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La desaparici6n paulatina de 
las especies vegetales, como ma
nifestaci6n inmediata del rompi
miento gradual de los ecosiste
mas basicos, es un hecho que 
dificilmente logra pasar desaper
cibido hoy en dill., independien
temente del ambito geografico 
donde nos ubiquemos. Esta si
tuaci6n repercute, sin lugar a du
das, en Ill. seguridad interna de 
alimentos, altera las condiciones 
medioambientales, 11.1 tiempo que 
ha comenzado a convertirse en un 
obstaculo para continuar conci
liando un modelo capitalista de 
producci6n agricola a todas lu
ces irracional, con Ill. posible per
manencia de cualquier manifes
taci6n de vida sobre Ill. tierra. 

En este sentido, el anaIisis de 
Ill. problematica casual 0 estruc
tural que determina Ill. desapa
rici6n de las especies vegetales, 
y a ella se aboca ampliamente 
el estudio, representa una tarea 
de gran trascendencia, particu
larmente para aquellas discipli
nas que tienen relaci6n con Ill. na
turaleza y Ill. sociedadj mas aun si 
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Be trata de proponer alternativas 
que rompan con Ill. inercia de los 
modelos tecnol6gicos especializa
dos, mismos que se conciben de 
acuerdo con intereses capitalistas 
y contrariamente allibre desarro
llo de las leyes naturales y socia
les. -- _._-- 

En Ill. producci6n alimentaria, 
objeto central del libro que aqui 
resenamos, resulta evidente que 
el modelo tecnol6gico especiali
sado, termino empleado por los 
autores para diferenciarlo de los 
esquemas tradicionales campesi
nos, esta cada vez mas alejado de 
garantisar tanto Ill. autosuficien
cia interna como el respeto a los 
supuestos que establece el equili
brio ecol6gico. Mas bien, rompe 
siatemiticamente con las formas 
de producci6n campesina basa
du en 1& divenidad y utilizaci6n 
racional de suelos y microclimas 
exiatentes en Mexico. 

El model~ tecnol6gico esp~cia
liAdo • implement6 en nues-. 
Uo ... uociado a 1& revoluci6n 
wrcJe, JDCJrimiento agrkola capi
talista que fin&Imente result6 so
cialmente adverso, ya que si bien 
su funci6n era incrementar Ill. pro
ductividad, en Ill. practica ha sido 
incapaz de satisfacer sostenida
mente Ill. demanda de alimentos, 
ademas de que modifica los eco
sistemas naturales para imple
mentar otros de tipo artificial ba
sados en el cultivo de una sola es
pecie. 

A decir de los autores, ocurre 
que en Ill. producci6n primaria re
sulta necesario analizar los fac
tores de racionalidad econ6mica 
•que representan el objetivo cen
tral para justificar Ill. inversi6n, 

:pero ella no impide que deban 
·examinarse las condiciones natu
rales 0 ecol6gicas que en mayor 0 

I menor grado las determinan. 
I 

No s610 el c6mo (las formas de 
:organizaci6n de los productores), 
!sino el con que (los eC08istemas 
que operan como Ill. base material 

·de Ill. producci6n) son elementos 
'que determinan y se determinan 
:por el que, cuanto y para quie
I nes se produce. Es un hecho com
·probado que 11.1 implementarse Ill. 
modernizaci6n agr£Cola, Ill. racio
nalidad econ6mica (para quien se 
realiza Ill. producci6n) es el ele
mento determinante de los aspec
tos del proceso productivo ante
riormente senalados. 

De esta manera, Ill. simple mo
dificaci6n de los aspectos referen
tes 11.1 que, cuanto y hacia quie
nes se dirige Ill. producci6n de 
alimentos no garantiza su auto
suficiencia, dado que 11.1 no mo
dificane las formas tecnol6gicas 
de apropiaci6n de los ecosiste
mas e ignorar sus potencialida
des, dificilmente cambiaran los 
fadores que generan Ill. vulnera
bilidad alimentaria. 

Por tal raz6n, nuestro pais ha 
perdido su capacidad para autoa

limentarse a consecuencia no del 
·incremento acelerado de Ill. po
blaci6n, como plantean los neo
·malthusianos, ni de Ill. organi
zaci6n agraria emanada con el 
triunfo de Ill. revoluci6n de 1910, 
sino de Ill. expoliaci6n que los pro
:ductores y sus medios de pro
iducci6n (los ecosistemas) han ve
'nido sufriendo a 10 largo de los 
•ultimos decenios. 

A nivel de producci6n pri
i maria, el capitalismo es un sis
•tema claramente antiecol6gico 
que forza continuamente las con

·diciones naturales para lograr 
el incremento de Ill. productivi
dad. En las condiciones moder

:nas de producci6n agr£Cbla adop
tadas en nuestro pals, Ill. racio

:nalidad econ6mica del capital en
·tra en abierto conflicto con los 
ciclos ecol6gicos, Ill. renovaci6n y 
fertilidad de los suelos, Ill. diveni
dad organica e inorganica de los 
eC08istemas, el equilibrio de los 
sistemas hidrol6gicos y Ill. escala 
a Ill. cual debe efectuarse toda 
produ.-cci6n ecol6gicamente ade
cuada. 

Los supuestos de Ill. teoria 
ecol6gica, sustento de las hip6tesis 
centrales de este trabajo, nos'di
cen que en las formas de pro
ducci6n agricola deben recono
cerse inicialmente las unidades 
medioambientales, potencial pro
ductivo y optimizaci6n de recur
SOSj de 10 contrario, los efectos 
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del forzamiento ecol6gico se ex
presan a corto plazo, en una baja 
producci6n, y a largo plazo, en 
los procedimientos (insumos arti
ficiales) para evit8.1" mayor decre
mento de 180 productividad, ella 
ejemplifica el castigo con que 180 
naturaleza penaliza la decisi6n 
equlvoca del productor. Cuando 
se trata de integrar ecosistemas 
complejos y muy diversificados, 
como los tropicales , 180 raciona
lidad econ6mica del capital se 
mueve, sobre dos opciones: los 
subutiliza 0 los destruye y en 
su lugar instrumenta ecosistemas 
artificiales. Existe entonces una 
contradicci6n aparentemente in
salvable entre 180 naturaleza de 180 
economfa de Mercado y 1& diver
'sidad de los ecosistemu. 

Al igual que 180 8ogricultur8o, 180 
ganaderla tambien contribuye al 
de~erioro de los ecosistemas, al 
o~upar grandes extensiones con 
matorrales, pastos naturales 0 in
ducidos, se desarrolla con una 
falta de planificacion y explo
taciOn-~riLClon&l. Por ejemplo, so
bre lu lI'andes extensiones que 
cleteatan los ganaderos del norte 
del pa& han 8Obrepastoreado sus 
poUeros, a tal punto, que los 
ec08istemaa base de esta practica 
productiva, 8oportan el triple de 
aumero de cabezas recomendado 
por un coeficiente de agostadero 
tecnieamente determinado. Por 
cada hectarea dedicada a produ
cir de 0 ..5 a 1 cabeza de ganado, el 

pafs pierde alrededor de 250 va
riedades de plantas y unas 200 
de animales; mismu que confor
man un enorme potencial fores
~al, alimenticio, medicinal, indus
trial, domestico y forrajero per
dido para siempre. Esta situacion 
tambien se' presenta en el sur, 
particularmente con 180 ganaderi
.&Cion del tropico humedo. 

La pesca que se rewza en ma
res, rios y areas lacustres esta 
igualmente mal explotada, en 
contraposici6n con los supuestos 
eco16gic08, no existe un programa 
adecuado de captaci6n ni se apro
vechan racionalmente las espe
cies; se llega a asegurar incluso, 
que al no existir un programa 
adecuado de resiembra, el pro
ceso futuro de los espacios pes
querOl puede ser parecido a 180 
desertiicaci6n que se observa en 
Ia apicukura. 

En om., las propuestas de 180 
presenieinvestig-8.citSn insisten en 
180 recuperaci6n de los modelos 
tradicionales campesinos existen
tes en el pals, ya :que estos re
sumen siglos de experiencia en 
cultivos multiples, diferentes ma
nejos de agua en pequena es
cala y un uso intensivo de la 
tracci6n animal. Expresiones de
rivadas todas ellu, de la expe
riencia empfrica que permite 18. 
adaptaci6n tecno16gica a 18. varie
dad de condiciones en que se re
aliza 180 producci6n. 

Aunque en algunos casos tal 
propuesta podrfa representar in
convenientes, por ejemplo el con
sumo de forrajes en animales de 
tracci6n, 0 180 recuperaci6n del es
tado de deterioro en que se en
cuentra la mayor parte de los eco
sistemas. No obstante, los au
tores sefialan que mediante pre
vio analisis de las diferentes zo
'nas geograficas del pals podrfan 
darse soluciones tanto a 180 auto

suficiencia alimentaria, como a 1& 
deg:radaci6~ del universo vegetal. 

ASl, las estrategias que se ins
trumenten deben girar en torno 
a 180 diversidad de ecosistemas y 
la puesta en marcha de todas las 
formas productivas posibles; esto 
favorece dentro de ciertos limites 
eco16gicos y tecnol6gicos, 180 auto
suficiencia de los productores, las 
localidades y las regiones. 


