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La trasnacionalizaci6n de la agricultura en los paises perifericos es 
un tema cuyo analisis adquiere una importan~ia creciente. Apoycin
donos en diversas investigaciones1 expondreIlos a continuaci6n al
gunas tesis sobre este proceso y su relaci6n con la crisis alimentaria. 

Posteriormente, presentaremos la concepci6n de Ignacy Sachs 
sabre el Ecodesarrollo, ya que estimamos que presenta una perspec
tiva de conjunto para contribuir a la elaboraci6n de una alterna
tiva frente a la crisis alimentaria y ecol6gica del mundo contempo
raneo. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA TRASNACIONALIZACION 

DE LA AGRICULTURA 

EI sometimiento de la agricultura de la periferia se da en eJ 
marco de un proceso de acumulaci6n y de desarrollo desigual que 
se reproduce en el ambito internacional. 

EI desarrollo del capitalismo en la periferia es resultado de las 
transformaclones internas de estos palses y de la penetraci6n y do
minaci6n externa que el emergente centro europeo estableci6 sobre 

* Profesor de la Facultad de Economia-uNAM. 
1 Chonchol, Jacques, "Desnutrici6n y dependencia", Comercio Exterior, 

Vol. 30, No.7, julio de 1980, Mexico. Sen, Amartya, "Ponencia at Sexto 
Congreso Mundial de Economistas", Comercio Exterior. Vol. 30, No. 12, 
diciembre, 1983. George, Susan, C6mo muere la otra mitad del mundo. Siglo 
Veintiuno editores, Mexico, 1980. Samir Amin, Imperialismo " desarrollo 
desigual, Fontanella, Barcelona, 1976. Gonzalo Arroyo, "Firmas trasnaciona
les agroindustriales, reforma agraria y desarrollo rural", Investigaci6n Eco
n6mica, No. 147, ene-mar., 1969, Mexico. 
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Asia, Africa y America Latina; por tanto, no es producto de un 
lento proceso autocentrado de disgregacion de estructuras feudales. 

En 10& paises dependientes, la revolucion agricola no precede a 
la revoluci6n industrial, sino que es resultado tardio de esta. En 
general, salvo el caso de Mexico, las refonnas agrarias que han 
engendrado una modernizaci6n agricola capitalista 0010 se han gene
ralizado hasta despues de la Segunda Guerra Mundial. 

El capitalismo se implanta en la periferia bajo la forma de un 
comercio desigual realizado por sociedades extranjeras que original
mente no modificaron las estructuras productivas sino que se «so
brepusieron» a elIas, subordinandolas. Posterionnente, la exportaei6n 
de capital pennitio un control externo sobre explotaeiones mineras 
y sobre la agricultura de plantaci6n. En algunos casos esta la desa
rrollan predominantemente terratenientes provenientes de la poten
cia colonial dominante. En otros, 10 hacen empresas extranjeras es
tablecidas en colonias y semicolonias que gradualmente imponen una 
especializaci6n productiva que tendra efectos duraderos. Este fue el 
caso de la United Fruit en America Latina; la Unilever, en el Congo 
Belga; la Firestone en Liberia, de diversas empresas propietarias de 
plantaciones de t6 y de caucho en Ceylan, Indonesia e Indochina, de 
sisal en Tanzania y de algod6n en la India. 

Sobre la base de la e~ecializaci6n productiva heredada del pc
riodo colonial, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del 
xx en America Latina se constituye, como fonna dominante de 
explotaei6n de la tierra --en contradicci6n con la pequefia pro
ducci6n campesina-, una agricultura basada en latifundios con dis
tintos grados de desarrollo de las relaciones de producei6n capita
lista. Estos estaban articulados con estructuras precapitalistas aun 
subsistentes y en algunas zonas de asentamientos humanos prehispa
nicos entraban en contradicci6n con las tierras comunales de los 
pueblos. Ciertos latifundios estaban ligados al mercado interno y 
otros se orientaban a la exportaci6n haeia los mercados centrales. 
Este fue el caso de las plantaciones de cafe en Brasil y Colombia; 
de azUcar en Cuba y Mexico -hasta 1910-1930-, y de las explo.. 
taciones ganaderas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Sur de 
Brasil. 

En el Medio Oriente y Asia, durante un largo periodo, los 
productos agricolas wmercializados -para los mercados interno y 
externo--, procedian de sectores donde regian internamente rela
ciones de produccion precapitalistas, subordinadas, dialecticamente, 
at proceso de acumulaci6n de capital a escala mundial. 

Posterionnente, se abre una fase que en algunos paises puede 
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situarse en el periodo de entreguerras y que en otros se extiende 
hasta la actualidad, caracterizada por la industrializaei6n por sus
tituei6n de importaciones. Esta dinamica dio un nuevo auge al ca
pitalismo periferico, especialmente en los paises de mayor desarrollo 
relativo. La urbanizaei6n y la industrializaci6n aumentaron la de
manda de productos alimenticios; sin embargo, en muchos casos 
la expansi6n del excedente agricola comercializable se vio obstacu
lizado por su baja productividad, atraso tecnol6gico, orientaciOn ex
portadora, desarticulaci6n interna y la subsistencia ---en distintas 
areas y bajo multiples modalidades-, de relaciones precapitalistas. 
De esta fonna se fue abriendo una creciente brecha entre la de
manda y la oferta de productos agricolas con la notable excepci6n 
de Argentina y de Mexico en los aDos 1940-1965. De ahi la para
doja de que el tercer mundo, poblado mayoritariamente por agri
cultores, se convierta en importador de productos alimenticias pro
porcionados por el centro. 

En esta etapa, en la que aun estan insertos muchos paises de) 
tercer mundo, las funciones de las estructuras agrarias campesinas 
son: 1) proporcionar mana de obra barata para las industrias ex
tractivas y manufactureras; y en ciertos casos, para las plantaciones 
y las explotaciones agricolas capitalistas; 2) abastecer al sector ur
bano, frecuentemente en fonna insufieiente, de productos alimenti
cios baratos que pennitan reducir el valor de la fuerza de trabajo; 
y 3) elevar el valor real del consumo suntuario de las capas privi
legiadas de la socie<lad, proporcionandole servicios personales y do
mesticos muy baratos. 

Estos objetivos se alcanzan utilizando un arsenal de diversos me
dios econ6micos y politicos seglin las circunstancias y el pais de que 
se trate. En numerosos paises perifericos, la alianza de clases do
minantes es la existente entre el capital extranjero y las clases diri
gentes internas. En ciertos casos, en las zonas ruraies predomina la 
alianza entre la gran propiedad terrateniente y el capital externo. 
Ahi se intensifican, simultaneamente, los mecanismos propiamente 
capitaligtas de explotaci6n y fonnas precapitalistas aun subsistentes. 
Ademas, la expansi6n del consumo de lujo de las clases dominantes 
y de ciertas capas de la pequefia burguesia urbana de la periferia, 
crea en algunos paises un mercado y una industria ligados a 61, 10 
que se articula con la dinamica de pauperizaci6n de los campesinos 
y su expropiaci6n y expulsi6n de la tierra, creandose, por esta vi~ 
una creciente oferta de mana de obra barata para los distintos sec
tores productivos. La proletarizaci6n «bloqueada» 0 «incondu~ 
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de numcrosos emigrantes rurales se refleja en la creciente pobla
ci6n marginal de numerosas ciudades del tercer mundo. 

De esta forma, el desarrollo capitalista en la periferia confi
gura formas de dominaci6n sobre las sociedades rurales que las de. 
forma y modifica, generando miseria, desnutrici6n cr6nica, subem
pleo y marginaci6n en amplios sectores del pueblo. 

En la segunda posguerra, se ha desarrollado en un reducido nu
mero de paises del tercer mundo, un nuevo esquema de subordina
ci6n de la agricultura periferica al capitalismo central. En ellos, la 
expansion de un capitalismo urbano-industrial y la reestructuraci6n 
del capitalismo internacional han originado importantes transforma
ciones en el mundo rural. En ciertos palses de America Latina 
(Mexico, Bolivia, Peru, Cuba y en ciertos grados Chile), en el Me
dio Oriente y el norte de Africa (Argelia, Egipto, Irak) y en al
gunos paises de Asia (India, Pakistan), se abre la era de las refor
mas agrarias. Con un cara.cter mas 0 menos radical, estas reformas 
se realizaron bajo el impulso de la lucha antimperialista poco des
pues de lograda la independencia (como en la India); 0 bajo el 
influjo de la oleada de nacionalismo arabe de los cincuentas y se
sentas (Egipto, Argelia); 0 con una variante populista-desarrollista 
en America Latina. 

Con frecuencia, estas reformas impulsan la modernizaci6n capi
talista del sector agrkola, rompen estructuras precapitalistas, expan
den el mercado interno, incrementan -a veces insuficientemente-, 
el excedente agricola comercializable, crean una burguesla agraria 
dinamica y, en ciertos paises, se erea tambien un campesinado rico 
y «aburguesado», 10 cual prepara las bases para que en algunas 
areas perifcricas sc desarrolle un pwceso de «industrializaci6m> de 
la agricultura similar al operado en los palses centrales con la va
riante fundamental, y esto es un elemento clave que define el con
junto del proceso, de que aquIla dominaci6n de la industria sobre 
la agricultura se opera bajo la hegemonla tecnol6gica y, en algunos 
casos, financiera y comerciGlJ de empresas monop6licas de los paises 
centrales, es decir, de empresas trasnacionales, asociadas a la bur
gclcsia industrial local (privada y estatal), a la burguesia agraria 
y a los campesinos ricos. 

ASl, en ciertas zonas la llamada «revoluci6n verde» configura un 
esquema de subordinaci6n de la agricultura a un complejo agroin
dustrial dominado por empresas monop61icas nacionales y trasnacio
nales, estatales y privadas, productoras de maquinaria, insumos y 
tecnologla 0 situadas en la fase de procesamiento agroindustrial Y/o 
de cometcializaci6n. 
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Por revoluci6n verde entendemos el cambio tecnol6gico que re
sulta de la introducci6n de variedades de semillas de altos rendi
mientos, cultivados preferentemente en tierras de riego con un mo
delo tecnol6gico caracterizado por el uso creciente de insumos de 
origen industrial (abonos, pesticidas, energeticos, herbicidas, etcetera), 
que han originado un sensible aumento en los rendimientos medios 
de ciertos cultivos como el malz, el trigo y el arroz, a costa, en 
algunos casos, de un creciente desequilibrio ecol6gico. 

Pues bien, la revoluci6n verde expresa el fin de las antiguas 
alianzas de clase entre capital extranjero y terratenientes atrasados 
y consolida una nueva donde se establece una alianza contradic
toria (asimetrica y sujeta a modificaciones y conflictos), entre el 
capital extranjero, la burgueslaindustrial interna -privada y esta
tal-, la fmrguesla agraria y el campesinado rico. 

La modernizaci6n capitalista impulsada par la revoluci6n verde 
acelera el proceso de diferenciaci6n clasista. Conducen tambien a 
la llamada «ganaderizaci6m> de amplias extensiones de tierra, des
tinandose crecientes superficies a pastizales, cria y engorda de ga
nado, especialmente vacuno y a cultivos forrajeros, a veces a costa 
del desmonte indiscriminado de ricas selvas tropicales --como hoy 
sucede en el sureste de Mexico, el Amazonas y el Africa tropical. 
Esto crea una grave ruptura del equilibrio ecol6gico y de las es
tructuras agrarias tradicionales y reduce los cultivos destinados al 
consumo popular, 10 que puede reflejarse en una creciente escasez 
de productos agrkolas de consumo basico que numerosos palses de
ben importar del centro para cubrir los deficits alimentarios; claro 
que esto s610 es posible cuando los paises disponen de divisas para 
adquirir alimentos en el mercado internacional. EI motor de la «ga
naderizaci6n» es la obtenci6n de tasas de ganancia mas elevadas a 
traves de la producci6n de carne destinada al consumo de los grupos 
de mayores ingresos de la periferia y a la exportaci6n hacia los 
paises centrales. Asi, ciertas zonas de la periferia se especializan en 
la producci6n de carne para el mercado interno y externo, todo 10 
cual acelera la crisis de abastecimiento de alimentos basicos, el cre
ciente desempleo rural y el exodo hacia las ciudades superpobladas. 

A partir de los anos cincuentas y sesentas, las nuev8S explota
ciones capitalistas, agrkolas y ganaderas, han sido impulsadas por 
la burguesia interna y por las empresas trasnacionales, y particular
mente, por las agroindustrias productoras de insumos y procesado
ras de materias primas agrkolas y por las empresas monop6licas 
de comercializaci6n de alimentos. En los ultimos alios estas empre
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sas han ex.perimentado una expansi6n sin precedente en un con
junto de paises tercermundistas. De esta forma, la agricultura de 
ciertas variedades de exportaci6n --cafe, cacao, platano, caiia de 
azucar, frutas, legumbres, caucho, te, algod6n, etcetera-; y la gana
deria de la periferia contribuyen a complementar la demanda de 
insumos de origen agropecuario de los paises centrales; mientras que 
las poblaciones marginales del tercer mundo se enfrentan a la negra 
perspectiva del hambre, desnutrici6n y pauperizaci6n. 

La expansi6n de las trasnacionales en los distintos niveles del 
proceso social de producci6n agroindustrial (insumos, producei6n 
agricola, procesamiento y comercializaci6n) de numerosos paises de 
la periferia tiene graves consecuencias sobre la estructu'ra del em
pleo rural, la tenencia de la tierra, la fcrtilidad de los suelos, el 
equilibrio ecol6gico, la distribuci6n de los alimentos a nivel na
cional y mundial, los habitos alimenticios y en otros rubros. Pro
duce una profundizaci6n de la subordinaci6n de la agricultura a la 
industria y del campo a la ciudad. La agricultura para ser cada vez 
mas dependiente de las empresas monop6licas que producen insu
moo y maquinaria agricola y agroindustrial y de las instituciones fi
nancieras nacionales e internacionales que dan creditos para un de
sarrollo agricola que sea benefico para las em,presas agroindustriales. 
Ademas, esta cada dia mas subordinada a las procesadoras de ma
terias primas agropecuarias y las grandes campaiias comerciales. 

Las empresas agroindustriales monop61icas son altamente con
centradas, tienen una producci6n diversificada y su estructura les 
permite expandir su acci6n en diversos paises, operando en mer
cados oligop6licos. Esta dinamica es mas acentuada en las agro
industrias de insumos y maquinaria agricola y en las industrias agro
alimentarias. 

Su campO de acci6n se inserta tambien en rubros importantes 
como el credito, la asistencia tecnica y los servicios tecnol6gicos. Su 
f0rtaleza relativa les pennite, en algunos casos, influir en las politi
cas agropecuarias de ciertos gobiernos, particularmente en rubros 
como politica de precios, subsidios, politica de exportaci6n e impor
taci6n. Influyen tambien en organismos como la FAO. 

Actualmente, se ha conformado a escala mundial un sistema 
agroalimcntario trasnacional que comprende la producci6n, el pro
cesamiento y la distribuci6n de alimentos. En este sistema agroali
mentario internacional, ademas de las empresas trasnacionales exis
te un conjunto de actores entre los que se destacan las empresas 
agroindustriales oligop61icas de distintos paises propiedad del capital 
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privado 0 estatal, los aparatos estatales propiamente dichos, los or
ganismos internacionales y otros. 

Sin embargo, diversos autores (E. Feder, Susan George, Jacques 
Chonchol y otros) consideran que en este sistema, las empresas 
trasnacionales son el elemento mas dinamico e influyente. 

De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas* de las 161 
empresas trasnacionales agroalimentarias mas importantes a nivel 
mundial en 1976, 89 eran norteamericanas, 26 inglesas, 14 japone
sas y 21 eran de Europa Occidental. 

Si se excluye Europa Oriental, URSS y China Popular, estas 161 
empresas controlaban el 32% de la produrci6n agricola mundial 
caIculada en 550 000 millones de d6lares. 

De esta forma, una parte significativa del proceso de agroin
dustrializaci6n y de la alimentaci6n mundial esta dominada por 
poco mas de un centenar de empresas trasnacionales. Sin embargo, 
su expansi6n en la periferia no se hace en forma homogenea ni 
abarca toda la gama de productos, sino que se concentra en aque
1Ios que son estrategicos para el mercado mundial. 

A titulo ilustrativo, ,presentamos el monto de las ventas totales 
y el pais de origen de las 16 empresas agroalimentarias mas impor
tantes del mundo en 1976. (Ver cuadro anexo). 

TRASNACIONALIZACION Y CRISIS ALIMENTARIA 

La subordinaci6n de la agricultura al proceso de acumulaci6n 
de capital a escala mundial bajo control de los paises centrales, ha 
creado formas peculiares de dOIninaci6n del capitalismo sobre la 
agricultura. Como vimos, una de sus caracteristicas es la creaci6n 
de una economia que tiende, parcialmente, hacia la especializaci6n 
de los productores en cultivos de exportaci6n (como algod6n, cafe, 
cacahuate, soya, calla de azucar, platano algunas variedades de fru
tas y legumbres), que intercambian ,por articulos manufacturados 
de consumo popular y por insumos agricolas. Estos cultivos gradual
mente estan desplazando a aque1l0s que se vinculan con las nece
sidades alimentarias de la poblaci6n 10 que, unido a un conjunto 
de factores ligados a la deformaci6n de la estructura productiva de 
la periferia, conduce a un creciente deficit alimentario en numero

* Centro de investigaci6n e infonnaci6n sobre empresas trasnacionales. 
Naciones Unidos, 1979; citado por G. Arroyo, Empresas trasnacionales 1 
agricultura en America Latina, Estudios del Tercer Mundo, junio, 1980. 
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sos paises dependientes de Asia, Africa y America Latina. Profun
diza ademas los problemas de hambre y desnutrici6n que experi
menta una porci6n sustancial de la poblaci6n mundial. 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS TRASNACIONALES CON VENTAS 
SUPERIORES A 2 000 MILLONES DE DOLARES 

en 1976 

Ventas d6 
alimentos Ventas to
y bebidas tales en 

Pais de en mill. mill. de 
Empresa origen de dlls. dlls. 

Unilever Ltd. Gran B. 8741.2 17638 

Nestle, S.A. Suiza 6247.8 7248 

Kraft Inc. E.U. 4775.8 4977 

General Foods Corp. E.U. 4401.6 4910 

Esmark Inc. E.U. 3955.2 5301 

Beatrice Foods Co. E.U. 3943.0 5239 

Coca Cola Co. Inc. EU. 2 911.5 3033 
----~----

Greyhound Corp. E.U. 
,----- 

2384.9 3738 ------
Ralston Purina Co. B.U. ? 365.5 :1394 -,---
Borden Brands Co. J\.U. '2 336.3 3381 

United Brands Co. E.U. 2 130.4 2277 
--, 

Iowa Beef Processors Inc. E.U. 2077.2 '~ 077 
---- 

Archer Daniels Mid-Land Co. E.U. 2065.5 2 119 
----

Pepsico Inc. E.U. '2051.2 ; 728 
----

Asoeiated British Foods Ltd. Gran B. '2015.5 3012 
- --------- 

Carnation Co. E.U. 2004.5 2167 

FUENTE:	 Centro de Investigaciones e Infonnaci6n sobre las empresas trasna
cionales, Nacioncs Unidas, 1979. 

Tom~ldo de G. Arroyo, EmjJre cl1J trasnacionales l' M;ricultura en America La
tina, Estudios del Tercer Mundo, junio, 1980, p. 150. 
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Segllll estimaciones de Naciones Unidas,2 actualmente, mil mi
Bones de personas, casi una cuarta parte de la poblacion mundial, 
padecen	 en grados diversos desnutricion cronica y hambre -30% 
de ellas en Asia, 25% en Africa, 18% en el Medio Oriente y 13% 
en America Latina; dos terceras partes de elIas estaban situadas en 
zonas rurales. Esta situacion no se ha modificado aun cuando la 
producci6n mundial de alimentos ha aumentado a un ritmo ligera
mente. superior al del incremento demogrifico. En un equilibrio tan 
precario,	 una mala cosecha en cualquiera de las potencias produc
toras de	 alimentos (como los EVA, Canada y Australia) yjo en los 
grandes productores-importadores (como la Union Sovietica), puede 
originar una hambruna en los paises perifericos que tienen deficits 
alimentarios cr6nicos y carecen de las divisas necesarias para finan
ciar irnportaciones. En este contexto, los paises pobres se ven obli
gados a competir en un mercado internacional de cereales que dis
pone de existencias relativamente deprimidas, y la mayor fuerza eco
nomica y financiera de los paises industrializados importadores de 
alimentos como la Union Sovietica y Japon (que destinan gran 
parte de sus importaciones a la alimentaci6n de ganado), se impone 
a la debil capacidad de comercializacion de la periferia que, ante 
un subito agravamiento de sus deficits alimentarios, recurren a 
creditos externos de emergencia y son ficil presa de maniobras es
peculativas de las empresas trasnacionales que controlan una parte 
sustancial del intercambibo mundial de alimentos, mismas que ven
den los	 remanentes de las disponibilidades mundiales de cereales 
-aquellos que quedan despues de cubrir las necesidades de los 
paises industrializados importadores de alimentos--, a precios muy 
elevados. 

Esto es, precisamente, 10 que sucedio en diversos paises de Asia 
y Africa (especialmente en los situados al Sur del Sahara), en 1973 
y 1974; a consecuencia de ello murieron mas de setecientos cin
cuenta mil personas. En efecto, a fines de los anos 60's y princi
pios de los 70's, debido a una politica gubernamental de reduccion 
de subsidios a los agricultores norteamericanos, disminuyeron gra
dualmente las reservas de cereaIes en los EVA, ,pais que, junto con 
Canada, suministra el 80% del trigo comerciado en el mundo. Si
multaneamente, en 1972-1973, ocurrieron sequias desastrosas en el 
Sur del Sahara y, ademas, la VRSS tuvo una cosecha muy baja y 
realiz6 compras masivas de grano en el extranjero. Esta fue una 

2 Cancun. Didlogo para la historia, Presidencia de la Republica, Mexico, 
1981, p. 31. 
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de las causas (Ia otra reside en el alza de los energeticos) , por la 
que se dio a partir de 1972 un aumento drastico en el precio del 
trigo y en otros cereales. 

En febrero de 1974, por ejemplo, los precios del trigo exportado 
por los EVA eran cuatro veces mayores que los cobrados por el 
mismo paIS en junio de 1972. Las importaciones de cereales de los 
paises del tercer mundo pasaron, en el mismo lapso, de 34.5 milla
nes de toneladas en 1972 a 48 miUones de 1974, 0 sea, aumentaron 
en un 39.1 % en dos aDos. En este mismo periodo los precios del 
grano por tonelada pasaron de 88.4 dlIs. us., a 211 dUs.; es decir, 
se incrementaron en un 238.7% en dos aDos. EI valor de las impor
taciones de cereales debido al efecto combinado de incremento de 
predo y de aumento del monto fIsico importado, pasO de 3 mil mi
Uones de dUs. a mas de 10 mil millones en este bienio. 19ual ten
dencia presentan las importaciones de insumos basicos para la agri
cultura. En 1970 los paises ;perifericos invirtieron en este rubro 550 
millones de dolares, mientras que en 1975 gastaron mas de 2500 mi
Hones de d6lares.3 

Globalmente hablando, la producci6n de alimentos de los paises 
perifericos aument6 en mas de 2.5% anual entre 1950 y 1975, pero 
el crecimiento demografico, el incremento de la capacidad adquisi
tiva de algunos estratos minoritarios de la poblacion, y los procesos 
de industrializaci6n y urbanizacion que algunos de ellos experimen
taron, originaron que la demanda global de alimentos creciera en 
el mismo lapso en mas de un 3% anua!. Ademas, debe destacarse 
que estas son cifras globales y ocultan el hecho de que numerosos 
paises han visto estancado 0 en franco retroceso su producci6n de 
alimentos basicos. Por ejemplo, en los paises del Sur del Sahara la 
producci6n de alimentos por persona ha disminuido desde 1960. 

Vista desde una perspectiva historica mas amplia, debe desta
carse de las importaciones de cereales de los paises dependientes han 
pasado de un nivel relativamente bajo de 20 millones de toneladas 
en 1960 y 1961 a cerca de 80 millones en 1979. Si se mantienen 
las tendencias actuales, los paises del Sur llegaran a importar 150 
millones de toneladas de alimentos para 1990, de los cuales 80 mi. 
Uones los demandaran los paIses mis pobres de Asia y Africa. EI 
problema se volvera critico si se considera que las exportacioncs de 
estos paises, debido a las caracteristicas de su estructura productiva 
interna, a la relaci6n desigual en los terminos de intercambio ya 

,j 

las polIticas neoproteccionistas de los paises centrales, senl.n insu. 

3 Ibid., p. 32. 

TRASNACIONALIZACION ALIMENTARIA 109 

ficientes para financiar sus elevadas importaciones de alimentos, cu· 
brir el Servicio de Ia deuda externa y realizar las importaciones 
basicas para la reproduccion y expansion de su planta productiva.4 

En 1980, el mundo produjo unos 1600 millones de toneladas 
de grano de cereal, 10 que proporciona casi el 90% de la dieta hu· 
mana. Pero en ese mismo ano la humanidad consumio unos 20 mi
llones de toneladas mas de 10 que produjo, por 10 cual las reservas 
mundiales de alimentos se redujeron de 62 a 40 dIas del consumo 
mundia!. 

Los paises industrializados, que contienen ados quintas partes 
de la poblacion mundial, producen el 75% de los alimentos del 
mundo. Ademas, cabe resaltar que algunos de elIos, pese a ser 
grandes productores son tambien grandes importadores. En 1980, 
Europa oriental y la Union Sovietica importaron 46 millones de 
toneladas de cereales, cifra que representa el triple de las importa
dones hechas el mismo aDo por Africa (13 millones de toneladas), 
mas del cmidruple de las hechas por America Latina (10 millones 
de toneladas) y, si sumamos las importaciones de toda Europa 
(Oriental y Occidental) esta alcanza la cifra de 62 millones de 
toneladas, cifra casi similar a la que ese mismo aDo realizo el con
junto de Asia (63 millones de toneladas). 

En 1975, los EVA controlaban el 50% de las exportaciones mun
<Eales de trigo, el 69.3% de las de maiz y el 80% de las de soya. 
Como contrapartida tenemos que Asia importo un promedio de 
6 millones de toneladas anuales en 1948-1952, 17 millones en 1960, 
37 millones en 1970 y 63 millones en 1980.5 

AsI, una parte sustancial de la produccion mundial es consu
mida y producida por los paises centrales. 

Cabe destacar, ademas, que una parte importante del consumo 
de cereales de los paIses centrales y algunos perifericos se destina 
a la alimentacion y engorda de ganado para abastecer mercados de 
alto poder adquisitivo. De esta forma, ocho unidades de proteina 
vegetal que en Asia son consumidas directamente, en Europa y 
Jap5n y Norte America se utilizan para producir una unidad de 
proteina animal. 

En terminos de volumen, esto se expresa en que para producir 
un kilogramo de carne comestible (de aves y/o ganado vacuno) 
se requiere de 3 a 9 kg. de cereales. 

4 "Informe de la Comisi6n Brandt", Nueva Imagen, Mexico, 1981, p. 
106. 

5 Cancun., op. cit., pp. 33 y 55. 
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La perspectiva, de no producirse cambios revolucionarios, es que 
la brecha producci6n-consumo tendera a ahondarse en la periferia. 
Se estima que para 1990 la producci6n de granos para alimenta
ci6n aumentara en 350 millones de toneladas adicionales respecto a 
1980; pero, en el mismo lapso, la producci6n de la periferia. que 
tiene los mayores deficits alimentari05 s6lo habra aumentado en 
unos 200 millones de toneladas.6 

La tendencia es pOl' tanto, aumento de precios, disparidad entre 
demanda y producci6n, dependencia de los centros e~portadores 

mundiales y deterioro en la calidad de los alimentos. 

En America Latina, en la decada de los setentas, mas de 110 
millones de personas consumieron menos calorias de las necesarias. 
De dicho total, alrededor de 50 millones eran nifios menores de diez 
ai'ios de edad. Esto significa que 55% de los nifios de America La
tina sufren algun grado de desnutricion importante. Las conse
cuencias de la desnutrici6n son conocidas: menor capacidad intelec
tual, menor capacidad fisica, menor esperanza de vida. Obviamente, 
las causas son multiples pero una de elias reside precisamente en 
la estructura polarizada de distribuci6n del ingreso y en la desarticu
lacion de las q::tructuras agrarias del area.7 

En la ultima decada, en ciertos paises, el problema del hambre 
se ha agravado porque la caida de su producci6n agricola per ca
pita va unida a escasez de divisas, crisis de balanzas de pagos (agu
dizandose sus tendencias cr6nicamente deficitarias). creciente en
deudamiento externo y un servicio de la deuda que con frecuencia 
consume una parte sustancial de los ingresos pol' concepto de expor
portaciones. Se agrava tambicn, porque las llamadas «politicas de 
estabilizaci6n» aplicadas pOl' numerosos gobiernos han provocado un 
descenso del ingreso real de los trabajadores que yen asi reducido 
su acceso a los alimentos. Asi, el hambre tiende a afectar una capa 
creciente de la poblaci6n debido al drastico descenso de su parler 
adquisitivo de bienes y servicios, especialmente alimentos. 

Puesto que los alimentos se compran y se venden en el mer
cado y en elios gastan gran parte de sus ingresos los sectores econo
micamente mas debiles, es pol' tanto evidente que el hambre se debe 
no s6lo a la escasez de alimentos sino, fundamentalmente, a la in
suficiencia de ingresos. La existencia, en los paises perifericos, de 
un elevado nivel de desempleo y de subempleo tiene, en este con

6 Ibid. 
7 Felipe Herrera, "Cambio estructural, interdependencia econ6mica y de

sarrollo mundial", Comercio Exterior, die" 1983, p. 1091. 
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tcxto. una estrecha relaci6n con los elevados indices de desnutrici6n 
que los caracteriza. Lo mas grave. sin embargo. es que estas ten
dencias se han visto reforzadas pOl' los procesos de modernizaci6n 
capitalista en el campo que han expulsado gran cantidad de fuerza 
de trabajo sin que el sector urbano-industrial tenga el dinamismo 
necesario para absorberla. Asi, se han rota en muchos casos las an
tiguas estructurflS agrarias de autosubsistencia y no se han creado 
formas alternativas para alimentar a una creciente poblaci6n. 

POl' tanto, aunque parezca axiomatico, debe resaltarse que, ante 
todo, es el ingreso real el elemento clave para detenrunar quienes 
tienen la posibilidad de accedeI' a un consumo suficiente de los 
alimentos y quienes no la tienen. Ademas, para detenrunar en cada 
pais el poder adquisitivo real, debe analizarse la correlaci6n entre el 
nivel de precios y el nivel de ingreso. 

La eliminaci6n del hambre, asumida como meta de la Come
rencia Mundial de la Alimentaci6n celebrada en 1974, sigue siendo 
un objetivo urgente para la humanidad. Sin embargo, para lograr 
est.e objetivo no basta que los alimentos sean producidos a un nivel 
igual 0 superior a la tasa de crecimiento demografico sino que. 
ademas, es preciso que las personas que los necesitan tengan sufi
dente capacidad de compra. La erradicaci6n de la pobreza es una 
condici6n indispensable para la erradicaci6n del hambre. Esta s610 
se logra ~i cada familia dispone de un empleo estable y con remu
neraci6n suficiente para cubrir sus necesidades basicas. 

Asi, el problema del hambre debe ser analizado no sOlo desde 
el punto de vista de la correlaci6n entre el aumento de la produc
cion mundial de alimentos y el incremento de la poblaci6n mun. 
dial; es decir, desde el punto de vista de la producci6n alimentaria 
;per capita a nivel mundial sino que exige evaluar la distribuci6n 
del ingreso y sus tendencias en cada pais. Exige analizar tambien 
el be.lance nacional entre alimentos y poblaci6n, ya que si bien la 
produccion alimentaria per capita ha ido aumentando en todo el 
mundo, ha disminuido en algunos paises (la mayona africanos). 
Sin embargo, 10 deciuivo es vel' si los paises con deficit alimentario 
interno disponen de divisas suficientes para importarlos y analizar 
si la estructura de distribuci6n del ingreso permite a los grupos de 
menores recursos de esas naciones adquirir los alimentos necesarios 
para 8U subsistencia. 

Una politica alternativa para hacer irente a la crisis alimenta
ria no sOlo debe apoyar1le en el aumento de la dis~onibilidad 2e 
divisas, la expansi6n de la producci6n de alimentos, el equilibria de 
la Balanza de pagos y la reorientaci6n de la estructura productiva 

Administrador
Text Box



113 112 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

nacional hacia un desarrollo autocentrado capaz de romper la es
pecializaci6n prOOuctiva impuesta por el mercado mundial sino que, 
simultaneamente, debe orientarse hacia una elevaci6n estable del 
ingreso real de toda la poblaci6n y particularmente, el de los gru
pos mas pobres y vulnerables.8 

En suma, el que una persona sea capaz de obtener una canti
dad suficiente de alimentos depende de las caracteristicas del con
junto estructural social en la que esta inserta y no sOlo de la dis
ponibilidad per capita de los mismos. 

Al respecto, siguiendo el punto de vista de Amartya Sen,9 es 
util hacer algunas referencias sobre ciertas experiencias concretas 
de hambre y escasez de alimentos en el mundo mOOerno: 

J) En la gran escasez de Bengala, India, en 1943, cuando mu
rieron alrededor de tres millones de personas, la disponibilidad de 
alimentos pOl' unidad de poblaci6n no era especialmente ba,ja, de 
hecho era 1% mas alta que 1941, cuando no se dio ese problema. 
Las victimas (trabajadores rurales sin tierra, pescadores) sufrieron 
una caida dristica en su poder adquisitivo debido a que sus sa
larios e ingresos en dinero fueron insuficientes frente a un alza de 
precios de los alimentos ocasionada pOl' una inflaci6n que generaba 
el conflicto belico mundial. La demanda urbana se satisfizo me
diante racionamiento de alimentos a precios controlados, aislando a 
los compradores del alza de los ,precios de los alimentos. En las 
zonas rurales, en cambio, no se aplicaron estas medidas. Ademas, 
hubo un aumento del precio del arroz causado par la especulaci6n 
de un pufiado de comerciantes y una politica objetivamente inepta 
del gobierno, que contribuy6 a aumentar el panico. 

2) Durante la hambruna en Wollo, Etiopia, en 1973, la dispo
nibilidad de alimentos per capita era en general normal. Aunque 
la prOOucci6n en Wollo fue mucho mas baja a causa de una sequia, 
no se llevaron alimentos de otras partes del pais e incluso algunos 
se sacaron de Wollo, 10 que prOOujo una gran escasez y a pesar de 
que los precios se mantuvieron estables la capacidad de la pobla
ci6n de Wollo para comprar alimentos habia caido can la baja de 
la prOOucci6n agraria, originandose situaciones de hambre masiva. 

3) En Harerghe, Etiopia, en 1974, el grupo mas efectado fue 
el de los pastores, quienes no solamente perdieron sus animales por 

8 Amartya, Sen, "Los bienes y la gente", Comercio Exterior, diciembre, 
1983, p. 1122. 

9 Ibid. 
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la sequia, sino fundamentalmente, ,pOl' el cambia en los precios re
lativos de animales y productos derivados respecto a los cereales. 
Esto los oblig6 a vender sus hatos para comprar granos, que en 
condiciones normales eran calorias baratas. 

El mecanismo de mercado desempefi6 en este caw un papel des
tructivo: la caida general del ingreso en la agricultura y la ganade
ria provoc6 que los cOIlSwnidores de prOOuctos animales los susti
tuyeran pOl' cereales basicos elevando asi los precios relativos de 
estos ultimos. Ademas, el desarrollo de una agricultura ca,pitalista 
afect6 la disponibilidad de buenas tierras que los pastores pudieran 
utilizar. 

4) En Bangladesh, en 1974, la disponibilidad de alimentos per 
capita era la mas alta del periOOo 1971-1975. Las inundaciones de 
ese ano redujeron la prOOucci6n que se cosecharia pero antes provo
caron una perdida de empleo que afect6 a los trabajadores rurales 
y redujo de inmediato su pOOer adquisitivo. Ademas, este se vio 
aun mas mermado ,por un alza en el precio del arroz debido a 
presiones inflacionarias generalizadas. 

En India y Bangladesh, globalmente hablando, la prOOucci6n 
de alimentos creci6 con mayor rapidez que la poblaci6n en los ul
timos 30 alios, pero, al igual que en la mayor parte del tercer 
mundo, esto no ha puesto fin al hambre y la desnutrici6n: incluso 
en aquellos ai'ios en que el abastecimiento de alimentos fue ade
cuado sigui6 existiendo una porci6n sustancial de poblaci6n desnu
trida. Evidentemente, la causa de ella reside en que tanto los ali
mentos como el ingreso no se han distribuido en forma equitativa. 
China, pais que representa poco menos que la cuarta parte de la 
poblaci6n mundial, ha dado la maxima prioridad a la prOOucci6n 
de alimentos y ha logrado, no sin dificultades, mantener un creci
miento adecuado de los suministros alimentarios y mejorar su dis
tribuci6n. 

La experiencia de la RepUblica Popular China muestra que el 
hambre y la desnutrici6n no se eliminan s610 con el abastecimiento 
de alimentos; ella exige otorgar a tOOos los trabajadores empleo 
estable y can una remuneraci6n suficiente para cubrir sus necesida
des basicas de alimentaci6n, salud, educaci6n y otros servicios. Ade
mas, es importante que cada regi6n disponga de alimentos nutri
tivos a precios accesibles para todos. Y dentro de tOOa la problema
tica de erradicar el hambre, el trabajo femenino desempefia un 
papel clave que exige mas reconocimiento, ayuda y recom,pensa. 

Satisfacer las necesidades de alimentos y fomentar el desarrollo 
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rural exige, ante todo, una profunda Refonna Agraria, que acabe 
con las estructuras oligarquico-latifundistas aun existentes en nu
merosospaises perifericos; exige ademas un acceso de los campe
sinos a los avances tecno16gicos, al credito, al riego y, 10 que es 
mas importante, precios remunerativos para sus productos agricolas. 
Exige tambien un proceso de agroindustrializaci6n bajo control de 
los propios campesinos. Otras politicas complementarias podrian re
sumirse en: adecuada administraci6n de tierras; conservaci6n 0 res
tablecimiento del equilibrio ecol6gico; desarrollo de tecnologias adap
tadas a suelos, dimas y condiciones sociales y economicas locales; 
partiCipaeion activa y democratica de los trabajadores rurales y de 
sus organizaeiones en el proceso de refonna agraria y estimulo a la 
educacion y fonnacion profesional a todos los niveles. 

Los paises industrializados podrian contribuir al abastecimiento 
de alimentos si utilizara menos tierras, fertilizantes y recursos para 
prop6sitos no alimenticios y para la ganaderia; es decir si consu
mieran menos came. Esto, sin embargo, escapa a la fria logica de 
!a maxlmizacion de las tasas de ganancia, inscrita en el proceso de 
acumulacion de capital a escala mundial. 

ECODESARROLLO Y ALIMENTACION 

(Comentarios sobre las tesis de Ignacy Sachs) 10 

Para Ignacy Sachs, la batalla contra el hambre en el tercer 
mundo no puede ser ganada unicamente por la «revolucion verde», 
sin que esto implique un menosprecio por ella. Simplemente la re
volucion verde descansa en el uso de variedades seleccionadas de 
cereales que requieren dosis elevadas de abonos, bastante agua y 
plaguieidas, 10 que acent6a la diferenciacion social en las zonas ru
rales, la proletarizacion de amplios segmentos del campesinado, el 
desarrollo polarizado de la agricultura y, en ciertos casas, proble. 
mas de contaminacion ambiental. Un ejemplo de ella es el caso del 
arroz milagro de las Filipinas, el cual esti dando altisimos rendi
mientos, pero los peces mueren en los arrozales y como consecuencia 
de esto el campesino sufre un deterioro en su regimen alimentario. 
La «revoluci6n verde» pennite solucionar el problema de la oferta 
de cereales alIi donde existe capital en cantidades suficientes para 

10 Ignacy Sachs, Ecodesarrollo, desarrollo sin destrucci6n, El Colegio de 
Mexico, Mexico, 1982; "Desarrollo, concepto, aplicaci6n, implicaciones", Re
vista de Comercio Exterior, Vol. 30, No.7, julio de 1980. 
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efectnar un uso intensivo de maquinaria agricola, realizar grandes 
obras de irrigaci6n y construir una fuerte industria quimica de abo
nos y plaguicidas. Tales condiciones existen en algunas regiones del 
tercer mundo pero son excepcionales. De ahi que el reto sea buscar 
como aumentar la produccion de alirnentos humanos y forrajes, sin 
inversiones rnasivas de capital que, ademas, repercuten en una con
centracion del ingreso. 

Para ello, Sachs recomienda examinar cuidadosamente los re
cursos especificos de cada ecosistema y su relacion con las necesi
dades sociales insatisfechas con el objetivo de crear sistemas de pm
duccion y tecnicas que no imiten necesariamente la agricultura de 
las zonas templadas. Este puede ser e1 caso del bosque tropical 
h6medo. Su futuro esta en los cultivos intercalados a la sombra de 
los arboles mas que en los monocultivos a campo abierto; en los 
tuberculos mas que los cereales; en la acuacultura capaz de pro
ducir peces, mariscos y forrajes; en la cria semintensiva de ganado 
a base de forrajes silvlcolas y acuaticos en lugar de la cria extell5iva 
en pastos obtenidos mediante la destrucci6n insensata del bosque. 

El tr6pico humedo constituye un desafio a la imaginacion hu
mana. Sachs opin,a que bien estudiado y bien manejado podd pro.
ducir una gran cantidad de alimentos en condiciones ecologicG\9 
estabIes. ~\ su juicio, no hay tiempo que perder, pues cada dia trae 
nuevas destrucciones del bosque y disminuye irremediablemente el 
potencial de los tr6picos humedos como uno de los silos del munclo 
del manana. Y el mismo razonamiento puede ser aplicado a cada 
ecosistema. 

Para alimentar en armonia con el medio ambiente a una po
blacion mundial en rapido crecimiento se debe reexaminar el po
tencia! de recursos de cada ecosistema hasta ahora desaprovechado. 
Como se sabe, todo proceso de produccion agricola tiene su base 
en la bioconversi6n de la energia solar, siendo este un recurso re
novable fundamental. Se trata de un proceso sumamente comodo 
de utilizar, de una fuente de energia practicamente inagotable y 
que ademas no afecta el equilibrio tennico de nuestro planeta. La 
humanidad siempre ha dependido de la bioconversion de energia 
solar para su sustento y a pesar del uso masivo de energia f6sil y 
de otros insumos industriales, esta continua siendo la base de nues
tra agricultura, silvicultura e indirectamente de la cria de ganado. 

La dependencia fundamental del hombre con respecto a la bio
conversion de energia solar no 10 ha conducido, sin embargo, a 
explorar de una manera imaginativa las perspectivas que esta ofrece. 
Se ha mostrado bastante conservador, a,pegandose a unos cuantos 
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cu)tivos y prefiriendo reproducir en diferentes latitudes y en con
textos c1:llturales y ecolOgicos muy diversos, un nllinero limitado de 
modelos institucionales y recnicos, no dudando en transformar (a 
veces a muy altos costos), los ecosistemas y las sociedades con el 
fin de hacerlas aptas para aplicar un modele y tecnicas ajenas a 
las necesidades que plantea la realidad. Se debe tomar la actitud 
opuesta, insistiendo en la necesidad de conocer mejor las posibili
dades especificas de cada medio natural y cultural, la multiplicacion 
y la diversidad de soluciones adecuadas y el papel decisivo que 
cabe a las poblaciones interesadas en la identificacion y realizaci6n 
de las estrategias alimentarias. 

En todas las ~pocas, las sociedades campesinas que obtuvieron 
par un largo periodo la autosuficiencia alimentaria se apoyaron en 
una simbiosis duradera entre el hombre y la tierra. Esa simbiosis 
supone un manejo del suelo, del agua y del bosque diametralmente 
opuesta a las actividades predatorias que acompaiian cada vez mas 
al aprovechamiento de los recursos impuestos par la sola blisqueda 
de la rentabilidad mercantil inmediata, en la economia capitalista 
o de la ma.,'{imizaci6n de la tasa de crecimiento del PNB, en ciertas 
economias estatizadas. La racionalidad productivista obliga a las em
presas a buscar el beneficio y a echar sobre otros, siempre que sea 
posible, la carga de costos sociales y ecologicos de la produccion. 
Asi, se degradan los recursos y la calidad del medio del que dis
pandran las generaciones futuras. 

Las estadisticas no registran la mayor parte de esos costos. En 
algunos casos se contabiliza la disminucion de las reservas minera
les, la superficie de bosques y suelos agricolas perdidos por la ero
si6n irreversible 0 por usos urbanos e industriales. Empero, Sachs 
se pregunta: l Que decir de la disminuci6n de la fertilidad de los 
suelos por la perdida del humus?; l que de la degradaci6n de las 
aguas y de la baja de productividad biologica de los ecosistemas 
acuaticos provocada por la contaminaci6n? lO que decir de las 
modificaciones del clima a causa de las contarninaciones atmosfe
ricas? 

Frente a esto, Ignacy Sachs defiende la necesidad de un eco
desarrollo. El 10 define como un desarrollo deseable desde el punto 
de vista social, viable desde el punto de vista economico y prudente 
desrle el ecologico. La prudencia ecologica y la conservaci6n a 
largo plaza de los recursos naturales no son incompatibles con el 
usa de tecnicas de producci6n que se inspiren en las ultimas con
quistas de la ciencia biologica. Para la FAO, hoy estamos en el 
umbral de una tercera revolucion agricola, basada en una tecno-
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logia mas compleja pero mas natural que la de la «revoluci6n ver
de». S610 a titulo indicativo podria senalarse la importancia de 
profundizar las investigaciones de sistemas de !Jroducci6n basados 
en las diferentes formas de asaciaci6n de cultivos (rotaci6n, cuJ
tivos intercalados, agrosilvicultura), asi como las combinaciones de 
agricultura, ganaderia y piscicultura. La investigacion de tecnologias 
adecuadas, vista desrle la perspectiva del ecodesarrollo, debe respon
der a un conjunto de criterios economicos, saciales, culturales y 
ecol6gicos. 

La ecologia interviene en dos niveles en la concepcion de los 
sistemas productivos creados par el hombre. Por un lade nos en
sena a respetar las leyes y los grandes ciclos de la naturaleza, 10 
que impone limites a la acci6n transformadora del hombre y cues
tiona el «culto» a la tecnologia y al progreso. Los proyectos muy 
osados de transformacion del medio ambiente, como la construcci6n 
de la represa de Assuan en Egipto, pueden tener consecuencias tan 
graves como las que tendria acudir aceleradamente a la energia 
nuclear. El hombre, como en la leyenda del aprendiz de brujo, 
puede crear fuerzas incontrolables que 10 lleven a su propia des
trucci6n. 

Por otro lado, la observaci6n de los ecosistemas naturales ofrece 
un excelente paradigma para los concebidos par el hombre. AJ 
crear sistemas productivos se deben buscar las complementariedades 
y articular distintos ciclos productivos, a fin de minimizar los efec
tos negativos para el ambiente. Se trata de una modificaci6n funda
mental de las tendencias actuales, basadas en la especializacion ex
cesiva que conduce a una yuxtaposicion de monocultivos y de mono
producciones y a una excesiva generacion de desechos. En este 
contexto, puede valorarse la importancia de la investigacion de sis
temas 'de producci6n basados en policultivos asociados 0 intercala
dos: la utilizaci6n, para fines productivos y energeticos, de los des
perdicios y residuos organicos; se trataria, en suma, de crear ;'lnI

dades productivas agropecuarias que utilicen un conjunto mas 0 

menos elaborado de tecnologias «suaves» y que funcione en la me
dida de 10 posible, con base en el aprovecharniento de recursas re
novables y realmente renovados y en la recirculacion de los recur
sas perecederos. La perspectiva fundamental debe ser buscar la com
plementariedad ecologica y romper con la tendencia a la especiali
zacion dominante en las economias industriales contemparaneas. 

Esta exige adoptar un criterio de racionalidad social diferente 
de la logica del mercado y de la maximizaci6n productivista. Exige 
tambien luchar, en forma simultane~, por un acceso equitativo a 
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los recursos naturales, par una redistribuci6n de los mismos en be
neficio de los trabajadores del campo y la ciudad y por asegurar 
su reproducci6n para que sirvan a las futuras generaciones. Asi, se 
modifica el concepto del tiempo y se replantea la relaci6n entre e' 
presente y el futuro; un proyecto, un sistema productivo 0 una de
terminada politica alimentaria se evaluan no sOlo por su impacto 
inmediato en el medio ambiente y en la sociedad actual sino tambien 
par sus efectos a muy largo plazo. 

La finitud del planeta Tierra y los efectos destructores en el 
medio ambiente de los modelos de desarrollo seguidos hasta hoy, 
bace imperiosa la a,plicaci6n de una nueva racionalidad para admi
:nistrar los recursos de la energia, del espacio, del ambiente y para 
replantear las estrategias orientadas al lagro de la autosuficiencia 

:al.imentaria. 
La soluci6n duradera de nuestros problemas energeticos y ali

mentarios pasa por ese camino. Se trata de afianzar en nuestras 
economias el uso de energias y recursos renovables, de modificar 
los sistemas de alimentaci6n humana a fin de sacar mejor partido 
de las posibilidades de cada ecosistema, de valorizar en forma mas 
adecuada los recursos acuaticos y de dar al ganado una base forra
jera que no dispute las tierras arables a los hombres. 

DESARROLLO AUTOCENTRADO, EMPRESAS AUTOGESTIONABLES 

Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

Hasta ahora el desarrollo del tercer mundo no ha estado orien
tado a la producci6n de bienes de consumo popular y es en gran 
medida parasitaria debido a que nutre su acumulaci6n exprimien
do al mundo rural. De ahi que las prioridades deban modificaxse 
para que se de un desarrollo autocentrado. La industria no debe 
explotar a la agricultura, sino que, al contrario, debe apoyarla y 
beneficiar a las masas campesinas. Esto es 10 que Jacques Chonchol 
llama: "un contrato de solidaridad con el campesinado del tercer 
mundo". 

Para el logro de este objetivo, se debe desarrollar en forma ii
multinea un sector industrial moderno y un sector de pequefias 
y medianas industrias rurales baJo control de los propios prOOuc
tores. Y, correlativamente, impulsar la colectivizaci6n rural, la mo
demizaci6n agricola y la agroindustrializaci6n bajo control de los 
propios productores. Esta permitira dinamizar la demanda de pro
ductos industriales y expandir el mercado interno. SOlo bajo estas 

TRASNACIONALIZACION ALIMENTARIA 

condiciones el progreso de la agricultura podra financiar una sana 
industrializaci6n y liberar un excedente alimentario capaz de ase
gurar la independencia nacional y de romper la subordinacion res
pecto a un sistema alimentario mundial dominado por algunos 
paises centrales y un pufiado de trasnacionales. Esto exige modifi
car la relacion de precios ciudad-campo y la distribuci6n del ingreso. 

El desarrollo autOcentrado debe basarse en el principio de: 
«apoyarse en las propias fuerzas». Esto implica, en primer termino, 
la lucha por la autosuficiencia alimentaria y por el control nacional 
de las industrias, agroindustrias y explotaciones agropecuarias do
minadas por empresas trasnacionales. Exige tambien la movilizaci6n 
de los recursos naturales y humanos para preservar, en las relacio
nes internacionales, la capacidad nacional de decision econ6mica y 
la autonomia de la accion politica de los Estados. Esto exige estimu
lar la iniciativa creativa de las masas, sus derechos y libertades 
democraticas y su participacion en un desarrollo popular sin imi
taci6n tecnocratica de un modelo externo. Se trata de avanzar hacia 
la definicion de una via especifica de desarrollo de los paises del 
tercer mundo, distinta a la de los grandes centros industrializados, 
que se apoye en una relacion particular entre tecnologia y empleo, 
entre acumulaci6n y consumo y que permita obtener una relaci6n 
equilibrada entre la ciudad y el campo. 

En consecuencia, se hace necesario adoptar una estrategia econ6
mica guiada por un reparto menos centralizado de las inversiones. Las 
grandes unidades de prOOuccion y los centros industriales debieran 
jugar un rol cohesionador de las medianas y pequefias unidades de 
prodUl:ci6n agricola e industriales. Por otra parte, el esfuerzo de 
industrializaci6n debe tender en forma sistematica al aumento del 
excedente agricola. Se trataria entonces de modificar el orden de 
los factores; expandir e integrar un sector agricola moderno y auto
suficiente para a,poyar una sana industrializaci6n; apoyar la indus
tria ligera para sustentar y reforzar una industria pesada nacionaI. 
Vincular esta industria pesada con las necesidades de la planta in
dustrial, agroindustrial y agropecuaria y convertirla en la columna 
vertebral del sistema econ6mico interno. Favorecer la diversifica
cion industrial, impulsando simultaneamente grandes, medianas y 
pequefias unidades productivas, estimulando la diferenciaci6n de la 
industria. Creaci6n de sistemas economicos regionales integrados y 
en gran medida autosuficientes, superando los desequilibrios regio
oales. Desarrollo simultaneo de la agricultura y la industria y de 
la industria pesada y la ligera. Formaci6n de empresas autogestio
narias, agropecuarias 0 agroindustriales, bajo control de los propios 
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productores y capaces de generar un gran numero de empleos per
manentes con una inversi6n inferior a la requerida en las grandes 
empresas. 

Lo anterior significa modificar la relaci6n ciudad-campo y agri
cultura-industria y establecer una relaci6n de interdependencia y 
complementariedad entre las grandes, las medianas y pequefias uni
dades productivas urbanas y rurales. 

Deben tambien apoyarse los pequefios y medianos centros de 
poWad6n para constituir un «tejido» industrial y agropecuario 
moderno y multifonne en todo el territorio nacional. Debe partirse 
del reconocimiento de la diversidad regional de cada pais y de la 
desigual distribuci6n de poblaci6n, agua y recursos naturales para 
crear en cada regi6n centros urbanos cuya economia este en es
trecha relaci6n con el medio ambiente rural y con la disponibilidad 
de recursos naturales en el area. 

En un marco regional la participaci6n democritica es mas via
ble y el control popular de los procesos productivos y sociales a tra
'res de la autogesti6n de unidades agropecuarias y agroindustriales 
y de las propias comunidades es mas senciUa. 

Un esquema de desarrollo como el descrito, que pone enfasis en 
las medianas y pequefias unidades productivas tiene varias conse
cuencias importantes. 

Por una parte, la fuerza de trabajo calificada que requieren los 
paises perif&icos se fonnaria en una multitud de pequefios centros 
sobre la base de tecnicas poco sofisticadas y facilmente asimilables. 
Estas pequefias unidades estan mas cerca de la tecnologia tradicional 
en 10 referente a la divisi6n tecnica del trabajo y en los medios uti
lizados y requieren personal menos calificado. Ademas, la organi
zaci6n misma de la producci6n, mas simple que en las grandes em
presas, facilita la creaci6n de estructuras autogestionarias y hace 
mas sencillo que la fuerza de trabajo de origen rural asirnile la 
tecnologia moderna. Todo 10 cual contribuye al logro de la auto
suficiencia alimentaria. Las medianas y pequefias unidades de pro
duccion agropecuaria y agroindustrial, inmersas en un proceso de 
colectivizaci6n de la agricultura y de desarrollo de fonnas organi
zativas autogestionaria y cooperativas, penniten el desarrollo de for
mas organizativas autogestionarias y cooperativas, permite el de
sarrollo de tecnologias adecuadas y no contaminantes, ayudan a pre
servar el equilibrio ecol6gico y pueden transfonnar la geografia eco
nomica de un pais, su fisonomia y las caracteristicas de los trabaja
dores. 

TRASNACIONAUZACION ALIMENTARIA 

Por otro lado, se facilita la integraci6n de las actividades agrico
las e industriales en la economia regional. EI aprovisionamiento de 
productos en un marco regional contribuye a modificar las condi
ciones de funcionamiento de las empresas y sus criterios de renta
bilidad. Asi, el uso de tecnicas poco elaboradas pueden ser com
pensadas con la utilizacion de la abundante mana de obra local. 
Para las agroindustrias el costo de los insumos materiales de origen 
regional puede ser bajo por la desgravaci6n del gasto de transporte 
que con -frecuencia es anonnalmente alto e ineficiente. 

Asi, la base para evaluar la viabilidad de un proyecto se modi
fica haciendose rentable la explotacion, por ejemplo, de obras de 
mediana y pequefia irrigaci6n, de pequefias plantas hidroelectricas, 
de pequefias agroindustrias y de los mas variados recursos naturales 
de cada region. Impulsadas a partir de iniciativas locales, estas 
unidades de pmduccion estan maS proximas a las necesidades re
gionales y mejor dotadas para adaptarse a las exigencias de la pro
ducci6n agricola local, a las necesidades populares y la demanda 
industrial regional. 

De esta fonna, dialecticamente, la creaci6n de una economia 
nacional integrada se expresa en una autonomia creciente de las 
regiones. 

La ampliaci6n del mercado interno y la modificaci6n de la dis
tribuci6n del ingreso permitiria la creaci6n de una estructura pro
ductiva autocentrada y nacional, que sea la base de una real inde
pendencia econ6mica del pais y de la satisfacci6n de las necesidades 
alimentarias del conjunto de la poblaci6n. 
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