo 「.U tz Ka peh no fija p 「ec ios, pero
al ien ta a los com pradores a que pa guen un « plus de sos ten ib il idad» ademas del prec io de
rnercado y del plus por cal idad. As i , no soluc iona la des i gualdad de pode 「en la cadena n i
se ocu pa de la neces idad de que los produc tores puedan cubr i 「sus neces idades bas icas.

RAINFOREST ALLIANCE:
CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DE LA SELVA TROPICAL

El pro grama de ca fe sos ten ible de Ra in fores t All iance fomen ta una ges t i6n sos ten ible
de los cull ivos. Los terrenos cul t ivados que cum plen las normas generales del programa
rec iben el sello de a probac i6n «Ra in fores t All iance Cert i fied», que pueden u t il izar para
d is t in gu irse de ol 『os produclos ex is ten tes en el mercado. Las normas es tan pensadas
para fomenlar la conservac i6n de los tr6 p icos y procura 「 que las prac t icas ag 「 icolas en
esas reg iones u t il icen unos me todos mas sos ten ibles.

Ra in fores t. All iance ver i fica que los produc tos cert i ficados se han cul t ivado de manera
amb ienlalmenle responsable ( ges t i6n in tegrada de las plagas y las en fermedades,
conservac i6n del suelo y del agua, cond ic iones laborales decen tes y buenas relac iones
con la comun idad). Debe pagarse un sala 『 io m in ima a los trabajadores, que tienen derecho
a organ izarse. Al i gual queen el caso de U tz Ka peh, Ra in fores t All iance no paga un prec io
m fn i1110 por los produc tos que llevan su cer t i 什cac i6n.
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Pero no todas las ernp 「esas han aceptado el Comerc io Justo. Como ex1ge que se
le pague m扛a los produc tores, la certi 行cac i6n del Comercio Jus to es una manera
inevi tablemen te mascara de in trodu cir la 「esponsabilidad social en las cadenas de
surn in is tro de las ern presas convencionales. A ra iz de algunas grandes em presas han
optado par u t il izar otros sellos de terceros en sus produc tos, a 行n de garan tizar a
las consum idores que cornercian de manera mas 「esponsable que otras empresas
convencionales. En el sec tor del cafe, los programas mas importantes de este ti po
son U忆Kapeh y Rainforest Alliance.

Las ma 「cas Utz Kapeh y Rainfores t A lliance son menos reconocidas par los
consum idores que el Cornerc io Jus to, pero su estrecha al ianza con las empresas
mult ina cionales corn ple ta sus ac tividades de marke ting . Rainforest A /lionce cer ti 行ca
ca fe, pla tanos, c i tricos, cacao, helechos, flares y maderas trop icales, con lo cual
es ta en pos ic i6n de cornpe tir con el Comercio Jus to a la hora de ofrecer un «es tilo
de v ida 〉〉.Utz Kapeh solo trabaja con produc tores y empresas tostadoras de ca fe.
N inguno de los dos sellos garantiza a los productores los ingresos ad icionales
que el Corne 「c io Justo asegura, y el empoderam ien to de los produc tores no es un
obje tivo explic i to en ninguno de los dos modelos de cer ti 行cac ion. No puede dejar
de subrayarse la irnpo 『 tanc ia de un p 「ecio m in imo garantizado: entre 2001 y 2003
los prec ios m in i mos que ofrec i6 el Comerc io Jus to, por ejem plo, en el caso del ca f色
fueron mas del doble de los prec ios de mercado. Duran te esos tres a iios se garan t iz6
a los produc tores de ca fe que vend ian al Cornerc io Justo un precio dos veces m扛

alto que el que habr ian rec ib ido vend iendo a traves de o tros programas que no
garan tizan precios por enc irna de los del mercado.

Finalmen te, n诅s que u tilizar una certi ficac i6n de terceros, las grand es empresas de
ca fe y te han dado public idad a los c6d i gos de conduc ta del sec tor o han creado
in icia t ivas nuevas para responder a los consum idores, cada vez mas preocu pados
por c6mo se elaboran los produc tos grac ias a las cam pa iias de in formac i6n Y
sens伽l izac沁n del Cornercio Justo. En septiernbre de 2004, Nes啦，Sara Lee, Kraft
y Tchibo, que represen tan a prox imadamen te el 40¾ del mercado mund ial de los
tosladores de ca fe, firrnaron un «C6d i go comun para la comun idad del ca f的，a fin
de rnejorar las cond ic iones laborales y amb ien tales en las plantaciones de cafe. El
c6d i go ex i ge que los produc tores paguen unos sala rios m in imos a sus ernpleados,
dejen de u t il izar rnano de obra infan t i l, perrn i tan los s ind ica tos y cumplan normas
ambien tales in ternac ionales

De manera s im ilar, rec ien temen te g i gan tes de la industr ia del te como Un ilever,
Te tley y Sara Lee volv ie 「on a bau tizar su «A lianza de adqu is ic i6n del t的，como
la «Al ianza e tira dr•1 l的，un programa que garan t iza a las plan tac iones de te de
As ia y Africa que ;e cumpl iran las leyes laborales locales y los acuerdos con los
s ind ica tos. Es ta ir:,· iva, que no incluye ta par t i ci pac i6n de sind ica tos, ONG n i
peque iios produm es sus estruc turas de ges ti6n, ha aumen tado su publ ic idad,
seguramen te eo · ,t, al ex i to que o tras em presas es tan len iendo con los
tes de Cornerc io " • 0uno de estos c6d igos de conduc ta ex i ge unos prec ios
m in imos n i fern''.Jdmrn ien to de los produc tores, pero dernuestran que
el in te 「es de lo,, ~ 、 por el Comerc io Jus to esla ob li gando a las empresas
de al imen tac ic, ; 户c;on a las cond ic iones laborales y amb ien tales s i no
qu ieren perder. m•,rcado considerable.
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CONCLUSION
El crec im ien to del Comerc io Jus to y la mayor. conc.i.enc iac!6n de.Los consum idores
en temas como la explo tac i6n laboral o del med ia amb ien.te ha obl i gado a l~;
grandes em presas a soluc ionar problemas eticosque se producen en sus caden;;
cle sum in istro, b ien ado ptando las practicas del Comer.do Jus to, redactand~
c6d i gos de conduc ta es pec i ficos para cada empresa, partici pando en in i ciativa;
del.sec tor o a plicando programas de terceros que resultan mas bara tos que el
verdadero Comerc io Jus to. Algunos de es tos programas o frecen mejoras reales
para los trabajadores, los peque iios agr icultores y el med io amb ien te, m ien t 「as
que otros s im plemen te son campa iias de relac iones publicas.

Toda mejora en el modo en que se tra ta a los proveedores de pa ises en
desarrollo debe aprec iarse, pero los consum idores y Los ac t iv is tas del Comerc io
Jus to deben segu ir a ten tos, in formarse e in formar a los demas acerca de las
d i ferenc ias.en tre el Comerc io Jus to y otras in ic ia t ivas. El Comerc io Jus to
debe mejorar su marke ting y colaborar con mas organ izac iones educativas de
base, a fin de promoc ionar el Comerc io Jus to como el « pa tron de oro» y segu ir
des tacando las d i ferenc ias esen ciales en tre el Come 「c io Justo y o tros modeios.
Los consum idores deben.segu ir pres ionando a Los comerc ian tes y a las marcas
para que ofrezcan productos de Comerc io Justo. Es la t'.in ica manera de garan tiza 『

precios y salarios mejores a los produc tores mas pobres del mundo. Tamb面

deben asegurarse de mos trar su apoyo al Comerc io Jus to comprando produc tos
cer t i ficados o vend idos en t iendas de Comerc io Jus to. Al comprar produc tos de
Comerc io Jus to, los consum idores les es tan d ic iendo a las empresas que cada
vez es tan mas d ispues tos a u t il izar su poder ad qu is i tivo para que los produc tos

que compran se elaboren de manera responsable.

Los consum idores tamb ien tienen un pa pel
importan te a la hora de hacer cam pa iia para que

los gob iernos a poyen el Comerc io Jus to y,
en es te sen tido, se pueden tomar d iversas

d irecc iones. Algunos argumen tan que
el mov im ien to del Comerc io Jus to
debe as p irar a que sus cri ter ios de
cer t i ficac i6n y sus sellos es t的
regulados por ley. Pero tal vez una
ley sea demas iado es tr ic ta y no lo
su fic ien temen te sens ible o flex ible
an te las neces idades de los
peque iios produc tores del sec tor
in formal. Tam poco es ta claro c6 ino
los in tereses de los produc tores de
los pa ises en desarrollo podr ian
estar represen tados e r, un proceso
le g isla t ivo de un pa is ronsum idor

Ademas, las normas p 心l icas que
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『egularan la certi ficac i6n del Comerc io Jus to tend rian que adaptarse para
man tener los cos tes de la cer ti fica ci6n bajo control, o se deberian conceder
subs汕os a los peque iios produc tores, para no exclu irlos del s is tema de
Comerc io Justo.

Par o tra par te, las cam panas para que las gob iernos locales, reg ionales y es tatales
compren produc tos de Comerc io Jus to en sus programas de adqu isic i6n pub lica
han ten ido resultados pos i tivos. Los consum idores y ac tiv istas del Comercio
Justo han alen tado a los ayun tam ientos de San Franc isco, Landres y Bruselas
a que a poyen al Comerc io Jus to coma el un ico s is tema comercial que tiene un
impac to real y a pre ciable en las v idas de las productores mas pobres del mundo
Con ello han aumen tado las ven tas, la financ iac i6n y la a tenc i6n que prestan
las med ias al Comerc io Jus to. Los consumidores tamb论n pueden pres ionar a sus
au toridades para que las normas laborales y ambientales mejoren, incluso fuera
del sis tema del Comercio Justo. Los gob iernos han de cum p lir unos m in imos
lega tes y debe rian con cien ciar ac tivamen te acerca de los derechos humanos,
las normas in ternac ionales del trabajo de la OIT y las d irectrices de la OCDE
para las empresas transnac ionales. Toda acusa ci6n de incumplir las d irectrices
de la OCDE debe es tud iarse y evaluarse debidamen te, y debe ria ser obl i gato rio
in formar sabre las consecuenc ias sociales, amb ientales y de derechos humanos
que tienen las prac ticas de las empresas.

El ra p ido crec im ien to del mercado del Comerc io Jus to demues tra que hay un
grupo de consum idores cada vez mayor que no buscan solo prec ios bajos, s ino
que es tan d is pues tos a pa gar mas por produc tos que se elaboran de acuerdo
con sus valores. El mercado del Comerc io Justo re presen ta m illones de d6lares
de ingresos ad ic ionales para los productores de los pa ises en desarroUo, Yes su
mayor es peranza de par t ic i par e·n un comerc io sosten ible que con tr ibuya a su
b ienes tar. Su in fluenc ia se no ta en el sector del ca f色del te y de los pla tanos,
y las em presas se han v is to obl i gadas a mejorar sus prac t icas incluso s i ~ptan
por no un i 『se al Come「c io Jus to: A med ida que el sis tema del Comerc io Justo
se am p lia a o tras cadenas de producc i6n ( tex t il y o tros produc tos que no son
alimentac i6n), es probable que camb ien tamb ien es tos otros sec tores.

Aunque los re tos del Comerc io Jus to son numerosos, se debe fe lic i tar a los
produc tores, las empresas, los act iv is tas y los consum idores que han contr ibu ido
a su r抑do crec im ien to, por demos trar -a las empresas convenc ionales que es
pos ible segu i 「s iendo ren tables y al m ismo tiempo dar poder a los eslabo~es m缸

d的iles de-la cadena de sum in i itro. De manera.len ta pero segura, la in fluen cia
del mov irn ien to de! Comerc io Jus to puede camb iar las prac t icas empresar iales
a mejor.
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• Cada a iio se cultivan 23,5 m illones

de toneladas de algod6n. El rend i 
m ien to crece gradualmen te, pero los
precios han bajado.

• i.a proporci6n -de algod6n u tilizado
en los tejidos ha ca ido del 55% en
1970 al 17% en 2000.

• Se cultiva algod6n en 90 pa ises.
• Se fab rican tej idos de algod6n en

160 pa ises; muchos de ellos de pen
den econ6m icamen te de su expor ta
c i6n en gran med ida.

• El comerc io de los tej idos asc iende
a 342.000 m illones de d6lares anua
les.

• Las im porta ciones de Ch ina han au
mentado dras ticamen te tras el final
del Acuerdo Multi fibras.

• El 22,5% de los insec ticidas em plea
dos en todo el mundo se usan so
bre el algod6n. En Ind ia el 5% del
suelo agricola se ded ica al cult ivo
del algod6n, que consume el 54% de
todos las pesti cidas agricolas u tili
zados en el pa is.

• Un productor de algod6n de Es tados
Un idos rec ibe como med ia 144.000
d6lares al ano en subsid ios; el pro
duc to in ter ior bru to por persona en
Ben in es de 380 d6lares por a 的．

• El 70% del algod6n de los Estados
Un idos esta gene ticamen te mod i fi 
cado.

• El Mar de Aral se ha reduc ido a cas i
la m i tad porque su agua se ha u t ili 
zado en la producc i6n de algod6n.

• El sec tor text il em plea a 1,4 m illones
de personas en Bangladesh y su po
ne el 84% de las expor tac iones del
pa is, el 72% de las ex portac iones de
Pak is tan y el 69% de las ex portac io
nes de Mauric io.

• Hay 450.000 n怕os de en tre 6 y 14
a的s que trabajan en las cam pos de
algod6n de la Ind ia hac ienda pol in i 
zaci6n cruzada, in tercul tivo y labo
res de cosecha.

—EL SECTOR MUNDIAL
DE LOS TEJIDOS
El algod6n y las tej idos de algod6n son d
produc tos bas icos que se comerc ial izan deos;:: lo;
畔 tiem po. La mayor ia de pa ises part1c i pan 砓

su producci6n de u~ modo u a t 「O y hay un 的

nUmero de transacc iones en tre pa ises y den t骂
ellos. Los_ tej idos son li geros y es te riles~ po「lo
pueden almacenarse y trans portarse fic ilmen t que
que su calidad se de tenore. Una prenda puede ee芦
fabricada con algod6n cultivado en U ganda, hllada
y teJ ida en Turqu ia, con fecc ionada en Croac ia
luego venderse en Su iza. El algod6n es una mdus tn:
verdaderamente globalizada.

El sec tor d~_l. algod6n e: ta_ suje to a poderosos
in tereses politicos y econ6m1COS. Has ta hace poco
el comerc io intemaclOnal del algod6n es taba muy
regulado. El Acuerdo Multi fibras fijaba cuo tas d;
ex por tac i6n y pro teg ia las industrias na cionales d;
las pa ises del Nor te y del Sur. Desde que finalize el
Acuerdo, en enero de 2005, las industrias tex tiles
de todo el mundo estan ex puestas a la com petenc ia
in ternac iona l. Sin embargo, los subs id ies a los
agricultores y fabr icantes, sobre todo en el
Nor te, todavia d istors ionan mucho el mercado. La
producc i6n y el procesam ien to del algod6n todav ia
es tan regulados y muy in flu idos por la poli t ica
na cional y loca l.

El algod6n y los tejidos de algod6n son v i tales
para los pa ises en desarrollo. No solo es un cultivo
muy im portan te para m illones de agr icultores
pobres, s ino que tamb论n se procesa y se conv ierte
en produc tos manu facturados en Los pa ises en
desarrollo, con lo que se crean valiosos em pleos
para muchos trabajadores de ingresos bajos. Hay
muchas trad iciones rela cionadas con el h ilado, el
tej ido y la con fecc i6n de prendas, y la producc i6n
tex til se cons idera una activ idad adecuada para las
pr imeras fases de la indus tr ializac i6n.

Con el algod6n se fabrican una gran va riedad de
produc tos, desde bolas de algod6n cosm的cas y
cam ise tas b的cas has ta prendas de moda, todo
ello ada ptado a usos d i feren tes y d istribu ido a una
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variedad de mercad~s. Cada ~roduc'.?. tiene su prop ia cadena de sum inis tro
气nn ella, cada etapa se lleva a cabo en d i feren tes lugares. Inclu50 en una m isma
心eg0rfa de productos, las cade 尸as desum in is trovarian enormemen te. Unas pa rtes
del proce5o de con fecc16n requ1.eren mucha mana de obm, a veces en peque iios
grup05 y a veces en grandes fabncas..O tras partes exlgen mucha capI tal, y en ellas
~~ci~ipa poco personal muy es pe cializado y mano de obra organ iz~da.

p

- EL ACUERDO MULTIFIBRAS _

El Acuerdo Multi~bra.s en tr6,en v i gor ~n 1974 y e_n 如e fijaban cuotas para la importac i6n de
d i~e~sas categorias d_e prenda.s Y pro~uctos textiles a los Es tados Un id.os y la Un°i6n Europea,
;~b~e todo para protege~ a. los produ~~ores de los pa ises indus t rializa-dos. El acuerd~ s~
;~tualiz6 var ias ~ece~ Y_ fi~al~':~te ?ej6 de aplicarse en enero de 2005. Algunos pa ises en
d;sarrollo como Bangladesh'. S'.i La_nka y Lesotho se bene fi ciaban del Acuerd~ Multi fibras. El
;i~-tema de cuotas l:s gara~ ti~aba el acceso a_ los mercados, incluso si no eran los productores
~~5 com pe ti t ivos. Con el final del Acuerdo, el sector mund ial del algod6n ha pod ido trasladar
;us o perac iones a cualqu i_er ~a r te del mundo con mas fa cilidad y•muchos pa ises pobres se
han quedado en desven taja. _Cuando el Acuerdo Multi fibras dej6 de apl icarse, en Leso tho se
perd ieron 6.000 empleos en fab ricas del sec to 「 tex til durante las Navidades.

El si gu ien te cuadro ind i_ca l_a_ escala rela tiva y la in tens idad de ca p i tal de las
pr in cipales fases de producc i6n de una prenda de ves tir de algod6n':

Personas Inversiones Invers ionesRecurses que se necesitan para em pleadas Un idades de
de eiceqanuptiiopt'aa I de ca p i tal

fabricar se is millones de cam isas todo el a fio producci6n en -
par personam

Cultivo 6.000 toneladas de algod6n en rama 12.000 4000 1.350 € 0,11 €
proven ien te de ag ricultura a peque iia escala
Desmon tado y prensado 6.000 toneladas

82.500 € 2.050 €de algod6n en rama, que producen 2.000 40 1
toneladas de pelusa
H ilado 2.000 toneladas de pelusa de algod6n 250 2 390.000 € 1.560 €que producen 1480 toneladas de h1lo
Tej ido con telar manual, en el que se emplean 10.000 1.000 750.000 € 75 €1 .480 toneladas de h1l0, a
Tej ido con telar mecan ico en el que se em plean 45 1 1.200.000 € 26.500 €I 480 toneladas de h1lo
Manufactura de 6.000.000 de cam,sas, 2.500 4 390.000 € 156 €altamen te mecan izada, o
Manu factura de 6.000.000 de cam isas, a 5.000 100 250.000 € 50 €peque iia escala

J . [n es te cuodf0 5c hon u tihlcdo 1”s igu的心fuen tes:

三s”;:2望言言：：三兰：n：百：百；：气百三百百三百；；飞孚；；三百。百差:;三：：。 I
2.“rpIO terreno c ins tu/cciones.
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FASES DE LA PRODUCCION

Cultivo
(se plan ta la sem illa del algod6n)

L
Desmon tado

(se se paran las sem illas)
L

H ilado
(el algod6n se conv ierte en h ilo)

L
Tejido

(se fab rica la tela)
L

Procesam ien to
( p . ej . , se ti证）

L
Con feccion

(se cor ta, se case, e tc. )

L

—El cult ivo del algod6n tiene un gran im pacto amb
y san i tar io, por el uso tan to de agua como de prodlu?ttoa:
qu im icos. La reducc i6n deI Mar de Aral y la destrucci6n
de la zona que lo rodea es un recorda to 「io b ien gra配。
de1 da iio que puede causar el uso irres ponsable de
estos dos recursos. El algod6n es uno de los pnmeros
cultivos que se han mod i ficado gen eticame~ te, con
consecuenc ias med ioamb ien tales todav ia desconocidas.
Algunos msec tlc idas que se uhlizan para el cult ivo dcl
algod6n son produc tos qu im icos proh ibldos, y muchas
veces se u til izan en c~n tidades_ despro porc io-nad;; en
relac i6n co~ la su per fi cie cult ivada de mode no~ i~~
para la salud.

LA SITUACION DE LOS PRODUCTORES
La indus tr ia del algod6n es ta muy extend ida y es muy
d iversa, por lo que las cond ic iones de los produc tor;~
son var iadas. Pero en _g_eneral, los produc tores ;;
encuen tran en una pos ic i6n deb il desde va 「 ios pun to;
de v is ta.

Comerc ializac idn I LOS PROOUCTORES REC!BEN UNA PARTE MUY
(se e t ique ta y se d is tr ibuye) PEQUENA OEL VALOR ANADIOO TOTAL

Para una prenda de algod6n que se vende a un prec io
de en tre 22 y 30 euros en Euro pa, el cos te to tal de

la mano de obra en todas las e ta pas de la cadena de sum in istro es de unos 90
e的 t imos, el 3 o el 4% del prec io que paga el consum idor. Los sala门os o ingresos

ELCASODEUNAGRICULTORIN翌，
En algunas zonas de la Ind ia el cultivo del algod6n se ha hecho cada vez m丛

precar io. Erukala Kumaraswamy v ive en Andhra Pradesh y cultiva algod6n
desde hace ve in te a iios. Inv irt i6 grandes sumas en una tienda de fer tilizan tes
qu im icos que vend ia a ag 「icultores locales a cred i to, pero cuando la cosecha
fue mala, sus cl ien tes no pud ieron pagarle. Aunque hab ia em pezado a cult ivar
ch iles y arroz, E 『ukala tampoco pudo pa gar a sus acreedores. El 15 de marzo de
2004, an te la perspec tiva de un fu tu 「o terrible, in ten t6 suicidarse beb iendo un
produc to Q!J im ico llamado monocro tofos. A d i ferenc ia de muchos ag ricultores
de As ia y Africa, Erukala sobrev iv i6 a su in ten to de su ic id io. Se un i6 a una
coo pera tiva nueva de cultivo ecol6g ico de algod6n que se esta organ izando
a modo de en tidad de Comerc io Jus to y que trabaja con una ONG de la zona.
Se ha im partido forma ci6n tecn ica y c 「eac i6n de la ca pac idad a los m iembros
de la coopera t iva, se an ima a las mujeres a que tengan un papel mas ac tivo y
Erukala ha ense iiado a o tros agricultores a cult ivar de man.era organ ica.
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no son su fic ien tes para que los productores ahorren, acumulen ca p i tal,o mejoren
sus cond i cione; de v ida.

Uno de Los m(\tivos p 「inc i pales por los que ob tienen una pro porc i6n tan
peque iia del valor creado por su trabajo es que los peque iios algodoneros y los
trabajadores del sector tex til no poseen ma 「cas de p 「oductos n i controlan otras
etapas de la cadena de sum in istro.

LOS INGRESOS SON INESTABLES Y LOS PRODUCTORES
SON EXTREMADAMENTE VULNERABLES
Los algodoneros dependen del pre cio del mercado mund ial, que es vola til y cicl ico,
pero que ha ido descend iendo en term inos reales desde hace seten ta a iios. Tamb ien
son vulnerables an te la ex plo tac i6n de las comerc ian tes, los vendedo 「es de sem illas,
las pres tam is tas y o tras en tidades. Muches trabajadores de peque iias em presas del
sec tor tex til son con tra tados par tem poradas, s in n in guna se gur idad labora l. En
las fabr icas mas grandes suelen p 『edom inar cond ic iones de talleres de ex plo taci6n
laboral: se trabaja muchas horas, a menudo mas de ochenta por semana, y las
prac ticas laborales dejan mucho que desear. Por m iedo al desem pleo, en pa ises en
que no suele haber protecc i6n soc ia l, los trabajadores son reacios a cues tionar la
au tor idad y a de fender sus derechos. La mayo ria de los trabajadores son mujeres
que su fren d iscrim inac i6n y, en algunas ocas iones, acoso sexua l.
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-En Indones ia_ ~uchas veces se descubre
que el algod6n que s~ com pra en el
mercado abierto _ co n_tiene hasta u~
30% de rayon.~ La fundaci6n de l~
organizac i6n de_ Comerc io Justo Thread;
of L ife organ1zo un _ con greso de se is

壬1 d ias en unacomunidad de tejedores
del es t~ ?el pa f,s d ir i_g ida a noven ta y
se is tejedores de qu ince comun idade;
ind fgenas s i tuadas en s ie te islas. La
m is i6n de Los partic i pantes era a poyar,
cu idar y desarrollar la cultura trad icional
de los tej idos con el tin te natural ika t.
Los obje tivos mas importantes que se
ex ploraron fueron mantener los cultivos
de algod6n y de la plan ta que produce
el tin te. Algunas comun idades tienen
previs to volver a ded ica 「se al cultivo
del algod6n, y otros partic i pan tes es tan
nego ciando el intercamb io de sem illas
por tintes.

dades de producci6n mas grandes. En estos momen tos su im portanc ia en el sec tor
mund ial del algod6n, que mueve m iles de m illones de euros, es muy peque祖

Algunas organ izaciones estan reforzando el com ponen te de Comercio Jus to de
sus produc tos ampliando sus ac t ividades a otras etapas de la cadena de valo 『

coma la compra de fibra de algod6n de Comerc io Justo a p 「es tando m云s a ten
啦n al te i\ ido y a otras ac tiv idades del procesam ien to que hasta ahora no se
hab ian elaborado s igu iendo las cr i terios del Comerc io Jus to.

O tras organ izaciones de Comerc io Jus to estan creando cadenas in tegradas en las
que todo el proceso, del cam po a la con fecc i6n final, se efec tua res petando las
cond i ciones del Come 「cio Jus to. Ese en foque ofrece oportun idades prometedoras
tan to para las productores de algod6n coma para los trabajadores del sec tor
texti l. Es ta red da poder a los productores y, lo que es mas im portan te, los une
a organ izaciones que tienen un in teres real par su b ienestar. Algunas de estas
empresas innovadoras que u tilizan el s is tema de las cadenas in tegradas son
People Tree, Gassypium, Bishaps ton Trading Campany, Remeij和aRe, McDonald and
Taylar y Ka therine Hamne tt.

El n iime 「a de p 「oducto 「es y es tablec im ientos de Comercio Jus to esta c 「ec iendo
cons ide 「ablemen te, coma demuestra la creac i6n en 2002 del Eth ical Fash ion
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Forum en el Re ino Un ido, formado ante todo por en tidades que producen o
venden ropa de Comerc io Justo. Se estan ab riendo tiendas de Comerc io Justo
ded icadas a la ven ta de ropa, pero la mayoria de produc tores tex tiles de Comercio
Justo todav ia son bas tante pequenos y se en fren tan a grandes desafios para
crecer: descubrir pos ibles mercados que los lleven mas alla de su n iche de
mercado, equ i librar la oferta y la demanda, fijar prec ios com pe ti tivos cuando
los volumenes son bajos y d i 「 i g ir un negocio en expansion.

El movim iento de la agricultura organ ica ha estado trabajando con algodoneros
desde hace 20 的as. En algunos casos las organ iza ciones comb inan el Comercio
Justo con la agr icultura organ ica, con lo que el sello Fa irtrade pudo trabajar ya
desde sus in icios con productores de agricultura organ ica.

El Comerc io Justo an ima a las ag ricultores a que formen coopera tivas, sociedades
o gru pos de produc tores. La parti cipaci6n en actividades colec tivas les da mas
poder de negociaci6n, la oportun idad de aprender las unos de los otros y la
pos ibilidad de com par tir servicios. Ello 「educe su vulnerab ilidad, fa cili ta las
actividades de formac i6n y las ayuda a obtener microcre小tos, atenci6n san i taria
y otros serv ic ios. Con trolando el proceso de desmontado pueden ofrecer una
mejo「calidad, obtener un valor anad ido y d ivers i fica 「su producc i6n ( p . ej . , con
el ace i te de sem illa de algod6n).

El Comerc io Jus to tamb ien contr ibuye a la creac i6n de gru pos y nucleos y las
ayuda en sus in ic ios. Son impresc indibles las organ izac iones coord inadoras

匹墨作一

Bishopston Trading Company es una Organ izaci6n de Comercio Justo que
vende produc tos fabricados en K.V. Kuppam, un pueblo del sur de la Ind ia.
En K.V. Kuppam se teje el algod6n con telares manuales y se con fecc ionan
prendas de ves tir y ropa para el hogar. Hace unos a 的s K.V. Kuppam dej6
de comprar algod6n en el mercado abier to y empez6 a adqu ir ir algod6n
de cul t ivo ecol6g ico d irec tamen te. H izo falta ob tener una gran suma
de d inero por adelan tado, pero el algod6n ecol6 g ico no era mas caro
que el convencional y era de mejor calidad. Actualmen te la cadena de
sum in istro de B isho pston T「ad in g Company es transparente al 100%, desde
el agricultor al consum idor, y es un buen ejemplo de cadena in tegrada.
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La h isto ria de unos trabajadores
bangladesies en una fab rica de
tejidos de Nam ibia

Rama tex es una empresa transnacional
de prendas de vestir con ftibricas en
Sud6frica, Mauric io, Bruneiy Camboya.
En sep tiembre de 2004 se llam6 a
la palicia para que acudiera a las
dormitorios de lo f6brica de Ramatex.
Hab ia 400 trabo_」.adores bongladesfes
no cual,ftcodas que es taban causando
disturbios par las malas condiciones
en que v,·vian. Habian pagoda hasta
3.500 d61ares a agentes de selecci6n
de personal (muchos habian vendido
todas sus pertenencias) a cambio de
un emp/eo seguro en Namibia. Cuando
1/egoron se les descon t6 un tercio de sus
salarios par la comiday el o/ojamien to.
Tras las dis turbios, se descubri6 que
las trobajadores no hobion ob tenido
tos visados necesarios, y Namibia no
concede visados a trabajodores no
cual访codas. Se envi6 a las banglodesies
de vuelto o su pois. Algunos de e /los
todovio deb ian dinera. Ramatex aparta
el 1,5% del PIB de Nam ibia.

—ARRIESGAN SU SALUD
El uso generahzado y cada vez mayor de produc tos
qu im icos, que normalmente se aplican
una pro tecc i6n m in ima, causa en fermedadesCOn
fallecim ien tos. pre~a.tu'.os. a ~os algodon;;0~~'1 ~
Organ izaci6n Mund ial de la 5alud ha reg is tra;;
numerosos casos de su ic id io y de muerte acc iden tal.
En la manu factura,. sob re todo en sec tor~~
regulados de la cadena de sum in is tro, no sue}:
haber se gundad. 5e trabaJa muy cerca de mi qulnas
pel i grosas_ s in pro~ec~ i6n_y_el_ aire es_ta carga'd~ ·d;
polvo noc ivo, produc tos qu im icos y t in tes.

MILLONES DE EMPLEOS TRAqICIONALES y
MUCHAS COMUNIDADES ESTAN EN PELIGRO
La in troducc i6n. ~e metodo~ mas _ modernos en
algunas eta pas del proceso de producc16n ( p . ej .
en el hllado, el tej ido y la con fecc i6n de prendas)
aumen ta cons iderablemen te la e fic ienc ia y gene 『a
algunos em pleos mejor__pagados. Pero todo ello e;
a costa de muchos m illones de em pleos perd ido;
en el h ilado manual trad ic ional, en el tej ido e~
telares manuales y en la producci6n a peque iia
escala. Todav ia no se han evaluado deb idamen te el
im pac to que ha causado la perd ida de in gresos en
las comun idades pobres, muchas de ellas rurales n i
la per turbac i6n soc ial que ello ha conllevado.

UNNICHODEMERCADOTEJIDOA蛋 勹
Ar tisan Hu t, de Bangladesh, produce a
mano ropa de cama y prendas un icas.
Abdus Salam, que teje al es t ilo
trad ic ional y se un i6 a la coopera tiva
en 2002, d ice:
«Art isan Hu t se compromete con
noso tros, en tiende c6mo es y c6mo se
vende nues tro producta. Fabricamos
砌dos poco usua/es y exclusivos, y
coma podemos tejer de 500 a 1.000

• 1 me tros de tela a la vez, las tejidos
hechos ~ m6qu ina no pueden competir. Aumen tan las pedidosy nuestras ·te/as
se venden en el Reino Unido, Es tados Un idos y Jap6n. Hay ·o tros pequenos
grupos que in ten tan cop iar nuestra formula de/ exita.»
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伽ehas veces los trabaJadores con em pleos en nuevas plan tas manu factureras
tlenen que recorrer grandes dls tanc1as para trabajar o mcluso buscar alojam1en to
lejos de sus hogares, por lo que la partmpac16n en la wda de sus comumdades
se res1en te. Cuando la poblac16n se marcha a trabajar a una fibnca, se plerde
capaC1dad y se olv idan las trad1c iones artesanas. En ocasiones las m iios t iene
que ser cu idados por panentes a se les deja solos para que se las arre glen como

, ;ej;r puedan, y las terrenos agr icolas fam il iares se descu idan.

SE oESCU~!,_ CASI POR COMPLETO A ALGUNOS DE LOS GRUPOS MAS
M-ARGINADOS:
c~d; tern pora~a se ll:v~. _a,!as e~ plo~a: ion:s de algod6n una gran can tidad
d;-~ano de o~ra contr~tadaL? v inculada._ Estos trabajadores s;n uno d~ l~~
~;u~os ma~ _pobres y vulnerables y no suelen contar con el a poyo de n in gun;
~rgan izac i6n.

Los princ i pales _b~ne fic i.~dos, de_l desa~rollo econ6mico del sector del algod6n
~~~r;ido en las ult imas _dec?das han sida, par_ una pa rte, las consum idares (sabre
;~da las de las pafaes_r icos), parque las prec ias han bajada, y por atra par te, las
;~presas (que tarnb论n. se.enc~en tran en :u m~yaria en el munda desarrallado)
~~~ han pad ida can trolar las elementas clave del procesa de rnanufactura.

EL COMERCIO JUSTO_ EN EL CULTIVO DEL ALGODON
Y-EN. LA FABRICACION DE LOS TEJIDOS
El Comerc io Jus to s iem pre ha
apoyado a Los gru pos de _ p ~que
ii~s-productores y ha vend ido sus
produc tos a traves de l~s organ i 
zac iones de Comerc io Justo. Los
tejidos se han comerciado prac
ticamen te del m ismo modo que
la ar tesan ia (de la que se habla
en el ca pitulo 8) y los es fuerzos
se han centrado en a 百ad ir valor al
produc to final u t ilizando telares
manuales y decorando o bordan
do Los tejidos.

Hay organ izac iones de Comercio
Justo que trabajan en la con fec
ci6n de productos de algod6n
en India, Ban gladesh, Ne pal,
fili pinas, Sr i Lanka, Mau 「ic io,
Peru, Brasil, N i ger ia, etc. Los pro
duc tores se organ izan en gru pos
peque的s de tejedores o en un i -

Las ventajas de los algodoneros que trabajan
con un servi cio de asis ten cia tecn ica

Hace a的s que algunos grupos de algodoneros indios,
sabre todo al norte del pa is, recurren a Agroce/, un serv icio
de as istenc ia tecn ica. Agrocel los ayuda a a p licar metodos
sosten ibles y a produ cir algod6n u tilizando s is temas de
producc i6n in tegrados coma el cultivo ecol6g ico y el
Comercio Jus to.

Un informe encargado par Agrocel y sus so cios a la
aseso ria DMM revela que el 100¾ de los agricul tores
que han estado trabajando con el serv ic io de as istenda
t~cn ica duran te tres anos o mas han no tado que su salud
ha mejorado.
Como med ia ob tienen entre un 14 y un 20¾ mas de
ingresos a consecuencia de la convers ion.'H. 8_6% de. los
ag~icultores lograron que mejorara la cal id_ad del s~elo Y
el 96% observe una mejora de su s i tuac1on econom1ca.
Estos benefic ios se a tribuyen a la as is tencia tecn ica Y
financ iera de Agrocel.
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DONDE COMPRAR,
PRODUCTOS DE ALGODON

DE COMERCIO JUSTO
En cuando a la fibra de algod6n,
ex iste information sobre empre
sas que trabajan con las in icia tivas
na cionales del sello Fa ir trade en

www.maxhavelaar.ch
www.maxhavelaarfrance.org

www.maxhavelaar.be
www.fairtrade.org .

En

www.i fat.org

hay information sobre las organ iza
ciones de Comercio Justo que produ
cen y venden productos de algod6n,
ademas de imagenes de los productos.

El s i tio web de NEWS!

www.worldshops.org

ofrece enlaces a las qu ince redes de
tiendas de Comercio Jus to de trece
pa ises europeos en que pueden en
contra 『se tiendas de Comercio Justo
que venden productos de algod6n.

espec ializadas en.. ~ej idos, cuyo pa pel
evoluc ionando a med ida que aumen te la capac i晶
de los produc tores. Incluso en un gran 的cleo
comerc ial ded icado a la producc i6n de medias
como T irupur, en el s}r de la Ind ia, donde todos los
productores tra tan dlrectamen te con.us cl ien tes
las organ izaclones de produc tores son 1mportan te;
para tra tar con el gob iemo y con otras enhdades
a fin de organ izar_ fer ias comerciales, mejor;( i
in fraes tructuras, etc. as

Cu and~ se d isponga de _~as ca pa~ idad, Podr茹

inve_s t igars_e ~ue_vos, mercados, par~ l~s pro.du~t~·;
de Comerc i ? J_us to d~ g:an valor a fiad ido, a tr;~;;
de marcas de C~mer~ io ~us to o e_n co_labora ci6n c;~
marcas conven cio_na_les._ La e~ perienc ia del Cornerci~
Jus to puede serv ir _de ej~m plo p_ara que el produc t~;
ob ten ga un au ten tico valor soc ia l.

LA CERTIFICACION DE ALGODON
DE COMERCIO JUSTO

En 2004 FLO public6 unas normas para el cultivo del
algod6n. Se ha tardado muchos 的os en elaborares tas
no 「mas, ya que el proceso es muy com plicado.

Desde 2004 se han im por tado produc tos con el
sello Fa ir trade a Su iza, Franc ia y el Re ino Un ido. Se
ha cer ti ficado algod6n en Senegal, Ma li , Camerun,

Burk ina Faso, Ind ia, Pak istan y Peru. Es ta evolu ci6n ha serv ido de tram polin
para la coopera ci6n con fabrican tes y marcas conven cionales de tej idos. Con
estas nuevas inic ia tivas aumen ta la esperanza de que el Comerc io Jus to pueda
mejorar su pos ic i6n en el sec tor. Grac ias a su exper ienc ia, el mov im ien to del
Comerc io Jus to podra evaluar las pos ibles bene fi cios para las a gricultores.

Muchas marcas im por tan tes qu ieren trabajar con fibra de algod6n de Comerc io
Justo, pero ello su pone un d ilema para el mov im iento del Comerc io Jus to,
~orque_ de momen ta solo puede cer ti ficarse el algod6n en rama. El valor que la
fibra a riade_ a_l produc to final sue le ser de me nos del 5% yen ocas iones puede ser
de menos del 1%. i.Eso bas ta para o torgarle la cond ic i6n de Comerc io. Jus to?
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一~s te ves tido fue d ise iiado por People
Tree con algodon h ilado po 「u·n pequ~ iio
grupo de produc tores de Comercio J.us to;
otro gru po se encarg6 de imprim ir la
tela y un tercer grupo con feccion6 la
P 「enda. Se ex port6 al Re ino Un ido con
la ayuda y la experiencia de Sasha, una
organ izac ion de Comercio Jus to que
actua como coord inadora. Estos grupos
no hab rian pod ido llegar al mercado
de _ la exportaci6n por s i solos, pero
trabajando jun tos con una o 「gan izac i6n
coordinadora han pod ido exportar.
El comprador subray6 la importancia
de trabajar d irectamen te con las
organ izac iones de productores para
que la ca pacidad de ambos creciera al
m ismo tiem po.

OPORTUNIDADES _Y RETOS DEL !=OMERCIO JUSTO
EN LA PRODUCCION DE ALGODON
El movim ien to del Comerc io Justo ha realizado algunos pro gresos en el cultivo
del algod6n y la producci6n de Los tej idos. Se han creado normas pa 「a dos partes
importan tes de la cadena: el cultivo, con la certi ficaci6n del producto, y la
con fecc i6n a pequena escala, con organ izac iones de Comercio Jus to cer ti ficadas.
De momen to se venden es tos productos en pequenas can tidades.

Pero todav ia queda mucho por hacer has ta que el Comerc io Jus to log 「e una posi ci6n
s6lida en el sec tor de Los tej idos de algod6n. La ca pacidad de producci6n sigue
s iendo muy lim i tada y hay que am pliar las neces idades, sobre todo s i se qu iere
vender algod6n y los tej idos de Comercio Jus to en los mercados convenc ionales.

El algod6n es muy d i ferente de o tros produc tos de Comerc io Jus to y por ello tal
vez le resulte mas d ificil consegu ir el ex i to que han logrado, por ejemplo, Los
alimen tos. El enorme mercado del sec tor tex til es un en torno par ticula 「men te
邮c il para el Comercio Jus to: los volumenes son grandes, la com pe ten cia de
prec ios es feroz, la ro tac i6n de produc tos es ra p ida y el mercado pres iona a los
procesadores para que se concen tren en operac iones a gran escala, ob ten gan la
max ima eficacia, realicen unos es trictos controles de calidad y man ten gan los
cos tes bajos. Ademas, es en el procesam ien to y la con fecc i6n donde el producto
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—de algod6n adqulere la 1dentldad que compra el productor. Los consum1dores
pres tan mucha a tenci6n a la cahdad de la ma tena pr ima, les lm por ta poco ;:
donde procede, y ademas el algod6n es ta en com petencla dlrec ta con las fib屯

s in t6 ticas. Por Ultimo, pero no menos im portan te, los fabrican tes t ienen muy
~~;~ ·ti;~·po para produc ir d ise iios nuevos, a veces solamen te se is seman;;·_

Por otro lado, los consum1dores son cada vez mas consclentes de problemas del
sec tor como el em pleo exces ivo de pes tic idas, la explotac16n laboral y el uSO de
mano de obra in fan til. Los consum1dores buscan cada vez m抚 tej idos y prendas
que se hayan elaborado en condmones justas y respe tando el med io amblen te
E~ -u~~ gr~n oportun idad para los agricuLtores y trabajadores, que eL Com;·;;~
Justo debe explorar.

Un rec ien te anal is is del valor de la cadena encargado por IFAT, EFTA y FLO y que
es La base de es te capituLo, ind ica que la~ ?_Por,tun id~des del Co_mercio Jus't0,;;
encuen tran sob re todo en las areas es,pec ializ~da~ Y _de_gran, cal idad, en Las -q ~;
Los voLumenes son menores que en el merca?o ~e ma~as, los _productos est抽
啦s d i ferenciados y se apLican m iirgenes mas alt~s. Los produc tos «de vaL~;
a iiad ido» como Los ·articulos de mod a y . los acceso: ios_ su ponen en tre el 25 y ;l
30% del comerc io mund iaL de. las prenda~ ~e v~: tir. En es te c~so t_amb诧n hay
probLemas para aso ciar el producto con _el _algod6n co_mo mat':ria prima, po 『que
es d i f icil prever La demanda y porque el pLazo prev is to para la manu fac tura • es
ajus tado. Pero se podr ian encon trar so cios comerciales adecuados con s6lidos
vaLores soc iales d ispuestos a superar es tos problemas, como ha ocurr ido con
organizac iones de Comerc io Justo de Franc ia y los Pa ises Bajos.

Para a provechar estas oportun idades hay que trabajar en varios iimb i tos.
Las organ izaciones de Comerc io Justo neces i tan una ges ti6n mas pro fes ional
basada en un buen conoc im iento del sec tor tex ti l. Tendra que pres tarse m祁

atenci6n a La tarea de entender las acti tudes de los consum idores y habr ii que
per fecc ionar los mensajes de Las campa iias. Y tamb ien debe re forzarse La ges ti6n
deL rend im ien to soc iaL, un proceso formaL que sirve para med ir los avances de una
organ izac i6n de Come 「cio Jus to hac ia La consecuci6n de su m is i6n soc ia l.

Hace faLta an ima「a los agricultores a que fo 「men coo perativas, soc iedades o
grupos de produc tores pa 「a que puedan rec ib ir mas bene ficios. La par tic i pac i6n
en act ividades coLec tivas les da mas poder de negoc iaci6n, La o po 「tun idad de
a p 「ender Los unos de las o tros y la pos ib ilidad de com par tir servic ios. Ello 『educe
su vulnerab ilidad, fac ili ta Las activ idades de formaci6n y la ayuda a obtener
m ic 「ocred i tos, a tenc i6n san i ta ria y otros servi cios. Con trolando el proceso de
desmon tado pueden o frecer una mejor caLidad y obtener un vaLo「a iiad ido ( p . ej . ,
con eL ace i te de sem illa de algod6n). Los agricultores y peque iios tejedo 「es pueden
formar gru pos que, a su vez, se pueden un ir en nucleos. La ex periencia en el sector
comerc iaL demues tra el valor de Los nucleos: g 「ac ias a ellos las empresas a prenden,
com parten recursos escasos, se espec ializan y mejoran la comercializac i6n.

Adem缸，se ha demostrado que las marcas de Comerc io Justo pueden tener mucho
ex i to. Se pod rian crea 『nuevas marcas de algod6n de Comerc io Jus to en las que par-
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tic iparan los produc tores, al estilo de la Day Chocolate Company, en la que los agri 
cultores de cacao son coprop ie tarios de la empresa que comerc ia liza sus productos.

El movim iento del Comercio Jus to tambien puede ayudar a conceb ir y crear nuevas
em presas, tanto si son cadenas completamen te in tegradas como s i se tra ta
s im plemen te de grupos ind iv iduales de productores. Puede atraer y man tener
nuevos talentos empresariales.

Los crecien tes mercados nac ionales y reg ionales de los tej idos de algod6n en los
pa ises del Sur o frecen otras oportun idades de emprender ac tiv idades de Comercio
Justo. Se ha demos trado que los gru pos de produc tores gozan de una pos ic i6n
呻segura si pueden acceder a mercados locales, nac ionales e in ternacionales.

Para explorar en pro fundidad las opor tun idades del algod6n y los tej idos de
Comercio Justo hay que hacer una gran inversion y se deben estud iar nuevas
fuen tes de financiac i6n. Los agriculto-res y los trabajadores del sector del algod6n
en los paises en desarrollo- neces i tan desesperadamente unas condiciones
laborales justas, y el movim ien to del Comerc io Justo est ii bien posicionado para
ofrecerles lo que neces i tan. La inversion en es te area estii justi ficada desde una
perspectiva empresarial, y adem iis es esenc ial o frecer a m illones de personas la
esperanza de una v ida d i gna.

ALGUNOS DE LOS PRODUCTDRES, TEJIDORES Y VENDIDORES ESTUDIADOS
PARA ESTE ARTICULO
• Agrocel (India)
• Artisans du Mende (Francia)
• Artisan Hut (Ban gladesh)
• Assis i (India)
• Campa 百a Ra pa Limpia (Pa ises Bajos)
• Craft Aid (Maur ic io)
• Dezign In c. (Z imbabwe)
• Ecotrad ing
• ENDA (Senegal)
• Fab ind ia (India)
• Fair Wear Founda tion (Pa ises Bajos)
• Gossypium (Reino Un ido)
• HOFA (Tanzan ia)
• K.V. Ku ppan (Ind ia)
• Levi Strauss (var ies paises)
• MacDonald and Taylor (Reino Un ido)
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En septlembre de 2005 el pen6d1co bntamco The Gua（小an pubhco un ar tlCUla en
el que Benjamm Joffe-Walt y Olwer Burkeman descnb1an el recomdo de un grano
de cafe desde la aldea etio pe de Choche has ta una cafeter ia del sur de londres1
Aunque muy pocos han OIdo hablar de Choche, es alh donde se descubneron las
propledades estlmulan tes de la, cafe ina. khahd era un pas tor de cabras arabe
que segula la ru ta comemal de Afnca onen tal a traves de Zanmba 「 y una noche,
mentras m ten taba dormlr, algunas cabras se com1eron unas mlster105as bayas
que les hICleron balar s in cesar. Las cabras es tuweron mqu1etas toda la noche
y khahd se pregun to por que. Dec曲6 probar las bayas y de repen te ya na tuvo
sue的．En e5as bayas hab ia algo m的 ico. Khal id reco g i6 unas cuan tas y se la;
llev6 a Or ien te Media.

尸MO DECAFEEN2004(%)

Eliop ia
2%
/ FraiC1a 1 Japon

Indones ia 4可。6%
2% I talia

5%

Desde su descubrim iento, el ca fe
ha ten ido un ex i to ex trao 「d inar io;
en 2005 se consum ieron 117
m illones de sacos en todo el
mundo.'Es la fuente de in greso;
畔 im portan te de Etiopia, de
la que ob tiene el 67% de sus
ingresos. en d ivisas, y la reg ion
de Choche s igue s iendo una- de
las zonas mas im portan tes de
producci6n del ca fe arabica. Pero
los hab i tan tes de Choche no han

Bras i1 1 pod ido conver tir en prosper idad
13¾ I el valor h ist6 「ico de su poblac i6n.

La mayoria s i guen siendo desespe
radamen te pobres y sus v idas
es tan dom inadas par la cr is is y la
incerteza. No saben nada de los
mecan ismos in ternac ionales de
fijac i6n de prec ios, de las barreras
comerciales n i de las subs id ios
a la ex portaci6n, n i conocen
Starbucks, Nes tle n i la alterna tiva

del Comerc io Jus to. Ac tualmen te Mekonum Awakker, un ca fetalero de 45 a iios
de Choche, gana unos 85 centavos de d6lar po「kilo de cafe. A med iados de los
noven ta vend ia su p 「oducc i6n por unos 3,47 d6lares el kilo. La ca ida de p 「ec ios
del ca fe ha a fec tado gravemente a la subs istenc ia de Mekonum y de su fam il ia.
Sus h ijos no pueden as is tir al coleg io y su fam ilia no puede perm i tirse rec ib ir
a tenc i6n medica. La man tequ illa, el ace i te y el azuca 「han desaparec ido de sus
如tas. Ha ten ido que vender todas sus vacas, cabras y ovejas, una a una.

E.U.
/18%

＼
Alema nia

9%

I. Joffe上础，8. f Bmkcmon. D今 ， 心Jice r，oi/功. en cJ p叩如1/l, Gua 『d ian. [ondf8. I6 d, 3叩 J iemb,e de 2005
2. D丐°”“cc i6n /n temcnonc/ dc/ (6ft. Co1/ee m ·， 心1,, po 『L [(D, iumo dc 2006.
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camb io, Nestl6, una de las cuatro empresas tos tadoras de cafe que domman

E『comerc10 mund1al, ob tiene margenes de bene ficio de has ta el 26% en algunas
e marca5.3 Parece que la ca ida de los preclOS no a fec ta por l gual a todos
de SUS tlC1pan en la cadena de sum1mstro del ca f6 M1en tras lo5 pequenos
l0rso dq心et:raers se ven obhgados a vender su ca fe a prec10 de saldo, la grandes
$ultlnac ionales tostadoras slguen ganando mucho dmero. i. Qu6 falla en la

d istr
巾 ~ ~ ion del valor en la cadena de producci6n del ca fe?

EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFE
En los Ulumos vemte a iios los preclos de los prmclpales produc tos agricolas
悼Slcos han ca ido en tre un 50 y un 86%. El ca fe ha sufndo el mayor descenso. A
6nales de los ochen ta y prmo pios de los noven ta los pa ises produc tores de ca fe
ganaban, en term inos de franco a bordo (FOB), en t 「e lO.000 y 13000 m1llones de
d61ares al a iio. En 2004 ganaron s6lo unos 5.500 m illones. En el m15mo periodo de

l uem po, el valor de las ven tas al por menor en los pa i5es consumdores aumen t6
d·;·~~os 30.000 m illones de d6lares a unos 80.000 m illones.

La producc i6n_ !o_t! ~ d~, ca fe super~ la_ demand a ?uran te dnco a iios consecu tivos,
d; "1998 a 2003.'El exc7d_en t~ tuvo. muches mo t ivos: las innovaciones
t;cnol6g icas, el aumen to de~- numero de las. plan tas cultivadas y un bajo
~;~c im i~n to del consume de ca fe, en tre otros.'El Fondo Mone tario In t-ernac ion-al
y el Banco_M_und ial aconse~ar~n a alg~n~~- p_a ises que cu!t ivaran ca fe para ob tener
~as bene fic ias par im porta ciones. En Vie tnam, par ejem pla, el Banco Mund ial
ha fomen tado el enorme crec im iento del cultivo de ca fe. En una decada ha
pasado de ser u.n p ~ i ~ cuya pro~u,:c i~n d7 ~a f~ era_ ins i gn i fican te a ser el segundo
~ayor exportadar del munda._ A finales del a iio 2000 su producci6n su per6 la de
Colomb ia, que en tonces e 「a el segundo mayor p 「oduc tor despues de Bras i l. Es te
enorme aumen to de la producc i6n de ca fe en V ietnam ha causado exceden tes y
un marcado descenso de los prec ios de expo 「 tac i6n.'

En 2004 el mercado in ternac ional del ca fe mas tr6 algunos s i gnas de recu pe 「ac i6n.
Solo en febrero de 2005 los precios alcanzaron el m isma n ivel que los precios
med ias de 1999 (mas de 85 cen t imas de d6lar par libra). Pero es demasiada
pron to para de ci 「s i esta tenden cia al alza para todas los t i pas de ca fe durara
mucho.

J. Jo股 l?o/r, 8. y B"'kemon, 0., op . ci t .
, 。,9on 『如dn In temnctono/ del Co凡l妞on$ hom the wo 『ld co1 fee cr is is: a "' iOU$ pfob1em fo 『$U$ ta inab1e dev.lopment

/CO, foolo de 2004, pdg. 2.
5.,1,y, P/1, II”“'enh心G ((. y Po t,5, J , Sus ta inab1e co/ fee t,adc the ro1e o f corr,e mnUac ts. w,nmp勺 （（onod礼Imt ;.
Mo lmemadono/ de Oe,a,rol/o So,<en/b/e, 2004, pdg. 4.

6. H“”“ff. P. , T,eacherous cond i t ions: how lHf and I'如Id Bank t;ed to deb t a,e unde,m imn9 developmen t. Lon”“． ，如／d
知／opmen t Hovement 2OOJ. P的 JJ.

LO JU勺0 PARA LOS FROOUCTORES DE CAF{ 12 3
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LOS PRECIOS MUNDIALES DEL CAFE: BAJOS E INESTABLES
Los pre cios del ca fe son muy inestables, lo que com p lica la v ida a Los ca fetaleros,
que nunca saben que precio se Les pagar ii cuando llegue el momen to de la cosecha
y por ello no pueden plan i ficar la p 『oducc i6n. La vola til idad del precio del ca fe
no es un fen6meno recien te. La planta del ca fe es muy sensible Los camb ios de
tempera tura y prec i pi taciones, as i como a las plagas, por lo que el volumen de
la producc i6n de ca fe puede var iar mucho de un a fio a otro y los precios pueden
sub ir espec tacularmen te. La vulnerab ilidad se agrava todav ia mas porque el
sum in is tro mundial de ca fe depende en gran med ida de Bras i l. '

I F气：酰烹霓：飞心］辟。 I
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5ou”e: 5cpo ro ifHqnde（如u5

EL ESTANCAMIENTD DEL CONSUMO DE CAFE
Mas del 90% del ca fe se produce en paises en desarrollo, pero se consume sabre
todo en las econom ias industrializadas. La excepc i6n prin cipal es B 「asil, el
primer produc tor y tamb ien uno de los mayores consumidores del mundo. Etio pia
tambien consume una gran proporc i6n del ca fe que produce, cas i el 36%.'

7. 加仰，O. ， （如的I (e fdg1c ton, O., Ihe co f fee ma 『 如· a back9 『OUnd,tud,, 0xfom， 血f'，加， pdg . 6.
8 Pon tc 5． 如心心and,m ta fmb il i t y in the co/ fee,ecIOl. a 9 iobal value cha in app 『O的，1 ：',nnIpcg (Conodd) 1如1u/.0

InI””“'onn/ de De”“o/lo 5os/enib/e,”“, pdg, . 2 y 3.
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A pesar de los con tinuos esfuerzos de la Organizaci6n Internacional del Caf6, el
comurno se ha estancado en los 6ltimo5 a iios., La demanda de cafe de gran cali 
dad ha aumen tado con5 iderablemente, pero en 2004 todav ia rep 「esen taba 9_nica
;;nt~ el 8% de la_ producci6n mundia l.'0 Es probable que el consume mund ial de
;afe crezca nota_blemen~e
;~ los pr6x irnos a iios por la
expansion largam~n t~ . es
pe;ada del merc~do ~h ino~
Se calcula que el volumen
total de ven tas crecera un
70% entre 2003 y 2008, Y
llegara a las 11.073 tonela
das."

黜相册札株渊屾暹
5.00

4.00

3.00

2.00

．

1.00 ， ． 一 ． ．一 一· •
。一 一 ． ， ＇i'9997'ooo • 2001 • 2002 • 2003 • 2004

II Algunos pa ises im po 『tadores'
Algunos pa ises expor tado 『es··

•Alguno, pa l,e, iIT'pa,tado,e,: todos /os de lo U[. Ja沁．No巾cgo， 知9 yl05”“do3 Umd”
..ArgunOl Po fJ” “portcdor,5: Br“'L,OlI， 知，Rep心血Domm icano， 彻I,· II,“'cguo.

Co/omb,o. Hond”“, ftiopfo， 如e”如，Cuotemc比， 加dag。如．El 比had0f, Panc咄，Cub9.
"$10 de Mo『fil,M扣心， 如cd0f， 即pinru. Trin idodyTa切go e indon”',

9.\,io,C, por cJemplo, 0f9°”“mdn Intemoc,onct deI [oJL Step.by.s tep gu1de to pmmotmg coHee consumpt,on， 如u,bc,de
邸， 叩w,ko.o叨do,umen t祁U,de/pmo fI.",l(9 de ogo,to de 2005)

10 加1on, A.. Ch toyuon l,ou, C. y 5hom K.A. -A tos1e oJ trode JUSt ice morketm9 9!oboI s”'g/,espon的1,ty ~• F叶 匝de
“ff',-, 6lob3l iza t ions, dmembfc de 200', voI. J , n. 2, pdgs 22J 2,6

H. m. H.. Cof fce b,ews a fu tu tC,n Chma? en Eu,omon i to『In tem沁onaL I J de sept iemb,e de 20“'”..,f,on小心ek.at~/
如心心eods_Co!Jee_Ch ino_JOO<.h tm /9 de,gosto de 2005).
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卜LA ORGANIZACION INTERNAC-LC-
La Orgamzac16n In temac ional del Caf6 (OIC) se cre6 en 1963, un a 百o despues
de que en trara en v i gor el primer Conven io In ternac ional del Ca fe. Ese n~iP rimer
Conven io, que tuvo una wgenC1a de c inco a iios, se firm6 tras un proceso de
negoc iac i6n entre los pa f5es productores y los pa ise5 consum1dores de ca f6
Los pa ises productores deseaban mejorar su pos1ci6n en el mercado fren te a
los pa ises consum idores, y los pa ises consum idores, por su par te, s igu ieron la
16g ica del Plan Marshall: se su pon fa que la depresi6n econ6m ica era un caldo
de culhVO para la ag i tac i6n comums ta, por lo que deber ia ev i tarse que los
prec ios bajaran excesivamen te en los pa ises en desarrollo. 12

~e, 1 9_6,~ a_1989_ los suces i~o~ Conven ios regularo~ el mere.ado in ternacional
~:~ ~a fe., Duran te ese per i??o s~ as i gnaron_ cuo t~s a ca~a m iembro d;··~
OIC (produc tores y consum idores) para man tener los prec ios es tables. A lo
largo de muchos a iios los prec ios fueron rela t ivamente altos para pro teger
los m tereses de los princ i pales produc tore5 y consum idores. A finales de la
啦ada de los ochen ta e1 apoyo a los Conven ios hab ia descend ido tan to que
no pudo celebrarse n ingdn o tro conven io mas. La OIC no hab ia sabido adaptar
su r ig ido sis tema de cuo tas a los gus tos camb ian tes de los consumdores.
Hab ian aumen tado la demanda y los precios de cier tos tipos de ca f€, pero
es tos nuevos de5a fios no pud ie 「o? su perarse con el sis te_ma de la OIC, ~·a"r;·1~
de ello se produjo por encima de las cuotas y se comerci6 ilegalmen-te~

En 1994 muc_~os.m ie_mb:os hab ian. a~~ndonado la OIC. La Organ izac i6n se
rees truc tu,ro y se ~?nv ir t!? en _un gru po de promoci6n com~r~ i~l

y hoy en d_ia analiza el mercado mund ial del co,;;~r~ i~
tra ta los problemas relac ionados con la importanc1:

de1 ca f6 en el desarrollo econ6m ico y social.
La OIC h_a el_aborado una ser ie de ~et~d~~

para ~?.?rdar la cr isis del ca fe y lograr-~~
equHibrio m缸 pos i t ivo en tr~ 1/o fert~
y la demanda."

l2． 如Ion, A., （加yu°'I LIOU, (. y 5h°',·K.A.. op.
c! t ., pdg. 226.

lJ. ib id.



LO JUSTO P扭A LOSPRODUCTDRlS OHArE 127

ARANCELES ALA IMPORTACION DEL CAFE
严arancelesa la importaclon seregulan a trav6s de la Organ izaci6n Mund1al del

(0MC). Los del ca fe verde son cada vez mas bajos e mfrecuen tes. En
comerC1}e1 cafe verde descafemado, la Um6n Europea todavia a phca un arancel
el CaSO Cuanto mas procesado es el ca f6, mas altos son los aranceles. Muchos
de1 8,3;;.portadores a phcan aranceles m is baJOS a los pa ises en desarrollo que
气。e: pa ises industrializados. La
a Europea a plica un arancel
『end1:cnido a los pa ises en desarrollo

;; del Sistema Generalizado
}etr:rveefserenc ias(SGP). Los pa ises
de Africa, el Caribe y el Pacihco
(ACP) que forman pa 「te del Acuerdo

Co ton庐 pueden ·- acceder a
f。es mercados de la UE sm pagar
arancele5. La exenci6n tamb ien se
apl ica a otros pa ises en desarrollo
~~~';; C~lombia, Boliv ia, Costa Rica
y Laos.

5GP； 如cma Cene f?'”ada de 压如mc,“
ACP： 乃 palm de Af,Tca.,T ladbe y,1 Pa，你0

DE LA PLANTACION _A_L _C.!)N~U~_..IDOR:
LA CADENA DE VALOR DEL CAFE

ARANCELES MUNDIALES APLICADOS
AL CAFE PROCESADO {2005)

Pa is/ Tostado Descafe inado, I Solublezona tos tado
Es tados Un idos 。 。 。
Un ion Europe, 7,5% 9,0% 9,0%

2,6% SGP 3,1,. SGP 3,1'1, SGP
O ACP O ACP O ACP

Canada 4,15 cen t./kg 4,15 cen t./kg 14,32 cenL/kg
O SGP 0 SGP O SGP

El procesamiento del cafe

El procesam iento humedo es un metodo
rela t ivamente nuevo de el im inar las cuatro
capas que envuelven el grano del ca fe. Con
el se cons i gue un ca fe mas lim pio, b rillan te y
a fru tado. La mayo ria de pa ises que producen ca fe
aprec iado por su ac idez uti lizan el procesam iento
humedo.

Con el procesam iento seco, en camb io, se
obtiene un ca fe con n泊s cuerpo, dulce, suave y
complejo. Este proceso suele u til izarse en pa ises
con pocas prec i p i taciones en las que el ca fe se
puede secar b ien al so l. La mayor ia de ca fes de
Indonesia, Etio pia, Yemen y Brasil se procesan
s igu iendo el metodo seco.
L

La producci6n del ca fe cons
ta de varias etapas. Despues
de cosechar las bayas de
cafe em pieza el procesa
m iento, que puede ser seco
o humedo. Los dos procesa
m ientos se llevan a cabo en
la plantaci6n o muy cerca
de ella.

"',Acu',dode Co tond es un ocu, fdo de osoc，正如m/『, lo un;6n foropeo y /os E,!odos ACP que" fi叩m)umo de zooo m
匈妇/Be, /") y'"'mawye o lo Con四“',6n de (om,.
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圈俅俏拙端．＿
ln termediario pr ivado

Pa is
productor

Empresa tos tadora

（ M inor is ta
I＿ consum,dor

Tras aplicar el proced im iento h timedo se ob t iene
el llamado cafe en pergam ino, que t iene que
molerse. El ca fe en µ·ergam ino es el cafe secado
al que todavia no se le ha qu i tado la capa que
recubre la sem illa. En esta etapa de la cadena
de valor se aprovechan las econom ias de escala
y por eso el mo lido suele centralizarse en unas
pocas ins talac iones, aunque todavia en las zonas
rurales donde se cultiva el cafe. En p rinc i p io,
tan to el ca fe en pergam ino coma las bayas de
cafe verde pueden almacenarse en cualqu ier
lugar despues de esta fase. Sin embargo, el ca fe
verde ocupa menos espacio y es mas l igero que
el ca fe en pergam ino, por lo que suele molerse
en el m ismo pals en que se cultiva.

A con tinuaci6n los granos ve 「des se tuestan y
llegan al mercado en forma de cafe instan taneo
(sobre todo en los paises anglosajones y

en muchos pa ises en desarrollo) o en forma de cafe molido tostado. El cafe
ins tantaneo se puede consumir durante seis meses o mas y se puede procesar
tanto en el pa is producto「como en el consum idor, m ien tras que el ca fe molido
tostado cas i s iempre debe procesarse cerca del mercado de consumo final."

La cadena de sum in ist 「o del ca fe convencional t iene muchos eslabones. Un
grano de ca fe puede camb ia「de manos hasta 150 veces desde el produc tor al
consum idor.16 En una cadena de sum in istro de ca fe convenc ional simpli ficada,
los productores venden el ca fe s in procesar a in termed iarios privados que lo
transportan a una plan ta de procesam ien to. Despues un transpor tis ta local
vende el ca fe procesado a un comerc ian te internac iona l. Las empresas tos tadoras
suelen com prar el ca fe a las comerc ian tes interna cionales y luego lo venden a
las m inor is tas (supermercados, res tauran tes y hoteles). As i es como el ca fe
llega finalmen te a las consum idores.

La mayor consolida ci6n de la industria del cafe ha provocado un cuello de
botella en el mercado mund ia l. Se tra ta cla 「amen te de una cadena or ien tada
hacia el comprador, es dec ir, unas pocas multina cionales que comerc ializan
y tues tan el ca fe dom inan la cadena de sum in istro y estan en pos i ci6n de
imponer sus condic iones a los otros part i cipan tes de la cadena. Por ejemplo, las
empresas tos tadoras pueden dec id ir la.can tidad m in ima de cafe de un or igen
determ inado que qu ieren que se incluya en una mezcla

JS, Kap／ ， 心ky. R, Com pe t i t”“u poIKy and the 9Iobal corree and cocoa va1ue cham5, S”'ex/ B『Igh ton, Im tItu to de fs tud叩

pa,a el Oe,a,,a//o, Unfrm;d,d de Sunu y Cant ,o de Jn江J t igoc,6n en 6e5 t idn /nnovadora, Un ivemdad de Bri9h ton, 2DO4,
P的．8.

/6.I.,IIf0fd A. (o/1氏，C0·opcm t ive, and com pe t i t;on: the im pact o/ fah T,adc, 8e,gen (No『uegq, In5h tu fo Chr. N icheUen, 2心，

P屯．s.
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aUltN E5
QUIEN EN LA INDUSTRIA OEL CAFE

气，ncamen te ha hab ido cua tro protagon is tas en la mdustr ia del ca fe. Los ag忭
邯 to ewden temente, han Sldo un elemen to cen tral de la cadena. Muchos de
已t5它＇ prop ie tanos de pequenas ex tenslones de terreno. En la mayor ia de pa ises
roduc tores exls ten organismos de comercializaci6n y asocia ciones de produc

如s que se encargan de las ac tmdadesno a gr icolas (moler, com prar, ex portar,E~-tercer Lugar e,stan l~s co~erci_antes inter_nacionales, qu~ co; pr;n· c~~
芦妇sos or igenes ylovenden al cuarto protagomsta de la cadena, las em presas
::s~~•d·~;;~, qu-e ponen su marca al ca fe y lo venden a los m ino ristas."

iaual que muchas_o tras c?den?s de s~m i? is t:o, en el secto 「delca fe par tic i pan
:Au界。5 1n termed iar ios y el poder esta distribu ido de manera muy des i gual.
Has ta med iados de los noventa las dn icas enhdades que ten ian un cierto
con trol de la cadena de.sum匣1stro en el sector del ca fe eran los organ ismos
esta tales de comerciahzacmn, que com praban el ca fe a las cooperatwas
de productores y lo vend ian den tro y fuera del pa is.18 Se fiJaban los preclOS
mensual o anualmen te. En los a 百~s- e_n -~u_; l~s pre5ios _eran bajos, ,:i,uchos
pa ises, como Tanzan ia, prote g ian a sus productores fiJando un preclo in terno
~~~h~ mas alto. Este,s_i: tern~ pr,ot'.' g ia a los ~_roduc tores__an te la vola til idad de
los preclOS, pero tamb论n reducia la proporc16n que se llevaban del prec io de
expor tac i6n. Muchos organ ismos es ta tales de comerc ializac i6n eran bastan te1~;ficaces y a menudo se aplicab_an. e~evados_ im pues tos a la ex portac i6n. En
l;-decada de los o_che~.t~ Y a pr in ci? ios de Los noventa, an te la pres i6n del
Banco Mund ial y del FMI, la mayor ia de organ ismos de comerc ializac i6n se
d isolv ieron y los impuestos a la. exp_ortac i6n se elim inaron." A consecuen cia
de la liberaliza ci6n del sec tor_del ca fe, ahora los comerc ian tes y ex portadores
pr ivados suelen rnm prar el ca fe verde d irectamen te a _los _Produc tores. A vece.s
;0n las coo pera tivas m ismas qu ienes ex portan el ca fe. Tras la d isolu ci6n de
los organ ismos de comerc ializac i6n a pa 「eci6 un nuevo modelo de con trol de la
cadena de sum in istro que ahora dom ina el mercado in terna ciona l.

EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL CAFE:
DOMINADO POR CUATRO EMPRESAS
Hay cua tro em presas que controlan cas i el 40% del comerc io mund ial del ca fe:
• Neumann Kaffee Gruppe AG: El gru po aleman NK tiene ~ pera ciones comerc iales

en d iec is ie te pa ises produc tores de America La tina, A fr ica y As ia (Honduras,
N icara gua, Costa R ica, Peru, Mex ico, El Salvador, Brasil, Colomb ia, Gua temala,
Ruanda, Burund i , Ken ia, U ganda, Tanzan ia, V ietnam, Papua Nueva Gu inea e
Indones ia).

• Vo/cafe Holdings Ltd.: El gru po su izo Volca fe tiene o pera ciones de ex portac i6n
en doce pa ises productores de Am的ca La tina, Africa y As ia (Mex ico,
Gua temala, Honduras, Costa Rica, Colomb ia, Peru, Bras i l, Ken ia, Tanzan ia,
Uganda, Indones ia y Pa pua Nueva Gu inea).

＂． 如 lfo,ky, R., op . c 『/. , P的 ．9
1' . ib;d.. p的 ．10.
19.'"""• 0.. Cho,e,;or, C. , e fog /,ro,, 0., o p . d i ., p勾 ．8.
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• £com Agroindustrial Corp Ltd.: El gru po espa fiol y su izo Ecom tiene operac_iones
comerciales en trece pa ises ex por tadores de ca fe de Amer ica La t ina, Afr ica
occ iden tal y As ia. El gru po muele, almacena, ex porta y comerc ial iza ca fe en
Colomb ia, Guatemala, Cos ta R ica, Bras il, Mex ico, Honduras, N icaragua, Peru,
Costa de Marfil, Ind ia, Pa pua Nueva Gu inea, Vie tnam e Indonesia.

• Dreyfus: El conglomerado mund ial Lou is Dreyfus o pera en mas de c incuen ta
y tres paises. Procesa y comerc ial iza d ive 「sos productos agricolas bas icos y
vende anualrnen te unos cua tro m illones de sacos de ca fe de sesenta k ilos
cada uno. Ob tiene su ca fe de numerosos pa ises de America Central y del Sur,
de Africa y del Lejano O rien te.20

EL TOSTADO DE CAFE: UN GRAN NEGOCIO PARA UNOS POCOS
El tos tado del ca fe tarnbien esta rnuy concen t 「ado en pocas rnanos. Crea 「una
ma 「ca y hace「la correspond iente publi cidad es rnuy caro, por lo que han surg ido
unas pocas rnult inac ionales que tuestan y venden el ca fe y que han acurnulado
mucho pode 「.Estas ernpresas p 「oducen ca fe ins tan taneo y rnolido y corn p i ten
las unas con las o tras a trav毡de sus ma 「cas, para lo cual gastan grandes
surnas de d inero en publi cidad en los pa ises consurn idores. Hay cuatro ernpresas
tostadoras que con t 「olan a proxirnadarnen te el 45 ,I, del rnercado rnund ial:
• Nes tle 5.A. (Suiza): Las rnarcas pr inc i pales de la rnultinac ional su iza Nestle

son Nesca fe, Sonka y R icore.
• Kraft Foods (Estados Unidos): En los Estados Un idos sus ma 「cas princ i pales son

Maxwell House, Yuba y Starbucks. En Europa sus rnarcas mas irn portan tes son
Maxwell House, Car te Noire, Max im, Blendy, Geval ia, Jacques Vable, Kenco,
Hag y Sa irnaza. Kra ft Foods es parte del gru po Altr ia, an tes Ph ili p Morr is.

• Procter & Gamble (Estados Unidos): Sus rnarcas mas im portan tes son Folgers
(ca fe rnolido e instan taneo) y M illstone.

• Saro Lee Corpora tion (Es tados Un idos): En Europa, sus marcas princ i pales son
Douwe Egberts, Ma ison du Ca fe, Marc illa, Merr ild, Van Nelle y Senseo. En los
Es tados Un idos posee H ills Bros y Su per io「(del sec tor de la hosteleria). En
Bras il Sa 「a Lee posee las rnarcas Ca fe do Pon to y Pilao.'1

El anal is is de la cadena de valor mues tra c6mo el desequ ilibr io del poder (el
«cuello de botella») en el sector del cafe perjud ica a los produc tores.'2 La
inves tigadora Karen St. Jean-Kufuor elabor6 una cadena de valor ind ica tiva
y descubr i6 que los agricultores que no procesan sus bayas de ca fe solo
ob tienen el 6,5% del precio de ven ta fina l." Otras inves ti gaciones llegan a unos
porcentajes s irn ilares. En un in forme publ icado en el dec irnoqu in to an iversar io
de MaxHavelaar en los Pa ises Bajos, se demostr6 que en 2002 un productor de
ca fe ob tuvo d iez cen t imos de euro de Los 1,57 euros que vale un paque te de ca fe
convenc ional (de 250 grarnos) en los Pa ises Bajos, es decir, el 6,37% del pre cio

20. Xopl叩权R., op ci t ., pdg 15, VOfky B., food. Inc.: co,po,a[e concen t”“on r,om fa 『m to con5umeI, Londms, I/f0, 2003.
P的 ． ，8.

21 Kop/in认y, R., op . <ft., pdg. 16
zz. l'o,/ey, 0., o p . <it.. p6y. '7.
2J. C”“', C. y IKKel/. s. Hu99ed: poverly fn you co1 fce cup, 0,fom In temo t ionoL 2OO2, pdg. 21
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de ven ta.2, Debe subrayarse que es tos da tos no re flejan n inguna cadena de
del ca fe concreta. Los ag.ricultores que producen para n ichos de mercado

芦凶6cos obtlenen porcen ta」es mas altos que los peque的s productores que

泗den
~;fe convencional s in procesar.

EL MERCADO DEL COMERCIO JUSTO
El ca fe es el produc to mas conoc ido del ComerClO Jus to en tre los consum idores
de Europa, Am6rica del Nor te y Jap6n. Fue el pr1mer ahmen to de Comerc io
Justo. Tamb汜n fue el pnmer producto al que se le conced10 el sello Falr trade y

ahora se vende en todos Los pa ises m iembros de FLO."

En los ult imos _ a 百os las v.enta?. de ca fe de Comerc io Justo han aumen tado
enormemen te, aunque la Sl tuaclOn var ia mucho de un pa is a otro: en algunos
mercados nac ionales ha crec ido consldemblemen te, m1en tras que otros mercados
tradicmnales se han estancado. La cuo ta de mercado del ca fe de Comerc io
;·:st; s i gue estando ~or debajo,d~l 3% en cas i todos los pa ises, aun que hay
;;~~ pciones impo~tan tes ~omo,Su iza, con una rno t~ de mercado del 6%, y ;l
R;i~~ Un ido, donde_ u~a de _'.:ada c inco tazas de ca fe molido que se beb i6 en
2004 fue de Comercio Jus to."

LOS PRODUCTORES DE CAFE DE COMERCIO JUSTO
La mayoria del ca fe de Comercio Jus to esta cer ti ficado por FLO y tamb i的 posee
la cert i tica ci6n de agr icultura organ ica.

A princ i pio~ de 2006_ FLO In ternational trabajaba con 243 en tidades productoras
d~ ca fe de Afr ica, As ia y America La t ina. Muchas de ellas ex portan su producc i6n
d irec tamente. Hay otras 38 ex portadoras mas ce 「 ti ficadas por FLO. El s istema
de Comerc io Jus to de FLO engloba a mas de cien importadoras, procesadoras
y d istr ibu idoras, y a 548 comercian tes de los 21 pa ises m iembros de FLO. La
mayoria del ca fe certi ficado por FLO v iene de A 1:1er ica La t ina, aunque es ta
aumen tando la proporc i6n de ca fe proven ien te de Africa.

Un gru po de productores de ca fe (coopera tiva o aso cia ci6n) puede recib ir la
certificaci6n de FLO siempre que sus m iembros sean pequenos productores, el
g 「upo este ges t ionado de manera democ 「a tica y sea poli ticamen te independ ien te.
Has ta ahora FLO no ha certi ficado n inguna plan taci6n de ca fe. FLO tamb ien ex i ge
que los produc tores s i gan unas d irec trices basicas rela tivas al uso m in imo de
produc tos qu im icos ya la pro tecci6n ambien ta l.27 Las ta ri fas de cer tificac i6n van

"',hu,S, F. y Hormsen, J , I.1ax Have,aar (Ut fech t), St tchtmg Mox Ho'飞loo< 2003, pdg. 14.
，5. 如 po缸5 m'砌bros de FLOson f5比如Un ， 如，Concdd, Jcp如， 如o. Nuemlelondo, A“'ro/,g， 加如血0, 1如叮o, Su亟

斤n/ondm, A/emon io, 8d/g,CO, L心embu丐O, Au51,;口， 加1IO Suuo. rronGO, Po妇的0,. Irlondo y eI R们心Unfdo (”“ ``它bde
no, pr,gun to5 mds J呡uen应 ，“FLOcoff昶mo ，年ts ", sln fech口， 叩w.f妨trode.oel/玑 对produ屯 ＇COff句ncrk也 ．h tmL 如n址
/odo e/8 de ogos to 2005).

26. k和， Jcon如ne, Fa,r T 『ade m Europe 2005 facu and fi9U,es on fa i 『Trade m 25 和叩ean coun出es. 8“se妇， 印,rro中

Ad吹0q o!ft"· 2006.
ll. Adop todo de Poo t , , s.. o p . , ; 1. , pag. 22.
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desde los 350 euros (par un analis is de las ope 「aciones de la organ izac i6n) a mas
de 10.000 euros, en fun ci6n de las neces idades de inspecc i6n. El precio se calcula
en funci6n de la es tructura del grupo de produc tores, la ex istenc ia de plantas de
procesam ien to, el numero de trabajadores y la cantidad de produc tos que deben
cert i ficarse.

Las coopera tivas cer ti ficadas rec iben unos prec ios m in imos garan tizados que
cubren las cas tes de una producci6n sosten ible y de un n ivel de v ida d i gno.
Es tos prec ios m in imos va rian li geramen te segun la zona, porque re flejan los
cas tes reales de producc i6n y de vida. Cuando las prec ios in ternacionales del
ca fe son su periores a las del Comerc io Jus to (cosa que rara vez ocurre), todas
las organ izac iones de p 「oductores reciben el prec io de mercado. Ademas, los
produc to 「es de Comerc io Justo obtienen una prima fija de c inco cen times de d6lar
po「libra. Se dec ide c6mo gas tar el dine 「ode la prima de manera democra tica. Los
inspecto 「es de FLO evaluan per i6d icamente a las organ izaciones de productores
para comproba 『 que cumplen una serie de normas.



Lo5 coMERCIANTES DE CAFE EN EL SISTEMA DEL C0MERCIO JUSTO
妇as de cumplir los prmcl p ios del ComerC10 Jus to, los

:0f}U它ens e;n:勹:; ra兰also;e:rt::rraed5：？盓 t。？芒esche。?ela c0勹：骂＄： ： ＄
La5 lm portadoras de ComerclO Jus to tamb1en prestan as1ste;:ltaer:;censlCmau;u盓

巨PAisES PROD-=
Las orgamzaClones de peque的s_p~oduc tore_s ganan mas s i con trolan otras
e tapas de la cadena de valor, ya que cuan to mis se procesa el ca fe, m缸

caro se puede vender.28 Con una mfraes truc tura centrahzada los agncultores
orgamzados pueden procesar el ca fe de manera conJUn ta. Asi pueden
man tener un alto n ivel de calidad cons tan te. Para procesar bien el ca f6 son
1mpresc ind1bles la creac16n de la capac1dad y la asIs tenc1a t6cmca. John
KanJaga1le, de la kagera @operatwe Umon (KCU), en Tanzama, cree que las
coopera twas de cafe acaban rec伽endo mas ingresos sl procesan ellas m ismas
los granos de ca fe:“Las orgamzacmnes de pequeiios productores deberian
conSIderar senamente la pos加hdad de reduC1r /a can tIdad de caJe verde que
~enden al mercad? con~e~_cion~l y empez_ar_ a procesar/o para ob te~er produ~·t~~
finales. Para e.~o ?ace f~lta _asistencia. ?uiz6 no sea foci/ enviar /as produ~t~~
finales a los cl(ent~s extr~njeros,.?.~:o el consumo_ local 甘ene mucho •po tencial
para la mayoria _de. no~o tros.,'. KCU pose~ aprox imadamen te el 51 ;,, de las
par t i cipac ion:_s de la pl~nta. de procesa_m ien to Tan ica, en Bukoba, donde se
procesa el ca fe que ~roduce ~a cooperativa. Tan ica produce cafe instan taneo
para el mercado local)'. ~ara la exportaci6n. Es la un ica empresa que procesa
ca fe ins tan taneo en A frica orien ta l." KCU tamb汜n puede evaluar la calidad
de su ca fe y elaborar una desc ri p ci6n de su saber med iante ca tas. Desde
1991 KCU cuen ta con su prop io departamento de ex portaci6n, Primera vend i6
al mercado de Comercio Jus to, y basandose en esa experienc ia comenz6
a vender a compradores del mercado convenc ionaL El conocim ien to y la
experienc ia ob ten idos en las redes de Comerc io Jus to han ayudado a KCU a
in fluir en los prec ios del cafe en las subas tas: «Participando en subastas aquf
en Tanzania, con el opoyo de nuestras clientes del Comercio Justo, podemos
inf/uir en los precios una media de dos a tres d6lares por cada cincuen ta kilos.»
Los agricultores deciden jun tos c6mo se va a gas tar el d inero que KCU ob tiene
de las primas de Come 「cio Jus to. Hace un tiem po se u til ize parte de la p rima
soc ial para comprar par tic i pac iones de Tan ica. KCU tamb ien u tiliza las pr imas
para mejorar la educac i6n y actualmen te ayuda a t 「es escuelas secunda rias.
Las primas financian tamb ien servic ios atenci6n med ica, la adqu is ic i6n de
ropa y la cons trucci6n de v iviendas. 30 Has ta ahora las etapas de la cadena de
valor que KCU ha asum ido (procesam ien to, cata y exportac i6n) eran dom inados
par otros actores de la cadena.

2& rol/er”Locodcnodc vo torde/ co/d en dcro/1”“/ebrodo en e/cong心o de/fATen Ouiro e/4 de moyo de2005才

29. kc,jogoi/e, J. , k(U LId, 6 dC 5ep t,cmbfe, en1”“'fodo porel ouror
JO, Siho webd, (0fed, 『CCL «T°”“'”° - COffce怎夕5 in fecho, wwwcofed;”“muVgro,“',Iron,gmo_“加加1,de”p t/emb九del005)
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organ izac iones de productores y de fienden sus de 「echos en fo 「os nac1onales
e

in ternac ionales.

LOS BENEFICIOS DEL COMERCIO JUSTO PARA LOS PRODUCTORES
S i comparamos el cafe convenc ional con el de Comercio Justo vemos que el valor
del producto se d istribuye de manera bastante d1feren te en tre los acto 「es de
la cadena de valor. En el s is tema del Comercio Jus to los productores reciben
un porcen taje mucho mayo「del prec io final de ven ta por su ca fe obtlenen
practicamen te el doble que por el ca fe convencional. Por ejem plo, en 2003 los
agr icultores de la Un ion Majomu_t, _de ~exko, panar?n, 1.7~0, d6_l~res por 1.s·oo
libras de cafe de agricultura orgamca, fren te al prec io local de 550 d6la 「es que
o frecian los in termed iaries locales, los l;~m~dos coro t~~):1 La U_n i6n Majo~~t
vende a prox imadamen te el 60% de su ca fe al mercado del Comercio Justo:"

PRECIOS MINIMOS DEL COMERCIO JUSTO
{EN DOLARES EE.UU. POR LIBRA DE CAFE VERDE, 2005)

Conven cional Con certi fica tion de agricultura Prima del
orga．nl．ca Comercio Justo

America (Aferin tcraa I, Am的ca, Amer ica (_entral, Amer ica, Convenc ional
Tipo de ca fe Mex ico,, del Sur, 限x ico, Africa, del Sur, Y de ag ricultura

As ia Car ibe ASla Car ibe org扣 ica

Arab ica lavado USO 1,26 USO 1,24 USO 1,41 USO 1,39 USD 0,05

Arab ica no lavado USO 1,20 USO 1,20 USD 1,35 USD 1,35 USO 0,05

Robusta lavado USO 1,10 USO 1,10 USD 1,25 USO 1,25 USD 0,05

Es ex tremadamente d i fic il de fin ir con prec ision los bene fi cios econ6m icos
del Comerc io Jus to para los peque iios producto 「es, sob 「e todo porque son las
coo perativas m ismas qu ienes deciden c6mo d istr ibu ir en t 「e sus m iemb 「os las
sumas recibidas. Por lo general las cooperativas cafetaleras venden solo parte
de su producci6n al Comerc io Justo, pero el precio alto y estable que 「eciben y
la prima adicional tienen un im pac to considerable en las vidas de sus m iemb 「OS.
La prima del Comercio Justo perm i te a las coo perativas cafetaleras acumular un
peque iio cap ital de explotac i6n e inver tir en mejoras de la calidad, d i fe 「enc iac i6n
y asistencia tecn ica.

La pre finan cia ci6n tamb ien es una caracte ris tica im portan te del Comerc io Jus to,
sobre todo para las coopera tivas que solo pueden vender una peque iia parte de
su producc i6n al Comercio Justo, porque con ella d is ponen de mas credito.
Algunas cooperativas han creado fondos para urgen cias o comun i tarios con
pa rte de la pr ima de Comerc io Justo. Ademas, las cooperativas de Come 「c io Justo

3/. Mu 『,ay, 0., Roynold,. L T. y Tay/a,· P.L., 0ne cup ·t a t ime: pove f ty allev ia t,on and fa ir Trade co f fee in Latm Amolca. ro『I
Co/Hns. Un泗r$ idoddeI Es todo de”lomdo. zooJ. pdg~ 1.
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tienen mas facilidad pa 『a ob tener cred i to de Fuentes trad ic ionales. Grac ias a esta
combinaci6n de pre cio min ima garantizado, prima, pre financiac i6n y credi to, las
peque rios produc tores de ca fe han obtenido mas estabil idad econ6mica y soc ia l.

Jeronimo Bollen, geren te de la coopera tiva Manos
Campesinas (Gua temala) d ice que se nota la
d i ferencia entre los agricultores que trabajan con
Comercio Jus to y los que no: <1Los agricultores de
Comercio Justo tienen ingresos suftcien tes para segu订

trabajondo en /os compos, a/imen tor y ves tir a sus
fami/ios. En combio, /os demos tienen que abondonor
su producci6n porque no pueden man tener sus 6rbo/es

de cafey muchos emigran a Mexico, O. F. El principal beneftcio de/ Comercio Justo
aqui es que practicomen te ha eliminodo la emigrad6n.»"

El impacto del Comerc io Jus to va mas alla de lo econ6m ico. En la cadena de
valor del Comerc io Justo las pequenos produc tores reciben muchos beneficios
no econ6micos. La creaci6n de la ca pa cidad, la formaci6n y el acceso a la
informaci6n son aspec tos muy im portan tes. Gracias a la formaci6n y a la
asistencia tecn ica los agricultores producen un ca fe de mas cal idad, m ien tras
que el acceso a la informaci6n ayuda a las coope 「a tivas a tomar las decis iones
adecuadas acerca de c6mo producir, comercia lizar y vender el ca fe. Con. m缸

empoderamiento, las organ izac iones de produc tores ob tienen una posici6n
mas fuerte en la cadena d-e valor del cafe . Med ian te las nuevas tecnolog fas las
productores pueden obtener informaci6n actualizada sabre sus productos. La
comun icaci6n es un factor muy im portan te para el ex i to de muchos peque的s
productores. En el movim ien to· del ·comerc io Jus to se comparte informaci6n de
todo ti po gracias a las redes que se establecen. Las relaciones duraderas entre
las coopera tivas ca fetaleras y los compradores que fomenta el Comercio Justo
han mejorado la calidad del cafe porque de este modo los agricultores conocen
las reacc iones de los clien tes an te su produc to.

Gra cias a la estab ilidad de sus organ izaciones, su conocim iento del mercado del
cafe y su conc iencia cada vez m~yor de los aspectos med ioambientale~ de sus
actividades agr fcolas, las cooperativas de Comercio Jus to pueden d iversi ficar ~us
actividades vertical y horizo~ talmente, cosa bastan te d i ficil para los pe.que的s
agricultores que producen cafe Onicamen te para el mercado convenciona l.

A muchos de estos productores les falta la informac i6n necesaria_ p~ra to~_ar
decis iones in formad~s ace 「ca de su producci6n, coma par ejem plo, informa ci6n
sabre las tendencias mund iales de· producci6n y da tos ma tizados Y. exact~s
sob 「e la demanda de los consumido;es de ca fe -de agr icultura organ ica Y de
gran calidad. Sin esa in formaci6n y sin saber c6mo u tilizarla las ag ricultores

3J. s,t io 叹bde,'on5fo irUSA ． 加du”r pmft缸． ．Monos Comp印”“',5m f，如． “””“如心o ．叹啡／pf0fi!”/Mor亟,mp,
,in口$-Guo t.PDF (6 dc$eptiembn, de 2005)



136 OTRA MANERA DE HACER •EGOCIOS

Los familias que trobajan en el sist~
ma de/,Comerdo Justo pueden part , 
c i par en una am pl ia gama de p ro_yec
tos financ iados por SUS coopera tivas.
Muchas fam ilias partic i pan en pro
yectos de horticultura organ ica y de
~btenc i6n de med ios de subs is tencia
financ iados en parte por los ingresos
del Comerc io Justo. Algunas coopera
t ivas han creado fondos g irator ios o
pequenos programas de cred i tos q_ue
~yudan en caso de imprevis tos fa
mil iares. En Mex ico y El Salvador las
coo perativas de Comerc io Jus to han
im partido formac i6n y han prestado
asistenc ia comerc ial a las fam ilias,
a fin de que encuen tren otras fuen
tes de ingresos como la producci6n
y ven ta de artesan ia, la a pertura de
tiendas comun i tar ias, la mejora en la
producci6n de cereales bas icos, etc. "
Muchos m iembros de coopera tivas
creen que el Comercio Justo ha con
甘 ibu ido a la educaci6n de sus h ijos.
Sab ino Montero Brenes, pres idente de
una coo pera tiva que forma parte de
Cooca fe (Costa R ica) a firma: «Hace
diez 面os, nuestros hijos solo podian
estudiar hasto Los ocho a；；伪 porque no
habia ou tobus para 1/evarlos al colegio
y ademas no teniamos dinero. Ahora,
grocias al Comercio Jus to, hemos arre
glodo lo carre tero y tenemos un servi
cio de au tobus. Nuestros h ijos pueden
ir al colegio grocias o las becas que
o torga el fondo de la coopera tiva. Uno
de mis hijos es tudia Empresariales en la
un iversidad y el o tro esta en la escuelo
secundoria.» Juan Zacarias, m iembro
de la coo pera tiva salvadorena Las
Colinas, es breve al descr ibir c6mo el
Comercio Justo ha benefic iado a su
Fam ilia: «Con el precio ob tenido gra
cias al Comercio Jus to he podido enviar
a m is hijos a lo escuela secundaria y
tener e/ectric idod y agua po table en
m i casa.» 36

-----
y SUS 0「gan!zac_i_o,n~s 0no, ~~ueden. pl~n i ficar n i

prever la volatil!dad de l~s prec io_s." Adern还

por lo general _los, pe que iio~ pr~ductores ci;t
mercado co~ve_nc ional ~o pued~n obtener c 「6dl to
comerc ia l. Es i n: portan te ~ue las_ orga~ izac ion~~
de produc tores _d isp~ngan de,se:vicios _financier~;
(prestam_os a. in ter~s. m~~-. ba~o o sin in ter毯
fondos g irator ios, m i_crocr的 tos) para acumular un
ca pi tal de ex plota_ci6n} tener cred i to an tes de l~;
cosechas, constru ir in fra:.strncturas central izada;
y sob re el terreno, d ivers i fic_ar la producc i6n, sald~;
deudas causadas por la cris is del ca fe y a pl icar una
gesti6n de r iesgos.

PERSPECTIVAS Y RETOS DEL
COMERCI.P JUSTO EN EL SECTOR
DEL CAFE
El pr inc i pal reto para el ca fe de Comercio Jus to es
ampliar el mercado. Normalmente las coo pera tivas
venden solo en tre el 10 y el 15% de su ca fe al
mercado del Comercio Justo, m ien tras que el
res to, en tre el 85 y el 90%, tiene que venderse a
in termed iarios, ex portadores o comercian tes del
mercado convenciona l. La producci6n exces iva de
cafe de Comercio Justo solo puede solucionarse de
manera de fin i tiva s i aumenta la demanda en todo
el mundo. Aun que algunos mercados nacionales
han crec ido cons ide 「ablemen te, otros mercados
trad icionales del Comerc io Jus to se han estancado
en los ultimas a iios. Hay que encon trar nuevos
啦todos para am plia 「los mercados ex is ten tes y
explorar nuevos mercados.

LOS NUEVOS MERCADOS
En algunos pa ises euro peos el Comercio Justo
podr ia crecer cons iderablemen te, sabre todo en
Espana, Portu gal, Grecia y Los pa ises de Europa
central y orienta l. En America del Norte la cuota de
mercado tambien puede crecer mas. Pero tamb ien

3', To/I”.Locodenode vo/orde/coJ6cn de to/le" ce/ebrodo en,/cong心ode/fN
en Ouito e/, de moyo de 2005.

35. """'Y· 0., Ray,o/ds, L. T. y Toy/o',P.L. , op . cit . , pdg. 9.
36.5 『rioweb de Tromfal,USA. 片odu戊,p,ofi［已，«ApccoJ，复，5 ，nJ叩加，m而， 血叫, ,,.

叩．a,g/pdf,/profi［约＇心cc口JeE15o/vodorPOF(5 de5cptI,m如de2005丿



LO JU 灯0 PARA LOS PRODU(lORES .DE (Ar(137

deben explorarse mercados nuevos, en espec ial en Los pa ises productores de cafe
yen las econom ias emergen tes como Brasil, Ch in-a e Ind ia. !FAT ya ha empezado
a estud iar esta pos ib ilidad par tic i pando en ferias in ternacionales de comercio en
pa ises con econom ias emergen tes yen pa ises produc tores de ca fe." Se podr ian
C『ear in ic ia t ivas nac ionales de Comerc io Justo en pa ises produc tores s i gu iendo
el ejemplo de M的co, que lanz6 un s istema nacional de certificaci6n en 1999, y
en 2004 vend i6 45.000 Libras de cafe ve 「de.

LA CONTRATACION PUBLICA Y EL COMERCIO JUSTO
Otra manera de am pliar el mercado del ca fe de Comerc io Jus to es fomentar la
contrataci6n publica de Comerc io Justo. El movim iento del Comerc io Jus to en
el Norte debe ria inver tir mas recurses en sens伽lizar acerca de la relacion que
existe en tre la contra tac i6n publica sostenible o el consume res ponsable y el
Comercio Justo. G/aba/ Exchange, O:<fam, Transfair Canada y Transfair USA colaboran
estrechamen te con gru pos de estud iantes para sensib ilizar acerca del Comercio
Ju.sto en los campus univers i tarios y convencer a sus insti tuciones de que s irvan
ca fe de Comercio Jus to. Actualmen te hay al menos noven ta un ivers idades de
Los Estados Un idos que ofrecen ca fe de Comerc io Justo en sus establecim ien tos,
algunas de ellas, de manera exclus iva."

Cada vez mas ins ti tuc iones gubernamentales, espec ialmen te en Europa, han
expresado .su in teres por la adqu isici6n pub lica sosten ible y su compromiso con
ella. Segun las d irec tivas europeas de adqu isic i6n publica, los gob iernos pueden
inclu ir cri terios sociales y ambientales en sus proced im ien tos de adqu is ic i6n.
Hace tiempo que las organ izaciones eu 「opeas de Comercio Justo se d i rigen a las
insti tu ciones po li ticas con bastante 的to. Se sirve cafe de Comerc io Justo en
muchos ayuntam ien tos y parlamentos nac ionales, en el Parlamen to Europeo y en
los ed i fic ios de la Com is i6n Europea. Las o fer tas publicas de adqu is i ci6n de ca fe Y
de alimen tos siem pre deberian hacer re ferencia al Comercio Justo.

LAS EMPRESAS CONVENCIONALES Y EL CAFE DE COMERCIO JUSTO
Gra cias, sobre todo, a las in tensas campa iias y a la concienciaci6n sobre la
injustic ia en el comercio y las prac ticas empresa riales irresponsables,. cada
vez hay mas multinacionales que reaccionan an te el inter毡crec ien te _de_ los
consum idores por los productos 的cos. Algunas empresas trabajan con in icia tivas
妇cas como Ra in fores t Alliance y U tz Kapeh, que se expl ican con mas detalle en
el capitulo cinco. O tras em presas como Starbucks, Pee l's, Sea ttle's Best Coffee,
Dunk in'Donuts y Tully's, han inclu ido ca fe de Comerc io Jus to en sus gamas de
productos.39 En el Reino Unido hay va rias cadenas de supermercados que venden
productos de Comercio Justo

No hay d irectrices formales que regulen cual es la responsabilidad de las ~mpresas
que venden ca fe de Comerc io Justo de educar a los consum idores y fomen tar

17. 如vid. c.,1a,ke t a”“s and,m t1a tweS ln the South. pm5en toc;dn en,1congr”o de/fATm Ouito d5 demoyodeZO35
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su consume. A veces las m inor istas tienen d i ficultades para promoc ionar el
Comerc io Jus to en tre sus consum idores, porque puede se con fund ir con o tros
cafes sosten ibles o «responsables», porque las mercados es tan saturados y porque
la com pe tencia en tre marcas es cada vez mayor. A pesar de estos obs taculos,
algunos grandesm ino ris tas han hecho cam pa iias para promoc ionar las productos
de Comercio Justo entre sus clientes.

El movim ien to del Comerc io Jus to t iene una acti tud un tanto amb ivalente hac ia
la par t ic i paci6n de las em presas convenc ionales en el Comercio Justo. Par una
parte, las grandes em presas tostadoras y las m inor is tas pueden hacer que las
ventas de cafe de Comerc io Jus to aumen ten cons iderablemente y las peque iios
produc tores pueden vender una proporci6n mayor de su producc i6n al Comercio
Justo. Pero per otra parte las grandes em presas suelen u tilizar su par t ic i paci6n
en el Comerc io Jus to para hacer relaciones publicas sin comprometerse a inclu ir
unas prac t icas em presariales responsables en el conjun to de su pol itica comercia l.
Esta incoherenc ia es un gran reto para el movim ien to del Comercio Justo, que
cons idera que su m isi6n es mejorar las cond ic iones de v ida y de trabajo de todos
las produc tores pobres y marg inados, trabajando en favor de la jus ti cia en el
comercw.

Para solucionar este problema el Comerc io Jus to pod ria redactar un modelo de
c6d i go de conducta que incluyera unos requ is i tes m inimos para las empresas
convenc ionales cuyas ven tas de cafe de Comerc io Jus to son un icamente un
porcen taje ( peque的 ）de sus ven tas totales. As i es tas empresas demostrar ian
su comprom iso con la mejora de las cond ic iones en todo el sector del cafe . En
cuan to al crec im ien to del mercado del cafe de Comerc io Justo, parece esencial
que los grandes protagon istas del mercado s igan partic i pando en el Comerc io
Justo. Las organ izac iones de peque的s produc tores acabaran bene fic话ndose
de ello porque podran vender una parte mayor de su producc i6n al mercado
del Come 「c io Justo. A un as i , se debe rian redac tar unos c 「 i terios b ien claros
que 「e gularan la parti ci paci6n de las grandes empresas conven cionales en el
Comerc io Jus to.

LA ORGANIZACION, LA AUTOSUFICIENCIA Y LA CREACION DE CAPACIDAD
DE LOS PRODUCTORES
El modelo del Come 「c io Jus to ha demostrado que la organ izac i6n de los peque iios
produc tores ( po「ejemplo, en coopera tivas) es fundamen tal y tiene muchas ven tajas.
A pesar de eso, muchos s i guen s in o 『gan izarse y neces i tan ayuda para un irse. Las
organ izaciones de productores que ya ex is ten neces i tan mas recursos econ6m icos e
ins t i tuc ionales constan tes para crear unas es tructuras bas icas y s6lidas."

Tamb ien les hace falta saber adm in istrar econ6mica y estructuralmente sus
en t idades para poder func ionar como negoc ios ren tables. Cada organ izaci6n de
productores debe ria desa 『rollar y mejorar sus tecnicas de ges ti6n. Con programas
de in tercamb io se pod百an compar tir tecn icas y conocim ien tos

,O Domeb, S. y Petdm. s., The cof fec o i”'con t inu'”“ tua t ion a”“'ment and pollcy,ecommcndat'°m for,educ i“9
pov,,ty m the cof f,e $ec to『. o,Jom Amerko, 2005, P的16.
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FOMENTAR EL PROCESAMIENTO EN LOS PAISES PRODUCTORES
Basandose en Los cases que han ten ido ex i to, se deberla alentar y a poyar a
Los productores de Comerc io Justo para que procesen su producci6n de cafe
verde. De este modo no solo aumentar ian sus ingresos, sine que tamb ien se
desarrollarlan nuevos conoc imientos y tecn icas. Los productores de Comercio
Justo que controlan otras e tapas de la cadena de valor tienen mas poder ya veces
pueden in fluir en los prec ios del cafe. Tambien estan en mejores cond ic iones de
vende 「su cafe a mercados de sus propios pa ises.

Volvamos al cafetalero de la region de Choche (Etiopia), cuya conmovedora
h istoria mencionabamos al princi pio de este capitulo. ;_C6mo puede el Comercio
Justo ayudar a mejorar la vida de Mekonum Awakker y su fam ilia? Es un gran reto
que dependera de la futura de expansion del mercado del cafe de Comercio Justo.
Como demuestra este ca pitulo, el Comercio Justo es una alterna tiva factible a
la d istr ibuc i6n injusta del valor que carac teriza el mercado convenc ional actua l.
Cuantos mas consum idores, minoristas, comerciantes y empresas tostadoras
crean en esta idea e invier tan en su puesta en practica, mas probabilidades
tend 「an los a griculto 「es de Choche de vende「sus productos al Comerc io Justo en
un future cercano y mejorar sus condiciones de vida.

Es te capitulo se basa en un an61isis def valor de fa cadena encargado por la Asociaci6n
Internacional de Comercio Justo (IFAT), la Asociaci6n Europea de Comercio Justo
(EFTA) y Fairtrade Labelling Organisations In terna tional (FLO).
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la ar tesan fa es pa rte de nues tra heren ci~ ~~l t,ur;!·.~~s -~~::0,_5 de todo el mundo
celebran la magn i fica destreza y crea tiwdad de los seres humanos desde los
tiempos mas remotos con ex pos ic iones de bellos tej idos, cestos, cerim ica y
otros obJe tos. Pero desgraciadamen te hoy en d ia las personas que se ganan
la vida fabr icando artes-an ia se cuen tan en tre l~s mas ?,obres del. mundo. -l~
mayoria v iven en zonas rurales pero no pos~en,tierr~s. ~lg~nos trabajan co~~
te~ poreros agr icolas var ies meses al a iio ay_udando e~ la s iem~~~ Yen la cose~h~
El res to del afio dependen de las tecn icas d: a_rt~san fa ap:';n~ idas ?e_sus pad;;;
para ganar un poc~ de d inero con el que cubr ir l~s neces ida_des mas inme.d ia t; ;
de sus fam ilias·. El Comerc io Jus to em pez6 a vender artesan fa come respues t~-~
la pobreza.

An ti guamen te todos com par t iamos la ca pacidad de elab~r~r artesan ia. Desde Los
primeros a iios de su desarrollo los seres humanos h_an _ fa?_ricado a mano tad~;
ios obje tos que neces itaban para hacer su v ida mas facil, con Los ma ter ial;;
na turales que encon traban a su alrededor. Una vez c_ub iertas las neces idad;;
bas icas de ~iv ienda, com ida, abr i go y seguridad, cuando se pas6 a una v ida m还
seden taria, el ser humane tuvo t iempo de desarrollar su crea t iv idad y em peza;
a crear obje tos no solo par su u tilidad, s ino para aumen tar su belleza y la de
su en torno, para mostrar su pos ic i6n soc ial, para _c_elebrar bodas y nac im ien tos:
honrar a los fallecidos ya sus an te pasados y tamb论n para en tretenerse. De es t~
mode, all i donde hab fa asen tam ien tos humanos hab ia personas que elabo 「a ban
jarros, tej ian ces tos, tallaban madera y p iedra, h ilaban, te ii ian, es tam paban,
elaboraban joyas y creaban todo lo necesar io.

En cuan to em pezaron a v iajar y a salir de sus comun idades, comenzaron a
comerciar. Los v iajeros llevaban cons i go valiosos objetos como obsequ ies y
ofrendas y tamb ien para in tercamb iarlos par o tras mercan cias en los lugares
que v is i taban. El in tercamb io de obje tos provoc6 un in tercamb io de ideas. Los
ar tesanos ve ian tecn icas y d ise iias nuevas, las cop iaban y las re finaban. Por
ejemplo, en el s iglo XVII las ch in tz de algod6n de la Ind ia se pin taban a mano
basandose en d ise iios europeos y luego se vend ian en Europa. Los ar tesanos
ve ian un d ise iio in teresan te en un producta y fac ilmen te lo u t ilizaban en o tro.
Un mo t ivo en un tej ido de una par te del mundo pod fa acabar en una talla de
madera o de p iedra en otra par te del mundo. En la ar tesan ia, camb iar y adapta 「

los d ise i'!os en fun ci6n de cada me 「cado es una prac t ica hab i tual. Los d ise iios
s iempre han camb iado.

La indus t rializac i6n de Europa y America a finales del s iglo XVIII y duran te
todo el s i glo XIX provoc6 un camb io soc ial ex trao 「d inar io, un crecim ien to de
las ciudades y la fabr icac i6n en masa de m~chos obje tos que an tes elabo 「a ban
ar tesanos lacales o se im portaban de As ia, Africa o Amer ica La tina. En camb io,
en los __pa ises en desarrollo hay c ien tos de m illones de personas que s i guen
depend iendo de las tecn icas manuales trad ic ionales para ganarse la v·ida.

H_oy'. ~ pr in cip ios del s igloXXI, los hambres y mujeres analfabetos y sem ianalfabe tos
s in _t_ i~rras que v iven en Los pa ises en de.sarrollo t ienen muy pocas o pc iones. A
med ida que sus pa ises se indus trial izan, la mayor ia de ellos ~o· puede ~ provechar
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las oportun idades que se presen tan de trabajar en las fab ricas de las ciudades
(aunque ello tiene algunas consecuencias no deseadas: interrumpe la vida
fam iliar y comun i taria en el campo y a menudo deja a las mujeres la carga de
man tener a las farn ilias). Dependen de sus conocim ien tos y tecnicas trad icionales
para subs istir, y tarnb ien de penden de rnercados no trad icionales para vender
sus productos. Los p 『oductos que elaboraban para su propia comun idad se van
susti tuyendo par objetos baratos fabricados en masa como cubos y sandalias de
plastico, telas tej idas a rnaqu ina y frag iles ollas de metal

Kha iroon ten ia s6lo once a的s cuando se qued6 huerfana y a cargo de sus dos
hermanos menores. Garalia, la aldea donde viven Kha iroon y sus hermanos,
esta a 35 km al nordeste de Dhaka. CORR The Ju te Works acababa de formar alli
un gru po de ar tesanos, asi que Kha iroon se d iri g i6 a etlos y pregunt6 si pod ia
partic i par. Al princ i pio le d ijeron que no porque era demas iado joven, pero no
dej6 de preguntar y cuando los demas m iembros del grupo consideraron las
penurias que hab ia pasado su 如m ilia, la inv i taron a que se un iera al grupo.
Aprend i6 muy r抑do y ahora es una de las trabajadoras mas productivas del
gru po Garalia Kudrapush pa Moh ila Sam i ty. Kha iroon d ice:

«Trobojobo mucho. Adem6s de e/oboror arteson io con el grupo, plan te 6rbo/es
frutoles, bananasy popoyos. Vendio verduras, Jru ta y orrozy con lo que gonobo
podio compror duron te unos seis o s ie te meses al aiio comida y otras cosas
que neces it6bomos. El dinero que ob tuve con /a artesan ia de yute me permif:1"6
mantener a m i Jom ilio el res to del aiio.»

Ahora Kha iroon es una a 『tesana experta. Ha aprend ido a elaborar muchos
articulos con la fibra de yu te como bolsos de macrame, cunas para bebes,
hamacas y handoleras. Todos estos articulos son exportados por CORR The
Ju te Works a clientes de Europa, Jap6n y Ame rica del No rte.
Kha iroon e,plica, orgullosa:
«Soy un en/ace en tre las
comprodores de/ Norte y
/os artesanos de Sur.»

M ilton Suranj i t Ratna,
In formac i6n, CJW

尸9'oCCP.,
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Oxfam Magas ins du Mande (Belg ica) ha descri to el sec tor de la ar tesan ia coma
con fuse, ma t de fin ido y s in es tad is t icas. 1 Toda ello se debe a que la mayo 「ia de
artesanos trabajan de manera in forma l. Trabajan por su cuenta, en peque fias
empresas Fam ilia 「es, en grandes coopera tivas, en grupos comun i tarios o en
talleres con una organ izaci6n mas fo「rna l. Una caracteristica de este sec tor
es que cas i todos los productores son mujeres, que u tilizan sus ingresos
para mejo 『ar la. s i tuac i6n de sus fam il ias. Este mode de trabajar se presta a
la explotaci6n de in termed iar ies o de fabricas que subcon tra tan parte de su
producc i6n. A con tinuac i6n se presen tan dos h is torias que ilus tran la s i tuaci6n
de es te sec tor:

Hace algunos a fios, en la isla de Cebu (Fili p inas), los vec inos ensartaban cuen tas
y rnon taban peque fias piezas para la gran fabr ica de b isu ter ia que se encuen tra
no muy lejos. Ganaban muy poco por su trabajo porque los represen tan tes de
la f云brica buscan a las fam ilias d is pues tas a cobrar menos. El grupo Fil i p ino
Commun i ty Cra ft Asso cia tion, una organ izaci6n de Comerc io Justo m iernbro de
!FAT, em pez6 a trabajar en la local idad, ayud6 a los ar tesanos a organ izarse, a
crear un gru po ya negoc iar jun tos una rnejor paga por el trabajo que hacian para
la fabrica.

En las islas mas remo tas de Indones ia suele
El Comerdo Justo es necesorio para I haber una epoca del a iio en que la com ida es
ayuda 「a las produc tores a organ izarse, I bas tan te escasa. Los in termed iaries esperan
a• luchar con tra la.explotac i6n, a I has ta que la poblac i6n esta muy hambr ienta
ada ptar las d ise iios trad ic ionales a I y en tonces se o frecen a comprarles sus tej idos
las requ is i tes de las consum idores y I ika t' , hechos a mane, a prec ios muy bajos.
a crear produc tos nuevos, as i como I Ahora la organ izac i6n de Comercio Justo M i tra
para informarlos, im pa巾r formac i6n I Bal i esta en con tac to con gru pos de tejedores
y ayudarlos a buscar mercados I y [es compra las ika t a precios justos para
nuevos. Tamb论n devuelve a las I venderlos a com p「adores es pec ial izados y a
artesanos la d i gn idad, el respe to y I tur istas.
la pos ic i6n que ten ian an tes de la
revoluc i6n indus tr ial, y les perm i te
aprovechar el in teres cada vez mayor
de las consum idores por los produc tos
hechos a mano. En es tos tiempos de
producc i6n mas iva y un i form idad, la
ar tesan ia nos transm i te la d ivers idad
de las culturas del mundo y la
sorprenden te c 「ea tiv idad y des treza
de los ar tesanos.

I. 如n. 如n如nt的． 如'$,1cnc1,me du”“,m d, I．出1,， 心LO护呻(Bi1， 心） 2005
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LA ARTESA~l~AJE COMERCIO JUSTO:
COMO EMPEZO TODO
Ya en [os a rias cuaren ta se crearon empresas en todo el mundo con la m is i6n
d~ ayudar a los pobres a organ izarse y elaborar productos para comerc ializarlos
iuera de sus region:~~~lgunas de las primeras empresas de· es te tipo fueron Ten
Thousand Villages y SERRYzn terna_tional en los Estados Un idos, Fa ir Trade Organ isatie
en tos Pa ises Bajos, Y Oxfam y Traidcraft en el Reino Un ido. Les siguieron otras
como gepa Fa ir Handelshaus en Aleman ia, Caritas y claro fair uade en Suiza,
etc. Im por taban artesan ia de pa ises empobre cidos para darles un mercado y
unos ingresos jus tos a los produc tores, e in formaban a los consum idores de
las h istorias que habia tras los produc tos, a fin de conc ienc ia 『Los acerca de la
injus tic ia del comerc io mund ia l.

Es tas organ izaciones comerciaban sob re todo con ar tesan ia porque la elaboraban
ar tesanos en sus propias casas Y poblaciones, con tecn icas trad i cionales y en
tos memen tos que l~s quedaban libres. Observaron que la mayo ria de ar tesanos
eran mujeres, a qu ienes la ar tesan ia pro porc ionaba unos in g 『esos esenc iales
para sus fam il ias. las inves ti gac iones descub rieron queen muchas comun idades
em pobrec idas los hombres abandonaban a sus fam il ias para bu scar trabajo en las
c iudades, m ien tras sus esposas se quedaban a cargo de educar a los h ijos, cu idar
a los anc ianos, atender el ganado, coc inar y hacer todas las tareas domes ticas.
Elaboraban obje tos de artesan ia duran te el t iempo que les quedaba, y con ello
ob ten ian unos in gresos im prescind ibles para comprar com ida y med icamen tos y
cubrir o tras neces idades.

Se crearon nuevas en tidades en los pa ises en desarrollo para ayudar a Los
produc tores a organ izarse en coopera tivas y asoc iaciones, y as i luchar con tra la
explotac i6n. Una de ellas fue Peker ti (Indones ian People's Handicra ft Founda tion),
creada en 1975 por m iembros im portan tes de gru pos so ciales y rel ig iosos y por
ONG de lndones ia, cada vez mas consc ien tes de las necesidades de la poblaci6n
que v ivia en la pobreza y dec id idos a ayudarlos med ian te el comercio. Que rian
que los mercados fueran mas accesibles a Los produc tores marg inados por la
injus ta s i tuac i6n comerc ial y la com petencia de las grandes em presas.

UNA RELACION COMERCIAL DIFERENTE
La diferen cia mas im por tan te en tre el Comerc io Jus to y el comerc io conven cional
en el caso de la ar tesan ia es la comple ta relac i6n que ex is te en tre el grupo de
produc tores, la organ izac i6n local de Comercio Justo y la impor tadora, y que va
mas alla de lo puramen te comerc ia l. Las importadoras pagan por adelan tado y
les informan de las mercados y las nuevas tendenc ias. Fac i li tan la invers ion de
ca p i tal y ayudan a las produc tores a 「e cib ir formac i6n en d ise iio, procesos de
producc i6n, con trol de la cal idad, e tc. Tamb ien comprueban que los produc tores
cumplen los c ri ter ios del Comerc io Jus to.

＿



146 O!RA MANERA 0[ HACER N[GO C!OS

Las Organizaciones de Comercio Justo del Sur impar ten cursos de a tenc i6n
san i tar ia pr imar ia y alfabetizac i6n b的ca a los gru pos de productores. Tamb ien
im parten formaci6n tecnica para calcular Los cos tes y los prec ios. Ayudan en el
desarrollo organ iza tivo, crean planes de ahorro y estud ian las pos ib ilidades de
con tratar seguros san i tarios y de ma tern idad. Los productores rec iben un precio
justo por sus productos que se acuerda colectivamen te med ian te el d龙logo y la
partic ipac i6n, que supone unos ingresos jus tos para Los productores y que puede
mantenerse en el mercado. Un ingreso justo qu iere dec ir una 「emunera ci6n
soc ialmen te aceptable (en el con tex to local) que los productores m ismos
consideran justa.3

Los grupos de produ cto『es adm in istran los pagos por adelantado que reciben
y los planes de ahorro que establecen. Como la organ izaci6n es absolu_tamen te
fundamen tal en la relac i6n del Comerc io Jus to, las organ izac iones de Comerc io
Justo no tratan con produc tores ind iv iduales. En algunas ocas iones los productores
trabajan desde sus casas ( por ejemplo, para tejer) pero s iempre pertenecen
a algun grupo de su aldea o comun idad. El grupo suele ser m iembro de una
asociac i6n o una coopera tiva de p 「oducto 「es de Comercio Jus to local o 「eg iona l.
En otras ocasiones los productores trabajan para peque iias o med ianas empresas
en un taller o en una fab rica, que a veces es un proyecto soc ial y a veces es una
empresa pr ivada que cumple las cr i terios del Comerc io Jus to.

El Comerc io Justo tiene muchos modelos estructurales, pero todos comparten su
comprom iso con el objetivo de lograr un mundo mas jus to y equ i ta t ivo, comercian
con los p 「oduc tores de manera justa y respetuosa y estan d ispues tos a some terse
a los con troles de aud i tores externos.

EL DISENO, LA CLAVE DEL EXITO EN EL MERCADO…

Toda organ iza ci6n que elabora artesan ia de Come 「c io Jus ta desea buscar
maneras de aumen tar los ingresos de sus productores y de vender mas pa 「te de
su producci6n al Comerc io Justo. En estos memen tos muches productores venden
solo una peque fia pa 「 te de su producc i6n a las o 「gan izac iones de Comerc io Justo,
pero aun as i en muches casos su relac i6n con las organ izac iones de Comerc io
Justo es impresc ind ible pa 『a su su pervivenc ia.

La mejor manera de aumentar los ing 『esos es a iiad ir el maxima valor posible al
producto a traves de una cu idada elaborac i6n y un excelen te control de la calidad.
El consum idor lo reconocera y es tara d ispues to a pa gar m云s por el ar t iculo. El
d ise iio es una de las claves para aumen tar las ven tas. An tes las consum idores
encon traban las m ismos productos en las t iendas de Come 「c io Justo duran te
mucho t iempo, sin muches camb ios n i adaptac iones. Hoy la gama de produc tos
camb ia cada temporada pa 「a adaptarse a las demandas de los consum idores.
Pa 「a ello hace falta una gesti6n e什caz y una reacc i6n ra p ida. Las irnpor tadoras

3 呤凡e I,' ＇， 如如e, de /fAr p,,a /a$ O fga ，如，心心 心 ［如cma Ju,fo. P',, de °”,"';O lusto ht tp.II,”“”,/B t 叩f心

P加of/' ， 加北咄，P ，h阮I.



se susc rib:~ a ta~ P~_b_li;ac~one~ Y (u~n tes de_ informac i6n especial izadas que
;;di~an cu .i_les ma~ la_s_ tendenda_s, de las pr6x imas temporada;. Con frecuen~ial;~ prop ias im portado~as_,crean ca talogo~ por tern as que e~v ian a sus contra par tes
produc toras para ayudarlas a crear produc tos nuevos. En ellos hay muest「as de
~~i~res, formas, eje~?l0; de c?m? usar las ma te rias p rimas e id;as de d ise iios
que se espera que es t6n de moda duran te la prox ima temporada. Cada temporada
puede inclu1r cua tro temas o mas. Muchas importadoras contratan a d ise iiadores
pro feS1onales que trabajan dlrec tamen te con los productores. Las organ izac iones
d~- productores tam~ie,n tienen su: propios d ise iiadores (Aarong , de-Bangladesh,
~i~~e mas de cuarenta) Y, SUS p_ropfos depar tamen tos de desarrollo de produc tos.
L;s ideas de ~os d ise iiadores han de traduc i 『se en consejos prac tices para los
produc tores. 51empre tlene que encontrarse tiempo para prepara 「los prnductos
d~-la pr6x ima temporada m ientras se elaboran los de la temporada ac iua l.

Las organ izac iones de productores son un herv idero de ac tiv idad. Un problema
para los productores es que cada pa is consumdor presen ta sus propias demandas.
Los consum idores e_speran un alto n ivel de ca lidad: no puede haber produc tos
~al hechos n i productos sin terminar; s i se acaba el hilo de un colo 「,no se
puede u t~ ~iz?r ot'.o. de_ ~ tro.c~lor;. no ~uede haber super行cies des i guales'. n i
bordes a filados n i tama iios d i feren tes. T ienen que celebrarse cursos prac ticos
para in[orm_a'. a los ~rod.uc:ores de _las_ :x i g_encias de_ calidad y las normas de
;egur idad del mercado de la ~x portac i6n. Las organizaciones de produc tores
ta~b ien cuentan con sus prop ios departamen tos de con trol de la cal idad que
comprueban cada producto an tes de em paquetarlo para asegurarse de que
cumplen las espec i ficaciones concretas de los clien tes. D i rigir la producc i6n y
la exportac i6n de los produc tos de ar tesan ia es una labor d i ficil y ex i gen te que
requ iere una gran destreza.

Los compradores del mercado conven cional tamb ien trabajan ac tivamen te en
los d ise iios. La un ica manera de sobreviv ir en el mercado es o frecer var iedad y
calidad. La d i ferenc ia en tre el Comerc io Jus to y los com pradores convenc ionales
es el com p10m iso y la con t inu idad. Par te del esp ir i tu del Comerc io Jus to es
man tener relaciones comerciales es tables con los so cios produc to 「es, trabajar
con ellos para u tilizar las tecn icas existen tes y las ma ter ias pr imas d ispon ibles
y crear produc tos que cu bran la demand a del mercado.

... PERO AMENAZADO POR EL ROBO DE DISENOS
Un reto es pec ial del Comerc io Justo es el robo de los d isenos. Cuando sale a la
ven ta un produc to nuevo, algu ien copia el concepto y lo produce en masa a menor
caste. Ocurre sabre todo en Ch ina, V ie tnam y Ta iwan. Los d ise的s trad ic ionales,
que se incluyen en todas las colecc iones, son es pec ialmen te vulnerables a esos
robos. Un ejem plo de ello son los ces tos de Bo/ga tanga y Kiondo. Los ces tos
de Bolga tanga tienen un asa de cuero. La tr ibu de las Fra Fra, del d is tri to de
Bolga tan ga, en el norte de Ghana, las teje con la h ierba ele fan te. Son blancos
y negros o de colores muy v ivos. Los cestos de Bolga tanga son res istentes,

I
，
！

I

I



148 OTRA MAHlRA OE HACER l<EGOCIOS

duraderos y de una calidad que no tienen las im i tac iones. Pero hoy en d ia hay
en el mercado im i taciones baratas hechas con h ierba de peor calidad. Muchas
veces, con descaro, las describen, como «africanas», aunque estan fabricadas en
algun lugar de As ia.

Lo m ismo pasa con los cestos de sisal de Kiondo que tejen las mujeres del d istr i to
de Machakos (Ken ia). Hasta hace poco las mujeres recogian el s isal, le extra ian
la fib 「a, lo convertian en cuerdas, le a plicaban tin tes vege tales que hacian ellas
m ismas y tej ian unos cestos blandos y hondos en forma de cuenco. El tej ido
era tan ajustado y fuer te que algunos de los ces tos pod ian contener lfqu idos.
Machakos Dis tric t Coopera tive Un ion, una asoc iac i6n de peque的s artesanos y
cam pes inos, comerc ializa los cestos trad ic ionales de Kiondo desde 1964. Ahora
MCDU se en frenta a unas im itac iones de ces tos de Kiondo bara tas y de mala
cal idad que inundan el mercado in ternac iona l.

<Como pueden las organ izac iones de Comerc io Justo reacc ionar an te estos
robos de d ise的s? <Una pa ten te in ternacional pod ria ser una soluci6n? Algunas
organ izac iones de Comerc io Justo han estud iado esa pos如lidad, pero la o pin ion
general es que seria un proceso caro, largo e ine什caz. MDCU ha logrado produc ir
啦s ra pido y mejor centralizando la compra, el procesam ien to y el te ii ido del
s isa l. A la hora de comerc ial izarlos, la asociac i6n des taca las calidades un icas
de las au ten t icos cestos de Kiondo. Tamb ien Ge trade, de Ghana, que ex porta
las cestos de Bolga tan ga, ha in ten tado subrayar en esos as pec tos en su
comerc ializac i6n. Pero el robo de d ise iios s igue s iendo una gran amenaza para
las peque iios ar tesanos.

MANERAS DE VENDER
Desde las in ic ios del Comerc io Justo las organ izac iones tuv ieron que buscar
maneras de vende 「sus produc tos de artesan ia a los consum idores. 卜 ＇，uchas estaban
v inculadas a igles旧s y hoy en d ia todavia venden produc tos despues de las m isas
de los dom in gos. Algunas em pezaron a publicar catalo gos que todav ia tienen
mucho ex i to. O tras a p 「ovechaban las o portun idades de bazares y festivales, y
s iguen aprovechandolas. Muchas im portadoras hacen campa iias a favor de la
justic ia en el come「c io desde que se fundaron y colaboran es trechamente con
gru pos de c iudadanos que desean hace 「alga u til en su tiem po libre. Es tos grupos
s iguen s iendo.muy ac t ives y bu scan constan temen te maneras nuevas de hacer
par tic i par a las consum idores. Muchos grupos han ab ierto sus propias tiendas.
An tes la ub icac i6n de esas t iendas no era muy buena (por ejemplo, estaban
calles poco trans i tadas) y los en tus ias tas voluntar ies que las d ir i g ian no ten ian
capac i tac i6n pro fesional en ven tas al por menor.

Todo es to es ta camb iando. El movim iento de las tiendas de Comercio Justo se
esta pro fes ional izando ra pidamen te en todo el mundo. Lo que era un grupo muy
d iverse de peque iias t iendas en numerosos pa ises se ha conver t ido en la Red de
t iendas euro peas de Comerc io Justo, con cas i 3.000 t iendas en qu ince pa ises.



Hay una red 51m1lar, pero mas peque iia, en los Es扫dos Un idos y en Canada, y el
~~~era de t iendas va crec iendo en Ja pan, Austra lia y N~e:a·z:1a-~d;:

Buena parte de l~s tiendas tod_av ia dependen de la ayuda de c ien tos de m iles de
~olun tarios pero _han contr_atado a.enca 「gados pro fesionale5. Se han trasladado a
zonas meJores y han camb iado la decorac16n y la es truc tura. Las cl fras de ven ta
~on im pres ionan tes: u~a r~ci_en te inves t igaci6n ha revelado que ·en -~i;~0· ;~~~
las ven tas d~ las tiendas de Co 1'.1ercio Jus to euro peas casi se han tripl i~;d~: d;
41 m illones de euros que se vend ieron en 2000 a 103 millones vend ido's e~ 2005.'
Es una lecd6~ im~or ta,n te_ par,a el Come.rc io Jus to: las tiendas tienen que. es tar
;n zonas donde a las clien tes les guste hacer sus compras.

En las Pa ises Bajos, la Asociaci6n
holondesa de tiendas de Camercio
Jus to tiene un programa llamado
Transformatie para mejorar la imagen
de las tiendas de Comercio Jus to
grac旧5 al cual la facturac i6n med ia
esta crec iendo un 40% en cada tienda
(un 20% en las tiendas. que se quedan
en el m ismo lugar y has ta un 90%
en las tiendas que se trasladan). La
invers ion med ia por cada tienda es
de 15.000 a 20.000 euros, y hasta el
momen ta se ha inver tido mas de un
m ill6n de euros de una subvenc i6n del
M inis terio de Asun tos Ex ter iores. No
solo se ha transformado la d is tribuc i6n
de la tienda y la comerc ial iza ci6n, sino
que tamb论n ha camb iado la o ferta de
produc tos. Ahora estas bon i tas t iendas
venden artesan ia de buena cal idad y
bien d ise iiada. ;La med ia de edad de Los
voluntaries ha bajado d iez a iios!

Las impo rtadoras tamb论n estan trans
formando los almacenes a los que los
em pleados de las t iendas de Comerc io
Justo acuden a com prar. Por ejemplo, en Su iza, Caritas Fo irness ha p「es tado mu
cha a tenc i6n a la d is tribuc i6n de su almacen y u t iliza un c6d i go de colores con
ejem plos al final de cada pasillo de c6mo presen tar los produc tos, para inspirar a
los cl ien tes de las tiendas. Fair Trade Original, en los Paises Bajos, ha hecho de su
almacen toda una experienc ia de com pras en s i m ismo, con unos produc tos b ien
expues tos y una ca fete ria en la que los cl ien tes se pueden relajar y pensar sob 『e
sus com pras. En Culemborg el Centre Mondia/e expone los produc tos de las ve in-
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t i tr6s peque iias im portadoras del consorcio NWoh
que se ofrecen a las t iendas de Comercio Justo
a otros clien tes. El Cen tre Mond iale cu~;t~, ~~ ~
una secc i6n por cada m iembro del consorc ic00n
con frecuenc ia se cen tra en un pa is concre t:
como Ind ia, Indones ia, Ne pal o Peru.

Desde finales de la decada de los noven ta se ha
trabajado mucho por ca p i talizar el creclm ien to
del comerc io elec tr6n ico. Peoplmk, un m iembro
9e IFA~ _de Wash in g ton, DC (Estados Un idos)-h;
im par t ido cursos a numerosas organ izac iones de
Comercio Jus to -~e todo e~. mundo sabre c6;~
preparar y . . _ges t(onar. ca ta logos por in ternet
y c6mo u t ilizar la red para _ comercial izar 5~;
pro~uc~?S- ~n p_rograma espe~ ial llamado Ca tg;~
ha fac i li tado el proceso, y los resultados h~~
s ido alen tadores.

A pesar de todos es tos es fuerzos por hacer
m扛a tractivas las t iendas de _Comercio Jus to,
man tener una gama de produc tos nueva ~

in teresan te y poner en prac tica nuevos me todos para a traer a los clien tes, queda
mucho mas por hacer para que los productores de Comercio Justo de los
pa ises en desarrollo tengan mas acceso a los mercados. EFTA, la Aso cia ci6n
Europea de Comercio Jus to, t iene como m iembros a once im por tadoras de nueve
pa ises y dos veces al a iio celebra reun iones de espec ialis tas en ar tesan ia para
aprender de las ex pe riencias de unos y otros, com par t ir in formac i6n sabre Los
productores y los productos y elabora 「 proyec tos conjun tos pJra aumen tar ta
e ficac ia.

O tras im portadoras se es tan d i ri 
g iendo d irec tamen te al mercado
convenc iona l. People Tree (Ja p6n
y el Re ino Un ido) ha logrado llevar
al mercado mayor i tario su linea de
ropa de Comercio Jus to vend ie斤

dola en Sel fridges, unos grandes
almacenes de Landres. Con un
presupues to ex trernadamen te I i 
m i tado para publ ic idad, People
Tree depende de la cober tura en
los med ias de cornun icac i6n para
promoc ionar sus produc tos y el
modelo de Comerc io Jus to que fo 
men ta. Has ta ahora la em presa ha
ten ido mucho ex i to.



M ien tras la_s ~ent~s de, prod;1c tos d: pa pel y de ropa aumen tan ligeramen te, lasd~ ar tesan fa han baja_d?.,Po: q~e? Algunas org;in izaciones de C~mercio J~~t~
d icen que l~s co~s_u_m i~ores_ de _Occi_den te piden productos cada vez mejor te-r~
~inados, mas so fis tic~dos, foncionales y bien d ise iiados. D icen tamb ien'que les
perjud ica que ~ay~-~,~s_pro~uc t?s de es tilo etn ico en el mercado conve~c ional
y q~e sus ~anales tr~~'.c io~ales d_e ven ta no son lo _su fi cien temen te comerciales,
;0~ lo cual, por su na turaleza m isma, t ienen restricciones y unos lim i tes maxi 
mos de ven tas.

iCON UN SE山LO DE COMERCIO JUSTO PARA
[A ARTESANIA CRECERIA EL MERCADO?
Ac tualmen te se vende artesan ia de Comercio Jus to por valor de unos 70 m illones
de euros cada a的 y se ha calculado que el mercado en potenc ia en todo el
mundo podria ser de hasta quince m il m illones de euros anuales.',Como puede
u tilizar el Comercio Jus to es te po tenc ial en beneficio de los productores?

Has ta ahora FLO, el organ ismo in ternacional de certi ficac i6n del Comerc io Jus to,
no ha creado un sello para la ar tesan ia. Uno de los mo tives es que no hay un
prec io m in imo acordado que se cons idere jus to para la artesan ia, un requis i te
que de momen to es imprescind ible para todos los produc tos cert i ficados. Pero
muchas organ izaciones de produc tores creen que si pud ieran poner un sello
de Comerc io Jus to en sus produc tos, atraerian a nuevos compradores. Adem轼

algunas organ izac iones de Comerc io Justo del Nor te p iensan que un sello que
garan tizara que se ha tra tado con jus tic ia a los ar tesanos les ab rir ia las puer tas
de grandes almacenes y su permercados. En camb io, o tras organ izac iones u til izan
sus propias marcas como ga 『an t ia para los consum idores. Son muy conoc idas y
gozan de una excelen te repu taci6n, por lo que no neces i tan un sello.

Para evaluar s i la creac i6n y el uso de un sello se ria bene fic ioso para el mercado
de la ar tesan ia, FLO e !FAT han in i ciado un estud io de v iab ilidad.

LAS BARRERAS AL COMERCIO
Los produc tos de ar tesan ia de pa ises en desarrollo no estan suje tos a aranceles
al tos en el Norte (de hecho, la rnayor ia es tan to talmen te l ibres de impuestos),
pero en las ul t imos ve in te a ；； 。s se han in troduc id。normas cada vez mas
estrictas de salud y segur idad para pro teger a las consum idores que a fec tan
a los produc tores que qu ieren vender en los rnercados del Norte. Es tas normas
regulan las sus tanc ias pel i grosas que con tienen p in turas, t in tes y barn ices; los
produc tos u til izados con tra plagas, humedades y moho; las produc tos u t il izados
en el tra tam ien to y el secado de la madera; el acabado de los produc tos (por
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eiemplo, no debe haber bordes a filados n i astillas); el con ten ido qu im ico de
las praduc tas que en tran en contacta con la.piel (coma el n iquel a el plamo);
el d is tin tiva y la pureza de la plata (la pla ta de ley debe con tener 925 pa rtes
par m il de plata pura); los envases que protegen las art iculas frag iles duran te
el trans por te; el rec iclada de los envases y el etique tado y la segu ridad de los
productos.

Los articulos que se utilizan para al imen tos a beb idas y las p 「oduc tas in fan tiles
suelen tener 「equ is i tos mas estr ic tos, por ejem plo, sabre su tox icidad. Esa
s i gn ifica que la madera tallada o la ceram ica que en tran en con tac ta con la
comida tiene que cumplir unas normas muy detalladas. Dada la d ivers idad de las
normas, po 「lo general hay que hacer pruebas de control de cal idad muy caras
an tes de env iar los produc tos.

En Europa tamb诧n hay mucha preocupac i6n por el media ambiente, que a fecta
sob re todo ·a los productos de madera. Los consum idores se sien ten inc6modos
con el uso de la madera de arboles caducos. La preocu pac i6n por el med io
amb ien te no es una moda pasajera y los produc tores deben prestarle cada vez
呻s a tenc i6n. Deberan soluc ionar los d i fic iles p 「oblemas que se les plan tean s i
desean permanecer en es te mercado en par t icular.

妇s i gn i fican todas estas regula ciones para el Comerc io Jus to'S i gn i fican que
t iene que haber una muy buena coord inac i6n en toda la cadena de sum in istro.
Las im por tadoras deben mantener in formados a sus can trapar tes acerca de los
camb ios en las normas, y las organ iza ciones de productores deben asegurarse de
cum pl irlos. El Cen tro de Im po 「tac iones de Pa ises en Desarrollo (CBI) de Ro tterdam
(Paises Bajos) es una im portante fuen te de in formac i6n sob「e los requ is i tos del
mercado de la Un ion Europea,• e im pa 『 te cursos per i6d icos a las que inv i ta a
produc tares de Camercia Jus to. Estos cu 「sos s irven de prepa 「ac i6 r, para la fer ia
comerc ial Amb ien te que se celebra cada a iia en Francfo 「t {Aleman ia). Duran te tres
砌s las organ izacianes de produc tores que par tic i pan en los prog,amas del CBI
rec iben apayo en la Feria comerc ial con expe 「 tas que las asesaran y les afrecen
as is tenc ia para tada: desde coma mon tar el s tand hasta que hacer cuando se acerca
un pasible clien te. Tras su formac i6n en el CBI las o 『gan izac iones de producta 「es
deben trabajar par s i solas. Algunas s i guen expan ienda en Ambiente y en otras
grandes fe rias de regalos de Europa, Am扣ca y Orien te Med io, ya que saben que
pueden cumplir las requ is i tos de las clien tes canvenc ionales y que es tas grandes
fer ias camerc iales son el mejar lu gar para conocer a nuevos compradores.

La trazab il idad es una cues t i6n d i fic il para los peque iios grupos de ar tesanos que
t ienen que com prar sus ma ter ias pr imas a mayor is tas del mercada local, pero,
como no podr ia ser de otra manera, se le es ta pres tanda a ten ci6n a esta cues ti6n.
Na_d ie qu iere con tr ibu ir a la des t 『ucd6n del med ia amb ien te n i em plear ma terias
pr imas que pueden ser nac ivas para la salud, pera las personas pabres na tienen
muchas opc iones a la hara de com prar ma terias primas. Algunas argan izac iones
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de produc tores han tornado la in i cia tiva y han pues to en ma,cha programas de
re forestaci6n. Getrade, que mencionabamos mas arriba al hablar de los ces tos
de Bolga tan ga, in ici6 un plan de 「efores tac i6n en 1992 para ob tener madera
para sus tambores en la reg ion de Okroase. Es solo uno de muches ejem plos. El
algod6n que se usa para tejer prendas de vestir, ropa para el hogar y accesorios
como bolsos y car teras es un producto muy importan te en el Comercio Justo
que se trata en profund idad en el ca p i tulo 6. Ahora FLO certi fica a algodoneros,
y el algod6n que es tos producen y que se emplea para elaborar prendas y o tros
productos de Comerc io Justo lleva la Marca de Cer ti ficac i6n de Fairtrade.

EL POTENCIAL DE LOS MERCADOS LOCALES
La a 「tesan ia de Comerc io Jus to no tiene par que venderse un icamen te en Europa
y otros pa ises consum idores. Cada vez mas producto 『es explo tan el po ten cial de
los mercados locales o venden sus productos en los pa ises ve cinos. A traves de
sus pro pias tiendas aprovechan las mercados crecien tes de la clase med ia y de
los tur istas. Un ejem plo es la Funda ci6n Sinch i Sacha, de Ecuador, que vende
artesan ia por valor de 450.000 d6lares en su museo-tienda del Centro Cultural
Tianguez y en su es table cim iento del I小radar de Gu6pu/o. O tro ejem plo son las
grandes almacenes de Comerc io Jus to de Aarong en Ban gladesh, donde se venden
todo tipo de art iculos para el hogar, ropa y accesor ios. En tre los dos tienen un
volumen de negoc ios mayor que buena parte de las organ izac iones de Comerc io
Justo del nor te. La Sasha Shop de Kolka ta (Ind ia) emplea a j6venes graduados
en moda para d ise iiar colecc iones con tej idos tradi cionales elaborados a mano Y
celebra des files a los que as isten mucho publ ico.

Es ta placa que representa un
an tiguo pe trog li fo (un grabado
sabre roca de 3.000 a iios de
an tig iiedad hallado en Cotundo
y conocido per la poblaci6n
local como «la !lave de la
sab idur ia») fue elaborado per
Glor ia Mangl ia, una excelenle
ceram ista de la selva amaz6n ica
que pe 「 tcnece a la comun idad
quechua. Se vende en las
tiendas que la Fundac i6n
S inch i Sacha posee en Qu i to
(Ecuador).
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El impacto cuali tativo del Comerc io Justo (~b: ir las ~ue_rtas de l~7 mercados,
informar, capac i tar y aumentar la confianza de los productores en ellos mlSmos)
es cons idera.ble. El Comercio Justo tamb ien tiene un papel imp_or tante a la ho;~
de ayudar a los productores en las primeras fases de su entrada a los mercado;
internacionales.

El Comerc io Justo crea un cambio social pos i tive. Es esencial adqu irir
conocim ientos, mejorar ta capac idad y aumentar la autonom ia de los productores
para que estos se s ientan menos marg inados.

氐UAL ES EL FUJURO DEL COMERCIO JUSTO
EN LA ARTESANIA?
Los productores de Comerc io Justo qu ieren aumentar sus ventas y tener la
capacidad de producc i6n necesar ia para responder a un crecim iento de la demanda.
se· han hecho enormes es fuerzos por mejorar la e ficac ia de las organ izaciones, el
d is的o y el control de la calidad. ;_ Quese puede hacer para aumentar las ven tas?
Se ha suge rido que las organ izaciones de Comerc io Jus to del Norte colaboren de
manera mas s is tematica para crear productos nuevos, hacer ped idos conjun tos
y centralizar la log is t ica. Eso es d i f ic il , porque las importadoras neces i tan sus
propias gamas de productos para atraer a los compradores, pero la propues ta
me 「ece es tud iarse con mas detalle, sobre todo en Europa. ;_En que medida se
puede util izar la econom ia de escala y al m ismo tiempo mantener la iden tidad
un ica de cada importadora?

La profes ionalizaci6n de las tiendas de Comercio Jus to ha s ido un gran ex i to. ;_Se
podria seguir por ese cam ino? ;_Podr ian partic i par redes de mas pa ises? ;_Podr ian
abr irse muchas mas t iendas?

Muchos productores han tenido ex i to abriendo sus propias tiendas. ;_ Que es lo
que ha func ionado mejor? ;_ Que es lo que no ha funcionado tan b ien? ;_Se podr ian
crear redes de t iendas de Comerc io Jus to en los pa ises del Sur v inculadas a las
del Nor te para compar tir expe rienc ias y aprender las unas de las otras?

;_Podr ia intercamb iarse mas in formac i6n sobre las tecnicas de comercializac i6n
que han func ionado b ien, por ejemplo, en congresos reg ionales e internacionales
de IFAT?

El comercio electr6n ico ha proporc ionado a muchos productores de Comerc io
Justo una nueva manera de vender, pero hacen falta catalogos electr6nicos
mucho mas sofis t icados. Hay que observar con mucha a tenc i6n lo que hacen los
lideres del mercado, lo que ofrecen a los consum idores y el modo en que u t ilizan
la informac i6n sobre los produc tores y las tecnicas de producc i6n. Todos esos
metodos debe rian ada p tarse al Comercio Jus to.



I
haS organ izac iones de~so~.e:cio _Jus'.o ~el No:_te_y del Sur estan fomentando I ;
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motives para p_ensar que_ ~l (u turo de la ar tesan ia de Comerc io Jus to sera
[ra1{Iante. El mercado potenc ial de la a rtesan ia en todo el mundo es enorme.

LOS
;~nsum idores qu ieren _mas opc io~es y los produc tores qu ieren mas ventas.
;~ducc i6n de artesan ia es una importante estra teg ia de subs isten cia; lo

la Phace falta es encontrar modos nuevos y sostembles de comerc1ar. Hay un
飞:enC1al enorme para las ven tas en los pa ises produc tores, sobre todo en los
如scon una clase med ia crec1en te que saben reconocer el valor y la belleza

de su P a tr imon io cultura l. En el Norte, el Comercio Justo tiene que basarse en el
权Ito que ha ob temdo con la ahmen taci6n y plan tea 「se cual es la mejor manera
de a iiadlr valor a los produc tos de ar tesan ia: pres tar asls tenc ia con el dlse iio,
la~ i ficar la gama. de _prod~c,tos, per fecc io_na,r la co~er,ci~lizaci~n. y '.1'.ejorar \a

心1cac巾n de las tiendas Debemos segulr m formando de la explo tac16n con la
que se producen y comerc iahzan muchos productos, seguir contando las hlstorias
de las mujeres y los hombres que se ded ican al Comerc io Jus to y o frecer a los
consum idores productos excelen tes que cumplan sus expecta twas de dlse iio,;~1;;y calidad. As i ; e_ podra_da'. m~s trabajo y ~~jo0re_s salari~s a lo; produc tores
~~; p;rtic i pan en el Comercio Justo y se podra inclu ir a muchos m缸

Es te ar ticulo ha utllizado como referen cia el Anal is is deI Valor de la Cadena
d~l-C~mercio Justo en la artesan ia, elaborado por Helen Mccree para !FAT, EFTA
y FLO.
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En Ta iland ia, Tha i Tribal Crafts colabor6
en la aper tura de la tienda Ban Pong
Shop , cerca de Mae Sarian g . Desde
1975 vende artesan ia y productos
tex tiles.

El Fora de Comercio Justo de Asia, la
red regional de los m iembros de !FAT

,Irn en d iez pa ises as ia ticos, cuenta con
un Cen tro de Excelencia que ayuda a
mejorar la ges ti6n, la plan i fica ci6n
y la e ficac ia en general de las
organ izac iones m iembros, a mejorar
los d ise iios ya acceder a los mercados.
Cada a iio alqu ila un gran pabell6n en
la Feria In ternac ional del Regalo de
Bangkok, en la que algunos de sus
m iembros mues tran sus produc tos en
d iversos s tands. La presen tac i6n de los
produc tos es profesional y se organ iza
por colores, bajo la pancar ta comun

del Comerc io Justo. Los faros a fricano y latinoamer icano (Cooperac i6n de Comerc io
Jus to en A frica e !FAT La tino Americano) estan aprend iendo de esta exper iencia y
pron to segu iran el ejemplo. Los faros nac ionales de Comerc io Jus to p 「es tan a poyo
a los m iembros de !FAT a n ivel nac iona l. El faro de Ind ia celebr6 dos talleres para
sus m iembros en ab ril y se ptiembre de 2005 sobre las neces idades y estrateg ias del
mercado europeo y sobre los requ is i tos de la Un ion Eu 『opea de calidad, envasado,
log istica, medio ambien te y responsab il idad soc ial empresar ia l.'

LOS BENEFICIOS DEL COMERCIO JUSTO PARA LOS
ARTESANOS
Cabe pregun tarse s i la ven ta de ar tesan ia de Comerc io Jus to es mas ren table para
los produc tores que otras ac t ividades lucra tivas que puedan desempe百a 「.Un
es tud io de mercado de Oxfam concluy6 que con el comerc io las a 「 tesanos rec iben
mas d ine 「o que con otras ac tiv idades del mercado local, ya sea en em pleos o en
trabajos informales.'

Mejo 『ar las cond ic iones de v ida no.cons is te solo en ganar mas, aunque el
im pac to econom ico es muy im por tan te y ayuda a en tender s i el Come 「c io Justo
de produc tos de a 「 tesan ia con tr ibuye a reduc i 「la pobreza. Tambien hay que
exam inar s i los med iosde v ida que se han creado son sos ten ibles.
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C1en te an illS1s de la cadena de valor,'los artesanos que par t iclpan en
翎on une:: jus to pueden cubnr sus neces1dades m is baS1cas de ahmen tac16n,
e1 (D f1Ier educaC16n rn fmrna para sus hlj0S y asls tencla sam tana. De pend1endo de
沺叮？n ＇, algunos ar tesanos dls pone.n de agu.a po table y S1s temas de saneam1en to
la r的o tros han de recurnr a servlC1OS comun i ta 「~os. La 7ducac i6n de
护sUS ca55::rn;re sehacons idemdo un 1m por tan te bene fic io que demos t 「aba a
IO5 气｝ izaC1ones de ComerC10 Jus to del5ur que las fam ilias de sus produc tores
l305df;[ mejorar sus v idas. Pero el analis is de 1a cadena de valor tamb16n revela
p ehos artesanos de Comerc io Justo todavia vwen en elumbral dela pobreza
qU1e f1Iruamen te por enc irna de 6l. Adem扣 ，cualqu1er problema grave de sa1ud les
; -\ i g_era~~~ide~a-blernen te y no s iern pre les resulta fa cil ahorrar.;r;~ta cons

l elaborado par Fa ir Trade Ass is tance lleg6 a conclus iones s im ilares
沪studIO SO:;:sanosmexIcanos. En general los ar tesanos hab ian logrado cubr ir
res pec to dl;aades bas icas (alimen tos, viv ienda y educac i6n de los hlj05), pero
sus neces od ido su perar C1e 「tos problemas. Por
:『芦。\a点;:~心 。n ian delaas is tenc iasan i tar ia m抚

i0 5egUn algunos ind ic ios c ircuns tanc iales, el
baS1ca. en e fec two que 5e ob tlene de la ven tade
dInero, com ple ta l05 1n gresos de una economIa de
ar tesama en la que generalmen te no se d is pone
5UbsIs tenC1a rac ias a ello los produc tores pueden
i~r~骂 ir~：， 乌。r a las tem poradas de cr is is.

r todav ia mas las cond ic iones_ de v ida de
lp;「二°CrtaoresdeComerClO Jus to es muy im portan te
crear pro gramas de ahorro. Los programas de ahorro
a parec ieron por pnmera vez en Bangladesh y ahora
eX1s ten en muchos pa ises produc tores. Grac ias a ellos
la produCCl6n de artesan ia puede ser un pun to de
par t ida para que los ar tesanos y toda la comun idad
em prendan o tras ac t i vidades econ6m icas que les
pro porClonaran fuen tes de in gresos alterna t ivas.
廿ay muchos ejem plos de gru pos emprendedores de
mujeres que u t ihzan sus ahor 「05, por ejem plo, para
crear «bancos>> locales de vacas, cabras y bU falos y
para cons trulr v iveros de peces. Cada una de es tas
hls tonas demues tra c6mo peque fias sumas de d inero
hen invert idas pueden sacar a la gen te de la pobreza~-d·~ i~· d;p~nd~nc ia y pro porc ionarles seguridad Y
au tonom ia.
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Hace un tiem po Kha iroon p id i6
pres tados 3.000 taka del pe que iio
fondo de cred i tos de CORR The Ju te
Works.

«Me compre una vaco joven que poco
despues dio a /uz a un ternera,»
d ice.

"Pude vender leche y ganar un poco
de dinero. La m itad de lo que gone
lo guarde en el pragrama de ahorro
de f grupo, y el res to me lo gaste en
m i fam il ia. Ahora he constru ido una
casa de adobe con tejada de hojola ta
que me ha cas tada 18.000 taka de
m is aharros."
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Ind ia y Ch ina, que juntas producen a proximadamen te la m itad del arroz de todo
el mundo, se han colocado en tre los se is p 『 in ci pales expor tadores de arroz.

Las im portac iones de arroz tamb ien estan aumen:ando, pero en_ es te caso hay
nuevas tendenc ias que hay que ten er en cuenta. Por una pa rte, los princ i pales
com pradores s iguen s iendo las pa ises arabes y as旧 ticos, que importan
a prox imadamen te la m i tad del arroz que se comerc ial iza en el mercado mund ia l.
Par o tra parte, 入fr ica se ha conver tido en uno de los pr inc i pales im por tadores
de arroz. Rec ibe sabre todo arroz subvencionado de las Estados Un idos, Ja pan
y Ta iland ia.

La Un ion Europea y Su iza im portan pr inc i palmen te arroz in tegral que luego es
transformado en arroz blanco y envasado por em presas eu 「opeas. Has ta hace
poco tiempo la Un ion Euro pea impon ia derechos de aduana al ar 「oz para pro teger
su producc i6n y sus indus trias procesadoras,' pero en calidad de m iembros de
la OM C, las pa ises de la Un ion Europea estan obl i gados a abr i 「sus mercados e ir
elim inando los aranceles para 2009. Con todo, la Un ion Europea s igue apoyando
su producc i6n y su industr ia procesadora aumen tando progres ivamen te los
obs taculos no arancelarios, coma las normas de h i g iene.

I DELARROZPADDYALARROZBLANC0还勹
El ar 「oz paddy es el arroz s in procesar, tal coma se encuen t『a despues de
la cosecha. Al i gual que la espelta y el tr i go sarraceno, los g 「anos de a 「roz
tienen una cascara dura que p 「o tege el ge 「men y que tiene que molerse. La
P 「ime 「a e tapa del procesam ien to consiste en elim ina 「la cascara, que no es
comes tible. As i se ob t iene el arroz descascarillado o in tegral, que conserva
el germen y su nutr i tiva fibra. Pa 「a ob tener el ar「oz blanco el grano tiene que
pulirse, es de cir, ha de sepa 『a 『se el germen del 「esto de la cascara. Con es te
procesam ien to el arroz blanco p ierde la mayoria de su valor nu tr i ti"o.

Con 1 kg de orroz paddy se obtienen unos BOO gramos de arroz in teg1a/ y 600
gramos de arroz blanco.

LA BIDDIVERSIDAD DEL ARROZ ESTA EN PELIGRO
Elar 「oz es un cereal con una can tidad ex traordinar ia de 「azas y variedades. En las
Vedas, an tiguos tex tos sa grados del h induismo, se menc ionan 500.000, y algunas
es tad is ticas rec ien tes coinciden en que exis ten m云s de 100.000. El banco de
sem illas del Ins ti tu to In ternac ional de Inves ti ga ciones sabre el Arroz cont iene
unas 108.000 va riedades de 110 pa ises. Pero desde 1960, con la introducc i6n de
tecn icas agricolas modernas y de las variedades «mejoradas» de alto rend im iento,
el numero de var iedades se ha reduc ido dras ticamen te. En Ta iland ia y B irman ia,
par ejemplo, el 40°J。de los arrozales es tan plan tados con s6lo cinco var iedades
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de arroz, y en Cambo~a _un solo tipo de arroz representa el 84% de la cosecha.
Plantar tan poc_as va riedades es_ ar_r iesgado: si una plaga a fecta a una va riedad:
la cosecha puede verse muy perjud icada o perderse per com ple to.

El mercado mun d ial _al ien ta _es ta tendenc ia a reducir la d ivers idad y em pobrecer
a los ag ricultores. Cas i todo el arroz que se comerc ia en el mercado mund ial
;1 de tres ti pos: indica (de grano largo), jap6nica (de grano corto) y arroz
arom社 ico co1T10_ el basma ti de Pak is均n e Ind ia o el horn ma/i (el arroz d·ejazmin)
de Ta iland ia. Solo recien temen te o tras var iedades como el arroz negro, el rojo ~
el glu tinoso han llamado la a tenc i6n de los consum idores europeos.

: HAMBRUNA A PESAR DE LOS EXCEDENTES?c
Para garan tizar un sum in is tro adecuado en el pa is las empresas exportadoras
han estado sujetas a es tric tas res tr icc iones ju rid icas en la mayor ia de pa ises.
Aun as i , el hambre sigue s iendo un problema en muchas reg iones produc toras
de arroz, incluso en a quellas que producen mucho mas que lo que necesi tan para
cubr ir las neces idades del pa is. Por ejemplo, en 2003 Ind ia produjo 45 m illones
de toneladas de exceden tes de arroz y tr i go. En 2004 pud ieron venderse unos 20
m illones de toneladas en el mercado de la exportac i6n gra cias a los subs id ies
del gob ierno, y hay en tre 20 y 22 m illones de toneladas de cereal almacenados
para casos de emergenc ia. Duran te el mismo periodo, el numero de ind ios que
su frieron de hambre o de malnu t 「 i ci6n aumen t6 g 「adualmen te.

氐6mo es pos ible? ;La human idad nunca ha ten ido tan ta com ida como al
pr inc i p io de es te tercer m ilen io!

Si gue aJmentando el numero de personas que pasan hambre en todo el
mundo. Parad6j icamen te, segun la Organ izaci6n de las Na ciones Un idas para
la Agr icu ttura y la Alimen tac i6n {FAO), el 80% de los que pasan hambre v iven
en zonas rurales. El 8% son ganaderos, pescadores o cazadores; el 49% son
peque iios agr icultores y el 22% restan te son trabajadores agricolas s in t ierra, a
menudo an ti guos peque iios pro pie tarios que han pe 「d ido sus tierras.

Los peque iios agricultores muchas veces t ienen que vender no solo sus
exceden tes, sino toda su cosecha a p 「ecios pordebajo de los cos tes de producc i6n.
Solo en muy raras ocas iones t ienen los med ios para almacenar el arroz paddy
rec ien cosechado y vende 『lo cuando pueden obtener el mejor pre cio. Ademas,
en muchas reg iones es cada vez mas d i f icil, s i no comple tamen te im pos ible,
vender el arroz de producc i6n nac ional a prec ios sosten ibles. A causa de las
poli ticas de liberalizac i6n comerc ial negoc iadas en el marco de la OM(, el arroz
subvenc ionado de los Es tados Un idos ode Ja p6n pueden en trar en o tros pa ises
y venderse a pre cios por debajo del cos te de producci6n. Es lo que se conoce
como dum p in g . Para agravar mas el problema, s i guen aumen tando los cas tes de
las sem illas «mejoradas» y de los produc tos qu im icos aso ciados a ellas. Para
com prar esos insumos los agricultores a menudo tienen que ped ir prestamos.
Una vez endeudados, muy pocos cons i guen sal ir del c irculo v i cioso de la deuda
y t ienen que vend er las pocas t ierras que poseen.



＿
En 2003 Burk ina Faso rec ib i6 800 m illones de francos CFA (1,2 m illones de
euros) del gob ierno de Jap6n con la cond ic i6n de que su donac i6n se u tiliza 「a
exclus ivam~en te para comprar arroz en el mercado mund ia l. En esos momen tos
el pa is ten ia exceden tes de arroz.

;_Qu ien necesi ta esta ayuda alimenta ria?
Como m iembro de la OMC, Ja pan debe cum plir los llamados «comprom1505
de acceso m in ima». Eso s ign i fica que el pa is debe o frecer opo 『 tun idades de
importaci6n.[ibres de impuestos respecto del 5% de su consume nacional de
arroz. Para proteger su producc i6n de arroz y man tener alto el prec io del arroz
ja pones en el mercado in te rior, el res to del arroz im por tado se grava con un
arancel del 490%. Ademas, Ja pan prefiere 『egalar el arroz ex tranjero como
ayuda al imen tar ia, que luego llega a pa ises en desarrollo como Burk ina Faso
y se vende no s6lo mas bara to que el arroz local, s ino incluso por debajo de
las cas tes de producci6n. A consecuencia de es te dum pin g , los produc tores
locales (en su mayor ia pequenos agricultores) no pueden vender su arroz o lo
venden a pre cios que les causan la ru ina.

Ta iland ia y Es tados Un idos tambien han adoptado med idas parecidas para
pro teger su producci6n de arroz. En virtud de su Ley Publica 480 los Es tados
Un idos pueden exportar su producc i6n de arroz subvencionado coma ayuda
alimen tar ia. En tre 1997 y 2002 la tasa de arroz expor tado como ayuda
alimentaria aumen t6 del 5% al 11%.

La exportaci6n de arroz subvenc ionado perjudica cada vez mas a los arroceros
de l9s pa ises empobrec idos. La Red de organ izaci?nes agricolasy de praductores
de Africa occiden tal (ROPPA, por sus s i glas en Frances) tiene en marcha una
gran cam p的a para pro teger la producc i6n de arroz de la region. ~OPPA p ide
que se regule la ofer ta de a 『roz en el mercado mund ial a fin de ma记ene「unos
prec ios jus tos y es tables para los produc tores. Tam b ien ex i ge que se apli que
un impues to de pro tecci6n para aumentar la pro porc i6n de arroz nac ional en
el mercado mundial y que los paises r icos acaben con el dum p ing y con la
prac tica de expor tar su producc i6n subvenc ionada.
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,LA BIOTECNOLOGIA PUEDE DAR DE COMER AL MUNDO... ?
El hambre es ante todo consecuenc ia de la injus tic ia y la des i gualdad soc ial, de
la ex plo tac i6n y la dependenc ia. El aumen to de la producc i6n no es en absoluto
la panacea, coma nos qu ieren hacer creer las par tidar ios de la a gr icultura
in tens iva e indus tr ial izada or ien tada a la expor tac i6n. La Revoluci6n Verde,
con sus sem illas mejoradas, su tecnolog ia agr icola, sus s is temas de irr i ga ci6n
y SUS fe 「tilizan tes qu imicos, ha ten ido un prec io: un gran da iio soc ial y



amb ien ta l, as i coma un enorme em pobre cim ien to de los peque iios produc tores.
En es tos momen tos l_os cerebros de la revoluc i6n, es decir, Las poderosas
empresas agro industriales y algunas ins t i tuciones in ternacionales· coma La
FAO y el Ins ti tu te Internac ional de lnves tigac iones sabre el Arroz, anuncian
una segunda Revoluci6n Verde basada en las cul t ivos transgen icos que, seg t'.in
d icen, produc iran mejores cosechas y neces i taran menos produc tos qu im i c:os.
Pero lo fundamen tal es que todas estas var iedades estan pa tentadas y en el
fu ture posiblemen te se les a plicara a sus sem illas una tecnolog ia que las hara
es teriles.'Los ag ricultores ya no pod ran usar las sem illas tal y coma han hecho
duran te s i glos, perderan el con trol de su producci6n y pasaran a depender
com pletamen te de las empresas que las venden. Ademas, tendran unos gas tos
ad ic ionales bas tan te altos.

厂 iARROZTRANSGENICOENNUESTROSPLATOS? 1

Has ta el momen ta el arroz transgen ico se ha con什nado, por lo general, a
labora torios y terrenos de pruebas, pero ahora se adm ite que exis te el riesgo de
que el arroz que crece ce 『ca de esos terrenos de prueba se haya con tam inado.
Ademas, varios pa ises tienen pensado cultivar arroz transgen ico con 什nes
comerc iales. Los planes del gob ierno ch ino de perm巾r que se u til icen
grandes ex tens iones de terreno ag ricola para cultivar ar 「oz transgen ico
con fines comerciales se han pospues to inde行n idamen te por cues tiones de
segu ridad y por la descon什anza de los consum idores. Es p 「obable que el arroz
que comemos no es te mod i ficado gen的camen te de momen ta, incluso si no
se ha cultivado s igu iendo las normas de la ag ricultura organ ica que proh iben
expl ic i tamen te el uso de sem illas transgen icas.

Ac tualmen te la leg islaci6n de la Un ion Euro pea ex i ge que los al imen tos
transgen icos para consumo huma no y an imal se iden ti fi quen como tales en el
e ti que tado, pero nose ex ige lo mismo del a 「roz pa ten tado. As i , es pos ible que
ya hayamos com ido un arroz pa ten tado como el basmati «al es tilo americano»
P 「op iedad de la empresa tejana R iceTec, que es la On ica que lo produce.

,... 0 LA SOLUCION SERA UNA AGRICULTURA ORIENTADA A LOS
CAMPESINOS?
Hoy en d ia hay much is imas organ izac iones de campes inos en todo el mundo que
de什enden el derecho a la soberan ia alimen taria ya decid ir sobre las pol i t icas
laborales, a limentarias y de propiedad de la t ie 「ra que se ada pten mejor a
sus c ircunstanc ias amb ien tales, soc iales, econ6m icas y culturales. Tamb ien se
oponen a las pa ten tes sabre la v ida au tor izadas par la OMC que su ponen un
con trol absolu te sobre plan tas, an imales y o tras formas de vida, pueden poner
en pel i gro la segu ridad al imen tar ia, la conservac i6n y el uso adecuado de la
d ivers idad y pueden aumen tar la insegu ridad de los cam pesinos.
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二需需品REEELLA心平芒
Una pa ten tees la pro tecci6n de un invento.,Eviden te? Tal vez no tan to...

Desde hace algun t iempo tamb论n se puede pa tentar la na turaleza.,Es posible
hablar de inven tos cuando se tra ta de seres v ivos?,No seria mas adecuado
llamar «descubr imien to» a la obtenc i6n de una nueva forma de v ida?

En vir tud del Acuerdo sobre los AOPIC (Aspec tos de los Derechos de Propiedad
In telectual rela cionados con el·Comerc io), los Es tados m iembros de la DMC
es tan obl i gados a inclu ir un mecan ismo de prop iedad in telec tual incluso para
las formas de v ida. «inven tadas». Eso s i gn i fica que cualqu ier plan ta puede
pa ten ta 「se, siempre y cuando pueda probarse que es el resultado de una
au t的tica innovac i6n. Paco impo 『 ta s i es una sem illa resis ten te a los pes ti cidas,
un organismo geneticamen te mod i ficado o incluso una variedad nueva dear 『OZ

que se ha creado s implemen te cruzando var iedades trad i cionales. El ejem plo
mas conocidoes la pa tente sobre el arroz basma ti de la empresa tejana R iceTee.
A pesar de las protestas in ternacionales y aunque la O fic ina de Pa ten tes de los
Estados Un idos decla 「6 nula la mayor parte de la so lic i tud de pa ten te, R iceTec
man tiene el monopol io de su basmati «al es tilo americano», queen realidad es
un cruce en tre ve intid6s variedades trad ic ionales de basma ti del norte de la
Ind ia y de Pakistan y otras var iedades de arroz amer icanas.

Que se pa ten te una variedad cone 『e ta dear 「oz no s ign i fica necesariamente que
sea resultado de la ingen ie ria genetica. Por otra parte, todos los organ ismos
geneticamen te mod i ficados, sin excepc i6n, es tan proteg idos al menos po『
una pa ten te. Syngen ta, una de las empresas agroindus triales mas grandes del
mundo, cuen ta con nada menos que 70 pa ten tes pa 「a p 「oteger el so什sticado
s is tema de mod i ficaci6n genetica de su «arroz dorado», que segun sus
inven tores puede aliv iar la de fic ien cia de v i tam ina A y preven ir la ceguera de
m iles de personas en los pa ises en desarrollo.

Estos dos casos son solo la pun ta del iceberg : en 1998 se calculaba que hab ia
unas 160 pa ten tes sobre el ar 『oz, en septiembre de 2000 hab ia ya 609, y luego
han pasado a se「mas de 900. De esas pa ten tes, mas del 90% son propiedad
de transnac ionales y labora torios de investigaci6n del Norte. Rec ien temen te
Syn gen ta d io un g 「an paso ha cia la creaci6n de un monopolio de los
al imen tos. Presen t6 qu ince solic i tudes de pa ten te mund ial sobre var ios m iles
de secuencias gene t icas del arroz y de o tras plan tas sumamen te impor tan tes
para la al imen tac i6n. En la.prac tica es to s ign i 什ca queen el fu turo la em p 「esa
pod ria dec id ir qu ien tiene acceso a las sem illas, quien puede investigarlas y
qu ien puede reu tilizarlas.

Pa 『a luchar con tra es ta a pro pia ci6n de la v ida y pro tege「la subsis tenc ia y la
cultura tradic ional de much isimos peque iios agricultores del Sur se han lanzado
cam panas con tra las pa ten tes sobre los organ ismos v ivos, como la cam pa佃

Salvemos nues tro arroz (vease www.panap.net/ricecam pa i gn/).



Es tas organ izadone_s tam_bien promueven una a gr icultura sos ten ible y or ientada
a tos cam pes inos basada en mezclar cultivos y en conservar las diversas
va riedades de cada plan ta. Una agricultura que comb ina metodos de cultivo
trad ic ionale_s Y n_uevos, _como el s is tema de in tens币cac i6n del arroz' y que
in troduce d irectrices del cultivo ecol6gico, proporc ionara au toma t icame~ te· la
base de una d ie ta sana Y variada. Una dieta de es te tipo, sin n inguna neces idad
de suplemen tos coma e_l «arroz dorado», es una solu ci6n asequ ible y e行caz a la
desnu t ric i6n y a las en fermedades que conlleva.

En muchas zonas el camb io al cultivo ecol6g ico no s6lo ha mejorado la
nu tr ic i6n y la salud de las peque iios campes inos, sino que tamb ien ha mejo 「ado
cons iderablemen te su produc tividad y sus ingresos. Mas i pa g , una red 行li p.ina de
c ien t ificos y peque iios campesinos, ha reun ido mas de 500 an t iguas variedades
de arroz y las ha reprodu cido u tilizando tecn icas de cult ivo sos ten ibles. Hoy
en d ia, con estas var iedades de Mas i pag se ob tienen mejores cosechas que con
las llamadas «var iedades de alto rend im ien to» del Insti tu te In ternac ional de
Jnves tigac iones sabre el Arroz, que neces i tan una gran can tidad de productos
qu im icos y de agua para produc ir una cosecha o ptima. Los cas tes de producci6n
de las variedades de Mas i pag son mucho mas bajos y sus sem illas y el arroz que
se ob tiene con ellas estan muy sol i ci tados en el mercado loca l.

EL PODER DE LOS MOLINOS
Duran te s i glos el a 「roz paddy rec ien recolec tado se descascar illaba en mo 「 teros.
Hoy, incluso en las areas mas 『emo tas, es te proceso se realiza en un molino y
el grano no se tr i tura, s ino que s implemen te se le qu i ta la cascara que no es
comes tible. Jncluso el arroz que consumen las fam ilias de los campes inos o que
se vende en los mercados locales suele procesarse mas has ta conver tirse en
arroz blanco pa 『a ada ptarse a las pre fe 「encias ac tuales de los consum idores.

Por eso el molido del arroz es esencial pa 「a de term inar el bene fic io que se
ob tendra del come 「c io del arroz. Generalmen te los mol inos per tenecen a un
campesino r ico, a un in termed iar io o a una exportadora. Pocas veces son
propiedad de asoc iac iones de peque iios cam pes inos. Para b ien o para mal,
los campes inos estan a merced del mol inero. Es tud ios de cam po rea lizados en
Indones ia, Ind ia y Ta iland ia llegan a la m isma conclus i6n: el precio del arroz
paddy no lo deciden los cam pes inos, sino los mol ineros. Aden旧s los cam pes inos
tienen que aceptar un pre cio in fer ior al del mercado. Los molineros suelen
calcular el prec io ten iendo en cuen ta, por una par te, sus prop ios cos tes de
producc i6n y su margen de bene fic io, y por o tra parle el prec io que les o frecen
los comprado 『es y las expor tadoras. Con el margen 「es tan te los mol ineros pagan
a los cam pes inos s in ten er en cuen ta sus cos tes de producci6n n i la mano de obra
em pleada. Normalmen te los campes inos no saben c6mo se calcula el precio. n i
s i la bascula en la que se pesa su arroz es exac ta, no saben q啦n va a vender o
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EL ARROZ, ALIMENTO DE LA HUMANIDAD
«En As ia el arroz s ign iftca vida. Es lo base de nues tro s is tema alimen tario, de
nuestros idiomos, de nues tros culturas y de nues tro subs is tencia desde hace m iles
de aiios.»'

Duran te buena parte de la h isto 『 ia de la human idad el arroz ha s ido la v ida.
En s云nscr ito se le llama «el que man tiene a la human idad». Suele cons iderarse
la fuente de la vida e incluso una plan ta de or i gen d iv ine. Es pro tagon is ta de
muchas leyendas, r i tes sagrados y ceremon ias. Su impo 「 tan cia tamb论n se re fleja
en el mode en que se u tiliza en las d iversas lenguas. En las len guas as ia t icas
hay una palabra para cada tipo y forma de arrozy ex iste un vocabula rio prop io
de su cult ivo y de su procesam ien to. El verbo «comer» per lo general s i gn i fica
«comer arroz» . En Ta iland ia la gen te se saluda d ic iendo: «,Ya has tornado un
cuenco de arroz hoy?»

Pero hoy en d ia el arroz suele asoc iarse a la de pendenc ia, la explo tac i6n y
la pobreza. ;_Que es ta en juego? ;_Como puede el Comerc io Justo ayudar a los
cultivadores pobres de arroz a ganarse la vida de manera d igna?

HECHOS Y CIFRAS
LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y EL COMERCIO DEL ARROZ

Or i g inariamente el arroz era una plan ta acuatica y por eso neces i ta mucha agua
para crecer b ien. En muchas re g iones el un ico rie go que rec ib ia el arroz era el
de la lluv ia. Un me todo mas rec ien te y so fis t icado de irr i gac i6n es la inundac i6n
y el cul tivo en rios y deltas. Duran te s iglos los agr icultores han desa 『rollado y
per fecc ionado s is temas de r iego ada ptados a c~da zona que protegen el suelo
y el a gua.

Hoy en d ia mas de la m i tad de los ar 「ozales de todo el mundo (un 60% se
encuen tra en As ia) se r iegan ar t i fic ialmente. Con las tecnolog ias modernas
se puede re gular pe 『 fec tamente el sum in is tro de a gua para aumen tar
enormemen te la p 『oducc i6n. Pero el da iio econ6m ico y el da iio amb iental, a
menudo irrevers ible, tamb ien son enormes. Estas so fis t icadas ins talac iones
「equ ieren grandes can t idades de agua,'son mucho mas caras que los metodos
trad ic ionales y los peque iios agr icultores no pueden perm i t irselas

El 91 'lo de la producc i6n mund ial de arroz se cult iva en As ia. A fr ica, Am仓ica y
doce pa ises del su 「de Europa producen el 8% 『es tan te.
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殴5 de m il rn illones de perso
nas, pr inc i palrnente pe que iios
agricultores del Sur, se ganan
la v ida exclus iva o cas i ex
c[us ivarnente con el cultivo
del arroz. En Asia y Arn的ca
La tina hay rnuch is irnos peque
nos productores que cultivan
arrozales, a rnenudo en terra
zas, a mano o con an imales de
carga. Luego cosechan con los
med ias mas senc illos.

PR。气兰兰言
／

Am的ca La tina: 3,73%

z/'
A fr ica: 3,33%＿

EE.LIU: 1,72'/o

广、. Un ion Europea:
0,40'1,

1.0UIENES SON LOS
PRDTAGONISTAS DEL
MERCADO DEL ARROZ?
En los pa ises del Sur la mayor ia
del arroz que se cul tiva es
consum ido por los agricultores
y sus fam i lias o se vende en el
mercado loca l. Las excepc iones

几en te: 5，抑叩心如小心do deIA叩, ddo FAO. 如r如山2OO5
呻s importan tes son Ta iland ia
y, mas rec ien temen te, Vietnam, que producen excedentes de liberadamen te para
exportar y ob tener d iv isas fuertes. La mayor parte de la producci6n de arroz
de las Estados Un idos y de los pa ises productores de la Un ion Europea (Italia,
Es pana, Portugal, F「anc ia, Grec ia y Hungr ia) se cult iva para la exportac i6n.'

—As ia: 90,82 '!o

La producc i6n mund ial de arroz ha ido crec iendo desde la d全cada de los sesen ta,
con lo cual pa ises en desarrollo que sufrian escasez de arroz, como Ind ia, ahora
pueden cub 「 ir sus neces idades e incluso exportar. El modo mas importan te de
vender Jrroz son los acuerdos en tre gob iernos. En As ia a p 「ox imadamen te la
m i tad de todas las transacciones 「elac ionadas con el arroz las llevan a cabo
los gob iernos. El mercado in ternacional del arroz s i gue s iendo ext「emadamen te
peque iio: solo se comerc ia en tre el 5 y el 6% de la producc i6n mund ia l.

Hasta hace muy poco los pa ises con la mayor producc i6n de a 「roz no eran lo_$
que mas exportaban. Ta iland ia produce solo el 4 o el 5"/o del arroz de todo el
mundo y ha s ido el mayor expor tador duran te los ul timos ve inte a iios, con una
cuarta parte del total mund ial de arroz exportado. Pero re cien temen te Es tados
Un idos (con el 13% de las expor tac iones de todo el rnundo) y o tros pa ises
as iaticos, espec ialrnen te V ie tnam, han aumen tado sus expo rtac iones. Ademas,

1 fn furop0 5C,u ilwa,c如lodo orro, Jap6mc儿de 9加0”“°. G”“”“lO 户勺a,a/mloya/c／ ， 中"叩”“'vtel a•心
1,1心． 北 g,ono lor9a pc,o /o'”“um,do心P'rf`'en c/ md ic.. m /o 臼 1o uf r”',e q 匕' ,,po心 1”“'”'',“dgP如心

, impo心（led iu.



ex portar su Mroz, qu诧n va a ganar d inero comerc ial izandolo, n i tam poco qu论n
va ~ com的elo. En pocas palabras, no tienen una v is ion de conjun to de la larga
Cadena comerc ial de su producto n i in fluenc ia alguna sobre ell~.'

LA RESPUESTA DEL COMERCIO JUSTO
En los pr imeros a iios del Comerc io Justo la impor tac i6n de al imen tos b的cos fue
con trover tida. Alentar a que se ex por taran al imen tos que eran necesarios en los
me 『cados locales parecia contrar io a las princ i pios de mejora 「Y ga 「an t izar la
se gur idad al imentaria de los peque iios agr icultores del Sur y sus familias.

Pero la se gur idad alimentar ia s i gn i fica mas que tener com ida en can t idades
su fic ien tes. Es mucho mas im por tan te que la poblac i6n rural y urbana pueda
cubrir sus necesidades bas icas. Para ello es necesar io tener ingresos estables,
em pleos, mercados para los produc tos y pro gramas de apoyo soc ial, todo lo
que el Come 『c io Jus to lucha por consegu ir a traves de la hab il i tac i6n de sus
organ izac iones asociadas.

A finales de la decada de los ochen ta, y basandose en es tas considerac,ones,
la organ izac i6n su iza de Comerc io Jus to c/aro fair trade dee心6 apoyar a las
peque iios a 「roceros de la provin cia des favorec ida de Sur in (Ta iland ia) impor tando
dos va 『 iedades espec iales de arroz, el aroma tico hom hali (de jazmin) y el a 『roz
amarillo lueng-on. An tes se hab ia reconoc ido eta 『amen te que ambas var iedades
se cult ivaban con fines come 『c iales, m ien tras que una tercera var iedad, el arroz
glu t inoso, se cultivaba para consume pro p io de los ar 「oce 「os. Pron to otras
organ izaciones europeas de Comercio Justo s i gu ieron el ejemplo de c/aro fair
trade e im por taron tambien arroz hom mal i de Sur in a es tablec ieron con tac tos
d i rec tos con organ izaciones de arroceros de o tras zonas.

Algunas organ iza ciones de Comercio Justo, preocupadas por las consecuenc ias
que las normas de la OMC ten ian para la subs is ten cia y la superv iven cia de sus
con tra partes, organizaron campa iias de sensib iliza ci6n y se un ieron a las pro tes tas
con tra la exportac i6n dear 『oz subvenc ionado a los pa ises empobrec idos y con tra las
pa ten tes sobre la vida, que pr ivan a las comun idades de cam pes inos de su derecho
a u ti lizar sus sem illas. En 1999 NEWS! tamb ien e lig i6 el arroz como pro tagon is ta
de su campa iia de t 「es a iios Com ida pa 「a pensar, a favor de jus ticia en el comercio
y de los derechos de los agricultores. Al m ismo tiem po EFTA lanz6 su carn pa iia
sabre el arroz para po tenc iar y coord inar las in i cia tivas de sus miemb 「os y para
expresar sus pun tos de v is ta an te var ias en tidades europeas e in terna cionales.8 En
2004 var ias organ izac iones de Comerc io Jus to a provecharon la celebra ci6n del A iio
In ternac ional del Arroz para llamar la a tenc i6n, una vez n诅s, sabre la neces idad de
luchar por una agricultura orientada al campes ino y por el derecho de los pueblos a
dec id ir sus po li ticas agr icolas, es de cir, por el derecho a la soberan ia al imen ta 「 ia.
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GREENNET,PIONERADELARROZDECOMER口O JUSTO |
A finales de la decada de los ochenta clarofair trade ( que por aquel entonces
se llamaba 053) se puso en contacto con Surin Fanne巧Support (SFS), una ONG
ta ilandesa ded icada a la mejora de las cond iciones de vida de los peque iios
cam pesinos, pobres y endeudados, de la provincia de Su rin, al nordeste del
pa is. SFS fomentaba la ag ricultura organ ica, la creaci6n de mol inos y bancos
de sem illas de arroz propiedad de los cam pesinos y la comerc ializaci6n de los
productos. Grac ias a la colaboraci6n entre SFS, cua tro gru pos de arroceros
de Surin y 0S3, en 1991 se expor taron a Su iza los primeros arroces ham mail
(arom的co, de丿azmin) y lueng-on (amarillo). La creaci6n de la coopero tiva Nature
Food en 1993 fue un paso importan te hacia la independen cia, sabre todo tras
consegu ir la licenc ia de exportaci6n. Ademas, la coopera tiva estableci6 una
red para Los productos de agricultura organ ica en Ta iland ia a la que llam6 Green
Net. Para hacer mas sencilla su estruc tura, poste riormente la organ izaci6n se
d ivid i6 en dos y ahora Green Net se encarga de la comercializaci6n, m ientras
que Earth Net Founda tion presta servic ios de formaci6n y consulta.

Green Ne t fue pionera en la funda ci6n del organ ismo ta ilandes de certi ficac i6n
de la agr icultura organ ica, ACT, y en el fomento de la ag ricultura organ ica en
Ta iland ia y en o tros pa ises asia ticos. Si gue manten iendo su com prom iso con
Los pr in cip ios del Comerc io Justo: «El Comercio Justo es una parte importonte
de la agriculturo orgdnico porque ayuda a garon tizar unos precios 丿ustos a los
produclores. Con el Comercio Justo, el desarrol/o de la agricultura argdn ica serd
sos tenible.» Green Ne t fue una de las primeras organ izaciones de arroceros yen
2002 ohtuvo el sello de cer t i ficaci6n de FLO.

Hoy en d ia Green Net exporta arroz de agr icultura organ ica cultivado por 840
peque iios cam pesinos y se estan creando nuevos grupos de produc tores. Adem扛

del arroz aroma tico ham mali blanco e in tegral de cuatro coopera t ivas de Su rin
y Yasothorn, en el nordeste de Ta iland ia, clarofair trade y otras organ izaciones
europeas de Come 「c io Jus to venden arroz blanco de grano largo y arroz hom
mali rojo de dos organ izac iones de arroceros de Chachengsao y Ch iangma i. El
a 『roz se muele en las un idades de procesam ien to propiedad de los cam pes inos y
lo envasa un gru po de mujeres en Surin. Hay planes para constru ir una segunda
plan ta de envasado que creara mas empleos para mujeres. Las exportacfones
de arroz de Comercio Jus to han aumentado gradualmen te de 15 toneladas en
1992 a unas 500 toneladas en 2005.

Para mas informac i6n, vease www.greenne torga ni c.com.
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Algunos gru pos como Laos
farmer Support, que venden
un arroz glu tinoso morado tra
d ic ional, y la fundac i6n ind ia
Navdanya, que produce bas
mati de agr icultura organ ica,10
cult ivan arroz respetando los
cr i ter ios del Comerc io Jus to
desde hace muchos a的s. La
producc i6n y la comerc ial iza
啦n del ar『oz s i guen la «ru ta
in tegrada» del Comerc io Jus to:
El arroz se produce respe tando
las normas del Comerc io Justo,
luego es im portado por organ i 
za ciones de Comercio Jus to y
normalmen te se vende en tien
das de Comerc io Jus to. Todos
los que par t i cipan en la cadena
velan por el cumpl im ien to de
los cr i ter ios.

EL SELLO DE FLO, ESENCIAL PARA ENTRAR EN EL MERCADO CONVENCIONAL
En 2000, tras observados bene fi cios de la colabora ci6n en tre m iemb 「os de
EFTA y grupos de arroceros de Ta iland ia, Ind ia y Laos, y ten iendo en cuen ta que
el arroz se hab ia vend ido con ex i to en las tiendas de Comerc io Jus to durante
cas i d iez a iios, FLO em pez6 a t 「abajar en la creac i6n de un sello Fa irtrade
para el arroz cultivado por peque iios agr iculto 「es, con el fin de abrirles nuevos
mercados. Bas云ndose en el resultado de un estud io de v iab i lidad en Ta iland ia,
en 2002 se inaugur6 en Su iza el Reg is tro de arroz.'Max-Have/oar de Su iza y cloro
fa ir _trade obtuvieron_ ra p i?amen te una cuota de mercado del 3%, que en 2004
pas6 a ser del 6%, el equivalente a 984 toneladas vend idas. Aprox imadamen te
un terc io de este ar 「oz se vend i6 con la ce 「 t i ficac i6n de ag 「icultura organ ica.

Hoy en d ia hay once p 「oduc tores de arroz de Ta iland ia, Ind ia y Eg i p to que
d isponen de la certi ficaci6n de FLO. Se vende arroz con el sello de FLO en
Belg ica, F inland ia, Franc ia, Italia, Noruega, Aus tr ia y Sue cia, ademas de en
Su iza. En 2005 tamb ien se lanz6 al mercado ar 「oz con el sello de FLO en el Reino
Unido, Canada y los Estados Un idos. O inamarca y Aleman ia han em pezado a
vender arroz cer ti ficado en 2006 y en Jrlanda hay prepara tivos en marcha.

;_POR QUE HAY GRUPOS DE ARROCEROS DE COMERCIO JUSTO SIN EL
SELLO DE FLO?
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Las organ izac iones de produc to 「es tienen re l.ac iones comerc ia l.es s6lidas y
duraderas con las impor tadoras y los m inoristas de Comercio Jus to. Solici tar加
la cer t i ficac i6n de FLO cuando quieran acceder a nuevos mercados si producen
cons iderablemen te n访s que lo que sus asoc iados t「ad ic ionales del Comerc io
Jus to pueden impor tar y vender. Las ta ri fas de cer ti fica ci6n de FLO suponen un
cos te adic ional que tiene que compensarse con bene ficios ad icionales.

DE LA AGRICULTURA ORGANICA A LA COMERCIALIZACION JUSTA
La agricultura organ ica puede ser ren table para los peque fios produc tores del
Sur y del Nor te porque mejo 『a la fer til idad del suelo, man t iene la biod ivers idad
y reduce el consumo de a gua.11

El cult ivo s in produc tos qu im icos es de fin i tivamente mas sano para las plan tas Y
para los humanos, espec ialmen te en el caso del arroz, en el que los campes inos
tienen que trabajar muchas horas en los cam pos inundados. En la ag ricultura
convencional eso supone estar en contac to d irecto con fert ilizan tes quimicos,
herb ic idas y pes t icidas. En el caso de la agr icultura organ ica los campesinos no
es tan ex puestos a esos produc tos.

Tamb ien hay ven tajas econ6m icas demos tradas. En algunos casos, aunque no
en todos, n i mucho menos, con el camb io a la ag ricultura organ ica desc iende
el rend im ien to, pe 『o por lo general es to es solo tem pora l. Adem缸，el arroz de
a gr icultura organ ica suele ser mucho m括ren table que el conven ciona l. Los
cos tes de producc i6n to tales son mas bajos: el insumo mas impor tan te es la
mano de obra, que por lo general va a cargo de los m iembros de la Fam ilia; el
abono suelen ser ma ter iales que se encuen tran en la na tu 『aleza; en muchas
zonas pueden prepararse eficaces herb i cidas y pestic idas na turales con plan tas
au t6c tonas; y las plan tas que dan sombra y las que se cult ivan a modo de
d ivers i ficac i6n ayudan a equilibrar la d ie ta de los ag ricultores y de sus an ima tes
Es c ierto que la ce 「t i ficac i6n necesa ria para exportar su pone un gas to ad ic ional,
pero cada vez hay mas gen te en todo el mundo, incluso en el Sur, d ispues ta
a paga 「mas poi al ime~tos ecol6g icos. Por eso no es sorprenden te que la
agr icultura organ ica se cons idere hoy en d ia una alterna tiva viable.

A pesar de la creenc ia popular, las produc tos de agr icul tura organ ica no son
necesariamen te«jus tos». En la elaborac i6n de las normasde cert 币cac i6n organ ica
nose han ten ido en cuen ta las cond ic iones soc iales de mane 「a s is tem的ca. Solo
en 1990 el mov im ien to de la agr icul tu 「a organ ica em pez6 a in troducir requ is i tos
soc iales. Tras in tensas negoc iac iones con las Organ izac iones de Comerc io Jus to,
la «jus t i cia soc ial» es par te de las normas de la agr icul tura organ ica desde
1996. En 2005 la organ izac i6n alemana de cer t i ficac i6n Na tur/and empez6_ a
supervisar el cum pl imien to no s6lo de cri ter ios med ioarnb ien tales s ino tamb_i_en
de cri ter ios soc ia.les por par te de los cand ida tos que desean ob tener su sello.
Ademas, las nuevas ~orr;1as establec idas por la Federac i6n In ternac ional de
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los Movim ien tos de Agricultura Organ ica ( !FOAM) a finales de se ptiembre de
2005 incluyen per primera vez el princ i p io de la «jus tic ia» de manera ex plic i ta.
Aunque no hacen re ferenc ia d irecta a la agr icultura or ientada a los cam pesinos,
abordan cues tiones coma la soberan ia alimen tar ia, la reducc i6n de la pobreza y
la jus t ic ia en la producci6n, la d istr ibuc i6n y los s is temas come 「ciales.11

UN PRECIO JUSTO PARA EL ARROZ
A d i ferenc ia del ca fe, el cacao o el azucar, no hay una bolsa n i un precio
mund ial fijo para el arroz.

Muchos gob iernos potencian su p 「oducc i6n nac ional fijando prec ios m in imos, y
para ello procuran tener en cuen ta los prec ios de producc i6n de las agr icultores
y el poder ad qu is i tivo de los hab i tan tes pobres de sus c iudades, pe 「o muchas
veces los peque fios cam pesinos salen perd iendo. El gob ie 「no tailandes, por
ejemplo, fija un prec io m in imo para su fuen te princ i pal de d iv isas, el arroz horn
mal i , pero ello solo bene fic ia a una peque iia par te de los p 「oductores.

Unos prec ios es tables (en la moneda local) y unas pos ib ilidades de ven ta a
largo plazo son 『equ is i tos bas icos que perm i ten a los peque iios cam pes inos
man tener su producci6n. Desde que h izo sus p 「 imeros ped idos de arroz horn
mali a princ i p ios.de los noven ta, c/aro fa ir trade fija un prec io m in i mo anual
jun to con Green Net. Incluso al pr inc i pio, cuando la mayor ia del ham mali se
cult ivaba de manera convencional, este prec io era mas alto que el del mercado
local, que es taba por debajo de los cos tes de producc i6n. A partir de 1996 el
arroz cultivado s in produc tos qu im icos ha ven ido repor tando m云s bene fi cios
econ6m icos y las ·o 「gan izac iones de Come 「c io Jus to pagan una prima adic ional
por el a 「roz que d ispone de la cer ti ficac i6n de agr icultura organ ica.

En 2002, cuando FLO lanz6 su sello pa 「a el arroz, no hab ia un prec io m in imo,
s ino solo un prec io de contra to ne goc iado entre el com prador y el productor,
mas una pr ima de entre el 10 y el 12% del prec io FOB." En el caso del arroz con
la cer tificac i6n de agr icultura organ ica se pagaba o tra p rima ad ic ional

Par su puesto, los come 「cian tes ce 『 ti ficados por FLO pueden pagar un prec,o
su per ior al prec io m in ima. Por ejem plo, claro fa ir trade paga mas que los
su permercados su izos, por que las var iedades dear 『oz que im porta solo dan una
cosecha por a 百a. Ademas se procesan en mo linos mas peque iios, que rom pen
los granos de ar 「oz mas que las mol inos grandes, y luego se envasan al va cio y
se em paquetan a mano. El arroz de g 「ano largo cer t i ficado por FLO que se vende
en los supermercados se cultiva en el cen tro de Ta iland ia, donde se ob t ienen
dos cosechas al a iio, luego se env ia a Su iza y se convier te en arroz blanco
en mo linos ultramodernos de mucha mas cal idad y capa cidad y finalmen te se
envasa en cajas mecan icamente.
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El 1 de d ic iembre de 2005, despues e.stud iar los costes de produc ci6n de tos
s iete gru pos de produc'.ores_ taHandeses certi ficados po 「FLO, y tras haberle~
consulta_do, la_organ izac i6n _dee啦 in troducir unas normas nuev~s para calcular
los pr_e ci?s,- A~ora s~ perm i te que el _prec io m fn imo varie seg tin [~ 「eg i6n, en
func i6n del n timero de_ cosechas anuales que se pueden ob te;er. A petic i6n de
tos productores el prec io se fijara en bah t, la moneda ta ilandesa (co rito clarafair
trade ha ven ido hac ienda desde sus primeros ped idos). El nuevo. prec io m inimo
( por k ilo de arroz paddy) es cons iderablemen te mas alto.

;PARA QUE SE UTILIZA LA PRIMA DEL COMERCIO JUSTO?
Desde el pr inc i pio los grupos de arroceros han ten ido l ibertad para dee心rc6mo
qu ieren em plear los ingresos ad ic ionales que ob tienen del Comercio Jus to. FLO
da un paso m 扣 ：las o 「gan izac iones certi ficadas tamb ien pueden dec id ir c6mo
u tilizar la pr ima (normalmen te la de cision se toma en la asamblea general),
pero esa suma debe in gresarse en una cuenta bancar ia es pe cial q-ue debe
adm in is trar un com i te eleg ido por la organ izac i6n de produc tores. Has ta ahora
la pr ima de FLO se ha u t ilizado, por ejem plo, para com prar un molino de arroz,
para organ izar curses sabre a gr icultura organ ica y para garan tizar el con trol de
la calidad.

EL COMERCIO JUSTO CREA MAS VALOR EN LA CADENA DE SUMINISTRO DEL
AR ROZ... PORQUE VENDE VARIEDADES ESPECIALES
Has ta ahora el Comerc io Justo ha come 「c ial izado sob re todo var iedades es pe ciales
de arroz: arroz blanco y rojo hom ma li y a 『roz amar illo lueng-on de Ta iland ia,
basma t i de Ind ia y ar 『oz morado glu tinoso de Laos. Solo rec ien temen te es tan
a parec iendo var iedades de arroz de colores en las tiendas de Euro pa.

Es tas var iedades tienen un pre cio naturalmen te n诅s alto que, por ejem plo, el
arroz comun de grano la 「go. Ello se debe en par te a que los consum ido 「es las
perciben como espec ial idades y por eso es tan d is pues tos a pa gar mas. Adem扛

esos prec ios mas altos son un incen t ivo para que los campes inos cultiven esas
var iedades, incluso s i su rend im iento es mas bajo.

... GRACIAS A LOS MOLINOS PROPIEDAD DE LOS CAMPESINOS
Tener mol inos propios es dec is ivo para que tos produc tores ob ten gan mas
independen cia y poder de negociac i6n. Ya desde prin cipios de tos noven ta el
proyecto pilo to de Comerc io Justo de Green Ne t ayud6 a una de las organ izac iones
de producto 「es de la prov inc ia ta ilandesa de Su rina que comprara su prop io molino.
Los bene fic ios ob ten idos por las ven tas a clarofa ir trade ya otras organ izac iones de
Cornerc io Jus to europeas han ayudado a consegu irlo. Dos coopera t ivas ded icadas a t
cult ivo ecol6g ico de arroz de la prov inc ia de Yaso thorn que venden arroz certi ficado
ham mali a Green Net desde 2002 tamb ien han ab ierto sus prop ios mol inos. Hoy
en d ia hay gru pos de Green Net en Su rin y Yasothorn que han logrado com prar
cua tro mol inos, aunque todav ia hay varios gru pos de campes inos que no t ienen
med ias para procesar su arroz paddy. Por etlo FLO es ta preparando normas para el
procesam ien to del a 『roz, que inclu irian la cert i ficac i6n de tos mo t inos de arroz.



174 OTRA MANERA OE HA C<R tl(GOC10S

…CON LA COMERCIALIZACION DIRECTA (SIEMPRE QUE ES POSIBLE)
El Comerc io Jus to asesora e im parte fo 「ma ci6n a sus con trapar tes, y con ello
les da mas poder para que vendan sus produc tos d irecta e independ ien temen te
en la med ida de lo pos ible. Al pr inc i p io el ar 「oz de Comerc io Jus to de Ta iland ia
ten ia que ex portarse a tr aves de una em presa pr ivada. Los gru pos de agricultores
y las agen cias de desarrollo como Surin Farmers Support par tic i pa 「on en el
proyec to desde el princ i p io jun to con claro fa ir trade y mas tarde tuv ieron un
pa pel dec is ivo en la creac i6n de Green Ne t, pero no ten ian derecho a ob tener
l icenc ias de ex por tac i6n porque eran en tidades no comerc iales. Grac ias a la
de term inac i6n del l id er del proyecto y al apoyo de claro fa ir trade, Green Ne t fue
reconoc ida o fic ialmente en 1994 y ob tuvo el derecho a expo 「 tar d i 「ec tamen te.

HEn camb io, hay gru pos mas peque iios como Navdanya, en Ind旧 ， que todav ia
de penden de pro fes ionales de la ex portac i6n par mo tivos log is ticos o
tecn icos.

Tan to s i se ex por ta d irectamen te como a traves de terceros, el Comercio Justo
lucha par lo g 「ar la mayor trans parenc ia posible en toda la cadena de sum in is t 「o:
se p ide a los agricultores que par t ic i pen en el calculo de las prec ios y que
aprendan a llevar su con tab ilidad, y se los al ien ta a que p idan in formac i6n sobre
los costes y las margenes de bene fic ios del procesam ien to, el transpor te y la
exportac i6n. 5610 as i pueden saber a d6nde va su arroz y sen t irse orgullosos,
con raz6n, de par tic i par en el mercado de la ex portac i6n a pesar de todas las
d ificultades que conlleva.

... PORQUE PROCESA EL ARROZ EN LOS PAiSES PRODUCTORES
(SEGUN NORMAS INTERNACIONALES)
El Comerc io Jus to se es fuerza por ayudar a los produc tores a generar el mayor
valor a iiad ido pos ible conv ir tiendo las ma te 「 ias p 「 imas en produc tos finales en el
pa is de o rigen. Par eso c/arofair trade s iem pre ha hecho ped idos de arroz in tegral
y arroz blanco procesados en el pa is de or igen.

Es c ierto que el procesam ien to local no fue tarea fa cil al pr in ci p io. N i claro
fa i 「 t 「ade n i su con trapa 「 te ta ilandesa ten ian la exper ienc ia adm in istra t iva
y ·tecn ica necesa ria. Pero con los a iios, Green Net y sus gru pos asoc iados de
produc tores han consegu ido a plicar un con trol de la calidad pro fes iona l. En
2004 em pezaron a a pl icar tamb ien el s is tema HACCP, que es v inculante a n ivel
in ternac iona l. " Vari as organ izac iones de desar 「ollo su izas y de o tros pa ises
euro peos han con tribu ido a es te proyec to econ6m icamen te, con asesoram ien to
tecn ico y con formaci6n.
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…GRACIAS AL ENVASADO DE LOS PRODUCTDS EN EL PAIS DE OR!GEN
El envasado al va cio y el em paque tado del a 「 『oz que lleva a cabo Green Ne t han
s ide duran te a iios una fuen te es table (nueve meses al a iio) de in g 「esos pa 「a
unas 25 trabajadoras de un grupo de mujeres de Su rin. Hay planes para cons tru ir
o t 「a plan ta de envasado que creara en tre 20 y 25 em pleos. El procesam ien to y
el envasado en el pa is de o rigen aumen tan el prec io final de venta pero t诧nen
un e fec to mult i plicador en la reg ion y dan mas oportun idades de vender en el
mercado loca l.

,EL COMERCIO JUSTO PAGA LO SUFICIENTE COMO PARA VIVIR?
Los ingresos que se ob t ienen gracias al cult ivo y al procesam iento de arroz
de Comercio Jus to suponen un sala 「 io basico seguro que basta, por ejem plo,
para paga 「la educac i6n de Los h ijos. Pero los agricultores no se ganan la v ida
solamen te con el arroz: mezclan cultivos, prac t ican la rotac i6n y plantan muchos
o tros productos para consumo pro p io y para venderlos en el mercado loca l.
Muchas veces tamb ien mejoran sus cond ic iones de v ida creando bancos de arroz
o de bu falos, cajas de ahorro o en tidades de cred i to, peque iias tiendas y o tros
proyec tos comun i tar ios, de mane 「a ind iv idual o a traves de sus o 「gan izac iones.
Las p rimas del Comercio Justo han financ iado en parte estos proyec tos.

«Me 1/amo Kam/esh Deviy soyunapeque加

agn'cultara. Mis cuatro hijos me ayudan
despu釭de/ coleg io. Mi esposo es td en
lo ciudod para ganar dinero. Has ta ahara
hemas dependido desesperadamen te de
este ingreso complemen tario, sabre todo
en tre cosecho y cosecho de arroz, pero
ahora las co5o5 e5t6n camb iondo. Trabojo
con la Fundaci6n Navdanya en De ina Dun.
Navdanya me pogo 19 rupias par k ilo de
arraz paddy, m65 de lo que sue/en pagar
las comercian tes de basmati. Con los 800
kilos de arroz paddy que he vendido a
Novdanya me he podido compror un buey
y una mdqu ina para triturar la cam ida
de /05 animafos. Ademds me ha s ido mas
J加I pagar las motriculos esco/ores de
m is h')os. Y Navdanyo rne do 5em il/as
muy buena5 para la prox ima siemb,a.
Ademds de/ arraz, culm·o ca iia de azucar,
cd,iamo, mostaza y varios verduws, 》

（如血'0小而4如“mrkek l如）



ARRDZ DE COMERCIOJUSTO, TAMBIEN EN EL MERCADO LOCAL
Como su nornbre ind ica una de las principales arnbic iones de Green Net, y uno de
sus logros mas irnpor tantes, ha s ido la c 「eac i6n de una «red ve 「de» en Ta iland ia.
Hace a iios que se venden alirnentos de agr icultura organ ica en unas tre in ta
t iendas y Green Ne t no es ta sola en su labo r. Navdanya ha ab ier to una t ienda
y un centre de inforrnac i6n de agricultura organ ica en Delh i. POKS, una ONG
que trabaja en el Estado ind io de Or issa, todav ia no ha logrado expor tar arroz
a las· organ izac iones europeas de Cornerc io Jus to," pero desde su v is i ta a las
t iendas de Cornerc io Justo belgas ya ha ab ier to cua 『enta t iendas en su 「eg i6n.
S i gu iendo el rnodelo de las tiendas de Cornercio Jus to, venden arroz y otros
productos agr icolas y tarnb ien te de o tros Estados ind ios. De manera s im ilar,
y grac ias a un prog 「arna de in tercarnb io con Green Ne t, BIND (Broad In itia tive
for Negros Developmen t) , una organ izac i6n de desarrollo fi li p ina que rec ibe el
a poyo de la Agenc ia su iza de ayuda HEKS, ha in iciado un prograrna de Cornercio
Jus to y ha fundadoo una red de t iendas de produc tos de ag ricultura organ ica.
Su produc to princ ipal es el arroz blanco de grano largo. En 2004 ex por taron
d iez toneladas a claro fa ir trade, pero la rnayo ria de la cosecha se vend i6 en el
mercado local.

EL COMERCIO JUSTO MEJORA LA SITUACION DE LAS MUJERES
En la mayo ria de las paises del Su 「el cultivo del arroz es un negoc io fam il iar.
En la tem porada de -mas trabajo todos trabajan en las cam pos, incluso los
n i iios en edad escolar en su tiem po l ibre. Normalmen te son las mujeres qu ienes
hacen la mayor ia del trabajo (en Su rin, por ejemplo, el 65%). Green Net y Sunn
Farmers Support encargaron un es tud ia sabre genera en 1993, cuyos resultadas
se publicaron en 1996 en el libro Los pa peles as i gnadas a cada genera y la
a gr icul tura alterna t iva (d ispon ible s6la en ta ilandes). Desde en tonces Green
Ne t ha mul t i pl icada sus es fuerzas para inclu ir a las mujeres en sus proyec tas a
tadas las n iveles y para fomen ta 「su emanc i pac i6n. Actualmen te Green /let es ta
d ir i g ida par una mujer y la mayo ria de sus em pleados en Bangkak son r.rujeres.

En Ta iland ia las campes inas suelen poseer sus prop ias trerras y a,eces san
due iias de toda la granja. El Camerc ia Jus to con tr ibuye en gran med ida al
reconoc im ien to de su trabajo y de su pos ic i6n soc ia l. Green Net les da
opo 「 tun idades de formac i6n en a gr icul tura argan ica y en a tros amb i tos y les
a frece em pleas en el envasado de las praduc tas finales. Se es tan preparanda
proyec tos d iri g idos a mujeres coma la construcc i6n de una peque iia fabr ica de
什deas de arroz en una reg ion arrocera, que c 「eara fuen tes de in gresos ad ic ionales
a las mujeres de la zona.
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Gradas al a p.oyo, d~ I~ orga~ iza~ i6n _de dmrro!lo 行l i p ina BIND (Brood Initia tive for Negros
Developmen t) y de la Agenc!a su iza de ayuda HEKS, muchos pequenos cam pes ino; de [~isl;
肋p ina de Neg'.os ha~ 7ult'.vado s~s cam pos duran te a的s s i guiendo lo s' princi p ios de la
agr icultura organ ica..Adema_s. cum plen los cri terios del Comercio Jus to: su s" 0 「ga~ izaciones
tienen es tructuras democra ticas Y dec iden jun tas en que proyec tos se in,ver tiran s~~
bene fic ios (h_as ta ahora s ie_m pre h_an invertido en mejorar la producc i6n). Solo les falta el
sello Fa ir trade y ex per ienc ia en el mercado de la exportac i6n.

Grac ias a la ayuda de clarofair trade, en sep tiembre de 2004 env iaron una primera remesa
de d iez toneladas de ar 「oz a Su iza. La organ izac i6n suiza de Comerc io Jus to reconoce los
es fuerzos de los cam pes inos de Negros y promoc iona su arroz aunque no lleve el sello
Fa ir trade.

fs te proyecto em pe.z6 en la decada de los noven ta. Por aquel en tonces BIND em pezaba a
formar a los cam pes.inos en tecn icas de agr icul tura organ ica en las escuelas de ca~ pes inos,
y las fam ilias rec ib ian unos pequenos cred i tos que les perm i t ian pasarse a la a gr icultura
organ ica y d ivers币car su producc i6n. Ahora cultivan fru ta, verduras, plan tas med icinales,
e tc. , ademas de arroz. fn el cen tro de inves tigac i6n ag ricola de BIND, llamado Kam po
Berde, se mejoran los metodos trad ic ionales de cult ivo, se desarrollan metodos na turales
de fum i gac i6n y, en colabo 「ac i6n con los a gricultores, se reunen var iedades locales de
arroz para su propagac i6n y conservac i6n. fl banco de sem illas de arroz de Kampo Berde
con t iene cen tenares de variedades.

Con el tiem po la producc i6n de arroz de ag ricultura organ ica super6 am p liamen te las
neces idades locales.,Como se podrian vender los exceden tes a un prec io que re flejara
adecuadamen te el trabajo los ag 「icultores? Tras una v is i ta a Green Net, BIND ab ri6 la
Green Shoppe, una tienda de al imen tos de a g 『icultu 「a o 「gan ica. Hoy en d ia es un modelo
de negocios y un cen tro de formac i6n, y desde en tonces se han ab ierto se is tiendas
m云s de es te ti po en Neg 『os. Sus produc tos cum plen los cr i te rios de FLO pero no estan
certi fkados. Aunque cada vez hay mas cl ien tes de Comerc io Jus to en la reg ion, en es tos
mornen tos el sello de FLO no les repor ta ria n inguna ventaja en el mercado loca l. La
cert i ficac i6n para ex portar es cara y un icamen te vale la pena ob tenerla s i hace aumen tar
cons iderablemen te las ven tas a largo plaza cosa que, de momen to, el Comerc io Jus to
su izo no puede garan tizar.

Incluso s i nunca se hace otro env io, la valen t ia y la d ispos ic i6n para asum ir ese riesgo
ya han rnerec ido la pena. La expor tac i6n de arroz de BIND ha causado un gran revuelo en
Fil i p inas. Los medias de comun icac i6n han in formado sobre el v iaje del arroz; incluso la
Pres iden ta Gloria Arroyo Macapagal ha tornado no ta y pos ibles cl ien tes ex tranjeros se han
pues to en con tac to con BIND

Y finalrnen te, no hay que olv idar que los peque fios agr icul tores y sus fam il ias se han
ganado un mayor res pe to. Se los adm ira por es te logro, y ese es un bene加o del Comerc io
Jus to verdaderamen te incalculable.
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PERSPECTIVAS
Con el apoyo del Comerc io Justo hoy en d ia algunos peque iios arroceros d is fru tan
de unas cond i ciones de vida decen tes, pero s igue hab iendo muchas d i ficultades.
Hace falta ca pac i tar a las asociaciones nuevas para que cum plan los cri terios
del Comerc io Jus to. En muchos casos la cadena del arroz debe pro porc ionar
mas valor a iiad ido en las zonas donde se cultiva. Tamb ien es necesar io a poyar
las cam pa iias en favor·de la jus t i cia en el comerc io y da『voz a las demandas
de las organ izaciones de campes inos que de fienden su derecho a la soberan ia
alimentaria.



CONCLUSION
En Otra manera de hacer negocios se explica coma funciona el Comerc io Jus to en
la prac tica. Las Organ izaciones de Comercio Justo son em presas con una m is i6n
cuya p rioridad es el desarrollo sosten ible. Gracias al Comercio Justo, c ien tos de
m iles de produc tores marg inados y de trabajadores pobres viven y trabajan con
d i gn idad, no solo po 「que ob tienen unos in gresos justos per su trabajo d ia rio, sino
tamb ien porque rec iben formaci6n y educac i6n, tienen acceso a la in formac i6n,
conocen sus derechos y parti cipan en la toma de dec is iones.

Los bene ficios del Come 「cio Justo no solo se no tan en los pa ises en desarrollo:
con unas tasas de crec imien to anual del 20% o m云s, el Comerc io Justo es uno
de los sec tores econ6m icos de m云s exi to en Europa y Ame rica del Norte. Crea
em pleo en las pa ises en desarrollo y en Los pa ises desarrollados y demu巴tra
come una manera responsable de hacer nego cios puede fun cionar a lo largo
de toda la cadena de sum in istro. Ello ha aumen tado la presi6n a que se ven
some tidas o tras em presas de replantearse sus prac ticas em presar iales y actuar
con mas responsabil idad. Los consum idores son cada vez mas consc ientes de las
condiciones inaceptables en las que se fabr ican muches produc tos y un numero
cada vez mayor de ellos es tan dispuestos a com prar chocola te, artesan ia y tej idos
produc idos en cond ic iones justas.

A pesar de su con tinua exi to, el Comercio Jus to todavia es peque iio en el comerc10
mund ia l. Muchos agricultores venden solo una peque iia parte de lo que producen
bajo condiciones del Comerc io Jus to, y hay m illones mas de produc tores que
qu is ieran un irse al s is tema. Uno de Los mayores retos del movirn ien to es segu ir
creciendo y encon trar mercados nuevos. En los pa ises en Los que el Comerc io
Jus to es ta b ien consolidado hay que buscar o tros grupos de posibles clientes y
d irig irse a ellos con campa iias innovadoras. Otros mercados del Norte todavia
tienen que explorarse. Pero tamb论n en los pa ises productores hay o portun idades
de comerc io local y Sur-Sur. Hay ejemplos de ex i tos e ideas innovadoras, como
las de Ecuador, Ken ia e Ind ia que se describen en es te libro, que han de segu ir
explo咕ndose y mejorandose.

O tro obje tivo importan te del Comerc io Jus to es superar la pos ic i6n de poder
de los exportadores de produc tos bas icos procesando los produc tos en el pa is
de or i gen tan to como sea pos ible. Tos tar los granos de ca fe o elaborar prendas
de algod6n no solo repor ta mayores ingresos a los productores, sino que con
ello tamb ien mejora sus tecn icas y ca pac idades, su au toes tima y su pos ic i6n en
el mercado mund ia l. Pero los aranceles progres ivos y las com pl icadas reglas de
o rigen que im ponen los pa ises del No rte con frecuenc ia d i ficultan la tarea de
a iiad ir valor en Los paises productores. Hay que segu ir trabajando para superar
es tas barreras comerc iales que ponen trabas al desarrollo.

El Comerc io Jus to pone en prac t ica lo que los negoc iadores de comercio
in ternac ional han ven ido d ic iendo duran te muchos a iios pero no han logrado
cum pl ir: pone el comerc io al serv ic io del desa 「rollo y de la reducc i6n de ta
pobreza. M ien tras las negoc iac iones comerc iales multila terales en el marco de
la OMC s i guen es tancadas y m illones de personas del mundo en desarrollo s i guen

(ONCLUSl伈179



VIV1endo en una pobreza extrema, el modelo del Comemo Jus to demuestra que
se puede luchar contra la pobreza y la exclus16n con el comerclO,Sl se prac tica
de manera jus ta. 56lo S1 en las negoc iac iones comerclales se henen en cuen ta
s istematlcamen te las condmones SOC1ales y amb ientales de producc16n, seri el
comerc io un ins trumen to e ficaz para lograr un desarrollo sostemble.

El 的to del (omerc io Jus to se basa en una comb inac i6n de d~s :n fo qu~s. _ Uno
es la opc16n dIrec ta e m tegrada, en la que las Organ izaciones de Comerc io Jus to
lm portan b1enes de peque iios produc tores y los venden en las t iendas de Comerc io
J~~t~.-De;d; p;inc ipio; de lo; ochen ta se u tiliza el sello de Comerc i ~ Jus to para
;;~ilita; -l~- ~;n ta de es tos produc tos, por ejemplo, en supermercados. Hoy en
如la opc i6n de los sellos tamb ien incluye a proveedores ~omo pla~ ta_cio_nes y
传br i~as' y a multinac ionales mayor is tas y m inor is_tas ~ue d isponen _de_ la Marca
de Cert i ficac i6n de FLO. Este l ibro demues tra que las dos opc iones, la in tegrada
y la de los sellos, son complemen tar ias, pero tamb ien habla de algunos_ de las
邮cultades que han surg ido. Una de las tareas mas illlportan tes que _quedan por
hacer es arm~n izar las dos s is temas y soluc ionar las de ficien cias de cada uno, a fin
de man tener el alto n ivel de cred ib ilidad y transparencia del Comercio Justo.

A ra iz del in teres cada vez mayor de los consum idores por las com pras e ticas han
surg ido o tras inic ia tivas de comercio sos ten ible o etico, que son encom iables
siempre y cuando contr ibuyan a mejorar las cond i ciones de v ida y de trabajo
de los produc tores pobres y a pro teger el med io amb ien te. Desgrac iadamente,
muchas de es tas in ic ia tivas no practican lo que predican y algunas incluso ponen
rn在 trabas camerc iales a las produc tares pabres a enga iian a las consum ida 「es
u til izanda la ex p 「es i6n «Camerc io Jus to» s in cumpl ir los cor 「espond ien tes
criter ios y narmas. Algunas act ivis tas, sabre toda en los pa ises en los que el
rnov im ien ta es ta consol idado, creen que es necesaria aprobar [eyes que regulen el
uso de la expres i6n «Camercio Jus ta» por pa r te de las em presas. Pero un proceso
leg isla tiva debe ria llevarse a caba con mucho cu idado para no acabJr s iendo
demas iado espe cifico y pe rjud icar, s in querer, a las produc tores. Una ley tend ria
que ser muy exac ta, para regular b ien las comportam ien tas que se apartan de los
p rin ci p ias fundamen tales, pero al m ismo tiempo lo su fic ien temen te flex ible camo
para ada ptarse a las neces idades de los produc tores.

En las ul timas sesen ta a iios el Comerc io Jus to ha demas trada que es pas ible
comerciar de o tra.manera, con d旧laga, transparenc ia y res peto. Los pr6x imas
s_esen ta a iias mas t 『a戊n hasta que pun ta este madelo puede pasar a formar par te
del comercia_ mayari tar ia. En esa tarea los cansum idores tienen un papel muy
impor tan_te: las empresas camb旧 戊n sus prac ticas solo si com prar de· maner~
'.esponsable ~e co_nv ierte en la narma. Las leg isladores tamb ien tienen un pa pel
i '." p_ortan te; ~as afer tas publ icas de adqu is i ci6n debe rian inclu ir s iempre c ri terios
de Comerda Jus ta y de sas ten ibil idad, y las pol i t icas comerciales deber ian tener
en cuen ta las neces idades de los peque iios praduc tares marg inados.
~l Comercio Jus to debe ria ser la norma, na la excepc i6n.
El mov im ien ta del Comercia Jus ta es ta lis to para a·fran tar ese re to.

Anja Osterhaus,
coord inadora de inc idenc ia po li tica para el Co-mercio Jus t~

en nombre del com i te ed i tor ia l.





SIGLAS Y ABREVIACIONES
ACP 79 pa ises de 入 fr ica, el Caribe y el Paci fico
ADPIC Aspectos de los De 『echos de Prop iedad Intelectual relacionados

con el Comercio
CBI Centro de lmportaciones de Paises en Desarrollo (Pa ises Bajos)
EE.UU. Estados Un idos de Amer ica
EFTA Asoc iac i6n Europea de Come 『cio Justo
ET! Eth ical Trading In i t iat ive
EurepGAP Euro-Reta iler Good Agricultural Pract ices in i t iative
FAO Organ izaci6n de las Nac iones Un idas para la Agr icultura

y la Alimentac i6n
FLA Fa ir Labor Assoc iat10n
FLO Fa irtrade Labelling Organ iza t ion Internat ional
FM! Fonda Monetario Internac ional
FOB Franco a bordo
GATT Acue『do general sabre Aranceles Aduaneros y Comerc,o
!FAT Asociac i6n Internacional de Come rico Justo
IFOAM Federaci6n Internacional de los Movim ien tos de Agricultura

B iol6g ica
ISO 0 『gan izac i6n Internacional de No「malizaci6n
NEWS! Red Europea de Tiendas del Mundo
OCDE Organ iza ci6n para la Cooperac i6n y el Desarrollo Econ6m icos
OIC Organ izac i6n Internac ional del Cafe
OIT Organ izac i6n Internac ional del TrabaJO
OMC Organ izac i6n Mund ial del Comerc io
ONG Organ izac i6n No Gubernamen tal
OPEP Organ izac i6n de Pa ises Exportadores de Pet 『oleo
PIB Producto inte rior bruto
PMA Pa is menos adelan tado
PNUD P 『og 「ama de las Nac iones Un idas para el Desarrollo
SGP Sistema Generalizado de P 『eferenc ias
SIA Evaluaci6n del impacto en la sos ten ibil idad
t tonelada
UE Un ion Europea
UNCTAD Conferen cia de las Naciones Un idas sob 『e Comercio y Desarrollo



GLOSARIO
Acuerdo de Cotonu: Acuerdo de asociac i6n entre la Un ion Europea y las Estados ACP

firmado en jun io de 2000 en Coton ii (Ben in) y que sust i tuye a la Convenc i6n
de Lome.

Acuerdo general sabre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): Fora mult ilateral
de debate y negociac i6n comerc ial creado en 1947 para fomentar el comercio
entre sus m iembros med iante la reducc i6n de sus barreras comerc iales. En
1995 fue 「eemplazado par la Organ izac i6n Mundial del Comerc io.

Acuerdo Multi fibras: Acuerdo que desde 1974 hasta 2004 ri g i6 el comercio
mund ial de las tej idos y las prendas de vestir y en virtud del cual las pa ises
industrializados (EE.UU., Eurapa) lim i taban las impartac iones de las pa ises en
desarrollo. Cada a iia se negociaban las cant idades de productos determ inados
que cada pais pod ia exportar a las pa ises desarrollados.

ag ricultura organica, cult iva ecal6gico: Metodo cuya p rior idad es la protecci6n
del med ia amb ien te en rela ci6n con la producci6n ag ricola y ganadera. En
ella nose ut ilizan insumos qu imicos s intet icos, coma fertilizantes, pest icidas,
adi t ivas y productos med icas, a se controla y limi ta su uso.

arancel: Impuesta a las importacianes.

aranceles progresivos: Sistema por el que el a 「ancel va aumentanda a med ida
que la mercan cia esta mas procesada. Las mater ias primas y las b ienes menos
procesados se gravan con aranceles m云s bajos que las vers iones mas procesadas
del m ismo praducto a de productos derivados. Par ejemplo, se aplica un arancel
bajo a las tomates frescos, uno m云s alto a las tomates en lata y otro todavia
mas alta al ketchup .

Aspectas de los Derechas de Prap iedad lntelectual relacianadas can el Camercio
(ADPIC): Acuerdo de la OMC par el que se establecen unas narmas min imas
「ela t ivas a la protecc i6n de las derechas de prop iedad in telectual para tados
los productos y servi cios. El acuerda contem pla las derechos de autor, las
marcas, las indicaciones geogra ficas, las d ise iias indus triales, las c ircu i tas
integrados, las patentes y los secretes comerciales.

cadena de valor: Canjunta de actividades que, comb inadas, de finen un proceso
empresar ial; conjunta de ac t ividades efectuadas par los fabrican tes hasta los
m inoristas que de finen la cadena de sumin istro de un sector.

cartel: G 「u po deemp 『esas que con fabulan explic i ta o implic i tamente y se comportan
coma un monopalio, deb il i tando las in ic iat ivas de las actares mas deb iles del
sector. El termino se suele aplicar a grupos in ternac ianales y puede inclu ir a
gabiernos ya empresas publicas.
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Conven cion de Lome Acue 「do entre la Un巾n Europea y los Estados ACP 佑mado en
1971 y que fue 「eemplazado en 2000 por el Acuerdo de Cotonu

desarrollo sostenible: Es el desarrollo que cubre las neces idades del presen te
sin comprometer· la capac idad de las generaciones fu turas de cubrir sus
prop ias neces idades y que ex i ge que las po li t icas economicas, soc iales y
med ioambien tales se refuercen mutuamen te.

dump ing: Pract ica cons isten te en exportar productos a precios in feriores a su valor
normal, generalmen te a precios infe riores a los del mercado nac ional o de
terceros pa ises, o a prec ios infer iores al coste de producci6n

Estados ACP （ 入 fr ica, el Car ibe y el Paci fico): Grupo de 79 paises de 入 f rica, el
Car ibe y el Pac i 什co cuya asoc iaci6n con la Un ion Europea se ha defin ido en una
serie de acuerdos, desde la Convenci6n de Lome al Acuerdo de Cotonu

Ethical Trading In i t iat ive (ET! ) : Alianza de empresas, ONG y s indicatos que
t iene como fin fomentar y mejorar la aplicaci6n de c6di gos de conducta
empresar iales en el amb i to de las cond iciones laborales de la cadena de
sum inistro. Su objetivo final es garant izar como m in imo el cumplim ien to de
las normas laborales internac ionales a los trabajadores que producen pa 「a el
mercado britan ico.

Eu 『o-Retailer Good Ag ricultural Pract ices ini t iat ive (Eurep GAP): Asoc iaci6n de
productores ag ricolas y de sus clientes m inoristas cuya m isi6n es elaborar
normas y proced im ientos ampliamen te acep tados para la cert i ficaci6n mund ial
debuenas pract icas a g ricolas en la producc i6n y el comercio de alimen tos. Se
trata, par lo gene 「a l. de requ is i tos san i tarios. Estas normas pueden su poner
barreras comerc iales para las productores pr ivados.

evaluaci6n del impacto en la sostenibilidad (SIA): P 『oceso por el que se
iden ti fica el impacto econ6m ico, soc ial y ambiental de una decision. Integra la
sostenibilidad porque in forma a los negoc iado 「es de las posibles consecuencias
soc iales, amb ientales y econ6micas.

franco a bordo (FOB): Expres ion del area de los transportes que ind ica que el
proveedor paga los costes de transpor te de la mercancia desde el luga 「de
la manufac tura a un dest ino cone 『eto, y a part ir de alli el comprador se hace
responsablede la mercancia.

metodo de pro~eso y producci6n: Se u t il iza esta expres i6n cuando, en v ir tud de
las pol i t icas comerc iales de un pa is, los productos impor tados deben haberse
produc ido respetando c iertas normas de proceso y de producci6n nacionales o
internac ionales, a menudo de ca戊cter med ioambien ta l.

Objetivos de Desarrollo del Milenio : En la Asamblea General de las Naciones
Un idas del a iio 2000 los gob ie「nos se comp 「ome t ieron a alcanzar lossi gu ientes
objet ivos para el a iio 2015: errad icar la pobreza ext 『ema y elhamb 『e, alcanzar



la ensen?n~a,pnmana u~ ivers,a!, promover la_ i gualdad entre los sexos y la
au tonomia de la _mujer,_!e_duc ir la mortalidad infan til, mejorar la salud mate;na.
luchar -~~ntra_ el _V_IH/SIDA,_ la malaria y otras enferm'edades, garantizar [~
sosten ib ilidad amb iental Y desarrollar una alianza mund ial para el desarrollo

patente: El d_erec~o. q~e se otorga por un periodo lim i tado de t iempo (generalmente
20 a fios)_ de fabrka 「o poner en practica y controlar el uso de ~-n producto 0
proceso inventados, y de obtener los bene ficios correspond ien tes.

Plan Marshall: El Programa de Recuperaci6n Europea (nombre o fic ial del Plan
Marshall) foe una_ in iciativa estadoun idense para ayudar a la recuperac i6n
econ6mica de la Europa devastada tras la Segunda Guerra Mund ia l. ·Torno su
nombre del Secretario de Estado George Ma 『shall ( premio Nobel de la Paz
de 1953). El objetivo de esa reconstrucci6n de Europa era dar fo「taleza a la
economia y contener el comunismo sov ietico.

politica agricola comun (PAC): Conjunto de pr inc i pios, normas y mecan ismos de
subven ci6n en el ambi to de la agricultura aprobados por los Es tados m i embros
de la Un ion Europea. Aunque en los ultimas a fios ha descend ido el gasto
ded icado a la PAC, este sigue representando casi la m i tad del presupuesto de
la UE, y se ded ica sobre todo a los subs id ios a la producci6n.

politicas de ajuste estructural: Programa de reformas relat ivas al libre mercado
y a las economias de la oferta que las organ ismos mult ilaterales como el FM!
imponen como cond ici6n para prestar fondos.

prima: Las organ izaciones de productores reciben en el sistema de Comerc io Justo
una pr ima ademas del prec io del Come 『cio Justo, para invert ir en desarrollo.
No son los productores, sino las organ iza ciones, qu ienes reciben estos ingresos
ad ic ionales, que deben invertirse en proyectos sociales conjuntos

producto in terior bruto: Valor de todos los bienes y servicios obten idos en un a fio
par los factores de producci6n propiedad de un pa is

Programa de Doha para el desarrollo: Negoc iac iones comerc iales multilaterales de
la Organ izac i6n Mund ial del Comercio que se in i cia 「on en noviembre de 2001
en Doha (Qatar). Se eli g i6 el nombre de «programa de desarrollo» para ind icar
la importanc ia de incorporar las preocupaciones de los paises en desarrollo.

proteccion ismo: Po li t icas que pretenden proteger el mercado nac ional de la
compe tenc ia extranjera med iante derechos de impo 「taci6n, subs id ios,
obstaculos y barreras tecn icas al comerc io como largos p 『ocesos de despacho de
aduana o una inspecci6n especialmente detallada de los b ienes importados

Ronda de Uruguay : Oltima ronda de negoc iaciones del GATT que empez6 en 1986 y
finalize en 1994. En ella se incluyeron por primera vez acuerdos sobre derechos
y serv ic ios de propiedad intelectual relac ionados con el comercio y acuerdos
sabre temas comerc iales trad i cionales como la agricultura, las tej idos y las
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prendas de vestir. Al concluir la ronda se c 『e6 la Organ izaci6n Mund ial del
Comercio.

semiometria: Metodo para desc「ibir los valores cual i tativos de grupos de
destinatarfos. Se basa en la asunc i6n de que los valores de las personas pueden
evaluarsesegun el modo en que cali fican una se 「ie de term inos. Los ind icadores
empleados son 210 palabras sacadas del ana lisis de textos fundamentales y
que cub 『en la gama de los sent imien tos humanos.

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): Sistema por el cual los pa ises
de ingresos altos dan acceso preferente a sus mercados a los pafses en
desarrollo.

subsidio, subvenci6n (produccion): Suma, en ocasiones implic i ta, que los
gobiernos pagan a la producci6n espec ialmente agrfcola, sob 『e todo en paises
desa 『rollados, para alentarlos y ayuda 『los en sus activ idades y para que
puedan produc ir a unos costes mas bajos o vender a prec ios mas bajos que Los
del mercado.

taller de explotacionLabo『al (sweatshop) : Fabrica en que se v iolan los derechos
humanos de los trabajadores con horas de trabajo excesivas, salar ios bajos o
cond i ciones laborales inhumanas.

terminos de intercambio: Precio de las expo 『taciones de un pa is en relac i6n
con sus importa ciones. La expres i6n tamb ien hace 「eferen cia a los factores
econ6micos que afectan al comerc io exte『ior de un pa is de b ienes y serv i cios,
como la.dependenc ia • de mater ias primas ext 『anjeras y la competit ividad
relativa de la producc i6n.

Todo menos armas: Paquete de med idas que la Un ion Europea ofreci6 en 2001 a
los paises •menos desarrollados y que se espe『a que elimine las cuotas y los
aranceles de todas las exportac iones de esos paises, excepto en el caso de las
armas y de otros productos coma el arroz, el azucar y los platanos.

valora iiadido: valo「del producto menos el valor de todos los insumos empleados
en su producc i6n. En el sector del desarrollo esta exp 「esi6n se ut i liza a
menudo para describir el aumen to del valo『de un producto que se ha logrado
procesandolo, en lugar de venderlo s in procesar. Por ejemplo, un productor de
ca fe que tuesta y envasa su producto aumenta su valor y, par tanto, recibe
por el un prec io mayor que el que 「ec ib i ria si hubiera vend ido el cafe sin
procesa r.

ventaja comparativa: Capac idad de un pais de produc ir un b ien a un caste menor
que ot 「os b ienes que puedan p『oducir otros pa ises. En unas cond iciones de
competencia perfecta y mercados no d istors ionados, los pa ises suelen exportar
los bienes en las que tienen una ventaja camparativa e impartan las que no
pueden producir con eficacia.



DIRECCIONES DE LAS REDES INTERNACIONALES
DE COMERCIO JUSTO
FLO-I: Fairtrade Labelling Organ izations International
Bonner Talweg 177
D - 53129 Bonn
Aleman ia
Te l. : +49 (0)228 949230
Fax: +49 (0)228 2421713
Co「reo electr6n ico: in fo @ fa irtrade.net
www. fa i 『 trade.net

IFAT: Asociaci6n Internacional de Comercio Justo
Prijssestraat 24
4101 CR Culemborg
Pa ises Bajos
Te l. : +31 (0)3 45 53 59 14
Fax: +31 (0)8 47 47 44 01
Correo electr6n ico: in fo @ i fa t.org
www.i fa t.org

NEWS!: Red Europea de Tiendas del Mundo
Chr istofsstrasse 13
55116 Ma inz
Aleman1a
Te l. : +49 (0)6131 9066 410
Correo electr6n ico: office@worldshops.org
www.worldshops.org

EFTA: Asociaci6n Europea de Comercio Justo
Kerkewegje 1
6305 BC Sch in op Geul
Pa ises Bajos
Te l. : +31 (0)43 325 69 17
Fax: +31 (0)43 325 84 33
Correo elect 「6n ico: efta@antenna.nl
www.european-fa ir-trade-assoc iat ion.org

FTF: Fair Trade Federation
Fa ir Trade Federa t ion, Inc.
1612 K Street NW, Su i te 600
Wash ing ton, DC 20006
Estados Un idos
Te l. : +1 202 872 5338
Correo elect 「6n ico: info @ fa irtradefederation.org
www.fa irtradefedera t ion.org
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