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I. ORGANlZAClON DE LA REUNION 

Participaci6n 

En la reunion participaron 16 expertos a titulo personal. asi como 
10 representantes de diversos paises y organizaciones internacionales. 

La lista de participantes figura en el Anexo I. 

Apertura de la reunion 

La reunion fue inaugurada por el Sr. H.P.F. Wiesebach. Director General 
Adjunto del Departamento de Desarrollo de Progra11as y Proyectos. quien dio la 
bienvenida a los participantes en no•bre de la Secretaria de la ONUDI. 

En su declaraci6n inaugural. el Sr. Wiesebach dijo que las economias de 
muchos paises en desarrollo seguian dependiendo de productos bisicos agricolas 
y minerales. y que COlllO consecuencia de ello esos paises se veian seriamente 
afectados por la tendencia a la baja de los precios de tales productos, que en 
los primeros anos del decen10 de 1980 habian alcanzado (en terminos reales) 
SUS niveles mas ba~os en 50 anos. Si pudieran instituir la elaboraci6n 
industrial de las aaterias primas. los paises en desarrollo podrian reducir su 
Jependencia de los precios fluctuantes de las aaterias primas y de las 
tendencias desfavorables de la demanda. 

Refiriendose a importa~tes cuesliones relativas a la elaboracion de 
materias primas, el Sr. Wiesebach hizo observar que, para planificar a nivel 
nacional la utilizaci6~ de materias priaas industriales, es necesario saber la 
cantidad y calidad de los recursos disponibles. En la adopcion de politicas y 
planes para la elaboraci6n de materias primas era esencial un mejor 
conocimiento de las posibilidades que ofrecian los adelanlos tecnologicos. La 
preparaci6n y el enunciado de una politica y una estrategia claras relativas a 
la elabo1aci6n de materias primas obligaban tambien a perfeccionar los 
recursos humanos. Este per!eccionamiento debia centrarse en las siguientes 
esferas: construccion, fur.cionamiento y inantenimiento de plantas 
industriales; capacidades d~ consultoria e ingenieria de diseno; labor de 
investigac16n y el desarrollo; normas; comercializacion; 9esti6n, y 
a-:tividades tecr.ologicas y empresariales. 

El Sr. Wiesebach explico que el objetivo de la reuni6n era formulae un 
programa o una estrat~gia para ayudar a los paises en desarrollo a opti~izar 
los beneficios econ6micos derivados de la explotaci6n de sus materias primas. 
La reunion debi~ considerar y recomendar, entre otras cosas, tecnologias para 
la explotaci6n, el~boraci6n y utilizaci6n de materias primas concretas, asi 
como i~er.tificar v recomendar posibilidades de cooperacion entre paises en 
desarrollo en el campo de la C0111erciali:zaci6n y distribuci6n de mate• ias 
pri•as. PAra terminar, el Sr. Wiesebach dijo que el infor•e y las 
recomendaciones de la reunion del Grupo de Expertos se presentarian a la 
r-r ime:-a reunion del Comi te de Ace ior. sobre mater ias pr imas de! Grupo de 
los 77, que se prcyectaba celebrar en Nigeria en el primer semestre de 1989. 
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EJecci6n de la Mesa 

Despues de celebrar consultas, los participantes eligieron por unanimidad 
Presidente de la reunion al Dr. A.K. Fasina, miembro del Consejo de 
investigacion y desarrollo de aaterias primas de Nigeria. Los Sres. 5. Badui 
Derga!, H. Cohen y F. Burkitt fueron elegidos respectivamente Relatores de los 
grupos de trabajo sobre elaboracion de alimentos, sobre minerales no metalicos 
y sobre f~bras textiles. 

Tras ocupar la Presidencia, el Pr. Fasina agradecio a los participantes 
la confianza que habian depositado en el e hizo una ~reve relacion hist6rica 
del proceso de industrializaci6n en los paises en desarrollo despues de la 
independencia, destacando algunos de los probleaas que se habian planteado. A 
pesar de los numerosos inconvenientes y dificultades encontrados, lJS paises 
en desarrollo no tenian •as remedio que avanzar resueltamente hacia la 
industrializacion. 

El Dr. Fasina record6 a los participantes la importancia que tenia la 
reunion para definir una estrategia y un plan destinados a ayudar a los paises 
en desarrollo a lograr una verdadera industrializacion y a atender las 
necesidades basicas de su poblacion en aateria de alimentos, vivienda y 
vestido. En estos tres elementos influian sobrem~nera la naturaleza y el tipo 
de materias primas disponibles, y su elaboraci6n tenia que considerarse como 
la piedra angular del autentico desarrollo. Poe consiguiente, la importancia 
de la reunion del Grupo de Expcrtos sobre la elaboraci6n de materi~~ primas 
superaba la mera necesidad de revalorizar esas materias primas. 

Refi~iendose a la necesid~d de incrementar el valor anadido de las 
materias primas antes de su £Aportaci6n, el Dr. Fasina cit6 ejemplos de 
materias primas que los paises en desarrollo exportaban en su forma natural y 
sin elaborar a precios muy bajos y reimportaban ya elaboradas a precios que en 
algunos casos eran hasta cien veces mas bltos que los de exportaci6n. Para 
terminar, destac6 que, a fin de que los paises en desarrollo obtuvieran mayor 
benaficio de sus materias primas, ara indispensable que las scmetieran a 
cierto grade de elaboraci6n, teniendo en cuenta que cada etapa sucesiva de la 
elaboraci6n anadira mayor va~or aun a la mat~ria prima. 

El representante de la tonferencia de las Naciones Unidas sabre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), Sr. o. Ost'!nsson, dijo ~ue puesto q•·e muches paises en 
desarrollo dependen prin=ipalmente de las exportacjones de productos ~asicos 
para sus ingresos de aivisas, el aumento y la •atabilizacion de esos ingresos, 
en particular mediante una mayor elaboracion, ha~ia sido siempre vn objetivo 
~rioritario para la UNCTAt. s; bien era posible que d~ los resultados de la 
actual Ronda Uruguay de negociacicnes comerciales multilaterales y de la 
ccoperaci6n comercial Sur-Su; surgieran nuevas oportunidades para incrementar 
en lo~ paises en desarrollo las exportaciones de productos basicos elaborados, 
para convertir en realidad e~as oportunidades era necesariv ampliar. y 
modernizar las capacidades d~ elaboraci6n de los paises en desarrollo y 
prestar mayor atencion a la comercializaci6n. 

Prosi9ui6 diciendu que la elaboraci6r1 y comercializaci6n de productos 
basicos habian sido una de las principales esferas Je atenci6n de l~ UNCTAD 
desde su creaci6n. En la Siptima Conf~~enc1a de l~ UNCTAD, celebrada en Julio 
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de 1987, los gobiernos dieron una nueva orientacion a esta labor, reconociendo 
que, para la mayoria de los paises en desarrollo la diversificaci6n horizontal 
y vertical de sus economias era un objetivo a largo plaza para cuya 
consecuci6n debia intensificarse la cooperaci6n internacional entre 
productores y consumidores. La Conferencia pidi6 taabien a la Secretaria de 
la UNCTAD que prestara asistencia a los prograaas de diversificaci6n, asi como 
a los de elaboracion, co.ercializaci6n y distribuci6n. 

Dijo tambien el Sr. Ostensson que despues de la Septi•a Conferencia 
la UNCTAD habia coaenzado a preparar varios proyectos relativos a la 
elaboraci6n y comercializaci6n de productos basicos, entre los cuales habia 
uno derivado de una propuesta del Gobierno del Jap6n, encaminado a aprovechar 
la experiencia de las organizaciones internacionales asi c<>110 de los paises 
desarrollados y de los paises en desarrollo, con objeto de seleccionar y 
ejecuta~ proyectos de elaboraci6n en el contexto de una estrategia de 
desarrollo del sector de los productos basicos. 

Ademas, en noviembre de 1988 se iniciara un proyecto regional para Africa 
cuyo objetivo era ayudar a mejorar la capac1dad tecnica e institucional de los 
gobiernos africanos para desarrollar, reorientar y ejecutar programas y 
politicas de productos basicos. Otros proyectos para America Latina y Asia se 
hallaban en marcha. 

Fina!mente, con el apoyo del Gobierno de Suecia se habia iniciado 
recientemente un proyecto destinado a identificar las politicas o instrumentos 
mas adecuados para impulsar la integraci6n del sector de los minerales en ei 
conjunto de la economia. 

Para terminar, el Sr. Ostensson indic6 que la UNCTAD esta dispuesta a 
ayudar a los gobiernos dr ' ~ paises en desa•rollo en la elaboraci6n de 
politicas y programas ·.~ Luvieran por objeto incrementar la elaboraci6n de 
materias primas a find~ reducir la exportaci6n de productos primarios. 

El Excelentisimo Sr. Em~ajador A.C.H. Emenyi, jefe de la delegacion de 
Nigeria, expres6 el sincero agradecimiento y el profundo reconocimiento del 
Gobierno de su pais al Presidente del Grupo de los 77 en Nueva York y al 
Director General de la ONUDI por su contribuci6n individual y colectiva a la 
organizaci6n de la reunion del Grupo de Expertos. La decision de las 
autoridades nigerianas de tratar de obtenet el patrocinio de la ONUDI para la 
reunion se habia basado en la certidumbre de que era ~ecesaria para preparar 
correctamente la reunion del Comite de Acci6n sobre materias primas que 
Nigeria pensaba acoger en 1989. 

Refiriendose a las razones fundamentales que su pais tenia para acoger a 
esa reuni6n del Comite de Acci6n, el jefe de la delegaci6n de Nigeria mencion6 
la actual crisis econ6mica mundial: la depresi6n sin precedente3 de los 
precios mundiales de las materias primas; la necesidad de transformar las 
materias primas en mercaocias mis ficiles de comerciali2ar; el acceso a las 
tecnologias apropiadas~ las limitaciones financieras; la insuficiencia de 
instituciones de investigaci6n y desarrollo, y otros problemas. Esperat•a que 
la reunion se ocupara tam~iin de la estructura de las industrias en los paises 
en desarrollo desde el puntu de vista cientif ico y tecnol6gico, para def 11.ir 
~uevas directrices susceptibles d? hacer avan:ar la elaborac16n de m3ter1as 
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primas en dichos paises. Tal elaborac16n podia efectuarse en los paises en 
desarrollo para asi aumentar el valor anadido de los productos acabados y 
elevar la capacidad de autosuficiencia de los paises en desarrollo. 

Tambien expreso el deseo de su delegacion de que la reunion en curso 
confiara a la ONUDI el mandato de institucionalizar la reunion de expertos 
sobre materias primas. Una pauta bienal de consultas periodicas entre 
expertos sobre esta cuestion, bajo los auspicios de la ONUDI, coadyuvaria a la 
labor del Comite de Accion sobre Materias Primas. 

El Jefe de la delegacion de Nigeria anuncio a la reunion que su Gobierno 
habia establecido un Consejc de investigacion y desarrollo de materias primas 
para que coordinara y esti•ulara las investigaciones avanzadas en diversos 
centros de investigacion nigerianos. Cuatro paises -Argelia, Marcuecos, Togo 
y Zaire- habian manifestado al Gobierno de Nigeria que apoyaban al Comite de 
Accion sobre materias primas. En virtud del Programa de Accion de Caracas se 
requeria un minima de tres paises para constituir un Comite de Accion. 

~ara terminar reafirmo que Nigeria se identificaba con la cooperac1on 
Sur-Sur e inst6 a la comunidad internacional a prestar mas apoyo tecnico y 
financiero a la ONUDI. 

Aprobacion dei programa 

La reunion aprobo el siguiente programa: 

1. Apertura de la reunion 

2. Elecci6n del Presidente 

3. Aprobacion del programa 

4. Organizaci6n de los trabajos, incluida la eleccion de Relatores 

5. Debates en grupo de trabajo sobre la explotaci6n, elaboraci6n, 
comercializaci6n y distribuci6n de materias primas 

6. Present~ci6n de los informes de los grupos de trabajo, con sus 
conclusiones y recomendaciones 

7. Aprobaci6n de !os informes 

8. ·~lausura de la reuroi6n 

Organizaci6~ do los trabajos 

La reunion aptob6 su programa de trabajo y se di.,idio en los tres grupos 
de trabajo siguientes: 

Grupo de Trabajo I 
Grupus de Trab~jo II 
Grupo de Trabajo Ill 

Elaboraci6n de alimcntos 
Minerales no met~licos 
Fibras textiles 
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Documentaci6n 

En el Anexo II figura una lista de los principales docume~tos de 
anteced~ •• tes examinados por los grupos de trabajo. 

Clausura de la reunion 

La reunion concluy6 el 26 de agosto de 1988 con la aprobacion del 
proyecto de informe y una peticion a la ONUDI para que lo finalizara, editara, 
reprodujera y transmitiera a los participantes, al Grupo de los 77 y a otros 
interesados. 

Hicieron declaraciones de clausura los relatores de los tres grupos de 
trabajo, Sres. F. Burkitt, H. Cohen y S. Badui Derga!; asi como el Sr. Herbert 
May, Director de la Division de Prograaas y Actividades Especiales de 
la ONUDI, y el Presidente, Dr. A.K. Fasina. 

El Sr. Herbert May felicito a la reunion por el exito de SUS trabajos y 
elogi6 el documento remitido al Comite de Accion sobre materias primas del 
Grupo de los 77. Sus conclusiones y recomendaciones tendrian tambien un valor 
practico inmediato en las dos reuniones de la ONUDI sobre cooperacion tecnica 
entre paises en desarrollo (CTPD), que eran la proxima Conferenr.ia 
internacional sobre embalaje en Beijing (China) y el Congreso mundial de 
materiales de Chicago (EE.UU). La ONUDI iba a examinar tambien su propio 
programa de CTPD para ver como integrar las recomendaciones de la reunion, 
sobre todo en lo que se refiere a la importancia del trabajo relacionado con 
las materias primas en el plan de mediano plazo de la Organizacion. 

Tambien recomend6 que se resumieran los resultados de los numerosos 
proyectos de cooperacion tecr.ica de la ONUDI relacionados con las materias 
primas para su presentacion al Comite de Accion, especialmente los proyectO$ 
con elementos de alta tecnologia que los paises en desarTollo podrian 
aprovechar cuando hubiesen reforzado su infraestructura y su capacidad de 
investigacion y desarrollo. Podian citarse como ejemplos las nuevas 
aplicaciones del caucho natural, la tecnologia de obleas de silicio, la f ibra 
de carbon a base de fibras naturales, la ceramica avanzada y un creciente 
numero de aplicaciones de la biotecnologia. 

El Sr. May termin6 diciendo que la ONUDI entablaria tambien contactos con 
paises donantes y otras fuentes de financiacion de proye~tos -incluidas las 
propias empresas de los paises en desarrollo, dentro del contexto de la 
cooperacion entre empresas- en relacion con proyectos de materias primas. 

Al clausurar la reuni~.~. el Dr. Fasina expreso su gratitud a todos los 
participantes, especialmente a 1?s expertos d~ la ONUDI, por su aportacion. 
Las conclusiones de la reunion er~n importantes no solo para los paises en 
desarrollo sino para la humanidad en general, ya que no ~abria paz hasta que 
todo el mundo fuera razonablemente feliz. Las conclusiones formarian la base 
de un documento de trabajo para la primera reunion del Comite de Acci6r1 en 
Lagos en 1989. 
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II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Antecedent es 

Dada la necesidad de fortalecer la cooperac1on entre los paises en 
desarrollo en la esfera de los productos basicos, en sus formas primarias y 
elaboradas, con objeto de mejorar la relacion de intercambio y asegurarar el 
aumento de los ingresos por exportaciones, el Comite Intergubernamental de 
Seguimiento y Coordinaci6n del Grupo de los 77 decidi6 establecer un Comite de 
Accion sobre materias primas. Para preparar la primera reunion del Comite de 
Accion, el Grupo de los 77 pidio a la ONUDI que ayudara a organizar la reunion 
de un Grupo de expertos sobre la elaboraci6n de materias primas. 

GRUPO DE TRABAJO I - ELABORACION DE ALIMENTOS 

n. Transformaci6n de materias primas agricolas en productos alimenticios 

El Grupo de Trabajo sobre materias primas agricolas para la elaboraci6n 
de alimentos lleg6 a la conclusion de que el aprovechamiento local de materias 
primas en los paises en desarrollo para la elaboracion industrial de alimentos 
habia quedado gravemente descuidado, lo que habia frenado el proceso de 
industrializaci6n. Muchos paises utilizaban todavia practicas agricolas que 
no habian cambiado durante siglos. Las perdidas sufridas despues de la 
recolecci6n eran muy grandes, en gcan parte coma cesultado de fen6menos 
socioculturales y de factores f isicos, quimicos o biol69icos. Al mismo 
tiempo, habian apcovechado pc.co los subproductos de la agricultuca y de la 
elaboracion de alimentos, pese a las grandes cantidades de subproductos que se 
producian en estos dos sectores. 

Como consecuencia de ello, las limitaciones que pesaban sobre la 
elaboracion de materias primas agricolas en grandes industcias o en industrias 
en pequena escala iban desde la insuficiencia e inseguridad del suministro de 
las materias primas hasta la falta de medias de almacenaje, tecnologia y 
elaboracion, comercializaci6n y distribuci6n, de persona! tecnico y de gestion 
calificado, de centres de investigaci6n y desarrollo, y de posibilidades de 
financiacion e inversion. No obstante, el Grupo de Trabajo opin6 que muchos 
de estos problemas se podian resolver si los paises en desarrollo cooperaban 
mutuamente. 

Otro problema era que la critica situacion econom1ca de los paises en 
desarrollo ya no permitia la importacion de materias primas alimenticias. Era 
casi seguro que dichos paises no podian generar las recursos de divisas 
necesarios para importar el total de 125 a 145 millones de toneladas de 
alimentos que se necesitarian en 1990. La falta de financiaci6n y las 
obligaciones del servicio de la deuda habian hecho ya que el desarrollo local 
de la tecnologia fuera escaso o nulo. 

El fracaso que se habia registrado en los numerosos esfuerzos 
gubernamentales encaminados a mejorar la situaci6n alimentaria de los 
respectivos paises indicaba la necesidad de adoptar medidas mas firmes, com0 
por ejemplu la prohibici6n de importaciones de articulos concebidos para 
entornos autosuficientes o (com0 en el caso de las importaciones de trigo) la 
prohibici6r, de artkulos que impedian la autosu!iciericia t..ri otros prc.duct•>S. 
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Ahora bien, los programas orientados a la autosuficiencia alimentaria deberian 
formularse de manera que el sector privado pudiera desempenar una funcion 
importante y activa. 

El Grupo de Trabajo convino en que una industria Je elaboracion de 
materias prima~ oleaginosas eficiente era ~na agroindustria fundamental, 
esencial tanto para el suministro de alimentos como para la industrializacion 
en general, que constituia el punto de partida para los aceites refinados 
(utilizados para fabricar aceites de cocina y para fceir, salsas para 
ensaladas y helados). los aceites vegetales hidrogenados y fraccionados (para 
margarina. manteca de pasteleria y •ghee•), y los aceites tecnicos (que eran 
la base de los productos oleoquimicos). Sus subproductos se usaban para 
jabones y deter9entes, y la~ semillas y frutos de •uchas materias oleaginosas, 
ricos en proteina, eran de importancia crucial para la producci6n de piensos 
indispensables en la ganaderia moderna. 

El Grupo de Trabajo convino en que los subproductos de la agricultura, de 
la preparacion de materias primas agricolas y de la elaboraci6n de alimentos 
deberian gozar de un reconocimiento mas amplio como materias primas para 
elaborar alimentos. El Grupo opino que su aprovechamiento revestia mas 
importancia que nunca. Entre las materias que actualmente se aprovechaban mal 
figuraban los residuos agricol~- (que servian para su transformacion en 
piensos), las pastas de saponificaci6n y los despojos. Los subproductos de 
los ingenios azucareros podrian utilizarse en piensos, alcohol industrial y 
otros productos quimicos organicos, papel, fibras textiles, de1ivados de 
celulosa y paneles de fibra y otros productos. 

B. Nuevas tendencias de la demanda del mercado 

Las posibilidades de obtener nuevos productos a partir de materias primas 
locales se enfocaron desde tres puntos de vista distintos: 

Desarrollo de productos basado en la integraci6n regresiva; por 
ejemplo, la elaboraci6n de name y mandioca machacados en Nigeria; 

Sustituc~0~ de importaciones; por ejemplo, la utilizaci6n de 
extracto de sorgo en lugar de extracto de malta en bebidas, jarabe 
de sorgo en la producci6n de confites, y sorgo y otras maltas en la 
elaboraci6n de cerveza; la utilizaci6n de maiz en lugar de productos 
de trigo como cascajo, germen de maiz, harina, y salvado y despojos; 

Elaboraci6n de nuevos productos como combinaciones de habichuela de 
soja/maiz en cereales p3ra el desayuno, alimentos para lactantes, 
bebidas de cacao y alimentos precocinados. 

C. Funci6n de las centres de investigaci6n 

El Grupo de Trabajo comprob6 que muchos paises en desarrollo no ~odian 
adaptar tecnologia$ en gran escala porque, aparte de su costo, les obligarian 
tambiin a cambiar las costu~hres rurales de producc16n. La situaci6n era muy 
diferente de un pais en desarrollo a otro y cada uno de ellos neces1taba 
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estudiar todas las tecnologias disponibles para optar por la mas viable. La 
tecnologia apropiada podia ser resultado de una combinacion de una tecnologia 
sumamente especializada y de una tecnologia a pequena escala de bajo costo. 

Por este motivo, era imprescindible disponer de una capacidad de 
investi9aci6n y desarrollo para adaptar procesos y equipo con destino a la 
transformaci6n de raices y cer~ales primarios en materias primas intermedias 
(industriales) o para transformar los productos intermedios en articulos 
acabados. La agricultura precisa del desarrollo de variedades de gran 
rendimiento y resistentes a las enfer•edades, investigaciones edafologicas, y 
eSpeCies que produzcan todO el ano 0 que den f rutOS de forma adecuada para SU 
pelado mecanico. Tambien deben investigarse y disenarse localmentc 
tratamientos con inhibidores y sistemas de almacenaje para impedir que los 
names se pudran o que les salgan brotes. 

El Grupo de Trabajo convino en que los centros de investi9aci6n e 
instituciones analogas tenian que Ser el nucleo del desarrollo de la industria 
de elaboracion de materias primas agricolas. Esos centros deberian concentrar 
su atencion en la produccion, el almacenaje, el transporte, la elaboracion, la 
comercializaci6n y la cistribuci6n de materias primas, la planificaci6n y la 
gesti6n de la producci6n, la tecnica, la bromatologia y la tecnologia de 
alimentos. 

D. Desarrollo de la industria de elaboraci6n 

El Grupo de Trabajo comprob6 que se habian producido cambios 
significativos en la industria de elaboraci6n de semillas y frutos oleaginosc~ 
en los ultimas 2~ anos, alg~nos de ellos en los propios paises en desarrollo. 
Cabia destacar las siguientes: 

a) Almacenes e instalaciones para materias primas: 

Silos modernos de acero, hormig6n y madera, tecnicas de control 
automatico de la temperatura, ventilaci6n uniforme y de gran 
rendimiento, control par microprocesadores, aire refrigerado. 

L) Preparaci6n y extracci6n mecanica del aceite: 

Tecnologia de lecho fluidizado para ahorrar energia (habichuela de 
soja): extrusion (habichuela de soja): esterilizaci6n y separaci6n 
mecanica del fruto (frutos de palma): descascarillado (semillas de 
girasol); molturaci6n, calentamiento y extracci6n por disolver1tes 
(salvad0 de arroz). 

c) Extracci6n cor1tinua por disolventes: 

Sistema extractor de gran capacidad con recuperaci6n maxima de la 
energia. 

d) Eliminaci6n de d1solventes de la harina: 

Sistemas de el iminaci6n de disolverotes, t0staciC..r., secad,;, 
refrigeracion; el im1naciOn rapida de disolventes Cnr1 f€.'CUp(:rar.1(;r, 
posit iva del d1s<,Jver1te combinada con separaci6n .,. coccif·r1 dc.- co;1:,s 
(ha bi chuela de soja); el imi nae 16n d~ di sc..i vent es p(Jr vapor y 
desodorizacl6~ p0r vapor de la habichuela de soja, que puedc 
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utili=arse tambien para reducir los factores antinutr.tivos y 
taxi.cos de las harinas de semilla de algod6n y de semilla de colza y 
de cacahuete. Extrusion de habichuela de soja con toda la grasa 
para la producci6n de piensos a partir de harina de so~a y harir.a de 
semilla de algodon. 

e) Alimentos y concentrados proteinicos a pa.tir de otras semillas 
oleaginosas: 

proceso de aislaaiento de la proteina de granos de cacahuete; 
extraccion de acetona ~ara obtener productos bajos en gosipol a 
partir de se•illa de a!godon; preparacion especial de cocos y 
produccion industrial de cre•a de coco. 

f) Ref1nado y desodorizacion: 

Eliminaci6n del sabor de inversion del aceite de hatichue!a de soja; 
nuevo procedimiento de decoloracion para obtener aceite de palma 
comestible de alta calidad constante. 

9) Hidrogenacion: 

Propiedades reol69icas especif icas de aceites y grasas media~te el 
cor.trol de las condiciones de reacc16n y sistemas de recuperaci6r. 
del calor. 

h) Transposici6n de grasas: 

Transesterificaci6n, interesterificacion o intercambio de esteres 
para la transposici6n de los acidos grasos en la glicerina 
presente: utilizados para fabricar grasas de pasteleria a ~artir de 
aceite de almendra de palma, aceite de palma, etc. 

i) Fraccionaci6n: 

Fraccionaci6n del aceite de palma )ara producir oleina, come 
sucedaneo del aceite liquido, y est~arina para margarina, grasas 
vegetales y cosmiticos. 

Tambiin se estaban investi9a11do nuevas tecnologias reJacionadas con 
algunas fuentes de aceites, grasa~ y productos afines menos conocidas: 
salvado de arroz, aceite de oliva, aceite de ricino, aceite de pepita de uva, 
cartamo, semilla de jojoba y nuevos maices hibridos (para obtener aceite de 
germen de maiz de gran valor). 

E. Tecnoloqias de productos 

Por lo que atane a las raices y los granos, las siguientes innovaciunes 
dieron lugar a 11uevos productos: 

Harinas de maiz-soja: OrgariismfJS gut,Prr.amentales de Me:dco y i--ais-:-s 
sudame>ricanos han ot.~er.ido harina de mai:.:-sc,Ja 
con vitamina;; 'I minerales ana1iiilos; C'» 1·rcc1s1. 

continuar lcs trabajos para mejorar la~ 

propiedades re0logicas de la masa; 
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Termotratamiento ccr. cal, empleado para 
converti: al maiz en una harina lista para el 
uso; este tratamiento redujo el costo y produjo 
menos desechos, pero tropez6 con la resistencia 
de los consumidores; 

Arroz 3emicocido: La semicoccion mediante la limpieza y el remojo 
del arroz antes de su cocci6n al vapor y secado 
aumenta la retencion de vitamina B y reduce la 
susceptibilidad al beri-beri; 

Transformaci6n de names: Deshidrataci6n en secadores de tambor para 
producir copos instantaneos que pueden 
rehidratarse; 

Harina de mandioca: Depuraci6n y transformacion en harina 
utilizando un proceso parecido al que se emplea 
para las names. 

F. Penetraci6n en el mercado internacional 

El Grupo de Trabajo confirm6 que las medidas arancelarias y no 
arancelarias impiden en gran medida el comercio interna~ional en semillas 
oleaginosas, aceites y proteina de harinas oleaginosas. Ne solo aplican 
medidas no arancelarias los paises desarrollados sino tambien los paises en 
desarroll~. Estas medidas comprenden prohibiciones de importaci6n, cupos y 
licencia, autorizaciones automaticas, gravamenes, requisites sanitaries y 
otras normas y reglamentos, y plantean problemas suplementarios a los paises 
en rlesarrollo al contribuir a la inestabilidad de los precios en los mercados 
mundiales. 

Casi todos los paises imponen normas sanitarias y de otra indole, por 
ejemplo sobre el embalaje, pero sus requisitos y procedimientos complicados 
pueden utilizarse tambien para obstruir, demorar o impedir las importaciones. 
Las normas de calidad, los reglamentos sobre micotoxinas, plaguicidas y 
contenido en metales pesados y las normas de embalaje crean tambien ob~•iculos 
a los paises en desarrollo que tratan de penetrar en las mercados 
internacionales. Por lo tanto, la cooperaci6n entre paises en desarrollo 
deberia abarcar las normas de calidad, su idoneidad y su mejora. Dichos 
paises deberian intercambiar tambien informaci6n sobre medidas, leyes. 
reglamentos y procedimientos existentes y propuestos para el control de las 
importaciones. 

G. Recomendaciones 

l. En el plano nacional, los paises en desarrollo deben establecer puliticas 
bien definidas, estrategias coherentes y un programa detallado a fin de: 

a) Identificar productos y fijar un calendario para el logru de la 
autosuficiencia nacional, junto con medid~s adecuadas para alcanzar esc tin; 

b) ~stablecer prioridades para la utilizaci0n, o pare ampliar la 
utilizaci6n de materias primas locales en lo5 productos existenrP~ y er. Pl 
desarrollu de productos nucvos basados ero esa5 materias pr1mas. A tal c!~cr 

se perfeccior1arian las tecro1J!ogias tradicionales esc<Jg1das para obter·cr 
productos que respcmdar. f1~lmcnte a la demanda local y las prefcrer • ...:1a~. d(· lu:.; 
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consumidores y, cuando fuera necesario, se establecieran programas didacticos 
para fomentar cambios a largo plazo de modo que la demanda del consumidor este 
en consonancia con lo que la industria alimentaria puede ofrecer con las 
limitaciones actuales; 

c) Asignar prioridad al desarrollo y la promocion de tecno:ogias 
destinadas a reducir las perdidas posteriores a la cosecha, incluido el acceso 
a fondos para exigir silos y aplicar sistemas de prevencion de las perdidas; 
cabe citar como ejemplo la tecnologia para la transforaiacion de raices 
perecederas en productos intermedios, por ejemplo la tecnologia de laminillas 
de mandioca; 

d) Fomentar y organizar cooperativas de agricultores y productores en 
pequena escala que se dediquen a elaborar y suministrar materias primas 
ayricolas para la industria, como forma de aunar recursos, fomentar el control 
de la calidad, di~undir variedades de cereales, fijar precios equitativos y 
promover el aprovechamiento eficaz de las materias primas locales; 

e) Organiz~r estudios para id~ntificar, perfeccionar y simplificar las 
tecnologias escogidas para la industria rural y los elaboradores a pequena 
escala; 

f) Efectuar encuestas, reunir y evaluar los datos necesarios para 
aaoptar decisiones relativas a la planificacion y a la~ inversiones y 
procesarlos en bancos nacionales y globales de datos sobre materias primas 
agricolas para la industri~ y sus derivados, y sobre las cantidades utilizadas 
por la industria; 

g) Definir y fijar de comun acuerdo normas y clasificaciones nacionales 
para los productos agricolas y difundirlos; 

h) Establecer servicios de apoyo agricolas coordinados y amplios para 
todos los aspectos del cultivo, incluida informaci6n sobre comercializaci6n y 
suministros de electricidad y agua. (Para esto serian tambien importantes las 
iniciativas del sector privado); 

i) Asegurar incentivos fiscales adecuados para fomentar en el sector 
~rivado el suministro de materias primas agricolas de calidad adecuada para la 
industria; proteger a la industria local de la competencia desleal de 
mercaderias importadas: 

j) Adoptar medidas para mejorar la organizaci6n de los mercados, asi 
como los conocimientos, la informacion y la educaci6n en esta esfere: 

k) Organizar la cooperacion entre el gobierno y la industria en la 
identificaci6n de esferas para perfeccionar la elaboraci6n de materias primas 
agricolas para la indu~tria y f inanciar la investigaci6n y el equipo adecuados; 

1) Alentar la constituci6n de asociaciones de investi9aci6n y 
desarrollo encaminadas a favorecer el desarrollo de proces0s y productos. 

2. En los planos regional e internacional, la cooperaci6n entre Jos paises 
en desarrollo, establecida y apoyada en forma conjunta o separadd por los 
organismos pertinentes de las Naciones Unida~ deber•: 
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a) Favorecer el intercambio directo de infcrmaci6n, incluso el 
intercambio de perso~al; 

b) Establecer y brind~r acceso a una base de datos sobre la tecnologia 
de la elaboraci6n de alimentos; 

c) Establecer en el plano regional bancos de datos globales sobre las 
materias primas agricolas para la industria y sus derivados, y sobre las 
cantidades utilizadas por la industria; 

d) Fomentar la cooperacion entre sus centros de investigacion e 
instituciones anal09as de investigaci6n y desarrollo. Esta actividad 
abarcaria el intercambio de experiencias cientificas, conclusiones de la 
investigacion, inventos e innovaciones, y el intercambio de cientificos. La 
labor conjunta en el plano cientifico e investigative permitira establecer 
centros regienales para determinadas semillas y frutas oleagiuosas y para su 
elaboraci6n; 

e) Comercializar los resultados de las actividades de investigaci6n y 
desarrollo y fomentar las aplicaciones practicas en la industria mediante la 
promoci6n del intercambio de informaci6n {la publicaci6n y distribucion de 
documentos tecnicos, la preparaci6n de propuestas de expansion gradual de les 
proyectos, la organizacion de foros sobre la industria para cientif icos e 
industriales, la participa~i6n en ferias comerciales), y facilitar la 
transferencia de tecnologia para el ensayo y la preducci6n a mayor escala; 

f) Fomentar la cooperaci6n tecnica en la esfera de la capacitac1en de 
la mane de obra, estableciende centres conjuntes de capacitaci6n e 
intercambiando becas; 

g) Organizar secteres de actividades agricelas que se especialicen en 
la preducci6n de materias primas para la industria, censtituir coeperativas y 
financiar en ferma cenjunta los insumes agricolas, la elaboraci6n posterior a 
la cosecha, y la supervision conjunta del almacenamiento y de la calidad; 

h) Negociar acuerdos comerciales sobre las reglamentaciones 
arancelarias y comerciales, en el marco del sistema generalizado de 
preferencias comerciales, para simplificar y fomentar el comercio subregional 
e internacional de materias primas agricolas para la industria; sobre todo con 
respecto a los aceites vegetales, los paises en desarrollo deben aprovechar el 
sistema generalizade de preferen~ias comerciales para establecer mercados 
paralelos a fin de atender sus propias necesidades; 

i) Promover empresas mixtas para optimizar la transferencia de 
tecnolegia y aprovechar los recurses nacionales, sobre todo las aptitudes 
humanas y los recurses naturales. 

3. En el plano internacional, la cooperaci6n entre paises en desarrollo y 
paises desarrollados debe efectuarse mediante las siguientes actividades: 

a) Con,ratar el envasado y la comercializaci6n en paises desarr~llados; 

b) Establecer coparticipacienes basadas en la producci6n, ac0m1.a~adas 

de concesi6n de licencias y suministro de materias primas al pais desarr0llad., 
coparticipe; 
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c) Crear empresas mixtas para establecer. supervisar y ejecutar 
estrategias. suministrar informaciora. recopilar aaterial. impartir 
capacitacio~. llevar a cabo actividades de investigacion y desarrollo. y 
buscar oportunidades de crecimiento. 

4. El Grupo de Trabajo recomendo asiaismo numerosas actividades a las 
org~nizaciones internacionales. ademas de prestar apoyo a los acuerdos 
de CTPD/CEPD antes aencionados. 

a) Oue la ONUDI publique un compendio de las nuevas tecnologias 
desarrolladas y utilizadas en los paises en desarrollo. o preparadas para 
ellos, eL el ambito de la elaboraci6n de alimentos, coao fora.a rle explotar sus 
aateriales locales: el coapendio deberi describir cada tecnologia e indicar en 
que escala puede utilizarse, la aateria prima y el equip.> necesario, los 
11ateriales que la tecnologia puede sustituir, y la fuente de la tecnologia; 

b) Oue la ONUDI continue organizando en el plano internacional foros, 
consultas, reuniones ministeriales de solidaridad, mesas redondas 
ministeriales y reuniones de cooperacion de alto nivel, y aplicando los 
programas de prestacion de servicios consultivos, viajes de estudio, 
capacitacion y otros programas industriales conjuntos; 

c) Que la FAO, la ISO, la ONUDI, la OMS y otras organizaciones ayuden a 
los paises en desarrollo a comprender las normas internacionales de calidad, 
como condicion indispensable para penetrar en los mercados mundiales, y a 
perfeccionar (modificar) dichas normas en sus relaciones comerciales mutuas. 

S. El Grupo de Trabajo recomend6 asimismo gue el Comite de Accion sabre 
materias primas (ACRM) del Grupo de los 77, entre otras co~as: 

a) Junto con la ONUDI y las demis organizaciones internacionales que 
corresponda, organice una serie de •foros sobre normas• para ampliar la 
comprensi6n de las normas y su utilizaci6n en ~l comercio interno y en 
diversos tipos de comercio internacional; 

b) De cumplimiento a las ccoclusiones y recomendaciones de la Prir ra 
consulta interregional sobre la industria de elabora~i6n de alimentos, que ha 
de celebrarse en La Habana (Cuba) del 26 al 30 de septiembre de 1988, con las 
correspondientes medidas en el sector de la elaboraci6n del azucar y sus 
derivados; 

c) Dentro del marco del Sistema Generalizado de Preferencias 
Comer~iales, haga sugerencias relativas al comercio de los productos basicos 
comprendidos en la esfera de! Comite de Acci6n. 
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GRUPO DE TRABhJO 11 - MINERALES NO METALICO~ 

A. Introduce ion 

Los minerales no metalicos representan la mayor parte del valor de la 
prod~ccion •undial de ainerales no combustibles. Dichos •inerales se prod~cen 
y consumen practicamente en todos las paises y se utilizan en la produccion de 
todos las bienes •anufacturados, asi como en la construccion, la agricultura y 
la protecci6n ambiental. Lo antedicho hace que resulte paradojico el que rara 
vez se asigne alto 9rado de prioridad en los planes nacionales de desarrollo a 
la produccion y utilizacion de •inerales no •etilicos. Uno de los •otivos es 
que, dado sus precios 9eneralmente bajos y las costos de transporte 
relativamente elevados, la produccion de •inerales no •etilicos suele ofrecer 
margenes de rendimiento mas bajos que la produccion de •inerales •etalicos, y 
mucho menos que la de combustibles minerales. Por eso las Potencias 
coloniales y las empresas transnacionales no se interesaban en el pasado par 
desarrollar la produccion de minerales no •etalicos. Ni siquiera mas 
recientemente se los consideraba como una de las principales fuentes posibles 
de ingreso en concepto de exportaciones para los paises en desarrollo. 

Nunca se insistira bastante en la necesidad de promover la producci6n de 
minerales no metalicos en lcs pai~es en desarrollo. La 9a~~ de utilizaciones 
de cada uno de los productos basicos minerales es muy a•plia y se extiende 
rapidamente. Par ejemplo, las arcillas se utilizan en la produccion de papel, 
productos plasticos, caucho, pinturas, fertilizantes, insecticidas, alimentos, 
productos para estructuras, productos farmaceuticos, cos•eticos, 
implantaciones 6seas, lodo para sondeos y muchos otros articulos. Estos 
minerales ofrecen importantes posibilidades para la sustituci6n de 
importaciones sabre la base de sus ventajas relativas. Como las costos de 
transporte son elevados en reiaci6n con el valor de los productos, la 
producci6n interna tiene una ventaja inicial en su competencia con las 
importaciones, lo que a menudo puede compensar otros inconvenientes come el 
acceso limitado a !~ tecnolo9ia. 

Ademas, la producci6n de mine:ales no metalicos con frecuencia puede 
iniciarse a pequena escala, utilizando una tecnologia relativamente simple y 
hacienda de esta manera inncesarias las inversiones iniciales considerables de 
capital f ijo y las importaciones de equipo. Las tasas de producci6n suelen 
ser flexibles, lo que permite aun1entarlas 9radualmente, y el producto puede 
ajustarse a la demanda. Ello imµJica asimismo que la ex11lotaci6n puede servir 
coma base de capacitaci6n para el personal tec~ico y administrative, que puede 
perfeccionar sus aptitudes a medida que la producci6n se expande y que la 9ama 
de productos incorpora articulos mas especializados y de mayor valor 
a9re9ado. Otra ventaja es que la producci6n de minerales no metilicos 
generalmente puede iniciarse con relativa rapidez, pues no son necesarios los 
prolongados tiempos de espera entre el descubrimiento de un dep6sito y el 
comienzo de la produccion que se requieren en el caso de la extracci6n de 
minerales metilicos. 

Por ~ltimo, la producci6n de minerales no metilicos muchas veces ofrece 
la posibilidad de establecer vinculos, en ambos sentidos, con el resto de la 
economia, debido a que los insumos sen relativamente menos complejos y que las 
economias locales tienen capacidad para absorber la producci6n. Todo esto 
indica que la p1~ducci6n de minerales no met~licos puede llevar a aumentar y 
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diversificar rapidamente el empleo y la producci6n en los sectores de la 
fabricacion y la coPstruccion. contribuyendo de este •odo a mejorar las 
condiciones de vida. 

B. Miner ia 

Esta admitido que solo el 9obi~rno cuenta con los recursos necesarios 
para establecer una industria 9Jobal de recursos mineros. Cada pais tiene o 
puede crear una entidad para el desarrollo de la •ineria (por ejemplo. una 
Empresa de Foaento oe la Mineria). Dicha er1t idad debera presentar un informe 
a un ainistro con cartera y estari encar9ada de promover el desarrollo y la 
utilizacion de los recursos minerales industriales. Aunque es posible que la 
organizacion apropiada ya este funcionando en el aarco de las actuales 
actividades de extracci6n de aetales, puede requerirse una reestructuracion 
y/o una consolidacion para ajustarse a los requisitos especiales de los 
ainerales industriales. 

La priaera tarea a la que debera consa9rarse esta entidad sera compilar 
un inventario de los minerales del pais. Este inventario debera facilitar 
datos cuantitativos de cada dep6sito de minerales y de los productos que 
pueden obtenerse, de manera que permita la evaluacion industrial y coaercial. 
A estos efectos, la Empresa debera recabar insumos de los registros de 
levantamientos 9eol69icos. asi como de las organizaciones industriales, de 
investi9aci6n y comerciales. El inventario de aineraies estara 
per11anentemente actualizado y servira de punto de partida fundamental para los 
proyectos nacionales y los proyectos internacionales en colaboraci6n. 

La Empresa de Fomento d~ la Mineria u otro 6rgano oficial adecuado tendra 
atribuciones y facultades ejecutivas para iniciar proyectos de extracci6n, 
elaboraci6n y fabricaci6n, por ejemplo por medio de licitaci6n comercial, 
concesi6n de licencias o iniciativa directa del gobierno. Tendra la 
responsabilidad especifica de apoyar y estimular las pequenas empresas y las 
cooperativas. A este respecto, debe recordarse que el capital necesario para 
explotar recursos minerales no metalicos suele ser escaso con relaci6n con las 
inversiones necesarias para la explotacion de minerales metalicos, y que no 
debe respetarse una escala minima fundamental. Esto permite iniciar la 
mineria incluso a escala de aldea, y prever la expansion consecutiva por 
etapas. 

Dicho 6rgano contribuiria a formulae las medidas juridicas y 
reglamentarias relativas a la protecci6n ambiental, la compensaci6n por el 
aprovechamiento de la tierra y la coordinaci6n general de la mineria y los 
delllAs intereses locales. 

Tambien se preve que tome la iniciativa en la formulacion de las 
politicas nacionales de mineria y minerales. Para ello necesitara la 
colaboraci6n de los organismos competentes en los aspectos de la planificacion 
del transporte, recurses hidricos, electricidad e infraestructuras conexas. 

C. Utilizaci6n industrial 

Las industrias de fabricacior. y construcci6n consumen la mayc..r parte de 
los minerales nc.. met~licos. Por co~siguiente, la promoci6~ y expansi6n dcl 
&ector de minerales no metalicos necesita los servicios de un 6r9ar10of1cial 
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que se encacge de extender y diversif1car la actividad indus•rial nacional. 
Esta entidad debera trabajar en estrecha relacion con la Empresa de Fomen~o de 
la Mineria para esti•ular y asegurar el creci•iento integrado de la producci6n 
de minerales y de la fabricaci6n a base de minera!es. 

Su funci6n pri•ordial sera determinac que aaterias p1iaas ainerales 
necesita el pais para la industria nacional existente y para la prevista. En 
este aarco quiza sea necesario iniciar estudios de •ercado que definan el tipo 
y numero de usos y aplicaciones del consuaidor. y las tendencias futuras. 
Debera asiais•o llevarse a cabo un act1vo pr09raaa de c011eccializaci6n de los 
•inerales primarios y productos derivados. Esta tarea es indispensable pues 
los aercados para los ainerales no 11etalicos son numerosos y diversos y la 
parte esencial del valor de los productos de ainerales no aetilicos con 
frecuencia se crea en las etapas de elaboracion y coaercializaci6n del 
producto. v no en la etapa inicial de la extraccion. 

Uno de los obsticulos que se oponen a una aplicaci~n industrial 
diversificada de los ainerales no •etalicos es la falta de infor11aci6n sobre 
los usos posibles y las tecnologias necesarias. Por consiguiente, es 
fundamental que los gobiernos. por conducto de las entidades adecuadas. tengan 
acceso a las bases de datos que contengan los siguientes tipos de informaci6n: 

Elaboracion de perfiles tecnol6gicos; 

Aplicaciones de los ainerales no aetalicos. incluidas las normas de 
calidad y las especificaciones; 

Gama de proveedores de equipo. •ateriales y servicios; 

Precios de los pr0Juc~v~ ~e minerale~ no metal1c~s. 9astos de 
transporte y medi.ias arar.cc:larias y nc. arancela1ias. 

Estas bases de datos p.:,aran tvrmar pa rte de la red <Jue se describe mas 
adelante. y delieran estar vir.culadas con organizaciones internacionales como 
la ONUDI. 

El 6r9ar1u mer.cionado debera estar en condiciones de l levar a cabo 
estudios de viabilidad sobre nuevos productos minerales ode participar en 
ellos. Debera ofrecer y/o ne9oc1ar acuerdos f inancieros y servicios para 
dichos proyectos. Estas funciones son especialmente importantes cuando se 
presta asistencia a las industrias ais pequenas y para facilitar la formacion 
de cooperativas viablcs basadas en unidades de extraccion muy pequenas. 

D. Investigacion v desarrollo 

El crecil1ier1to dinimico de lCJs tipos de minerale-s industriales y de sus 
campos de aplicaci6n. asi come de sus productos, requiere una capacidad 
permanente de investigaci6n apli:ada y desarrollo. Esta capacidad debe 
abarcar las siguientes funciones: 

E~sayo y evaluaci6n d~ materias pri~as; 

Desarrollo y evaluaci6~ de productos; 

Dise~o de procesos y de pla~tas; 
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Investigaci6n de averias tecnicas, incluida la prestacion de 
servicios de extension tecnol69ica a las pequenas empresas, y 

Difusi6ra de informaci6n cientifica y te-cnol69ica. 

Debe preverse un servi~:o encargado de conciliaL las necesidades del 
usuario y las capacidades cei produ~tor. Para ello hay que establecer y 
supervisar los aspectos cuaiitatiwos del producto frente a las 
especif icaciones cambiante~ del usuario. Esto es especialmente iaportante si 
se quiere satisfacer los aercados de exportacion. 

Para que los paises en desarrollo puedan utilizar de forma eficaz los 
recursos de investigacion y desarrollo es preciso resolver varios probleaas. 
La diversidad de aplicA;iones, de tecnologias y de aaterias priaas hace 
practicamente i•posible que un pais en desarrollo adquiera el solo la ga•a 
coapleto de conocimientos teoricos y practicos necesarios. Una posible 
solucion de este probleua podria ser el estableci•iento de una red •undial 
que, en relaciln con los minerales industriales: 

Reuniera inforaacion procedente de los paises participantes y la 
difundiera entre ellos: 

Tuviera a su cargo el funcionamiento de una base de dates 
computadorizada conectada directamente con los centros nacionales de 
coordinaci6n: 

Promoviera y coordinara actividades conjuntas en !a esfera de la 
investigacion, la capacitacion y la transferencia de tecnolo9ia, con 
inclusion de servicios de consultorias; 

Asegurara los contactos con las fuentes de tecnologia y de 
conocimientos tecnicos al exterior de la red: 

Contribuyera a la formulaci6n de una estrate9ia para la valorizaci6n 
de los minerales i~duslriales. 

Las limitaciones de recursos, tanto en •ateria de personal como de 
equipo, hacen imposible que algunos paises en desarrollo establezcan sus 
propios servicios de investigaci6n y desarrollo. Para atenuar estas 
limitaciones, esos paises podrian cooperar entre ellos sabre una base regional 
0 en funcion de un interes comun por un determinado producto basico. 

Las tecnologias de elaburaci6n estan a menudo patentadas, por lo que el 
precio de las licencias y otros factores co~stituyen obstaculos a la 
elaboraci">n de un determiriad-.i mineral en un pais er1 desarrollo. Una vez mas, 
la cooperacion entre paiscs er. desarrollo en la forma d~ investi9aci6r1 
conjunta podria ofrec~r ur.a soluci6n. 

Finalmente, es nec~sariv establecer y mantener contactos entre la labor 
de investigacion y desarrullo por un lado, y la industria por el otro, cor, 
ob ~to de ceritrar la labor de investigacibn y dcsarrollo en necesidades 
conexas a la producci6n y para asegurar la 1r1troduccl6n rap1da y ef ica: de 
nuevas tecnologias. Esto pued~ lograrse med1ante la coo1dinaci6n a niv~l 
gubern~mental er1 forma, por CJemplo, de comites de supervision, o con 
incentivos financieros para la industria o el organismo de investigaci6n y 
desarrol lo interesado. PueJt'r1 ut i l izarse gravamenes a la produce ion para 
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financiar actividad~s de investi9aci6ra y desarrol!o ejecutadas en virtud de 
contratos que la or9ani=aci6n productora concierte con el or9anismo de 
investi9aci6n y desarrollo, cuyo monto se descontaria del gravamen. Los 
incentivos f inancieros que se ofrezcan a los or9anismos de investigacion y 
desarrollo podrian adoptar la forma de vinculos entre el nivel de apoyo 
directo i•putado al presupuesto nacional y el volumen del trabajo realizado 
con arreglo al contrato. 

E. Capacitaci6n y perfeccionamiento de la mano de obra 

El 109ro de un crecimiento efectivo en los paises en desarrollo de la 
produccion de •inerales industriales y de diversas industrias basadas en ellos 
depende de la disponibilidad de personal capacitado. Se recomienda que esos 
paises organicen prograaas de capacitacion apropiados para las diversas 
cate9orias de personal. Al principio seria iaportante establecer un sistema 
de intercambio de informacior. sabre los servicios de capacitacion disponibles 
en las esferas de la produccion, la investigacion y el desarrollo .. la 9esti6n 
y la comercializacicn; esto ayudaria a deterainar las necesidades adicionales 
de servicios de capacitaci6h destinados concretamente al sector de los 
minerales industriales. La amplisima gama de aplicaciones posibles de los 
minerales industriales otorga especial importancia a la capacitacion en 
materia de comercializaci6n y desarrollo de mercados. 

A nivel de la producci6n, seria necesario que la capacitacion de las 
encargados de las maquinas y de las supervisores incluyera el reconocimiento 
de los aspectos cualitativvs de las especificaciones del producto y la 
importancia del coratrol apropiado de procesos y de los procedimientos 
operacionales. La capacitaci6n en todos los aspectos del mantenimiento de la 
planta es esencial. Muchas empresas industriales fracasan porque no prestan 
la debida atencion a este prcblema. 

Con cbjeto de vbtener la maxima utilidad y de reducir al reinimo el costo 
de la capacitacion, la cooperaci6n entre las miembros del Crupo de los 77 debe 
hacerse sabre la base mas amplia posible y debe prever el intercambio de 
expertos y de capacitadores, la celebracion de cursos conjuntos, la 
capacitacion en el empleo, y reuniones peri6dicas de examen para evaluar las 
necesidades cambiantes de la capacitacion. 

Un principio importarate del perfeccionamiento de la mano de obra es que 
todo proyecto nuevo debe incluir un elemento de capacitaci6n en todas las 
etapas iniciales de la concepcion del proceso, las ensayos pilotos y el diseno 
de la planta. De esta mar1era los posibles encargados de las maquinas se 
familiari2aran con el equ.po de elaboraci6n de materias primas y con los 
requisites concretos del rroceso. Los metodos, procedimientos y 
organizaciones apropiados para la capacitacion se han examinado extensamente a 
nivel internacional. En el informe de la Segunda Consulta de la ONUDI sabre 
la Capacitacion de Mano de C~ra Industrial, celebrada en Paris en 1987, se 
hizo referencia a esta materia. 

F. Cooperaci6n !nternacional 

El logro de un desarroll0 acelerad~ seg~n las lineamientos aqui esbo~adus 
s6lo sera posible cor! una mayor corrier1te de iraformaci6n, de tecr10!09ia y dt
finahciaci6h obtenida mediar1te la cooperac16n internacional. 
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Los propios •iembros del Crupo d~ lus 71 deben ser los principales 
promotores de esta COO?eraci6n. compartiendo Jos conocimientos tecnicos y la 
experiencia acumulados con que. en diversa medida, cuentan todos los paises. 
Una red constituida por una secretaria central vinculada a los centros 
nacionales de coordinaci6n ubicados en las instituciones apropiadas de cada 
pais facilitaria enor•emente esta cooperaci6n. 

Los ~aises industrializados, y en particular las instituciones de 
investigaci6n y desarrollo, a5i c0110 las empresas mineras y •anufactureras, 
podrian hacer tambien una aportaci6n i•portante. Para una ef icacia •ixima, la 
estructura de la red debe utilizarse ta•bien con objeto de facilitar el acceso 
de todos los paises en desarrollo int~resados a las tecnologias y datos. Se 
espera que la ONUDI dese•pene una funcion catalizadora i•portante en este 
proceso de desarrollo, aprovechando la experiencia y los recursos f inancieros 
disponibles tanto en los paises industrializados como en los paises en 
desarrollo. La estcuctura de la ONUDI le permite cumplir esta funci6n de 
diversas formas: 

Propoccionando asistencia tecnica mediante consultorias, 
capacitaci6n y reforzamiento de instituciones. principalmente a 
nivel nacional; 

Estableciendo una red interregional de minerales industrial~s y el 
apoyo a su explotaci6n; 

Promoviendo la cooperaci6n entre gobiernos o entre las instituciones 
e industrias pertinentes que se interesen especialmente en un 
determinado mineral; 

Promoviendo la coordinaci6n a nivel de empresas, entre otras formas 
mediante arreglos de fondos fiduciaries: 

Pro~oviendo acuerdos de her~anamiento entre instituciones de 
investi9aci6n y desarrollo: 

Organizando programas de capacitacion en grupo, seminarios y 
reuniones de grupos de expertos, y la part1c!paci6n en eventos 
similares mas amplios; 

Tomando a su cargo el funcionamiento de un banco de datos. 

Para asegurar la utilizacion maxima de la experiencia disponible en los 
paises en desarrollo, debe mantenerse un repertorio de sus especialistas e 
instituciones y ponerlo a disposici6n de los paises miembros. 

Ya que s6lo una parte relativamente modesta de los productos del sector 
de los minerales no metalicos va al mercado internacional, las perspectivas 
para esta cooperaci6n en un espiritu de solidaridad son buenas. Esto es 
particularmente valido en lo que se retiere al intercambio de conocimientos 
tecn:cos y de servicios en el interior del Grupo de los 77, que de este 
proceso s6lo podria obtener benef icios. 



- 21 -

GP~PO DE TRABAJO III - FIBRAS TEXTILES 

A. Introduce ion 

Habida cuenta del volumen del sector textil y de la indole y complejidad 
•~Y diversas de las cuestiones que entrana, el Grupo de Trab3jo convino en 
cenir su examen al al9od6n y los productos de al9od6n. Se excluyeron todas 
las demas f1bras por su i•portancia limitada para el Grupo de los 77 o porque 
otras organizaciones ir.ternacionales de fibras como, por ejemplo, la 
Or9anizaci6n Internacional del Yute y Ja Secretaria Internacional de la Lana, 
se encargan de su estudio. 

Se concentr6 la atenci6n en anadir valor aediante el aumento del valor 
unitario de la produccion en cada fase del producto (hilados, tejidos grises, 
tejidos acabados, prendas de vestir), yen la mejora, pasando de una linea de 
productos a otra. El aumento de! valor anadido potenciaria el comercio 
interior y de exportacion de los paises en desarrcllo e ncrementaria su 
con~~raci6n mutua. 

convino en lineas generales en que ciertas practicas agric~las 
relac1onadas con la producci6n de al9od6n podrian tener consecuencias 
perjudiciales para la calidad de la fibra y del tejido asi como para la 
eficiencia de la elaboraci6n de los textiles. Dada la importancia de la 
pureza de la semilla, la ausencia de contaminaci6n, los metodos de 
recolecci6n, el almacenaje de las semillas de al9od6r., la gama de variedades 
cultivadas en un pais, etc., el Grupo de Trabajo p1·opuso a la ONUDI que 
pidiera a la FAO que preparase una monografia sobre la producci6n de algod6n 
en bruto para ponerla a disposicion del Comite de Acci6n. Se reconoci6 
plenamente que el perfeccionamiento de las practicas de producci6r. mediante el 
aumento del rendimiento, la disminucion de los costos de produccion, la mejora 
de las instalaciones de desmotado, etc., tenian una importancia especial para 
los muchos paises del Grupo d~ los 77 que cultivan el al9od6n. 

B. Cuestiones principales 

Se reconoci6 que el desmotado, la limpieza, el embalaje y el empaquetado 
eran cruc~ales para la calidad de la fibra y los hilados, la facilidad de 
transporte y su aceptaci6n por parte de las hilanderias. A este resrecto se 
reconoci6 la necesidad de disponer de instalaciones adecuadas para evaluar de 
forma fidedi9na las principales caracteristicas de la cosecha de algod6n. Se 
recomendaron en particular el empleo de metodos de ensayo de aceptaci6n 
internacionaJ, la partici~aci6n ero ensayos d~ comprobaci6n organizados por 
entidades de Ja Republica Federal de Alemarda y Jos Estados Unidos, la 
periodicidad de las opera~iones de mantenimier.to y la formaci6n adecuada del 
per~c,aal. 

El Grupo de Trabajo recorioci6 la funci6n clave de las hilanderias comu 
principales clientes de los abastecedures de algod6n en bruto y su 
preocupaci6n por la eficiencia de elaboraci6n, la e~casez de perdidas en la 
elaboraci6n, y la necesidad de prvducir hiladvs de gran calidad. Eritre los 
nuevos mitodos de h1lar d1sponible$, u~icamente tenian import~ncia comercial 
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los sistemas de rotores queer. la actualidad representaban aproximadamente 
el 20\ de la producci6n total de hilados discontinuos. La combinacion de 
propiedades de la fibra que se precisa para un hilado eficaz en rotor es muy 
diferente de la necesaria para el hilado tradicional en continua de anillos. 

La creciente importancia de los generos de punto de algod6n y la 
posibilidad reciente de utilizar datos y conocimientos tecnicos para mejorar 
la calidad del producto son reflejo de la reducci6n de los plazos y los costos 
de perfeccionamiento. Tambien garantizan un empleo mas eficaz de los hilados 
y la aaquinaria para tejidos de punto. 

El Grupo de Trabajo subray6 el gran aumento del valor del tejido derivado 
de los muchos y variados procesos de acabado utilizados para transformar el 
tejido procedente del telar en un producto decorativo de tacto agradable y 
buen rendimiento. No obstante, los conocimientos tecnicos necesarios para 
estas operaciones no son tan facilmente asequibles como los relacionados con 
la producci6n de hilados y tejidos. 

Al examinar las tendencias de la producci6n y la elaboraci6n, el Grupo 
concentr6 su atenci6n en la necesidad de que la fibra sea limpia, madura y sin 
desperfectos. Pur regla general, la calidad de la f ibra de algodon esta 
descendiendo precisamente en el momento en que las hilanderias exigen una 
materia prima de mayor calidad. Si persiste esta tendencia, el algod6n se 
encontrara en una grave situaci6n de desventaja respecto de otras fibras 
competidoras. 

El Grupo tambien acept6 que la comercializaci6n del algod6n bruto y de 
los productos d~ algodon presentaba graves dificultades para los vendedores 
que tenian que colocar su producto en un mercado ya saturado. Tambien en este 
case eran importantes la calidad y la presentaci6n. asi como los factores 
comerciales tradicionales que condicionaban el exito del comercio. 

Al actuar los importadores/comerciantes como pivote entre los 
exportadores y lvs elaborai:iores, las especif icacior1es habian tendido a ser mas 
rigurosas. especialmente las de las hilados de algod6n y los tejidos grises de 
algod6n. El Grupo est im6 que para facilitar la entrada en los mercados de 
exportaci6n, ademas de la competitividad en calidad y precio, deberian 
utilizarse tambie~ instrumentos de comercializaci6n, entre los que figuraban 
la disponibilidad de muestras, la promoci6n de ventas. la participaci6n en 
ferias de hilados y tejidos, las delegaciones comerci.•les, etc. Pese a las 
continuas dif icultades de acceso debidas a las restricciones cuantitativas 
impuestas de confcrmidad con el Acuerdo Multifibras, los paises en desarrollo 
podian conseguir todavia benef icios si obtenian un valor mis elevado por 
unidad de producto. 

C. Conclusiones 

Otras conclusiones del Grupo relativas a cuestiones que se deriva ...• de 
los documentos de antecedentes correspondian a las siguientes esferas: 

nquf. el aly0d6r, (celulosa) se transforma en una amf.>lia variedad d ... 
productos papeleras y quimicos, la inmensa may0ria de la cosecha seguir~ 
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siendo consumida en los usos finales tradicionales: prendas de vestir, 
productos para el hogar y textiles industriales. 

2. Fuentes de informacion 

Se dispone de informacion de muchas fuentes internacionales, nacionales y 
privadas sobre los aspectos tecnicos de la produccion y la elaboraci6n del 
algodon, asi como de informacion estadistica sobre la produccion de algodon 
bruto, el rendimiento y el comercio, y las tendencias del mercado en los 
principales usos finales de los textiles. 

En el anexo III se presenta una lista de estas fuentes. 

3. Estimulo de la demanda 

El Grupo reconoci6 que los elaboradores, los minoristas y los 
consumidores de textiles no tienen lealtad a ninguna fibra concreta. Por lo 
tanto, es preciso apoyar las actividades ~ue garanticen una demanda continu~ 
de algodon. No solo deben ampliarse los programas del lnstituto Internacionai 
del Algodon en Europa occidental y el Jap6n sino que deben extenderse tambien 
a paises en desarrollo en los que el algodon esta seriamente amenazado por las 
fibras artificiales. 

4. Colaboraci6n entre las paises en desarrollo 

El Grupo opin6 que existian exceler.tes oporturiidades de cooperac1on entre 
las paises en desarrollo que tenian una larga tradiciln de producci6n y 
elaboraci6n de algod6n y los que eran relativamente bisofios en esta esfera. 
Temas concretes para esa colaboraci6n son Jos intercambius de informaci6n 
sabre todos las aspectos del cultivo, la elaboraci6n y la comercializaci6n del 
algodon, la capacitacion en estas mismas esferas, y la explotacion conjunta de 
centres de ensayo de fibras e hilados con base regional. 

D. Medidas y recomendaciones 

i) Deber. tomarse medidas para asegurar que los programas de est imulo 
de la demanda se mantengan en los paises desarrollaJos y se inicien en los 
paises en desarrollo en los que el al;odon esta amenazado. 

ii) Deben desmantelarse las barreras internacionales que obstaculizan 
el comercio de textiles y ropa de vestir con objeto de estimular la demanda. 

iii) La ONUDI debe pedir a la FAO que realice estudios sabre los 
factores de la produccion del algodon que influyen en la calidad de la f ibra. 

iv) Debe hacerse hincapie en la utilizaci6n ef iciente y ~l 
manter.imiento correcto de los sistemas mecanico~ de q~e se dispor.e actualmente 
para la elaboraci6n de algod6n en lugar de o~sariollar nuevos sistemas, habida 
cuenta de la am~lia gama de tecn0logias y pro~eso~ de que se dispone en la 
actualidad. 

v) Deber, estaldl'ce-rse y manter1erse i11staiaciurics aJecuadas de er.say<.. 
de fibras er. todas las re9i<1nes pri11ci11alt-:.; de cultivo de algod',r .. 
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vi) Deben aprovecharse plenamente los datos y los conocimientos 
tecnicos recientemente obtenidos sabre la producci6n de tejidos de punto de 
algod6n de gran calidad. 

vii) Los paises que cuentan con una gran industria de elaboraci6n de 
algod6n deben establecer centros de investigaci6n tecnica que puedan prestar 
una extensa vari~dad de servicios a la industria. 

viii) Debe alentarse a las organizaciones de los paisEs con una gran 
tradici6n de produccion y/o elaboracion de algodon a que ofrezcan su pericia y 
sus servicios a los paises que son relativamente bisonos en esta esfera. 

ix) Deben hacerse esfuerzos por aseg~rar que todos los paises en 
desarrollo tengan un acceso facil a la considerable cantidad de informaci6n 
sabre el algod6n de que disponen muchas organizaciones en todo el mundo. 

x) Deben aprovecharse plenamente las tecnicas modernas de 
comercializaci6n y deben alentarse aun mas las tendencias de la moda y las 
aptitudes de comercializacion. Podrian aprovecharse mejor la experiencia 
pr~ctica y las conccimientos tecnicos del CCI y del Instituto Internacional 
del Algodon. 
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A11exo 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

GRUPO DE TRABAJO I - ELABORACION rE ALIMENTOS 

Sra. Sonia ANTE 
Division de Organizaciones Internacionales 
Depto. de Materias Primas, Ministerio de Comercio Exterior 
Infanta 16 
La Habana (Cuba) 
Tel.: 70 29 32 

Dra. O.A. ARIBISALA 
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Raw Material Research and Development Council 
28 Berkley Street off George V Road 
Onikan 
Lagos (Nigeria) 

Sr. Oleish AWADALLA, ~.B.A. 

Head, Economic Studies Departmen~ 
Industrial Research and Consultancy Centre 
P.O. Box 2158 
Jartum (Sudan) 
Tlx.: 26008 IRIS 
Te 1 . : 61 3 2 2 ~ 

Dr. Salvador BADUI DERGAL 
Juventino Rosas 96-602 
Col. Guadalupe Inn 
Del. Alvaro Obreg6n 
M~xico D.F. 01020 (Mixico) 
Tel.: 5-25-13-96 

Sra. Norma GOICOCHEA ESTENOZ 
Auxiliar del Presidente 
Oficina del Presidente del Grupo de los 77 
P.O. Box 20 
Nueva York, N.Y. 10017 (EE.UU.) 
Tel.: (212) 758-7577 
Tlx.: 377-0000 

Sr. Papa Salla MBOUP 
Consejero (Asuntos Financieros) 
Embajada del Senegal 
Argelanderstrasse 3 
D-530CJ Boror1 l (Reput:.d ica Fc:dc:ral de A!emarda) 



Dr. Olu OMOSAJYE 
Chief Executive, Omory Limited 
76 Bode Thomas St. 
Surulere, Lagos State (Nigeria) 

Sr. Solomon Akintola K. OYATERU 
Embajada de Nigeria 
Rennweg 25 
A-1031 Viena (Austria) 
Tel.: 72-66-85 

Sr. Jovan TURINSKI, 8. Sc. 
Director de Desarrollo 
IPR •servo Mihalj• 
P. Drapsina l 
Zrenjanin (Yugoslavia) 
Tel.: 023/41012 
Tlx.: 15511 YU 
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GRUPO DE TRABAJO II - MINERALES NO METALICOS 

Prof. Uppugunduri ASWATHANARAYANA 
University of Dar-es-Salaam 
Departament of Geology 
P.O. Box 3502 
Dar-es-Salaam (Tanzania) 

Sr. Benalia BELHOUADJEB 
Directeur des Mines et de la Geologie 
Ministere de l'Industrie Lourde 
Argel (Argelia) 

Prof. Henry E. COHEN 
Consul tor 
66, Wolsey Road 
Northwood 
Middlesex HA6 2EH (lnglaterra) 

Sr. Olle OSTENSSON 
Oficial de Asuntos Econ6micos 
Division de Productos Basicos 
UNCTAD 
Ginebra (Suiza) 

Sr. Andrew John PALMER 
Applications Engineer (Process) 
Denver Process F.quipment Ltd. 
Stocks House 
Leatherhead (lnglaterra) 

Sr. Alexandre Romildo ZANDONADI 
Jefe de la Secci6n de Minerales No Metalicos 
Institute de Investigaciones Tecnol6gicas (IPT) 
Sao Paulo (Brasil) 

Sr. Asuquo Eta Hogan EMENYI 
Embajador, Jefe de Delegaci6n 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Lagos (Nigeria) 

Dr. Ayoola Kolawole FASINA 
Raw Materials Research and Development Council 
Faskol Chemical Services Ltd. 
79 Tejuosho St. 
Surulere 
Lagos State (Nigeria) 
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Sr. Jftkhar .. 7ZAL 
Director 
Pakistan Institute of Cotton Research and Technol09y 
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Karachi l (Pakistan) 

Dr. Ibitoye ALADESELU 
Chief Research Officer 
Federal Institute of Industrial Research, Oshc.di 
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Dr. F.A. ANIOKOYE 
Primer Secretario 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
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Sr. Frank H. BURKITT 
Directer 
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Sr. Thomas J. DANOS 
Oficial Superior de Desarrollo del Mercado 
Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT 
Ginebra (Suiza) 

Dr. Jorge de la MORA 
Representante Permanente Suplente 
Embajada de Colombia 
Viena (Austria) 
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Sr. Om P. MATHUR 
Experto 
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Sr. David MORRIS 
Director de Investigaciones Econ6micas 
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Jnstituto Internacional del Algod6~ 
10, Rue du Commerce 
Bruselas (Bel91ca) 
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Anexo II 

REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS 
SOBRi:: LA ELABORACION DE MATERIAS PRIMAS 
Viena, 22 a 26 de agosto de 1988 

Lista de docuaentos preparados por consultores de la ONUDI 

Titulo del docuaento 

Elaboraci6n de aliaentos 

1. INDUSTRIAL PROCESSING CONSIDERATION FOR 
THE CONVERSION OF GRAIN AND ROOT RAW 
MATERIALS INTO FOOD PRODUCTS IN DEMAND 
OF MARKETS 

2. INDUSTRIAL PROCESSING CONSIDERATIONS FOR 
THE CONVERSION ~F OIL-SEEDS AND OIL FRUITS 
INTO EDIBLE OIL AND PROTEIN AN!MAL FEED 
COMPONENTS 

3. INDUSTRIAL PROCESSING CONSIDERATIONS FOR 
THE CONVERSION OF GRAIN AND ROOT MATERIALS 
INTO FOOD PRODUCTS IN DEMAND OF MARKETS 

Minerales no metalicos 

4. STRATEGIES FOR THE OPTIMAL UTILISATION 
OF KAOLIN RESOURCES BY THE DEVELOPING 
COUNTRIES: A TECHNO-ECONOMIC APPROACH 

S. UTILIZATION OF ~AOLIN CLAYS IN 
DEVELOPING COUNTRIES 

6. THE TECHNOLOGY OP KAOLIN MINING, 
BENEFICIATION AND INDUSTRIAL APPLICATION 

1. THE ROLE OF MINERAL RESEARCH INSTITUTES 
OF DEVELOPING COUNTRIES IN PROMOTING 
EXPLOITATION OF KAOLIN AND INTERNATIONAL 
COOPERATION 

8. KAOLIN SITUATION IN BRAZIL AND THE ROLE 
OF R AND D CENTERS 

Fi bras textiles 

9. THE EXISTING MECHANISM OF MARKETING AND 
DISTRIBUTION OF RAW COT1'.:>N AND COTTON 
PRODUCTS 

10. TRENDS IN THE PRODUCTION AND PKoci:;ssING 
or COTTON 

11 • PAPER ON TEX1' I Lt:; 1-' l BM t:;S 
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Anexo III 

Fuentes de inforiaacion 

Produccion de algodon 

Internacionales: 
FAO 
Comite Consultivo Internacional del Algodon (CCIA) 
International Center for Ger• Plasma (ICGP) 

Nacionales: 
Institut des recherches du cotton et textiles exotiques (IRCT) 
Departa•ento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
Ad•inistracion para el Desarrollo de Ultra•ar (ODA-Reino Unido) 
Varies paises con larga experiencia en la produccion de al9od6n (entre 
ellos Egipto, la India, el Pakistan, Zi•bab~e. etc.) 

Privadas: 
Proveedores de herbicidas, insecticidas, etc. 
Fabricantes de maquinaria agricola, desmotadoras, prensas, etc. 
Consul tores 

Elaboracion del algod6n 

Internacionales: 
ONUDI 
Instituto Internacional del Algodon 

Hacionales: 
Institute de Fibras de Bre•en 
Organizaciones de paises con larga experiencia en la elaboraci6n del 
algodon, entre ellos Egipto, la India, el Pakistan, etc. 

Privadas: 
Abastecedores de productos qui•icos y •aquiraaria para la industria 
textil 
Consul tores 

Co•ercializacion (incluidas estadisticas) 

Internacionales: 
Centro de Co•ercio Internacional 
Instituto Internacional del Algodon 
GATT 
Co•ite Consultive Internacional del Algodon (CCIA) 
International Textile Manufacturers Federation (ITMF) 
OCDE 

Nacionales: 
Nu111erosas er.tidades de lo::> principales paises exportadores e 
impc.rtadores de al9od6n, entre ellas la Ofic1na de ~stadist1cas 
Textiles del Reirao Ur.ido y el Com1te Internacional del Ray6r1 y d1: las 
Fibras S1nteticas de Franc1a. 
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Privadas: 
CottO:"I Outlook (infor•es subre el •ercado del alqod6ra en bruto) 
Nuaerosas publicaciones. 




