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RESUMEN: Se analiza la agricultura latinoamericana de hoy 
dentro de un amplio contextOi historico en el que la' moder-' 
nizaci6n capitalista en la agricultura adquiere un nuevo 
ritmo y una nueva significaci6n~ al reinsertarse America La
tina en un mercado mundial trasnacionalizado. EI punta de 
partida de este anaJisis va a consistir en definir los ras?,oj' 
peculiares del nuevo ptroblema agrario, dinamica del crec{.A 
miento agricola sin desar1·o11o. Este p'roceso de mOldernie:),~ 

ci6n~ capitalista de lal agricultura~ se explica como efecto dd 

acontecimientos fundamentales entre los que destacan: la 
articulaci6n del sistema urbano,..industrial, la insercion de La 
agricultura en el p;roceso de trasnacicmaliza.ci6n~ la reestrtcc
turaci6n de la economla capitalista de meTcado " el reaco'1.
dicionamiento del sistema del poder. 

La agricultura latinoamericana de hoy no es s610 fundamentalmente 
distinta de la que emergi6 con posterioridad a las guerras de inde
pendencia 0 a las reformas desamortizadoras del siglo XIX, sino tam
bien de aquella -como la de 1950- en la que la modernizaci6n 
capitalista adquiri6 un nuevo rango historico, UM nuevo ritmo y 
una nueva significacio:fl, al reinsertarse America Latina en un mer.. 
carlo mundial en proceso de trasnacionalizaci6n J al modificarse el 
esquema cltisico liberal de division internacional del trabajo y al 
articularse -en tenninos hemisfericos- el modelo latinoamericano 
del capitalismo periferico 0 del subdesarrollo. Uno de los puntos de 
partida de este analisis consiste en definir los rasgos p(jCuliares del 
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nuevo problema agrario que se configura en este proceso de mo
dernizaci6n y que expresa, directa 0 indirectamente, la dinamica 
peculiar del crecimiento agr£cola sin desarrollo. De alli que no sola
mente se registre en las tres ultimas decadas una dimensi6n 2.6 
veces mayor en la capacidad productiva (volumen de producci6n) 
y un aumento de la poblaci6n agricola de 87 a 128 millones (pese 
a las intensas y torrenciales corrientes migratorias) ,sino una mo
dificaci6n de las bases y estructura del crecimiento agricola, en las 
diversas fases de transforrnaci6n del mercado mundial y del siste
ma interno del mercado. Asi como resulta fundamental -en el 
anaIisis critico de los cambios ocurridos en la estructura agraria
la diferenciaci6n estricta entre las fases de internacionalizaci6n y 
de trasnacionalizacion del mercado mundial (correspondientes a la 
primera y a la segunda posguerras), reviste la mayor importancia 
te6rica y practica, definir las grandes fases de transformaci6n y 
expansi6n del mercado interno (la de los mercados locales, la de 
integraci6n y e~pansi6n de un sistema nacional de mereado y la 
de la insercion de las corporaciones trasnacionalp.s en las areas es
trategicas del aparato productivo y de la economia de mercado), 
que entra a operar -en las nuevas condiciones del desarrollo ca
pitalista- como una de las mas sostenidas fuerzas motoras del cre
cimiento agricola.1 En esta ultima fase, no s610 se advierte la emer
gencia de nuevas y crecientes presiones sobre la estructura agraria 
-las que estan comprendidas dentro del concepto de presion na
cional sobre la tierra-2 sino la gravitaci6n de un proceso que 

1 Produceion Agr£cola 1976-1977, Notas sobre la econom£a 'Y el desarrollo 
de America Latina, Cepal, No. 269, 1978. 

2 Se entiende por presion nacional sobre la tierra a aquella que expresa 
diversas y desiguales fuerzas que se integran en el modelo de crecimiento 
economico a traves de la economia de mercado: el incremento poblacional, 
en cuanto determina un cierto ritmo de expansi6n de la demanda efectiva 
de alimcntos; el proceso de industrializacion, en cuanto genera una cierta 
demanda cuantificada y cualificada de materias primas; la urbanizacion y la 
metropolizacion, en cuanto impulsan unos ciertos cambios en los patrones 
de alimentaci6n 0 en las demandas de mane de obra de origen rural; 0 la 
modernizaci6n del Estado -en sus diversos servicios, empresas 0 institu
dones de regulaci6n y control- en cuanto exige una creciente contribuci6n 
al financiamiento del presupuesto publico. Este es, desde luego, un cuadro

o Pagado simplificado y esquematico de los componentes de la presion nacional sobre 
la tierra, ya que en las actuales fases del tipo de industrializacion (caracteri
zajas por e1 control trasnacional de la agroindustria y de la industrializaci6n 
biisica), por ejemplo, se desatan las mas intensas presiones sobre la estruc
tura agraria, al exigirle a esta una progresiva generaci6n de recursos en mo

modifica radicalmente el papel de la agricultura en la trarna. de 
relaciones campo-ciudad: el de impetuosa expansi6n de la agroin
dustria como fuerza. motora de la integraci6n y subordinaci6n de 
la agricultura al sistema urbano-industrial, en la fase superior de la 
trasnacionalizaci6n del ca,pital, del mercado y del aparato produc
tivo. Dentro de este amplisimo contexte histOrico, se produce la mo
dernizaci6n capitalista de la agricultura, no como un limitado pro
ceso de incorporaci6n mas 0 menos colonial del sistema tecnologico 
metropolitano, 0 como simple consecuencia de la capitalizaci6n de 
la empresa agricola,3 sino como efecto de un cierto repertorio de 
acontecimientos fundamentales: 1. la articulacion del sistema urba
no-industrial (en la fase superior de la concentraci6n econ6mica, 
de la industrializaci6n basica y de la superaci6n dialectica de la con
tradicci6n campo-ciudad); 2. la inserci6n de La agricuLtura en eL 
proceso de trasnacionalizaci6n, una· vez conformadas, hist6ricamente, 
tanto la estructura agroexportadora como la destinada al abasteci. 
miento del mercado interno de alimentos y materias primas; 3. la 
reestructuracion de La economw capitalista de mercado, dentro de 
los patrones trasnacionales de sociedad de consumo; y 4. el reacon
dicionamiento del sistema de poder, al insertarse las clases terrate
nientes 0 la burguesia agraria en los nuevos aparatos, las nuevas for
mas corporativas 0 las nuevas alianzas orientadas hacia la domina
ci6n social y hacia el control monop6lico de la economia de mercado. 

La redefinici6n de la trama de relaciones al interior del bloque 
de clases dominantes, no sOlo modifica la estructura de poder, sino 
crea las bases y condiciones determinantes de las nuevas formas de 
capitalismo de Estado, sin las cuales no podria operar normalmente 
el proceso de trasnacionalizaci6n, ni seria posible el funcionamiento 
de la moderna economia de mercado, ni tendria viabilidad politico
econ6mica el modelo vigente de a.cumulaci6n y de concentraci6n 
economica. Sin una exacta comprensi6n del caracter y de las rela

neda extranjera -a traves de las exportaciones-- con el objeto de financiar 
la importaci6n de tecnolog£as atadas, bienes intermedios y de capital ~e 

la mas alta densidad de valar- 0 un flujo rnigratorio de mane de obra 
que permita mantener un bajo nivel de salarias reales. De ahi que en la 
medida en que se acelera el proceso de industrializaci6n y metropolizaci6n, 
se hace mas intensa la presi6n na.cional sobre la tierra y mas debil la presi6n 
campesina. Consultar, del autor, Reforma agraria y econom£a empresarial 
en America Latina, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1967; y 
Modelos operacionales de reforma agraria y desarrollo TUral en AmJrica La. 
tina, San Jose, Costa Rica, Edic. I1CA, 1980. 

3 Notas prelimifJares para el analisis del desarrollo agr£cola de America 
Latina, Equipo FAO-Cepal, Santiago de Chile, mayo 1977. 

Administrador
Text Box



.. 
v' "; 

• _I 

70 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

dones establecidas entre estas nuevas estructuras depoder -funda
mentadas en el aburguesamiento de las clases terratenientes en la, 
transformaci6n de la tierra en un bien de inversion financiera y 
en la hegemonia del sistema urbano industrial- no podria evaluarse 
la naturaleza del sistema vigente de distribuci6n del ingreso agricola, 
la capaeidad de desarticular las formas organizativas del campesinado 
y la nueva fisonomia, alcances y dinamica de la miseria rural.4 Esta 
es la razon de que, pese a la adversa relaci6n de precios de inter
cambio entre 1950 y 1975, a la virtual inexistencia de una investiga
ci6n cientifica-tecnica ca,paz de mOOificar el sistema tecnol6gico 
importado 0 de alentar una corriente propia de innovaciones, y 
a la extrema debilidad de los aparatos difusionistas 0 de exten
si6n agricola del Estado, el consumo de fertilizantes inorganicos au
ment6 doce veces y el uso de tractores cinco veces -en el periOOo 
mencionado- mientras el numero de activos apenas se incremento 
en el 50% y la superficie cosechada en 70%: de otra parte, ese 
cambio se concentr6 en una elite de paises latinoamericanos con ma
yor potencial de recursos y mayor desarrollo capitalista (Argentina, 
Brasil y Mexico registraron el 70% de las innovaciones), en una 
delgada capa de explotaeiones modernizadas con mayor acceso al 
aparato estatal y a la economia de mercado, y en un privilegiado 
eleneo de regiones en las que se han centrado los cultivos mas ren
tables y las mas densas corrientes de inversi6n. 

En ultima instancia, 10 que importa precisar es en que consiste 
el nuevo p'roblema agrario dentro del contexto de una America La
tina en la que la urbanizaci6n desbordada, la eoneentraci6n de la 
riqueza y el poder en areas met70politanas" el nuevo ordenamiento 
regional, la modificaei6n profunda en los patrones tradieionales de 
oeupaci6n del espacio y' la conformaei6n del sistema urbano-indus
trial, han desdibujado su naturaleza y su papel, y han creado la 
ficci6n de que el sector agrario ha de.iado de ser un sector sustan
tivo' y estrategico. Recientemente se ha pianteado -por algunos cons
picuos analistas del proceso de trasnacionalizaci6n en la agricultura
si debe continuar habhlndose de un sector econ6mico y de una es
tructura agraria, en cuanto la posicion ocupada en esa estructura 
por el productor agropecuario y los niveles de participaci6n en el 
ingreso, resultan los menos relevantes frente a la agroindrustria, al 
aparato de transformaei6n y comercializaci6n (instalaciones, transpor

~ Desarrollo social rural en America Latina, "Alianza de clase y Estado", 
p. VI!. 
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tes, almacenamientos, manipulacion de prOOuCtos) 0 la producci6n 
y difusi6n de los insumos industriales de los que aetualmente de
pende1l los niveles de productividad y la eficacia de los metodos de 
uso de los recursos fisicos en unos ciertos niveles de la estructura. Ni 
ia agroindustria, ni la difusi6n de la tecnologia trasnacionalizada 
,( fertilizaci6n, quimizaci6n, mecanizaci6n), ni los cambios en la es
tructura del mercado interno y en los metOOos del marketing que 
forman parte de los nuevos perfiles del crecimiento agricola de Ame
rica Latina implican un desarrollo de la agrieultura de adentro hacia 
afuera, una utilizaci6n mas sistematica y racional de los recursos fi
sicos de tierra, agua, bosque 0 un mas optimo empleo de la mana 
de obra campesina. Ese tipo de modernizaci6n capitalista implica el 
inevitable desencadenamiento de un proceso de expulsi6n de las eco
1lomias campesinas localizadas en areas estrategicas, el vaeiamiento 
poblacional de ciertas regiones, la ocupaci6n :v agotamiento de los 
territorios baldfos de reserva y la implantaci6n de un modelo dua
lista de crecimiento agricola por medio del cual se ha transformOJdo 
cualitativamente, la naturaleza de la constelacilm latifundio-minifun
dio :v el alcance de las formas tradicionales de concentraci6n y pul
verizaci6n de la tenencia agraria. Si bien es cierto que la descom
posicion de las economias camp'esinas -asi como la adopei6n del 
modelo de modernizaci6n capitalista de la agricultura- ha ido ali
mentando los torrentes migratorios hacia los centros dinamicos del 
sistema urbano-industrial, hacia los territorios baIdios y colonizables 
de la ,periferia y finalmente hacia las diversas formas del mercado 
intemacionalizado del trabajo en el hemisferio, no se ha produeido 
la misma clase de proletarizaci6n que en los pafses industriales, ni 
han desaparecido en la misma escala las economias campesinas 
-como formas subempresariales y dentro de las que no funcionan 
las leyes de racionalidad capitalista del costo-beneficio- ni han sido 
barridas esas formas de subempleo de la tierra y de marginalidad 
social caracteristicas del subdesarrollo y del modelo de capitalismo 
dependiente. A diferencia de [0 ocurrido en los Estados Unidos 0 

en otros paises capitalistas desarrollados, si bien se ha provocado la 
proletarizaci6n del campesino emigrante -especialmente en los paises 
latinoamericanos con mas altos niveles de industrializaci6n y de ex
pansion de los aparatos econ6micos del Estado como Argenti~a, Bra
sil 0 Mexico- la preservaci6n de eiertas areas de econom£a campe
sina en proceso de minifundizaci6n ha venido a convertirse en un 
componente vital de la nueva estructura. En este particular sentido, 
Sf" ha transformado el papel desempefiado por las economias cam
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pesinas en la antigua estructura agraria (especialmente en la forma 
de constelaci6n latifundio-minifundio,5 dentro de los marcos de la 
economia sefiorial de colonato), 0 aun en las primeras fases del de
sarrollo capitalista, cuando la explotaci6n indirecta, el colonato y las 
aparcerias tradicionales fueron cediendo el paso al peonaje y al tra
bajo asalariado. La experiencia de Mexico, de Bolivia y del Peru 
-paises en los que la reforma agraria fue la puerta de entrada hacia 
la industrializaci6n y hacia la implantaci6n del modelo de moderni
zaci6n capitalista (una vez frustrado Wst6ricamente el modelo ,na
cional-revolucionario de desarrollo)- ha demostrado que aun en estos 
paises en los que se produjeron profundas transformaciones revolu
cionarias, se ha impuesto, a la larga y una vez desmovilizadas las 
fuerzas sociales que desempefiaron un papel protag6nico, un modelo 
concentrador y dualista de crecimiento agricola que centro las ven
tajas de la modernizaciOn en el reducido circuito de las grandes eeo
nom£as empresariales y que apoyo el mercado rural del trabajo -sus 
mecanismos de preservaci6n y reproduccion- en las economias cam
pesinas, base de sustentaci6n de una eategor£a t£pica del capitalismo 
periterico: el subproletariado campesino temporario, no enteramente 
proletario ni desvinculado de unos mediosde produccion y de una 
eeonomia familiar de subsistencia y no enteramente campesino ni 
desvinculado de la necesidad del ingreso salarial y de la participacion 
estacional en el mercado del trabajo. Aparte del debate teorico sobre 
la campesinizaci6n y la descampesinizaci6n, la practica de l~s refor
mas agrarias en las dos ultimas decadas (inspiradas en el modelo de
sarrollista propagado por la Alianza para el Progreso), ha demos
trado que tanto en la expansiOn de la frontera agricola hasta los ul
timos territorios de reserva por medio de La colonizaci6n esponttinea, 
como en la parcelaci6n de latifundios marginales (desde el punto de 
vista del funcionamiento de la estructura y del modelo de acumu
lacion y de economia de mercado), el objetivo ultimo no era organi
zar una nueva estructura empresarial por medio de la transfereneia 
del excedente de tierra en los latifundios a las comunidades minifun
distas con excedente de mano de obra, sino ampliar las bases de sus
tentacion de las economias campesinas. Esta es la razon historica 
de que los pegujaleros de las haciendas de Bolivia, los huasipun
peros del Ecuador, los peones feudatarios de la Sierra Peruana 0 

II Acerca de la teoria del latifundio como constelaci6n social, conslIltar, 
del autor, Sociologia de la reforma agraria en America Latina, Buenos Aires, 
Edit. Amorrortu, 1976. 

EL NUEVO PROBLEMA AGRARIO EN AL 

los conuqueros de Venezuela -aun los ejidatarios mexicanos en tie
rras de temporal- se hayan liberado de las relaeionesde servidum
bre y hayan mejorado de eondicion social por medio de losdiversos 
tipos de reforma agraria, pero hayan quedado atrapados en las eeo
nomias eampesinas, en las areas minifundistas y en el mercado de 
trabajo estacional. Sin economias campesinas, el modelo concentra
dor y trasnacional de crecimiento agricola habria provocado un ca
taclismo rural, al generar enormes masas de cam~sinos sin empleo 
y sin tierra y al desbordarr -mas aUa de los limites tolerables- la. 
capacidad de asimilaciOn del sistema urbano-industrial, en el orden 
econ6mico,' cultural y politico. Desde una perspectiva hist6rica de 
mas arnplia cobertura, la economia campesina constituye la clave 
para explicar el transito entre el latifundismo senorial y el ciclo con
temporaneo de la modernizacion capitalista de la agricultura, ya qU6 

en el primero hizo posible el funcionamiento de una estructura agra
ria apoyada sobre una demografia estacionaria, una cronica escasez 
de brazos y un generalizado arraigo de los campesinos a La tierra 
-como soporte laboral de la constelaci6n latifundista- y en el se
gundo se transform6 en la base de sustentacion de la superpobla
ci6n relati1!Ja, de la demografia dinamiea y de la constante plitora 
del mundo rural del trabajo. 

En la mayoria de lospaises latinoamericanos, la modernizacion 
capitalista de la agricultura se inici6 como efecto de la internacio
nalizaci6n de aquel estrato de empresas agricolas, pecuarias 0 fores
tales, que constituyo el soporte de una verdadera economia de ex
portacion -desde el siglo XIX hasta la primera posguerra- y cul
mino con la trasnacionalizaci6n del mercado y del aparato productivo 
con posterioridad a la segunda posguerra, con la modificaJCi6n del 
esquema cltisico de divisi6n internacional del trabajo y con la re
articulaciOn de una economia agraria orientada haeia la exportacion 
y hacia el abastecimiento de un mercado interno dinamizado p'or dos 
nuevos elementos: la gravitaci6n del sistema urbano-industrial y la 
incidencia de la moderna estructura de clases. 

En laprimera fase hist6rica, la internacionalizaci6n de los sec
tores mas dinimicos de la economia agraria --el de ;produccion de 
carnes, lanas y cereales en Argentina, de cafe y algod6n en Brasil. 
de cacao y bananos en Ecuador, de cafe y bananos en Colombia, de 
bananos y azucar en America Central y las AntiIIas- asigno al mer
cado mundial el mas importante rango como fuerza de transfor
maciOn del modelo de crecimiento agricola: a partir de estas intensas 
aun cuando irregulares presiones, se estimul6 la integraci6n flsica de 

~~. -;::"-~_t." ••,~r~· :,;r.~~~~., 
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los palses Iatinoamericanos pol' medio de las vias ferreas y carretea
bles -en procura de la maxima movilidad espacial y de la minimi
zacion de los costos detransporte en las relaciones internacionales 
de intercambio- se acelero la expansion de la frontera agr£Cola 
hacia los territorios balclios de la periferia (fracturandose el ordena
miento "regional caracteristico del latifundismo sefiorial y del ciclo 
federalista de los mercados locales) y se conformo -poria via de 
estas integraciones y soldamientos de las regiones insulares-- un sis
tema nacional de mercado. Resulta asi que en la dialectica de la his
toria latinoamericana, el salta historico entre el sistema de mercados 
locales y el sistema nacional de mercado, entre las regiones insulares 
y las nuevas formas de regionalizacion y de integracion fisica, entre 
el asentamiento rural de la poblaci6n y las nuevas figuras de urba
nizacion y la concentracion metropolitana, esta asociado con la in
ternacionalizacion de los componentes mas dinamicos de la estruc
tura agraria latifundista y con la insercion directa de los pa£Ses lati
noamericanos en un mercado mundial de hegemonia inglesa 0 nor
teamericana. La apertura de la Frontera agricola pol' medio de la 
nueva red de vias carreteables y ferrocarrileras, hizo posible la ocu
pacion de los espacios vados en los territorios de reserva, la implan
taci6n de nuevos patroncs de asentamientos y el desarrollo del mas 
importante, generalizado y energico proceso colonizador a partir de 
las guerras de Independencia: ese que estimulo la agricultura de 
riego en la costa y la incorporacion agricola de la ceja de Selva en 
el Peru; el que dio forma a la economia granjera y a la planta
cion de cafe, asentandolas en las vertientes boscosas de la cordillera 
andina en Colombia; el que desencaden6 la reciente ocupacion del 
Cinturon subtropical y el consiguiente soldamiento econ6mico de la 
costa y de la sierra en el Ecuador; el que provoco en el Brasil, la 
pujante expansion hacia los territorios surefios del cafe, el algod6n, 
los cereales y el ganado vacuno, y el transito de la antigua economia 
azucarera a las modernas formas de la plantaci6n capitalista; 0 en 
fin, el que en Argentina origino la transformaci6n de la pampa hu
meda en una de las mas poderosas Fuentes de exportacion al mer
cado mundial de carne, lana y cereales. 

En esta lase historica, la dinamica del :crecimiento agr£Cola u 
apoyo, fundamentalmente, en la expansion de la superficie sembrada 
y en la gran dimension territorial de ~as explotaciones latifundistas: 
en la med,ida en que fue produciendose la integraci6n fisica y en que 
la urbanizacion pudo resolver el problema de la movilidad espacial 
pOl' medio de los automotores, se apresur6 y generaliz6 la incorpo

raci6n de la tierra en la economia de mercado y se desencadeno 
el segundo proceso fundamental de cambio en el esquema tradicional 
<Ie ocupaci6n del espacio y de divisi6n del trabajo entre la agricultura 
y la ganaderia, como efecto del reacomodo y la notable expansion 
<lei mercado interno. En los pafses andinos en los que subsistio hasta 
los aiios cincuenta ese esquema seiiorial de ocupacion del espacio (la 
ganaderia latifundista de pastoreo en las mejores tierras de valle y 
altiplano y la agricultura productora de alimentos en las laderas 
erosionables de la cordillera), se produjo el descenso de la agricul
tura comercial a los valles de mILs facil operacion mecanica y mas 
estrecha relacion con la red urbana de mercados y el transito de 
la ganaderia hacia las laderas andinas y los territorios de facil co
lonizaci6n. En los paises centroamericanos y antillanos -asi como 
en Ecuador y Colombia- el sistema neocolonial de la plantaci6n 
desempefio un papel central en la modernizaci6n capitalista del apa
rata productivo, en el control de las exportaciones de awcar 0 ba
nano y en la apropiaci6n de una elevada proporci6n del excedente 
econ6mi'co: sin embargo, semejante modelo colonialista de moderni
zacion se caracteriz6 (en Guatemala, Honduras, Ecuador, Cuba 0 

Paraguay) poria ninguna irradiaci6n cultural sobre el resto de la 
agricultura, pol' el acaparamiento de superficies de cientos de miles 
o de millones de hectareas y pOl' el notable subempleo 0 la explota
ci6n depredatoria de las enormes reservas territoriales del enclave. 

La segunda fase historica corresponde al proceso de trasnacio
nalizaci6n del mercado y del aparato productivo, una vez que las 
corporaciones trasnacionales se insertan en las areas neura1lgicas de 
la economia nacional de los paises latinoamericanos: en la industria 
manufacturera productora de bienes interrnedios y de capital, en la 
agroindustria, en el aparato financiero, en el sistema de informaci6n 
y de comunicaci6n social, en el comercio de insumos tecnol6gicos 
y en el control comercial de esa moderna agricultura orientada si
multaneamente hacia las exportaciones y hacia el abastecimiento del 
mercado interno. En este lapso hist6rico, la politica de sustitucion 
de importaciones fue adquiriendo una dimension y una naturaleza 
insospechadas, ya que primero estuvo vinculada con la produccion 
manufacturera de bienes de consumo y sOlo posteriormente con la 
de bienes intermedios y de capital; e inicialmente pareci6 referirse, 
exclusivamente, a los proyectos de industrializaci6n y solo mas tarde 
se encontr6 asociada con los procesos de modernizaci6n agricola y 
de irnpetuosa expansion del mercado interno: pero el l'asgO mas 
notable deeste fen6rneno no ha sido tanto el ,de propagacion de La 
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dinamica modernizadora idesde La industria manufacturera hacia La 
agricuLtura " desde las economias de exportaci6n hacia las· econo
mias articuladas al mercado interno, como la transformacwn de las 
corporaciones trasnacionalesen las !principales beneficiarias de las 
politicas " procesos de sustitucion de importaciones manufactureras 
y agricolas. En ultima instancia, la sustituci6n de importaciones asig
n6 a las corporaciones trasnacionales un espacio propio en el mercado 
interno y someti6 a su control absoluto el comercio de tecnologia, 
"sin que se realizara el minimo de investigaci6n tecnolOgica necesaria 
para adaptarla a las condiciones locales": 6 ese hecho -mas que nin
gUn otro, inclusive el de la escasa relaci6n existente entre la pre
caria investigaci6n cientifica-tecnica que actualmente se realiza en 
America Latina y los problemas basicos del desarrollo-- define el 
caracter del subdesarrollo en este plano de la economia y la cultura. 

Las corporaciones trasnacionale; metropolitanas (CTM~,7 han es
tado annadas de tres elementos que las diferencian de las anteriores 
economias de enclave y las consti~uyen en una estTllctura autonoma 
de poder con capacidad de implantar sus propias reglas y de desbor
dar las limitadas facultades pricticas de regulaci6n y control de los 
Estados nacionales en America Latina: el maneJo monopcilistico de 
una· tecnologia correspondiente ai nivel de desarrollo de los Estados 
Unidos, derivada de una inconmensurable capacidad de investiga
ci6n te6rica y practica (al nivel del Estado, de las corporaciones 
cientificas, de los conglomerados y de las empresas) y preservada 
por medio de un artillado sistema juridico de patentes y marcas; 
el empleo de una sofisticada capacidad organizativa y gereIl~ial; Y el 
funcionamiento como una constelaci6n planetaria, encuadrada den
tro de los marcos de una estrategia global y no como un repertorio 
de unidades aisladas y que operan aut6nomamente pais por pais. 
Tanto el largo trecho de la Guerra Fria como el proyecto desarro
llista de la ALPRO, posibilitaron la rapida penetracion y consoli
dacion de la corporacion trasnacional como piezas maestras del 
moderno sistema de mercado interno: se explica asi el que ---en el 
periodo 1957-1965- hubiesen podido financiar su e~~nsi6n, en un 
83%, con recursos internos de la propia America latina -por me
dio de reinversiones y prestamos de bancos u otras instituciones fi

6 Amilkar O. Herrera,· "La ciencia en el desarrollo de America Latina", 
Comereio Exterior, No.9, sept. 1969, Mexico, p. 705. 

7 A. Garda, "La crisis del modelo liberal de crecimiento economico", 
El Trimestre Economico, No. 179, Mexico, julio-septiembre, 1978, p. 622. 

nancieras--,8 0 el que hubiesen incrementado rus ventas en los mer
cados domesticos a un ritmo mas acelerado que el del crecimiento 
econ6mico correspondiente a cada pais.9 

En esta fase superior del modelo de modernizaci6n y de creci
miento agricola podrian precisarse asi los mas importantes elementos 
de caracterizaci6n del nuevo problema agrario de la America La
tina: 

1.	 Si bien ha sido significativa la gravitacion del incremento de la 
productividad en la dinamica del crecimiento agricola (particu
larmente en Argentina, Brasil y Mexico, paises en los que ha 
sido mayor el desarrollo del sistema urbano-industrial y mas 
elevada la participaci6n de la industria en la generaci6n del 
producto bruto), en la mayoria de p'azses latinoamericanos el 
aumento del producto continua descansando, preferentemente, 
en la expansion lineal del area sembrada. Esta superficie se 
ha expandido en cerca de 40 millones de hectareas desde 1950 
hasta 1976, a un ritmo decreciente, al agotarse la frontera mas 
cercana y de mas fici! incorporaci6n: en la decada de los anos 

8 En 1968, cerca de US$ 1 000 millones en que consistia el financia
miento de las actividades realizadas por las subsidiarias norteamericanas en 
America Latina, s6lo el 12% tuvo su origen en los Estados Unidos, inclu
yendo prestamos y donativos. Ver sobre el tema, Celso Furtado, Los Estados 
Unidos 'Y el subdesarrollo de America Latina, Lima, Instituto de Estudios 
Peruanos, 1971. 

9 En 1968, las ventas de filiales manufactureras norteamericanas en Ame
rica Latina ascendian a US$ 7 966 millones (cerca del 70% en las Iineas 
de productos alimenticios procesados, quimicos, equipos de transporte y ma
quinaria electrica), mientras en el resto del mundo (sin el Canada y Euro
pa), fueron de US$ 7327 millones. "El imperialismo y la industrializaci6n 
capitalista", Trimestre Politico, No.1, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 
1975, p. 167. En la Argentina, en el periodo inicial de la ALPRO (1961
1965), la tasa media de crecimiento anual del PIB fue de 2.8% y la tasa 
de awnento anual de las ventas (en d6lares) de las industrias manufactureras 
norteamericanas establecidas en el pais alcanz6 al 16%. Los datos corres
pondientes al Brasil fueron del 3.8% para el PIB y del 5% para las ventas; 
y a Mexico del 6.8% y del 15% respectivamente. Furtado, ob. cit., p. 54. 
"Es interesante hacer notar -comenta el economista mexicano Miguel Wionc
zel- (Inversion 'Y tecnolog£a extrajer4 en America Latina, Mexico, Edit. Mor
tiz" 1971, p. 101)- que el crecimiento de las ventas de las empresas manu
factureras nortearnericanas en la regi6n excedi6 con mucho la expansi6n 
del valor de la inversi6n. Esta expansi6n fue lograda con inversiones rela
tivarnente modestas y, ademas, financiada en pequena parte con nuevas 
aportaciones de capital". 
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cincuenta se registro un aumento de 20 miHones de hecta
reas, 14 millones de hectareas en los aiios sesenta y 8 millones 
-la mayoria en el Brasil- durante los seis primeros aiios de 
la decada del setenta.10 El agotamiento de la frontera agricola 
(en estricto sentido de frontera de la tierra apropiada e incor
porada al sistema de mercado), ha planteado la necesiclad de 
un cambio radical en el esquema general de uso de los recur
sos fisicos, 10 que impliCa, desde luego, no sOlo una reformu
laci6n de la reforma agraria como cambio de estructura y como 
prerrequisito del desarrollo rural, sino la transformaci6n pro
funda en la economia de mercado, en los patrones de distri
buci6n social del ingreso, en la generaci6n y utilizaci6n del 
excedente econ6mico y en el modelo mismo de desarrollo. 

II. Pese al equipamiento tecnol6gico y a los cambios en el sistema 
:~, 1III i organizativo de las explotaciones comerciales -asi como ala. 

diversificaci6n del aparato productivo y del comercio exporta-. 
dor- resulta aun notable el grado de subempleo del potencial 
de recursos fisicos de tierra, agua y bosque incorporados a la, 
estructura: la proporci6n de tierra bajo cultivo -temporal o· 
permanente- apenas alcanza al 6% de la superficie disponible 
en el sistema de fincas (120.7 millones de hectareas), estiman-, 
dose en 700.8 millones de hectareas las de uso potencial para la. 
producci6n agropecuaria.11 En la America Central, de un po-. 
tencial de 26 millones de hectareas aptas para el aprovecha-. 
miento agropecuario,12 solamente utiliza 3.7 millones de hecta
reas en cultivos -temporales 0 permanentes-- y 6.2 millones. 
de hectareas para ganaderia de pastoreo (pastos naturales o· 
cultivados). Aun paises eminentemente rurales -en los que la 
expansion de la frontera agricola en la ultima decada ha te
nido un excepcional impulso, como Paraguay- de cerca de 9· 
millones de hectareas potencialmente utilizables para la agricul-. 
tura, apenas se cultiva 1..5 millones de hectareas; y de 40 mi-· 

10 En Brasilia superficie cosechada paso de 18 miIIones en 1950 a 40, 
milIones en 1977, Produccion AgrIcola 1976-1977, Notas sobre la Economla' 
y el Desarrollo de America Latina, Cepal, No. 269, abril 1978. 

11 Doeumentos basicos de trabajo para discusion en la VII Conferencia_ 
Interamericana de Agricultura, Tegucigalpa, Edic. I1CA, 1977, p. 9. 

12 Documentos btisicos de trabajo VII Conferencia Interamericana de' 
Agricllitura, ob. cit., p. 10. 
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llones aptas para la ganaderia, se aprovechan 15,.6 miIlones de 
hectareas.13 

IlL Esta agottindose -0 por agotarse a corto plazo- La ultima re
reserva territorial apta para la incorporaci6n al sistema de 
apropiaci6n privada de la tierra, de producci6n comercial y 
reprodueei6n, en la mas lejana periferia: de otra parte, la 
ineorporaei6n de los territorios baldios loealizados en esa remota 
periferia, esta exigiendo mas elevados costos -sociales y eco
nomicos- y mas cuantiosas inversiones del Estado en obras de 
infraestructura. En el complejo istmico de la America Central, 
esa reserva territorial esta tocando a su fin: en el Salvad,or ya 
se ha agotado, en Costa Rica esta cerea de agotarse y en los 
otros paises de la congestionada region sOlo queda un margen 
del 30%14 si se toma en cuenta que tanto en Honduras como 
en Nicaragua quedan aun grandes espacios vados. 

IV. Al agotamiento de los territorios de reserva sobre los que ha 
operado la deforestaci6n esquilmatoria -tanto pol' medio de las 
corporaciones trasnacionales 0 de los consorcios de enclave neo
colonial (extracci6n depredatoria de maderas, gomas, castaiias, 
cortezas, yerbales y quebracho) como de la colonizaci6n espon
tanea de tipo parcelario 0 minifundista- se agrega el~ subem
plea de las tierras ya incorporadas a las grandes unidades lati
fundistas y que constituyen un cuantioso fondo de tierras labo
rabies: dada la manera como funcionan los patrones de distri
buci6n social del ingreso' en los paises de capitalismo subdesa
rrollado, ese nivel de subemp,zeo de tierras laborables se deter
mina por la demanda efeetiva existente en una economia de 
mercado. La paradoja de que coexistan un cuantioso poten
cial subutilizado de tierras con una enorme demanda potencial 
insatisfecha -en cuanto el 40% 0 43% de la poblacion lati
noamericana y el 62% de la poblaci6n rural se encuentran en 
las lineas de pobreza, subconsumo y desnutrici6n-15 no cons
tituye un fenomeno anormal sino una expresi6n caractenstica 
del capitalismo periferico. Los crecientes deficits alimenticios 

13 Encuesta Agropecuaria por Muestreo, MAG, Asuncion, 1976. 
1.j, Jorge Soria. Los sistemlls de agricultura del Istmo Centroamericano. 

TurriaIba, I1CA, Costa Rica, Edic. CATIE, 1975, p. 2. 
1,5 Estimaciones de la poblacion total en pobreza, aIT (1972) y Cepal 

(1970) . 
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~esde luego, al !live! de las clases pobres de 'la ciudad y el 
c;unpo- expresan la profunda brecha entre la demanda po
tencial y la demanda efectiva en el mercado interno: el pro
blema de desnutrici6n que afecta a cerca de la mitad de la 
poblaci6n latinoamericana, no tiene pOl' causa la de que el 
aparato productivo no haya respondido a la demanda interna 
efectiva, sino el que --en raWn de la manera como funciona el 
modelo de concentraci6n y de distribuci6n social del ingreso
las masas pobres no tienen ingresos suficientes para alimentarse 
mejor y para mejorar sus condiciones de vida.16 

Con la actual estructura de distribuci6n del ingreso, se ha 
calculado en 3.6% anual la tasa de crecimiento de la demanda 
interna efectiva durante la decada de los anos 70;11 si se im
plantase una estrategia de redistribuci6n dnistica del ingreso, 
la demanda efectiva podria crecer al 5% anual, con 10 que, de 
una parte, seria necesario incrementar la producci6n agricola 
a una tasa promedio del 4,.7% anual y la ganadera a un pro
medio del 5.5% en la decada; y de otra, podria disminuir sus
tancialmente la desnutrici6n y acercarse al mvel optimo de una 
demanda potencial. Este anaIisis demuestra que las limitaciones 
de la producci6n agropecuaria no son fisicas sino estructura
les y estan determinadas por la naturaleza misma del modelo 
concentrador, oligop61ico y trasnacional de crecimiento agricola. 

La subutilizaci6n de tierras dentro de los latifundios mo
dernizados se expresa, preferentemente, en las fonnas de la pra
dera natural y de las superficies en descanso, y se encubre en 
la sobrevaluaci6n comercial de la tierra y en la transformaci6n 
de esta en un bien de inversi6n financiera. 

V.	 El modelo concentrador detennina una cierta expulsi6n y prole
tarizaci6n del campesinado (que no debe confundirse con el 
fenomeno de liberaci6n de fuerza de trabajo en los palses ca
pitalistas desarrollados, en los que la estructura agricola -pu¢e 
funcionar --como en Estados Unidos-- con menos del 5% de 
la poblaci6n activa) y una division del trabajo que detennina 
la localizaci6n geoeconomica y la distribuci6n de recursos (fi
sicos, humanos, financieros, tecno16gicos} entre los dos grandes 

16 Anibal Pinto S., Notas sobre los estilos de desarrollo en America Latina. 
Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, Primer Semestre, 1976, p. 117. 

17 Estudio de la perspectiva del desarrollo agropecuario para Sudamerica, 
FAD, Roma, 1972. 
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e interrelacionados componentes de la estructura: el de las eco
nomias capitalistas empresariales. y el de las ~onomias cam
pesinas subempresariales, localizadas las primeras en las areas 
neuralgicas y mas valorizadas del crecimiento agricola y de la 
economia de mercado, y las segundas en los cinturones de tie
rras en proceso de minifundizaeion y de las que sin embargo 
depende la producci6n de mas de la mitad de los alimentos 
basicos: en la America Central, en las economias campesinas 
minif~ndistas se produce alrededor del 60% de los granos ba
sicos destinados al consumo centroamericano.18 

Las familias campesinas minifundistas y de peones -sin, tierra 
constituyen cerca de las tres cuartas partes de las familias 
agricolas en diversos tipos de paises latinoamericanos, en la de
cada de los anos sesenta .(61 % en Argentina, 68.4% en, Bra
sil,70.7% en Chile, 70.2% en Colombia, 88% en Ecuador y 
mas del 88% en Guatemala y Peru): 19 el problema -desde 
luego- no consiste 8610 en la cuantiosa magnitud de las fami
.lias pobres del campo, sino en la excesiva sobrecarga laboral 
cortcenqada en las areas de minifundio: en Argentina, un 30% 
de la mana de obra rural ha estado reducida en el 3% de la 
tierra agricola; en Colombia, el 58% de la mana de obra en 
el 5% de la tierra; y en G~atemala, el 68% de la mano de ohra 
rural en el 15% de la tierra.20 El campesinado anclado en las 
areas de minifundio y el peonaje campenno sin tierra, confor
man, en un sentido estricto, una masa marginal, no en. el sen
tidode que se localicen fuera de la estructura de clases,21 sino 

.en el de que se encuentnm en condiciones marginales. en rela

.ci6il con la economia de mercado con los nivelesde parylcipa
don en el ingreso agricola y con las posibilidades d~. utUi~ion de 
los serVicios asistenciales del Estado. Esa marginalidad se expre
sa tarribien en la desorganizaci6n y desmovilizaci6n del campe

'sinado miriifundista, que amila la capaciclad de ejercer presio
. ' , . '.' ", ' . 

18 EI ~ector·.llgrlcola )' el desarrollo e'con6mico de Centroamerica, Carlos 
Gabl¥lrdi, SIECA, Guatemala, ~dic, INTA-IICA, 1975, p.' IV..!.· " 

. 19 El hombre y la tierra en America Latina, CIDA, Solon Barraclough 
y J. C. Collarte, Santiago de Chile, ICIRA, Editorial Universitaria, 1972,
'p:52:	 ..., . .. 

20 El hombre )' la tierra en America Latina, ob. cit." pp. 62-63. 
21 '\'\ mas 'del texto clasico' de JoseN'um ~uperpoblaci6n'retativa, eJir

cito industrial de reserva )' masa marginal- es necesario mencionar. a' Es
tttictura soCidl', Claus sociales'en Mexir;o,de Roger. Bartra, Mexico, Edic. 
Era, 1974, p. 48.	 . '..."'. '.' 
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nes politicas y de modificar siquiera los t<~nninos, de, distribu
ci6n ,'del ingreso' (l,gricola.22 " " . 

VI.	 La trasnacionalizaci6n del mercado ha tenidocomo efecto el 
incremento de las exportaciones agriColas primarias ~n par
ticular de aquellas que abastecen de materias primas a la agro
industria de la metr6pOli (cafe, azllcar, cacao, fibras textiles na
turales, etcetera)- asi c'omo tambien el aumentO de iasimpor
taciones de' aquellos productos (lacteos, oleaginosos, cerea,leros), 
que las naciones industriales producenen mayor escala y ex
portan -procesados-- a traves de los canales que controlail, en 
los mas diversos niveles, las trasnacionales de la' alimentaci6n. 
El valor de las exportaciones agricolas aumentO a partir de... 
1968 a una tasa general del 10%, pero mas como efecto de la 
elevaci6n coyuntural de los precios mundiales que del incre
mento fisico de la masa exportada (entre 1963 y 1974 elvolu
men de la exportaci6n agricola latinoamericana aument6 a un 
promedio del 1.4%, mientras la expottaci6n agricola del mundo 
10 hizo a la tasa del 3.4% anual), descendiendo la participaci6n 
de America Latina en las exportaciones agricolas del mundo de 
20~9% en 1950 a 12.6% en 1975. EI valor de las importaciones 
agric'olas --dada la creciente dependencia latinomericana de esas 
importaciones, particularmente de alimentos- fluctu6 entre el 
31 % y el 37% del valor de his exportacionesagricohis entre 
1955y 1973, ascendiendo al 44.8% en 1974.23 Sin embargo, 
estos hechos deben evaluarse a la luz de la manera como fun
ciona el modelo de trasnacionalizaci6n y del nuevo papel asig
nado a la organizaci6n y expansi6n de los mercados internos.. 
provocando una disminuci6n ~ntre 1950 y 1975 del 23% al 
15%-:- de la fracci6n de la producci6n latinoamericana des
tinada a la exportaci6n, asi como un sensible aumento --del 
9%al 12%..:.- del volumen deproductos agricolas que impor
tan lOs paises latinoamericanos para su abastecimientO regional. 2" 

Dada la naturaleza del modele de industrializaci6n dependiente 
en los paises atrasados, se estima que par cada 10% de incremento 

22 Documentos basicos, VII Conferencia Interamericana de Agricultura. 
ob. cit:, p. 21. ' 

23 Documentos b.asicos de trabajo, VII Conferencia ,Interamericana de 
Agricultura, 1977. p. 21. . , 

2. "PrOducci6n Agricola 1976.1977", Notas sobre la economfa 'Y el det~ 
rrollo de America La/i'la, Cepal, No, 269, abril, 1978. 
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de laproducci6n manufacturera (peiiodo1963-1973), ha' d~bitl.o 
aumentarse en 10.8% la importacion de materias primas naturales, 
estableeiendose una inflexible relaei6n entre el crecimlento industrial 
y las importaciones tanto de bienes intermedios y de capital como de 
materia prima.25 Se explica asi la paradoja -tan caracteristica del 
nuevo esquema de divisi6n internacional del trabajo- de que mien
tras la importaci6n de materiasprimas minerales y agricolas' por los 
paises capitalistas desarrollados se incrementO en 22.7% entre 1953 
y 1973, en los paises subdesarrollados ese coeficiente se elevo' al 
582%. 

De otra parte" la trasnacionalizaci6n del mcrcado de productos 
agricolas, ha impuesto un cambio muy profundo en el comportamien
to 'de los conglomerados y corporaciones trasnacionales en America 
Latina,tanto en el' sentido de abandonar progresivamente la produc
ciOn primaria yel antiguo modelo' de las plantaciones de enc.lave 
~~ntrllndo su act~vidady su hegemonia en el campo de la 'agro
industria, la manufactura basica, la comercializaci6n y la tecnologia~ 

como en el.' de promover la fonnaci6n de un moderno y cohe
rente sistema de empresas mixtas: por medio de este sistema las 
trasnacionales se han asociado con el Estado (modelo de -la chileni.
zaci6n del cobre,a fines de la decada de los aiios sesenta), con. las 
burguesias locales (penetraci6n en la industria tradicional textilera y 
alimentaria en Colombia) 0 con las c90perativas de producciOn_ y.lci.s 
empresas campesinas asociativas (contratos de asistencia tecnica y de 
comercializaci6n exclusiva del banano deexportaci6n pr~xh,lcido por 
las cooperativas hondureiias de Guanchias, 0 contratos de abasteci
miento de leche a la Nestle por «;jidos colectivos del Plan Chontalpa 
en Mexico 0 asociaci6n entre el Estado, la trasnacional y los cam
pesinos en la producci6n de palma africana en Costa Rica). En 
Ecuador, en Colombia, en Pana.m.a 0 en America Central, los con
sorcios bananeros clcisicos han vendido tierras comercialmente sabre
valuadas -tanto las de cultivo como las de reserva- conserva,ndo el 
mas severo control sobre la tecnologia y sobre la comercializaci6n y 
minimizarido los riesgos politicos oiiginados en la presion carnpesina 
sobre la tierra. y en la reforma agraria. 

FinaJmente, es necesario seiialar un elemento clave en la conf... 
guraci6n del nuevo ,problema agrario de America Latina: la nueva. 

3lI "La base agraria .., de materias primas de Ia economia ;Ca:pitalista';, 
Vlktor Rimalov, Revista Ciencias Sociales, Academia de Cienciaa de la 
URSS, No.3, Moscu, 1977, p. 62. 

Administrador
Text Box



r

.~~ 
~.. 

~ 

,84	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

I ,articulaci6n del modelo latinoamericano de capitalismode Estado 
,~ el PJ;"oceso de trasnacionalizaci6n-;- en 'cuanto de una parte se 
han ampliado y sistematizado las politicas de liberalizacion ,econo. 
mica -;-tal1 .indispensables .para consolidar las estructuras mon()p6
licas y para garantizar la libre. movilidad de las corporaciones tras

·nacionales, la libr.e inversi6n y la libre exportaci6n de beneficios~26 

y de otra, ha aumentado la transferencia de recursos publicos -:-fi
nancieros y' tecpo16gicos- al sistema· de agricultura empresarial y 
modemizada en lamedida en· que. se ha incrementado la participa
ci6n estatal en el ingreso nacional y en que las corporaciones patro
nales del campo han asumido la representaci6n gremial del campe
.siriado: de alli que· la proporci6nde familias agricolas .atendidas por 
los servicios de extension del Estado haya sido apenas el 12% en Me
xico, del 7.3% en Guatemala, 0 del 4.3% en Costa Rica;27 

.'!A integraci6n dela agriculturaal sistema urbano-industrial por 
la triple via de fa agroindustria, del suministro de insumosindustria
les (basicainente, fertilizantes quimicos; maquinas; pla~icidas y ali
mentos c'oncentrados para el ganado) y del amplisimo sistema de cO
tnerCializaci6n (d~p6sitos, creditos, finan~iamiento,tipificaci6n, em,. 
·paque y verita de productos en diversos niveles de la economia del 
inerc~o)- no s6lo im,plica la sujeci6n de la agricultura a uno de 
lQs sectoresindustriales cou'ritmomas acelerado de creciiniento y 
con una mayor significad6ii, en ia economia latinoameticarta sino la 
sil.bordinaci6n a las corporaciohes trasnacionales y la inevitable inte
jjTlu:i6n al proceso de trasna'Cionalizaci6n del. mercado. En el ~ontiol 
tI'asriaci9rial 'de la agroindustria ':-:-en particular de la industria ali
'nlcntaria- culmina' el' prOceso contemporaneo de internalizaci6n de 
las trasnacionales en 'el aparato productivo'y en la econ6mia de mer

· . , . .~ .'. .' ~ .: .	 ; '. 
'r', 

,2G	 EI control estatal ·de. la· exportaci6n de beneficiospor el capital ex
tranjero (fundamentaIIJ;lente. ·del operado .por cl,lrpQrappneS ,trasnacionales), 
origin6, en parte~ el der~ocamiento de, .los, gobiernos .de J..Goulart en Bra
'sil' y de Salvador Allende en Chile. EI establecimie'nto de unalimitaci6n 
'i1." lli. exportaci6n de beneficlos' -de parte del ca~ital extraiijero cercana 
al 14%, determin6 la salida de: Chile (gobierno rnilitat)' del' Pacto Subre

~giQnal ~ndino_ Estos pechos poHticosdellluestr.an la, importancil1..qu~ las cor
poraci0lles tra,snacionales .,a.signan, a ·Ia [iqeraliz(lci.on.ec,onomica.en los pai~es 
de 'capitalismo' peril/rico' (en tanto' se :refuerzan las estructurasprotecci6
nistas en los pafses capitalistas desarollados), a la libre acumulacion y a la 
libr,e, exportaciQ7J' de, .beneliqios,. . . .. ," .. 

of (." •• • • ~.. J.. .'. ... . ." ... . ..' . 

~: ~...~cf:(r.n~ntos, b~s.(cfJ.f,: VIL.-.Q.91Jfo:enc;ia .,J;nteramerican~.,d~v Agrkultura, 
(}b. cit.; p. 21.	 . . . 
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cado de los paises latinoamericanos, en el ultimo decenio: 28 unas 
pocas trasnacionales controlan el 70% de las plantas industriales, el' 
75% de los alimentos industrializados y el 25% de las cosechas,n 
habiendo ganado la capacidad efectiva de implantar el modelo tec~ 

nol6gico y consumista de la metr6poli y laS reglas de la dependen
cia financiera y comercial: irnportaci6n de materias primas, bienes 
intermedios y de capital; pagos (en moneda extranjera)' por asi&
tencia tcknica y regaHas (patentes y marcas), especialmente en las 
Lineas de los productos lacteos, alimentos balanceados para el ga
nado, procesamiento de cafes solubles y tes 0 conservaci6n... empar
cado y envase de frutas, legumbres, pescados y mariscos.so 

La industria alimentaria --Que en raWn de su estructura debe 
operar con una tecnologia casi totalmente extranjera (en un 80%)
dispone de mas de la mitad de lasuperficie de riego, crece a tasa~ 

anuales caracteristicas del sistema urbano-industrial (las tasas anua
les promedio de crecimiento de los alimentos ,procesados -en el pe' 
riodo 1961-1974- han sido del 6% para el trigo, del 4.4% para ef 
maIz, del 6.5% para el azUcar y del 4.10% para la leche, en l~ 
diversos paises latinoamericanos) y se ocupa, preferentemente, de los 
sectores de poblaci6n con mas alto nivel de ingreso p'er capita.31 Se 
ha producido asi la incorporaci6n de los alimentos en el mercado de 
manufacturas con mas elevada valorizaci6n cOJ1'lercial (procesamiep
to, empaque, comercializaci6n a traves de la red de supermercados) 
y la profundizacion de la brecha entre los niveles de consumo y los 
habitos nutricionales de las c1ases ricas 0 con mayores ingresos --con
sumidores de alimentos manufacturados y que se venden seis veces su 

28 "Durante el ultimo decenio, la tendencia mas importante de la agri
cultura ha sido la rapida difusi6n de las empresas agricolas trasnacionales, 
abarcando una amplia gama de productos, su elaboraci6n industrial, su co
mercializaci6n, asi como la introducci6n de maquinaria y tecnologia metro
politanas cuyas principales caracteristicas han sido las de que conllevap un' 
subempleo y desempleo cada vez mayores y de que no estimulan la in~" 

tigaci6n, ni el desarrollo cientifico-tecnol6gico propio." Consecuencias SOcUl,.' 

les de la reuolucion verde, ONU (mimeo), 1979, p. 15. 
20 Ciencia " politica en America Latina, Amilkar Herrera, MelCico, Ed. 

Siglo XXI, 1971. 
30 Alfredo' Sanchez Marroquin, El desarrollo agroindustrial y la economia' 

nacional, Centro de Estudios del Tercer Mundo, Mexico, Consultora Red 
Latinoamericana en Agroindustrias, Santiago. de Chile, 1979, (mimeo), 
p.	 7. . .. :. ; 

31 El desarrollo agroindustrial y la economia nacional, ob. cit., p. 5. 
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8.6_ PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

precio r~al-S2 y los hibitos de las clases pobres que, con. salarios 
reales seis u ocho veces inferiores a los existentes en los paises capi
talistaS desarrollados, de una parte deben abastecerse con productos 
originados en las economias campesinas (no procesados y con mer~')r 

densidad de valor) y de otra se encuentran compelidos ~ada la 
estructura trasnacional de la publicidad, la informacion y la comu
nicaci6n de masas- a participar marginalmente en eI mercado ur
bano de alimentos procesados. 

De acuerdo con los terminos y sentido de este analisis, el nuevo 
problema agrario de America Latina se caracteriza porque ya no 
puede a)::>ordarse como una cuestion sectorial y limitada a las fron
teras del cam,po ~entro del clasico enfoque positivista que establece 
la dicotomia entre 10 rural y 10 urban()---' ya que en la nueva fase 
hist6rica, se encuentra intimamente entrelazado -0 integrad()---' con 
la constelaci6n de problemas que expresan la naturaleza del modelo 
latinoamericano de capitalismo dependiente 0 periferic()---' la tras
nacionalizaci6n del mercado y del aparato productivo; la inserci6n 
en un mercado mundial en eI que se han producido modificaciones 
profundas en el esquema de division internacional del trabajo, aun 
cuando no en la estructura misma del intercambio desigual; la con
formacion de un sistema urbano-industrial que ha alterado radical
mente eI papel de la agricultura y la incorporaci6n de las clases te
rratenientes en los nuevos bloques de poder; la reestructuraci6n del 
mercado interno de acuerdo con los patrones organizativos, la cul
tura y las lineas ideo15gicas de la sociedad de consumo; la transfor
macion del sistema de comunicaci6n social (especialmente en las 
areas con un campo mas universal de influencia como la radio y la 
televisi6n) en el principal aparato ideologico del Estado; la adop
cion irrestricta 0 colonial del sistema tecnol6gico metropolitano --que 
ha generado, en el campo, un nuevo tipo de concentracion de la 
prop:edad sobre la tierra y sabre la distribucion del ingresass y ha 
impedido eI desarrollo de una investigacion cientHica enderezada a 
la formacion de una propia tecnologia; y en fin, eI bloqueo de las 
P.9sibilida:les de un minimo desarrollo social al abandonar -los Es
uUios-- a las corporaciones trasnacionales, el problema estrategico 
de la alimentacion, de los tipos de consumo y de los niveles nutri
cionales de las diversas capas de la poblacion. Si al cronico y agudo 
deficit de la produccion alimentaria en la America Latina y en los 

82 Ibid., p. 5.
 
lIS Consecuencias sociales de la revolucion verde, ONU, 1979,. p. 12.
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paises subalimentados -0 desnutridos- del Tercer Mundo, se agre
ga el progresivo control que las grandes naciones industriales ejercen 
sobre eI mercado munclial de alimentos (como efecto de la l-evolu
cion agricola y de los cambios espectaculares de la productividad 
global ocurridas en esa elites de paises desarrollados), es necesario 
llegar a la conclusi6n objetiva de que, a esta altura de la histona, 
rC5ulta mas Iejana y diflcilla posibilidad del desarrollo agrario, mien
tras no se modifiquen la naturaleza y las condiciones mismas de fun
cionamiento del esquema de capitalismo periferico y las reglas de 
intercambio desigual que caracterizan al Orden Economico Interna
cional en vigencia. 

SUMMARY: In this article, the RESUME: L'~griculture 1a tin 0

present Latin American Agricul americaine actuelle est analysee 
ture is analyzed in a broad his du point de vue historique de Ia 
torical framework, in which mo modernisation capitaliste. L'agri
dernization takes a new signific culture prend un nouveau rythme 
ance in the moment of being in ct signification lors de Ia reinser
serted into a trans-nationalized tion de l'Amerique Latine dans 
world market. The starting point un marche mondial international. 
consists on a definition of the Le point de depart de I'analyse 
peculiarities of the new agrarian sera la definition des traits spe
and agricultural dynamics with cifiques du nouveau probleme 
out development. Such capital agraire et de la dynamique de Ia 
ist modernization of agriculture croissance agricole sans develop
is explained as an effect of fun pement. Ce proces de moderni
damental factors, such as the sation capitaliste de I'agriculture 
incorporation of agriculture into est explique en tant qu'effet d'e
the trans-nationalization process, venements fondamentaux tels que 
the capitalist economy re-organi I'articulation du systeme urbain
zation, and the power system's ad industriel, l'insertion de l'agri
justments. culture dans Ie proces d'interna

tionalisation, la restructuration 
de l'cconomie capitaliste du mar
che et Ie reamenagement du. 
:,y,leme de pouvoir. 
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