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RESUMEN: Los autores estudian la expansi6n del capital ex
tranjero m,oderno en Ame'rica Latina~ dentro de la agricul
tura a traves de las emp'resas trasnacionales de tipo agroin
dustrial. A p'artir de un enfoque teorico sobre las modalidades 
de p'enetraci6n actuales y sus diferencias historicas con el 
cap'ital extranjero de las pYfimeras decadas del siglo,. se ana
lizan sucesivam,ente los princip'ales sistemas agro-alimentarios \ 
en America Latina, lacteos~ carnes, cereales frutas y legumbres 
)' las formas especificas de la penetraci6n trasnacional en 
cada uno. 

"Ciento ochenta pueblos (en Suiza) han pasa
do a ser subditos de Nestle. Sus habitantes son 
aun propietarios de su tierra, pero ya no son 
campesinos libres". 

Kautsky, 1898. 

I. Transnacionalizaci6n" agricultura 

1. La historia agroindustrial de America Latina esta ligada a la 
del sistema agroalimentario internacional. L.o mismo sucede con la 
presencia transnacional en los referidos sectores. En consecuencia, 
la organizacion agroindustrial de la region debe estudiarse en funci6n 
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de las etapas de desarrollo del sistema agroalimentario a nivel in
ternacional. 

2. Como es sabido, existe una tendencia inmanente a la difusi6n 
del capitalismo en los diferentes sectores econ6micos; la agricultura 
no es una excepci6n. Pero, por otra parte, la expansion del cap,ital 
no es absoluta: depende de las condiciones hist6ricas concretas de 
cada actividad y pais, sea central 0 periferico. La profundidad con 
que penetra el capitalismo es diferente en los distintos subsectores 
agricolas e industriales. Los estudios concretos deben determinar las 
caracteristicas especificas de esta propagaci6n diferenciada. Las pre
misas anteriores son aplicables a la p,resencia de capital extranjero 
en la agricultura. E.I presente trabajo intentara establecer sus mo
dalidades estudiando una gama de sistemas agroindustriales. 

3. A 10 largo de la historia han existido por ·10 menos dos mo
dalidades principales de expansion internacional del capital. Durante 
la primera etapa, el eje de referencia de las rev.iciones internacio
nales era el capital comercial. En cambio, actualmente existe una 
tendencia progresiva al predominio del capital productivo (indus.., 
trial) transnacionalizado. 

La historia de America Latina muestra que siempre existieron 
empresas transnacionales (E,T) vinculadas a la agroindustria. Pero 
sus caracteristicas han variado en cada una de las etapas de inter
nacionalizacion. 

4. Durante el primer perlodo, existia una organizaci6n centra
lizada del sistema agroalimentario mundial. En el segundo, re pro
duce el traslado hacia la periferia de los sistemas alimentarios de 
los proses centrales. 

5. En la p,rimera epoca, la expansion del capitalismo agricola 
en America Latina estuvo asociada a la extracci6n de los recursos. 1"" 

Se trataba de ampliar la frontera agricola p'ara abastecer los merca
dos de las entonces economias avanzadas. Su desarrollo habia pre
sionado hacia el dl;ficit de productos basicos como la carne y los ce
reales. Esta etapa respondia al estilo centralizado de funcionamiento 
de la economia industrial. Los grandes centros industrializaban las 
materias primas producidas en su propio territorio 0 en el exterior 
y sus mercados internos eran los principales consumidores de manu
facturas. E:stas s610 eran absorbidas por las economias perifericas en 
forma subsidiaria. 

6. La agricultura capitalista de la periferia estab,a sincronizada 
directamente con el cicIo del capital productivo de los paises cen
trales. Existia un sistema alimentario basico centrado en torno a las 
economias avanzadas. La multiplicidad de flujos de materias primas 
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concurrla en esa sola direcci6n. Paralelamente, los paises de la region 
tenian circuitos alimentarios internos, generalmente en torno a la 
producci6n de las economias campesinas. El comercio exterior era 
el mecanismo de ajuste entre la producci6n basica de la periferia y 
la industrializaci6n y consumo de bienes agricolas en el centro. Al 
respecto se podia hablar de la existencia de una division del trabajo 
presidida por las leyes del intercambio y las ventajas comparativas. 
Pero, obviamente, esta division no era absoluta. Los paises centrales 
conservaban su agricultura y la periferia era proveedora y compen
satoria en la mayoria de los rubros agricolas. E,n algunos casos -par 
ejemplo, el de los productores tropicales- las condiciones de clima 
concedlan caracter menop.olico a la producci6n de los paises de Ame
rica Latina. 

7. Durante ese periodo, la funci6n de las ET era controlar el 
comercio exterior. En muchos casos, que se ilustraran mas adelante, 
se subordinaban al com.ercio exterior actividades de diversa indole: 
industrializaci6n en diversos grados, transporte, financiamiento, etc. 
Pero el comercio externo organizaba el cicIo interno del caplital de 
las economias agncolas perifericas. La organizaci6n agroindustrial 
de la periferia estaba regulada por el intercambio internacional, que 
radicaba directa ° indirectamente en manos de ET. Pero las ET se 
limitaban a actuar en las relaciones con la periferia. La internacio
nalizaci6n de la agricultura de America Latina era muy alta y se 
exp,resaba en el comercio exterior. D'entro de este esquema se obser
van diferentes variantes entre sectores y paises. En algunos casos, toda 
la economia agricola producia en la 6rbita del capitalismo: son los 
ejemplos excepcionales de Argentina y Uruguay.. En otros, existfan 
diferentes combinaciones entre el circuito interno, princip1almente 
campesino, y el externo, directamente capitalista. En ciertas ocasiones 
existia subordinaci6n de sectores camp'esinos al capiital comercial 0 

industrial vinculado a las economias centrales. "En otras, la separacibn 
era mas tajante, hasta llegar al ejemplo extremo, denominado en
clave. 

Pero en todos los sectores y p,alses, la organizaci6n del capital 
agroindustrial obedecia al mismo arquetipo. La ET estaba presente 
en la periferia y se subordinaba al capital industrial no transnacional 
del centro. 

8. El reparto del excedente entre grupos nacionales y extranjeros 
dependia de la estructura interna de los sectores, pero tambien de 
las caracteristicas de los proses. El caracter p1rivilegiado de las tierras 
de America Latina permitia absorber rentas diferenciales. Estas se 
repartian entre el capital nacional, las E,T y el Estado en 'propor-

I 
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ciones ID:uy variadas. La historia economica de los diferentes paises 
responde, en gran medida, a los conflictos y alianzas con respecto 
al control de la pirop!iedad y al reparto de los excedentes. 

Estas variaban en los distintos sectores agroindustriales. A veces 
las E,T s6lo controlaban el comercio, dejando parte de la propiedad 
del capital en manos de grupos nacionales. Es el caso de la produc
cion de granos y de productos tropicales, como el cafe y en ocasiones 
el azucar. E,n otros, como la carne habia una combinaci6n de las 
etapas comerciales y la industrializaci6n primaria. EI ejemplo mas 
extremo es el del banana y otras plantaciones, clonde existia integra
cion vertical total de las ET y un mayor poder de maniobra. Pero 
siempre el poder de las ET estaba respaldado por sus p,ropios paises 

de origen. 
9. En la segunda etapa se produce un cambia en los paises 

centrales. La primera habia tenido como norma de referencia el 
funcionamiento del capitalismo britanico, mientras que la segunda 
se asemeja mas a la caracteristicas de la economia de Estados Unidos. 
La base de su funcionamiento es la existencia de espacios de acu
rnulaci6n relativamente cerrados por la protecci6n efectiva 0 por la 
creaci6n de diversas barreras a la entrada. 

Junto con el p,roceso de concentraci6n del capital, se produce una 
reorganizaci6:n de los sistemas alimentarios. EI antecedente de la etapa 
es el desarrollo de la corporaci6n monopblica que unifica un mercado 
de escala continental. EI proceso de concentraci6n del capital en
cuentra sus condiciones mas propicias para dar un saIto cualitativo 
en la economia de Estados Unidos. Se produce un p,roceso de pro
gresivo control de la agricultura por parte de las grandes corpora
ciones que p,roducen para el mercado interno.1 Al mismo tiempo, se 
observan profundas transfonnaciones en la agricultura. Los metodos 
intensivos y de alto empleo de insumos sustituyen a las p,racticas ex
tensivas. Por este camino, y con la ayuda del subsidio de la agricul
tura, se gesta 1a nueva organizaci6n agroindustrial, que tiene como 
centro a los sistemas productores de proteinase 

10. Este proceso, observado a nivel internacional, se manifiesta 
por la tendencia a la repetici6n de un mismo patron agroalimentario. 
Se registra una compartimentacion de los mercados y, por 10 tanto, 

1 Esto no significa que las tendencias se observen solamente en ese par
ticular. La temprana referencia de Kautsky muestra que el proceso se estaba 
desarrollando en toda el area capitalista. Estados Unidos tertia las mejores 
condiciones para desencadenar masivamente un proceso que en Europa maduro 
mas lentamente. 
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una descentralizaci6n del cicIo del capital. Pero se propaga una mis
rna forma de producir y consumir. Algunos sectores agroalimentarios 
desaparecen, otros se transforman y ademas surgen nuevos encadena
mientos productivos. Lo mismo sucede con las ET. La antigua em
presa p'rincipalmente comercial es sustituida 0 ecHpsada por la gran 
corporaci6n productiva transnacional. La economia agricola central 
se transnacionaliza en Ia producci6n de insumos, en el procesamiento 
agricola y	 en la creaci6n de pautas de consumo. La agricultura se 
encadena mas fuertemente al cicIo del capital productivo, ahora 
transnacional. La nueva fonna de transnacionalizaci6n es p,roductiva 
y recorre el centro y la periferia. Las ET p1roducen ahora los mismos 
tipos de alimentos con igual organizacion en las diferentes forma
ciones sociales. Las ET sincronizan ahora Ia circulaci6n intemacional 
del capital productivo entre paises repitiendo el mismo p'rocedimiento 
en diferentes paises. EI comercio regulado pOl' las ventajas campara
tivas tiende a declinar. El mismo sistem:a agroalimentario se produce 
en espacios de acumulaci6n que tienen diferentes relaciones de dis
tribuci6n entre agricultura e industria. 

11. En los paises de America Latina se aprecia esta difusi6n. 
Los nuevos sistemas agroalimentarios se superponen y en parte sus
tituyen a los anteriores. E,n la actualidad se observan ejemplos de 
complejos de las dos etapas. Estos cambios fueron de diversa entidad, 
segUn los paises. Las diferencias obedecieron a la capacidad interna 
de los espacios de acumulaci6n en cada uno de elIos. En primer ter
mino, no hubo mayores transfonnaciones en los paises donde la pro
teina animal se p,roducia y consumia en niveles altos (..Argentina y 
Uruguay). En segundo lugar, la expansion esta limitada porque el 
nuevo sistema trae ~parejada una nueva agricultura y una nueva 
ganaderia. En los paises centrales, amhas son intensivas y estan pro

~\	 tegidas. En tercer lugar, los mercados internos de los paises latino
americanos son muy diferentes en volumen y dinamismo, 10 cual 
condiciona la nueva penetraci6n. 

12. EI prop6sito de este trabajo es contribuir al estudio de la 
historia de la presencia trasnacional en la agroindustria de America 
Latina. Se han recogido los resultados d~ investigaciones realizadas 
por el ILET y de numerosos trabajos desarrollados recientemente 
en la region. Asimismo, se exponen en una sintesis apretada los 
rasgos p,rincip'ales en diversos sectores y epocas: su ingreso en la ac
tividad, sus mecanismos de control de la agricultura y eventualmente 
los detenninantes de su retiro. 

El estudio se desarrolla desde una perspectiva sectorial y no 
considera las relaciones entre la p;resencia de las ET y el proceso de 
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acumulaci6n en los diversos paises, asp,ecto complementario que ha 
sido abordado en otro docum,ento (Vigorito, 1981),. 

13. Se recoge una experiencia metodologica elaborada durante 
una experiencia p,revia de trabajo colectivo en Uruguay (Instituto 
de Economia, 1973) y aplicada para el estudio de la evoluci6n del 
comp,lejo ganadero en dicho pais (Reig y Vigorito, 1976). Posterior
mente fue desarrollada para el analisis de la presencia transnacional 
(Trajtenberg, 1977) y adaptada para el caso de la agroindustria 

I (Vigorito, 1977). 
El metodo elegido sustituye la clasificaci6n tradicional de la eco

nomia por otra, \denominada de' complejos sectoriales. El comp,lejo 
es un conjunto de actividades fuertemente interdependientes con res
pecto al proceso de circulaci6n del capital y a las relaciones de poder. 
Las actividades que pertenecen a un complejo estan mas fuertemente 
cohesionadas entre sl que con las del resto de la econorrlla. Es el 
caso de las relaciones entre agricultura, acopio y procesamiento in
dustrial. Por otra parte, en un complejo el poder se distribuye en 
forma asimetrica, ya que existen nucleos 0 centros de control clave 
que irradian m,as poder e influencia de los que reciben. Los complejos 
se organizan y evolucionan en funci6n de condiciones hist6ricas con
cretas. Aparecen, cobran cierta importancia relativa y p!ueden ser 
subordinados y aun desaparecer 0 integrarse en otros. 

141. Los complejos se pueden superponer a las fronteras de los 
p,aises. Eln la primera epoca de la organizaci6n agroindustrial, pre
dominaba este complejo abierto, con un nucleo principal en los 
centros del capitalismo y otro en la periferia. Las ET eran el nexo 
entre las fronteras de los paises y ocupaban los nucleos, desde donde 
podian inducir decisiones a la agricultura de la periferia. E,n el caso 
de la carne, por ejemplo, las E,T abandonaron dichos nucleos cuando 
se reorganiz6 y sustituy6 parte de ese complejo. 

E,n otros casos, como el de los productos troplicales, las EiT se 
trasladaron 0 abandonaron ciertas actividades porque variaron los 
nucleos de control. 

15. En los nuevos complejos, los nucleos se encuentran en la 
producci6n e importaci6n de insumos para los mercados internos y 
en el procesamiento industrial. La caracteristica de estos complejos es 
precisamente la interposici6n de sucesivas etapas de transformaci6n 
entre la agricultura y el consumidor. 

16. El estudio de la presencia transnacional y de sus estrategias 
a 10 largo de la historia supone el analisis de los diversos com!plejos 
y sus transformaciones. Existe un orden de importancia entre los 
complejos a~oindustriales. Como se indic6, en la actualidad el centro 
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de la agroindustria es la producci6n de p,roteinas, con nuevos me
canismos y nuevos productos privilegiados. La ganaderia extensiva 
ha sido sustituida por la producci6n intensiva de aves, cerdos, carne 
de res y leche. El pasto natural y la pradera se han ido sustituyendo 
por los alimentos balanceados. El destino de los granos ha cambiado: 
ya no es mas el consumo directo, sino Ia industria, para el consumo 
humano diferenciado 0 plara la alimentaci6n animal. 

Por otra parte, se observan inversiones de ciertos flujos tradi
cionales. En algunos casos, la exportaci6n de determinados granos 
fue sustituida en pocos arios por su importaci6n. La agricultura no 
ha podido mantener la proporcionalidad con la evoluci6n de la in
'dustria de los diferentes complejos. Pero de todas maneras, a pesar 
de las transfonnaciones, las ET estan presentes en el control de los 
procesos claves. En este trabajo se analizan preferentemente los cam
bios en la organizaci6n de los complejos y las relaciones entre el 
caplital nacional, las ET y el Estado. Como se podra observar, cada 
tipo de complejos tiene rasgos semejantes en los diferentes paises; 
varian el grado de profundidad y el dinamismo de los p,rocesos, pero 
no su modalidad. Se mantiene la misma 16gica en el funcionamiento 
de los mismos. 

17. La exposici6n ordena los complejos de acuerdo con su im,.. 
portancia en el desarrollo agroindustrial actual. El estudio comienza 
por los conjuntos de complejos 'productores de carnes y leche donde 
se observan las mayores transformaciones en materia de p,roduccion 
y consumo y en Ia manera de producir y consumir. 

Posteriormente se estudian los complejos de cereales, grasas y 
aceites, parcialm,ente accesorios a la produccion de proteInas en los 
paises centrales, aunque de vital importancia para el consumo di
recto en America Latina. 

Luego se analiza un complejo complementario en la dieta de los 
p,aises centrales y progresivamente importante en las capas urbanas: 
el compilejo de frutas y legumbres. Rep,resenta el p1rototipo de la 
nueva organizaci6n y tiene fuerte presencia transnacional, iprincipal
mente orientada hacia el mercado interno y secundariamente a la 
exportaci6n. Por ultimo, se estudia una familia de complejos de gran 
importancia en la historia de la extracci6n de excedentes y del do
minio politico de America Latina: los piroductos tropicales. E!n la 
6poca anterior eran el mejor ejemplo de las p1racticas imperiales, piero 
actualmente han perdido parte de su importancia dentro de las eco
nomias de los paises productores y como instrumento de dominaci6n 
de las ET. 
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II. El complejo de carnes 

18. Existen dos etapas en el desarrollo y funcionamiento del com
plejo productor de carnes en America Latina. La primera se carac
te~ por la presencia de las ET en la etapa de industrializaci6n 
pOmaria, subordinada al comercio exportador. Fue la epoca en que 
las grandes empresas frigorificas expresaban la expansion capitalista 
hacia la periferia durante el dominio britanico de la economia mun
dial. La segunda etapa, se ubica a partir de la posguerra. Se carac
teriza por el control y penetraci6n de las ET en los mercados intemos. 
El caso del complejo de carnes es un claro reflejo de los cambios 
en los sistemas de producci6n de las economias m,as desarrolladas. Se 
asocia al uso de determinados insumos y a metodos intensivos de 
producir pi'oteina animal. 

A continuaci6n se examinan los rasgos mas generales de estas dos 
formas de presencia transnacional y de organizaci6n de los complejos. 

A. Estructura y funcionamiento tradicional 

19. Las actividades ganaderas en Argentina y Uruguay ocuparon 
desde el siglo pasado un lugar preponderante en sus resp'ectivas eco
nomlas. La producci6n pecuaria en estos paises se destinaba a la 
industrializaci6n de la carne y la extracci6n de cueros.Cbntribuian 
por un lado al abastecimiento del consumo en los mercados locales 
y por el otro, a la eventual exportaci6n de cueros salados 0 carne 
seca. Esta ultima era principalmente consumida por los esclavos de 
Brasil, Cuba y Estados Unidos. (Sourrouille, 1980; Sarli, 1979). 

En esa epoca el saladero tenia una importante funci6n porque 
permitia sostener y hacer rentable la actividad pecuaria en estos 
paises. Sin embargo, con la liberaci6n de los esclavos en America, 
este mercado se fue limitando hasta desaparecer al finalizar el siglo 
XIX. 

20. EI auge 'de la actividad industrial en E,uropa, en la segunda 
mitad del sig10 pasado, 'provoca un rap,ido despilazamiento de los 
recursos humanos y financieros hacia las manufacturas.C~mo con
secuencia se observa una disminuci6n de la importancia en las ac
tividades rurales. Un acelerado proceso de urbanizaci6n ampli6 con
siderablemente la demanda de alimentos, creando brechas entre 
producci6n y consumo de algunos alimentos. El Reino Unido es uno 
de los p'rincipales ejemplos de dicho deficit en el sector carnes. Se 
requeria amp,liar la frontera agricola mediante Ia importaci6n de 
alimentos. (Sourrouille, 1980). 

I 
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f 
Tradicionalmente la carne importada por Inglaterra provenia de 

paises como Suecia, Noruega y Dinamarca. Sin embargo, estos, como 
consecuencia de su propio desarrollo se ven obligados a limitar sus 
eJqJortaciones. Esto conduce a Gran Bretafia a buscar nuevos mer
cados fuera del continente. Asi las exportaciones de carnes hacia 
Europa, comienzan a tener importancia creciente. 

21. Inicialmente los envios de carne vacuna y ganado en pie al 
Reino Unido p,rocedian de Estados Unidos.Su cercania relativa y 
su nivel de productividad en materia de carnes, 10' colocaban en una 
posicion favorable frente a otros paises como Argentina y Uruguay. 
Ademas existia otro elemento que favoreci6 la posicion de Estados 
Unidos. Este habia desarrollado un plantel bovino de calidad que 
Ie permitia ofrecer mejor carne. En tanto los proses potencialmente 
ca,pacitados para competir en el mercado (Argentina y Uruguay), 
no habian desarrollado sus hatos. La mayor parte de estos estaban 
integrados por razas criollas, 10 cual 1imitaba la oferta de carne de 
calidad para abastecer la demanda del mercado britanico. Asi E.s
tados U nidos por un breve periodo se especializ6 en exportar carne 
vacuna hacia Inglaterra, mientras que los paises de America del Sur 
se dedicaron a abastecerlo en principio de carne bovina congelada 
y en pie.• (Sourrouille, 1980). . 

22. Entre 1900 y 1910 la ganaderia norteamericana experiment6 
una relativa disminuci6n, como consecuencia de un ampio proceso 
de diversificaci6n en el uso de la tierra. Se destinan p,arte de las 

I areas ganaderas a la agricultura. E,n esta situaci6n se reduce su 
cuenta en las exportaciones hacia Gran Bretafia circunstancia que 
cambia radicalmente la estructura de la oferta mundial de bovinos.! 

23. Estos cambios en el mercado mundial modificaron sustan
.,I cialmente la participaci6n de Argentina y Urugua)". Hasta esos mo

mentos su part.icipaci6n se lim:itaba al suministro de ovinos. El p'ro
ceso de mejoramiento de los planteles bovinos de esas paises, durante 
la ultima decada del siglo poasado, les permiti6 competir en el mer
cado mundial de carnes vacunas. Dichos cambios, asociados al per
feccionamiento de los metodos para conservar la carne, convirtieron 
a Argentina y Uruguay en importantes fuentes de abastecimiento 
para el mercado britanico. (Vease cuadro 1). Asi en los p,rimeros 
afios del siglo se observa un considerable incremento de las exporta
ciones de carne vacuna :procedentes del Rio de la Plata. 

E,n este contexto se produce la entrada de los frigorificos en 
Argentina y Uruguay, moldeando una nueva organizaci6n del com
plejo de carnes. 

l 
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CUADRO 1 

PARTICIPACI6N DE LA ARGENTINA EN LAS IMPORTACIONES
 
DEL REINO UNIDO
 

(%) 

Vacunos 
"' 

Arias Ovinos Congelado Enfriado 

1901 40 59 1 
1906 33 90 24 
1907 27 78 22 
1908 36 81 47 
1909 26 66 82 
1910 20 55 85 
1911 27 66 95 

FUENTE:	 Citado por Sourrouille, 1980 de Richelet (1913) y Vazquez Presedo 
(1971). 

a. El auge de los frigorxficos 

24. La instalaci6n de los frigorificos en el RIO de la Plata, du
rante los prim,eros anos de este siglo, complet6 la organizaci6n del 
complejo. Sus caracteristicas se mantendran por 10 menos hasta los 
aiios treinta. La estructura del complejo esta ahora marcada por la 
presencia de firmas extranjeras en el complejo. En p,rimer lugar se 
crean nuevas condiciones con respecto al volumen que debe produ
cirse, la calidad p,roducida, as! como los mecanismos de fijaci6n de 
precios para la carne y el ganado. La entrada de los frigorificos era 
el control de la industrializaci6n p'rimaria de la carne y el pleno 
dominio del comercio exterior. (Sourrouille, 1980) 

25. En Argentina como en Uruguay se establecen los primeros 
frigorificos pertenecientes a emp'resas locales y tambien a firmas bri.;. 
tanicas y norteamericanas. Esta situaci6n se modifica rapidamente 
ante el interes de las emp,acadoras extranjeras por dominar el mer
cado. As!, despues de algunos enfrentamientos entre estas, se Bevan 
a cabo los primeros acuerdos para asignar cuotas entre firmas locales 
y extranjeras. 

En el caso de Argentina, los frigorlficos norteamericanos (Swift, 
Armour, La Blanca) cubrian el 41.35%, los britanicos (River Plate, 
Fresh Meat, Las Pa]mas~ Smithfield) el 40.15'% y el grupo argentino 
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(Sansinena, Argentino) el 18.50. (Sourrouille, 1980) Esta asignaci6n 
vari6 en afios posteriores, favoreciendo basicamente al grupo norte
americano que para 1927 cubria una cuota del 60.90%. En Uruguay 
se establecen tambien las firmas Swift, Armour y posteriormente los 
ingleses fundarian el Frigorifico Angle en 1924. La expansion de 
las empresas locales duro muy poco, en Uruguay donde se crea el 
frigorlfico Artigas y la Uruguaya, los cuales poco tiempo despuCs 
son comprados por firmas extranjeras. (Sarli, 1979) Este rapido 
desplazamiento de las empresas locales por las firmas foraneas, se 
produjo a traves de los diferentes Acuerdos de Fletes que crearon 
barreras de entrada (Sourrouille, 1980). Se limit6 la presencia de 
las empresas ya existentes y por otro lado, obstaculizaron toda posi
bilidad de incorporar nuevas empresas a la actividad exportadora. 

En estas condiciones el mercado d~ la carne del Rio de la Plata 
paso a formar parte del dominio exclusivo de las grandes finn,as. 
Estas combinaban bajo su control la industrializaci6n y exportaci6n 
de carne vacuna a nivel local y a escala rnundial. 

26. En Brasil y Paraguay la presencia de los frigorificos extran
jeros tambien tiene considerable importancia en la comercializaci6n 
de la carne hacia el mercado externo. En Brasil se establecen a 
partir de los anos veinte, los frigorificos ligados al grupo de Chicago: 
Swift, Annour y Wilson. Actuan en un :principio como comerciali
zadoras del ganado brasileno en el mercado internacional. Estas fir
mas algunas veces mediante soborno conseguian que algunas autori
dades otorgaran permisos de exportaci6n, justamente cuando el precio 
de la carne subia, obteniendo as! amp'lios margenes de ganancia. 
Generalmente los frigorificos tambien aprovechaban las dificultades 
que enfrentaban los ganaderos entre zafra y zafra en relaci6n a em
pobrecimiento de los pastos, baja productividad del ganado, etc. D'e 
tal forma subordinaban a los productores mediante financiamientos 
que garantizaban en cierta medida la compra de ganado, a los pre
cios que ofreclan. 

Estos frigorificos tambie:n compraron grandes extensiones de tierra, 
dande engordaban el ganado, de la misma fonna en que otras em
presas extranjeras 10 harian en los anos venideros, incorporando 
numerosas propiedades agricolas para producir materias primas, cuya 
comercializaci6n controlaban tanto en el mercado interno como el 
externo. (Bandeira, 1975) 

27. Al finalizar la decada de los veinte termina propiamente la 
expansion de los frigorificos. A estas alturas las empresas americanas 
y britanicas dominaban totalnlente el complejo tanto en Argentina 
como en Uruguay. Sus actividades cubrian el 90% de la exportaci6n 
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de cuartos vacunos congelados y enfriados (Sourrouille, 1980). Tam
bien se consolida en el Rio de la Plata un conflicto entre el capital 
nacional, representado por los grandes ganaderos y el capital extran
jero. E,l arbitro en esta puja seria el Estado. De este cuadro de 
confrontaci6n de intereses resulta una distribuci6n tripartita del sobre 
excedente que proporcionaba la gran productividad de la pradera 
natural. Esta distribuci6n de los excedentes dependera de la capacidad 
politica de cada uno de los agentes. En el caso de Uruguay, se crea 
el Frigorifico Nacional, de capital publico y de los ganaderos. La 
historia de su creaci6n muestra mas la desconfianza de los ultimos 
frente al intervencionismo que una confluencia de intereses 0 el con
trol del gobierno por la clase alta rural. 

28. La crisis mundial del 29, origino una reducci6n de la de
manda de carne. Eintre 1930 y 1934 las exportaciones hacia el Reino 
Unido se reducen considerablemente. E,n la C;onferencia de Otawa 
(1932), Inglaterra plantea la disminuci6n de sus importaciones, a 
efectos de proteger su propia producci6n y com,o resguardo frente a 
la cafda del comercio internacional. La importaci6n privilegiaba a 
sus dominios, la que no pudiera ser suministrado por este mecanismo, 
seria comprado en la zona del Rio de la Plata. (Sarli, 1979). En 
tal fonna los cambios en el mercado internacional se reflejaron en 
la estructura y funcionamiento del complejo. 

El comercio de la carne en los pafses del Rio de la Plata fun
cionaria bajo el control de los gobiernos, como contrapartida de la 
centralizaci6n que Inglaterra marc6 para las importaciones. Las ventas 
se realizarian de gobierno a gobierno, ya no serian los frigorificos 
los que negociaran sus productos. (Sarli, 1979). 

b. El retiro de las emp,resas transnacionales del comp1lejo 

29. La implantaci6n de los frigorificos sin duda constituy6 la 
boca de salida de la producci6n de carne del Rio de la Plata hacia 
el exterior, principalmente destinada al mercado britanico (Reig y 
Vigorito, 1976). Sin embargo, los cambios que el mercado mundial 
experimenta en el periodo de postguerra detenninaron una nueva 
situaci6n. Por un lado, el peso tradicional que Inglaterra tenia sobre 
las importaciones se reduce en forma sustancial; por otra, se observa 
una reiterada disminuci6n de la demanda europea. 

En este sentido los paises del Mercado C'omun y los Estados 
Vnidos aparecen ahora como fuertes consumidores. Pero esta de
manda, es satisfecha principalmente con la oferta interna. Estos paises 
incrementan su producci6n 10 que les permite que su actividad como 
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importadores s610 represente pequeiias proporciones de su abasteci
miento total. (Sourrouille, 1980). 

El hecho se explica por las transfonnaciones en los complejos 
que ejercieron prroductores de carnes, favorecido por una poHtica de 
los ptaises centr,ales que lleva a limitar las importaciones, mediante el 
subsidio a la ganaderia. (\Vease cuadro 2) 

CUADRO 2 

PROPORCI6N DE AUTOABASTE'CIMIENTO 

(En porcentajes) 

CEE de los CEEdejlos Estados 
seis n,ueve Unidos 

1960 93 
1965 86' 92 
1971-73 86 92 

FUENTE: Citarlo por Sourrouille, 1980. 

30. La retirada de los grandes frigorificos del Rio de la Plata 
se explica por argumentos de tipo economico. Las emp'resas buscan 
invertir en sectores de mayor rentabilidad. No se podria atribuir su 
abandono del sector a politicas de tipo nacionalista. (Reig, Vigorito, 
1976) E,n el caso de Uruguay es importante destacar que las inves
tigaciones realizadas sobre los frigorificos por el Pariamento mostraron 
que sus perspectivas futuras de maniobra serian Sllmamente lim,itadas 
por el control que se ejerceria sobre ellos. Asi los frigorificos nego
ciaron con el Estado la venta a emp'resas nacionales. E,n el caso de 
las empresas Swift y Annour se retiraron en fonna fraudulenta ·(Sarli, 
1979). As! queda marcado el futuro de los paises del Rio de la Plata 
que entran en un progresivo marginamiento del mercado internacional 
como region abastecedora. (,Buxedas, 1977) 

31. El control del comercio internacional ya no requerira de la 
intervenci6n directa de las empresas extranjeras en los pafses de 
la periferia. Los paises centrales comenzaron a ser autosuficientes, 
10 que transforma definitivamente la estructura del comercio m,un
dial. Ahora la demanda de estos estaba vinculada para utilizarse en 
la industria de la elaboraci6n (carnes prep,aradas), situaci6n que no 
requerla establecer plantas en los paises exportadores. (Sourrouille, 
1980) 
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32. En Brasil el retiro de los frigorificos es mas reciente, pero 
vinculado tambien a la situaci6n del mercado mundial: competencia 
entre los grandes frigorificos, disputas en el mercado norteamericano, 
asociaciones y fusiones de filiales. Este contexto Heva a considerar 
que, "a nivel nacional, el avance de los grupos economicos nacia
nales se dio a p·artir de esa "fragilidad'" del capital extranjero, su
mado al hecho de que eUos asumieren la forma de gran capital; 
aglomeraci6n y creaci6n de mercados oligop6ligos. Estas empresas na
cionales integran un conglom,erado que crece horizontalmente, a tra
ves de la creaci6n y/o absorcion de em:presas, y verticalmente (ra
ciones, harinas, aceites y grasas animales y vegetales, etc,)" (Muller, 
1980). As! el control de los grandes frigorificos Swift-Annour, Anglo 
WilsonfC~anabra, pasan al dominio de las empresas nacionales que 
observan un ritmo completamente nuevo. 

B. Estructura J' funcionamiento actual 

33. El sistema productor de carnes en algunos paisescomo Me
xico, Brasil, Peru, Argentina ° Uruguay constituye una familia con 
nucleos relativamente independientes. Diesp'ues del retiro de las em
pacadoras en el Rio de la Plata y ultimamente en B,rasil, la estructura 
y funcionamiento del complejo se transforma. 

En p,rimer lugar, hay un cambio en el tipo de ET que ingresa a 
los paises. Las nuevas ET intervienen ahora en la producci6n de 
carnes blancas p'rincipalmente la producci6n aVlcola y porcina. En 
segundo lugar, se reorganizan los complejos y aparecen nuevos. Se 
p,roduce una rapida expansion de los compllejos forrajeros que re
p'resentan un punta clave en los nuevos compIejos de carnes. POl' 

ultimo, el control de los complejos paso desde las plantas de matanza 
y empacadoras, hacia las plantas industrializadoras y distribuidoras 
del p,roducto. 

Este proceso refleja los cambios en la organizaci6n del sistema 
alimentario de los paises centrales y que se comentaron al comienzo. 
Incorporan etapas de industrializaci6:n y desarrollan nuevas tecnicas 
de alimentos preparados para la engorda de animales. 

Este esquema altero profundamente la estructura del complejo en 
algunos paises perifericos y provoco sustituciones 0 nuevas implan
taciones que estimularon la producci6n avicola y porc!cola. 
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a. Nuevas caracterzsticas de los complejos 

34. En relaci6n a la carne de vacuno el consorcio internacional, 
demandaba ahora carne para la industria procesadora. La mayor 
parte de las importaciones que ha realizado Estados U nidos en el 
exterior durante estas dos ultimas decadas consisten en carne des
huesada para Sil manufactura. Es un importante componente de la 
alimentaci6n de los sectores populares norteamericanos. 

Esta situaci6n ha llevado a promover el desarrollo ganadero en 
areas libres de aftosa. Durante Ia decada de los sesenta se incorporan 
a esta dinamica nuevas areas, Mexico y Centroamerica son un ejem
plo ilustrativo. En el caso mexicano se observa la exportaci6n de 
animales en pie para ser engordados en establecimientos ganadero
industriales de Estados Unidos, asimismo hay un incremento en la 
exportaci6n de carne deshuesada, aunque no m,uy firme debido al 
creciente abastecimiento al mercado interno mexicano. Respecto a 
Centroamerica sus exportaciones se elevaron sustancialmente de 
13 700 ton. en 1960 a 79200 ton. en promedio en 1971-74 pasando 
a ocupar un lugar destacado en la e~portaci6n de carnes hacia Es
tados Vnidos (Slutzky, 1978). 

E,n la actualidad hay siete empacadoras norteamericanas directa
mente vinculadas a, la importaci6n y procesamiento de carne desde 
Honduras y Costa Rica. Estas empresas ejercen un control deter
minante en el comportamiento del complejo, sea a traves de la in
version directa 0 a traves de prestamos directos 0 de algunos baneos. 
Su integraci6n vertical sobre fronteras ha perrpitido garantizar el 
suministro de ganado de Honduras. En 1975 l~s empacadoras COIl

trolaban el 60% del ganado vendido con fines de sacrificio (Slutzky, 
1973). As! la ganaderia tradicional de esta regi6n se convirti6 rapi
damente en exportadora, dada la existencia de tierras, mano de 
obra barata, asi como el 'augede los precios internacionales. Sin 
embargo, es importante destacar que en el desarrollo de esta actividad 
no siempre se observ6 incremento en la calidad y productividad del 
ganado. M:as· bien la expansion fue factible debido al aumento del 
stock ganadero que se logr6 porIa incorporaci6n de tierras ocupadas 
pOl' otras actividades (Sluztky, 1978). 

En este sentido es necesario recordar que "en los paises expor
tadores se mantuvieron los sistemas de p'roducci6n extensivos, con 
los animales de campo, sin grandes variantes tecnol6gicas. Este sis
telna permite mantener una alta productividad y bajos costos. La 
producci6n en estos paises creci6, principalmente por la extension 
de Ia frontera ganadera 0 pOl' el desp'lazamiento de otras actividades 
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agrlcolas. Gran parte del aumento ·de la p'roducci6n de carne se 
realiz6 con base en el crecimiento de las existencias y no de la pro
ducci6n por animal, que fue el principal medio de crecimiento en 
Estados Unidos y Europ,a (en este pais el crecimiento de la p,roducci6n 
se lagro de 1959 a 1973 sin aumento de las existencias)" (Buxedas, 
1977) . 

35. EI auge en la producci6n aVlcola y en algunos casos la por
cina, son parte de un proceso que se genera en los paises centrales 
y se vuelca hacia los paises perifericos. La expansion de la produc
cion avicola a nivel mundial ha estado determinada por los avances 
tecnologicos en materia de investigacion genetica y alimenticia que 
ha ocurrido en los paises mas desarrollados. En estos el control de 
la producci6n avicola esta a cargo de las grandes corporaciones 
agroalimentarias. E,n America Latina algunos paises de bajo con
sumo per capita y con cierto dinamismo modifican su sistema tra
dicional de producci6n de carne. Brasil, Mexico, Peru. y Venezuela, 
son ejemplos de estos camhios. E,n el anaIisis que sigue se muestran 
las caractensticas comunes a ellos, el tipo de presencia y modo de 
control transnacional. 

La p,resencia transnacional en el complejo esta diversificada. Las 
ET estan presentes en la producci6n de insumos, suministrand,o: pie 
de crias, reproductoras, incubadoras, alimento balanceado; y en la 
comercializacion de la carne 0 del huevo. 

A pesar de que existe un traslado de sistema, no se rep'ite es
trictamente la forma de integracion que se observa en las ET de los 
paises centrales. En la periferia, las ET, a traves de sus filiales, con
trolan y subordinan generalmente las etapas del proceso de transfor
macion del complejo. 

b. La nueva organizacion de los complejos 

36. El complejo como tal integra una serie de actividades. Co
mienza con la etapa de producci6n pecuaria d.e~ame que comprende: 
las granjas de produccion de aves reproductoras y de engorda, y las 
plantas de incubacion. Luego se encuentra la etapa de produccion 
de alimentos concentrados que incluye desde el suministro de cultivos 
forrajeros, para producir el alimento balanceado hasta la etapa de 
comercializaci6n de los mismos. Existen tambien varias etapas de pro
ducci6n externa que se vinculan al complejo, sea por la importaci6n 
de progenitores, de maiz amarillo, de sorgo 0 de soya. 

37. Tanto en Mexico como en Peru la entrada de las ET en la 
producci6n aVlcola cambi6 sustancialmente la forma de producir esta 
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carne. En estos palses el control por parte de las EIT se ejerce a 
traves de diferentes mecanismos. E,n Mexico existen numerosos casos 
de control directo. Las ET trabajan en alimentos y usualmente 
operan tambien en empresas aVlcolas, participando de la p'ropiedad 
de estas ultimas. En otros casos, "las finnas trabajan mediante con
tratos de aparceria con pequefios productores. Es este el caso de una 
de las plantas de Anderson Clayton Co. que se dedica a la prOOuc
ci6.n de huevo en ese regimen, suministrando a los granjeros pollita 
ponedora y alimento balanceado y encargandose de la distribuci6n 
del producto. Finalmente, en otros casos, ocurre una vinculacion mas 
laxa entre las EIT del negocio de. raciones y una parte importante 
del sector aVlcola, cuando las primeras aportan insumo (alimento y 
pollito), credito y mecanismo de distribuci6n pero el granjero con
serva cierta independencia. Esta integraci6n menos estrecha, puede 
sin embargo ser sustituida por el control directo. Los contratos cele
brados por las EIT con granjeros pueden prever, en caso de incum
plimiento, la cesibn de las instalaciones avicolas, por 10 cual, aparen
temente, se han dado casos en que las granjas indep'endientes caen 
bajo el control directo de las ET" (Rama, Rello, 1980). 

Ademas del alimento, las ET dominan el material genetico: 
progenitoras y reproductoras. E,n relaci6n a los progenitores se ob
tienen a partir de la importaci6n proveniente de Estados Unidos, en 
clonde las ET estan estrechamente vinculadas a las granjas produc
toras de progenitoras. 

En el caso de Peru la situaci6n p,resenta caracteristicas similares 
al caso mexicano. Las ET dominan a nivel de las granjas de pro
ducci6n de' aves reproductoras. Son las principales importadoras y a 
nivel externo controlan las mas importantes granjas; Arbor Acres es 
un ejem,plo. Estas·granjas reprocluctoras integran tambien a su p,ro
piedad las principales plantas incubadoras, controlando ellas mismas 
la comercializaci6n. 

En relaci6n con los alimentos balanceados las E·T tambien se 
han integrado en Peru. Aproximadamente el 90% de la oferta de 
estos alimentos se destina hacia la producci6n avlcola. Cabe seiialar 
aqui que lasprincipales ET manufacturadoras de alimentos balan
ceados, as! como algunas empresas nacionales "prefieren" adquirir 
los cereales (malz amarillo y sorgo) secundarios del exterior, p,rinci
palmente de Estados Unidos. EI principal comercializador de malz 
amarillo duro y del sorgo es 'Cargill' (Gonzalez Vigil, 1980), que 
representa una de las principales fuentes de suministro para la in
dustria de los alimentos concentrados en Peru y en Mexico tambien. 
E,n el complejo avicola de Brasil las ET en poco tiempo dominaron 
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el mercado, instalando sus propias empresas. Al igual que en Mexico 
y Peru hay un absoluto control de la investigacion genetica, que se 
intensific6 a partir de 1962, 10 que limit6 el desarrollo de las dos 
plantas que el pais tenia para producir aves puras. 

38. El proceso de expansion avicola tambien trajo consigo cam.. 
bios importantes a nivel de la agricultura. La introducci6n del sorgo 
y la' soya como insumos a los alimentos balanceados, determino la 
incorporaci6.nde estos a algunas agriculturas latinoamericanas. As! 
en Brasil, Mexico y Venezuela estos cultivos observan un rapido cre
cimiento. EI caso de Brasil es particularmente notable en soya. Su 
expansion en los ultimos afios ha estado incentivada adem,as por las 
modificaciones ocurridas en el mercado mundial. En este sentido 
las ,ET que operan en Brasil han estimulado la ampliaci6n de areas 
s,embradas con soya, induciendo a los agricultores brasilenos a que 
abandonen cultivos tradicionales como es el caso del trigo (Muller, 
1980, Bandeira, 1975). En estas circunstancias Brasil ocupa actual
mente uno de los primeros lugares en las exportaciones de soya. 

En Mexico, se logra una relativa expansion en estos dos cultivos, 
sin embargo, la producci6n no alcanza todavia a cubrir totalmente 
la demanda de la industria por 10 que usualmente se tienen que 
importar. 

En Venezuela se ha generado tambien una nueva agricultura que 
impulsa el desarrollo de cultivos como el sorgo. Tradicionalmente no 
se cultivaba pero ahora representa un importante insumo para el 
desarrollo de la producci6n avicola y porcina de dicho pals (Briceno, 
Gutman, 1978). 

39. La mayoria de empresas transnacionales que dominan los 
comp'lejos en estos paises son de origen norteamericano y como se 
ha sefialado integran bajo su control sus actividades claves. "Es este 
capital transnacional el que delinea una estructura iproductiva inter
nacional que precisa de materias p,rimas e insumos importados que 
ese mismo capital controla. Es decir, parte de esta estructura produc
tiva es transplantada y expandida en los paises de America Latina, 
en funci6n a los limites que Ie impone el p,roceso de acumulaci6n 
a escala internacional" (GonzaJez Vigil, 1980). 

40. La intervenci6n del Estado en estos complejos tiene gran 
irnportancia, aunque cada pais observa elementos diferentes; por 
ahora basta sefialar algunas de las caracteristicas que Ie son comune~. 

En general la funci6n del Estado ha sido moderadora de las re
laciones de las E:T y de las em.presas nacionales, amortiguando en 
cierta medida los conflictos de interes entre el capital nacional y el 
transnacional. 
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En cuanto al suministro de insumos agricolas para las empresas, 
el Estado a traves de sus empresas publicas interviene directamente 
en el abastecimiento de estos. Cabe sefialar que este tipo de meca
nismos es permanente sobre todo cuando los sectores productores no 
presentan seguridad en la regulaci6n del abasto al mercado. En M:e.. 
xico por ejemplo, CiONASUPO se encarga de realizar el acopio 
interno de los ,principales insumos agflcolas que requiere el complejo. 
19ualmente cuando se requiere importar, como ha sucedido con el 
sorgo, soya 0 harina de pescado, CONASUPO compra en el mercado 
intemacional para despues distribuir y comercializar a nivel de las 
emplresas (Rama, Rello, 1980; Barkin, Suarez, 1980). 

En Peru es la Emp,resa Publica de Servicios Agropecuarios, la 
que tiene a su cargo la comercializaci6n interna. E,n 1975 se estableci6 
otra (E,plC,HAP) para atender 10 relacionado al comercio exterior. 
Estas empresas hasta 1975 operaban con precios subsidiados a las 
empresas procesadoras (Gonzalez Vigil, 1980). 

41. Bajo el contexto analizado podemos observar que en general 
la reproducci6n de los complejos aVlcolas en los diferentes paises, 
esta subordinada a los intereses de las EIT. Estas han inducido a 
una especializaci6n y division en el mercado entre las emp1resas que 
participan tanto en la produccion aVlcola, como en la producci6n 
de alimentos balanceados. Ha permitido impulsar el ra,pido creci
miento del consumo de carnes de polIo y la relativa sustituci6n de 
otras especies pecuarias (Gonzalez Vigil, 1980, Rama, Rella, 1980). 

III. El com,plejo de ldcteos 

A. Estructura y funcionamiento del complejo 

42. La p:resencia directa de ET en la p,roducci6n de leche to
davia es una excepci6n en ciertos paises. Es el caso de cierta ga
naderia tropical de doble prQp6sito (Colman, 1978). En cambio las 
ET se encuentran controlando algunas etapas claves del proceso de 
transformaci6n. En general las ET no se dedican a producir leche 
homogeneizada 0 fresca. Pero controlan indirectamente su produc
cion, para ser industrializada: leche evaporada, leche en polvo, etc. 
En tales condiciones las E,T pueden suministrar dicho p,roducto tanto 
para el consumo directo en el mercado interno bajo la forma de 
leche condensada 0 en polvo. Pero tambien puede contribuir a la 
preparaci6n de leches homogeneizadas para ser consumidas como 
leche fresca. f\. continuaci6n se examinan las formas de funciona
miento que asume el complejo en algunos paises. 
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43. Existen tres principales etap,as en el complejo de lacteos: 
rep,roducci6n y cria de ganado lechero, producci6n de leche fresca 0 

cruda, y por ultimo, transformaci6n industrial. Existe una eta,pa 
complementaria que comp'rende la distribuci6n de los diversos pro
ductos finales procesados en la etapa de producci6n industrial. La 
enumeraci6n no sigue el orden del proceso de producci6n porque 
estas etapas se entrelazan de forma diversa. El producto de una 
etapa puede ser insumo de la siguiente, y viceversa. Es el caso de la 
producci6n de leche fresca, en polvo y homogeneizadao 

44.C:omo se coment6 las EIT en general no se ubican en la etapa 
de p,roducci6n de leche fresca, p,ero si inducen el comportamiento 
de esta, es decir, subordinan dichas etapas al proceso de transfor
maci6n que dichas ET dominan. 

B. El complejo en pafses de la region 

El caso de Peru. es un buen ejemplo de esta situaci6n. Aqul las 
ET han determinado en gran medida el funcionamiento y reproduc
cion del co~plejo. Eln p,rimer lugar, a partir de su establecimiento 
en el pais modificaron sustancialmente la estructura productiva de 
las regiones donde se implantaron (vease cuadro 3). En segundo 
termino, subordinaron gran parte de las actividades ganaderas de 
las regiones a los requerimientos alimenticios del ganado lechero. 
leomo consecuencia desplazaron cultivos alimenticioso Por otro lado, 
la cercania de sus plantas a las zonas de producci6n, permiti6 que 
el nUmero de p,roveedores fuera m,uy amp'lio (la empresa Leche 
Gloria filial de la Carnation Milk, en 1976 controlaba 7 067 plro
ductores), 10 que garantizaba en cierta forma un abastecimiento 
regular de leche frescapara las ET. 

En la etapa de transformaci6n, el control es ejercido plenamente 
por las ET (Carnation y Nestle). As! el procesamiento de productos 
lacteos comp,rende desde la elaboraci6n de leche evaporada, en polvo, 
maternizada, hasta la producci6n de subproductos como la crema, 
mantequilla, queso, yogurt, etc. Estos se p,reparan con la leche fresca 
obtenida en las cuencas lecheras del pais, asi como con insumos 
importados. En este sentido las ET tienen como estrategia el em,pleo 
de un alto cornponente importado, de los cuales en general son ellas 
mismas proveedoras a nivel mundial. (Gonzalez Vigil, 1979) 0 La 
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radica en la industria, que centraliza un esquema bien montado de 
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flujos hacia atras (en direcci6n a la ganaderia lechera) y hacia 
adelante (en direcci6n al mercado de consumo)" (Muller, 1980). 

En Brasil la producci6n de leche fresca y pasteurizada ha re
gistrado un crecimiento acentuado. Paralelamente a este crecimiento, 
hay un aumento en el consumo de nuevos productos como leche en 
polvo, yogurt y quesos finos. En tal situaci6n se revela una reorien
taci6n en el el~pleo de la producci6n de leche. Ha sido destinada 
en mayor rnedida a producir estos productos diferenciados. Muller 
atribuye esta reorientaci6n ados factores. 

Primeramente el "ITI,ayor aprovechamiento de leche en los perlo
dos de zafra para la producci6n de leche en polvo". Sefiala que es 
camun en estos periodos el desperdicio de leche en las cuencas, ante 
la incapacidad de absorci6n de las p,lantas. "En este sentido las 
grandes empresas del complejo vienen a~pliando sus instalaciones ... 
a fin de absorber toda la producci6n. La garantla de colocaci6n de 
la produccion en los periodos interzafrales y la existencia de un mer
cado en franca expansi6n constituyen evidentemente el p,resupuesto 
basico para una buena utilidad en los derivados de la leche." 

La segunda explicaci6n, se refiere al margen de ganancia que 
deja la producci6n de los derivados de la leche. Esto penniti6 que 
casi todas las empresas y aun las cooperativas diversificaran rapida
mente sus Hneas de producci6n. En esta forma los flujos de produc
ci6n de leche cruda y pasteurizada y de tooos los productos derivados 
adquirieron un fuerte impulso de caracter industrial diversificado al 
finalizar la decada de los sesenta con el predominio y control de 
Nestle y la Gervais D'anone. Esta concentra entre el 23 y 41 por 
ciento de la producci6n fisica de las diferentes llneas de productos 
(Muller, 1980). 

46. En Venezuela el dominio de Indulac -filial de la Borden 
y de Nestle-, es cOll1pleto. Controla el 90 por ciento del mercado 
nacional de leche en palvo y el 90 por ciento de las importaciones 
de este ,producto (Vetencourt, s. a.). 

Es im.portante destacar tambien que aunque la ET no ha pene
trado en la producci6n primaria del complejo, pero en general 10 
controla mediante la venta de insumos, asistencia tecnica, vacunas y 
medicamentos, e incluso financiamiento para la compra de maqui
naria y tecnologia. l\demas influye hasta en el tipo de ganado rep1ro
ductor que se requiere para la producci6n lechera. As! mediante 
todos estos mecanismos subordina la producci6n, adecuandola a sus 
intereses. En Mexico por ejemplo, toda la maquinaria requerida para 
la producci6n de leche esta controlada por la firma Alfa Laval. Esta 

\ 
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opera en Brasil y representa uno de los conglomerados mas grandes 
en la manufactura de maquinaria para la industria lactea. 

47. En los productos que procesa la ET, requieren un "alto 
componente importado". Como se dijo, dicha estrategia es empleada 
por las transnacionales p'ara regular los precios pagados al produc
tor. Tanto en Peru, Venezuela y Brasil, las importaciones de leche 
en polvo principalmente, es una practica comun de las ET.Como 
sefiala Gonzalez Vigil, permite que estas "no se subordinen al capital 
nacional, sino por el contrario 10 sometan dados los menores precios 
ae estos insumos en relaci6n al precio de la leche fresca de produc
ci6n nacional". Es posible debido al grado de control que la ET 
ejerce sobre el mercado de insumos lacteos a nivel internacional. 

48. La injerencia del Estado en el complejo de lacteos, se hace 
notoria sobre todo a partir de la importaci6n de insumos. "Sin em
bargo, esta situaci6n no altera en 10 sustantivo los mecanismos de 
articulaci6n con el mercado internacional. Mas bien consolida y re
fuerza la posicion de la EIT en los mercados nacionales. En Vene
zuela, la estrategia de importaci6n se complement6 con una politica 
de subsidios par parte del Estado. E;n el caso peruano, el Estado ha 
planteado en momentos distintos subsidios algunas veces al produc
tor, otras a la industria y ultimamente 10 ha otorgado al precio final 
de la leche evaporada. Sin embargo, por diversos mecanismos estos 
subsidios son aprovechados finalmente por las finnas transnacionales 
(iVetencourt, s.a., Gonzalez Vigil, 1979). 

49. El com:plejo de hlcteos en los paIses de Am,erica Latina, 
en general muestra una relaci6n de dominaci6n por parte de la ET 
a nivel de la etapa de transformaci6n industrial. A traves de este 
dominio las ET detenninan el desarrollo y operaci6n del complejo: 
en los m,ercados de materia prima, insumos, maquinaria y equ~pos 

importados, y para los productos finales. 

IV. [.-IDS complejos de cereales y de oleaginosas 

50. Los complejos de cereales y de oleaginosas en America La
tina presentan algunas caracteristicas comunes que permiten tratarlos 
conjuntaruente. Estan relacionados entre S1 porque compliten por el 
uso de la tierra y porque participan del actual sistema productor 
de proteinas animales. 

Los cereales se vinculan a la preparaci6n de raciones balanceadas 
y forrajes para la alimentaci6n de las especies pecuarias. Parte de la 
producci6n de oleaginosas se destina tambien a producir forrajes con 
el mismo destino. 

L 
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AlIi radica el interes de abordarlos en un contexto similar. Sin 
embargo, es importante destacar que aparte de este encadenamiento 
productivo, cada complejo es base de otras 'cadenas productivas 
orientadas al consumo humano como: panaderia, galletas, 0 bien, 
grasas y aceites. 

Partiendo de esta breve descripci6n, se consideran all<~ra las dos 
etapas principales de estos complejos. La primera es comercial y 
comprende el control de grandes empresas en el comercio intema
cional de cereales y oleaginosas. La segunda, sujeta a la presencia 
de ET en los paises perifericos y al control que ejercen en el proce
samiento de algunos productos de estos complejos. A continuaci6n 
se analizan los principales aspectos que .confluyen al desarrollo y 
funcionamiento de los complejos, atendiendo al contexto sefialado. 

A. Estructura y funcionamiento tradicional 

51. El control y penetraci6n de las grandes firmas transnacio
nales a traves de la etapa comercial, sin duda es el modo p1redomi
nante que p1revaleci6 durante el siglo pasado y algunas decadas del 
actual. C:omo en el caso de las carnes este control en America Latina 
se registra en el contexto de la centralizaci6n del sistema agroali
mentario en torno a las economias avanzadas. Era la epoca en que 
existian complejos can nucleos transnacionales, organizados en torno 
al comercio internacional, subordinados a la producci6n central. Las 
grandes ET estaban ubicadas en los palses centrales. Existian algunas 
excepciones como el caso de Bunge-Born en Argentina. Pero su fun
cion canalizadora de recursos no camhiaba. Estas empresas eran los 
mecanismos de absorci6n de materias primas alimenticias que se des
tinahan a los distintos mercados internos principalmente de los paises 
europeos. 

52. E,n el transcurso del siglo XIX y casi al finalizar este, E,uropa 
mantenia una parte importante de las cosechas mundiales de trigo, 
en tanto Estados Unidos incrementaba su p,roducci6n en forma 
sustancial. Esta situaci6n se modificaria sobre todo a partir de los 
cambios presentados en Inglaterra, cambios que inducirian signifi
cativamente en los flujos del comercio internacional. Por un lado, 
la derogaci6n de la Ley de Granos en el Reino Unido, permiti6 el 
ingreso de mayores volumenes de granos a este pais. Hasta ese en
tonces la politica arancelaria britanica habia limitado las importa
ciones con el fin de proteger su agricultura. Por otro lado, la pro
ducci6n triguera en Estados U nidos, crecia aceleradamente como 
consecuencia de las profundas transfonnaciones de la agricultura. 

....--_. 

La misma situaci6n que tambien se reflejaba en Canada y Argentina 
(Gonzalez Vigil, 1980). 

E,n tales condiciones las importaciones aumentaron. El mercado 
britanico tuvo importancia vital a partir de su apertura. A pesar de 
que la producci6n triguera aumentaba, las exportaciones no cubrlan 
el total del crecimiento de la producci6n. Esto mostraba evidente
mente la importancia que tenia la expansion de los mercados intemos 
de los paises exportadores. AlIi se concentraba cada vez mas el 
poder de las empresas ferroviarias, los comerciantes y molineros. Al
gunos de los grandes comerciantes de granos en Estados Unidos ini
cian sus operaciones a partir del mercado internacional. Otros como 
Cargill en el mercado interno, donde se consolid6 y sobre esta base 
adquiri6 su poder internacional CMorgan, 1979). 

53. En Argentina, mientras tanto, se estaba desarrollando un 
proceso con caracterlsticas semejantes. La producci6n de trigo en la 
ultima decada del sig;lo pasado habia aumentado. El pais empezaba 
a tener una creciente p'articipaci6n en el comercio internacional. 
Tres grandes empresas dominabanparte de este comercio: Bunge
Born, Louis D:reyfus y Luis Ridder. Se estima que a princip'ios de 
los afios treinta, dos de estas emp,resas controlaban el 72% de los 
embarques de trigo en Argentina (Gonzalez Vigil, 1980). 

En el caso de Peru el vinculo con el mercado internacional era 
a traves de las importaciones. A p·rincipios de este siglo se establecen 
varios molinos de trigo, y a la vez, se incentiva la instalaci6n de agen
cias importadoras de los principales mercaderes de granos (traders). 
Estos fueron imponiendo el ritmo de crecimiento del mercado mun
dial y presionando por mayores volumenes de importaci6n. "La 
competencia entre los mercaderes en este periodo expansivo fue un 
elemento que motivo la concentraci6n en la etapa de lTIolienda: si 
uno financiaha (0 respaIdaba) la instalaci6n de un gran molino, 
pronto otros mas pequefios desaparecerian del mercado. .. Por otro 
lado, los mayores volumenes que se estaban comerciando intemacio
nalmente, tenian en los grandes molinos una forma mas expedita de 
canalizarse" (Gonzalez Vigil, 1980). En esta situaci6n, la concen
traci6n del mercado en unos cuantos molinos fue evidente. Asi, se 
puede sefialar que la instalaci6n de los molinos no respondia direc
tamente a los requerimientos del consumo del pais. Mas bien, obedecia 
a la competencia entre traders por un mayor control del mercado. 

En B,rasil los molinos extranjeros dirigian la comercializaci6n del 
trigo. 'Cbntaban can una amplia infraestructura rep,resentada por 
empresas de transporte, de seguros y otro conjunto de servicios co
nexos a la etapa de comercializaci6n (Bandeira, 1975). 
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54. Hasta ese momento los mercaderes compartian dentro de los 
palses, el pader econ6mico con las empresas ferroviarias, los moli
neros y banqueros. En el mercado internacional se observaba en cierta 
fonna dispersi6n de pocier. Sin embargo, a partir de la crisis del 29, 
el proceso de concentraci6n de los intermediarios se acelera consi
derablem,ente. Asimismo se verifica la presencia del Estado. E,n el 
caso de Argentina, crea una comisi6:n reguladora, que se encargaria 
del control de las ventas de trigo en el mercado internacional. 

En ese contexto se consolida en el mercado mundial la presencia 
de cinco grandes empresas; Cargill Inc., Continental Grain Corp., 
Bunge-Born, Louis Dreyffus y Andre. Desde ese entonces tendran 
pleno dominio sobre el comercio internacional de' granos. 

55. EI complejo tradicional de oleaginosas como el de cereales, 
observa la p,resencia del mismo tipo de intermediarios en el control 
del comercio internacional. Inicialmente estas ET se dedican a co
merciar pepita y pasta de algod6n. Posteriormente amplian su co
bertura de p,roductos en el mercado mundial. 

En Peru por ejemplo, la articulaci6n con la economia interna... 
cional no s610 se plante6 en comercio exterior de oleaginosas. Ade
mas parte de la producci6n de algod6n estaba bajo el control de la 
empresa Duncan Fox de origen ingles. Esta empresa e~portaba direc
tamente a Inglaterra la pasta de algod6n. El auge de la producci6n 
algodonera en Peru a principios del siglo xx, junto a condiciones 
favorables del mercado, aceleran las posibilidades del pais como ex
portador.. 

Posteriormente, la crisis de 1930 produce profundos cambios. Las 
iII\portaciones de los paises centrales se reducen sustancialmente, 
hasta que se deja de importar pepita y sus derivados. La empresa 
D'uncan Fox desaparece y despues de 1940 se inicia la entrada de 
grandes ET como Bunge-Born y Anderson Clayton (Gonzalez Vigil, 
1980) . 

En Brasil las transnacionales Sanbra y Anderson C,layton, se ins
talan a partir de 1935, estableciendo una serie de plantas de aceites 
en los centros urbanos cercanos a las zonas productoras. Hacia 1945 
se estimula la producci6n de mani, tal como habia ocurrido en 1933 
con el algod6n y como posteriormente ocurrira en 1955 con la soya 
(Muller, 1980). \ I 

56. En este contexto hemos visto c6.mo el comercio exterior de 
cereales y oleaginosas, ha estado dominado por las grandes emp'resas 
comercializadoras. Estas detenninan la configuraci6n de los complejos 

I 

I 

a traves de la compra venta de materias primas. En algunos casos, I 
como se anoto, se establecieron empresas en los paises perifericos 

I
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como en el caso de la Bunge-Born en Argentina, 0 el de Duncan 
Fox en Peru. Sin embargo, esto no modific6 esencialmente ni sus 
funciones ni sus caracteristicas. 

Como tales las empresas absorbian materias primas que orienta
ban a los distintos mercad,os mundiales. Por ser perennes los cereales 
y oleaginosas, permitian y aseguraban el control de la ag,ricultura, 
mediante el manejo de los stocks y los mercados internacionales. 

57,. Este esquema todavia subsiste a pesar de la reorganizaci6n 
de los complejos. Las ET -a pesar de la inversion de muchos flu
jo~ continuan controlando el mercado intemacional de granos 
(Morgan, 1979). En este momento, existen ademas otras relaciones 
de poder marcadas por la presencia de Estados Vnidos como prin
cipal exportador de excedentes graniferos '(vease cuadro 4). Esto no 
ha perjudicado la facilidad de acumulaci6.n de las ET. Los cambios 
recientes en los p,rocesos de transnacionalizaci6n tampoco han men
guado el poder de estas empresas. 

CUADRO 4 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE TRIGO
 
PARTICIPACI6N RELATIVA DE LOS PAtSES 1966-67 - 1975-76
 

(en T. M.) 

Participaci6n Porcentual
 
1966-1967 1969-1970 1972-1973 1975-1976
 

Estados Unidos 38 
Canada 24 
Australia 12 
Argentina 7 
Comun. Econ. Europ. 7 
u. R. S. S. 7 
Otros 5 

34 
20 
15 
4 

10 
12 

4 

45 45 
23 19 
10 13 
4 5 
8 10 
5 3 
5 4 

Tot a I 100 100 100 100 

FUENTE: Citado par Gonzalez Vigil, 1980,. de McCalla" A. & Schmitz, A., 
1979, p. 6. 

Actualmente las cinco empresas mencionadas, controlan el 90% 
de las exportaciones de granos en Estados Vnidos y cerca del 80% 
del comercio mundial. 

L
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EI poder de estas empresas tiene tambien diferentes facetas en 
el contexto de las relaciones internacionales. "Los programas finan
ciados por el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo la ayuda 
alimentaria, pasa por las manos de estas companias. Las ventas que 
se realizan en base al programa de ayuda alimenJicia de Estados 
Vnidos a importadores en el exterior, a las agencias gubernamentales 
y a las firmas comerciales privadas estadounidenses... Durante la 
crisis alimenticia, cuando aumentaron los precios a niveles inusitados, 
estas empresas aumentaron significativamente sus ganancias". 
(Gustaffson, 1977). 

E. Estructura y funcionamiento actual 

58. Los complejos de cereales y oleaginosas, como se anot6 al 
principio, confluyen a estructurar parte del sistema productor de 
carnes, del cual forman parte sustancial. A traves del uso de los 
alimentos para animales que utilizan forrajes (sorgo, maiz, trigo, soya, 
pastas, etc.) se determinaron cambios en la estructura y funciona
miento del sistema de carnes, tema del cual ya se coment6 arnplia
mente en parrafos anteriores... Ahora es importante examinar al
gunas variantes que presentan estos complejos en relaci6n a sus otros 
sistemas productivos. Dependen de los cambios que provoca el nuevo 
tipo de E,T en sus sectores claves de estos complejos. 

59. Ein el complejo de cereales y oleaginosas la presencia trans
nacional se encuentra generalmente asociada al procesamiento de 
algunos productos. En el p,rimer caso las ET Qperan en ciertas lineas 
de productos fiUy diferenciados. El principal ejemplo es la panaderia 
especializada, fideos, galletas, etc. En oleaginosas, se aprecia en la 
producci6n de grasas y aceites destinados al consumo humano. 

60. EI complejo de cereales en Peru que es importador abarca 
,desde los productores de los paises exportadores, los molinos y la 
p,roducci6.n de derivados, pasando por la etapa de comercializaci6n 
intemacional. Esta ultima subordina las etapas p,roductivas de los 
paises importadores. 

En Peru el trigo irriportado representa el 99% de la materia 
prima que procesan los molinos. La industria harinera y por 10 tanto, 
la panaderia, fideeria y galleteria peruanas dependen totalmente del 
mercado exterior. 

En el funcionamiento del co~plejo, los molinos han establecido 
estrecha vinculacion con los grandes intermediarios internacionales. 
Tres de eUos tienen gran importancia en Peru. La Bunge-Born tiene 
una presencia en la actividad molinera como p'ropietario de Molinera 

CAPITAL EXTRANJERO Y COMPLEJOS AGROALIMENTARIOS ..• 

Santa Rosa y Sid Sur. Sin embargo, ha buscado la forma para que 
la relaci6n de propiedad con, estos dos molinos no aparezca siquiera 
en fonna indirecta. La 'Cargill no aparece directamente ligada en 
tenninos de propiedad con ning,un molino, pero su presencia en Peru 
data desde 1960, en que ya era el principal distribuidor de harina 
de pescado. E,n 1975 y 1976 todo el maiz amarillo duro y buena 
parte de los otros granos importados fueron contratados con la 
C;argill. El tercer trader esContinental Grain. (Gonzalez Vigil, 1980). 
De tal forma estos traders se vinculan a los grupos que controlan 
mas del 80% de la p,roducci6n de harina y con relaci6n a la pro
ducci6n de fideos y galletas se encuentran integradas verticalmente. 
As! observamos que estas transnacionales desarrollan una estrategia 
de penetraci6.n distinta. 

Ell control no radica en la propiedad juridica, sino que radica 
en la cap,acidad de manejo de la comercializaci6n. A partir de ella 
las ET subordinan el funcionamiento del complejo. Vnas veces por
que los molineros s610 tienen esa alternativa para conseguir el trigo 
o recursos financieros para su comp,ra. En otras ocasiones comio el 
caso peruano las ET regulan la oferta interna y externa, 10 cual ha 
contribuido a prolongar la incapacidad de autoabastecerse de trigo. 

En BrasilIa em,presa Bunge-Born ejerce realmente dominio sobre 
el mercado de trigo, con una red de molinos extendida por las p'rin
cipales ciudades del pais. No obstante, la participaci6n de las ET 
entre 1970-1977 ha disminuido en terminos del patrimonio llquido. 
Pero, su ,P,redominio aun es evidente, sobre todo si se considera que 
et, control se encuentra bajo solo conglomerado: Bunge y Born 
(Bardeira, 1975, 'Muller, 1980). E,n el caso de Venezuela las ET 
('General Mills e International Multi-Foods) controlan y p,rocesan 
mas del 50% del trigo importado. 

61. E,n relaci6n al complejo de granos en Mexico es importante 
destacar que la E,T se ubica en la etapa de ptrocesamiento industrial. 
No obstante su presencia no es dominante en el complejo. E:n con
traste con 10 anteriormente sefialado, presenta algunas m,odalidades 
distintas que a continuaci6n se examinan. La participaci6n de las 
transnacionales es reducida, aun en la fabricaci6n de galletas y pastas 
donde ocupaba en 1970 el 23% de la fuerza laboral y generaba el 
20% del valor agregado (datos de 1970). La situaci6n no parece 
haber cambiado en gran medida desde ese entonces. Hay solamente 
un molino con capital extranjero, una empresa panadera (Conti
nental de Alimentos, S. A., subsidiaria de la ITT) y tres empresas 
galleteras: Nabisco Famosa, Alimentos Cbra y Continental de Ali
mentos. Sin embargo, la influencia del captitalismo intemacional va 
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mas aHa de la sola presencia transnacional. As! por ejemplo, en la 
industria del pan se not6 el dinamismo de las e~presas nacionales 
que manufacturan bienes industrializados p,roducidos en linea y a 
gran escala. Se adaptan patrones transnacionales, aun cuando no 
existe la ptarticipaci6n directa. La empresa mayor (B,imbo) produce 
una linea completa de p,roductos, usando tecnologia originada en 
Estados Unidos. Vendiendo marcas propias originalmente y otras 
adquiridas en un proceso de expansi6n (Sumbeam, Suandy). LaC:on
tinental de Alimentos, p,roduce una linea can su marca internacional 
Wonder.2 

Lo interesante de estas empresas no radica solamente en su linea 
de producci6.n, sino en Sil estrategia de comercializaci6n. Especial
mente Bimbo ha creado regiones atendidas cada una por una planta 
que produce una linea completa productos. Su estrategia de expan
sibn asegura gran cobertura geografica, propiciando de esta m;anera 
la integraci6n del mercado nacional. Parte de estos rasgos son apli
cables tambien a la empresa Gamesa. Estas dos empresas son de 
capital nacional pero sus modalidades de funcionamiento son emi
nentemente de caracter internacional. Es decir, su p,roducto, sus sis
temas de producci6n y sus patrones de comercializaci6n estan adapt
tados al estilo desarrollado por los grandes consorcios transnacionales. 
(Barkin, Suarez, 1980). 

62. El com.plejo de oleaginosas en algunos paises de ~t\merica 
Latina como B'rasil, Peru, M'exico y Venezuela, observa un alto grado 
de control transnacional que se centra preferentemente en el co
mercio exterior y en la industria. Desde alIi se irradian las decisiones 
que moldean el funcionamiento de las demias etapas del comp,lejo. 

Por ejemplo, en BrasilIa hegemonia de las ET en la industria de 
oleaginosas no es un hecho reciente como se indic6, tiene sus raices 
desde los afios treinta cuando Anderson Clayton establece una de 
las primeras plantas para procesar semilla de algod6n y obtener 
aceite comestible. En la evoluci6n del comp!lejo brasilefio se produ
cen profundas transformaciones. Hasta 1955 predominaba la tritu
raci6n y refinaci6n de la semilla de algod6n y de granos de manL 
D:e~ues de esa fecha hasta 1970 se incorpora la soya a la estruetura 
de las m,aterias p,rimas del complejo, al tiempo que el uso de se
miIla de algod6n y mani se estancan. Asimismo, los cambios t&no
16gieos en el complejo permiten perfeccionar los sistemas de extrac
ci6n, que llevaron a mayor eficiencia en rendimiento y hOlTIogeneidad 

:2 Esta ultima tiene un acuerdo con la empresa Bimbo para la producci6n 
de otros productos Wonder para los cuales no tiene capacidad instalada. 
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en el proceso industrial. En esta situaci6n las- empresas aumentaron 
su capacidad instalada y redefinieron su estructura tecnologica. Esto 
indujo a una mayor concentraci6n del capital. ASl las ET "se con
virtieron de mayores comercializadoras en grandes productoras d~ 

aceites, grasas y tortas, fundamentando Sil predominio en el ambito 
industrial, al eual asocian el conocimiento y el domino del mercado 
internacional y la flexibilidad de las fuentes de financiamiento a ni
vel mundial". (Muller, 1980). 

63. Paralelamente a estos cambios, la agricultura tambien sufri6 
profundas transformaciones. En Brasil el fen6.meno mas interesante 
es el relativo al impulso del cultivo de soya, que en unos cuantos 
anos convierten a este pals en uno de los pripcipales productores 
mundiales. En 1970 B,rasil participaba solamente con el 3%, seis 
anos despues produce el 18% de la producci6n mundial de soya. 
Este rapido crecimiento estuvo en cierta forma estimulado por las 
E,T. Estas ind 11jeron a los agricultores a sembrar soya por diversos 
meeanismos, en ellos el precio que en algunos periodos alcanzo ni
veles record (Muller, 1980, Bandeira, 1975). Este auge 'exportador 
esta acompafiado por el crecimiento del mercado interno. Este ab
sorbe partes importantes de la soya tanto para el con~umo humano 
como para la producci6n de alimentos balanceados. 

E,n este mismo sentido en Mexico, la lproducci6n de soya ha 
tenido un gran impulso: de cinco mil toneladas producidas en 1960, 
supera el medio mill6.n en 1975. 

A pesar de este dinamismo en la p,roducci6u, la demanda ha 
orecido en proporciones aun mayores, 10 que induce a recurrir cons
tantemente a las importaciones para cubrir las necesidades del sector. 

64. En Peru. las importaciones de soya han adquirido una im.. 
portancia central. En 1974 las importacioI1es se efectuan a traves 
de dos grandes e~presas: Continental Grain y Bunge-Born; incor
porandose despues C;argill. Como se ha sefialado estas comercializan 
en todo el mundo: trigo, maiz, arroz, etc. Asi por ejemplo, M,exico 
se abastece tambien mediante estas empresas para cubrir su deficit 
de trigo, de soya y de maize 

"Gran parte de las importaciones de granos provenientes de los 
Estados Unidos hacia los ptalses subdesarrollados se realizan al amparo 
de la PL 480 (ley americana de incentivo a la exportaci6n de ex
cedentes agricolas) y de la C:ommodity Credit C·orp. (emp,resa estatal 
americana que otorga financiamiento promocional a la exportaci6n 
de los excedentes agricolas). Esta ley se ha convertido en uno de los 
mecanisnl0s principales mediante el cual 'Cargill y el resto de "traders" 
han podido conquistar los mercados de los referid,os paises. Cargill 
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figura en forma importante en el surgimiento de Brasil como uno el procesamiento esta en manos del capital nacional ocupando las ET 
de los productores mas grandes de soya del mundo en los ultimos una posici6n puntual y minoritaria. Quizas M.exico sea un ejemplo 
anos, construyendo en Porta Gressa una de las plantas de procesa de alta intensidad de transnacionalizaci6n en este tipo de actividades, 
miento de soya mas mOOernas del mundo. Es interesante anotar que aunque la proporcion de legumbres y frutas procesadas tOOavia es 
en el ano de 1977 el Peru importo de Brasil un monto aproximado baja. Sin embargo, resulta claro que el dinamismo fundamental de 
que represento el 13,% del total de importaciones de ese pais. La este complejo, deriva del impulso que Ie ha dado el sector transna
Continental Grain es la segunda empresa "trader" en granos mas cional a traves de la estrategia de procesamiento y modelacion de 
grande del mundo, despues de Cargill. Es productora de alimentos su consumo interno. 
balanceados, dueiia de molinos, dedicandose tambien a la avicultura, Las ET han contribuido en la estructuraci6n y funcionamiento 
procesamiento de aceite de soya, prOOuctos panaderos". (Gonzalez del complejo, no 8010 por las decisiones que han tomado en el am
Vigil, 1979). 

65. Tanto en el complejo de cereales como en el de oleaginosas 
bito del procesamiento industrial, sino por la manera en que estas 
decisiones subordinan las demas actividades prOOuctivas del complejo. 

el papel asumido ,por el Estado es de suma importancia en el fun 67. El complejo de frutas y legumbres en Mexico esta organi
cionamiento de estos. En la etapa de prOOuccion agricola la inter zado en varias etapas principales: la etapa de produccion agricola; 
vencion del Estado esta referida al credito para los productores la de comercializaci6n interna, la de procesamiento industrial y la 
agricolas. En Brasil y Mexico en general el credito para la prOOuc rererida a comercializaci6n externa. En estas dos ultimas esta pre
cion de trigo, sorgo,' soya, etc. es pnicticamente estatal, en Brasil sente el capital transnacional. No obstante, el dominio que ejercen 
via Sistema Nacional de Credito Rural y en Mexico a traves del las ET sobre el complejo alcanza fuertemente a la etapa de prOOuc
Banco Nacional de Credito Rural. Estos mecanismos se asocian tam cion agricola. 
bien a una serie de politicas de precios de garantia, subsidios en 
insumos, etc. No obstante, como seiiala Muller para el caso brasileiio, 
Hel esquema crediticio esta subordinado a la reproducci6n del ca
pital privado, agricola y especialmente al capital industrial. Se trata, 

Ante la necesidad de asegurar regularidad en el abastecimiento 
de materias primas, las empresas en general se vinculan directamente 
con prOOuctores capitalistas, que garanticen niveles de prOOucci6n y 
calidad adecuados a la demanda de las ET. En este sentido es im~ 

por consiguiente, de un credito estatizado en tanto que plan viabili
zador de la adecuada oferta agricola para la industria y el comercio". 

Por otro lado, la ingerencia del Estado en la regulaci6n de la 
comercializaci6n de los insumos agricolas es muy importante. A nivel 
del mercado interno su presencia en el acorio, asegura el suministro 
de insumos a las ET.. En Mexico y mas recientemente en Brasil, Peru 
y Venezuela, la participaci6n del Estado a traves de empresas pu
blicas ha sido evidente tambien en relaci6n a la regulaci6n de las 
importaciones y exportaciones de cereales y oleaginosas. 

En Peru la intervencion del Estado en las importaciones de trigo 
debilito algunos vinculos directos entre los molinos y los traders; en 
oleaginosas tambien pas6 a controlar las importaciones. Sin embargo, 

portante destacar que la seguridad en el abastecimiento de la materia 
prima no se limita a la sola negociacion con los productores capi
talistas, sino que las ET han delineado toda "una agresiva estrategia 
de asesoramiento e induccion directa de decisiones en cuanto al uso 
del suelo par parte de los agricultores. .. asi se puede observar que 
las ET aseguran el abastecimiento de los insumos necesarios, otor
gando asesoramiento tecnico para la prOOuccion, suministrando los 
paquetes tecnol6gicos convencionalmente aceptados y eventualmente 
proporcionan los medios de prOOuccion, maquinaria y equipos y/0 
los avales necesarios para el financiamiento de la compra de estos 
tipos de insumos" (Rama, Vigorito, 1979). 

los efectos de tales pollticas estatales, dificilmente han alterado la 68. Tanto en la etapa de procesamiento industrial como en la 
estructura de los complejos en America Latina, mas bien apuntan referida a la exportaci6n de prOOuctos frescos y procesados, las ET 
a la consolidaci6n del predominio transnacional. asumen una posici6n hegem6nica. A nivel de la manufactura, son 25 

firmas transnacionales, las mas importantes, entre otras son: Nestle, 
V. El comp'lejo de frutas y legumbres Kraft, General Foods, Gervais Danone, Carnpbells y Del Monte, que 

66. En el complejo de frutas y legumbres la presencia transna
cional no esta tan difundida en America Latina. En muchos paises 

estan presentes en el procesado de frutas y legumbres. Aproximada
mente 18 de estos son controlados par inversiones directas norteame

l- L 
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ricanas. Estas mismas empresas dominan el comercio exterior de pro
ductos procesados. 

En relaci6.n a las actividades de exportaci6n de productos frescos 
las transnacionales estan presentes en tres formas principales: en 
primer lugar, las empresas extranjeras intennediarias en el p,roceso 
de comercializaci6n de productos frescos y congelados para el abas
tecimiento del mercado norteamericano. En general estas empresas 
se vinculan a empacadoras "nacionales" (como el caso de la fresa), 
proporcionandoles a estas ultimas financiamiento y asistencia tecnica 
para la realizacion de la producci6n agrIcola e industrial (Feder, 
1977). En segundo lugar, estan presentes pequefios capitalistas norte
americanos, "brokers" que intervienen en la comercializaci6n de fresa, 
melon, jitomate, entre otros productos. La tercera y ultima, se refiere 
sobre todo al caso del jitomate en Sinaloa, que ha vinculado a esta 
region con agricultores capitalistas de 'C:alifornia. Estos tienen fuertes 
lazos con la banca privada de ese Estado, que generalmente financia 
la producci6n. As! garantiza el control de una parte importante del 
volumen de jitomate producido en el Estado, de Sinaloa (Rama, 
Vigorito, 1980). 

69. En el complejo las exportaciones, aunque dinamicas, tienen 
un crecimiento y evoluci6n menor que el procesamiento para el m,er
cado interno. Esta situacion ha estado determinada p'rincipalmente, 
por las politicas proteccionistas de Estados Unidos, que en general 
han provocado constantes oscilaciones e inestabilidad en el mercado 
exportador de frutas y legumbres. E,n estas circunstancias el mercado 
interno constituye para las ET el eje central de realizaci6n de sus 
productos, en tanto las exportaciones rep'resentan una estrategia al
ternativa mas aleatoria para su colocaci6n (Rama y Vigorito, 1979). 
Es importante destacar que las ET predominan en el pirocesamiento ~" 

de legumbres. En cambio, en el mercado de preparados y jugos de 
frutas, las empresas nacionales tienen el liderazgo. 

70. En este contexto, el complejo de frutas y legumbres en Me
xico, es un ejeroplo de confluencia de distintos determinantes que 
afectan el crecimiento agricola del pals. Resultan de la combinaci6.n 
de la polltica economica externa de Estados Unidos que desborda 
indirectamente las fronteras, la estrategia transnacional y la poHtica 
interna que s610 puede interponer decisiones menores. '., 

VI. Las semillas: insum.o estrategico 

71. La presencia transnacional en la producci6n de insumos 
agricolas es determinante. Dentro -de estos insumos tecno16gicos se 

\
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destacan la producci6n de huevos, de lineas de puras certificadas y 
parcialmente la ~producci6n de semillas para la agricultura. Este ulti
mo r~presenta uno de los factores esenciales en el desarrollo y trans
fonnaci6n de los agricultores en muchos paises de Am,erica Latina. 
A continuaci6n se examinaran las principales caractensticas de este 
complejo, considerando el control mundial que han ejercido las E,T. 
Sin embargo, por razones de espacio, su referencia sera breve. 

72. En el sistema productor de semillas intervienen varias etapas 
principales. Comprenden desde la propia investigaci6n y experimen
taci6n que tiene como resultado la obtenci6n de semillas hibridas 
originales, la etapa de rep'roducci6.n de la semilla y su proceso de 
beneficio, y por ultimo la distribuci6n de las semillas en el mercado. 
E,n este contexto las grandes firmas transnacionales han estado pre
sentes dOlninando desde la implementaci6n de lineas de investigaci6n, 
hasta el control a escala mundial de los mercados de las diferentes 
semillas. 

73,. Desde los primeros afios de este siglo, se intensifiearon las 
investigaciones sobre los mecanismos de la herencia en las plantas 
cultivadas, un ejemp1lo de estas fueron los trabajos sabre el maize As! 
a fines de la decada de los veinte, se cre6 el primer hibrido comercial 
de maize De tal forma surge una nueva concepcion de acciones y 
de modelos geneticos. Esta sirvi6 para desarrollar nuevas tecnicas 
para p,roduclf, en cantidades mayores, las nuevas semillas. Este seri.a 
el marco a partir del cual se desarrollaria posterionnente la llamada 
revolucion verde, que genero una nueva tecnologia agricola basada 
fundamentalmente en nuevos tipos de semillas. 

Sin embargo, 10 interesante a destacar en todo este proceso es 
el Ipapel que asumi6 la E,T desde su inicio. En este sentido se puede 
observar que desde el principio las ET empezaron a controlar las 
semillas. "Aunque las variedades de rendimiento elevado, como el 
trigo, fueron desarrolladas con el financiamiento de gobiernos y fun
daciones, y aunque su multiplicaci6n en el caso de Mexico fue con
trolada mediante las asociaciones de productores de semillas, una 
gran parte del comercio exterior en variedades de rendimiento ele
vado recay6 en las grandes firmas transnacionales", como Cargill y 
Continental Grain, empresas de las cuales ya se han hecho am,plias 
referencias. (Mooney, 1979). 

74. E,n la actualidad se ohservan algunos camhios en relacion al 
control de la produccion de semillas. No solamente estan presentes 
las empresas (Cargill, Continental Grain,. entre otras) que tradicio
nalmente han operado tambien en el control mundial de semi11as 
de malz, trigo, soya, sorgo, etc. Ahora un numero reducido de em- I 

! 

I 
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pres~s agro-qulmlcas y fannaceuticas estin penetrando rapidamente 
en la actividad semillera. 

E,n el caso de Mexico, un nUmero importante de las empresas 
privadas semilleras son filiales de las ET que dominan el mercado 
mundial de las semillas. La mayoria de estas, a excepci6n de An
derson Clayton 0 Cargill por ejemplo, tienen como actividades prin
cipales la producci6n de p'roductos fannaceuticos 0 p,roductos petro
quimicos. 

En las dos ultimas decadas, se observa un particular interes por 
parte de este tipo de consorcios, de adquirir empresas dedicadas a la 
p,roducci6n de semillas. Actualmente las industria mundial de semillas 
tiene una estructura oligopolica que se basa en la industria fanna
ceutica y quimica. En ella participan: C:iba-Geigy, Sandoz, Pfizer, 
Upjohn, Monsanto, Union Carbide y Royal Dutch/Shell, expen
diendo m,ediante la adquisici6n de emp'resas establecidas en el ramo. 
(Vease Cuadro 5). 

Las adquisiciones que en la industria mundial de semilIas se 
llevan a cabo podrian tener una clara explicaci6n. De acuerdo con 
10 estudiado por Mooney, este tipo de industrias "otorga cierta p,ro
tecci6n a las utilidades de las empresas agro-quimicas, acosadas por 
reglamentos gubernamentales y por la resistencia de los comp'radores; 
por ejemplo, si los agricultores usan menos biocidas, es muy posible 
que necesiten una mayor superficie para cultivar la misma cantidad 
de alimentos, 10 cual significa mayores ventas de semillas. Por otra 
parte la semilla lleva en sl los productos quimicos. Eso podria reducir 
los danos ambientales y el riesgo para la salud del agricultor, 0 bien, 
aumentar substancialmente el uso de productos quimicos al no de
jarle al agricultor mas opci6n que este paquete de semillas con pro
ductos quimicos". De cualquier forma que se interprete la situaci6n, :\( 

seiiala el autor, las emp'resas agroquimicas no pueden percler. 
ASl las nuevas empresas semilleras tienen un marcado interes 

por p,roducir paquetes de insumos que incluyan la semilla y algunos 
agro-quimicos. As! Iogran en cierta medicla el control del sistema 
alimentario m.undial mediante la determinaci6.n de los cultivos a 
sembrar; que insumos utilizar y cl6nde se venderan los productos. 
(Mooney, 1979). 

75. En cuanto a su operaci6n, las E,T ubicadas en Mexico, res
ponden evidentem,ente a las acciones que emp,renden a nivel inter
nacional sus respectivas casas matrices. El caso de Ciba-Geigy es 
sumamente ilustrativo con respecto a la capacidad de integrar su 
actividad semillera. Con la distribuci6n de agro-quimicos (herbicidas, 
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pesticidas, etc.) p,retenden proporcionar al agricultor el "paquete 
tecnologico" completo. 

CUADRO 5 

ADQUISICIONES DE LAS EMPRESAS SEMILLERAS
 
DE ESTADOS UNIDOS
 

Nuevo Propietario Empresa Semillera 

Anderson Clayton: 

Cargill: 

Celanese: 

Central Soya:
 

Ciba-Geigy:
 

Diamond Shamrock:
 

FMC:
 

Garden Products:
 

Hilleshoeg/Cardo:
 

Intern'I. Multifoods:
 

ITT: 

Kent Feed Co.:
 

KWS AG:
 

Monsanto:
 

NAPB (Olin & Royal Dutch/Shell) :
 

Pioneer Hi-Bred:
 

Cargill:
 

Paymaster Farms 
Tomaco-Genetic 
Giant 

Donnan Seeds 
Krooker Seeds 
PAG 

Cepril Inc. 
Moran Seeds 
Harris Seeds 

O's Gold Seed Co. 

Funk Seeds Intern'!' 
Stewart Seeds 

Taylor-Evans Seed Co. 

Seed Research Association 

Curney Seeds 

Intern'!. Forest Seeds Co. 

Baird Inc. 
Lynk Bros. 

O. M. Scott & Sons.
 
Burpe Seeds
 

Teweles Seed Co.
 

Coker
 

Fanners' Hybrid Co.
 

Agripro, Inc.
 

Lankhart
 

Tomaco-Genetic
 
Giant
 

\
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Nuevo Propietario	 Empresa Se'millera 

C'elanese:
 

Central Soya:
 

Ciba-Geigy :
 

Diamond Shamrock:
 

FMC
 

Garden Products:
 

Hilleshoeg/Cardo:
 

Intern'l. Multifoods
 

ITT:
 

Kent Feed Co.:
 

KWS AG:
 

Monsanto:
 

NAPB (Olin & Royal Dutch/Shell) :
 

Pioneer Hi-Bred:
 

Pfizer:
 

Purex: 

Sandoz: 

'"---

Dorman Seeds 
Krooker Seeds 
PAG 

Cepril Inc. 
Moran Seeds 
Harris Seeds 

D's Gold Seed Co. 

Funk Seeds Intern'!' 
Stewart Seeds 

Taylor-Evans Seed Co. 

Seed Research Association 

Gurney Seeds 

Intern'!' Forest Seeds Co. 

Baird Inc. 
Link Bros. 

O. M. Scott & Sons 
Burpee Seeds 

Teweles Seed Co. 

Coker 

Fanners'	 Hybrid Co. 

Agripro, Inc. 

Lankhart 
Lockett 
Arnold Thomas 
Seed Co. 
Petersons 

Clemens Seed Fanns 
Jordan 'Wholesale Co. 
Trojan Seed Co. 
Warwick Seeds 

Advanced Seeds 
Ferry-Morse Seeds 
Hulting Hybrids 

National-NK 
Northurup-King 
Rogers Brothers 
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Nuevo Propietario	 Empresa Semillera 

Southwide, Inc.:	 D'elta Pineland 

Tate & Lyle:	 Berger / Plate 

Tejon Ranch Co. Watennan-Loomis Co. 

Union Carbide: Keystone Seed Co. 
Jacques Seeds 
Amchem Products 

Upjohn:	 Asgrow Seeds 

FUENTE:	 P. R. Mooney, Seeds o,n the Barth, a Private or public ressource, 
Action Mutual Press, Ottawa, Canada, 1979. 

La division deC:iba-Geigy en Mexico, aunque recientemente esta 
realizando esfuerzos para llevar a cabo su propia investigaci6n, de
pende en un alto porcentaje de las decisiones d,e la casa matriz. Asi 
por ejemplo, hay actualmente un p'royecto a nivel intemacional de 
la empresa, en el que se p'retende adicionarle a la semilla una cu
bierta (pelet), que contenga los principales compuestos qUlmicos, 
10 que pennitirla que la semilla fuera "un sistema de entrega al 
campo de las substancias qUlmicas y bio16gicas" (Mooney, 1979), 
que definitivamente aumentarlan el consumo de agro-quimicos. Segtin 
la opinion del gerente de la division de Mexico, esta innovaci6n 
no seria muy costosa en terminos de las instalaciones que se tendrian 
que hacer en las plantas, sino mas bien el costo mayor estarla dado 

~ 
por la inversi6.n en el area de investigacion. Sin embargo, sefiala 
que para Ciba-Geigy es de alta p,rioridad 10 relativo a la semilla, 
debido a la elevada rentabilidad de la industria en los paises sub
desarrollados, al igual que los agro-qulmicos, que permiten propor
cionar el paquete com,pleto. 

Al igual que el caso de Ciiba-Geigy en M,exico, se pueden men
cionar el de Upjohn con su filial Asgrew, Sandoz con Northrup King, 
Diamond Shamrock y otras mas, que observan perspectivas y fonnas 
ae operaci6n semejantes..* 

76. El control de la producci6n de semillas se ha extendido al 
Tercer Mundo y han sido inutiles los esfuerzos de los gobiernos para 

* La parte examinada sabre Mexico fonna parte del documento que sobre 
el complejo se esta elaborando en el Centro de Ec'Odesarrollo por David Bar
kin y Blanca Suarez. 
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tical que predomin6 con similares condiciones en toda el area cen
d,e penetraci6n en los agricultores. 
anular SUS consecuencias. Las ET acuden a la p.ublicidad como medio 

troamericana, desde Guatemala hasta Panama. 
79. A partir de los anos cincuenta, se observa en el area unaYa es bien conocida la consecuencia de la revoluci6n verde en 

materia de dependencia tecnol6gica a traves de la adquisici6.n de 
semillas y otros insumos tecno16gicos. Pero resulta interesante des
tacar que por exigir inversiones fuertes de capital y per ser apre
ciable y diferenciable, la producci6n de semilla agricola, se constituye 
en un factor de control y de a,propiaci6n de excedentes por plarte 
de las transnacionales. Estos complejos productores de semillas, cuyas 
etapas son relativamente reducidas, constituyen ademas un factor 
de control hacia los demas complejos agr!colas de riesgo genetico 
que se estan creando. La progresiva conce!1traci6n en manos trans
nacionales de la producci6.n de estas semillas trae como consecuencia 
la destrucci6n de especies aut6ctonas. Estas son resistentes a los 
distintos tipos de plagas que predominan en las ecologias de los dis
tintos paises. (Mooney, 1979). 

VII. Los complejos de p1roductos trop'icales 

7Z. Los complejos de productos tropicales observan diferentes 
variantes en tt~rminos de presencia transnacional. Existe el caso mas 
tradicional de integraci6n completa para la exportaci6n. AlIi las ET 
son propietarias 0 explotadoras directas de la tierra. Tambien se 
observa el control nacional de la producci6n dentro de fronteras, 
como por ejemplo el azucar, destinada exclusivamente al mercado 
interno. Simultaneamente aparecen tambien, fOrIIljas tradicionales de 
complejos en que las E:T ocupan las etapas de intermediaci6n. Son 
casos como el cafe, banano y azucar en algunos paises. Para ejem.. 
plificar se examinan algunos rasgos del banana y el cafe. 

78. Eln el caso del banano en los paises de C:entroamerica, las 
principales transnacionales se establecen desde comienzos del siglo. 
C'ontrolan desde ese entonces la producci6n, exportaci6n y comercia· 
lizaci6n del banana en el area. iLas empresas United Fruit, Standard 
Fruit, y Del Monte, han manejado grandes extensiones de tierras, que 
usualm,ente eran de su propiedad 0 estaban bajo concesi6n. Ademas 
eran p'ropietarias de toda la infraestructura intema para el traslado 
de la producci6n hacia el exterior.. 

Estas ET plroducian el banana para exportaci6.n en sus p1ropios 
establecimientos, 10 transportaban directamente e incluso hasta 1950 
contarDo con sus propios mecanismos de distribuci6n (Slutzky, 1980)~. 

As! la presencia de las ET constituia una completa integraci6n ver· 

L _ 

entrada masiva de capitales extranjeros. Esto rep'resentaba para las 
emp!resas bananeras, hasta ahora lideres en la zona, una mayor com· 
petencia por la presencia de nuevas firmas agroalimentarias. Esto 
indujo a una mayor diversificaci6n de la producci6n. Por otro lado, 
las viejas empresas enfrentaban dificultades en la producci6.n de ba· 
nano, debido a aumentos de costos de produccion y de mana de 
obra. Habia tambien p,erdidas en la proclucci6n por las plagas, con·' 
flictos por las tierras ociosas, y pollticas nacionalistas de algunos 
paises del area (Guatemala en el regimen de Arbenz). Esto unido a 
la disminuci6n de los precios internacionales del banano, condujo 
a una nueva organizaci6n. 

Asi se inician una serie d,e transformaciones en la organizaci6n 
del complejo bananero, tanto a nivel de los paises productores como 
a nivel del mercado internacional (Ellis, 1978, Slutzky, 1980). En 
primer lugar hay un amplio proceso de diversificaci6.n de estas em· 
presas. Inc<?rporan a sus Hneas de p·roduccion nuevos rubros alimen· 
ticios. Se forman dos grandes conglomerados, la United Fruit es 
adquirida por la United Brands y la Standard por la Castle C'ook. 
E,n segundo lugar, se p·roducen cambios en la tenencia de la tierra, 
por un lado, el avance tecnol6gico en la agricultura, permite a las 
empresas explotar este recurso en fonna m,as intensiva. Ante ella 
las ET bananeras se desprenden de un area significativa de tierra. 
En Honduras en 1960 las empresas controlaban 230000 has. y en

I 1978, 122 000 has. Parte de estas tierras se dedicaron al desarrollo 
de bananeros locales, despues organizados en cooperativas (Slutzky, I 1980). Estos fueron adquiriendo con el tiempo un mayor control en 

..: el p,roceso de producci6n del banano. 
80. E,n tales circunstancias las ET observan un relativo aoandono 

de ciertas actividades del complejo de banano, trasladando y cen· 
trando su control en otros sectores p,roductivos, como la carne, la 
p,roducci6n de oleaginosas y de frutas y legumbres. 

81. E,n relaci6n al cafe las E,T han tenido p,redominio en el 
control del comercio internacional. Ademas desde hace varios arios 
algunas firmas transnacionales han empezado a p,roducir cafe so· 
luble, en distintos paises de America Latina. 

En el caso de Peru, hasta 1963 la comercializaci6.n internacional 
del cafe era controlada totalmente por algunas empresas privadas. 
Estas empresas exportadoras estaban integradas verticalmente, pro
ducian, exportaban y tostaban. Entre estas se encontraba Anderson 
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VIII. Algunas conclusiones finales 

82. El analisis precedente penniti6 observar las caracteristicas 
comunes de la presencia transnacional en los mismos complejos de 
diferentes p'alses. Las estrategias de las ET no son arbitrarias a pesar 
de su poder economico. Estan sujetas a las condiciones sectoriales de 
circulaci6n y valorizaci6n del capital. EI estudio penniti6 identificar 
los principales rasgos de la presencia del capital extranjero en la 
historia agroindustrial de America Latina. Existen semejanzas tanto 
en las estrategias de inversion como en la fO!1I1a de retiro de los 
complejos. 

83. Por una parte, se observa un creciente control no agricola 
de la agricultura. Las decisiones de p.roducci6n y de inversion en el 
sector estan muy condicionadas par las actividades directa 0 indi
rectamente vinculadas a este. Por eso, el complejo es el ambito mas 
adecuado para estudiar la evoluci6n agrIcola y la influencia ejercida 

Clayton.. La mayor parte de las firmas se agrupaba en el Comite 
Cafetalero que en cierta medida monopolizaba las exportaciones. 

Los precios del cafe se estableci.an en el mercado internacional. 
Esto determinaba indirectamente los p'recios internos y adem.as los 
volumenes exportados. El mercado internacional del cafe se ha ca
racterizado en las ultimas dos decadas mas por un mayor incremento 
de la producci6n que del comercio (Gonzalez Vigil, 1979). Esta 
situaci6n ha llevado a que se acumulen grandes volumenes de exis
tencias y como consecuencia los precios internacionales han sido ge
neralmente bajos. Asi se celebra en 1962 el Acuerdo Internacional 
del cafe, a fin de regular la oferta y mantener los p,recios razona
blemente altos. En este sentido el m.ercado internacional para Peru 
y BrasTI por ejemplo, rep·resenta un elemento determinante en la 
reproducci6n del complejo. El comercio exterior organiza la prOOuc
cion y funcionamiento de dicho complejo. Es importante destacar 
que Estados Unidos como princ~pal importador puede ejercer veto 
en las decisiones del Convenio Internacional. (Gonzalez Vigil, 1979). 

En la actualidad si bien la comercializaci6n internacional sigue 
condicionando el proceso de rep,roducci6n del complejo, este ya no 
es realizado exclusivam,ente por los mismos agentes, ahora se comparte 
can los propios productores agrupados en cooperativas. Ademas en 
el caso peruano el Estado canaliza la exportaci6n de cafe desde 1973, 
pero su dominio llega hasta las fronteras. A partir de alIi el meca
nismo no sufre grandes alteraciones. 

i 

por las E,T comercializadoras, p'roductoras de insumos 0 procesadoras 
de bienes agricolas. Se puede sintetizar este caracter diciendo que 
existe una tendencia progresiva hacia la agroindustrializaci6n de la 
agricultura. 

85,. E·n el mismo sentido, se observa una creciente transnacio
nalizaci6n de la agroindustria. .AJ respecto vale la pena recordar que 
la nueva fonna de presencia de E,T tiene como principal objetivo 
el aprovechamiento de las condiciones internas de acumulaci6n de 
los paises de America Latina. Por eso, la penetraci6n tiende a ser 
mayor en los paises que manifiestan un mayor dinamismo. Ahora 
las ET intervienen directamente en la circulacion interna del capital. 
Su estrategia consiste en el traslado hacia Ame'rica Latina de las 
pautas de p,roducci6.n y consumo que predominan en los paises cen
trales. Las ET repiten el mismo arquetipo productivo en todos los 
ambitos en que operan. Por eso, la dependencia del sector agricola 
hacia el capital industrial, comercial y financiero no es un hecho 
exclusivo de los paises de la periferia. Esta tendencia se observa en 
las economias avanzadas, donde la agricultura tambien esta circun
dada de mercados monopblicos. 

86. De 10 anterior se deduce que las ET hacen que la agricultura 
tome p,rogresivamente las caracterIsticas que tiene en los paises cen
trales. Esto se observa, en primer lugar, en el tipo de productos que 
tienden a p,rivilegiarse. Existe una tendencia al empleo capitalista 
de la tierra agricola para la producci6n de p,roteinas y otras pro
ducciones complementarias. Este hecho supone, al mismo tiempo, 
cambios y sustituciones en la dieta de los diferentes paises. Paralela
mente, las EfT inducen, por dos vias, el tipo de tecnologia que emplea 
el agro. Por un lado, las p,rocesadoras suelen proporcionar asesora
miento tecnico a sus proveedores; por otro, las E,T que venden in
sumos, en e~ecial semillas, de hecho detenninan el completo del 
paquete tecnol6gico que prevalece en los paises centrales. De esta 
manera, la agricultura ap,arece doblemente ligada a la nueva orga
nizaci6n agroindustrial de los complejos. 

87. No obstante, el desarrollo de los complejos 0 su nivel de 
"modemizaci6n" tiene Hmites. No toda la tierra agricola tiene ver
satilidad para desarrollar cualquier producto. Por otra parte, la nueva 
agricultura capitalista, basicamente intensiva, tiene una frontera p,ara 
su expansi6n en las condiciones ecoI6gicas de los paises de Ia region, 
ya que requiere alta dotaci6n de insumos y es muy sensible a la 
escasez de agua. 

Esto pennite la coexistencia de distintos tipos de complejos y sis
tC1"l'1aS, aun dentro de un mismo rubro. Por una parte, subsisten los 

I 
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complejos tradicionales de exportaci6n, aunque con bajo dinamismo 
y subordinados a nuevas condiciones de acumulaci6n en el centro 
y la periferia. Por eso se destinan cuotas crecientes de su producci6n 
al mercado interno. Ademas, una parte de las tierras potencialmente 
aptas para los cultivos de exportaci6n se destinan a la agricultura 
que atiende el mercado interno. 

En segundo lugar, cobran dinamismo los nuevos complejos en 
funci6n de la capacidad de absorci6n de los mercados internos. En 
algunos paises la velocidad de crecimiento de la demanda supera el 
potencial de desarrollo agricola y determina la importaci6n compen
satoria de las respectivas materias primas. Junto a estos complejos 
subsisten otros con base agricola (ganadera) extensiva, merced al 
umbral minim.o de precios que establece la nueva agroindustria pro
ductora intensiva de p,roteinas. En esos complejos extensivos, la pre
sencia transnacional no es relevante. E,} ejemplo mas tipico es la 
ganaderia de carne de res. Algo semejante puede decirse de las agri
culturas campesinas, cuyo alto poder de resistencia les permite so
brevivir en condiciones y actividades donde no p,uede acceder el 
capitalismo. 

88. En este punto se detiene la capacidad analitica del metodo 
de los complejos, que permite conocer los determinantes de la ex
pansion de los diferentes tipos de agricultura en el orden principal
mente vertical, pero resulta insuficiente para establecer los limites 
en el orden horizontal. Las condiciones de coexistencia de las dife
rentes agriculturas s610 p1ueden analizarse considerando el todo mas 
amplio que es la base economica de las fonnaciones sociales. 

Es el complemento necesario del p,resente analisis porque permite 
determinar los limites a la expansion de la agricultura capitalista y 
su composici6n interna. Estos dependen de las condiciones de ren
tabilidad relativa entre productos y las condiciones de proporciona
lidad con el resto de la economla. 

SUMMARY: The article examines RESUME: Les auteurs etudient 
the expansion of foreign capital l'expansion du cap'ital etranger 
in Latin American agriculture moderne en Amerique Latine au 
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pective, and differences between du debut du siecle sont envisagees 
current foreing investment and d'un point de vue theorique. Les 
that at the turn of the century p'rincipaux systemes agroalimen.. 
noted. taires en Amerique Latine (pro

duits laitiers, viande, cereales, 
fruits et legumes) et les formes 
particulieres de penetration des 
entrep,rises multinationales dans 
chacun cles produits sont egale
ID:ent analyses. 
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