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EFECTOS DE LA AGROINDUSTRIA TRASNACIONAL EN
 
EL DESARROLLO AGRICOLA Y ALiMENTARIO
 

Teorio y evidencio en Lotinoomerico * 

Manuel LAJO LAzo** 

RESUMEN: Se senalan los cambios mas importantes del m" 
tema alimentano mundial durante las ultimas .decadas y se 
enfatiza sobre el papel que juegan la agricultura, industria 
y la estructura de consumo de alimentos en America Latina 
y en general en los paises del llamado Tercer Mundo ante 
los cambios que se han realizado en la economia mundial. 
Se afirma que la industria alimentaria en America Latina, 
es altamente oligopolica y desnacionalizada que se caracte
riza por crecientes alimentos bdsicos importados, al mismo 
tiempo que se mantiene la agricultura comercial campesina 
como fuente de abastecimiento complementario. 

* Este trabajo ha sido publicado en un numero especial de la revista de 
Ia UNESCO, Mondes en Developpement, No. 30-31, Pans Franeia, 1981, 
IObre efectos de la industria en la agricultura. La investigaci6n. para este 
numero fue coordinada por el profesor Franc;ois Perroux, a traves de un 
convenio entre UMESCO y el ISMEA .(Institut de Sciences Mathematiq.es 
et Economiques Appliquees) de Paris, Francia. 
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.,	 mente una tests de Ph.D. en la Universidad de East Anglia, Inglaterra, 
sobre Economia Alimentaria en eI Perno 
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118 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Introducci6n 

Este trabajo sintetiza algunos de los resultados de una larga investi
gaci6n en la mayoria de los paises de Latinoamerica, en la que el 
autor particip6 especialmente con el estudio de la industria, la agri
cultura y la ~structura del consumo de alimentos en el Peru.* 

.En las dos primeras partes se seiialan los cambios mas iniportan
tes: el del sistema alimentario mundial durante las ultimas decadas, 
enfatizand'o el lugar y el rol que en estos cambios juegan la agri
cultura, industria y estructura de consumo de alimentos de la peri
feria 0 paises del Tercer Mundo. Aunque esta generalizaci6n se basa ·.i 

en la observaci6n empirica del sistema alimentario latinoamericano 
y se refiere constantemente al caso de los paises andinos (Venezuela, 
Colombia, EcuadQr, Pl;rU, Bolivia y Chile) es evidente su vigencia 
para los casos africano y asiatico. Salvo Tailandia, Brasil y Argentina 
--que exportan arroz, soya y cereales, respectivamente, aunque sus 
sistemas alimentarios son igualmente dependientes y trasnacionaliza
dos-- aqui se sostiene que la industria alimentaria en la periferia 
esta altamente oligopolizada y desnacionalizada y que utiliza cre
cientemente alimentos basicos importados, pero no obstante mantiene 
a la agricl,lltura comercial y campesina local como fuente de abas
tecimiento complementario. Se desarrollan tambicn aspectos de poli
tica econ6mica alimentaria que han sido causa y ·consecuencia de la 
emergencia de tal sistema agroalimentario. 

En	 la .tercera parte, utilizando el caso del Peru como tipico 0 

"modelo", se ofrece evidencia empirica de las mas importantes afir
maciones hechas en la primera parte, acerca del oligopolio trasna
cional alimentario, los cambios en la estructura de consumo, la pro
fundizaci6n de la dependencia alimentaria, la subordinaci6n de la 
agricultura y el mantenimiento de su tradicionalidad, a pesar de su 
plena integraci6n al sistema alimentario internacional contemponineo. 

1.	 HACIA UN NUEVO SISTEMA ALIMENTARIO MUNDIAL 

A pesal' de la diversidad de situaciones nacionales, puede afir
marse a partir de la evidencia empmca que el desarrollo capitalista 

* Proyecto internacional "Trasnacionales y Agricultura en America La
tina", coordinado por G. AlTOyo, del CETRAL (Centro de Estudios de 
Latinoamerica, Paris). 
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mundial tiende a integrar a la agricl,lltura en general y, especifica
mente, al sistema alimentario1 y al area campesina de la agricultura 
del capitalismo periferico, en un nuevo esquema que podria sinte
tizarse desde dos puntos de vista sOlo analiticamente distinguibles. 

1.	 Desde el punta de vista del proceso de trabajo 

Se observa que el MODELO DE PRODUCCION, CIRCULACION Y CON

SUMO ALIMENTICIO DE LOS PAiSES CAPITALISTAS DESARROLLADOS TIEN

DE	 A IMPLANTARSE EN LA PERIFERIA. 

Incluso en los sistemas alimenticios de los paises socialistas se ob
servan los efectos del dinamismo del agribusiness occidental. Los 
17 millones de toneladas de trigo que EUA embarg6 a la URSS 
despues de los sucesos de Afganistan, ilustran nuevamente esta ten
dencia. Este nuevo modelo incluye: 

a)	 Una estructura oligop6lica de control trasnacional de la agro
industria. Este control puede ejercerse bajo formas directas 
(propiedad) 0 indirectas (control de abastecimiento, tecno
logia, etcetera). 

b)	 Un tipo de dieta, estructura. 0 patr6n de consumo, basado en 
proteinas animales de alt~ absorci6n de cereales, grasas vege
tales, lacteos y alimentos preparados (fast food).2 

c)	 Una mayor subordinaci6n de la agricultura (desarrollada y 
subdesarrollada) re!iPCcto de la acumulaci6n de capital indus
trial y financiero VIa control del producto (compra de cose
chas) 0 de los insumos (fertilizantes, maquinaria, etcetera). 

2.	 Desde el punta de vista del proceso de valorizaci6n 

A	 nivel internaciOIial, este nuevo modelo permite una MAYOR 

CAPACIDAD DE REGULACION DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO 

pOl' los grupos de poder trasnacional y los gobiernos de los paises 
centrales. El impacto de esta posibilidad de "influir" en el costa de 
reproducci6n de la mana de obra debiera ser materia de estudios 

1 Sistema alimclltario: producci6n agropecuaria e industrial y circu!aei6n 
y consumo (mercados) de alimentos, incluido el. comercio internacional. 

2 En el estrato de menores ingresos de las poblaciones en las capitales 
de los paises latinoamericanos, el consumo de estos alimentos y sus derivados·· 
alcazan facilmente entre el 30% 'Y el 50% del gasto familiar total. 
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120	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

especificos.3 Esta mayor capacidad de afectar el valor y precio de los 
alimentos no elimina, sin embargo, a la agricultura no asalariada 
del "Tercer Mundo", sino que la incor,pora como abastecedora com
plementaria de alimentos y mana de obra en un 1'01 amortiguador y 
estabilizador del sistema de precios. En otras palabras: 

a)	 Una alta productividad y la creacion de excedentes mundiales 
de granos basicos pOl' los paises centrales otorga mayores 
posibilidades de manejo centralizado de los mecanismos que 
afectan el valor de la fuerza de trabajo de ciertos paises y 
regiones. La continua y creciente pbdida de la autonomia 
alimentaria fa.cilita este manejo otorgando ademas poder po
litico a los paises que poseen excedentes de alimentos.· 

b)	 El abandono del autoconsumo pol' los campesinos y regiones 
subdesarrolladas no es sin embargo lineal y sin contramar
chas. 
El abastecimiento de alimentos pOl' el area campesina y de 
hacienda pierde importancia a largo plazo pero no desaparece 
y puede aun crecer en ciertas regiones y momentos. Si se 
pagara el trabajo familiar la oferta campesina de alimentos 
encareceria el precio de los mismos, empujando hacia arriba 
el valor promedio de estos bienes, dada su baja productividad 
en relacj6n a la alcanzada poria agricultura desarrollada, al 
menos en la mayoria de los productos convertidos en "basicos". 
La posibilidad poHtica y economica de apropiaci6n pOl' el 
capital comercial 0 industrial del excedente 0 aun parte de 
los costos de reproducci6n de la economia campesina explica 
su persiSkmcia (el intercambio desigual permanente, acumula
cion primaria 0 simple despojo serian parte integrante, con

3 No sOlo ?a discusi6n sobre el uso de los alimentos como arma diplo
matica y poHtica debe atraer la atenci6n. Tambien es importante analizar 
conjuntamente los proccsos de reforma agraria e industrial realizados en 
America Latina por ejemplo, con el crecimiento de las ventas norteame
ricanas de alimentos. Los excedentes de cereales y las donaciones para man
tener altos S~IS precios en el mercado norteamericano fueron un factor 
importante de abaratamiento de la mana de obra, crecimiento industrial 
dependiente y estrategias de reformas capitalistas. 

• Es interesante constatar c6mo las mediciones internacionales de des
nutrici6n empiezan a hacerse en la misma epoca en que aparecen grandes 
excedentes alimenticios. En ciertos casos parece ser que las dietas tradicio
nales, medidas con patrones occidentales, aparecen artificialmente como de 
bajo contenido n·utritivo. 
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sustancial de la acumulacion capitalista). Pero debe tenerse 
en cuenta tambien mecanismos menos "abstractos" como ,las 
variables de poHtica economica (tipo de cambio, aranceles, 
impuestos al. comercio exterior) y de estructura de mercado 
(grado de monopolio 0 monopsonio, condicionamiento poli
tico de pl'ecios, etc.), que en los hechos intervienen en el pro
ceso de transformaci6n de valores en precios y en la distri
bucion del valor via sistemas de precios. 

c)	 La economia campesina pemlite una distribuci6n call1.biante 
de las fuentes de abastecimiento alimenticio que permite ma, 
ximizar beneficios al ca,pital agroalimentario. La existencia, 
de una diversidad de fuentes de abastecimiento, su utiliza, 
cion combinada a 10 largo del cicio economico y las diversas 
configuraciones de coyunturas y politicas econ6micas son otra, 
explicaci6n de la coexistencia pOl' largos periodos de la agri, 
cultura campesina integrada a la acumulaci6n capitalista rea, 
lizada, pOl' ejemplo, pOl' agribusiness trasnacionales. 
uri caso especifico contribuira a ilustrar 10 sostenido antes: 
el oligopolio molinero de granos basicos en los paises andi, 
nos juega con las poHticas estatales en funci6n de tres fuen
tes de abastecimiento: mercado externo, produccion capita
lista nacional y producci6n "tradicional" campesina. EI poder 
de mercado en los tres casos es distinto, asi como las poHticas 
que afectan la formaci6n de los precios. POI' ejemplo, la combi, 
naci6n de un tipo de cambio favorable (precio bajo la divisa), 
bajos aranceles 0 impuestos para la importaci6n de insumos 
alimenticios y bajos precios en el mercado intemacional de 
granos sera aprovechado pol' el oligopolio alimentario para, 
empujar hacia abajo los precios que paga a los abastecedores 
del pais, sustituyendo insumos nacionales pOl' importados. EI 
estancarniento de la producci6n agrkola de la mayor parte da 
los paises latinoamericanos en las ultimas decadas no se debio 
5610 al "complejo minifundio-Iatifundio" sifto a una delibe_ 
rada acci6n de poHtica econ6mica nacional e intemacional 
destinada a abastecer los Inercados nacionales de granos im
portados "mas baratos". 

d)	 Ante una alza de precios 0 la implantaci6n d6 PQHticas pro• 
teccionistas de la agricultura nacional, renacora el interes del 
agribusiness pOl' comprar a la agricultura nacional. Este in
teres puede ser mas 0 menos eflmero segUn la evolucion d@. 

'r 
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las fuerzas econcmicas y politicas a nivel nacional e interna
cional, que generan cambios en las variables consideradas. 
En condiciones favorables para el crecimiento de la prOOuc
cion agricola nacional se observa una polarizaci6n de la agri
cultura abastecedora: la existencia de una gran masa de eco
nomias campesinas junto a un reducido numero de agricul
tores capitalistas en modemizaci6n, es conveniente para estos 
ultimos, al perrnitirle mayor renta diferencial.y mayor poder 
,~io-politico, y conveniente a veces para la agroindustria :(que 
millones d,e familias depe'ndan de sus actividades siempre es 
conveniente para las negociaciones con el Estado).5 

3.	 Forrnaci6n de precios de los alimentos basicos en paises depen
dientes 

Por ultimo, es muy interesante seguir el proceso de fonnaci6n de 
precios de una mercancia tan .importante como el ,pan actualmente 
,en muchos paises de America Latina (podria considerarse tambien 
el proceso de fonnaci6n de precios de los fideos, huevos y Pollos, 
leche, aceite y margarina). Generalmente el sistema de "fijacion de 
precios" pOl" el Estado capitalista es un mecanismo mas de oculta
.miento del caracter monop61ico del sector industrial alimenticiQ. Y 
hasta la estatizaci6n de las importaciones de insumos suele conver
tirse en un mejor mecanismo de subsidio al uso de insumos impor
tados. ,Distinguiendo el proc,eso de .fonnaci6n de precios del insumo 
nacional, el insumo irnportado y el bien final, se tiene: 

a)	 Precio del insumo nacional: Los agricultores capitalistas pug
nan porque el Estado y la empresa agroindustrial fije 'p,recios 
de acuerdo a los costos de los mas ineficientes 0 de la econo
mla campesina. El Estado y la' agroindustria, pOl" su_ parte" 
tratan de fijar un precio domestico igual al costa de importar 
el pr.ooucto. COIno las metodologias para' calcular los costos 
internos' generalm.ente son ingenieriles 0 contables y no toman 
en cuenta adecuadamente la heterogeneidadde los prOOuc
tores, finalmente Ia determinacion de precios depende del pa
del" politico de las p1artes. La mayoria de los productores, sin 
embargo, no se enteran de esta negociaci6n: cada vez mas 

5 ';·cr, por ejemplo, M. Valderrama: "Efecto de las Exportaciones Nor
teamericanas de Trigo en Bolivia, Peru, Ecuador y Colombia", Revista Es
tudioG Rurales Latinoamericanos, Vol. II, No.2, agosto 1979, Bogota. 

urgidos de ingresos monetarios (por la creciente mercantili
zaci6n del agro) , deben aceptar los precios que se les fijen 
o buscar empleo alternativo a su mano de obra (pero la
 
proletarizaci6n no parece ser un fen6meno generalizaci~ en
 
economias con agricultura estancada e industria de baJa ab

sorci6n de Inano doe obra).
 
EI precio del insumo nacional no es independiente del im

portado. El precio final (neto de aranceles, ,subsidios y otros)
 
al que puede comprar la industria alimentaria, y las facilida

des que pueda obtcner el Estado, estaran presentes como "cos

to de oportunidad" en la negociaci6n, ciando mayor 0 menor
 
grado de libertad a la industria.
 

h) Precio del insulno importado: En cada producto, el precio 
internacional depende de diversos y distintos factores. Para la 
agroindustria en una economia periferica, este precio no ne
cesarianllente esta dado. Muchas veces la empresa comercia
liza,dora que la abastece pertenece a la misma finna trasna
cional. C'uando no hubo participaci6n estatal en el comercio 
exterior los "precios de transferencia" se dieron con gran in
cidencia y pOl" largo tielnpo en la industria alimentaria. Donde 
:se ha estatizado la importaci6n de ciertos alimentos, sin eln
'bargo, Ia forma como se detennine el tipo de cambio, el siste
ma arancclario, las cuotas de importaci6n y aun los subsidios 
puede variar bastante el precio corriente y el precio relativo 
de los insumos alimenticios importados. EI gran capital agro
alimentario y en general el gran capital inten1acional tienen 
~sus propios sistemas, de influencia en la', poHtica econ6mica 
(FMI, BM, GATT, etcetera).
 

En los jpaises andinos los gobiemos durante la ultima decada
 
,abarataron artificialmente los precios de los alimentos~ impor

tados mediante subsidios.
 
Las decisiones sobre composici6n nacional-importada del abas

tecimiento por las empresas del gran capital agroindustrial
 
tienen asi que tomar en cuenta tanto aspectos del mercado
 
internacional como de politica econ6mica. ElIos suelen par

ticipar con mayor 0 menor poder en esos ambitos.
 

tC)	 Precio del p·roducto final: Donde los precios son libres es pro
bable que los alimentos tengan un precio determinado segUn 
alguna de· las teorias convencionales del monopolio, oligopo
lio 0 .competencia imperfecta. Pero como los nuevos alimen
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tos basicos han adquirido una ilnportancia politica enorme 
en la mayoria de, los casos, el Estado asumi6 una participa., 
cion importante. Un caso tlpico de proceso 'de fonnaci6n de' 
precios es aquel donde el Estado provee insumos irnportados. 
a traves de empresas publicas, fija los precios de los produc-· 
tos alimenticios nacionales (fuente alternativa de abasteci
miento) y fija los precios del producto final. El Estado puede~ 

conocer (aunque no determinar) muchos de los componentes. 
de estos tres precios, pero al no controlar los costos de pro-· 
cesamiento y confiar en "declaraciones juradas" por las pro-· 
pias empresas monop6licas como base del calculo de costos,. 
el "control" estatal de precios pennite la perlnanencia de la 
ganancia monop6lica. Es aSl posible que coexista un sistema 
de "fijaci6n y control" estatal de precios con la fijaci6n mo-
nop6lica de los mismos. 
En paises como Peru se dan casos extremos de monopoliza-· 
ci6n de la producci6n de alimentos basicos, de baja elastici.
dad-precio de la demanda. Ello aUIllenta aun mas las gr:
nancias monop6licas, dado que ante alzas de precios la de·· 
manda no disminuye en igual proporcion y aun ,Puede au-u 

mental'. 

II.	 PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA Y LA ALIJ\1:ENTACION PERIFERlCA,. 

EN EL SISTEMA ALIMENTARIO MUNDIAL 

Hay cuatro niveles en los cuales conviene observar las reciente~ 

tendencias de cambio en la particip'aci6n de la agricultura y la ali-.. 
mentaci6n perifericas en la economla mundial: 

1) Producci6n de materias primas y alimentos agropecuarios. 
2) Sistemas de abastecimiento de insumos agropecuarios a la in·.. 

dustria. 
3) Procesamiento y comercializacion de bienes provenientes de la. 

agricultura. 
4) Consumo final (estructura 0 patrones de COnSl:lInO). 

Se anotan a continuacion algunas tendencias observadas, SiR animo,,· 
de ser eXhaustivo, p·ero sl de enfatizar los rasgos m~s importante~. Sc
ilustra COil el caso de los palses andinos (Venezuela, Ecuador, Co·
lombia, Peru y Bolivia) aunque parece eitar ocurriendo 10 mismo en~. 
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otras reaiones de America Latina, Asia y Africa.. Debe tenerse pre
sente excepciones claras en ciertos aspectos: Brasil expolta soya y Ar
gentina, trigo, participando en el mercado internacional en posicio
nes minoritarias de oferta de tales productos. 

1. Producci6n. de materias prinlas y ali1nentos agropecuarios 
(Agricultura ) 

a)	 Pierde importancia relativa la inversion extranjera para expor
taci6n de productos agropecuarios. 

b)	 La producci6n intema se estanca 0 fluctua en funci6n del pre
cio de los sustitutos importados. 

c)	 Las ETN no invierten en agricultura (tierra y cultivos) sino 
que establecen contratos de abastecimiento de sus plantas pro
cesadoras. Nonnalmente se convierten en oligopolios y oligop
sonios. 

d)	 La agricultura abastecedora de la agroindustria trasnaciv
nalizada experimenta tin nitido proceso de desarrollo desigual 
polarizado: una minoria de 'agricultores se desarrollan COlno 

capitalistas y la mayorla. se mantienen como campesinos. Le
jos de cortar Iazos con eUos, las ETN mantienen a la pequefia 
agricultura como abastecedora (a pesar de 'os mayores costos 
administrativos que significan) por el menor precio que les 
puede pagar (los minifundistas no tienen ninglin poder de 
negociaci6n), por compromisos -de recepci6n ohligatoria y uni
versal hechos para obtener la concesi6n de instalaci6n en el 
pais y por los problemas sociales que acarrearla el rechaZo de 
tal abastecimiento. Agroindustria trasnacional y agricultura 
campesina se combinan y coexisten a traves de mecanismos 
cuyo conochniento esta p~nnitiendo elaborar teorias mas. cer
teras de participaci6n del trabajo no asalariado en la pro
ducci6n y acumulaci6n capitalista. 

2.	 Ab~tecimiento de alirnentos at 1Ttercado nacional J' a La indus
tria orientada al mert;ado interno. 

a)	 Se observa-en general .una profundiza~i6n.de la dependenc.ia 
alimentaria, que pUede medirse a traves del "coeficiente de 
depe~d.encia alimentaria": 
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M 1 
aDA I = 

PNI + M I ~ Xi 

CDA I Coeficiente de dependencia alimentaria en 'elbien 
(Ej. trigo, leche, maiz, soya, arroz, etcetera). Pue· 

de expresarse en tenninos flSicos (peso 0 volumen) y 
de valor monetario. 

M1 Importaciones del palS en el bien i. 

PN1 Producci6n nacional (incluye estim~ciones de auto
consumo). 

Xl Ex,portaciones del bien i (estrictam,ente debiera 
considerarse las exportaciones de bienes que inclu
yen materia prima alimenticia importada). 

b)	 Si se considera s610 el "cOeficiente de dependencia de la in
dustria alimentaria" se observa un sostenido y creciente in
cremento (tiende a 100% en productos como trigo, soya, etc.). 
Eno significa que ciertas ranlas de la industria alimenticia 
t~enden a una completa sustituci6n de sus compras a la agri
cultura nacional ,por la importaci6n de alimentos. Las im
plicaciones de este fenolneno debieran desarrollarse con deta
lIe en cada pals. Es importante considerar que las "ventajas. 
conlparativas" para la producci6n de ciertos bienes no es~a.n 
dadas por la naturaleza de una manera definitiva. La mayor 
parte de las veces resultan de procesos de desarrollo hist6rico 
en que la acci6n deliberada tiene un rol importante. Por otro 
lado, en un sistema altamente monop6lico el "sistema de pre
cios" no es un indic.ador "imparcial" . Esto puedeaclararse 
mediante un ejemplo. Los paises andinos importan en con
junto mas de dos millones y nledio de toneladas de trigo anual
mente. Las clases dominantes y las explicaciones convenciona
les consideran que estos paises '''no son paises trigueros" 0 

no tienen "vocaci6n triguera" . No es dificil,. sin ~lDbargo,. 

mostrar que si bien Ia importaci6n de trigo se realiza desde 
el siglo pasado, es en los tllthnos 20 anos que se ha dupli
cado esta importaci6n y, paralelamente, se ha, estancado y 
decrecido la producci6n nacional de trigo. Este proceso de 
profundizaci6n de la dependencia alimentaria de 1,10 bien-sa
lario basicocoincide con la aparici6n de 'grandesexcedentes 
de trigo en ED}\, su donaci6n y venta a pr~ios art'ificial
mente bajos y con facilidades crediticias y cambiarias. Tam-
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bien pl~ede comprobarse c6mo una vez creado ,el mercado e 
introducido el pan y el fideoen los mercados (y,estancada la, 

, producci6n interna) cesaron las facilidades .(0 disminuyeron) 
y subieron los precios del trigo ,importado. Tambien puede 
observarse que a pesar de ella la poUtica de prec~os y asis
tencia no estimula la producci6n interna de ~stos prorluctos.6 

Por ultimo, puede observarse que son precisamente las emr
presas 'monop6licas las que utilizan mayor proporci6ri de in
sumo impOrtado.El coeficiente' de dependenc'iade '{nsumos 
irnportados, a nivel de la rarna 0 de Ia enlpresa, en tt~nninos 
fisicos 0 de valor, es creciente: . 

AMa
 
CDIA
 

AMa + .L-\Na
 

AMa abastecimiento importado de Ia industria a. 
ANa abastecimiento nacional·de la'industria a. 

Obviamente, si se considera el bieni, el coeficiente de depen... 
den~ia de la industria ese bien es mayor que elcoeficiente 
nacional de dependencia en ese bien 

CDIA i · > CDA i 

c) La dependencia alimentaria, parafraseando a los creadores 
del concepto de dependencia, no es sOlo un "fen6meno ex
tern0", como se puede observar, es una de las estructuras de 
la acumulaci6n periferica que crea subdesarrollo. En este caso,. 
la industria alimentaria,oligopblica y trasnacionalizada en! 
mayor 0 menor grado seg{tn el pals de que, se trate, condi
cioI}a. la adopci6n de patrones de producci6!1 y consunlO a. 
menuda irracionales desdeel puntode vista social; condiciona. 
9 implementa poHticas economicas gubemamentales 0 empre-· 
sariales en funcion de estrategias y tacticas de desarrollo em
'presarial que no coinciden con los intereses de..Ia mayorla de 
la poblaci6n; establece vinculos industria-agricultura que Ie 
son favorables, convirtiendo a la agroindustria en un m~ca
riismo .de extracci6n 'de excedentes agrarios y desarrollo des..· 
igualde la region p,roveedora. ~or cierto que. no. ,existe una 

"	 ~., 

8M. Valderrama, ofJ. c~t. 
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mecanica y lineal relaci6n de causa efecto: la ETN y los 
monopolios nacionales asumen las peculiares condiciones de 
cada economia como marco dimunico de sus actividades, 
transformando 0 adaptandose seg(ln convenga. 

<1) Las estrategias de desarrollo populista requirieron abaratar los 
alimentos de las ciudades para abaratar los costos industriales 
de la mana de obra, reprimir las presiones inflacionarias y 
mantener el apoyo 0 por 10 menos la neutralidad de los sec
tores medios y obreros fren te a la alianza social populista. Por 
.ello es corriente observar en los paises andinos que en un 
mismo periodo de tiempo se dieron simultaneamente esfuerzos 
modernizadores de mayor 0 menor impacto anti-Iatifundista 
(reformas agrarias) con un drastico cambio del patr6n tie 
.abastecimiento alimenticio. Ambos procesos fueron a veces 
propiciados y financiados por organismos internacionales que 
responden a las politicas del gran capital y los gobiernos de los 
paises desarrollados. Como se anotO antes, el cambio de pa
tr6n me abastecimiento se realiz6 primero via asistencia, do
naciones, etcetera. Para sostenerlo --cuando disminuy6 la asi::
,cia y los precios subieron tuvo que recurrirse a subsidios al 
tConsumo de alimentos elaborados con insumos importados. 

e) Los gobiernos reformistas tienden a estatizar las importaciones 
de insumos alimenticios. Ello sin embargo no logra romper 
los mecanismos de extracci6n de excedentes por las ernpre· 
sas trasnacionales. La utilizaci6n de los "precios de transfe
rencia" ya no es posible en el caso de las importaciones de 
insumos agropecuarIos (aunque continua en la de repuestos, 
maquinaria, servicios, etc.). Pero se suele aplicar modalida
des de "subsidios al consumidor" que abaratan los costos in
,dustriales de trigo, leche, maiz, soya, etc., absorbiendose los 
,deficits por el presupuesto publico. Deeste modo el gran 
'capital agroalimentario, mediante el control de las fases de 
procesamiento y distribuci6n mayorista recupera con holgura 
10 que pudo haber perdido con la estatizaci6n de las impor
taciones de alimentos. . 

f)	 Los gobiernos neo-liberales (impuestos tras la crisis que inevi
tablemente desatan las politicas de desarrollo refonnistas) tra
tan de romper' el proteccionismo de la industria 0ligop61ica 
-incluida la alimentaria- mediante la "reforma arancelaria", 
la vuelta al tipo de cambio libre via devaluaciones y la libera

lizaci6n de las importaciones en genetal. Ello se da en un
 
contexto Inflacionario que busca poner los precios a "niveles
 
internacionales".
 
En estas condiciones, la poblaci6n de menores ingresos (des

ocupados y subocupados urbanos y rurales y minifundistas)
 
efectua c.ierta vuelta al autoconsumo y las dietas tradicio
nales, cierta producci6n interna de alimentos es incentivada 
al encarecerse las importaciones en ciertos periodos (maiz por 
ejemplo), se producen quiebras de la pequeiia manufactura 
de alimentos y una redefinicion de la producci6n de la gran 
empresa. Esta redefinici6n implica fenomenos tales como el 
inicio 0 la intensificacion de la propaganda (antes innecesaria 
en cierto modo), diversificaci6n de productos y exportaci6n 
"no tradicional" de alimentos y, en algunos casos, relocaliza
cion de filiales. Estos fenomenos deben ser estudiados ernpiri
camente. En el caso chileno, no parece haberse dado un sus
tancial aumento de las exportaciones agropecuarias. En el caso 
peruano l~ capacidad competitiva que estaba adquiriendo la 
producci6n agricola por la devaluaci6n y encarecimiento de 
las importaciones ha sido contrarrestada por la drastica dis
minuci6n del mercado interno. La rebaja de aranceles para 
la importaci6n de alimentos elaborados -que hubiera con
tribuido a frenar la inflaci6n- ha sido muy pequeiia y de 
todos modos no hay mayor demanda. Mis bien se aument6 
la exportaci6n de alimentos elaborados (con insumos impor
tados aun subsidiados y con subsidios a la exportaci6n "no 
tradicional") . 

g)	 Ambos tipos de estrategias de desarrollo (proteccionistas y ii
berales) comparten una politica de amplias facilidades al 
agribusiness proveedor de insumos quimicos y mecanicos a 
la agricultura. En la estrategia reformista, empero, la parti 
cipaci6n del Estado en empresas mixtas de tractores y maqui
naria 0 en la distribuci6n de fertilizantes es sustancialmente 
mayor. 

3.	 Procesamiento y comercializaci6n de bienes provenientes de la 
agricultura 

a)	 Las distintas ramas de la industria alimentaria y el conjunto 
de la agroindustria presentan un alto grado de concentraci6n 
y una elevada participaci6n de capital extranjero en su capi
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tal social. La empresa trasnacional esta presente tan.to en las 
ramas y llneas de producGi6n de bienes-salarios como aquellas 
orientadas al consumo de seetores nledios .y altos. Una dis
tinci6n suscept~ble de abrir. Hneas de analisis puede hacerse 
entre aquellos paises con producci6n de bienes-salarios bajo 
control oligop6lico d.e ETN y aquellos con mayor participa
ci6n del capital nacional. Los primeros parecen ser aquellos 
que iniciaron con retraso (post Segunda Guerra Mundial) de
finitivas poHticas de industrializaci6n por sustituci6n de im
portaciones.Ello coincidi6 con un momento en el eual el gran 
capital norteamericano en la rama alimenticia encontro trabas 
para su desarrollo monop6lico en el mereado norteamericano, 
junto con estimulos para su exp-ansi6n hacia afuera (creaci6n 
de filiales). I~os reordenamientos. eomerciales intemaeionales 
durante la guerra y la necesidad de encontrar nuevos merca
dos para compensar la caida de la demanda al termino de 
la misma, junto al proteccionismo de la industria "nacional" 
cada vez nlas presente en Latinoamerica, parecen ser el mar
co de la penetraci6n de las ETN de la agroindustria de estos 
paises. 
Los paises con mayor presencia del capital nacional en las 
ramas de bienes-salarios (molinerra y panificaci6n, aceites y 
grasas, lacteos y rama aVlcola) son aquellos que iniciaron antes 
su proceso de sustituci6n de in1portaciones. 
En ambos tipos de paises la presencia del capital trasnacio
nal en ramas de alimentos de elaboraci6n sofisticada y fast 
food esta ligada a la tecnologla y sistemas de publicidad co
nexos. En paises tan disimiles como Argentina 0 Ecuador, 
Aji-no-moto, Fleishman (Standard Brands), Libby's, Maggy, 
etc., controlan sin contrapeso la p,roducci6n de saborizantes, 
polvo de hornear, sopas solubles, etcetera. 

b)	 l/a comercializaci6n interna respC'nde a un alto grado de 
integraci6n observable. En otros tenninos, los oligopolios ali
mentarios tienden tambien a oligopolizar la distribucion ma
yorista de alimentos elaborados. Esta comercializacron en las 
ultimas decadas ha extendido su alcance hacia las regiones 
mas apartadas, unificando el mercado nacional de paises de 
dificil geografia y contribuyendo a desplazar las dietas tradi
cionales, monetarizando de paso crecientemente Ia economia 
rural. 

c)	 Existe un proceso de "ruptura" 0 "salto~' tecno16gico en el 
procesamiento alimenticio durante el presente siglo en las eeo
nomias perifericas: 
En la etapa de la "manufactura nativa" se desarrollan los mo
linos de piedra con energia hidraulica, las desnatadoras rna
nuales de leche para elaborar mantequilla, la conservaci6n ca
sera de carne, fmta, etc., que se extiende a establecimientos 
medianos, la granja avicola artesanal, etc. Paises como AI'· 
gentina desarrollan primero los frigorificos y la molineria a 
gran escala pero es la presencia de la inversion extranjera 
norteamericana y europea quien inaugura la actual etapa de 
la industria de alimentos. 
La etapa de la "industria alimenticia" se caracteriza por Ia 
presencia de una tecnologia superior en la producci6n, abas
tecimiento, comercializaci6n,· etc. Su presencia arrincona y 
finalnlente margina a la manufactura nativa. La industria 
alimenticia crea el mercado nacional, impulsa los sistemas· de 
abastecimiento nacional e internacional, integra a la agricultura 
bajo contrato 0 verticaImente, y cambia la tecnologia (con 
frecuencia menor que en los p·aises de origen). 
8610 en los paises que ya habian logrado un cierto desarrollo 
tecno16gico p!ropio el capital nacional pued~ mantenerse 0 

asociarse con la empresa extranjera. 
La tecnologia en las ramas de bienes-salarios, all;' donde el 
grado de monop-olio es m.ayor~ tiende a retrasarse con res
pecto a los niveles internacionales. Generalmente la venta de 
maquinaria por las matrices de las filiales de empresas mo
lineras, lacteas, 01eaginosas, funciona como una suerte de pro
lotag3.ci6n de Ia vida uti! de equipos obsoletos. 

'4.	 Consumo final 

a)	 En general, se da una disminuci6n del autoconsumo de ali
mentos y avance de la mercantilizaci6n de los mismos aun en 
las regiones mas aI«:;jadas, como se obseIVo antes. E.I proceso 
de urbanizaci6n y el estancamiento de la agricultura tradi
cional estan en el trasfondo de este fen6meno. Pero no puede 
ignorarse la acci6n del sistema de precios y la agresiva poli
ticade apertura de mercados por la iJlKlustria alimentaria 
nwdema. 

b)	 Adopci6n progresiva de una estructura de consumo basada en 
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trigo, grasas vegetales, carne de ave, hl.cteos, 0 por 10 menos, 
con un componente mayor de estos alimentos. Se observa 
tambien una lenta perdida del precio relativo de los pro
ductos tradicionales (maiz, papa, cebada, etcetera). 

c)	 Tan importante como la influencia del aumento en la pro
duccion y productividad a nivel internacional en este cambio 
del patron de consumo periferico, son las politicas econ6micas 
de los paises dependientes (protecci6n a la industria alimen
ticia, subsidios al alimento importado) y las politicas comer
ciales de los paises con excedentes alimenticios.7 

III. EVIDENCIA EMPlluCA: EL CASO DEL PERU 

El caso del Peru es un ejemplo extraordinariamente ilustrativo de 
los efectos del nuevo sistema agroalimentario m,undial. lidereado por 
el agribusiness internacional, sobre la agricultura y la alimentaci6n 
periferica. Dos razones justifican su elecci6n: 

a)	 Es un pais que reune una muy arnplia agricultura campesina 
productora de alimentos (cerca del 40% de la PEA es rural), 
fiuy heterogenea y con rasgos precapitalistas muy marcados, 
donde ademas se ha dado una de las reformas agrarias mas 
extensas y profundas entre 1968 y 1976.8 

7 Esta breve sintesis de algunas tendencias observadas en el sistema ali
mentario tal como se da en la periferia, especialmente en America Latina y 
los paises andinos en particular, puede complementarse con otros textos : 
Louis Malassis: Economie A gro-alimentaire, tomo I, Ed. Cujas, Paris, 1979; 
Susan George: How the Other Half Dies, Penguin Books, England, 1977; 
Frances Moore Lappe and Joseph Collins: Food First: Beyond the Myth of 
Scarcity, Ballantine Books, USA, 1979 y El hambre en el mundo: diez 
mitos, CO'PIDER, Mexico, 1979; Dan Morgan: Merchants of Grain, Wein
denfeld and Nicholson, London, 1979; Andre Gunder Frank: "La Agricultura 
del Tercer Mundo y el Agribusiness", en el libro La Crisis MundialJA Bro
guera, Espana, 1980, y Miguel Teubal: "La Crisis Alimenticia y el Tercer 
Mundo, una perspectiva latinoamericana", revista Econornza de America La
tina, No.2, CIDE, Mexico, marzo de 1979. 

8 Sin embargo, la reforma agraria no resolvi6 sino por el contrario con
tribuy6 en cierta forma al agravamiento de la pobreza y el subempleo de 
mas de un mi1l6n de campesinos, jefes de familias que viven de 10 que 
pueden cultivar en pedazos de tierra menores de una hectarea y de la 
venta eventual de su fuerza de trabajo. La refonna agraria incorporo a no 
mas del 20% de la poblaci6n econ6micamente activa rural y transformo unas 
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b)	 En esta economia, por otra parte, la agricultura ha tenido 
una tasa de crecimiento promedio anual por debajo del 2% 
desde la decada del 50, mientras su poblaci6n crece a 2.9%. 
Las importaciones Began por ello a constituir el 90% del con
sumo total de trigo y casi la mitad en el caso del rnaiz, olea
ginosas y hicteos en los ultimos aiios. Por otra parte, su in
dustria alimentaria esta claramente lidereada por filiales 0 

empresas asociadas a algunas de las principales. empresas tras
nacionales agroalimentarias (Nestle, Bunge Corporation, Uni
lever, Carnation, Standard Brands, Purina, Cargill). Las nue
ve mayores empresas producen el 36% del valor del prOOuc
cion de la industria alimentaria, como se vera mas adelante. 

1.	 El oligopolio trasnacional en la industria alim,entaria: el con
trol del p'an, fideos" leche, aceites, margarinas, huevos y pollas 

Debido a que el Peru mantuvo hasta mucho despues de la Se
gunda Guerra Mundial su orientaci6n primario-exportadora, las po
liticas industrialistas tardias (aparecieron 8010 en los anos 60 y 70) 
no pudieron C01l10 en otros paises vecinos favorecer el desarrollo de 
una burguesia nacional mas consistente: la industria y los mercados 
ya estaban dominados por grandes empresas ligadas a corporaciones 
trasnacionales. Este hecho se refleja en la elevada presencia de tales 
empresas no s610 en las ramas de alimentos elaborados no basicos 
(como en otros paises) sino en las ramas de alimentos basicos (mo
linerta, alimentos balanceados y complejo prcxluctor de carne de po
lIo y huevos, hicteos, grasas y aceites comestibles). 

10 mil haciendas 0 grandes propiedades en cerca de millar y medio de coope
rativas y empresas refonnadas muy heterogeneas y atacadas por males insu
perables dentro de una organizacion capitalista del agro sub-desarrollado: 
el control estatal incoherente pero a veces asfixiante; la- ausencia de una real 
planificacion del desarrollo agrario; el control privado oligop6lico de la ma
yor parte de los insumos y de la comercializacion de los productos; la politica 
de precios y subsidios contraria a la produccion agropecuaria nacional; la 
incapacidad e ineficiencia de las relaciones cooperativas empresariales en 
un ambiente capitalista, etc. Si actualmente estas grandes empresas refor
madas se debaten en muy serios problemas derivados -entre otros facto
res- de la politica economica global, es feicil imaginar la gravisima situaci6n 
que tienen que enfrentar los minifundistas en un periodo de inflacion sin pre
cedentes en el pais (50 % promedio anual entre 1975 y 1980), de encare
cimiento de los insumos quimicos y mecanicos (de alto componente impor
tado en medio de una drastica y prolongada devaluacion) y de recesi6n ge
neral con incremento del desempleo y el subempleo. 
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Las cuatro mayores empresas de la rama de alimentos balancea
dos producen el 90% del Valor Bruto de la Producci6n. En los casos 
de las ramas' de lacteos, molinerla y aceites y grasas, las cuatro ma
yores empresasproducen el 84%, 52% y 65%, respectivamente. EI 
cuadro 1 rnuestra los niveles de concentraci6n en las otras ramas. 

CUADRO 1 

CONCENTRACION DEL VBP EN LAS CUATRO MAYORES 
EMPRESAS DE CADA RAMA DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA (%) 1973 

Total Esta N9 Estab. Valor Bruto 
blecimien de las (%) de la 
tos de la cuatro rama co,.. 

R'amas (ordenadas rama in mayores trolada 4 
segun nivel de dustrial empresas mayores 
concentracion) emp'rlesas 

1.	 Alimentos Balanceados 17 4- 89.8 
2. Productos Lacteos	 53 5 84.0 
3. Aceites y Grasas	 50 14- 64.8 
4. Cacao,	 Chocolate, Confit. 48 5 63.1 
5. Elab. Frutas y Legumbres 22 4 61.0 
6.	 Productos de Molineria 159 4 52.3 
7.	 Conserva Carne, Embutidos 37 4 41.6 
8.	 Productos Aliment. Diversos 194 4 36.2 

Nota:	 Las ran1as de Panaderia (829 establecimientos) y Elaboraci6n de 
Azucar ( 25 estab. ) presentan situaciones particulares: la primera 
estaba relativamente poco concentrada -por 10 menos hasta 1973
y la segunda constituye de hecho un solo consorcio cooperativo-es
tatal. 

FUENTE:	 Elaborado por el autor en base a los datos de la Estadlstica 1n
dustrial del A-linisterio de Industria " Turismo, 1973. 

, Pero el elevado grado de monopolio logrado por un numero re
ducido de empresas se expresa aun con mayor evidencia en el hecho 
de que s610 9 grupos economicos -entre enos las subsidiarlas de 
Bunge & Born

2 
Carnation, Nestle, Unilever y Ralston Purina:""

duelios de 30 plantas industriales sobre un total de 1 396 existentes 
en el pais, prQducianel 35.6% del Valor Bruto producido en toda 
la ,industria alimentaria (260 millones de d61ares de un total de 
780 millones}. Si ,se incluyera la rama azucarera, este nivel de oli-
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gopolizaci6n segutamentealcanzarla el 50%. Puede' observarse en 
detalle la participaci6n de carla grupo econ6mico en el cuadro 2. 
Esta concentraci6n ha aumentado con seguridad durante los afios 
1974 a 1980, pues la caida del consumo de alimentos por la mayona 
de la pobla:ci6n -una de las principales medidas gubemamentales 
para enfrentar la crisis econ6mica que desde 1975 agobia al pueblo 
peruano-- ha afectado principalmente el niv~l ,de ventas de la pe
quefia y mediana empresa. 

CUADRO 2 

CONCENl'RACION DEL VBP DE LOS PRINCIPALES 9 GRUPOS 
ECONOMICOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA PERUANA 

1973 

% del VBP VBP 
de IA Mill.US$ 

1.	 Grupo Bunge & Born (ETN)
 
Incluye Mol. Sta. Rosa, SInUR y COPSA 9.11 71.04
 

2.	 Grupo Nicolini (parcial )
 
Incluye Nicolini Hnos. y Cia. Mol. del Peru 8.66 67.53
 

3. Leche	 Gloria-Carnation (E'1'N ) 4.94 38.54 
4. Perulac-Ne-stle (ETN)	 3.44 17.44
5.	 D'Onofrio 2.15 16.80 
6.	 Pacocha-U nilever (ETN) 2.08 16.22 
7. Purina	 (ETN) 2.06 16.10 
8. Peru	 Pacifico 1.59 12.23 
9.	 Molinos Cogorno 1.56 11.41 

TOTAL	 35.59 259.95 

FUENTE~	 M. Lajo. Industria agroalimentaria y trasnacionales: El caso pe
ruano. Ope cit. Basado en cifras de la Estad£stica industrial[ peruaniz. 

.l\un es mas significativo -para explicar fen6menos como la po
litica econ6mica aparentemente "irracional" desde el punto ~e vista 
nacional y social- observar que los grupos Bunge, Nicolini y Co
gorno controlaban el 88% de la producci6n de harina de trigo, base 
del pan y .. de los [ideos)· los rnismos Bunge~ Nicolini y,Purina pro
ducian el 80% de los alimentos, balanceados, base de los pallos y los 
huevos; nuevamente Bunge, Pacocha (Unilever) y Romero contro
laban' el 64% de los aceites~ grasas com,estibles'" margarinasj y Car
nation (norteamericana) yNestle (Suiza) controlaban el 100% de, 
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la leche evaporada (la cual constituye, porobra de estas empresas, 
mas del 50% del consumo total de lacteos en las princi,pales ciuda
des peruanas, y compite sOlo con la leche pasteurizada porque la 
importaci6n de leche en polvo entera esta pf<lcticamente prohibida 
para proteger a la "industria nacional").9 

2. Graves distorsiones en la estructura de consumo 

Los datos anteriores quedarian incompletos si no se conociera el 
enorme peso que estos alimentos elaborados han ganado en la dieta 
de la poblacion peruana desplazando alimentos tradicionales como la 
cebada, papa, yuca, quinua, platano e incluso maiz. 

En 1972 las familias de bajos ingresos en Lima (50% de una 
poblaci6n mayor de 4 millones) destinaban el 30% de sus gastos 
totales para la compra de lacteos, cereales y derivados, carnes (in
cluida la de polio) y oleaginosas, productos mayoritariamente agro
industriales. Los del estrato intermedio y alto en cuanto a ingresos 
familiares, gastaban 22% y 14% respectivamente.10 

Es obvio, por otro lado, que si la agricultura estancada y la 
poblacion crece, el consumo per capita de los productos tradicio
nales agropecuarios esta disminuyendo. Por su parte, el consumo per 
capita de trigo, soya, lacteos, cebada cervecera y maiz duro ha 
aumentado a pesar que la produccion nacional per capita ha dis
minuido en algunos casos dramaticamente. Por ejemplo el consumo 
per capita de trigo aument6 de 41 kg al ano en 1943 a 54 kg en 
1977, a pesar de que la producci6n nacional per capita bajo de 
21 kg a 7.2 kg para los mismos ariOS.

11 

Tal vez convenga recordar que el aumento del consumo per 
capita de alimentos "occidentales" no significa necesariamente el me
joramiento nutricional de la poblaci6n. Si la entrada de la dieta 
"modema" significa la ruptura y perdida de la dieta tradicional (a 

9 Ver nuestros trabajos, donde se ha tratado extensamente estos temas: 
Industria agroalimentaria y trasnacionales: el caso peruano. Pontificia Uni
versidad Catolica del Peru, 1978; Empresa trasnacional y desarrollo capita
lista de la agricultum: La Camation-Leche Gloria en el Sur del Peru. 
Mimeo. Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1977. Versiones revisadas 
se editan en Mexico (CEESTEM) y Paris (CETRAL). 

;l() Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, Lima, 1972, 
elaborados en M. Lajo, Industria agroalimentaria. (Op. cit.). 

11 M. Lajo, Ibid., Cap. II. Tambien en M. Lajo, "Agricultura, agroin
dustria y dependencia a1imentaria". Revista Allpanchis, N9 14, Peru, 1979. 
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veces mejor equilibrada en terminos nutritivos) 0 si va acompanada 
de un empeoramiento de la distribuci6n del ingreso, como en el 
caso peruano, el aparente mayor consumo per capita de trigo, mar
garina, polI~, leche, puede ser un empeoramiento de la situaci6n 
nutricional de las masas urbanas y rurales en los paises capitalistas 
de la periferia.12 

En el caso peruano, los cambios operados en la estructura de con
sumo de alimentos de la poblaci6n durante las ultimas decadas han 
conlievado graves distorsiones: 

Primero, porque divorcian crecientemente La producci6n interna 
del consumo intemo, abriendo un abismo creciente 0 "brecha" que 
significa inseguridad alimentaria, vulnerabilidad en la nutrici6n ba
sica de mas de 17 miliones de peruanos respecto de los vaivenes en 
los mercados intemacionales de alimentos. No es que se suponga 
a priori que toda importacion de alimentos sea por si misma nega
tiva. Lo es cuando estas importaciones desestimulan directa 0 indi
recta pero persistentemente la produccion agropecuaria intema, me
diante politicas de precios y subsidios que benefician y hasta premian 
la importaci6n. Lo es mas cuando estas politicas son incentivadas y 
condicionadas por poderes oligopolicos que controlan la industria 
alimenticia en el pais y por las politicas comerciales para exportar 
o "donar" excedentes agropecuarios por parte de los gobiemos de 
algunos paises desarroliados. 

Segundo, porque el avance de este tipo de dieta en la alimen
tacion peruana, junto con el ya mencionado poder de mercado de 
algunas empresas, ha logrado imponer y mantener ciertas caracte
risticas irracionales en los mercados alimenticios que sOlo se expli
can por la alta rentabilidad que su permanencia otorga a las em
presas interesadas. Observese por ejemplo como en el siguiente cua
dro, un simple ordenamiento del valor de ventas de los alimentos 
en el mercado peruano de 1976 puede evidenciar estos rasgos irra
cionales. SOlo destacaremos tres pero podrian seiialarse muchos mas_ 
(Ver cuadro 3). 

12 Sobre esto ver por ejemplo: Ministerio de Economia y Finanzas, Di
! recci6n General de Asuntos Financieros, Niveles de vida: analisis de la 

situacwn alimentaria en el Per";' (1971-1972). Lima, 1977. Carlos Malpica 
r	 S. S. Alimentaci6n: la poUtica del hambre. Rev. Marka, No. 59, Lima, 

2 Feb. 1978. Actualidad Econ6mica del Peru, "La a1imentacion y su costo" , 
No. 28, junio, 1980.\ 

i 

" 
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CUADRO 3 

VENTAS ANUALES DE LOS PRIN,CIPALES ALIMENTOS 
ELABORADOS EN"EL PERU EN MILLONES ,DE 

,DOLARES* 

PRODUCTOS li.VDUSTRIA'LES 

I. Mercados Gran-des Afillones de US$ 

Alimentos Balanceados para Aves 131.6 
Cerveza Blanca 120.9 
Harina de Trigo 117.8 
Azucar Rubia de Exportacion 76.9 
Leche Evaporada 67.5 
Aceite d~ Cocina 66.7 
Amcar Refinada 51.5 
Fideos Diversos Corrientes 513.6 

'ill. M ercados Aledianos 

Azucar Rubia 34.1 
Galletas Diversas 32.6 
Leche Pasteurizada 23.8 

iIII. M erca.dos Pequeiios (algunos productos) 

Chocolates 9.9 
'Cafe soluble 9.2 

, 'Gomas de ~Iascar 8.5 
Margarinas ' 7.6 
Leche Precondensada 5.5 
Leche Condensada 5.1 
Jamonadas 3.5 
Conservas de Frutas 3.4 

'* Se cons~d;era el tipo de calnbio promedio anual y mensual para, 1976. 
FUENTE: BCR. kfemoria 1976, p. 165. 1 d6Iar = 57.13 ioles..,Fasclculos 

de'Ia Oficina de Estadistica y Ministerio de Industria y Turi~o, 
1976. 
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" 1.-Exceptuando el azucar -cooperativizada en 1969- los ll1a
yores valores de producci6n (0 ventas) son de' productos. elab():r;ados 
en ramas con mayor presencia m~nop6lica trasnacional y nacio~al: 

molineria (alimentos balanceadOs, harina de trigo, fideos, galletas), 
lacteOs,oleaginosas y cervecerla. 

2.-EJ oligopolio molinero tiene ventas anuales por encima de los 
:SOD millones de d6lares y mas de 1 mi1l6n 500, mil Toneladas Me
tricas de estos piroductos. La producci6n de, pap'a, yuca y camote, 
por ejemplo, fue ese ano de alrededor de 2 millones de T.M. y el 
valor d~ ventas ciertamente jamas .1Iegaria a 300 millones de d61ares. 
Pero 10 que se quiere evidenciar aqui es que incluso desde el simple 
punto de vista fisico, el peso de los aillnentos, elaborados con alto 
componente importado va en camino de alcanzar niveles similares a 
los que presentan los alimentostradicionales basicos. 

,3.---Se produce alrededor de 110 mil T'.M. de leche evaporada 
[!( equivalente a 220 mil rr..M. de leche fluida) por un valor cercano 
a los 66 millo-nes de d6lares, mientras la ,producci6n de leche pas
teurizada es s610 de 120 mil T.M. y 24 millones de d6lares. Lo des
tacable aqui no es un problema de "gustos del consumidor peruano 
por leche evaporada" (gustos que en todo caso fueron creados du
rante varias decadas deliberadamente). Lo destacable es la increible 
irracionalidad, encerrada en la "hegemorua" de la leche evaporada 
en el mercado peruano de licteos. Carnation y Nestle producen 
-aparentemente en tote:tl acuerdo desde inicios de la decada del 
4~ el 85% y el 15%, respectivamente, de la leche 'evaporada enla
tad~ I-Ian logrado imponerla como alimento de consumo masivo: los 
estratos de menores ingresos demandan mas leche evaporada enlatada 
que los ·de altos ingresos porque no tienen la alternativa de mantener 
refrigerada leche fresca 0 pasteurizada. La alternativa mas barata, 
la leche ell palvo entera, no es producida por estas empresas pero 
tampoco han permitido su importaci6n hasta ahora. Ya en el con
trato de concesi6n (1939) exigieron y lograron altos aranceles 0 

prohibici6n de importar productos que compitieran ,con los suyos. 
Pero mientras se opusieron a la importaci6n de hlcteos para con
sumo 9~!ecto, desde hace decadas -pero, especialmente en las dos 
ultim~ han irnportado crecientes cantidades de ~nsulnos industria,
les lacteos, ,hojalata para envasarla y maquinaria y repuestos libres 
de' im'puesto's y hasta subsidiados. En el {lltimo lustro, por ejemplo, 
~a materia hlctea contenida en la leche evaporada lleg6 a ser en 
<casi un 70%' impbrtada: en otras' palabras,' impo~aban leche en 
polvo y grasa de leche, 'Ie anadian una pequefia proporci6n, de leche 
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nacional fresca y agua, la enlataban en un envase -tanibien im
portado hasta hace pocos meses- y la vendian para' el consum() 
masivo. Se obligaba as£ a la poblaci6n a consum.ir un producto anti
econ6mico, solo para Imantener el monopolio " la rentabilidad de 
Carnation y Nestle. 

Las paradojas asombrosas p,rovocadas por el poder de las tras
nacionales en los paises pobres son empiricamente evidentes para 
quien quiera ver la realidad: en 1976 el consumo anual per capita 
de leche evaporada en el Peru era de 6.85 kg (equivalente a 13.7 kg" 
de leche fluida), mientras el consumo per capita de leche pasteuri
zada era de 7.3 kg y no se consumaa leche en' polvo entera. En ese 
ano el 61 % del consumo de leche en Lima 10 era en fonna de leche 
evaporada. En Estados U nidos, para el mismo ano, el consumo de 
leches evap'orada y condensa.da era s610 de 2.27 kg.13 

No desarrollaremos aqui por falta de espacio otras irracionali
dades como la depredacion de la anchoveta del mar pemano durante 
la decada del 60, exportada en su mayor parte para proveer proteinas 
a la ganaderia de Estados Unidos y otros paises desarrollados. Desapa
recida la anchoveta durante casi toda la decada del 70 la depre
dacion continua en la actualidad pero contra especies de consumo 
humano: jurel, caballa, cojinova, etc. Estas especies se extraen por 
miles de toneladas para convertirlas en harina de exportaci6n y con
servas de pescado exportadas con subsidio estatal. Es significativo'i 
sefialar que tras cuarenta arios de producci6n exclusiva de leche eva- ' 
porada la empresa C:arnation-Leche Gloria empez6 en 1979 a pro
ducir conservas de pescado "Gloria",. 

E,n sintesis, la principal defonnaci6n del sistema alimentario pe
ruano es el creciente divorcio 0 separaci6n entre 10 que Ia poblaci6n 
come y 10 que casi el 40% de ella (poblaci6n rural) produce: es 
inconcebible que un pals de campesinos importe la tercera parte de 
las proteinas y calorias que consume su tpoblaci6n.14 

3. Dependencia alimentaria casi irreversible 

El cuadro 4 ilustra por sl solo las dimensiones casi irreversi
hIes a que ha llegado la dependencia de importaciones de alimentos 
basicos en el Peru. Mientras que en 1943 sOlo en el caso del trigo 

13 Ver USDA., Handbook of Agricultural Charts. No. 524, Nov., 1977. 
14 Ver C. Arellano, Situaci6n y politica alimentaria en el Peru. Tesis de 

Bachiller. PUC, Lima, 1978. 
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, se llegaba a importar un considerable porcentaje del consuIIW total 
(49%) y eran insignificantes las importaciones de otros alimentos, 
en los anos recientes (p.e. 1975) se importa el 86% del trigo, 52% 
del malz, 100% de la soya, 41 % de lacteos, 11% de carnes rojas, 
72% de cebada cervecera y 12% de arroz. Estos porcentajes han 
aumentado con la sequia de 1979-80, especialmente en el caso del 
arroz. (Tan grave es esta sequia y su coincidencia con el 5to. ano 
de crisis econ6nlica, que por primera vez el Peru ha importado azU
car en 1980 tras haber sido exportador importante a 10 largo de su 
historia) .15 

CUADRO 4
 

PERU: RELACION IMPORTACION/OFERTA TOTAL FISICA 
DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS IMPORTADOS 

(Porcentaje) 

(COEFICIENTE DE LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA) 

1943 1960 1970 1975
 

Trigo 49 70 84- 86
 
Maiz-Sorgo n.d. n.d. 1 52
 
OIeaginosas 4 35 100 100
 
Lacteos 3 22 35 41
 
Carnes Rojas 2 4 28 11
 
Arroz 10 10 a 12
 
Cebada (corrientes
 

y cervecera) 2 6 10 32
 

FUENTE: Manuel Lajo. Industria agroalimentaria y trasnacionales: El caso 
peruano. Depto. Economia. U niversidad Cat6lica, PeriL Noviembre 
1978, pp.37-38. 

En terminos fisicos, el Peru importa, en cifras anuales aproxima
das, 800 mil T.M. de trigo (produce s610 120 mil); entre 150 mil 
y 300 mil T.M. de malz amarillo duro (p,roduce entre 350 mil y 

1.5 EI PerU no es un caso excepcional en cuanto a la dependencia alimen
taria en paises con amplio campesinado minifundista. No solo en el area 
andina se observa este fenomeno sino en la mayoria de los paises de Africa 
y Asia. Egipto importa en 1980 el 40% de sus requerimientos alimenticios, 
pot ejemplo~ yer Financial Times~ July, 23, 1980. 
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500 mil) ; importa el equivalente a 500 mil T.M. de leche (produce~ 

entre 620 mil y 800 mil) y el equivalente a 400 T.M. de soya (pro... 
duce 8010 3 mil T.M.). En cuanto a cebada cervece-ra, importa 70\ 
mil L.M. mientras produce internamente solo 27 mil T.M.· 

Si 10 anterior es un indicador claro de la depend~ncia alimen-. 
taria del pais como un todo, es interesante constatar que la depen-. 
dencia del pais se explica casi exclusivamente por la tendencia de las. 
principales ramas de la industria elaboradora de alimentos. (y bebi-. 
das, en el caso de la cerveza) a utilizar alimentos importados como. 
insumos. En el cuadro 5 se observa que el 99.7% del trigo que uti
liza la rama molinera es importado, as! como el 76% de la leche 
usada por la rama de lacteos, el 45% del rnaiz, el 99% de la soya.. 
y el 72% de la cebada cervecera. 

CUADRO 5 

COEFICIENTE DE LA DEPE'NDENCIA FISICA DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA EN PERU 

(1975-1980 ) 

, A B AlB 
A bastecimiento Abastecimiento Coeficiente de 

lmportado Tot«l Dependencia 
(Miles de T.M.) (Miles de T.M.) 1nd. alimentaria.. 

Trigo 780 
Leche 580 
Maiz Duro 250 
Soya 420 
Cebada cervecera 70 
Aceite AIgodon -
Cafe no-exportable -

782 99.7% 
760 76.3% 
550 45.5% 
423 99.3Cjo 

97 72.2% 
25 
3 

FUENTE: M. Lajo. lmperialismo alimentario y agricultura perilerica. NO\ 
publicado. Basado en cifras oficiales de la Estadlstica Agraria e· 

1ndustrial. 

Pero es attn mas significativo constatar que los grupos economi.... 
cos Bunge, Nicolilli y Cogorno compraban el 89% del trigo impor
tado por el Pern en 1975; Bunge y Nicolini, junto a la trasnaciona1 
Purina compraban en el mismo ano 81% del maiz importado; Car... 
nation y Nestle, jUJlto a la pasteurizadora UP"A, absorbian el 73% d~ 
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los lacteos importados y Bunge (nuevamente), junto a Pacocha y 
Romero, el 74.5% de la soya importada. Es 10 que hemos llamado 
ABSORCION OLIGOPOLICA DE LOS. ALIMENTOS IMPORTADOS.16 

Mas sorprendente aun sera comprobar que durante varios aiios 
desde 1973, en diferente forma hasta la actualidad (julio de 1980), 
el gobierno peruano, que estatizo la importacion de alimentos en 
1970, intenta SUBSIDIAR el consumo de los alimentos basicos eIa
borados demandados por la. poblaci6n peruana, vendiendo a los 
grupos economicos mencionados arriba los alimentos importados a 
un precio m,uchas veces menor. que el que cuesta comprarlos en el 
mercado internacional. Esta politica economica de fomento a la de
pendencia y al oligopolio alimentario no fue ni es un hecho aislado 
o transitorio: desde su instalaci6n, las empresas elaboradoras de ali
mentos (como toda la industria sustitutiva de im,portaciones) gozaron 
de un proteccionismo arancelario exagerado, de exenciones de im.. 
puestos y facilidades crediticias que sin embargo no.se aplicaron 
igualmente a la agricultura; especialmente campesina. La politica 
alimentaria del refonnismo miiitar (1968-1975) trat6 en vano de 
conciliar el mantenimiento de alimentos baratos para la mayoria de 
la poblaci6n con el crecimiento de la dependencia alimentaria y el 
control oligop61ico de la industria y distribuci6n de alimentos al por 
mayor. Fij6 el tipo de cambi0, subsidi6 la importaci6n de insumos 
alimentarios para la industria, control6 aparentemente la fOffilula.. 
cion de los precios de los alimentos elaborados basicos, mantuvo las 
ganancias oligop61icas de las empresas alimenticias ampliando sus 
mercados y manteniendo su protecci6n arancelaria. Los resultados 
fueron el incremento de las importaciones, el crecimiento del deficit 
de las empresas estatales importadoras, la difusi6n de la nueva dieta, 
abaratada en relaci6n a la dieta tradicional, -pero sobre todo, el 
fortalecimiento del control oligop.olico de los alimentos basicos y la 
iprofundizaei6n de las distorsiones en el patron de conSUIDO que se 
ha senalado. 

La critica a la politica proteccionista no debe llevar sin em.. 
bargo a la posici6n Rcoliberal que sostiene que la eliminaci6n de los 
aranceles, controles de precios y p,articipaci6n estatal en la comer
cializacion, exportaciones e importaciones, asi como la liberaci6n del 
tipo de cambio, llevara a un "equilibrio real" de las distintas fuerzas 
economicas. Incluso este p.la.nteamiento suele presentarse como. con

l 
trario a los monopolios, acusando al proteccionismo de haberlos 

16 Vcr Industria agroillimentarifl '1 trasnacjonales, 01'. cit., p. 78. 
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Icreado. L.o que esta argumentaci6n esconde es que los monopolios 
son un fen6meno propio del ca,pitalismo y que existen a nivel inter-, 
nacional. Y que aun sin proteccionismo, los oligopolios dominarlan 
una economia pequena capitalista periferica como la peruana. 

La renuncia de un pais a dirigir su propio desarrollo econ6mico 
--que no es otra cosa 10 que proponen los neoliberales---, dejando la 
producci6n y el mercado nacional aun mas desguarnecidos ante las 
empresas e intereses trasnacionales, llevaria aun a mayores distor
siones, mayor pobreza y desempleo, mayor exacci6n de los recursos 
naturales, mayor sometimiento de nuestra economia. Frente al de
sarrollismo capitalista que protegi6 a los oligopolios trasnacionales 
y el liberalismo que igualmente los protege, a paises como el Peru 
parece quedarle s6lo la alternativa de un desarrollo aemocratico y 
planificado populannente. 

4. Subordinaci6n de la agricultura moderna y campesina 

En el Peru existen alrededor de 1 mi1l6n 400 mlil unidades agro
pecuarias de las cuaies s610 unas 200 mil podrian considerarse mo
dernas 0 capitalistas. Hay cerca de 1 mi1l6n de predios menores de 
5 hectareas de los cuales la mitad. son menores de 1 ha. Eln los 
valles e irrigaciones de la costa, que son las unicas zonas de cultivo 
en medio de extensos desiertos, se uhican Ia mayona de los predios 
modernos. E,n las escasas tierras cuitivables de la cordillera de los 
Andes, desde la e/poca pre-incaica los peruanos desarrollaron una 
agricultura adecuada a la dificil geografia serrana. Es en esta zona 
clonde vive la maY8ria de la poblaci6n rural y donde se concentran 
los mayores indices de pobreza y atraso. 

Pero esos problemas no se deben a la supuesta "falta de integra
cion" de la agricultura tradicional a la "economia moclerna" como 
10 sostienen ciertos enfoques dualistas que -extraiiamente, dado el 
avance de las ciencias sociales en America Latina- aun tienen 
alguna influencia en el Peru.17 

'17 Es necesario sefialar como la relativa presencia de la ideologia econ6
mica neoclasica se corresponde con el porler econ6mico y politico con~er'arlor 

aun vigente en el Peru. Este enfoque descriptivo-ahistorico y unilateral (en 
el sentido de separar los hechos economicos de los socio-poHticos) no puede 
entender que el "dualismo tecnologico" 0 coexistencia de tt~cnicas agrope
cuarias industriales con las primitivas tiene una base estructural-hist6rica. 
Es por esa unidad estructural que procesos de trabajo tecnicamente muy dis
tintos y con productividades diferentes participan sin embargo en un mismo 

Por el contrari0, cada vez es mas claro que la agricultura ca.m
pesina serrana (y la agricultura de haciendas obviamente) fue inte
gradadesde la invasion espanola al proceso de acumulacion inter
nacional primero colonial y luego capitalista comercial, industrial y 
financiero. Si el minifundio no se moderniz6, conservando el cha
quitaclla (arado de palo precolombino), 0 no desapareci6 fue porque 
su mantenimiento era mas adecuado a corto y largo plazo a la 
acumulaci6n de excedentes para los negocios dominantes en diferentes 
epocas. Cada vez son menos los que sostienen que hubo en el Peru 
re.giones andinas de total autosubsistencia desde el siglo XVI. Por el 
contrario, desde la colonizacion las regiones de agricultura tradicio
nal han sido parte integrante de la division del trabajo social nacio
nal e intema~ional: abasteciendo con carne, cereales y mano de obra 
los centros mineros durante la colonia, sosteniendo el sistema de ha
ciendas y plantaciones durante la republica (1821 en adelante), apor
tando alimentos y fuerza de trabajo barata a las ciudades e integran
dose extensamente al comercio y a la agroindustria trasnacional en 
el ultimo medio siglo. 

i\ctuabnente, a 10 largo de la sierra andina la "tradicionalidad 
del proceso de trabajo del campesino y el autoconsumo de una parte 
de la cosecha por su familia se integra 0 articula perfectamente con 
su participaci6n en los mercados capitalistas de productos y de fuerza 
de trabajo, vendiendo parte de la cosecha 0 parte de los dias pro
ductivos".18 Alli donde tal coexistencia no era 10 mas favorable para 
la rentabilidad del capital, simplemente desapareci6 la "tradiciona
lidad". Pero donde las relaciones de produccion no asalariadas con
vienen a la acumulaci6n de capital el 11amado "dualismo tecno16
gico" se ha eternizado. 

ObseIVese por ~emplo el caso de la Compaiiia Cervecera del 
Sur y sus cerca. de 10 000 proveedores (5 000 de ellos directos), 

pfoceso de a.cumulacion. Este mismo enfoque, par otro lado, aunque llega a 
d-nalizar la politica economica (de precios, subsidios, etc.), contraria a la pro
d ucci6n agropecuaria nacional, no la relaciona con los intereses y vinculos 
cstructurales de los cuales es resultado (oligopolios trasnacionales, imperia
1ismo y dependencia 0 participaci6n periferica del Peru en la economla mun
dial). De este modo la politica economica aparece como caida del cielo, 
en un limbo social e hist6rico 0 en un vago "conflicto campo-ciudad" muy 
c6modo, que sin embargo esconde los hechos reales. 

18 Hemos intentado un analisis teorico del lugar que ocupa la econo
mia campesina en la economia internacional, en La Economia Camp~sina 

en fa Formaci6n del Valor y los Precios. Seminario Problematica Agraria 
'Peruana, Cuzco, Nov. 1978. 
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la ~aY9rparte. minifundistas "trCldicionales" de Cuzco,. Apuri~ac, 

Arequip~ y. Puno. Esta moderna emlpresa capitalista de p,ropiedad 
peruano-suiza, convive desde haee mas de 60 .afios sin mayores pro
blemas con la econoffila campesina andina, a la que abastece de 
semilla y compra la cosecha por anticipado en la misma parcela 
de los campesinos de la "mancha india" (sierra sur del Peru) .19 

Vease tambien como mas del 80% de los proveedores' nacionales 
de leche de Carnation-Gloria en Arequipa-Boquegua-Tacna y de 
Perulac-Nestl6 en Cajamarca (sierra norte) son econom~as campesi
nas que estan hacen 40 afios integradas a estas empresas trasnacio
nales. Observese los casos de los pequefios productores de maiz, se
milla de algod6n en la costa central y norte Y'de cafe en los valles 
de la ceja de selva. ~ Puede hablarse de "subdesarrollo rural" y 
"desarrollo urbano" en una economia integrada por el mercarlo? 
Seria mas propio Hamar a esta estructura capitalista dependiente Y 
periferica y ver el mercado "imperfecto" como expresi6n -en el 
plano de la circulaci6n- de una base Iproductiva especifica. 

El que no toda la fuerza de trabajo 0 no todas las jornadas de 
trabajo ae los productores se realicen 0 se encuentren bajo relaciones 
de producci6n salarial no significa que el capital no extraiga exce
dente y no acumule con el trabajo de nlillones de productores apa
rentemente independientes. Como en el caso de las mujeres, cuyo 
trabajo cotidiano en la casa es indispensable para el trabajo asala
riado del hombre en las sociedades capitalistas contemporaneas, pero 
no es pagado, el trabajo del campesino para producir parte de los; 
bienes de su propio sustento, y que hace posible vender sus pro
ductos 0 su trabajo a precios per debajo de sus costos, es indispen
sable para la acumiUlaci6n de capital en las economlas perifericas. 
Sin elIas serlan muy distintos los sistemas de precios y de salarios:' 
la tasa de ganancia del capital en las regiones :perifericas seria ci'er
tamente menor y sus posibilidades de acci6n menos flexibles com'o 
veremos a continuaci6n. 

La baja productividad de los cultivos campesinos considerada 
aisladamente hace pensar a algunos que no habrla mucho excedente 
del que pueda beneficiarse el capital. En una visi6n contable y esta
tica ella podrla tener alguna justificaci6n. Pero al observar con 
mayor rigor el funtionamiento de la economla en su cOI\junto se 

19 Veasc los infonnes de nuestro Proyecto Trasnacionales .Y Agricultura·,. 
particulannente el informe de Raul Hopkins, La Industria Cervecera y la 
Agricultura de Cebada en el Sur del Pertt. Mimeo. PUC., 1978. 
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encontrara que el precio que se Ie paga a los canlpesinos por sus 
p~oductos ~de 10 cual depende en gran medida la magnitud de 
su excedente- esta determinado en gran parte porIa poHfica eco
n6mica nacional. Esta a su vez resuita fuertemente influenciada -en 
mochos casos determinada- pOI' los condicionamientos derivados de 
la participaci6n subordinada del Peru en la economia internacional. 

En el caso peruano se observan ejemplos rouy claros de como 
la baja productividad, el estancamiento y atraso de la agricultura 
campesina es mantenida y profundizada por el tipo de participa
ci6n que ella tiene en el sistema alimentario internacional: como 
fuente de abastecimiento alternativo de la agroindustria trasnacional 
esta sujeta a las estrategias de abastecimiento de las grandes firmas, 
las que establecen monopsonios u oligopsonios en las regiones abaste
cedoras, manteniendo integrados a miles de pequefios produ~tores, a 
pesar de que en ciertas epocas el abastecimiento de origen nacional 
pierde importancia y a pesar de que el abastecimiento proveniente 
de los pequefi.os productores podria ser -en. otra estrategia de abas
tecimiento- prescindible (la suspension de las compras provenientes 
del 50% de los proveedores, por ejemplo, disminuiria s6lo un 20% 
a 30% el volumen acopiado). Por cierto que no se puede reducir el 
problema de la agricultura tradicional a los proveedores de la agro
industria, pero el resto de agricultores y campesinos estan sujetos 
crecientemente a similares mecanismos que los integran desventajo
samente al mercado capitalista. 

Para considerar un caso sencillo respecto del sector tradicional 
integrado a la agroindustria observese nuevamente el de la leche en 
Peru: el crecimiento 0 disminuci6n de las compras internas (180 mil 
T.M.) por las agroindustrias dependera en gran m,edida de los pre
cios internacionales de la leche importada y de las ventajas de aran
celes, subsidios y controles que el oligopolio lechero pueda lograr en 
sus relaciones con el gobierno. En el ultimo lustro, como se anot6 
antes, este oligopolio consigui6 tales ventajas que las importaciones 
de productos lacteos llegaron a sobr~pasar las 500 mil T.M. anuales 
(equivalentes a leche fluida). Pero desde abril de 1980, cuando una 
convergencia de situaciones coyunturales (periodo preelectoral, enca
recimiento de loslacteos en el mercado internacional, creciente re
chazo a la poHtica de subsidio a las importaciones y de respeto al 
oligopolio lechero, etc.), originaron un cambio inusitado en la direc
cion de los subsidios, la politica de abastecimiento del oligopolio 
esta cambiando drasticamente. En efecto, desde abril de 1980 el 
Estado paga a las empresas mas del 80% del costo de la leche fTesca 
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que estos cOl1t:pran en el pais. Este es el nuevo tipo de subsidi<? que 
introdujo el regimen militar en susmeses finales y que obviamente 
debe haber agigantado subitamente el interes de las trasnacionales 
por· aumentar la producci6n lictea naciona1.20 

La agricultura campesina peruana, y tambien la agricultura mo
dema, tanto en el caso de la leche, como en el de la cebada cerve
cera, maiz, semilla de algod6n, etc., funciona as! como una suerte 
de amortiguador fiUy conveniente para la gran empresa: cuando 
obtienen barato el producto importado pagan precios fiUy bajos a 
los abastecedores nacionales pero cuando cam~ian las condiciones 
en el mercado internacional 0 en la'politica econ6mica vuelven a la 
agricultura nacional como fuente de abastecimiento. Esta puede ser 
una importante via para explicar Ia "persistencia" de la agricultura 
tradicional· y carnpesina. 

En cuanto a la agricultura moderna 0 capitalista, tiende a p,re
sentarse el mismo esquema de subordinaci6n. Aunque las asociaciones 
de agricultores nledianos (como los del arroz, maiz, algocl6n, etc.), 
Ipor su mejor poder de negociaci6n Iogran a vece~ disminuir los efec
tos de esta participaci6n subordinada en el sistema agroalimentario 
internacional, no Iogran revertir la tendencia general que ha produ
cido el estancamiento secular del agro. 

CONCLUSION 

En ultimo anitlisis el origen de muchos de los problemas resefia
dos en la parte III, es la propia forma de participaci6n de la econo
mia y agro peruanos en la economla mundial, particularrn.ente en el 

20 Es interesante sefialar que este cambio en la politica de subsidios se 
dio en un momento en el eual los productores de leche habian obtenido la 
legislaci6n y apoyo neeesarios para instalar sus propias plantas procesado
ras. Al parecer esta nueva politica acabaria con estos intentos ya que la 

agroindustria establecida incrementara fuertemente su demanda eliminando 
la posibilidad de competencia. Segun nuestras estimaciones preliminares, ba
~adas en los datos de abril 1980, la T.M. de leche importada (expresada 
en equivalente de leche flu ida ) costaria US$ 103.08 mientras la T.M. de 
leche fresca nacional castana aproximadamente US$ 234-.17. La leche nacio
nal sigue siendo mas eara que la importada perc par la nueva poHtica de 
subsidios, una T.M. de leche nacional Ie cuesta a Carnation-Gloria s610 
43.8 d6lares y a Nestle-Perulac solo 25.13 d6lares. Los datos para esta esti
macion fueron tornados de N. Flores y J. Rotalde, "El destino de los sub
sidios ·en un mercado oligop6lico". Actualidad Economica del Peru~ Lima, 
junio, 1980. 

EFEGTOS DE LA AGROINDUSTRJA TRASNACIONAL 

sistema agroalimentario internacional, reseiiados en las partes I·y II 
de este trabajo. 

Como economia dependiente, con una industria desnacionalizada 
y sujeta a las estrategias de expansion y rentabilidad de las trasna
cionales con un mercado copado por .los intereses internacionales y 
un aparato estatal que resulta de esta correlaci6n de fuerZas y que 
ciertamente no puede sostener un proyecto de desarrollo que res
ponda a los intereses de la mayona de su poblaci6n, no es dificil 
p'redecir la continuaci6n del subdesarrollo y las crisis econ6micas 
como las de 1948, 58, 68 y 75-80. 

Sin embargo las propiascontradicciones del capitalismo depeI1
diente,al afectar cada vez con mayor frecuencia e intensidad a sec
tores carla vez mas amplios de la poblaci6n, incentivan su organiza
cion y estimulan el conocimiento profundo de la propia realidad y 
de las altemativas frente al presente estilo de desarrollo. Las expe
riencias cercanas -exitosas 0 fracasadas--- que han buscado un 
desarrollo de acuerdo a los intereses de las m,ayorlas y el avance de 
la conciencia intemacional sobre las verdaderas causas de la pobreza:. 
del Tercer Mundo, entre otros factores, contribuyen a aUIJientar lao 
precision, arnplitud y eficacia de las estrategias de liberaci6n y de.. 
sarrollo que se levantan con fuerza en paises como el Peru. 

El nuevo proyecto de desarrollo aIhnentario y agricola que se 
levanta en Peru mas sistematicamente' desde 1979 es parte de una 
nueva estrategia de desarrollo que incluye la p~ofunda redefinici6n 
del lugar que ocupa la economia peruana en la economia mundial, 
y que tiene como ejes principales el control nacional y popular de las 
decisiones basicas del sector industrial y agrario~ productor de bienes 
de consumo masivo, asi como de la distribuci6n alpor mayor; el 
cambio drastico pero planificado de los actuales patrones de con
sumo; la democratizaci6n del acceso a la tierra; la transformaci6n 
del actual sistema de producci6n agropecuario campesino y de su 
tecnologia, haciendo de las comunidades la forma de organizac.i6n 
central; un nuevo estilo de desarrollo agroindustrial que no subordine 
sino desarrolle la agricultura y un tipo de ampHaci6n de la frontera 
agrIcola que responda mas a los recursos y dotaci6n de factores del 
pais y no a gigantescos proyectos de consorcios interesados en vender 
maquinaria y financiar con prestamos de alto interes las ventas de 
servicios y excedentes de los paises industriales. 

Tras el fracaso de la reforma agraria durante los anos 70 el cam
pesinado sin embargo emerge como una fuerza social que refuerza 
el movirrilento popular en el Perii. La unica posibilidad de exito 
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de una nueva estrategia de desarrollo esta obviamente Ii.gada a la 
maduraci6n organica y a la capacidad de las actuales generaciones 
para recoger e incrementar Ia sabiduria milenaria del p,ueblo andino. 

SUMl\1ARY: The most important 
changes in the world food sys
tem of the last decades are point
ed out, with emphasis in the role 
of agriculture, industry and in the 
consumption of food in Latin 
l\merica and the whole "Third 
\Vorld" upon the recent chan
ges of the world economy. 

I t has been said that food 
industry in Latin A ill e ric a is 
highly olygopolic and non-natio
nalistic one; that is also charac
terized for g row i n g imported 
basic foods, maintaining at the 
same tin1e a traditional agricul
ture as a complementary source 
of internal supply. 

RESU!vlE: Les changements plus 
importants du s y s t em e alimen- ' 
taire mondial p,endant les cler
niers decennies sont signal~ 
dans cet article ainsi que Ie role 
joue par I'agriculture, l'industrie 
et la structure de consommation 
d'aliments en Amerique Latine 
et plus generalement dans les 
pays, du Tiers-Monde par rap
port 'aux changements de l'eco
nomie mondiale. L'industrie ali
mentaire en Amerique Latine, 
fortement oligopolique et dena
tionalisee, se caracterise par l'im
portation croissante d'aliments 
fondamentaux. Cependant, l'agri
culture commerciale paysanne est 
maintenue en tant que source 
d'approvisionement complemen
taire. 
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