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RESUMEN: El autor estudia las caracteristicas de la llamada 
«crisis alimentariadel Tercer Mundo"~ considerandola CQ17W 

una crisis estructural y enmarcaJa ,dentro de las tendencias 
mas generales de 10. economw. mundial capitalista a largo 
plazo. En 10. primera parle Sf! plantea y se debate la pod
ciOn de distintos autores sobre lfJIS condiciones de la acum.u
laciOn en la perifeiia idel sistema como base para la inter
pretacion de esta crisis. En una segundo. parte se estudia 
la nueva divisi6n internacional del trtibajo agr£cola, la inter
nacionalizaci6n del capital y las diferentes estrategias de do
minaci6n de los Estados Unidos,asi como idel capital fiMn.. 
ciero !internaciona:l (en especial del Banco MundiaI y las 
corporaciones trasnacionales en el ambito agr£cola). En lo. 
ultima parte, el autor debate a nivel teOrico-metodologico lo. 
existencia de una nueva modalidad de relaci6n o.griculturfl-o 
industria en los pa1sesperifericos en el marco de la crisis 
actual del co.pitalismo. 

I. INTRODUCCION 

Los fen6menos registrados en la coyuntura crltica de 1972-74, usual
mente denominados como la "crisis alimentaria del Tercer Mundo", 
dieron un nuevo impulso al debate sabre la problematica de la 
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alimentacion mundial que venia desarrollandose desde los primeros 
anos de la posguerra. 

Partiendo de disimiles enfoques, en general, la literatura sobre 
la "crisis alimentaria" incluye diversos fenomenos, entre otros: los 
desabastecimientos cronicos registrados en muchas zonas perifericas; 
la inestabilidad de la oferta internacional de productos basicos y las 
consecuentes fluctuaciones en sus precios; las frecuentes restricciones 
en las importaciones de alimentos a las que se yen sujetos los paises 
mas pobres; los bajos indices de produccion per capita y el estanca
miento de Iii productividad de los cultivos alimentarios en pnlc
ticamente todos los paises "subdesarrollados"; el crecimiento en 
terminos absolutos de la pobreza rural y la crisis de las economias 
campesinas, y, los altos niveles de desnutricion que aquejan a las 
masas depauperadas de la ciudad y el campo, las cuales constituyen 
la mayoria de la poblacion mundial. 

Es tal la amplitud y persistencia de los fenomenos antes sena
lados, que dificilmente podria calificarse dicha "crisis" como un 
problema coyuntural. Aparte de aquellas interpretacione~ que pre
tenden reducirla a la conjugaci6n de factores aleatorios, practica
mente todas las perspectivas enmarcan su analisis en tendencias "a 
largo plazo" 0 identifican sus determinantes estructurales. 

EI trabajo presentado constituye la segunda parte de una inves
tigacion mas amplia, en la cual se incluye una critica a las princi
pales perspectivas "ortodoxas" que pretenden dar cuenta de la 
problematica arriba mencionada (el neomalthusianismo, el determi
nismo tecnolOgico, las tesis neochisicas, el dualismo), y que en dife
rentes periodos y para diferentes paises, han servido de sustrato 
teorico para la formulaci6n de diversaS estrategias de "desarrollo 
rural" cuyas limitaciones se manifiestan en el estado actual de las 
agriculturas perifericas. 

Expondremos de manera resumida algunos elementos teorico
metodol6gicos de un enfoque alternativo para su interpretaci6n, que 
por un lado, creemos supera la unilateralidad de las perspectivas 
senaladas al incorporar y articular las principales manifestaciones 
del fen6meno, y que por otro, permite entender su dinamica, al 
argiiir que la crisis alimentaria es un resultado' necesario de las 
caracteristieas del proceso de acumulacion en la periferia. 

De la misma manera estos elementos permiten, a nuestra manera 
de ver, el analisis critico de los alcances y lirnitaciones de las estra
tegias alternativas, en particular de las politicas de "autosuficiencia 
alimentaria". 

CRISIS ALIMENTARIA EN LA PERIFERIA	 197 

II.	 EL PROCESO DE ACUMULACION EN LA PERIFERIA: 
,ELEMENTOS TEORIOO METODOLOGICOS PARA LA 
INTERPRETACION DE LA CRISIS ALIMENTARIA 

1.	 HIPOTESIS GENERALES: LA ACUMULACION A ESCALA MUNDIAL 

Y LA DESARTICULACION DE LA PERIFERIA 

Desde esta perspectiva, la esencia de la crisis alimentaria actual 
(estancamiento de la produccion de alimentos basicos, insuficiencia 
de la demanda efectiva, etcetera) debe ser analizada en el marco de 
las leyes de la acumulacion de capital, en particular en la periferia. 
Presentaremos una sintesis del desarrollo de esta hip6tesis general 
basados principalmente en los trabajos de A. de Janvry/ C. Garra
mon2 y S. Amin,3 los cuales aunque enfatizan diferentes aspectos 
de la problematica, comparten una misma vision general. 

De J anvry y Garramon, parten de la prernisa basica de que 
existe un proceso de acumulaci6n que se realiza a escala mundial. 
Este proceso, desde un punto de vista abstracto, esta sujeto a una 
serie de leyes que se derivan de la unidad dialectica entre produccion 
y circulaci6n: para que la acumulacion arnpliada de capital pueda 
tener lugar, se requiere el desarrollo paralelo de la capacidad de 
consumo del sistema economico, dado que solo mediante la reali
zaci6n del producto, se realiza la plusvalia contenida en las mer
candas. Es decir, se requiere ampliar la capacidad de consumo 
productivo (medios de produccion) y de consumo "improductivo": 
medios 'de subsistencia (salarios), consumo de lujo (plusvalia, 
rentas ... ) 

Sin embargo, este proceso es contradictorio: la capacidad de 
consumo se obtiene al costa de disminuir la tasa de acumulacion 
para el capital social. Esto se deriva del hecho, de que el capital 
individual en la busqueda por maxirnizar su tasa de beneficio, 
incide contra la expansion de la capacidad de consumo (restricci6n 

1 De ]anvry, Alain, Material determinants of the World Food Crisis, 
Berkeley, University of California, 1976 (copia Xerox). 

2 De ]anvry, A. y Garramon, C. Laws of Motion of Capital in the Center
Periphery Structure, Berkeley, University of California, 1976 (mimeo). 

3 Amin, S. y Vergopoulos, K. La cuesti6n campesina y el capitalismo, 
Mexico, Ed. Nuestro Tiempo 1975. Amin, S. Accumulation on a World Scale~ 

New York, MRP, 1976. Amin S. "Developpement Autocentre, Autonomie Co
llective et Ordre Economique International Nouveau: Quelques Reflexions" 
en Aglictta crt al., L'Occident en Desarroi, Paris, Dunod, 1978. 
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al consumo obrero, elevaci6n de la tasa de pluvalia) y, al elevar 
su capacidad de consumo, restringe la inversi6n. Esta contradicci6n 
implica la emergencia cic1ica de la sobreproducci6n de mercancias, 
10 que a su vez se manifiesta, para el capitalismo competitivo en la 
tendencia a la baja en la tasa de ganancias, y para el capitalismo 
monopolista, en la tendencia a la sobreacumulaci6n. De aqui, la nece
sidad de "espacios econ6micos exteriores" para contrarrestar las 
barreras a la acumuhlci6n. 

Como mostraremos posteriormente, esta interpretaci6n «subcon
sumista" de la crisis (Luxemburgo, Baran y Sweezy y otros) ha sido 
cuestionada/ aunque desde nuestro punto de vista, no invalida 
esencialmente la argumentaci6n posterior. 

Ahora bien, este proceso de acumulaci6n se realiza en un sistema 
econ6mico estructuralmente heterogeneo debido a la ley del desa
rrollo desigual: al mismo tiempo que en algunas areas del sistema 
capitalista mundial se desarrolla la revoluci6n industrial, el resto 
del mundo se ve sometido mediante el colonialismo, la estructura
ci6n de un mercado internacional y la imposici6n de una desigual 
divisi6n internacional del trabajo, a las necesidades de acumulaci6n 
de dichas areas. 

En esta descomposici6n del sistema econ6mico mundial en Centro
Periferia, las naciones del Centro estan sectorial y socialmente articu
ladas, mientras que en la Periferia predomina la desarticulaci6n. 
Asi se genera un sistema dual, en donde 

la estructura del Centro es dominante sobre la Periferia [... ] 
sujeta a la dominada a los requerimientos de soluri6n de sus 
propias contradicciones para asegurar su reproducci6n; moldea 
a la periferia dominada, de tal manera que [reciprocamente] 
las contradicciones internas de la acumulaci6n en la periferia, 
crean relaciones externas que son consistentes con las necesi
dades del centro. 5 

a) La articulaci6n en el Centro y el papel del mercado interno 

Desde el punto de vista de la oferta -sefialan los autores-, las 
economias del centro estan sectorialmente articuladas dada la exis

• Ver en particular Shaikh A. "Introducci6n a la histaria de las teonas 
de la crisis", en Investigaci6n Econ6mica, Num. 145, Mexico, UNAM, 1978. 
Spagnolo, A. "Sobre algunas vertientes te6ricas interpretativas de la crisis 
capitalista actual", Mexico, DEP, UNAM, 1981 (mimeo). 

5 De Janvry, op. cit., p. 18 (traducci6n nuestra). 
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tencia objetiva de vinculos entre el Sector I (producci6n de bienes 
de capital) y el Sector II (producci6n de bienes masivos de con
sumo) : un incremento de la demanda de bienes de consumo genera 
un incremento en la demanda derivada de bienes de capital. Esta 
articulaci6n 

es esencial para el desarrollo de un sector moderno, para inducir 
la formaci6n de capital, la innovaci6n tecnol6gica [ ... ] la 
modernizaci6n de otros sectores de la actividad econ6mica [... ] 
y se constituye en el determinante objetivo de la distribuci6n 
social del trabajo entre los sectores productivos.6 

Desde el punto de vista de la demanda, existe articulaci6n social: 
mientras la capacidad de producci6n esta determinada porIa tasa 
de retorno al capital, la capacidad de consumo esta determinada 
fundamentalmente porIa tasa de retorno al trabajo, dado que los 
articulos de consumo son esencialmente bienes-salario. Asi "la articu
laci6n social implica la existencia de una relaci6n objetiva entre 
tasa de ganancias y salarios reales, entre el desarrollo de las fuerzas 
productivas y la tasa de plusvalia y entre la tasa de crecimiento y 
la distribuci6n del ingreso".7 

Los ajustes a la relaci6n entre capacidad de producci6n y con
sumo en el proceso de crecimiento, los cuales determinan los cic10s 
econ6micos y las crisis estructurales, tienen como premium mobile 
las tendencias y contratendencias a la baja en la tasa de ganancia 
o la sobreacumulaci6n. 

El proceso de acumulaci6n bajo articulaci6n social y sectorial 
implica, pOl' una parte, el desarrollo en extensi6n y profundidad 
del mercado interno y la tendencia al crecimiento de los salarios 
reales al ritmo de la productividad del trabajo; pOl' otro, la ten
dencia a la proletarizaci6n total y a la disoluci6n de las formal! 
no capitalistas, como mecanismo para disminuir el costa de la fuerza 
de trabajo (ejercito de reserva, plusvalia relativa) y de crear capa
cidad de consumo. 

Para Amin,s la articulaci6n existente entre el Sector productor 
de medios de producci6n y el Sector productor de medios de con
sumo masivo, que caracteriz6 el desarrollo hist6rico del capitalismo 
central, implica una relaci6n objetiva y necesaria entre tasa de 

6 De Janvry y Garramon, op. cit., p. 5 (traducci6n nuestra). 
7 Ibid., p. 7.
 
S Ver en particular: Amin (1975), op. cit. Amin (1978), op. cit.
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plusvalia y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. La tasa 
de plusvalia determina esencialmente la estructura de la distribuci6n 
social de ingreso nacional (su divisi6n entre salarios y ganancias) 
y, aquella de la demanda (los salarios constituyen 10 esencial de la 
demanda de bienes de consumo masivo, .y las ganancias, las cuales 
en parte 0 en su totalidad se destinan a la "inversi6n"). El nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas se expresa en la divisi6n social 
del trabajo: la proletarizaci6n y su distribuci6n en las proporciones 
adecuadas entre los dos sectores y el desarrollo del mercado interno 
como dinamica fundamental de la acumulaci6n autocentrada. Ld 
anterior no implica la autarquia sino, "en terminos precisos, que 
las relaciones exteriores estin sometidas a la 16gica y a las exigencias 
de la acumulaci6n intemacional autocentrada".9 

Desde el punto de vista hist6rico, sus precondiciones mas gene
rales fueron: 

- El desarrollo del modo de producci6n capitalista en aquellas 
regiones que se transformarian en centros del sistema capitalista 
mundial, procede de un proceso interno de descomposici6n de 
los modos precapitalistas. Dicha descomposici6n de las rela
ciones de producci6n feudales en el mundo rural europeo cons
tituye el marco social de la revoluci6n agricola -que precede 
y hace posible- la revoluci6n industrial. La estructura de la 
demanda desde el inicio del sistema impulsa la revoluci6n 
agricola, al proveer una salida a los productos alimentarios 
para el mercado interno. "Ef capitalismo agrario es por lo tanto 
anterior a fa difusi6n y desarrollo completo del modo capitalista 
en fa industria".10 

La articulaci6n en el tiempo y el espacio de alianzas de 
clases que permiten a las nuevas relaciones sociales capitalistas 
su extensi6n en la industria, que aunque reviste diversas formas, 
expresa una misma condici6n principal: la alianza de la nueva 
clase dominante (la burguesia industrial) y de la propiedad 
territorial (sea campesina 0 latifundista), en el marco de un 
Estado Nacional constituido y potente. 

- De aqui el sometimiento de las relaciones externas (eco
n6micas y politicas) a las exigencias de la acumulaci6n interna, 
desarrolla progresivamente un sistema capitalista mundial que 

9 Ibid., Amin (1978), p. 160 (traducci6n nuestra).
 
10 Ibid., p. 161 (traducci6n nuestra).
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genera una divisi6n internacional del trabajo. "Este emerge 
como un conjunto de formaciones centrales, autocentradas e 
interdependientes (aunque desigualmente desarrolladas) y de 
formaciones perifericas sometidas a la 16gica y a la acumu
laci6n en los centros que las dominan".ll 

De esta manera, las contradicciones 'de la acumulaci6n en el 
centro (articulada, autocentrada) determinan la necesidad de rela
ciones desiguales (econ6micas, politicas), con la periferia, como 
medios de cOlltrarrestar las tendencias a la caida en las tasas de 
ganancia y/o a la sobreacumulaci6n. Los mecanismos de extracci6n 
y flujo de valor de la periferia hacia el centro, permiten la recom
posici6n de la "rentabilidad" y actuan como contratendencias a la 
crisis: el imperialismo financiero (servicio de la deuda externa, 
etcetera) e industrial (repatriaci6n de utilidades de la inversi6n 
directa, monopolio tecnol6gico, patentes, etcetera), el intercambio 
desigual y las rentas monop6licas derivadas del deterioro de los 
terminos de intercambio (superganancias, protecci6n arancelaria y 
no arancelaria, etcetera) .12 

b)	 Desarticulaci6n en la periferia: el papel del "sector externo y 
la producci6n de bienes de fujo 

La periferia se caracteriza por economias sectorial y socialmente 
desarticuladas, que pueden ser de dos tipos: economias de enclave 
(agroexportaci6n, industrializaci6n extravertida), 0 economias de 
industrializaci6n sustitutiva. Contrariamente a las economias del 
centro, anotan De Janvry y Garram6n, en los sistemas perifericos 
no existen, integraci6n "hacia adelante" en la producci6n de ma
terias primas, ni integraci6n "hacia atris" en la producci6n indus
trial (orientada hacia el mercado intemo 0 externo). Por 10 tanto, 

el proceso de industrializaci6n, bajo desarticulaci6n sectorial 
implica dependencia externa para la importaci6n de bienes de 
capital y tecnologia y conduce a que el equilibrio de la balanza 
de pagos se constituya como restricci6n necesaria de la capa
cidad de producir. El desempeiio [performance] del sector expor
tador y la naturaleza de los terminos de intercambio en el 

11 Ibid., p. 162 (traducci6n nuestra).
 
12 De Janvry, Garramon, op. cit., pp. 20·23.
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mercado internacional, son determinantes de la acunlulaci6n en
 
el sector moderno.13
 

Ademas, la relaci6n necesaria entre las capacidades de produc
cion y consumo no cO,,!lleva a una relaci6n entre los retornos al 
capital y al trabajo. Por ejemplo, en las "economias de sustituci6n 
de importaciones", la capacidad de producci6n del sector moderno 
es generada por el retorno al capital. La capacidad de conSUlUO 
del sector industrial se deriva tambien del retorno al capital 'Y 
aquella del sector externo, de la demanda de las exportaciones. .l\sl 

satisfacer la relaci6n necesaria entre capacidad de consurno y
 
producci6n implica: 1) la creaci6n de un mercado interno
 
para la industria por medio del consumo de parte de la plus

valla, la otra parte dedicada a sostener el desarrollo de la
 
capacidad de producci6n y 2) la satisfacci6n de la restricci6n
 
en la balanza de pagos a traves de la expansi6n en la producci6n
 
exportadora para sostener la capacidad de producci6n [... ]
 
mientras que el retorno al trabajo crea una demanda final de
 
bienes salario p·roducidos por el sector tradicional.14
 

Es decir la relaci6n producci6n/consumo esta totalmente deter
minada por un solo factor: la tasa de ganancia y las rentas. As! 
el "trabajo" constituye s6lo u un costo" (puesto que la capacidad 
de producci6n no depende sustancialmente de la produccion de 
bienes-salario)· para el capital, 10 que a su vez lleva aparejada una 
16gica ~ontraria a la de acumulaci6n articulada: el desarrollo tanto 

1
de la capacidad de producci6n como. de consumo se maximiza mini
mizando los costos de la fuerza de trabajo. 

Las consecuencias de la acumulaci6n bajo condiciones de desar
ticulaci6n son entonces, marcadamente diferen~es respecto al centro: 1.5 

-0 La 16gica de la depresi6n salarial y la no necesidad de
 
desarrollo de un mercado interllO rnasivo via salarios, se consti

tuye en la base objetiva de politicas regresivas de distribuci6n
 
de ingresos y de la reproducci6n de la economia parcelaria de
 
autosubsistencia, como proveedora de fuerza de trabajo "barata".
 
- Es decir, posibilita la existencia de un dualismo funcional
 
a la acumulaci6n capitalista, en tanto las formas de producci6n
 

13 Ibid., pp. 5-7.
 
14 I)e ]anvry, op. cit., pp. 20..21.
 
15 Dc ]anvry, Garranlon, op. cit., pp. 12-14.
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no-capitalistas permiten sostener un nivel de salarios por debajo 
del valor de reproducci6n de la fuerza de trabajo: 'como pro
ductores alimenticios sujetos a flujos de valor al sector capita
Iista; como proveedores de un ejercito de reserva sobresaturado; 
y por ultim~, via la semiproletarizaci6n, .descargan en parte al 
capital de la reproducci6n familiar, a traves de la econoIDia 
de autosubsistencia. En resumen, 10 anterior se manifiesta en 
complejos procesos de reproducci6n/funcionalizaci6nJdisoluci6n 
de formas no-capitalistas. 

- Por otro lado, la necesidad de consumir parte de la plus
valla como mecanismo de creaci6n del mercado interno (con
sumo improductivo) implica bajas tasas de ahorro que restringen 
la tasa de acumulaci6n y atrofian el mercado interno. Estos 
cuellos de botella a la acumulaci6n pueden mitigarse a traves 
de Ia promoci6n de crecientes patrones regresivos de distri
buci6n del ingreso. 

- La industrializaci6n sustitutiva bajo desarticulaci6n sectorial 
implica crecientes necesidades de importaci6n de bienes de 
capital, que acompafiados al relativo deterioro de las exporta
ciones, resultan en un deficit estructural en la balanza de pagos, 
que genera una barrera a la expansion industrial. 

En resumen, para estos autores, la baja capacidad de acumu
laci6n interna (financiamiento), el caracter limitado del mercado 
interno y el deficit estnlctural en la balanza de pagos, son contra
dicciones objetivas del proceso de acumulaci6n bajo condiciones de 
desarticulaci6n social y sectorial, que crean relaciones externas nece
sarias con los centros de laacumulaci6n mundial, compatibles con 
los requerimientos de estos {dtimos, para superar las tendencias a la 
crisis. Otra contradicci6n que se desprende de 10 anterior es el 
estancamiento de la producci6n de alimentos, la cual analizaremos 
mas adelante. 

S. Amin/6 aunque sigue un razonamiento algo diferente, llega 
a conclusiones similares. Su analisis parte del papel que juega el 
sector exportador en las diferentes etapas de evoluci6n de las zonas 
perifericas del sistema capitalista mundial. 

La primera etapa, la del modelo p'rimario exportador, corres'" 
ponde historicaluente a la primera fase del sistema imperialista que 
concluye con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Este 

16 Amin (1975), op. cit.:; pp. 48-58; (1978), op. cit., pp. 162-165. 
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modelo se origina por la introducci6n de un sector exportador, el 
cual impulsado por el centro, jugara un papel determinante en la 
creaci6n y moldeamiento del mercado. 

Contrariamente a 10 que plantean los anteriores autores, el capital 
central nacional no fluye a la periferia como resultado de una insu
ficiencia en las posibilidades de su realizaci6n, sino si puede obtener 
una n1ejor rentabilidad. La' igualaci6n de la tasa de ganancia distri
buira los beneficios de esta mayor rentabilidad: la exportaci6n de 
capitales se convertira entonces en un medio para contrarrestar la 
baja en la tasa de ganancias. 

En ultima instancia, la creaci6n de un sector exportador en la 
periferia, ya sea de elementos constitutivos del .capital constante 
(materias primas) 0 del capital variable (productos alimentarios), 
se debe a que sus precios de producci6n se situan por debajo de 
aquellos que caracterizan la p-roducci6n en el centro de bienes ana
logos 0 sustitutos. Siguiendo la teoria del intercambio desigual, esto 
es posible a condici6n de que la diferencia entre las remuneraciones 
al trabajo sea Inayor que aquella de las productividades. Por 10 
tanto, prima la 16gica de la fuerza de trabajo "'barata": la remu
neraci6n al trabajo sera tan baja como las condiciones econ6micas, 
sociales y politicas 10 perrnitan. De hecho, la articulaci6n que carac
teriza la acumulaci6n central (tasa de plusvalia/ desarrollo de las 
fuerzas productivas) desaparece. 

Desde el punto de v~sta del desarrollo de las fuerzas productivas, 
este proceso agudizara el desarrollo desigual, creando un sector ex
portador muy moderno y manteniendo, funcionalmente, en el resto 
de la economia "sistemas atrasados" como condici6n para la rep:ro
ducci6n de una fuerza de trabajo "barata". 

El mercado interior generado por el desarrollo del sector expor
tador, sera estructuralmente limitado y sesgado, en detrimento (rela
tivo) de la demanda de bienes de consumo masivo y en favor 
(relativo) de aquella de bienes "de lujo". Por un lado, los meca
nismos sociales a traves de los cuales se garantizan las condiciones 
para la baja remuneraci6n de la fuerza de trabajo, se funclan en el 
reforz.amiento de capas sociales locales (latifundistas, burguesia com
pradora, burocracia estatal ... ), que se constituyen en fuente de 
demanda para el mercado interno. yT por el otro, la posibilidad 
objetiva de reproducci6n social por debajo del valor de la fuerza 
de trabajo, implican la atrofia del Inercado interno de bienes-salario. 
Por 10 tanto, la expansi6n del mercado interno tendria como base 
principal la demanda de bienes "de lujo". 
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Contrariamente al modele central, la acumulaci6n primario-ex
portadora p-resenta caracteristicas cualitativamente diferentes: 

- El modo de producci6n capitalista es generado "desde el 
exterior" via el colonialismo 0 el semicolonialismo. No se pre
senta una tendencia a la descomposici6n de las relaciones de 
producci6n precapitalistas en el campo, sino su deformaci6n 
por el sometimiento a las leyes de la acumulaci6n central que 
las domina. Esto se nlanifiesta en la ausencia de una revoluci6n 
agricola anterior~ es decir en el estancamiento de la p-roduc
tividad en la agricultura (no vinculada a la exportaci6n). 

- Las alianzas de clase necesarias al funcionamiento del sis
tema, no son principalmente internas, sino una alianza inter
nacional entre el capital de los monopolios dominantes y sus 
aliados subalternos: las capas dominantes en el sector rural 
(terratenientes, kulaks ... ) y la burguesia intermediaria. El pro
ceso de conformaci6n del Estado nacional al servicio de estas 
clases apenas comienza (en el caso semicolonial). 

- Las relaciones exteriores no estan sometidas a la 16gica de 
un desarrollo interno, sino por el contrario se constituyen en 
fuerzas motrices y determinantes del sentido y ritmo del desa
rrollo. 

Esta etapa ya superada, se prolongara de manera desigual 
en las zonas perifericas, incluso hasta la primera decada de la 
posguerra para algunas areas (Africa tropical principalmente). 

La segunda etapa en el desarrollo de la periferia, se carac
teriza por la acum.ulaci6n sustitutiva~ y se origina en la crisis 
del sistema capitalista mundial durante el periodo que abarca 
las dos guerras mundiales, y con las nuevas condiciones sociales 
y poHticas que aportan las "revoluciones burguesas" en algunos 
casos y el rompimiento del pacta colonial 0 semicolonial en 
otros. 

Dada la articulaci6n especifica (sector exportador/ consumo de 
lujo) que caracteriza a la periferia -sostiene el autor-/ 

la industrializaci6n por sustituci6n de importaciones comenzara 
por 'el final', es decir, por los productos correspondientes a 
los estadios avanz.ados de desarrollo en el centro, los bienes 
'durables'. Estos productos son altamente consumidores de capi
tales y recursos raros (mano de obra calificada, etcetera). De 
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aqui resulta una distorsi6n esencial en el proceso de distribuci6n 
de los recursos en favor de estos productos y en detrimento de 
la producci6n de bienes de consumo masivo. Este sector estara 
sistenlaticamente en condiciones desfavorables: no generara 
ninguna 'delna.pda' para sus productos y no atraera ningun 
medio financiero 'que permita su modemizaci6n. As! se explica 
el estancamiento de la 'agricultura de subsistencia' [ ... ]17 

Desde el punto de vista social este modelo de acumulaci6n genera 
la pauperizaci6n masiva, como fen6meno' especifico, a traves de 
mecanismos cuyas formas son heterogeneas: proletarizaci6n, semi
proletarizaci6n, pauperizaci6n sin proletarizaci6n del campesinado, 
urbanizaci6n, crecimiento masivo del desempleo y subempleo urbanos, 
etcetera. EI peso de estos ultimos asegura un bajo nivel de remu
neraci6n al trabajo relativamente rigido y bloqueado. Los salarios 
aparecen como costo, mientras que la demanda se origina funda
mentalmente en el exterior 0 en los ingresos de las clases privi
legiadas. 

La "marginalizaci6n', de las masas es la p,recondici6n que per
mite la integraci6n (inserci6n) de la minoria en el sistema capita
lista mundial, que garantiza la concentraci6n del ingreso en ella y 
que Ie condiciona su adopci6n del "sistema occidental de consumo". 
J~o cual, a su vez, garantiza la "rentabilidad" del sector productor 
de bienes de "Iujo" y afirma la integraci6n politica y social de las 
clases dominantes. 

En este estadio de diversificaci6n y de profundizacion del sub
desarrollo aparecen nuevos mecanismos de dominaci6n/dependencia. 
Mecanismos culturales, politicos y en particular economicos: la 
dependencia tecno16gica y el dominio de las firmas trasnacionales. 
EI sector productor de bienes de Iujo requiere de inversiones de 
"capital intensivas", que en gran medida solo pueden suplir los 
grandes consorcios trasnacionales y que se convierten en el soporte 
material de la dependencia tecno16gica. Asi mismo aparecen nuevas 
formas de propiedad y gestion econ6mica, principalmente la aso
ciaci6n can capitales locales (privados 0 publicos) . 

La experiencia hist6rica ha demostrado, por 10 menos en los 
paises perifericos mas grandes, 

c.omo el mercado creado por los sectores de exportaci6n y de 
la produccion de lujo puede ser 10 suficientemente grande para 

17 Ibid. (1978), p. 166 (traduccion nuestra). 
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haeer posible la creaei6n de un sector de produccion de bienes 
de equipo. Este ha sido impulsado frecuentemente por el Estado. 
Sin embargo el desarrollo de una .industria de base y de un 
sector publico no significa que el sistema evolucione hacia una 
forma autocentrada acabada. Va que este sector de bienes de 
equipo esta aqui al servicio no del desarrollo del consumo ma
siva, sino al servicio del crecin1iento de la produccion de expor
taei6n y de la producei6n de lujo.18 

Por 10 tanto, esta etapa no reproduce una fase anterior del 
desarrollo de las economias del centro, sino que constituye por el 
contrario, una prolongaci6n de la primera fase de extroversion. 
En efecto: 

- La ((rev'Oluci6n agr£cola" no se desarrolla en esta etap·a 
tan2poco (por 10 menos en 10 que se refiere a los productos 
agricolas dirigidos al mercado interno de bienes-salario), aunque 
en ciertos casos la burguesia haya promovido procesos de re
forma agraria que permiten un cierto desarrollo del capitalismo 
en la agricultura. Sin embargo, los hechos demuestran como 
((el retraso relativo de la agricultura se acentua a tal pttnto 
que conduce a la p'aradoja segun la cual los p!aises del Tercer 
Alundo) cuya poblaci6n es mayoritariamente rural, se hayan 
convertido en importadores de productos alimentarios"19 (sub
rayado nuestro, sP). 

- Las alianzas de clases dominantes siguen siendo internacio
nales: la burguesla su~tituye a las antiguas capas (terratenientes, 
burguesia compradora) como aliada subalterna del imperia.. 
lismo. De hecho pierde su caracter nacional anterior (revo
luci6n burguesa) y se "compradorisa". El Estado "nacional" que 
domina se mantiene, por 10 anterior, debil y mediocremente 
integrado. 

- EI proceso de desarrollo sigue siendo dependiente de las 
exportaciones, las cuales se mantienen fijas en las materias 
primas. Estas al ser la principal fuente de financiamiento de 
las importaciones necesarias de bienes-equipo, detenninan en 
liitima instancia los ritmos de crecimiento que, en este sentido, 
continua siendo extravertido. 

:L8 Ibid. (1978), p. 167 (traducci6n nuestra).
 
19 Ibid. (1978), p. 169 yAmin (1975), Ope cit.~ p. 49 (traducci6n
 

nuestra)'. 
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2. LA ACUMULAGION PERIFERICA Y LA CRISIS ALIMENTARlA 

De 10 anterior se desprende que un elemento esencial de la 
acumulaci6n periferica (desarticulada, extravertida) es la 16gica de 
la explotaci6n extensiva de la fuerza de trabajo (marginaci6n, fuerza 
de trabajo barata), ya que esta representa s610 un "costa" para el 
capital y no constituye el elerrlento dinamizador d.e la demanda 
para cl mercado interno. 0 sea, en la acumulaci6n periferica, el 
desarrollo del mercado interno no se basa en la relaci6n tasa de 
plusvalia y desarrollo de las fuerzas productivas, como ocurre en 
el centro, sino que se genera a partir de otra dinamica totalmente 
diferente: sector externofsector productor de bienes de "lujo" (no 
masivos). Por 10 tanto, una de las determinantes principales del 
proceso de reproducci6n del capital, sera la 16gica de la fuerza de 
trabajo barata y en consecuencia la producci6n y oferta de alim.entos 
a bajo costo. Esta contradicci6n, que se desarrolla a 10 largo de 
todas las etapas de la acumulaci6n periferica, constituye fa base 
objetivade la crisis alimentaria en estas zonas. 

Hist6ricamente, sobre todo a partir de la posguerra, en la medida 
en que se ha agudizado dicha contradicci6n, todavia vigente, se 
han desarrollado dos mecanismos principales e interrelacionados para 
mitigar sus consecuencias: uno interno, el proceso ·de acumulacion 
originaria a traves del cual se descarga parte de la reproducci6n de 
la fuerza de trabajo en la agricultura campesina, y por 10 tanto, 
posibilita el mantenimiento de una fuerza de trabajo "barata". 
Otro, Ia p1"omoci6n de una nueva division internacional del trabajo 
agricola:J* en particular en 10 referente a productos alimentarios 
basicos, dominada fundamentalmente por el sistema alimentario nor
teamericano, el cual permiti6 durante un breve lapso, la consecuci6n 
en el mercado internacional de' alhnentos basicos a la periferia, en 
condiciones "concesionales". 

Sin embargo, seria la coyuntura critica de 1972-74, la que mos
traria los Umites reales de estos- dos mecanismos, y 10 que es mas 
importante, como a su vez estos se convierten" contradictoriamente, 
en impulsores de la crisis alimentaria al reforzar sus causas estruc
turales. 

En cuanto al primero de ellos, la posibilidad de sostener un bajo 
nivel en el costo de la FT' en la periferia, proviene de un proceso 
de acumulaci6n originaria en detrimento de la agricultura campesina: 

* Ver apartado 3. 

CRISIS ALIMENTARIA EN LA PERIFERIA 

_ Como productores directos de productos alimentarios, se 
ven sujetos a politicas de precios, mecanismos de comerciali
zaci6n y financiamiento, que implican grandes flujos de valor 
hacia .los sectores capitalistas y la provision de alimentos 
"baratos". 

_ Como semiproletarios, absorben internamente parte del costo 
de reproducci6n familiar, 10 que. permite mantener bajo el 
nivel de salarios. Esto es particularmente importante para 
el mantenimiento de la rentabilidad de la agricultura comercial 
proveedora del mercado interno de materias, primas y alimentos, 
ya que compensa su poco dinamismo. 

_ 'Como integrantesde un "ejercito de reserva" sobresaturado, 
. que deprime el nivel general de salarios (desempleo, subempleo, 
etcetera) . 

Ahora bien, en la medida en que el proceso de industrializaci6n 
sustitutiva avanza, que se "urbanizan" las sociedades perifericas, la 
demanda de bienes-salario crece y por consiguiente, la presion sobre 
los sectores productores de alimentos basicos. Los limites a la "capi
talizaci6n de la agricultura" derivados de las leyes de la acumulaci6n 
periferica, que la hicieron posible en periodos anteriores, se trans
forman progresivamente en serias restricciones dando lugar a des
abastecimientos cr6nicos 0 masivas importaciones de alimentos. Esto 
ha sido analizado desde diferentes enfoques. 

Para Janvry, la semiproletarizaci6n cr6nica aunada a la capta
ci6n de rentas institucionales por las elites terratenientes, permite 
mantener una rentabilidad adecuada de los latifundios de baja 
productividad, dado que el costo de ~eproducci6n de la fuerza de 
trabajo esta sustentado parcialmente en el autoconsumo camp:esino, 
pese a los desiguales tenninos de intercambio industria-agricultura 
(16gica alimentos baratos). Esto conlleva, por un lado, el mante
nimiento del binomio latifundio-minifundio (en America Latina), 
el reforzamiento de estructuras arcaicas de tenencia de la tierra, 
y el crecimiento del precio de la tierra, y por el otro, barreras a la 
modernizaci6n y difusi6n tecnologica en la agricultura. Si bien este 
dualismo funcional es consistente con la precondici6n de alimentos 
baratos para sostener la acumulaci6n industrial, implica el estanca
miento del sector agricola y por ende, la rigidez en la oferta ali
mentaria para los crecientes mercados urbanos. As!, las manifesta
ciones de la crisis alimentaria (desabastecimientos, hambre estruc.. 
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tural, etcetera) son consecuencia de las leyes de la acumulaci6n 
bajo desarticulacion.20 

El razonamiento de Amin es similar: la estructura del mercado 
interno sesgada poria demanda sector externo/consumo de lujo, 
implica el estancamiento de la producci6n alimentaria y de am la 
conversion de la mayoria de los p::tises perifericos en importadores 
netos. 

Otros autores llegan a conclusiones semejantes. POl' ejemplo, 
Teubal sefiala c6mo: 

No existe el imperativo de producir alimentos basicos con tec
nologia moderna [... ] producci6n de plusvalia relativa, porque 
no existe el imperativo social y politico de incorporar al campe
sino al mercado interno [ ... ] poI' consiguiente, la producci6n 
de alimentos basicos queda relegada a la economia campesina 
[... ] el sectorcampesino va siendo desplazado, las mejores 
tierras [... ] destinadas a productos de exportacion 0 de lujo y 
paulatinamente va siendo despojado el mismo de sus tierras. 

El sector campesino sigue siendo incapaz de aumentar su 
productividad, no solo pOI' falta de apoyo institucional, creditos, 
tecnologia adecuada, canales de irrigacion, etcetera, sino tam
bien debido al control que ejerce el Estado sobre los precios 
de su producci6n y sobre la producci6n misma [... ] Ademas 
incide sabre la baja de los precios, el imperativo inherente al 
proceso de industrializaci6n, pero tambien la posibilidad y las 
presiones para que sean importados los cereales y otros alimentos 
basicos del exterior.21 

8i bien estos autores situan, correctamente a nuestro entender, 
la crisis alimentaria como una resultante especifica de la acumu
lacion periferica, su analisis no es llevado hasta sus ultimas conse
cuencias. La posici6n "estancacionista" de Janvry oculta los pro
fundos cambios ocurridos en las agriculturas perifericas en las wtimas 
decadas. Como muchos analisis han demostrado, no se trata de un 
estancamiento global de la agricultura,. sino de una creciente polari
zaci6n; ya que en muchas regiones perifericas pOI' un lado, se ha 
apoyado en la agroexportaci6n, y que pOI' el otro, la expansi6n del 
mercado interno con base en un sector productor de bienes de lujo, 

20 De Janvry, op. cit., pp. 23-25. 
21 Teubal, M. Elementos para una economia poUtica del hambrc, Me

xico, UAM, Depto. de Economia, 1980, p. 19. 
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incluye crecientemente la producci6n agroindustrial de alimentos 
diferenciados para las clases de altos ingresos. Lo anterior, como 
veremos a continuaci6n, no 8010 no contradice la 16gica de la explo
taci6n extensiva de la fuerza de trabajo (cheap labor), caracteristica 
de la acumulacion periferica, sino que, dada la orientaci6n y dominio 
que las ET ejercen sobre el proceso de agroindustrializaci6n, re
fuerzan la desarticulaci6n, la tendencia a la crisis alimentaria y la 
dependencia financiera y tecnol6gica~ 

Aunque Amin, reconoce el papel determinante del dominio de 
las ET en la dinamica y expansi6n del mercado interno en la 
fase de la industrializaci6n sustitutiva y la consecuente dependencia 
tecnol6gica que este proceso genera, no parece extender su anaIisis 
a fa agricultura, ya que carece de un instrumento metodol6gico 
esencial: la formaci6n de cadenas agroindustriales y el dominio que 
sobre la agricultura ejercen los subsectores "hacia arriba" (pro
ducci6n, importacion de insumos) y "hacia abajo" (procesamiento 
y distribuci6n), pOI' medio de diversas formas de integraci6n 0 cuasi
integraci6n.22 POI' 10 tanto, no se trata de una "deformaci6n" de 
las formas de producci6n precapitalistas, sujetas a las Jeyes de la 
acumulaci6n central, sino de una readecuaci6n e incluso "gene
raci6n" de formas capitalistas (en particular para la economia parce
laria), sujetas a mecanismos mas 0 menos compl~jos de integraci6n 
(producci6n pOI' contrato, indirecta a traves del Estado, etcetera) 
que modifican sustancialmente su caracter. POI' ejemplo, bajo la 
integraci6n pOI' contrato, se desarrollan diversas formas de "trabajo 
a domicilio" (puting-out system), que pueden ser caraterizadas 
como formas de "subsuncion. formal del trabajo al capital" estables, 
en donde, predomina la extracci6n de plusvalia absoluta.28 

22 Vease Arroyo, G. "Bases te6ricas y metodol6gicas de un proyecto", en 
El Desarrollo Agroindustrial y la Economia Latinoamericana, Tomo I, Me
xico, SARH·CODAI, Num. 5, 1981. Agroindustrial Models for Developing 
Countries, UNIDO, Paris, 1980 (mimeo). "Firmas trasnacicnales agroindus
triales, reforma agraria y desarrollo rural", en Investigacion Economica, 
Num. 147, Mexico, UNAM, 1979. Malassis, L. Economic Agro-alimentaire, 
Torno I, Paris, CUJAS, 1978, pp. 130 y 5S. 

~3 Vease especialmente Marx, Karl. Capitulo Inedito (Capital). Buenos 
Aires, Argentina, Signos, 1971, pp. 60 y S8. "Denomino subsunci6n formal 
del trabajo at capital, a la forma que se funda en el plusvalor absoluto, 
puesto que se di[erencia formalmente de los modos de producci6n anteriores 
sobre cuyas bases surge [...J sea que el productor (producer) actue como em
pleador de S1 mismo (self-employed) [...J sea que el productor directo deba 
proporcionar plustl'abajo a otro [...J 

Administrador
Text Box



212 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Como sefiala Arroyo, 

el desarrollo capitalista -que atraviesa una fase de internacio
nalizacion no solo del capital comercial y financiero, sino del 
capital productivo, ha provocado tanto en los paises industria
lizados y dominantes como en los paises subdesarrollados y 
depen.dientes, una profunda transformaci6n de las actividades 
agrupadas tradicionalmente bajo la denominaci6n de "agricul
tura" [... ]2~ • 

EI ritmo y la expansion de la frontera agricola, los cambios en 
el uso de la tierra, las profundas modificaciones en el ordenamiento 
regional, la incorporaci6n del modelo tecnol6gico trasnacional (in
sumos, metodos, asistencia) en determinados cultivos y sus corres
pondientes aumentos en productividad (asociados a la demanda 
agroindustrial 0 de exportacion, etcetera), indican necesariamente 
una dinamica de crecimiento, para alguno~ casos y en detenninados 
periodos, a tasas importantes y que la estructura agraria se ha 
transformado. "Lo que importa precisar -conceptual e hist6rica
mente-, es la naturaleza, causalidad, alcances y limitaciones de 
este crecimiento agricola".25 Estas manifestaciones del "crecimiento 
agrIcola" no son incompatibles con el estancamiento de la producci6n 
de alimentos basicos, sino al contrario: investigaciones recientes de
muestran como la polarizaci6n generada por este proceso es deter
minante en la crisis alimentaria. 

Los analisis de Arroyo y Oliveira sobre el papel de la agricultura 
en el proceso de industrializaci6n por sustituci6n de importaciones en 
America· Latina, coinciden con las hipbtesis mencionadas mas arriba, 
aunque varian segun diversos factores: si en la region (0 pais) la 
producci6n agropecuaria se orientaba hist6ricamente hacia la expoI'
taci6n (agroexportaci6n) 0 hacia el mercado interno (minero ex
portaeion), y la existencia 0 no de disponibilidad de tierra. En la 
situaci6n agroexportadora -que es la que interesa para nuestro 
caso-

el modelo de acumulaci6n estaba sometido a 'la restricci6n por 
una parte, de mantener las exportaciones agropecuarias, no 
para seguir importando bienes de consumo, sino esta vez bienes 
de capital e intermedios y, por otra parte, de no estimularla 
como sector principal de acumulaci6n; una segunda restricci6n 

24 Arroyo, G. (1981), op. cit.~ p. 14.
 
25 Gareia, A. (1981), op. cit., p. 9.
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era que la agricultura abasteciese de alimentos a las masas 
urbanas a un bajo costa para facilitar la acumulaci6n [... esta 
situacion] imped£a que el Estado implementase poHticas cam
biarias, de precios y creditos agricolas, de reforma agraria [... ] 
definitivamente discriminatoria del sector agricola [... ] y que 
en consecuencia, la burguesia industrial rompiese finalmente la 
alianza poHtica con la oligarquia terrateniente exportadora 
[... de aqui] un proceso de 'acumulaci6n primitiva' estruc
tural [... ] que se refleja en un precio bajo de los alimentos de 
consumo intemo sobre la base de la explotacion campesina 
[... en las primeras d,ecadas de la industrializaci6n sustitu
tiva ... ] la agricultura es asi capaz de abastecer los excedentes 
alimentarios a un precio bajo [... y proporcionar] un contin
gente considerable de trabajadores para la expansion rapida de 
la industria [... ]26 

Sin embargo, las poHticas destinadas a sostener la acumulaci6n 
sustitutiva, poruna parte, la fijacion de p'recios, de politicas fiscales 
y crediticias favorecedoras de la industria y por otra, la imposicion 
de un proceso continuado de redistribuci6n represiva del ingreso, 
conducen a un proceS9 de acelerada trasnacionalizaci6n del mercado 
interno~ en aquellas ramas mas dinamicas (asociadas a la producci6n 
de bienes durables principalmente). 

La poHtica de sustituci6n de importaciones adquiere una di
mension y una naturaleza insospechadas [... ] inicialmente 
parecio referirse exclusivamente a los proyectos de industria
lizaci6n y 8010 mas tarde se encontr6 asociada con los procesos 
de modemizaci6n agricola y de la impetuosa expansi6n del 
mercado interno [... ] pero el rasgo mas notable [ha sido] la 
transfonnaci6n de las corporaciones trasnacionales en las prin~ 

26 Ver Arroyo, G. "Modelos de acumulaci6n, clases sociales y agricul
tura en America Latina", en Investigaci6n Econ6mica, NUID. 143, Mexico, 
UNAM, 1977, pp. 119 y SSe Oliveira. Cr£tica a Raza.() Dualista, en CEBRAP, 
Sao Paulo, citado por Arroyo (1981), op. cit., pp. 27-29. 

Para la discusion de la tipologia de los modelos de acumulaci6n en Ame
rica Latina, las alianzas de clase que estas tipologlas implican, sobre todo 
a niveI agrario, el trabajo de Vania Bambirra proporciona un marco ade
cuado. En particular, el proceso de sustituci6n de importaciones no se desa
rrolla en todos los paises de America Latina (tipo B). El analisis presentado 
en el trabajo trata de' las formaciones tipo A. Bambirra, V. El capitalismo 
dependiente latinoamericano, Mexico, Siglo Veintiuno editores, pp. 96 y ss;, 
y 137 y ss. 
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cipales beneficiarias de las politicas y procesos de sustituci6n 
de importaciones manufactureras y agricolas. En ultima instan
cia [ ... ] asign6 a las corporaciones trasnacionales su espacio 
propio en el mercado interno y someti6 a su control la transfe
rencia de tecnologia.21 

Este proceso de "exacerbacion maligna" de la acumulaci6n susti
tutiva conlleva una contradicci6n insoluble: 

una industrializaci6n orientada al mercado interno -reducido 
al de altos in~esos pero financiado por el capital trasnacional
desarrolla una incapacidad estructural para devolver a la circu
laci6n internacional del capital financiero la parte correspon
diente del excedente realizado dentro del pais. Esto conduce 
al estrangulamiento en la balanza de pagos, a la incapacidad 
de continuar el crecimiento sin recurrir al endeudamiento ex
terno y de evitar otros efectos econ6micos internos: presiones 
inflacionarias, crecimiento lento [ ... ] 

que presiona el desarrollo de las exportaciones tradicionales y no 
tradicionales. 

En relaci6n al tema que tratamos, la agricultura no es ajena 
a este proceso. Si bien las ET agroalimentarias estuvieron presente<> 
desde el inicio del modele agroexportador (enclaves de produccion 
directa, comercializadores, etcetera), a partir de finales de los 50 
y 60, penetran en America Latina sobre todo en los sectores produc
tores de alimentos de alto valor agregado, diferenciados, para el 
mercado internourbano de mayores ingresos.28 

As!, la orientaci6n del proceso de "modernizaci6n" agricola en 
la regi6n, sobre todo en aquellos paises mas grandes 0 donde la 
sustituci6n de importaciones se desarrolla en mayor profundida, esta 
dictada por la 16gica de la acumulaci6n periferica (sector exportadorI 
consumo de bienes de lujo) y se convierte en uno de los principales 

21 Garcia, A. Reforma agraria " desarrollo capitalista en America La
tina, Mexico, UNAM, 1981, pp. 68 y 55. Garda, A. Op. cit. (1981), 
p. 21 

28 Para ver el analisis y la evidencia empirica de la penetracion de las 
tralinacionales agroindustriales en America Latina, consultar: Arroyo, G.; Al
meida, S.; Von Der Weid, J, "Transnationales et Agriculture", en Amerique 
Latine, No.1, Paris, CETRAL, 1980, pp. 47-61. Arroyo G., Aceituno, G. 
"Agribusiness, l Ganancias contra hambre?, en Le Monde Diplomatique en 
Espanol, junio de 1979, pp. 22-23. 

CRISIS ALIMENTARIA EN LA PERIFERIA 215 

factores de la creciente polarizaci6n en las estructuras agrarias y 
de la crisis y dependencia alimentarias. 

Recientes investigaciones en diversos paises latinoamericanos, de
muestran como esta orientaci6n trasnacional del· proceso de agro
industrializaci6n, ha tenido las siguientes consecuencias: 

- El proceso de modernizaci6n es desigual y transforma las 
estructuras agrarias en sentido regresivo, posiblemente en mayor 
grade que los programas de reforma agraria en America Latina. 

- Produce una polarizaci6n creciente en los sistemas de te
nencia de la tierra, al concentrar los recursos y beneficios de 
los programas gubernamentales (capital, tierra, tecnologia, cre

'\ dito) en manos de las grandes unidades de produccion. 

- Si bien pueden ocurrir incrementos en producci6n y pro
ductividad, estos estan regionalmente limitados y no balanceados 
respecto a las necesidades del consumo nacionaL 

- La extensi6n del patr6n de producci6n intensivo que en 
muchos casos causa depredaciones ecol6gicas y agotamiento de 
las tierras. 

- Promueve un patr6n de consumo que no corresponde a la 
estructura productiva, y en particular desplaza a los cultivos 
tradicionales impulsando aquellos destinados a la industria ali
mentaria (productora de alimentos diferenciados para las capas 
de alto nivel de ingreso de la poblaci6n), las materias primas 
industriales y productos de exportaci6n. 

- Lo anterior llevaa la crisis de la agricultura de subsistencia, 
a la pauperizaci6n y migraci6n masiva del carripesinado, con 
consecuencias negativas directas en la producci6n de productos 
alimentarios basicos para el consumo de las grandes mayorias 
de la poblaci6n.29 

Sus efectos, la dependencia alimentaria, el control tecno
16gico por parte de las ET, contribuyen a agudizar la con
tradicci6n antes seiialada, hasta convertirse en ciertas areas 
perifericas en crisis de desabastecimiento y hambrunas gene
ralizadas. 

:....- El desplazamiento indirecto de la producci6n de basicos
• 

29 Arroyo, G., (1980), op. cit., p. 7 (traduccion nuestra). 
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implicael aumento en la importacion de estos productos con 
las consiguientes presionessobre la balanza de pagos. 

-Con la expansi6n de las agroindustrias, equipo no proJucido
 
en el pais tiene que importarse para los sectores ligados al
 
procesamiento agroindustriaI.
 

_ Aumenta la importaci6n de materias primas y bienes de
 
capital (producci6n y procesamientos), que afecta la balanza
 
de pagos en el mismo sentido negativo de los royalties, servicios
 
tecnol6gicos y ganancias remitidas a las casas matrices.
 

- El patr6n de producci6n introducido es intensivo en energe

ticos, 10 cual coloca limites criticos a los palses no productores
 
de. petr61eo.
 

- Reduce la seguridad alimentaria con sus efectos negativos
 
en la elevaci6n 'de los precios y la malnutrici6n de las mayorias.
 

En sintesis, sefiala Arroyo, 

EI analisis demuestra suficientemente que las tendencias actuales
 
del desarrollo agricola y agroindustrial inducen indirectamente
 
una crisis alimentaria en los paises en desarrollo. Esto podria
 
ser caracterizado en sintesis como un proceso que combina un
 
crecimiento relativamente dinamico de la produccion agricola
 
orientada hacia los mercados extranjeros, hacia la transfonna

cion agroindustrial orientada hacia la producci6n interna de
 
alimentos diferenciados para los mercados de mayores ingresos,
 to/> 

y al mismo tiempo, el estancamiento en la produccion de ali

mentos basicos, reducida esta en gran medida a la agricultura
 
campesina.30
 

En la medida que avanzan los estudios sobre la crisis alimen
taria en el Tercer Mundo, desde esta perspectiva, tienden a coincidir 
en sus conclusiones. Por ejemplo, Petras concluye c6mo 

parad6jicamente esta transformaci6n de la agricultura [tras

nacionalizaci6n] no ha aumentado la producci6n alimentaria.
 
Antes bien, existe evidencia de todo 10 contrario [... ] el efecto
 
concreto es que el crecimiento y la transformaci6n de la agri-
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cultura.. llevan a una disminuci6n en el abastecimiento alimen
tario local y en el nivel de consumo de las masas.31 

IJa penetraci6n de los agronegocios trasnacionales, implica ade
mas modificaciones importantes en las alianzas y estructura de 
clases al interior de las cadenas agroindustriales. La alianza de las 
clases dominantes sigue siendo predominantemente internacional: 
los funcionarios de los bancos internacionales y privados, los pro
ductores de equipos agricolas, los procesadores y exportadores ligados 
a la burguesia agroindustrial y exportadora y/o. los grandes terra
tenientes de la periferia. En el otro extrema de la estructurasocial 
se encuentran el proletariado industrial estable, y en el ultimo esca16n, 
los trabajadores temporarios y migrantes (semiproletarios) y el 
campesinado parcelario; en medio, los pequefios y medianos agri
cuitores contratantes, un sector financiado y suministrado por las 
clases dominantes (exportadores, procesadores) y los pequefios y' 
medianos industriales abastecedores de productos intermedios 0 ali
mentos procesados para el mercado interno. 

EI Estado posee rasgos duales: por un lado es el agente flexible 
en Ia expansi6n de las corporaciones, y por otro un controlador 
inflexible para manejar a las clases gobernantes que no esten 
vinculadas a las corporaciones [y por supuesto de las clases 
explotadas] e interviene 8010 para adelantar el proceso, tratando 
de entresacar ingresos en forma de impuestos, etcetera.32 

La integraci6n entre el capital monopolista intemacional, de 
una parte, y el capital monopolista local y sus aliados terratenientes 
de otra, comanda la orientaci6n del proceso de agroindustrializaci6n 

31 Petras, J. "Cambios en la Estructura Agraria en America Latina", en 
Desarrollo Agrario y la America Latina, op. cit., pp. 103-104 . 

Pascal Bye sefiala como las tendencias agroindustriales en los proses en 
desarrrollo pueden caracterizarse por: 
-:- La estructura del ingreso condiciona la demanda alimentaria y la limita 

a ciertos productos basicos (bajos ingresos) 0 diferenciados para las capas 
de mayores ingresos. 

- EI proceso de urbanizacion y loscambios en los pataones de consumo 
desarticulan la produccion agrIcola de la produccion alimentaria. 

- Esta situaci6n crea la dependencia alimentaria desde el punto de vista de 
las firmas y de las tecnicas utilizadas. Bye, P. Croissance I ndustrielle et 
Changements Techniques., Francia, Universidad de Grenoble, 1980 (mimeo). 
82 Petras, op. cit., p. 110. Ver tambien Bambirra, V. Ope cit., pp. 137 y 

30 Ibid'J p. 25. 59. 
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en la periferia,y conduce en la mayona de, las zonas perifericas a 
la crisis alimentaria. 

3.	 LA NUEVA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (DIT) AGRiCOLA, 

LA INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL Y LA CRISIS ALIl\IENTARIA 

La progresiva desarticulaci6n de las agriculturas perifericas tiene 
como contrapartida la internacionalizaci6n de capital agroindustrial 
en sus diferentes circuitos: el capital-mercancia (comercio interna
cional), el capital-productivo (inversion directa) y el c4pital-dinero 
(capital financiero) .33 

La masiva penetraci6n de las ET conduce progresivamente a 
la organizaci6n de un sistenla trasnacional, al parecer cada vez mas 
arnplio de producci6n, procesamiento y distribuci6n de alimentos 
que determina la orientaci6n del proceso de agroindu~trializacj6n 

periferica, moldeandola de acuerdo a las necesidades y contradic
ciones de la acumulaci6n en el centro. Este proceso provoca, de 
una parte, importantes calubios en la composici6n del comercio 
mundial alimentario, a partir de la posguerra, que reflejan variaciones 
significativas en la DIT agricola: la producci6n y distribucion de 
alimentos basicos se concentran progresivamente en las zonas capita
listas desarrolladas, particularmente en el sistema alimentario nor
teamericano, quien ejerce un papel rector en un rnercado mundial 
altamente oligop6lico y controlado por un pequeno numero de 
corporaciones trasnacionales. As! mismo se concentran la producci6n 
~e insumos y la generaci6n de tecnologia agricola, etcetera y su .J.
 
comercializaci6n. Las. zonas perifericas en su conjunto, pierden siste

maticamente su participaci6n en el mercado mundial alimentario,
 
hasta tal punto, de transformarse en importadoras netas de pro

ductos basicos (en ll1enos de tres decadas), invirtiendo en parte los 
patrones tradicionales que caracterizaban la DIT (la composici6n 
de las exportaciones agricolas se restringe a productos "tradicio
nales" y p,roductos de "lujo"). De otra parte y ligado a 10 anterior, 

33 Desde esta perspectiva se han realizado varies trabajos centrados en 
la situacion mexicana y basados en los planteamientos de Ch. Palloix, Barkin, 
D. y Roze, C. Internacionalizaci6n del capital en la agroindustria mexi
cana, Mexico, 1981 (mimeo), Barkin, D. y Suarez, B. £1 fin de la auto
suficiencia alimentaria, Mexico, Nueva Imagen, Capitulo I, 1982. Sanderson, 
Steven, Trade Aspects of ·the Internationalization of lvlexican Agriculture and 
their consecuences for the Mexican Food Crisis, University of Florida (mi
meo), 1981. 
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se articula un Sistema i\.groalimentario Internacional (SAl) jerar. 
quizado~ en el cual las E:TN agroalimentarias (en los subsectores 
"hacia arriba" y "hacia abajo" de la cadena) "son sus actores maS 
dinanticos y determinantes",34 aunque otros mecanismos, como las 
instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, 
AID, ... ), las poHticas agricolas y alimentarias nacionales (en par
ticular las norteamericanas), .los acuerdos bilaterales de "ayuda" y 
desarrollo agrario, las fundaciones publicas y privadas, los centros de 
investigaci6n y difusi6n tecnol6gica, etcetera, han sido indispensables 
para su mantemiento y consolidaci6n. 

EI SAl, como expresi6n de la nueva DIT agricola impuesta a 
traves de la internacionalizaci6n de los circuitos del capital agro
_alimentario (principalmente norteamericano) ,pennite moldear la 
.agricultura mundial y en particular la de las zonas perifericas, de 
tal forma que su desarrollo esta sujeto a los requerimientos de. las 
contradicciones generadas al interior de los sistemas agroalimentarios 
dominantes~ asegurando asi, su reproducci6n. 

A continuaci6n, presentaremos de manera sucinta y esquematica, 
algunas hip6tesis, de como'los diferentes mecanismos de internaciq
nalizaci6n, han coadyuvado en la resoluci6n de las contradicciones 
inherentes al proceso de acumulaci6n en el centro y que a su vez 
han sido determinantes, como se anot6 anteriormente, en la orien
taci6n de un proceso de agroindustrializacion en la periferia que 
induce la crisis alimentaria. 

a)	 La crisis de sobreproducci6n agr£cola norteamericana " el cClibre 
comerciointernacional de Bdsicos": el pap'eo[ de la p'ol£tica agra'-l 
ria* 

La estrategia de industrializacion intensiva promovidaal tt~rmirio 

de la Segunda Guerra Mundial, necesaria a la consolidaci6n de la 
hegemonla de los Estados Unidos en el mercado mundial y a la 
reconstrucci6n europea, requerla de un sector agrario dinamico y 
"eficiente", dada la necesidad de mantener bajos los .costos de re
producci6n de la fuerza de trabajo, a traves de la elevaci6n de la 
productividad en las ramas de los b,ienes-salario y especialmente en 
la produccion de alimentos para el m.ercado interior norteamericano. 

Sin embargo, el proceso de acumulaci6n de etapas anteriores, ca

34 Ibid.~ Barkin y Rozo... Arroyo, G., op. cit. (1981), p. 15. 
* Este capitulo sera desarrollado y sustentado empiricamente ,en un trabajo 

posterior. Aqui, solo presentaremos algunas· hipotesis generales. 
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racterizado por el desarrollo desigual entre ramas, tuvo como resul
tado un desbalance estructural: la agricultura farmer representaba 
una barrera para la acumulaci6n monopolista y el acelerado creci
miento industrial. De aqul que durante un largo periodo p,revaleciera 
la concepcion de los legisladores norteamericanos en materia agraria. 
de un sector debil que sOlo se podria modernizar mediante extens03 
programas gubemamentales en el frente interno y la consecucion 
de alimentos complementarios a bajo costo provenien,tes de la peri
feria. 

As! el Estado norteamericano promueve una masiva incorpora
cion de recursos hacia la agricultura, la extension de la revoluci6n 
cientifico-tecnica a los procesos de cultivo y de transforrnaci6n, la 
construcci6n de infraestructura en zonas de gran desarvollo capita
lista (irrigaci6n, transporte, acopio ... ), que tienen resultados con
tradictorios: la producci6n agropecuaria si bien satisface los requeri
mientos de la fase industrial exp,ansiva, produce a su vez una situa
ci6n de sobreproducci6n cr6nica que deprime la rentabilidad del 
capital invertido en el sector y el ingreso de los productores en par
ticular crea una verdadera crisis en el sector farm.er tradicional. 

Los programas de estabilizaci6n,35 tales como los precios subsi
diados, la garantia de ingresos a los productores yo la regulaci6n de 
la producci6n, caracteristicos de la politica agraria a nivel interno 
hasta 1972, reeorren diversas fases y tienen como consecuencia una 
profunda polarizaci6n en la estroctura agraria norteamericana. 

Desde 13. decada del cincuenta hasta los primeros aDos de la 
decada del sesenta, los programas de estabilizaci6n se centran en el 
establecimiento de precios de sustentaci6n, compras gubernamentdle'j t 

y expansion del credito subsidiado, que beneficia fund~entalmente 

a los grandes procluctores, ya que el monto de los subsidios es pro
porcional al volumen de p,roducci6n. Sus resultados no son homoge
neos: de una parte, no detienen la tendencia a la sobreproducci6n 
y de otra, a traves de la concentraci6n de los ingresos en manos de 
los 8!andes productores, impulsan la elevaci6n de la composici6n 

35 Para este apartado sobre la politica agraria norteamericana se consul
taron: USDA.. "Structure Issues of American Agriculture", Agricultural Re
port 438, noviembre, 1979. En particular: Benn, J. B. "The Structures of 
Agriculture". Schertz, Lyle P. "Farming in the United States". Babb, E. M. 
"Some Causes of Structural Changes in US Agriculture". Brewster, D. "His
torical Notes on Agricultural Structure". Johnson. "Price and Income Po
licies and Structure of Agriculture". USDA. Agricult'ural-Food Policy Re
view: Perspectives for the 1980's. AFPR-4,abril, 1981. 
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organ~ca y la p,roductividad y promueven la descomposici6n de las 
pequefias unidades. . 

Posterionnente, se establecen junto a los p1rogramas antes men
cionados, rigidos controles sobre 'Ia oferta de algunos subsectores 
criticos: cuota de venta, control de superlicies cultivadas y pagos 
directos por no producci6n. Sin en1bargo, la falta de coordinac.i6n 
entre diversos productos, implica que a la vez que los grandes pro
ductores pueden ·aprovechar los subsidios, les pennite la diversifi
cici6n hacia los cultivos no controlados. Se intensifica entonces la ten
aencia a la concentraci6n y centralizaci6n del capital agroindustrial 
y se registran problemas de sobreproduccion en algunos cultivos. 

As!, se acumulan grandes stocks de granos, algod6n y otros pro
ductos basicos en manos del gobierno norteamericano, a elevados 
costos que no penniten su competitividad en el mercado interna
cionaI. 

Un· estudio sobre el impacto de es.tos· p,rogramas en el periodo' 
de 1953 a 1972, concluye que son determinantes en las siguientes 
tendencias: 

- La incorporaci6n masiva de tecnologias intensivas en capital 
relativa a la utilizaci6n de fuerza de trabajo y tierra. 

- La elevaci6n del grado de concentraci6n de la agricultura y 
la productividad global media. 

- Si bien el ingreso medio de los agricultores aumenta, este se 
concentra progresivamente. 

- ·La minimizaci6n de los riesgos de 
cultura beneficia fundamentalmente 
ducci6n mas grandes y eficientes. 

la 
a 

inve
las 

rsi6.n 
unidades 

en la 
de 

agri
pro

En resumen "la gran mayoria de los beneficios de estos progra
mas se concentraron en los productores mas grandes y mas renta
hIes" . .. Como indicador. par ejemplo, "el 10% de los productores 
recibi6 cerca del 50% de los recursos de los commodity programs".36 

Durante un segundo periodo, de los afios sesenta a 1972, la poll
tica agraria norteamericana comienza la fase de transici6n que bus
ca condicionar p,rogresivamente el ingreso de los productores "a las 
fuerzas del mercado" 'Y dar un mayor enfasis a la expansion de 
exportaciones agrarias, a fin de canalizar los excedentes agricolas en 

36 Schertz, L., op. cit. 
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poder del Estado, reducir el gasto publico para el sector y hacer 
"competitivos" los productos agrlcolas en el mercado internacional. 
Se establecen entonces subsidios a la exportaci6n y restricciones a la 
importaci6n de productos agrarios de la periferia cuando Ie son 
competitivos .(importaciones "suplementarias"). 

Por otro lado, se impulsan acuerdos bilaterales eon la mayoria de 
los paises subdesarrollados de su zona __de influencia, en materia de 
financiaIl1iento de proyectos de desarrollo rural (AID por ejem.plo) , 
de ayuda alimentaria y tecno16gica, disefiados para la aperttlra de 
mercados, qu~ garantizarlzl,n el flujo de Jas exportaciones agricolas y 
de aquellos productos (maquinaria, fertilizantes, pesticidas, semillas 
mejoradas...) vinculados con el desarrollo del sector, que promove
rian la implantacibn de un patron de prod7 1cci6n intensivo altamente 
dt:1IJendiente, y que por ende, se constituhian en mecanismos para 
mitigar la crisis de sobreproducci6n. 

En este marco se impulsa la L,ey Publica 480 ("Alimentos para 
la paz"). como efectivq mecanismo de dump:ing en el mercado in
ternacional: penetra los mercados de los paises perif~ricos desestimlu
lando la· producci6n interna en los renglones competitivos y sienta 
las b,ases para la ulterior demanda de p,roductos basicos a partir de 
la decada del setenta. 

Resumiendo, la "ayuda" alimentaria norteamericana tuvo como' 
objetivos generales los siguientes: 

- Deshacerse de los excedentes de granos, producto de la so
breacumulaci6n cronica en la fase anterior a Ia crisis alimen
taria, resolviendo as! las contradicciones creadas por el pro
ceso de concentraci6n y centralizaci6n del capital agroindus
trial. 

- Impulsar nuevas actividades vinculadas a la agroindustria 
(alimentos balanceados, fertilizantes, etcetera), que en muchos 
casos fueron aprovechados por filiales de las grandes corpo
raciones tra,snacionales. 

El programa de ayuda alim,entaria es complementario con el 
programa de ayuda militar y los intereses estrategicos de los 
Estados Unidos, aspecto que toma importancia en la ultima 
decada.87 

3'7 Vease entre 'Otros: Teubal, M. "La crisis alimentaria y el Tercer Mun
do: una perspectiva latinoamericana", en Economia de Arnerica Latina, 
Mexico, CIDE, NU111. 2, marzo, 1979. 
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Estos programas incluyen entonces en sus condiciones,. el finan
ciamiento de filiales agroindustriales ligadas a intereses norteamerica
nos, sobre todo en aquellos paises en donde se implementar0n de 
manera mas regular. Como sefiala Teubal: 

Ciertos trabajos ya han expuesto como eoos programas [Ley PU
blica 480J han servido a los intereses especificos de la poHtica 
exterior de los Estados ITnidos y a los intereses empresariales; 
interescs que en la mayoria de los casos se apoyan mutuarnente.S8 

P...Sl, la dinamica de la acumulaci6n extrovertida es perfectamente 
cOll1patible con las necesidades del centro, de 10 cual ha emergido 
"una nueva division mundial del trabajo; en ella los paises latino
americanos sc especializaron en productos agrlcolas comerciales par
ticulares e importan. cada vez mas proporciones sustanciales de su 
alimento -0 prescinden de este- de los Estados Unidos".39 

l ...a "ayuda" alhnentaria haee parte de una estrategia global, en 
donae se entrelazan el capital financiero e industrial, las grandes 
comercializadoras de productos basicos, y por 10 tanto las estrategias 
de desarrollo rural promovidas par los organismos bilaterales (AID) 
y las fundaciones norteamericanas estuvieron lntimamente relacio
nada') can su desarrollo. IComo ·10 sefia16 un oficial norteamericano a 
principios de la decada del setenta, 

la AID ha cooperado con el gabierno de Colombia para llevar 
a cabo una estrategia de desarrollo que estimule un cambio de 
Ia producci6n de trigo a, otros cultivos que se puedan producir 
mas economicamente. Corno resultado de ello, Colombia ahora 
importa mas del 85% del trigo que necesita.40 

Si bien coyunturalmente estos 'programas fueron una de las vias 
para los paises perifericos de proveerse de "alimentos baratos" y aSl 
contrarrestar los efectos de la rigidez en la piroducci6n de alimentos 
y mantener la tasa de acumulaci6n, muy p·ronto se convirtieron en 
aceleradores de la crisis en la producci6n alim.entaria

J 
ya que su 

as Ibid., p. 70. 
139 Petras, op. cit.., p. 103. 
40 u. S. Senate. Committee on Agriculture and Forestry, Subcornmittee 

on Foreign Agricultural Policy Hearings. U. S. Foreign Agricultural Trade 
Policy~ marzo-abril 1973, GPO, 'Washington, D.C., p. 60. Citado por Pefias, 
Ibid. 
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objetivo estrategico fue siempre el desarrollo de mercados externos 
para la agricultura norteamericana. EI grueso del comercio interna
cional de granos basicos 10 rep,resentan las ventas comerciales, mien
tras las ventas concesionales declinan su participaci6n de manera sis
tematica, hasta niveles irrisorios en los ultimos afios. 

Este objetivo estrategico es claramente identificable en la evolu
cion posterior de la politica agraria y de comercio exterior de los 
Estados· U nidos. 

La promoci6n de estos programas, aunados a la "fase de tran
sici6n" en la polltica interna, fomenta la creciente integraci6n de 
la .agriculiura norteamericana a los grandes exportadores e im
pulsa la concentraci6n de la producci6n y la formaci6n de cadenas 
agroindustriales que subordinan a la producci6n estrictamente agraria. 

EI proceso de concentraci6n y centralizaci6n del capital agro
industrial es sin ,embargo mas lento que el ocurrido en otros sec
tores de la econoIDla. Mientras en las ramas industriales sobre las 
cuales se desarrolla el crecimiento sostenido en la primera dccada 
de la posguerra, se comienzan a sentir los efectos nocivos de la sobre
acumulaci6n y la competencia oli.gop61ica, el se'ctor agroindustrial, 
dado el apoyo gubernamental y los cambios cualitativos en la pro
ductividad, progresivamente se convierte en un sector dinamico. Se 
conforma un sistema agroindustrial que recupera su competitividad 
frente a otros sectores de la economla y a Ia producci6n agrope
cuaria de los paises perifericos. 

Sin embargo, seria la coyun....ura critica de 1972-74, Ia que re
velaria el caracter estrategico de este sector, para el desenvolvi
miento general de Ia econoIDla en condiciones recesivas. 

EI aumento de la demanda mundial de cereales y otros produc
tos basicos a partir de 1972 y la consecuente elevaci6n de p1recios, 
introduce un cambio fundamental en el rol del sistema agroalimen
tario de los E,stados Unidos, 10 mismo que en la orientaci6n y di
mensiones de su .poHtica agrIcola. Llega a su fin el periodo de so
breprOducci6n cr6nica, se reintroducen a la producci6n millones de 
acres que se habian sustraido en periodos anteriores, se miniInizan 
los controles de precios y los programas de estabilizaci6n y se ap'ro
vechan todos los mecanismos establecidos anterionnente en el mercado 
mundial, para impulsar una agresiva politica de expo:rtaciones 
agrIcolas. 

La nueva politica agraria impulsada por el Departamento de Agri
cultura, pasa a un plano estrategico y se rige de acuerdo a los si
guientes lineamientos generales: 

i)	 En el marco de la perdida de competitividadde productos 
industriales en el mercado mundial, la politica se orienta 
hacia la p,romoci6n de exportaciones agricolas, a fin de con
trarrestar el incremento de los precios de la energia y de
mas materias primas, mantener la balanza de pagos y defen
der la estabilidad del dalar. 

ii)	 La polltica agricola se convierte en un elemento clave en 
los objetivos de la· politica macroeconomica en .general , y 
de la politica internacional; se situa ahora al interior de un, 
contexto mas amplio que relaciona la agricultura con la in
dustria, la politica de comercio exterior y la diplomacia en 
general. 

iii')	 La producci6n y el consumo de productos agricolas se de
ben guiar fundamentalmente por el Iibre juego de las fuerzas 
del mercado. Debido a esto, el sector agricola debe obtener 
todos los beneficios del alza de los precios agricolas. 

iv)	 Las restricciones a las exportaciones no son del interes de 
un pais exportador como los Estados Unidos y por tanto 
deben reducirse al maxhpo.41 

Asi, 

las exportaciones agrIcolas de los Estados Unidos se han utili
zado para compensar Ia declinaci6n de su balanza comercial de 
productos industriales descle finales de Ia· decada del 60. Tam
bien se han utilizaao para contrarrestar los costos crecientes' de 
las im;portaciones de petr6leo. Se considera que fueron precisa
mente las exportaciones agricolas las que evitaron un colapso 
en la balanza de pagos a comienzos de la decada del 70 [...] 
de modo que las exportaciones netas de productos agricolas se 
transformaron en uno 'de los conceptos mas importantes de Ia 
balanza de pagos, mas aun que los ingresos provenientes de las 
invetsiones en el exterior.42 

Estas pollticas representan a los sectores dominantes al interior 
del sistema agroalimentario, en particular a las grandes corporacio
nes internacionales comercializadoras de productos bcisicos, a las in

41 SAM. Proyecto ty, Mexico, 1979, Mimeo.
 
42 Teubal (1979), op. cit., p. 70.
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dustrias productoras de insumos agricolas, los l11Onopolios procesa
d.ores· de alimentos y a las cadenas de distribuci6n de productos de 
consumo. Otros sectores se oponen a esta politica de corte neolibe
ral: los pequenos y medianos empresarios agrieolas, productores para 
el mercado intemo norteamericano que se yen sometidos, via la in
tegraci6n, a un creciente proceso de descomposici6n. 

De esta manera, Estados Unidos ha consolidado un papel rector 
en los principales mereados de granos, represent~do su~ exportacio
nes en '1980-81: 44.8% para el trigo, 69.4% para los cereales se
cundarios incluyendo "el maiz, 76.8% para la'soya y 21.7% para el 
arroz.,43 La comercializaci6n internacional de granos esta controlada 
por grandes corporaeiones, dentro de las cuales seis companias "nor
teamericanas" partieipan en mas del 80%.44 Las tres. rnayores cor
poraciones, por ejemplo, controlan el 90% de la producci6n de soya 
en el mundo,estimaciones de UNIDO indican que para 1985, las 
100 corporaciones Hderes concentrarian el 58%, de la producci6n 
mundial y, para el anD 2000 su control podrla alcanzar hasta 72% 
de la producci6n de alimentos. EI grupo de las 100 grandes corpora
ciones es dominado arnpliamente por las compafiias norteamericanas,: 
48 corporaciones que participan con 53% del valor de la prOOuc
cion del conjunto.4s El sector agroindustrial se convierte as1 en un 
elemento clave para contrarrestar los efectos de la crisis industrial 
y financiera. 

Tras la prom,oci6n internacional del "libre comercio", sustentada 
en ,la teor1<;l (ideologla) de las ventajas comparativas, se esconde 
ento~ces, Ia necesidad de superar las contradicciQIles generadas por 
el procesode acumulacion y la tendenciaa ~a crisis que s~ inicia 
a finales de 1;1 decada de los sesenta en la economta norteameri
cana.. EI reforzamiento del GATT, la prot:Jloci6.n d.e acuerdos bila
~eraj.e~ como, los s~fialados anterionnente, Ia poHtica del food power, 
etc6tera, contribuyeron de manera decisiva al establecimiento de una 
I?I~ agricola consistente con las necesidades de reproducci6n del 
capitalismo central, descargando el peso de la crisis en las zonas 
perifericas y reforzando la desarticulacion en los sectores agrarios. 

Retomando algunos elelnentos arriba seiialados, 

43 Datos totI;lados de: Economic Perspectives -Inc. The Global Agriculture 
Perspectives,. Americas University, 1981. , 

44Rama, Ruth' y Rello, Fernando. "La internacionalizaci6n de ,Ia 'Agri
cultura Mexicana", Bogota, Estudios Rurales~ Vol. 2, Num. 2, mayo-agosto 
1979. 

4!S Cifras citadas en: SA,M. "La politica de axportaciones agricolas de 
los Estados Unidos", Mexico, n'ocument. 4-; 1980.. 
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L~persistencia de la,c~sis,alimentariaesta'asociadaa la estroc
tura de poder y dominaci6n queprevalece a nivel ,internacio
nal [...] los 'sistemas alimentarios mundiales son dominados cre
cientemente por las trasnacionales. Por una parte,el comercio 
mundial de granos controlado por esas e~presas, siIve a los inte
reses de los paises desarrollados porcuanto contribuye 'a' cana
lizar sus excedentes'en, gran medida 'hacia los' paises del 'Tercer 
Mundo. Por otra parte, la agricultura de estos; paises esta'siendo 
penetrada en forma creciente por el agribusiness proveedora de 
insumos,maquinaria y tecnologia' y que controla cada vez mas 
sus circuitos financieros y sus complejos productivos y de dis
tribuci6n." 

b)	 Los p:roJ'ectos de ((desarrollo)' rural promovidos por el capi
tal financiero: extension del patron intensivo ,,' trasnaciona
zaci6n en la perijeria-

La perdida de la autosuficiencia alimentaria de los paises' peri 
fericos y su caracter, en muchos casos agroexportador, es el resul
tado "parad6jico" de la acumulaci6n extravertida, en la cua] los 
prograinas de desarrollo agrario impulsados por instituciones como 
la AID, el Banco Mundial, el BID, etceter'a, han tenido una influen
cia decisoria. 

Desd.e programas de refonna agraria convencional" Pasando por 
la Revoluci6n Verde hasta la nueva estrategia del Banco Mundial, 
los programas de Desarrollo Rural Integrado. han' sido y S9n, meca
nismosq~e por un lado, refuerzan el patron sector exportador/ 
sector de bienes de CClujo" con sus consecuentes efectos sobre la pro
ducci6n y consumo alimentarios, y por otro, al promover el patron 
intensivo norteamericano, se han constituido en eficaces mecanismos 
de apoyo a la trasnacionalizaci6n de los sectores agroindustriales de 
los paises "subdesarrollados". 

Como concluye, Feder en uno de sus trabajos sobre las "inver
siones" del capital financiero en la agricultura: 

El .capital 'monopolista se esta extendiendo rapidamente a to:' 
dos ,los rincones del Tercer" munda cuyas economlas contr61a y 
esta exten~j6n esta siendo apoyada y co-financiada por el Banco 
Mundial r~ ..J Este opera a nivel internacional en ben~ficio de 
l~" :negoc~osextrarijerOs del, capita~. priyado, [. ..ly asr se ha 

4~ Teubal (1979), op. cit.~ p. 80. 
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convertido en el principal banco para las trasnacionales, ope
randoelmismo a nivel trasnacional." 

Mas adelante agrega: 

El Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo financian 
<> co-financian las operaciones de los grandes iproductores co
merciales, proveyendolos de toda clase de insumos -irrigacion, 
equipo moderno, fertilizantes, etcetera-, frecuentemente bajo la 
fonna de p~ros subsidios [...] para la expansion de la produc
ci6n comercial, para la exportacion y del consumo de los grupos 
de altos .ingresos 0 para usos industriales.4? 

En esta investigaci6n a traves del analisis de algunos casos con
cretos, muestra como las condiciones y la direcci6n de los prestamos 
prioritariamente dirigida hacia la agriculturacomercial, han tenido 
efectos desastrosos para las agriculturas subdesarrolladas y. global
mente para sus eeonomias. En tenninos generales estas tienen como 
consecuencia una aguda competencia sobre los recursos agric01as, 
crediticios y teeno16gicos, con el efecto de que los reeursos mas va
liosos de los pals.es subdesarrollados estan siendo crecientemente de
dicados a productos no disponibles para el consumo masivo. La com
petencia es ganada por el capital trasnacional (yen algunos casos 
nacional) el cual imlJu[sa la siembra de produccion de alto costo a 
expensas de los de alirnentos basicos destinados al proletariado ur~'ano 

y rur.al, fOTzando ast a estos paises la importacion de crecientes can
tidades de alimentos [... ] Globalmente para la economia refuerza e) 

infernal cireulo vieioso de requerir carla vez en mayores propor
ciones d~ inversiones extranjeras y prestamos para la consecu
ci6n ·de divisas con que pagar las deudas externas y mantener en 
movimiento el sistema en la misma direcci6n: desarrollo en re
versa.48 

Sin embargo, el Banco Mundial en 10 referente a programas de 
nesarrollo agricola ha sufrido una evoluci6n, sobre todo a partir del 
"nuevo rumbo" que anuncia MacNamara en la famosa Conferencia 

4.7 Feder, Ernest. The World Bank's 'Investments' in Third World De
velopmen't Particularly in Agriculture, Mexic~, IIEc-UNAM, 1981 (mi
meo), pp. 53 y 64. 

<1.8 Ibid., pp. 64-65. 
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de Nairobi (1973), en donde se lanza la estrategia (mundial) del 
Desarrollo Rural Integrado. En tenninos esquematicos el Banco cam
bio de enfasis: de su apoyo irrestricto a la Revoluei6n Verde (men
cionada anteriormente) a un programa dirigido al "40% mas pohre 
de la poblaci6n rural". 

En la priInera etapa, que cuhnina a ·finales de los anos' sesenta, 
su estrategia de desarrollo coincide plenamente con las "recomenda
ciones" de su instituci6n hennana, el FMI. En tenninos generales, el 
"d~rrollo" de los paises perifericos no podria lograrse a traves de 
la autosuficiencia 0 autarqula, sino con el fortalecimiento y "diver
sificaci6n" de su sector externo, los cuales debian promoverse con 
"una fuerte participaci6n de la inversion extranjera". Por 10 tanto, 
las medidas de politica economica deberlan disefiarse para fomentar 
el comercio' exterior y la inversion directa de capital extranjero y la 
"racionalizaci6n" del ahorro interno. La polltica gubernamentalde. 
los paises prestatarios exigida por las instituciones, se centraria en 
garantizar el "clima adecuado" para la capta~i6n de la ·inversio.n 
(extranjera y nacional) y la promoci6n de exportaciones: proveer 
la ~nfraestructura.,adecuada y mantener la estabilidad fiscal, mone
taria y politica. ~l Banco ~ctuarla como "un ,puente seguro a traves 
del eual el capital privado podrla extenderse al campo interna
cional" .48 

En un estudio de caso sobre la importancia del ~anco Mundial 
en el diseno de la politica econ6mica de Colombia, durante la de
cada del sesenta, se demuestra como la a.ccion del capital financiero 
intemacional ./ue determinante, gracias a la estrecha coordinaci6n 
entre los representantes del Banco, el FMI y Ia AID, y al control 
que estos ejerclan ~n el "Grupo Consultivo", instancia en la eual se 
negocia el grueso de la deuda externa.del .pais y. se aprueban las 
pri9ridades de inversion, el contenido qe los. proyectos y sus con
diciones de financiacion (eIl: el particip-an ademas de los mencio
nados, el BID', diez paises europeos, Japan y Canada) .50 

De aqui que para la definicion de., prioridades .en .lnateria agra
ria, de proyectos y su implementaci6n, el Banco y la AID siguieran 
criterios simHares y complementarios. Para el primero, "la expansi6n 
de la agrlcultura requiere el flujo de capital en fonna de mejn-res 
semilIas, fertilizantes, pesticidas, carreteras, centros de acopio, rna

-'9 Frankl; J. Development or Dependence: The World Bank in Colombia. 
University of 1tfichigan (Tesis no publicada), 1975, pp. 16 y 33 (traducci6n 
nuestra). 

50 Ibid., pp. 65 y SSe 
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quinaria, unidades, de procesamiento [... J" y que en las regiones sub
desarrolladas Jos sectores agrarios eran "teaistentes a la IOOdernizaci6Ii 
debido a las" tradicionales ataduras del campesinado a su tierra".51 

'·De ·lamisma manera lao AID en su evaluaci6n de las posibili
dades de modernizaci6n del sector agrario colombiano, sostenia 10
siguiente: 

.r... ] no es exacto describir la agricultura colombiana como en 
proceso de "transic~on" de una agricultura tradicional a una 
moderna. Al contrari~, es una agricultura. tradicional a la cual 
.le .esta siendo afiadida una agricultura moderna, fundamental
,mente a traves de la introduccion de nuevos productos agricolas. 
,.l\~n ma~, p-arece probable que esta dicotomia c()ntinuepor algun 
tiempo, 'con servicios, instituciones, patrones de mercadeo ry poll
ticas separadas para'los segmentos. Desde el punta de vista de 
un in,cre:mento sustancial en e! producto agricola nacion(J:l~ el 
.sector capitalizado' f!frece mucha, mas flexibilidad que el sector 
tradi~ional de la, agricultura.52 

,El c:riterio general radica entonces en que desarrollo es sinonimo 
ae crecimientO del producto, agrlc~la ~acional~ y en general del PNB: 

"EI PNB p,uede ser un concepto inadecuado del desarrollo eco
n6m~co" pero .p'areee ser el tinieo apropiado para el Banco y posi
blemente el unico concepto 'general, al 'cual [...J pueda darsele un, 
sentido definido".53 Como indica un autor 

crecimiento agricola qU,iere decir, estrictamente, crecimi~nto del 
prod"iIcto 0 la inversion por habitante, siguiendo las Hneas sena-' 
ladas por la' demanda efectiva [...] semejante expresi6n ope
racional del modelo de modemizaci6n y oesarroll<> capitaHsta 
en 'America Latina [ .... ] ha dejado en pie los grandes problemas 
estnicturales del campo y de la agricultura' [...], aubempleo de 
recursos de Herra y agua en el ambito del sistema latifundista, 
explotaci6n esquilmatoria de la tierra en 'las econom,ias campesi
nas en proceso de minifl:1ndizaci6n, c'risis de alimentos, sobreva
luaci6n del suelo, subvaluaci6n del trabaJo [...J pr:ov<><;.ando un 

. " 

51 Ibid., p. 21 (trad'ucci6n nuestra). 
'52 U.S. Senate. Committee on Foreign Relations, a Report of the Comp

troller General. 'Colombia, a Case History of U.s. Aid: Washington, GPO, 
1969. P.' 79~ '. .. 

"53 Mason, E. Asher, R. The World Bank since Bretton Woods, Washing.. 
ton, Brookings Institution, 1973, 487. Citado por Frankl, op.' cit:, ':p. 17. 
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progresivo deterioro en las condiciones de vida del. campesi
nado [...]54 

Elcapita~ financiero internacional se convierte aSl en uno de los 
principales mecanismos promotores de la Revohicion Verde,cuyas 
consecuencias en relaci6n a la crisis alimentaria ya fueron mencio
nadas atras. Lo que importa resaltar aqui es que por un lado, la 
acci6n del capi~al financiero ha reforzado la desarticulaci6n de las 
agriculturas perifericas, .. y por el otro, se ha constituido en un meca
nismo fundamental para contrarrestar la crisis en el centro, al apo
yar la internacionalizaci6n del capital-productivo (trasnacionalizaci6n 
del mercado interno) del capital-mercancia (dependencia creciente 
de insumos importados) y del capital-dinero (endeudamiento cr6
nieo). En palabras de Janvry, la estructura dominante del centro su
jeta a las estructuras perifericas, moldeandolas de acuerdo a los re
querimientos de su propia reproducci6n. 

Los mecanismos que penniten este proce~o estan intimamente, 
relacionados. A manera de ejemplo, mencionaremos el financiamien
to de la AID 'en America Latina, a uno de los nuevos proyectos 
trasnacionales del sector mas importante. Se trata del ,p1royecto LAAD 
(Latin,oamerican Agribusin~ss Develop'ment Corporation), una com
pania Holding fonnada por capital agroindustrial norteamericano y 
cuyos .lprincipales acciomstas son el Bank of Am:erica~ Bo"den~ qargill, 
CPC Internatio,nal~ John Deere, Gerber, Castle and Cook, y R,alston 
Purina, todos ellos agronegocios trasnacionales de primera magnitud. 
El actual portfolio incluye,66 proyectos agroindustriales 'en' America 
Latina: procesamiento y mercado de came, producci6ny exporta
cion de vegetales frescos ycongelados, flores, helechos y plar:ttas tro
picales, productos de .madera, mariscos y otros productos agricolas 
de lujo. E,n 1974, la AID contrat6 una firma de consultor~s para el 
analisis del consorcio, como paso previo al otorgamiento del credito. ' 
Para la finna, la presencia de LAAD, en la region no habiaprovisto 
de alimentos. adi~ionales a aquellos que 10 requerlan "porque el 
grueso de las llneas de producto a la que se dedica la compaiiia 
estan dirigidas para el consumo de las clases media alta yalta, 0 

para la exportaci6n". Sin embargo, la AID Ie concedi6creditos por 
un total -de 17 mil1ones' de 'd6Iares, a; tasas concesionales~ m.uY por 
debajo' de las p'revalecientes incluso para prestamos a me<Hano plazo, 
(3 a 4%), mientras q1.Je l ..A.AD .cobra a ~us socios latipoamericanos 

'). 

54 Garcia, A. (1981), op. cit., pp. 12-13, 
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tasas muy superiores (9%). Para la AID', esta comp,auia ha pro
bado su eficiencia y por 10 tanto debe ser desarrollada en otras areas 
perifericas.55 

Ah~ra bien, retornando a la nueva estrategiade "desarrollo" 
agrario impulsada por el Banco Mundial i cambiaran el caracter y 
prop6sitos del financiamiento agricola?, i·revertiran la tendencia a 
la pauperizaci6n, campesina y al estancamiento de la produccion ali
mentaria? 

Aunque las evaluaciones del impacto del D'esarrollo Rural lute
grado, en las estructuras agrarias de varios paises apenas comienzan, 
las conclu~iones de recientes investigaciones parecen responder nega
tivamente. Para Feder56 se trata de la extension de los principios y 
prop6sitos de la Revoluci6n Verde al campesin~do parcelario: su 
endeudamiento al capital trasnacional (viacrooito, venta de insu~ 

mos, asistencia tecnica...), estarla encaminado a la apertura de 
nuevos mercados para capital trasnacional proveedor de insumos 
agricolas y constituiria una inversion segura para el captial finan
ciero, dada la garantia estatal 'sobre los prestamos. Ademas 

la introducci6n del credito para 'compra de insumos' de capi

tal 8610 puede resultar en el endeudamiento. Al mismo tiempo,
 
la estructura publica institucional mediante la cual fluyen nue

vos insumos a los agricultores del sector tradicional esta inte

~da al sistema regional del poder [...JEl enriquecimiento de
 
la clase capitalista regional y la transferencia de recursos al sec

tor privado de la agricultura (la elite terrateniente) '; puede as!
 
Ipreverse, que los a.gricultores de niveles autosubsistentes perde '.
ran SU unico patrimonio [... ] la extension de la ~Revoluci6n
 
Ver-de' al sector tradicional en su forma presente muy proba

blemente va a empobrecer a las comunidades de laagricultura
 
de subsistencias.51
 

. Por 10 tanto ' 

su finalidad verdadera es la de aumentar y fortalecer el sector 

55 Tornado de Lappe, F. y Collins, J., op. cit., pp.' 355-357. Vcr tam
bien otros ejemplos en George, S. op. cit., cap. 10, pp. 219 y SSe 

56 Feder, Ernest. "La pequefia Revolucion Verde de McNamara", en 
Capital financiero y descomposici6n ·del campesinado, Punta de Lanza, Bo
gota, Colombia, 1978, pp. 9-50. ' , 

51 Hewitt Alcantara, C. "La Rcvolucion Verde como historia: la ex
periencia mexicana", en Development and change, Vol. V, Num. 2, p. 25,. 
tornado de Feder, Ibid~, pp. 43-44. 
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de las grandes propiedades ry de la agroindustria, y quesu pro
grama 'socialmente orientado' (es decir orientado hacia los po
bres) no es sino una fachada. 58 

Para Rojas y Moncayo el Programa de Desarrollo Rural Inte~ 

grado, DRI (en Colombia) representa un 111ecanismo para "refun.;, 
cionalizar', la economia campesina adecuandola a las necesidades 
de la acumulaci6ri capitalista : 

el programa [...] es la concrecio.n de la poHtica agraria indis
pensable para sortear los problemas que plantea al desarrollo 
capitalista, el tipo de incorporaci6n del capitalismo en 1a agri
cultura, de corte prusiano, por el cual se orient6 la formaci6n 
social colombiana.59 

s. ,George, recalca ademas, el caracter limitado del programa: 

La estrategia consiste en crear ex n£hilo una isla de desarrollo en 
un oceano de pobreza. El Banco espera que sus esfuerzos se ve
ra.n 'reproducidos' una vez que la isla demuestre ser un exito.(j()l 

Sea como fuere, el caracter sectorial y necesariamente Ihnitado 
de este programa, ~ndica su incapacidad para ,revertir la 16gica de 
la acumulacion periferica y en el "mejor" de los casos, :podrla ele
var transitoriam.ente la oferta regional de algunos alimentos, promo
viendo un, proceso de diferenciaci6n 'campesina, que a mediano pla
zo reforzaria la tendencia' contraria, hacia lapauperizaci6n y crisis 
de la econoffila parcelaria. 

Para tenninar, basta mencionar que la expansion del capital fi
nancier.o "a todos'los rineones del Tercer ~,1Ulldo", ~u busq~eda de 
nuevas inversiones, esta asociada al "exeeso de liquidez" que carac
teriza al sistema monetario internacional, en las condiciones actua
les de crisis general. Como sefiala un autor 

Las manifestaciones actuales de la crisis [...] sugieren que se 
esta en presencia de una situaci6n que trascien~e la fase rece
s'iva de un cicIo economico [...] EI capitalisIno contemporaneo 

5.8 Ibid., p. 4-5. 
59 Esta es una de las pnmeras evaluaciones del programa DRI en Co

lombia. ~'Ion<;ayo, V.; Rojas, F. Produccion camp~sin~ , capitalismo. Signi
fica.cion del Programa d~ Des4,rolli> Rural Integrado. Bogota, CINEP, 1980p 

~o George, S. OPt cit., Cap. 10. 
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se enfrenta a una crisis que se generaliza, que se hace simul Por ello, 
tanea a los diversos paises, quesu recuperaci6n es breve y limi
tada y que sus efcctos recesivos tiendcn a acumularse. la crisis alimentaria mundial no puede ser comprendida sin el 

anaIisis de sus determinantes econ6m:icos" sociales y politicos, y 

En sus conclusiones anota como que estos son intr£nsecos al desarrollo del sistema" capitalista 
mundial, asi como a la dependencia de los paises del Tercer 

se deduce del anaIisis precedente, la escasa ca,pacidad para con
trarrestar 0 regular la creaci6n de [la inevitable] mayor liquidez 
por parte del FMI y de ,los principales paises capitalistas des
arrollados. Lo esperable para el Tercer Mundo y para America 
Latina es que la comunidad financiera les seguiri concediendo 
prestamos que tenderan a ser cada vez mas riesgosos, c1ados los 
niveles que alcanzaran los servicios de la deuda externa, los 

Mundo respecto a los paises industrializados. En efecto, la in
ternacionalizaci6n del capital respecto a los mercados y procesos 
;productivos alimentarios y la creciente dependencia que el Ter
,cer Mundo presenta en "esta materia ante un conjunto de paises 
,ca,pitalistas industrializados y corporaciones trasnacionales, deben 
ser considerados como aspectos estructurales de la crisis tilimenr
taria mundial.64 

servicios de la inversi6n extranjera directa y el deficit comercial. 
Esta mayor disponibilidad de crooitos ira acompafiada de pre
siones 0 sugerencias para impaner condiciones de endeuda
miento mas rigurosas a los ,paises prestatarios.61 

La internacionaliza,ci6n del capital como contratendencia a la 
crisis actual del capitalismo, nos lleva por ultimo a considerar breve
mente los recientes debates sabre el "redespliegue industrial" y 10 que 
es masllnportante, sus implicaciones 'sabre el sector agrario y en 

Una expresion concreta de estos desequilibrios en' el''listpma fi
nanciero internacional -concuerda otra investigaci6n- ~(' ma
nifiestaentre otros, en los desequilibrios de balanza de p::lg"os, 
en el endeudamiento externo creciente y en la necesidad cada vez 
mayor de incrementar eI flujo de recurSOs para el 'finanda" 
miento del desarrollo en los paises subdesarrollados~62 

particular sabre la tendencia a 1a crisis alimentaria en los paises 
perifericos.Es decir, lse traducira esta crisis "de la segunda fase 
del imperialismo"65 en una variacioncualitativa de la DIT, y por 10 
tanto, de la 1000ca de la acumulacion periferica? Y a su vez lsignifi
cara una "nueva articulacion" industria-agricultura? Rebasa las in
tenciones .de esta revision bibliogrifica dar cuenta de todos los as
pectos y posiciones de este debate que apenas comienza. Por 10 tanto, 

En resumen, la internacionalizacion del capital en la agricultura 
{como contrapartida de la desarticulaci6n en la periferiaL por me

.~ 

solo resumiremos las. consideraciones de algunos autores al respecto. 

dio de la inversi6t). extranjera directa, la expansion de las redes in
ternacionales del comercio exterior y del capital financiero, han 
tenido como resultado una division internacional del trabajo agrico

4~ LA CRISIS CAPITALISTA Y I~A INTERNACIONALIZACION' DEL 

tUNA' NUEvA "ARTICUL\CION'" INDUSTRIA-AORICULTURA 

CAPITAL 

EN LA' 

la que es hostil a las' metas nacionales de una "autosuficiencia ali PERIFERIA? 

mentaria" de los espacios perifericos y a la satisfacci6n de las necf;~ 

~idades basicas de la mayoria de la poblacion.63 a) Caractifristicas generales "del 
en laDIT 

desarrollo de 10. crisis y' los cambios 

6.1 Para .el amilisisdela crisis del sistema monctario actual 'y. sus reper
oCusiones en la periferia\"er los trabajos de: Paz, P. La actual crisis del mundo 
capitalista y la crisis monetaria internacional: los problemas. monetarios fi. 

. Siguiendo las leye~ de la acumulaci6n capitalista, las fases 'c:lere
>construcci6n y acumulaci6n sostenida enel centro,registr~dasen'eI 
perioclo que corre de. la finali~i6n de la Segunda Guerra: M.I-1ndia~ 

nancieros .del 
'2 y 48-49.' " 

Tercer Mundo. Mexico, DEP, UNAM, 
.... 

198t,(Mimeo),
" . ' 

pp. a la mitad de la decada del sesenta, desembocan en una fase rece

62 Cartiazo, J. Los palses sUbdesarrollados. en il sistema monetario inter
nacional'capitalista, Mexico, DEP, UNAM,' 1981 "(inimeo),- p. 30. <64 Teubal ,-( 1980)" ope cit., p. 68 (enfasis riuestro): . 

63 Sanderson, S., op. cit., p. 3. . " 065 Amin (1978), op. cit., p. 168. 
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siva que conduce a una crisis persistente a partir de los primeros 
afios de la decada del setenta. En terminos muy esquematicos, la am
pliacion del proceso de acumulaci6n en el centro, 

genera a su vez condiciones Ietales, al desarrollar un medio inter
nacional abierto ~ la cOI]currencia entre los diferentes capitales 
privados y dife~ntes Estados capitalistas, que tenderia a de
rribar progresivamente las barreras oligopolicas nacionales que 
protegian los superbeneficios durante el periodo entre guerras.68 

La agudizacion de la concurrencia, entre las economias norte
americana pOI' un lado, y las europeas y japonesa plenamente res
tablecidas pOl' el otro, y entre monopolios, pol' el reparto del mercado 
mundial, tienen como consecuencia la depresi6n generalizada de la 
rentabilidad en las regiones industrializadas y una tendencia cronica 
a la sobreacumulacion en los sectores mas dinamicos; 0 dicho de 
otro modo, se establecen progresivamente las precondiciones de la 
crisis capitalista que se manifiesta con todo su vigor en 1974-;75. 

Entre los factores determinantes de la baja tendencial de la ren
tabilidad en el "centro" se pueden mencionar: un crecimiento no
table en la composicion organica que conlleva a aumentos sustan
ciales en los costos de reposici6n del capital fijo; una depreciacion 
aceleradaobsolescencia de los bienes-equipo asociados a la revo
luci6n tecnica; un aumento tendencial de los salarios porencinia 
de los costos de reproduccion de la fuerza de trabajo einpujado pOl' 
el aumento del empleo y la presi6n sindical; un desproporcionado 
aumento de los g-astos "irnproductivos" privados (publicidad. inter
mediaci6n financiera ... ) y publicos (burocracia); la generalizaci6n 
de la regulacion monop61ica en condiciones de aguda competencia 
'que tiende a anular las sobrcg-anancias: cl agotamiento del espacio 
economico interno y sus \'entajas al interior de los paiseso regiones 
(CEE). 

En esta fase (1966-75) no 5010 se acelera el comercio interna
cional, sino que se registra un notable despliegue del capital a niver 
mundial: augoe de las ,exportacioncs de capitales e Jnternacionaliza
cion de los flujos financieros "! de los procesos productivos. Las tasas 
de crecimiento del comercio internacional se siman por encima de 
las tasas de crecimiento de la produccion y los Indices ~e expor

86 Dabat, Alejandro. "La emnomia mundial y lo~ palsesperifericos en la 
sCf:\'unda mitad de la decada del seserita", cn' Luturas de Ecollorniiz Politica, 
Mexico, D.F., UNAM, 1980, p. 24. 
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taci6n de capital muestran una tcndcncia creciente. De otro lado, se 
asiste a un notable acentuamiento de la inflacion mundial y la es
peculacion comercial y financiera en medio de la crisis IllDnetaria. 
A la vieja estructura monetaria heredada del "orden americano" 
Ie es imposible dar cabida a dicho proceso de internacionalizacion, 
produciendose el derrumbe del sistema pactado en Bretton Woods. 

En 10 esencial, la acumulacion de capital a nivel internacional 
no sOlo no se paraliza, sino que conserva su vigor [...] cam
biando de dimension y diseminandose a un nivel verdadera
mente mundial [que se expresa en una cierta] reestructuracion 
de la dinamica regional de acumulaci6n de capital [...J en una 
redistribucion de la industria mundialY 

En especial, en la economia norteamericana a partir de 1966 se 
com[enzan a sentir los efectos de la sobreacumulacion: una acele
racion del proceso inflacionario paralelo al continuo decrecimiento 
de la tasa de ganancia en sectores daves, la fuga de capitales hacia 
los centros bancarios europeos (eurodolares) y la agudizacion sin 
precedentes de la competencia pol' los mercados y las inversiones 
lucrativas con sus socios 'j'funcionales" de etapas anteriores. La inter
nacionalizOICi6n del capital representa entonces una salida que actutl'" 
TEa como contTatendencia al proceso antes mencionado, y que impul
saria aun mas la trasnacionalizaCi6n de las economias perifericas; 
por 10 menos en aquellos paises en donde el proceso de "sustituci6n 
de importaciones" se hubiera desarrollado con mayor profundidad. 

i La logica misIna del imperialismo supone una relaci6n entre las 
tendencias hacia la sobreacumulaci6n y el descenso de la ren
tabilidad del capital y la aparicion de tendencias al estanca
l,,;ento en los paises industriales mlls avanzados, con la exporta
cion de capital hacia paises que cuentan con composiciones 01'

ganicas de capital mas bajas y niveles sa.lariales y costos de ma
tetias primas mas reducidos, con la condici6n de que hayan sido 
previamente incorporados a la esfera de la circulaci6n del capital 
mundial y que en ellos se hayan desarrollado las condiciones 
elementales de la industria.S! 

Este proceso implica una nueva combinaci6n de regiones, ramas 
y sectores en el sistema capitalista mundial, y en particular el sur

67 Ibid., p. 25. 
C8 Ibid., p. 27. 
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gimiento de los paises llamados NIC'S (New Industrial Countries)
 
como "platafonnas" de exportaci6n de productos manufacturados..
 

Como semenciono en un punto anterior, en las economias capi.
 
talistas desarrolladas, especialmente en Estados Unidos, el procesc>
 
de deteriQro de la rentabilidad, es desigual seg{tn las ramas mientras.
 
la produccion industrial en las ramas gestoras del boom de la de

cada de los sesenta tien<Ie a perder dinamismo, la agricultura y sec

tores vinculadosa las cadenas agroindustriales ganan cada vez mas.
 
competitividad ante la agricultura atrasada de los paises perifericos,
 
copando los mercados internacionales y convirtiendose en sectores.
 
estrategicos desde el punto de vista de la acumulacion y la politica
 
internacional.·
 

Esta ampliaci6n del proceso de acumulaci6n a escala mundial,.
 
produce entonces cambios significativos en las corrientes del comer

cio internacional, que reflejan las modificaciones en la DIT:
 

Parael conjunto de las economias subdesarrolladas, la propor· 
ci6n de los productos manufacturados en el total de exporta
ciones (medidas a precios constantes de 1970) paso de 19.3% 
en 1970·72 a 28% en 1975 y 31% en 1977. Correlativamente, 
la proporci6n de ali.mentos y materias primas disminuy6 desde
46 a 40 y a poco mas de' 36% en iguales alios [... ] Su parti-. 
cipaci6n en el comercio mundial, entre los extremos menciona
dos, disminuyo desde casi 33 a 26% en la sllma de alimentos. 
y materias primas, mientras en el caso de las manufacturas. 

I 

aument6 desde 7.5% a 9.6% [... ] en apenas siete alios la estruc I 
I 

Iturade exportaciones de la periferia sufri6 una profunda trans.· ~ 

fonnaci6n." 

Para America Latina las tendencias son similares: aunque la de·· 
manda de ciertos productos primarios se intensifica y sus exportacio. 
nes aumentan, el dinamismo de las exportaciones manufacturadas es. 
mayor.. Sin embargo, se registra al mismo tiempo un aumento mas. 
queproporcional de las importaciones en general, y de maquinaria 
y materiasprimas en particular. Los paises exportadon:s de petroleo· 
lanzaQ. planes de industrializacion e impulsan las exportaciones in-· 
dustriales. Para los paises importadores de petr61eo, que participan. 

69 Vuskovick, Pedro. "America Latina ante los 'nueVGS termino! de la. 
division intemacional del trabajo", en Economia de America Latina, Mexico,. 
Rovista CIDE, Num. 2, marzo, 1979, p. 15. 
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desigualmente del "auge" exportador, el aumento del valor de las 
importaciones (en especial el aumento en el precio de los energeti
cos) constituye un factor decisivo en la crisis y el creciente endeu
damiento externo. 

En suma, se produce una aparente paradoja, de que mientras 
los paises perifericos alcanzan una mayor participaci6n en el total 
de exportaciones industriales, su participacion decrece en las rarria!> 
de materias primas y alimentos. 

En ~sta fase.. para ciertas zonas perifericas (NIC'S) se produce 
una modificaci6n radical tanto en los sectores a los cua:Ies se dirige 
la inversi6n extranjera, como en la composici6n de sus diversas mo
dalidades. 

En 10 que se refiere a inversion directa, las ET no penetran 
primordialmente para copar mercados internos altamente protegi
dos (sustituci6n de importaciones), sino que buscan desarrollar in· 
Qustri.as de exportacion que cuenten con ventajas comparativas de 
costos a nivel internacional (nivel de salarios, precios de materias 
primas e insumos basicos) y dirigidas principalmente a ramas de 
producci6n que combinen alta tecnologia, con la posibilidad de frae
cionar sus cli\'ersos procesos productivos y aprovechar parcialmente 
el trabajo simple. . 

Este transito hacia la exportaci6n especializada ha sido posible 
grarias a la preexistencia de infraestructuras inq.ustriales y de cornu
nicaci6n modernas, a los avances tecnol6gicos en materia de pla
neaci6n y control que hacen posible descentralizar la direcci6n de 
los proeesos p~iales. y en alg-unos casos a los beneficiosos subsidios 
y condiciones otorg-adas a las ET (politica economica neoliberal) por 
.los gobiernos locales. Pero el factor decisivo parece ser la existencia 
de grandes 'ejercitos de r'eserva de fuerza de trabajo disciplinada, 
en condiciones poHticas "estables" y cuyo "precio" es sustancialmente 
inf~rior al de las regiones industrializadas. 

Asi, 

la inserci6n en· tal proceso de las economias subdesarrolladas sOlo 
pueae tene~ lugar. en condiciones muy precisas y bajo tenninos 
mas estrictos de dependencia y con una sustentaci6n fundamen
tal y decisiva, la abundancia y baja remuneraci6n de la fuerza 
de. trabajo.que se ofrece a los nuevos patrones de acumulaci6n 
a escala .mundial.10 

70 Ibid., p. 22. 
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En 10 que se refiere a las inversiones financieras extranjeras; 
1a modalidad privada (credito bancario, operaciones con valores) 
adquiere una gran importancia,71 relativamente a la forma pu
blica (agencias internacionales, creditos blandos de "ayuda" ... ), 
como resultado de la sobreacumulacion y el desarrollo de tin mer
-cado intemacional de credito, en donde la banca privada es uno 
de sus principales agentes. Los organismos multilaterales "regulado
res" (FMI, BIRF... ) implicitamente juegan el papel de aval del 
credito privado. 

la inversion financiera adopta la forma de creditos al sector es
tatal de estas zonas perifericas y en particular a la banca estatal de 
fomento, a traves de cuyos planes se internacionaliza el patron de 
producci6n intensivo, bajo el dominio de las ET. 

El inusitado flujo de inversiones extranjeras directas y la am" 
pliacion de las reCles del capital financiero internacional pol' medio 
de la creciente participaci6n del credito privado, ha traido como 
resultado la creciente recurrencia de las crisis de balanza de pagos 
y la "explosion" del endeudamiento externo cronico y pOl' tanto, el 
reforzamiento de la desarticulacion de las economias perifericas, ha
ciendolas cada vez mas dependientes de los ciclos y necesidades de 
acumulaci6n del capital trasnacional. 

En resumen, la creciente asociaci6n entre el capital trasnacional 
y las burguesias locales se apoya en el desarrollo del capitalismo mo
nopolista de Estado y el financiamiento publico, proceso a traves I 

del cual se generan las condiciones economicas y politicas indispen
sables a esta nueva "reincorporacion" de dichas zonas "intermedias" 
a1 mercado mundial. Asi, sostiene Vuskovick, es una nueva moda
lidad de 

interdependencia que rec1ama la subordinacion mas completa, 
asi como unos terminos de dominacion que amparen y garanti
cen la estabilidad de secciones muy extendidas de desnacionali
zaci6n de las economias subdesarrolladas y de condiciones de so
breexplotacion de la fuerza de trabajo.72 

Tl Ver entre otros: Green, Rosario. "Capital trasnacional y politica inter
nacional: los bancos y la deuda externa del Tercer Mundo", en Tercer MundD 
y Economia Mundial, op. cit., pp. 87 y IS. 

Paz, Pedro. Op. cit. 
n Vuskovic.k, P., op. cit., p. 26. 

La expresi6n mas acabada de estas transformaciones en Ia peri
feria, la constituyen los casos de Taiwan y COrea delSur,y como 
plataformas exportadoras, Singapur y Hong Kong. Para America 
Latina, tendencias. similares se estarian presentandoen los- paises 
cuyo proceso de industrializacion sustitutiva hallegado a I,Ina fase 
de agotamiento y en los cuales existe una base industrial "moderna" 
(Brasil y Mexico) ..En otros casos, particularmente en los paises del 
Cono Sur, la politica radicalmente neoliberal, estaria buscando pre
cisamente general' las condiciones econ6micas y politicas para buscar 
este "nuevotipo de insercion" en la economia intemacional como 
mecanismo para sortear la crisis y restablecer las precondiciones de 
la acumulacion. 

Sin embargo, el debate secentra en los siguientes puntos: 

- La amplitud del fen6meno en la periferia y pol' 10 bonto, si 
se esta en presencia 0 no de un 'cambio radical enla DIT; 

.'es decir, si podemos hablar de un "nuevo modelo de acumu
laci6n a escala mundial· que cambiaria el papel de las eco
nomias peri£ericas (como productoras de manufacturas para 
loS mercados centrales). 

Si 10 anterior fuera ciei-to, l se modificaria sustancialmente la 
1000ca de la acumulaci6n periferica? Y pol' ultimo, si este 
proceso conllevaria la necesidad de una transfonnaci6n ra
dical en el' papel que cumpIe el sector agrario en estos paises. 

b) La uindustriaJizaci6n selectiva" y la 16gica de la acumulacwn 
peri/mea: luna nueva f(articulaci6n" industria-agricultural 

Calcagno y Jakobowicz, arguyen que el fen6meno es muy limi
tado, y no ha cambiado en 10 fundamental el caracter de la DIT. 
Aunqueexista un ccauge" en las exportaciones de manufacturas del 
Tercer Mundo hacia las economias centrales, este proceso sOlo se 
ha concentrado en un pequeno nueleo de paises (NIC'S), mientras 
que, lagran mayona de palses perifericos siguen siendo fundantental
mente e~rtadores de productos "primarios". Asi el redespliegue de 
la industria central hacia la periferia, es decir, la inrernacionaliza
cion del fn'cKeso productivo 0 relocalizacion de la industria mundial, 
es un fen6meno actualmente limitado: 

Este redespliegue, actualmente mas ret6rico que real, permitira 
confinar a algunos paises subdesarrollados en la fabricaci6n de 
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bienes especificos con debil valor agregado y utilizando una 
mana de ohra abundante y mal pagada. La economia de esos 
paises aparecerla entonces como en el- caso de las materias pri
mas, como complementaria de la de los paises industrializados, 
sin posibilidad real de desarrollo propio.7S 

Amin sostiene' que, aun en el caso de' que 'este fenomeno sc ge
neralice, cooa poco probable, no cambian sustancialmente las leyes de 
la acumulacion periferica en las anteriores fases (primario-exporta
dora, acumulaci6n sustitutiva). Por el contrari0, reforzarian las ten
dencias a la tlextroversi6n": 

La raWn fundamental, es que la nueva division del trabajo es
-taria fundada en la exportaci6n por parte de la periferia de pro
ductos manufacturados baratos,es decir para los- cuales la ven
taja de los salarios inferiores, teniendo en cuenta las producti
vidades comparadas, pennite la elevaci6n de la tasa de ganancia 
a escala del sistema mundial. La igualaci6n de la tasa de ga

_nancia modificaria entonces los precios relativos y, por este hecho, 
enmascararia una transferencia suplementaria de valor de la peri
feria al centro. 

Mas adelan;e agrega, 

Dicho de otro modo, la nueva divisi6n del trabajo perpetuaria y 
agravaria ei intercambio desigual. Por otra parte [...1 J'lcrpe
tuaria en las periferias la distorsi6n de la ,estructura de la de
manda en detrimento del consumo masivo, de igual fonna que 
en las fases precedentes. El desarrollo del sistema mundial per
maneceria entoJices fundamentalmente desigual. De aqui que, la 
demanda externa seguiria siendo la fuerza motriz principal que 
impulsaria un tipo de desarrollo igualmente dependiente.74 

'Por 10 tarifo, este autor no entreve cambios sustanciales en el 
pape! desempeiiado por la agricultura. Si bien el proceso de penetra
cion dei capitalismo en la agricultura, quecomienza con la sus
titucionde 'importaciones, seguiria avanzando, en este cuadro de 

73 Calcagno, A. y Jakobowicz. El monologo Norte-Sur y la, explotacion 
de los palses subdesarrollados, Mexico, Siglo Veintiuno editor~s, 1981. p. 11. 
Ver en particular el capitulo III.' , ." 

74 Amin, '5. (197'8);'ofr. cit., p.171 (traducci6n riuestra). 
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"dependencia renovada" es previsible que la agricultura se manten
,dria en una situacion de retardo relativo y de creciente polarizaci6n. 
Un ritmo de crecimiento muy inferior para los sectores tradicionales, 
y en particular aquellos productores de bienes-salario, y un relativo 
dinamismo en los sectores agroexportadores nuevos y los productores 
de bienes de lujo para el mercado interno, sujetos estos a una im,por
taci6n masiva de tecnologias avanzadas.75 

' 

El analisis de Arroyo, conlleva maS 0 menos las mismas con
clusiones de los anteriores autores: 

Seria mas que nada un modelo agrominero " exportador de 
nuevo cuno, cuya funci6n dentro de la divisi6n internacional del 
trabajo residiria en continuar suministrando materias primas al 
Centro, y secundariamente, en constituir en esos paises espacios 
economicos de recambio, donde se realice e! 'capital frasna
donal [...]76 

En consecuencia, segUn los anteriores razonam,lentos, continuaria 
esencialmente la dinamica Sector exportador/consumo de lujo ca
racterlstica general de la acumulaci6n periferica, se reforzarian las 
tendencias a la 'desarticulaci6nde las agriculturas del Tercer Mundo, 
y por '10 tanto, las condiciones estructurales de la dependencia y crisis 
alimentarias. Las masivas importaciones de alimentos de Taiwan, 
Corea y Mexico, y las condiciones de reproduccion de la fuerza de 
trabajo, sustentarian ~te punto de vista. 

Otros autores, en particular Vergopoulos sostienen la posici6n 
contraria. Para este ultimo la industrializaci6n selectiva de la ,peri
feria es la unica respuesta posible ante la crisis, para "suscitar una 
nueva demanda internacional creciente, para los productos 'indus
trial y tecnol6gicamente de punta del Centro",77 que variarta de raiz 
la division'intemacional del trabajo~ La acci6n de la inversion directa 
y el financia.miento externo, sostendrian este proceso de industriali
zaci6n selectiva en la periferia, que a su vez "podria pennitir la 
maximi7.acion estruetural y durable de las importa.ciones (del Cen
tro), asimismo que la consolidad6n en g'eneral de la solvencia inter
nacional de las economias perifericas. Y maS precisamente, s610 la 

75 Ibid., p. 171 (traducci6n nuestra). 
'76 Arroyo, G. (1931), op. cit., p. 23. 
77 Vergopoulos, K. "L'Agricuiture PeripheriOlw dans Ie Nouvel Ordre 

Intemational", en Revue du Tiers Monde, T. XXII, No. 85, encro-marzo 
1981. ' 

Administrador
Text Box



245 

r
 
244 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

industrializaci6n limitada y vertida hacia la exportaci6n podria per
mitir la intensificacion de las importaciones de productos industria
les del centro".T8 Por 10 tanto, se trataria de una reestructura.ci6n 
global de los "sistemas productivos nacionales", en donde el centro 
se especializana en productos de tecnologia de punta, mientras que 
la periferia cumpliria el rol de abastecedor de productos industriales 
de tecnologia subsidiaria. ' 

Ahara' bien,' esto iinplicaria un cambio ~n la composici6n de 
los sectores externos, en particular un descentlO sustancial de 'la 
importancia de las exportaciones de origen agrario (minero), y asi
,miSino, uri 'cainhio radical del papel de la agricultura periferica. 
Teniendo en' cuenta el procell<> de urbanizaci6n y la elevacion radical 
del empleo que la industriali7..aci6n selectiva prov6ca, el sector agrico
la encoritraria un nuevo dinamismo en el mercado interno, sobretodo 
de bienes-salario. 

En terminos del autor, 

las transfonnaciones de las funciones sociales del espacio urbano 
enestas sociedades implican mutaciones en las relaciones agri
cultura/industria, asimismo importantes modificaciones en las 
catacteristicas de la demanda local, interna 0 regional, de pro
Quctos agricolas.n 

Por ello, la fonnaci6n de cadenas agroalimentarias, 0 sea la con
vergencia de la prOOucci6n primaria con la transformacion industrial 
y la comercializaci6n, etcetera, "se desarrolla actualmente sin prece
dentes, ligada al proceso de urbanizacion rapida 'quese registra en 
los paises perifericos [...J" De esta manera, concluye el 3.utor, la 
transformacion de las "estructuras agrarias tradicionales" en estos 
paises, se constituye en prerrequisito para la busqueda de esta "in
serci6n" en una nueva division internacional del trabajo. 

Combatir el deficit alimentario por medio, de la reconversion 
de las estruCturas agrarias tradicionales en estructuras cuya pro
ducci6n este dirigida 'al mercado local -interno 0 regional~ 

constituye un objetivo fundamental de la politica agraria actual 
en el marco de la bUsqueda de la competitividad externa.80 

7;1 Ibid., p.12' (traduccion nuestra).
 
79 Ibid., p. 19 (traduction nuestra).
 
l!O Ibid., p. 16 (traducci6n nuestra).
 

CRISIS -~IMENFARIA EN LA PERIFERIA 

Ante las hip6tesis presentadas pq~ Vergopoulo~ no pu~4~n..ser 
descartadas del tOOo, el caracter JimitadQ del- "r~espliegue",. el 
dominiode las-cadenas agroalimentarias. po~ el.capital t.rasnaaiopal 
en el marCo de la DIT agricola, y principalmente la 16gicade,-la 
acumulaci6n extravertida (seiialada anteriormente), parecen apoyar 
la- posicion contiaria.Se requeririan, a auestra manera de ver, cam· 
bi6s cualita#vos en las condiciones econ6micas, politicas " sociales de 
la p'erifen'a.capt'tall.sta; para ,que la "demanda interna de bienes
salario" se conVierta- en eje de 'la acumulaci6n, y asi se reviertan las 
tendencias a la crisis agricola. Ademas, es precisamente la 16gica 
de la fuerza de trabajo "barata", la que permitiria este nuevo tipo 
de "inserci6n". Las demandas del Tercer Mundo por un Nuevo 
Orden Econ6mico Internacional, en particular en el te~no de los 
Alimentos, indican que las determinantes esenciales de la crisis ali
mentaria siguen presentes e incluso se agudizan. 

SUMMARY: The author studies RESUME: L'auteur etudie le~ ca
and considers the characteristics racteristiques de la "crise alimen
of the so-called "food crisis in taire du Tiers-Monde" en tant 
the Third WorId" as a structural que crise structurelle. Celle-ci est 
crisis of the world capitalist placee dans Ie cadre des tendan
economy. In the first part of this ces plus generales de l'economie 
work, a debate between several mondiale capitaliste a long terme. 
authors is set up on the condi Dans la premiere partie, l'auteur 
tions of accumulation process in explique les points de vue de dif
the "periphery", as basic prin ferents specialistes des conditions 
ciple to the understanding of de l'accumulation dans la peri
such a crisis. In the second part, pherie du systeme en tant que 
the new international division of point de depart pour l'interpre
agricultural labour is studied" as tation de cette crise. Dans la 
well as the different ways of con deuxieme partie, il etudie la nou
trol by the United States and velle division internationale du 
the international financing capital travail agricole, l'internationalisa
(specially the World Bank and tion du capital et les differen
the Trans-National corporations). tes strategies de domination des 
In the last part, the author opens Etats-Unis ainsi que du capital 
a theoretical-methodol<>&ical de financier international (surtout 
bate on the existence of a new celIe de la Banque Mondiale et 

Administrador
Text Box



2% 

relationship, between agriculture 
and industry, in the context of 
the ... prese~t crisis in peripheric 
countries.. 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

des entre.prises multinationales 
agricoles). En dernier lieu, l'au
teur ouvre un debat theorique et 
methodologique apr 0 p 0 S de 
l'existence d'une nouvelle moda
lite d,e rapport entre l'agriculture 
et l'industrie dans les pays peri
pheriques pendant la crise ac
tuelle du capitalisme. 
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