
EL ESTILO TECNOLOGICO Y LA
 
DEPENDENCIA EN LA AGRICULTURA
 

MEXICANA.
 

Carlos MONTANEZ VILLAFANA* 

La intenci6n de este documento es presentar los rasgos esenciales que 
definen el car<lcter y las consecuencias del camino cientifico y tec
nol6gico escogido para desarrollar las fuerzas productivas en la agri
cultura. Se tratani de establecer el origen del camino, pero sin que 
ella signifique que se exponga un am1.lisis 0 monografia hist6ricos de 
los acontecimientos y sus protagonistas. Para tratar de resolver los 
problemas que plantean las intenciones de este documento se adopt6 
la siguiente forula de presentaci6n: primero se exponen las ideas 
basicas, y que en cierto sentido son tambien las conclusiones mas 
generales; segundo, se clabora una apretada sintesis de 10 que ha ocu
rrido en las principales actividades comprendidas bajo el concepto 
de agricultura; tercero, para apoyar las afirmaciones contenidas en 
el texto, a pie de pagina se sugieren algunas lecturas que ilustran 
e introducen al lector a distintos aspectos del problema (pOI' supues
to, esa selecci6n de textos no pretende ser exhaustiva ni tampoco 
presume ser 10 mejor). 

LAs IDEAS BASICAS 

Estas pueden expresarse en los terminos siguientes: 

1)	 En la actualidad son dos los rasgos que definen la esencia de
 
los estilos tecnol6gicos predominantes en la agricultura (y que
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sin mayores dificultades pueden aplicarse a otras esferas de la 
actividad econ6mica) ellos son: la intensificaci6n y la espe
cializaci6n 

La intensificaci6n se basa en el ordenamiento de los seres vivos y 
de los recursos con el prop6sito de realzar algunas de sus caracte
risticas. Pero ese reordenamiento implica que tambien crecen la exi
gencias hacia el medio ambiente, al grado en que es muy dificil que 
los recursos naturales que sirven de sustento material proporcionen 
por si mismos los elementos requeridos. Entonces se vuelve indis
pensable acopiar de otras partes esos elementos y concentrarlos en 
un pequeno espacio y proceso productivo; pol' supuesto, esto exige 
un enorme uso de energia. Pero, tambien acarrea consecuencias que, 
la mayoria de las veces, van en detrimento de los recursos, el medio 
ambiente y la sociedad. 

La especializaci6n es indisoluble de la intensificaei6n. AI destacar 
una determinada caracteristica 0 uso de un ser vivo (planta 0 ani
mal) 0 de un recurso, todas las demas se convierten en secundarias 
0, frecuentemente, en obstaculos que deben ser controlados 0 eli
minados; estos elementos 10 mismo pueden ser parte intrinseca del 
ser vivo 0 del recurso, 0 formal' parte de su entorno. La respuesta 
sera, segun el caso de que se trate, homogeneizar geneticamente, 
eliminar la convivencia de especies, desperdiciar elementos 0 especies 
asociados. Al final de cuentas se trata de maximizar un resultado, 
aunque mejor seria decir, sobreex-plotar un rasgo, caracteristica 0 

elemento. 

2)	 Existen diversos mecanismos de transferencia de los estilos tec
nol6gicos. Los dos mas importantes son: 

a)	 EI traslado, correlativo de: 1) La divisi6n internacional de 
la producci6n. AI promover en el pais un producto que 
tenga como destino el mercado internacional se hace con 
todo el proceso productivo predeterminado; 2) El impulso 
a la importaci6n 0 la producci6n nacional de equipos e in
sumos, generalmente bajo el control directo de las Empre
sas Trasnacionales. 

b)	 Formaci6n de una «cultuTa» cientifica que se configura a 
traves de la «creaci6n» de una modalidad de uso de los re
cursos que se transmite; entre otras formas, con la constante 
formaci6n y adiestramiento de cuadros cientificos y teeni
cos de distintos niveles. 
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3)	 EI estilo tecnol6gico predominante inhibe 0 arrasa otras op
ciones; podria decirse que se convierte en la unica manera de 
«hacer las cosas». El predominio se perpetua, pOl' una parte, al 
garantizar su reproducci6n, incorporindose al aprendizaje y 
entrenamiento educativos; y, pOl' otra parte, mediante la acti
vidad mercadotecnica de las empresas cuyas ganancias depen
den de que prevalezca un determinado estilo tecnol6gico. In
duso 10 mas importante para esas empresas es mantenerse en 
la vanguardia, de manera que si el estilo cambia, elias mismas 
sean las promotoras de la modificaci6n 0, pol' 10 menos, sean 
capaces de adecuarse ripidamente a las nuevas circunstancias. 

4)	 Ademas de la dependencia, el proceso de adopci6n indiscrimi
nado de tecnologia ha lIevado al pais a «callejones», que para 
salir de ellos sera necesario modificar a fondo los estilos tecno
16gicos predominantes. 

5)	 EI nivel de dependencia directa (el componente importado) 
de la producci6n agricola, pecuaria y de transformaci6n de los 
productos de la agricultura, qued6, sorpresivamente evidente 
a raiz de la crisis; podria decirse que se «descubri6» 10 profun
fondo del problema. 

LA	 ACTIVIDAD AGRicoLA 

Para lograr la intensificaci6n se ha utilizado la manipulaci6n ge
netica como el medio mas importante para exagerar determinadas 
caracteristicas de las plantas, a la par de intensificar tambien el uso 
del suelo. 

Ante eso, el suelo no es capaz de proporcionar los nutrientes que 
exige la intensa extracci6n a que se Ie somete. Esto se resuelve agre
gindole sustancias que contienen, en muy alta concentraci6n, los 
elementos que en grandes dosis requiere el proceso productivo. En 
Mexico esto se complica porque, con frecuencia, es necesario adicio
nar al proceso el agua que no esti disponible pOl' medios naturales, 
tal y como 10 demanda la intensidad del cultivo y del uso del 
suelo. 

POI' otra parte, se considera que la especie cultivada no debe 
sufrir competencia alguna en el uso del suelo, la luz, los nutrientes y 
la humedad. Por eso debe eliminarse toda asociaci6n y convivencia 
con otras especies vegetales, la consecuencia de esto es el cultivo 
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especializado y el abandono del policultivo. Asimismo, debe ser 
erradicada cualquier enfennedad 0 plaga que amenace con mermar 
los resultados potenciales de la cosecha. 

Lo mas importante es que para alcanzar los propositos mencio
nados el camino seleccionado es el usa de productos quimicos. 

Ademas, para la aplicaci6n 0 uso de esos productos, para realizar 
las labores de manipulaci6n del suelo y para recolectar el producto 
10 mas frecuente es que se requiera de maquinaria y equipo que, 
se supone, debe tener especificaciones muy precisas. 

Estos son los rasgos mas sobresalientes del estilo tecnol6gico pre
dominante, con el que se ha estado modernizando la produccion 
agricola nacional y cuya expresion mas acabada esta en la Uamada 
revolucion verde y en algunas especies cuyo destino es el mercado 
externo. 

Si atin existen espacios agricolas que no presentan esas caracteris
ticas, puede obedecer a cualquiera de las razones siguientes, 0 a su 
combinacion: 

a)	 A que el proceso se inici6 y consolid6 a partir de espacios y 
cultivos que pol' sus dimensiones y el caracter de sus relaciones 
con el resto de la agricultura nacional bien podian considerarse 
como enclave, y que a partir de ahi se emprende su difusi6n y 
expansion. 

b)	 A que determinados espacios reunieron las caracteristicas fisi
cas, sociales y politicas como para ser consideradas como las 
mejores, para ahi reunir todos los esfuerzos, incluidos los eco
n6micos, que fueran necesarios para impulsar la modernizaci6n. 

c)	 Porque se consider6 que la modernizaei6n agricola sOlo era 
conveniente, viable y deseable en aquellos espacios que reu
nieran condiciones adecuadas para ello; el exito del proceso 
seria suficiente para garantizar un determinado papel de la 
agricultura en el proceso generalizado de modernizaci6n de 
la eCOnDmia y de desarrollo del pais. EI resto del espacio agrico
la y, pOl' ende, de los grupos sociales ubicados en el, sufririan 
un reacomodo para al final ser utilizados y quedar ubicados 
en donde mejor conviniera a la sociedad. 

Otro aspecto del proceso se refiere a sus promotores y protagonis
tas que 10 hicieron posible y 10 recrean constantemente, es aqui donde 
toma cuerpo la cuesti6n de la dependencia. Mexico no ha escapado 
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al acelerado proceso de integTacion de la economia mundial; pOI' el 
contrario, vecino de uno de sus prctagonistas mas beligerantes, cuya 
posicion dominante es resultado de la Segunda Guerra Mundial, 
padece de inmediato, de manera directa y en sus fibras mas sensibles 
todo aqueUo importante que ocurre en la economia de los Estados 
Vnidos; y la agricultura nacional es un excelente ejemplo de eUo. 

El surgimiento y el ocaso de 10 mas importante en materia de 
exportaci6n de productos agricolas estan ligados al pais vecino del 
norte; 10 mismo para abastecer su mercado que, a traves de empre
sas que ahi tienen su sede, para cubrir las necesidades de otros 
paises e, inclu&O para contribuir a las practicas especulativas del 
gobierno norteamericano y de las empresas trasnacionales que Ie re
sulten en un mayor control del mercado internacional. 

La mayor parte de los casas importantes de los cultivos para 
la exportaci6n han tenido el caracter de traslado; ya que no s610 
se ha instrumentado el control del producto obtenido, sino que se 
impone el estilo tecnologico y se controla la importacion, fabri
cacion nacional y distribuci6n de los insumos y equipo necesarios para 
el proceso productivo. 

POI' 10 menos en toda la epoca posrrevolucionaria de nuestro pais, 
esta incorporaci6n unilateral a la division internacional de la pro
ducci6n ha sido un mecanismo muy importante de transferencia e 
importacion tecnol6gica. Dentro de ese proceso, la mayoria de las 
veces la respuesta que ha tenido esos traslados ha sido entusiasta, 
tanto de los grupos que han obtenido beneficios econ6micos directos 
como de aqueUos que piensan que ese es el camino mc\s rapido para 
salir del subdesarroUo. 

Pero no todo ha ocurrido de esa manera, existen otros medios 
mas sutiles. Vno de ellos se basa en el indudable desarrollo de 1a 
ciencia y la tecnologia en los Estados V nidos. Esa posici6n Ie ha 
permitido transferir sus soluciones y experimental' nuevos caminos en 
nuestro territorio; que de tener exito despues promueve de manera 
generalizada. 

En esto tambien juegan un papel de primer plano las empresas 
que habiendo participado de alguna manera en la creaci6n del 
estilo tecnol6gico, son quienes tienen el control tecnol6gico y de la 
produccion de los insumos y los equipos necesarios para llevar ade
lante la producci6n agricola. Pero los organismos, empresas y sec
tores gubernamentales que, en los Estados Vnidos, se mantienen en 
la «vanguardia» de la ciencia y la tecnologia disponen de otros 
medios de transferencia que no deben oIvidarse. Se trata de las ins
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tituciones financieras privadas y gubernamentales de competencia 
estricta de los Estados U nidos y de aquellos de caricter interna
cional, pero en los cuales el peso especifico de ese pais es muy 
grande.1 

Ademis, es a Estados Unidos a donde se recurre cuando se trata 
de formar nuestros cuadros cientificos. Este mecanismo, claramente 
propiciado por organismos de aquel y de nuestro pais, se convierte 
en el medio mas eficaz de transmitir la «cultura» cientifica y tee
nol6gica. Esta via ha pennitido permear todos los imbitos de la 
investigaci6n y la ensenanza en nuestro pais. Dificilmente podria 
encontrarse otra manera mas efectiva para garantizar su continua 
recreaci6n. 

La parte de la producei6n de insumos y bienes de capital tampoco 
esti fuera de control. Con excepeion de la industria de los fertili
zantes en -donde tambien habria algunas dudas-, en todos los 
giros industriales importantes que producen bienes de capital e 
insumos para las actividades agricolas se registra la presencia de las 
empresas trasnacionales. Estas pueden manifestarse desde el control 
directo de la importaci6n, fabricacion y comercializaci6n de los pro
ductos hasta el medio indirecto del pago de regaHas por patentes, 
marcas 0 procesos. En la prictica, 10 que ocurre es que el manejo 
de esos productos se da en los mismos terminos que pueden encon
trarse en el mercado de los automoviles, cosmeticos 0 cualquier otro 
articulo de consumo. 

Con todo el planteamiento anterior no se trata de satanizar las 
actividades de las empresas trasnacionales, organismos privados 0 

publicos, nacionales 0 extranjeros. Aunque no son poco frecuentes 
tas acciones que podrian ubiearse lejos de una respetable etica 
cientifica, comercial y de responsabilidad publica, en esencia toda 
esa trama opera bajo las mis elementales reglas, generalmente acep
tadas, de la operacion comercial 'y de intereses gubernamentales. Y 
es toda esa racionalidad la que mas profundanlente se ha arraigado. 

i Cuiles han sido las consecuencias en todo ese proceso? 
Al responder a esta pregunta no intentaremos exponer las sabidas 

consecuencias socioecon6micas que tiene en nuestro pais la aplica
cion del modela tecnol6gico esbozado; la raz6n es que existen los 

1 Un amilisis del papel que asumieron las instituciones nacionales nor
teamericanas, publicas y privadas, se encuentra en el trabajo de Cynthia 
Hewitt, La modernizaci6n de la agricultura mexicana: 1940-1970, Mexico, 
Siglo Veintiuno editores, 1978. 
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suficientes documentos, tanto de investigadores nacionales como in
ternacionales, que dan cuenta de excelentes anilisis sobre el tema. 
Esas investigaciones, que 10 mismo se han realizado en torno a Me
xico que sobre otros paises del llamado tercer mundo, estudian las 
consecuencias que ha tenido seguir el camino de la intensificacion 
y la espeeializacion.2 Nuestra intenci6n es dar 10 anterior como algo 
que ya se sabe y plantear otros cuestionamientos que, por 10 menos 
en nuestro pais, apenas empiezan a surgir. 

La gran cantidad de medios que se han utilizado para convertir 
en predominante el estilo tecnologico descrito, han tenido como 
decision implicita, y consecuencia aparentemente inevitable, sosla
yar, ignorar 0 eliminar toda la tecnologia y la experiencia acumu
lada en un pais que tiene entre sus rasgos ser uno de los impor
tantes centros de desarrollo de la agricultura, en todo 10 que va de 
la historia de la humanidad. Expresiones como esta a menudo ob
tienen como respuesta el calificativo de rominticas 0 de querer 
reivindicar 10 primitivo ya superado; en otras ocasiones, a pesar de 
que se admite que las culturas asentadas en mesoamerica y parte 
de los Andes tuvieron un importante desarrollo en la domesticaci6n 
de especies, creacion de variedades y manejo de los recursos natu
rales, irremediablemente se concluye que eso ya es historia. 

Evidentemente juicios como esos son muy buenos ejemplos de un 
estilo maniqueo de interpretar la realidad y sacar como conclusion, 
aparentemente obvia que el desarrollo cientifico actual no dejar lugar 
a dudas del camino a seguir. 

Sin embargo, es posible acopiar evidencias de que aun en los al
bores del siglo XXI el desarrollo cientifico y tecnologico no ha po
dido resolver, evidentemente por razones de racionalidad economica, 
muchos problemas en la forma tan satisfactoria como 10 resolvieron 
las culturas prehispinicas en su momenta y sus condiciones. Aun 
mis, el manejo de los recursos de las regiones intertropicales que 
llevaron a cabo las culturas prehispinicas mis importantes, especi
ficamente en las condiciones de climas cilido-humedo, muestran un 

2 Sobre el tema son recomendables algunos trabajos, ya chl.sicos sobre 
las implicaciones de la revoluci6n verde que forman parte de un conjunto 
de investigaciones promovidas por e1 instituto de investigaci6n para el des
arrollo social de las Naciones Unidas, entre los cuales esta tambien el men
cionado trabajo de Hewitt. Entre esos trabajos estarian: Griffin, Keith, 
The Green Rilvolution: An Economic Analysis, Informe num. 72.6. Palmer 
Ingrid, Food and the New Agricultural Technology, Informe num. 72.9. 
Ambos fechados en Ginebra, Suiza, en el aiio de 1972. 
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mayor grade de annonia entre el hombre y la naturaleza que esta 
muy lejos de haber resuelto la tecnologia actual. 3 

De alguna manera toda la visi6n que aqui se critica es s610 mues
tra y consecuencia del colonialismo y del fuerte contenido etnocen
trista que ha tenido el desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

Aparejado a este proceso cientifico que podria calificarse como 
discriminatorio ha ocurrido otro cuya importancia tampoco se ha 
trabajado a profundidad; se re1aciona con las especies utilizadas para 
el hombre. Comparativamente con la situaci6nn actual, las culturas 
prehispanicas utilizaban un nllmero mucho mayor de especies, tanto 
para alimentarse como para atender cuestiones de salud e incluso 
religiosas. 4 El hecho de que hoy en dia la alimentacion, como la 
funcion mas importante de la agricultura, se base en no mas de 15 0 
20 especies a nivel mundial, con una alta concentracion en 3 0 4
cereales, tiene como consecuencias, por un lado, aumentar las pasi
bilidades de dominio comercial y, por el otro, incrementar 100 ries
gos de que fen6menos de caracter natural puedan poner en peligro 
la alimentaci6n de millones de personas. 

Pero todavia un hecho mas dramatico es que junto con ese estre
chamiento de las especies de las cuales dependen la supervivencia 
de la humanidad este ocurriendo otro fenomeno que se ha dado en 
llamar la erosion genetica. 

Este fenomeno es el resultado del camino escogido para utilizar 
la capacidad que ha adquirido el hombre para manipular los cromo
somas en los seres vivos. A grandes rasgos el fen6meno de la erosi6n 
genetica presenta las siguientes caracteristicas; par una parte crea 
variedades en las que se exageran determinadas potencialidades de 

S Algunos ejemplos de investigaciones que tratan de recuperar, valorar
y apoyar el desarrollo de sistemas de aprovechamiento y manejo de los re
cursos distintos a los predominantes y, por 10 menos, plantean la het6l'0genei. 
dad productiva en la agricuItura pueden encontrarse en: Efrain Hernandez 
X. (editor y compilador), Agrosistemas de Mexico: contribuciones a.la en
seiianza. investigaci6n y divulgaci6n agricola, Colegio de Postgraduados. 
Chapingo, Mexico, 1977. Seminario sobre producci6n agricola en Yucatan 
(Memoria), Gobierno del estado de Yucatan, Merida, Yucatan, 1970. Va
rios autores, EI cultivo del malz fin Mexico: diversidad, limitaciones 'Y ai
ternativas (documento numero 2), Mexico, Centro de Ecodesarrollo, 1982. 

40 Algunos trabajos desarrollados por el Instituto Nacional de Investi
gaci6n de Recursos Bi6ticos son s610 un ejemplo de recuperaci6n del ampIio, 
nUmero de especies vegetales que aim hoy son utilizadas por el hombre. A 
nivel empirico, bastaria con recor-rer los mercados populares en las areas de 
mayor presencia etnica en el pais; 0 hacer un inventario de las numeroSll3 
especies vegetales que por recolecci6n se consumen en el medio rural. 

EL ESTILO TECNOLOGICO Y LA DEPENDENCIA 175 

las plantas y, por otra, en la medida en que estas variedades se 
difunden, en esa misma proporcion desplazan todas aquellas otras 
que pudieran existir. En realidad, 10 que sucede es que la estruc
tura genetica en cada una de las especies tiende a homogeneizarse, 
al costa de eliminar toda la diversidad genetica que pudiera ex.istir 
en la masa de variedades criollas, tanto en los centros hist6ricos de 
origen y domesticaci6n como en todos aquellos sitios en donde se 
difundi6 y adopt6 su uso. 

Como consecuencia el riesgo de un desastre en la producci6n 
aumenta; ya que si un cambio climatico, una enfermedad 0 una 
plaga afectara a esa variedad, el fenomeno se generaliza como el 
fuego en p61vora seca; esta no es ninguna especulaci6n 0 posibilidad, 
ya se han registrado experiencias concretas de acontecimientos de 
esa naturaleza. 

Ademas, la riqueza genetica se pierde de una vez y para siempre 
y 10 que fue resultado de un proceso milenario de ensayo y error, 
realizado consciente 0 inconscientemente por la humanidad, desapare
ce practicamente sin dejar rastro.5 

Pero ese estilo no es producto de la malicia de alguien, sino que 
responde a la mas pura esencia de las normas comerciales; es decir, 
ese estilo tecnol6gico es una de las maneras que se ha encontrado 
para garantizar la conversion de los alcances cientificos en una redi
tuable mercancia. 

Otra caracteristica importante del estilo tecnologico dominante en 
la agricultura es su gran conswno de energia. Ya se trate de los 
agroquirnicos 0 de la construccion y operaci6n de equipo y maqui
naria, todos ellos tienen como parte de su elaboracion y su cons
tituci6n intrinseca una gran cantidad de energia; en particular muy 
relacionada con un recurso no renovable como 10 es el petroleo. 

Lo que para muchos es el paradigma agricola que debemos alcan
zar, lease la agricultura norteamericana, tiene su base en el petro
leo y en otras fuentes de energia; a tal grado que todo aquello que 
ocurre con el mercado petrolero se refleja inmediatamente en la 
agricultura. Ese camino es el mismo en que estamos empefiados en 
nuestro pais, y tal parece que ni siquiera las repercusiones de las 
medidas economicas recientes en la actividad agricola nos hacen 
pensar en la necesidad de revisar la direcci6n del camino que se 

6 Un libro de reciente aparici6n recoge algunos aspectos relacionados 
con ese problema: David Barkin y Blanca Suarez, EI fin del principio. Las 
semillas y la seguridad alimentaria, Mexiccl, Ediciones Oceano, 1983. 
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transita. Esto mientras en el pais que nos sirve como ejemplo a 
seguir cada vez son mas frecuentes los cientificos que Haman la 
atenci6n sobre las limitaciones y consecuencias de este estilo tecno
16gico; incIuso alguno de eHos planteando la tesis, contraria a la 
opini6n generaJizada, de que la agricultura norteamericana se basa 
en una tecnologia ineficiente en materia de energia.6 

Otros investigadores han lIamado la atenci6n sobre el problema al 
pJantear que, si todos los paises del mundo, en particular los del 
Tercer Mundo, irnitaran el estilo tecnol6gico norteamericano para 
producir todo aqueHo que Ia humanidad Ie exije a la agricultura, el 
resultado seria que las reservas conocidas de petr61eo se agotarian 
mucho mas rapidamente de 10 que muestran las tendencias actuales. 

Otro aspecto asociado al estilo tecnol6gico predominante en tomo 
al cual la humanidad apenas esta tomando conciencia, es el dete
rioro de los recursos naturales y del medio ambiente. Al parecer han 
sido los plaguicidas en donde primero se fij6 la atenci6n de los cien
tificos y el publico en general, conforme su uso se fue expandiendo 
en el mundo, sus efectos fueron mas agresivos y la acumulaci6n de 
sus consecuencias se hicieron evidentes. 

No obstante que los efectos del uso de los plagUlcidas ya son muy 
cIaros y han obligado a que en algunos paises desarrollados se pro
hiba el uso de algunas substancias, podria decirse que los paises del 
Tercer Mundo estan todavia en pleno auge (incluyendo los produc
tos prohibidos en· los paises desarrollados) en esto nuestro pais no 
es una excepci6n, y los efectos desastrosos (esta palabra no es nin
guna exageraci6n) son visibles desde muy distintas perpectivas,7 

6 Los trabajos pioneros sobre este tema, que mas impacto causaron fue
ron los de David Pimentel y un grupo cercano a el, los clasicos y mas 
conocidos son: <IFood Production and the Energy Crisis", Revista Science, 
1973, y Workshop on Research Methodolo'l5Y Ivr Studies 0/ Energy, Food, Man 
and Environment, Phase I, Ithaca, Center for Environmental Quality Ma
nagement, Cornell University, 1974. 

Podrla agregarse sobre esto un libro editado por la FAO: E7urgfa para 
la agricultura mundial, Roma, 1980, que ademas contiene una amplia bi
bliografia sobre el tema. 

Recientemente el Colegio de Mexico edit6 la memoria de un seminario 
que recoge trabajos de varios paises relacionados con este problema. Miguel 
Wionc:re.k, et al., La energfa en la transici6n del sector agricola de sub
sistema. El Colegio de Mexico. 

T Hace pocos meses (junio de 1983), se realiz6 en Mexico el Seminario 
Latinoamericano sobre usos de plaguicidas. Para ese evento el Centro Pan
americano de Ecologia Humana y Salud (organismo de la Organizaci6n 
Panamericana de la Salud) prepar6 una amplia bibliografia sobre el tema). 
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Sin embargo, los problemas asociados a este estilo tecnol6gico nO 
se refiere sOlo al envenenamiento y la aparici6n continua de facto
res de resistencia de plag~ y enfermedades. Tambien la intensifi· 
caci6n del uso de los recursos basada en los agroquimioos esta. de
rnostrando, en forma cada vez mas evidente que trae aparejado un 
claro deterioro de los recursos naturales. Por ejemplo, en los Estad08 
Unidos ya se empieza a plantear que el intento de convertir a ese 
pais en el granero del mundo trae como consecuencia un grave 
deterioro de sus suelos, y aun cuando en algunas areas de ese pais 
podrla decirse que se trata de suelos de reciente incorporaci6n a la 
agricultura (alrededor de 100 alios) las expresiones encaminadas a 
detener 10 que algunos investigadores Haman la exportaci6n de la 
capa arable son cada vez mas frecuentes (aunque todavia irrelevan
tes). l Que podriamos esperar en Mexico en materia de suelos, si 
precisamente ese es uno de nuestros problemas en 10 que se refiere a 
dotaci6n y manejo de recursos naturales? -

Por otra parte, esa fonna que asume la intensificaci6n termina 
por convertir al suelo en un medio inerte, podriamos decir que 5010 
con earacteristicas fisicas, que 10 eonvierten en un medio de sosten 
de la planta; y esta no es la forma mas adecuada en que el hombre 
debe utilizar este reeurso. Todo 10 contrario, el suelo, para que no 
se deteriore e incIuso mejore conforme se Ie utiliza, es indispensable 
mantenerlo como un medio de intensa actividad biol6gica. 

Otro aspecto de la contaminaci6n, asociada a la intensificaci6n en 
base a productos quimicos, tiene que ver con la atm6sfera (en su 
sentido mii amplio) y se deriva de las reacciones asociadas al cicIo 
del nitr6geno en la naturaleza, pero par 10 controvertido de la etapa 
de investigaci6n en que se encuentra nos coneretamos sOlo a men
cionarlo. 

Todos los problemas que, aseguramos estan asociados al estilo tee
nolOgico que se critica no agotan la lista de sus repercusiones; habria 
otra mas larga con acontecimientos y fen6menos especificos que en 
algunas regiones 0 paises han tenido un poderoso impacto negativo. 
Sin embargo, consideramos que la forma en que 10 hemos planteado 
registra las preocupaciones de caracter mas general.s 

Para ese mismo evento la revista La voz del consumidor (Medio de 
difusi6n de la Organizaci6n Internacional de Uniones de Consumidores), 
preparo un numero especial sobre el tema plaguicidas (Vol. I, No.3, abril/ 
junio, 1983). Tambien habra que esperar la memoria de ese seminario. 

8 Es interesante mencionar que casi todos los problemas mencionados 
que se derivan del estilo tecnol6gico predominante estan planteados 0, por 
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En 10 que se refiere a nuestro pais los factores que hemos men
cionado como parte de la trama (intereses comerciales, «cultura» 
cientifica, inercia, division intemacional de la produccion, etcetera) 
influyen para conformal' otro fen6meno preocupante; todo parece 
indicar que hasta para cambial' el rumbo somos dependientes. Mien
tras Estados Unid03 se encuentra en la cuspide de la aplicacion de 
un estilo tecnologico, y esto empieza a general' las reacciones de 
preocupaci6n que hemos comentado, en nuestro pais insistimos en 
querer reoorrer paso a paso el camino que nuestro vecino ha trazado. 
No hemos sido capaces de crear una capacidad de adaptaci6n critica 
y generacion de un estilo cientifico y tecnol6gico congruente con 
nuestras condiciones saciales, hist6ricas y naturales de ubicaci6n gee
grifica;9 ademas, no aprovechamos 10 que ocurre en otros paises, ni 
siquiera para evitar reoorrer caminos sobre cuyas consecuencias ya 
es posible tomar previsiones 0 tener adelantos. Como un ejempl0 de 
10 anterior (ademas del ejemplo que mencionamos en el casa de los 
insecticidas) estaria el siguiente: inspirados en 10 que se consideran 
los exitos productivos de la revolucion verde ahara se insiste en in
tentar la segunda revolucion agricola de Mexico, llevando los mismos 
elementos definitorios de la primera revoluci6n (la verde) hacia 
areas seleccionadas de la agricultura de secano.10 

En nuestra opinion la experiencia de nuestro pais demuestra que 
ese nuevo intento aumentara el grado de integraci6n y dependencia 
de nuestra agricultura a las decisiones de las Empresas Trasnacio
nales y la Economia Norteamericana. 

10 me,lOS, mencionaJos en un estudio realizado con la participaci6n de 
multiples dependencias del gobierno norteamericano; se trata de El mundo 
en el ano 2000, Infonne al presidente, Vol. Uno, 1980. Independientemente 
de la fuerte tendencia Neomalthusiana que carnpea en el documento sus 
reflexiones son preocupantes; ademas, tiene la ventaja que por su origen 
105 problemas que ahi se plantean estan fuera de cualquier acusaci6n de 
sesgo ideol6gico que pudieran hacernos quienes pudieran sentirse aludidos 
por nuestras opiniones y por algunas de las lecturas que aqui se sugieren. 

• Esto nos ha llevado a enonnes errores, como los cometidos en 10 que 
podriarnos llamar los intentos por conquistar el tr6pico humedo. Un libro 
aparecido este mismo ano ejemplifica la dimensi6n a que han llegado los 
acontecimientos: Alejandro Toledo, Como destTuiT et paTaiso. El desastTe 
eco16gico del SUTeste, Mexico, Ediciones Oceano, 1983. 

10 AI parecer este nuevo intento es el resultado de una inspirada com
binaci6n entre 10 planteado por Edwin J. Wellhallsen en 1976. (The agri
culture of Mexico, Scientific American, Vol. 235, No.3, Sept. 1976; la 
versi6n en espanol fue publicada por Ciencia y Desarrollo en su num. 13, 
1977) y las politicas de algunos organismos financieros internacionales. 
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De todos los comentarios que hemos expresado no debe despren-, 
derse que somos contI'arias al desarrollo de la ciencia y la tecnica y. 
defensores de un chauvinismo cientifico. A 10 que si nos oponemos 
vehementemente es al seguimiento ciego de los planteamientos tecno-' 
16gicos generados en otros paises, bajo el supuesto de que esa es la 
manera de modemizar nuestra economia y de mantenemos activos en: 
el «concierto de las naciones». 

LA ACTIVIDAD PECUARIA 

Este apartado es cuantitativamente mas reducido que el anterior; 
la raz6n es que tratar algunos aspectos seria reiterar en cuestiones 
que fueron expuestas en la parte agricola. Ademas de que muchos 
de los protagonistas ---en especial las empresas trasnacionales-- sori 
los mismos 0 estan cIaramente emparentados. Se trata de destacar 
s610 aquellos aspectos distintivos de la producci6n pecuaria. 

Aqui el proceso de transferencia tecnologica y sus repercusiones e! 

mas complejo e intimamente vinculado a 10 agricola. Esperamos que 
la exposici6n no simplifique en exceso la realidad. 

Lo mismo que en la producci6n agricola, 10 esencial delproceso 
de modernizaci6n consiste en manipular geneticamente a las especies 
para especializarlas en la produccion de huevo, carne, leche, etcetera. 
Se supone que mejorar la capacidad de transformaci6n (conver
sion) de los alimentos que el animal ingiere y acelerar su cicIo bio
logico son las metas de la intensificaci6n y la eficiencia productiva. 
Claro que esto requiere que se cumplan algunos requisitos que va
rian segun la actividad concreta que se trate, las mas importantes 
son: instalaciones adecuadas, medidas sanitarias y, sobre todo, una 
dieta muy precisa segtin la etapa de crecimiento del animal. 

Puede decirse que es en esta ultima cuesti6n dondeesta uno de 
los grandes secretos del estilo tecnol6gico, y tambien su mas grave 
inconveniente. 

En 10 fundamental la dieta se basa en una balanceada mezcla de 
granos, forrajes verdes y otras fuentes de proteina vegetal, el manejo 
inadecuado de ese factor facilmente convierte a la actividad en un 
mal negocio. Lo critico de los alimentos se manifiesta en el nivel 
de eficiencia tecnica de una explotaci6n y, tambien, en su viabilidad 
econ6mica. 

Es conveniente aclarar que el proceso de implantaci6n no ha 
ocurrido de manera homogenea; en unas actividades -como la 
avicultura y la porcicultura-- podria decirse que es algo mas que el 
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estilo tecnol6gico predominante, de hecho se ha convertido en la unica 
manera de hacer las cosas. En otras actividades como la lechera y la 
producci6nde came de bovinos convive con otra forma de explotaci6n. 
Sin pretender establecer una cronologla precisa de los acontecimientos 
podrla decirse que la etapa mas intensa de implantaci6n se inicia en 
la avicultura y ocurre acompanada de una intensa campana de rna
nipulaci6n de los habitos alimenticios, hasta convertir a determina
dos productos pecuarios en slmbolos de la dieta de la mejor calidad 
para e1 ser humano Ccuesti6n en la que no parecen estar de acuerdo 
todos los nutri61ogos). EI estilo habria de trasladarse a la porcicul
tura y de consolidarse en una parte de la producci6n de leche de 
vaca. 

En pocos casos podria decirse que Wl estilo tecnol6gico se desarro
116 tan fielmente adaptado a las circunstancias del pal!, que Ie dio 
origen, como este que se comenta. En efecto, en un palS donde por 
muchas decadas han existido excedentes agricolas y donde ia fron
tera a la expansi6n del usufructo y apropiaci6n de la tierra se ha 
movido mucho en un breve periodo hist6rico (a sangre y fuego, 
cuantas veces ha sido necesario) no es problema un estilo tecnol6
gico para la produccion de protelna animal basado en un intensivo 
consumo de granos y otras especies vegetales espedficamente culti
vados para eso; al contrario, es una exce1ente soluci6n. De ahl que 
no resulte extrano que la dieta del pueblo norteamericano se carac
teriza por su alto consurno de protelna animal. Sin embargo, todo 
eso no sucede igual cuando ese estilo tecnol6gico se implanta en 
nuestro palS. La forma mas simple de explicar el por que, es que 
no reunimos las caracteristicas basicas que Ie dieron origen. 

Paralelamente a la expansi6n en nuestro pals de ese estilo tecno
16gico fue necesario crearle su base agricola para garantizar la dis
ponibilidad de ios alimentos para los animales y, por supuesto, im
portar los faltantes. Del impulso para crear esa base agricola, se 
encargaron directamente las empresas interesadas en implantar ese 
estilo tecnol6gico y para eUo tuvieron la diligente cooperaci6n de 
organismos nacionales, internacionales y de importantes decisiones en 
el ambito de la polltica agropecuaria de nuestro paisY 

11 Los resultados de un amplio trabajo de investigaci6n en torno a esta 
cuesti6n se recogen en el numero 8 de la revista (Documentos de trabajo 
para el Desarrollo Agroindustrial) que publicaba la ahora extinta Coordi
naci6n General de Desarrollo Agroindustrial de la SARH. AM aparecen tres 
docwnentos que pueden considerarse pioneros sobre el tema, ellos son: Ni
colas Reig, El sistema ganadero-industrial: su estructura y desarrollo: 1960-80; 
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ASI, especies vegetales hasta ese momento pricticamente descono
cidas en Mexico, adquieren una espectacular dinamica de creci
miento Y, en buena medida, se convierten en la via Y la muestra 
de la modemizaci6n de nuestra agricultura. 

Pero, no 5610 de eso se encargaron las empresas directamente in
teresadas en el traslado tecnol6gico; de hecho, se hicieron cargo de 
todo el proceso y aun no 10 sueltan, pero tampoco se percibenmu. 
chos esfuerzos por arrebatarselo. Dificilmente puede encontrarse otra 
actividad en la agricultura que este tan controlada y dependiente 
de las empresas trasnacionales como esta el sector «moderno» de la 
producci6n pecuaria. Lo sanitaria, las lineas geneticas, el mercado 
de alimentos, los equipos, en todo pues, la participaci6n de las em
presas trasnacionales varia de importante al grado de control total.a 

Como exceso de la manifestaci6n de este fenomeno estaria el hecho 
de que existen unidades de produccion -las de vanguardia, se cli· 
ce- cuyo componente de importacion directa es tan elevado que 
su situaci6n se volvi6 muy precaria a raiz de la vertiginosa caida 
del tipo de cambio del peso mexicano; ante esto se ha dicho, ocul
tando la profundidad del problema real, que esa situaci6n se debe 
a la equivocada politica de precios que se ha seguido en Wla serie 
de productos basicos. 

Para redondear nuestra opinion en torno a esta cuestion del pro
blema pecuario nos permitiremos hacer algunos citas extensas de un 
ensayo preparado este mismo alloY 

Uno de los obstaculos mas importantes para lograr la autosuficien-

Enlest Feder, Vacas flaeas, ganaderos gordos: las ramifkaeiones internaeiontr 
l6s de la industria del ganado vacuno en Mb,icoj y, Romel Olivares, 1rr 
vestigaci6n y teenologia pecuaria. 

12 Vale la pena recomendar una serie de trabajos que analizan diBtintos 
casos concretos de la participaci6n de las empresas trasnacinales en. el dell
arrollo de actividades agricolas, pecuarias y agroindustriales;. 10 mas intere
sante es que todos se refieren a pa.l,ses latinoamericanos. A saber; Ray Flynn, 
P. Burbach, Las agroindustrias trasnacionales: Estados Unidos 'Y Ameri&4 
Latina, Mexico, Ediciones Era, 1983. Varios autores, El desarrollo agroin
dustrial 'Y la economia latinoamericana, Documento8 de trabajo para el 
desarrollo agroindustrial. Num. 5, dos tomos, Coordinaci6n General de De
sarrollo Agroindustrial, SARR, Mexico, abril, 1981. .. 

18 Carlos Montanez V., Los alimentos en Me:;rico: i Alternativa. d. destr 
rrollo 0 fatalidad de la dependen&ia.? junio, 1983. Ponencia presentada en 
e1 seminario hacia una nueva politica alimentaria. Este trabajo: fue' publi
cado en cuatro partes en la secci6n denoroinada "Testimonios y nocwnen
tos", del peri6dico EI Dia, 6, 7, 8.y 9 de julio de 1983. 
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cia nacional de productos basicos es la cantidad millonaria de 
hectareas que se dedican al sustento de los animales. 

En el caso de las tierras en las que se cultivan especies forra
jeras, la mayor de las veces de ciclo corto, el problema tiene dos 
dimensiones importantes. Una se refiere al uso del suelo. La rna· 
yor parte de las superficies dedicadas a ese tipo de cultivo son 
areas que en terminos relativos pueden considerarse privilegiadas 
por sus suelos, sus pendientes, el clima y la infraestructura, prin
cipalmente hidraulica, de que disponen. La otra dimensi6n se re
fiere al crecimiento explosivo que ha tenido la superficie dedicada 
a algunas de estas especies; la expansi6n que se ha dado a costa de 
desplazar a otros cultivos. El caso mas claro de este fen6meno es 
el· del binomio sorgo-maiz. 

.; El hecho de que la acci6n gubernamental concreta y las fuer
zas. del rn~rcado hayan privilegiado el cultivo de esas especies, 
trajo por consecuencia que el cultivo mas irnportante del pais 
sufriera, en terminos relativos si se mira a nivel nacional y en 
absolutos si se analizan regiones espedficas, todo un proceso de 
rehubicaci6n y quedara localizado en superficies de mayores res
tricpones fisicas y mayores riesgos. El resultado concreto de este 
reordenamiento, es que la producci6n nacional de maiz esta su
jeta a importantcs fluctuaciones de un ciclo a otro, por factores 
atribuibles a la aleatoriedad climatica de extensas areas en las 
que se 'cultiva. Esto, es un grado muy superior a 10 que sucede, 
por ejemplo, con el sorgo que, por las caracteristicas de las prin
cipales areas en las que se siembra, sus variaciones responden 
mas a factores que se atribuyen directamente al mercado 0 a 

.la disponibilidad de los elementos necesarios para su cultivo. 

La otra dimensi6n del problema en el plano de la integracion 
de. la agricultura y la ganaderia, tiene que ver con las implica
ciones del estilo tecnol6gico adoptado para la obtenci6n de la 
proteina animal. La supuesta eficiencia que significa utilizar pro

'ductos especialmente cultivados para alimentar animales, queda 
en tela de juicio cuando se analiza desde la perspectiva del flujo 
de la energia que es necesaria para producir una unidad de pro
teina de origen animal. Pero tambien surge la duda cuando se 

. revisan la calidad y la cantidad de los insumos, los recursos natu
;~l~s. las instalaciones, los equipos y el capital, que son indispen

; .. sabl~s para producir alimentos de origen animal. 
No ha sido posible entender con todas sus implicaciones que 

los supuestos de la Hamada producci6n intensiva de proteina 
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animal son demasiado ominosos para un pais como el nuestro. 
En efecto, un estilo tecnol6gico de este tipo implica energia ba
rata como precondici6n de una producci6n agricola de altos ren· 
dimientos. Supone tambicn una altisima disponibilidad de capital 
y, por si fuera poco, una estructura agraria en la cual el signi
ficado de la relaci6n entre el hombre y la tierra sea cualitativa
mente distinto. 

Nuestra afirmaci6n es que la producci6n de alimentos de ori
gen animal no tiene muchas posibilidades de salir de la espiral 
de precios y costos en la que ha caido. Esto puede traer como 
consecuencia que ese tipo de alimentos sean accesibles a una pro
porci6n cada vez menor de la poblaci6n y, junto con esto, que 
disminuyan las posibilidades de lograr constantemente una pro
ducci6n nacional de productos basicos, y que sus exitos efimeros 
tengan costos carla Vf";Z mas altos. Todo 10 anterior no significa 
sino tener claro que, en el corto plazo, la autosuficiencia en al
gunos productos s610 puede lograrse a costa de la importaci6n de 
otros. Ante estc la poHtica gubernarnental tiene que tomar una 
decisi6n clara que empiece por elaborar una lista de product05 
ordenados por su prioridad. De tal modo se podrian plantear 
lineamientos de politica e instrumentos coherentes, tanto nacional 
como regionalmente. 

En cl largo plazo, la previsi6n es que, de continuar estas ten· 
dencias, el problema de los alimentos en el pais dificilmente po
dra encontrar soluciones. 

La tarea es esforzarse por encontrar caminos en los que la so
ciedad no tenga que utilizar una parte considerable de sus mejores 
recursos naturales y de su capital para producir alimentos que 
resulten muy onerosos, tanto en terminos de precios como en ter
minos sociales. Sin embargo, la capacidad humana y los recursos 
financieros dedicados a esta busqueda parecen desproporcionada
mente pequefios ante la magnitud del problema. Inc1uso se puede 
asegurar que son bastante inferiores a la capacidad humana y a los 
recursos empefiados en reforzar y perfeccionar el estilo tecnol6
gico que aqui hemos estado criticando. 
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