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El enfrentamiento trabajo-capital en el campo hoy en dfa, 
se encuentra vinculado a las actividades industrial-financiero-co
merciales que rodean a la agricultura. Ante la cr.e'Ciente trans
formaci6n de la agricultura en agro-empresas cion grandes in
versiones de capital, con un alto grado de mecanizaci6n y estre
chamente relacionadas a los mercados intemacionales, as! como 
la transformaci6n del campesinado en una fuerza de trabajo 
pre.dominantemente asalariada, se han vuelto anacr6nicas las de
mandas a favor de una reforma agraria y haee que el problema 
hoy, no sea el de redistribuir La tierra, sino ei de socializar el 
sector agro-industrial. 

La agricultura latinoamericana ha sido criticada por izquierdistas 
y reformistas por ser anacr6nica, por basarse en metodos de pro
ducci6n ineficientes, por representar un freno importante a1 desarro
llo y por ser una fuente de estancamiento econ6mico; en una pala

* Presentado en el Institute of International Cooperation (Latin America 
Workshop on The Agrarian Problem in Latin America) de la Universidad 
de Ottawa, el 23 de febrero de 1977. Traducci6n de Beatriz Talamantez. 

** Profesor del departamento de Sociologia de la Universidad del Estaclo 
de Nueva York, en Binghamton. 
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bra, por constituir un sector semi-feudal que inhibe el crecimiento 
de una economia moderna. Por ejempl0, un autor haee notar que: 

Aunque existan diferencias considerables de un pais a otro pais 
y de regi6n a regi6n, por 10 general el sistema social en la 
America Latina rural se caracteriza por el sistema del latifun
dio 0 la hacienda (/azenda en el Brasil).l 

Segun este punto de vista, dentro de esta estructura arcaica la 
fuerza laboral se organiza confonne a varias Hneas: la producci6n 
de mercancias en pequefia escala para el mercado 0 producci6n de 
subsistencia (el mini/undio) 0 tambien mediante alguna fonna de 
tenencia y/ 0 aparceria basada en pagos de salaria y especies. Los 
problemas de la expansi6n econ6mica (la «mooernizaci6n») y la 
equidad se vinculan a las proposiciones de «reforma agraria», la re
distribuci6n de la tierra y la reorganizaci6n de la agricultura en pre
dios familiares 0 cooperativos. 

Los refonnistas arguyen que una refonna agraria creara la base 
del desarrollo econ6mico, la participaci6n popular y la justicia social. 
Segun esta opini6n, la reforrna agraria (en el sentido de la redistri
buci6n de la tierra) se considera como un vehiculo para superar 
los obstaculos a la acumulaci6n de capital. En este escenario, la clase 
de los terratenientes es descrita como incapaz de realizar su funci6n 
empresarial: no responde a las necesidades del mercado, se perrnite 
un consumo excesivo a expensas de las inversiones y se entrega a acti
vidades especulativas. 

Nuestra comprensi6n del problema agrario en America Latina di
fiere sustancialmente del susodicho recuento. Progresivamente, la 
agricultura hit sido transfonnada en empresas con grandes inversio
nes de capital, con un alto grado de mecanizaci6n, con una cre
ciente dependencia de sofisticados insumos (tractores, abonos, pestici
das, alimentos para los animales, etcetera), y con relaciones muy es
trechas hacia los procesos de industrializaci6n (las plantas procesadoras 
de alimentos, empresas productoras de papel y p,ulp, etcetera). Las 
relaciones de p,roducci6n se basan cada vez mas en el trabajo asa

1 Gerrit Huizer, Peasant Rebellion in Latin America, Ed. Pelican Books, 
Middlesex, Inglaterra, 1973, p. 7. Tambien 6scar Delgado, "Revolution, 
Refonn, Conservatism", en: Petras y Zeitlin, Latin America: Reform or Re
volution, Ed. Fawcett Publications, Nueva York, 1968, pp. 381-398, y Rodolfo 
Stavenhagen (editor). Agrarian Problems and Peasant Movements, Ed. Dou
bleday Anchor, Nueva York, 
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lariado, y la existencia de un ejercito de reserva de desempleados 
(trabajo migratorio flotante) esta sustituyendo al arrendatario esta
hIe ubicado en la hacienda. Estas agro-empresas son unidades de alto 
crecimiento, vinculadas a los mercados internacionales mediante el 
nexo de firmas metropolitanas de comercializaci6n, finanzas y em
barque. Las agro-firmas vinculadas a los mereados internacionales 
son las unidades dominantes, mientras que los predios que producen 
para los mercados locales son unidades de lento crecimiento. EI «es
tancamiento» de los primeros, es una funci6n de la demanda mun
dial y no resultado de las relaciones de producci6n internas. 

La transfonnaci6n del camp·esinado ,(pequeiios propietarios, arren
datarios, etcetera) predominantemente en una fuerza de trabajo asa
lariado en el marco de las empresas de capital ereciente, ha vuelto 
anacr6nicas las demandas a favor de una refonna agraria. Las nue
vas agro-emp'resas son una etapa en la. industrializaci6n de la socie
dad: los receptores de productos manufacturados y los proveedores 
de insumos fabriles. Las nuevas y expansivas unidades de gran escala 
han socializado cada vez maS la producci6n y a la vez pennanecen 
en manos privadas. El problema hoy no es el de vedistribuir la tie
rra, sino el de socializar el sector agro-industrial. Redividir la tierra 
sena volver a una forma anterior de organizaci6n de la producei6n, 
10 eual socavaria el desarrollo de las fuerzas productivas (la divisi6n 
del trabaj0, la tecnologia, etcetera). 

Por otra parte, la fonnulaci6n de una refonna agraria eapta 
inadecuadamente la esencia del problema trabajo-capital, que hoy en 
dia esta integramente vinculado a las actividades industrial-financie.. 
ro-comerciales que rodean la actividad agricola. La transfonnaci6n 
de la tenencia de 'la tierra en si no logra abordar una serie de pro.. 
blemas especificos y generales: 

1)	 el exceso de una poblaci6n minimamente provista de tierra 
y que depende de ella y que al no estar incorporada en uni
dades de refonna, esta sujeta a la explotaci6n por parte de 
los nuevos duefios (individuales 0 cooperativos) 0 es expul
sada de la actividad productiva;2 y 

2)	 los beneficiarios de la refonna dependen de los productores 
de insumos agricolas, de los elaboradores y de los exportado

2 James Petras y Hugo Zemelman, Peasants in Revolt, Ed. University of 
Texas Press, Austin, 1972, y James Petras y Robert La Porte, Cultivating 
Revolution. Ed. Random House, Nueva York, 1971, Capitulo 6, "The Peru
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res comerciales quienes pueden extraer un excedente sin los 
riesgos del clima, de los problemas de mana de obra 0 de po
litica en el centro de la p,roducci6n. La integraci6n de la agri
cultura dentro del sistema industrial-comercial significa que 
los problemas agrarios s610 pueden verse como parte de los 
problemas mas amplios de una sociedad capitalista. Ya no se 
trata del subdesarrollo de un sector agricola retr6grado, sino 
de las fonnas particulares. de explotaci6n en la agricultura 
que mantienen a la fuerza laboral en una posici6n subor
dinada dentro de una sociedad explotadora mas amplia. La 
explotaci6n del trabajo asalariado es la clave de la expan
sion rapida de las exportaciones agricolas. 

El proceso de acumulaci6n de capital se basa en el excedente 
apropiado del trabajo asalariado empleado directamente 0 por agri
cultores contratantes que se vuelven apendices de las corporaciones 
multinacionales. La expansi6n del agro-capitalismo ha sido acompa
fiada de la proliferaci6n de empresas imperiales dentro del sector 
agro-manufacturero, en la industria procesadora, en actividades finan
cieras y comerciales, y ademas en la explotaci6n directa de la tierra. 
Envuelto cada vez mas en esta red imperial, el problema de una 
transfonnaci6n agraria se hace mas un problema nacional (parte de 
los movimientos antimperialistas,); en la medida en que pennanezca 
como problema sectorial 0 regional, esta desahuciada. Mientras que 
en algunos casos las finnas imp'eriales tienen relaciones de contrato 
con los capitalistas agrarios locales ,(los explotadores directos del tra
bajo), las redes mas grandes son los principales receptores d,el grueso 
de la ptusv1ali:a que produce el trabajo agricola. Ell cambio hacia 
fonnas .de actividad econ6mica 110 dependientes de la tenencia de 
la tierra para explotar al sector agrario, eS uno de los rasgos carac
teristicos que acompafian la transfonnaci6n de la agricultura. Es 
dentro de esta matriz de vinculos que el capital imperial esta to
mando un papel cada vez m,as importante: definiendo las, condi
ciones de explotacion y capturando una parte sustancial de la plus
valia. 3 

3 En su reciente critica 'al programa agrario de la izquierda reformista en 
Espana, Aulo Casamayor sigue una linea de razonamiento parecida: "[ ... ] El 
hecho de que los latifundistas se esten volviendo masivamente hacia el empleo 
de maquinaria, medidas quimicas y semillas especiales, cuando esto les per
mita mejorar sus ganancias, significa que el argumento produccionista con 
el que la izquierda tradicionalmente ha defendido su proyecto de refonna 
agraria ha perdido gmn parte de su fuerza". "Por una oposici6n que se 
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Parad6jicamente, esta transfonnaci6n de la agricultura (capitali
zaci6n y crecimiento) no ha aumentado la producci6n alirnenticia. 
Por 10 contrario, existe evidencia que demuestra todo 10 contrario. 
La dinamica para la transfonnaci6nha sido la demanda en los p,ai
ses capitalistas dominantes. Una nueva divisi6n mundial del trabajo 
den<tro de la agricultura ha surgido, en la que los paises latinoameri
canos se especializan en productos agricolas comerciales particulares 
e importan cada vez m,as proporciones sustanciales de su alimento --0 

prescinden de este- de los Estados Unidos. Como sefia16 un oficial 
norteamericano. 

La AID ha cooperado con el gobierno de Colombia para llevar 
a cabo una estrategia de desarrollo que estimule un cambio 
de la producci6n de trigo a otros cultivos que se puedan p'ro
ducir mas economicamente. Como resultado de ello, Colombia 
ahora importa mas de un 85% de su trigo necesario.4 

Varias fuerzas convergen para poner en movimiento este proceso: 
los terratenientes que responden ante las posibilidades de maximar 
las ganancias en el mercado mundial, el interes estatal en moneda 
dura, las multinacionales interesadas en ventas para el mercado do
mestico, los bancos internacionales, el estado metropolitano y otros 
que financian el desarrollo agricola, etc;etera. £1 efecto concreto es 
el crecimiento y la transfonnaci6n de la agricultura que lleva a una 
disminuci6n en el abastecimiento alimenticio local y en el nivel de 
consumo de las masas. 

La existencia y el crecimiento de la p,roducci6n capitalista en y 
alrededor de las unidades agricolas no significa, sin embargo, la trans
formaci6n de la agricultura de subsistencia. Por 10 contrario, la maxi
ma explotaci6n de la fuerza de trabajo impulsa la continuaci6n de 
las tenencias de subsistencia, disminuyendo asi Ia necesidad de que 
las empresas paguen salarios de subsistencia para reproducir Ia fuer
za de trabajo. Por 10 tanto, especialmente con el trabajo temporal, 
la existencia de la agricultura de s,ubsistencia sirve para subsidiar la 

oponga: critica a las interpretaciones del capitalismo espanol y a las alter
nativas que ofrece la oposici6n politica", Rueda Iberica, noviembre-diciembre 
de 1976, Num. 54, pp. 39-40. 

4 U.S. Senate, Committee on Agriculture and Forestry, Sub-committee on 
Foreign Agricultural Policy Hearings. U.S. Foreign Agricultural Trade Policy, 
marzo y abril de 1973, Ed. Government Printing Office, Washington, D.C., 

1973, p. 160, citado en NAGLA, Latin America and Empire Report, Torno IX, 
Num. 7, octubre de 1975, p. 4. 
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fuerza de trabajo: el capitalista y su estado no tienen que asumir los 
costos de la reproducci6n. Por ejemplo, un estudio del trabajo agrico
la en el noroeste de Mexico sefiala que: 

La mayoria de estos trabajadores son integrantes permanentes 
del proletariado -10 cual no implica que esten permanente
mente em,pleados, s610 que estan pennanentemente sin tierras 
y sin poder recurrir a atras fuentes de ingreso. Pero un porcen
taje importante de la fuerza laboral rural, aproximadamente un 
40% en Sinaloa, aun esta constituido por ejidatarios cuyas par
celas 0 bien, producen menos de 10 que necesitan para sobrevivir, 
o bien, estan rentadas a los grandes terratenientes.5 

Las formas de la transfonnaci6n capitalista han variado de un 
lugar a otro. Plantaciones a gran escala, ranchos, corporaciones, ha
ciendas convertidas, cooperativas, ademas de predios familiares de 
m.ediana escala contratados a grandes empresas comerciales: todos 
han servido como mecanisnlos para expandir Ia producci6n y ex
traer p1usvalia. 

Cambios en la ,econQmza internacional: 
el impacto sob're el latifundio 

Un cambio fundamental se ha producido dentro de la economia 
internacional, desplazando la producci6n con alto requerimiento de 
mano de obra en la agricultura y Ia industria hacia areas con exce
dente de fuerza de trabajo.6 Dentro de 1a agricu1tura la nueva espe
cializaci6n de la producci6n se ilus,tra por e1 crecimiento de cultivos 
de granos altamente mecanizados en la metr6poli y la exportaci6n 
de productos con alto requerimiento de mana de obra en la perife
ria.7 C'recientes demandas de la metr6poli, combinadas con grandes 

5 "Harvest of Anger: Agro-Imperialism in Mexico's Northwest". NACLA 

Latin America and Empire Report, Torno X, Num. 6', julio-agosto de 1976, 
p. 18. 

6 United States International Economic Policy in an Interdependent World, 
InIonne del presidente entregado por la Comisi6n sobre el Comercio Inter
nacional y la Politica de Inversiones (Committee on International Trade and 
Investment Policy), Ed. Government Printing Office, Washington, D.C., julio 
de 1971. 

7 Para una elaboraci6n mas amplia, vease U.S. Grain Arsenal. NACLA 

Latin America and Empire Report, Torno IX, Num. 7, octubre de 1975, 
pp. 3-6. 
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excedentes de capitales por parte de los inversionistas agro-indus
triales, han llevado a inversiones de gran escala que modernizan las 
fuerzas de producci6n. Paralelamente al creciente flujo de capital de 
la metr6poli, se ha dado el desarrollo de un nuevo tipo de firma 
capitalista vinculada a los bancos internacionales y multinacionales, 
que utiliza maquinaria moderna y esta ligada a conglomerados inter
nacionales de comercializaci6n. A su vez, esto ha acentuado en mayor 
grado la orientaci6n hacia el mercado externo de la nueva agro
burguesia y reclucido aun mas la producci6n para los mercados lo
cales. Este cambio en esca1a y enfasis ha sido suscrito por el creci
miento de los programas de prestamos para el desarrollo del Banco 
Inter-Americano de Desarrollo y del Banco Mundial, que han fo
mentado inversiones en este sector exportador y han p'roporcionado 
fondos para carreteras, puertos, presas y otras facilidades que 10 
promueven.8 

A su vez, el crecimiento del agro-negocio ha llevado a un proceso 
dual de concentraci6n imperial en las ligazones previas y posteriores 
en la producci6n agricola, y a la aparici6n de un nuevo conjunto 
de agricultores latinoamericanos que a su vez se dedican a los nego
cios y han acumulado riqueza, tierra y capital.9 Es en el VaIle del 
Bajio en el norte de Mexico clonde probablemente se p1uede encontrar 
una de las mas claras expresiones del crecimiento de las ligazones 
imperiales: 

Tres corporaciones multinacionales de elaboraci6n de alimentos 
operan plantas de enlatado y empaque en eI Valle. ElIas son la 

8 Bajo la influencia del Banco Inter-Americano de Desarrollo, los pro
ductos de exportaci6n han aumentado mientras que los productos alimenticios 
se estancan 0 disminuyen. 

EXPORTACION (en millones de colones) CONSUMO LOCAL 

*** 
1967 1972 1967 1972 

platanos 220 535 *** frijoles 17 6 
azucar 68 91 *** malZ 37 18 
carne de vacuno 163 228 *** arroz 69 63 

Vease Peter DeWitt, Policy Directions in International Lending. Tesis Doc
toral, SUNY Binghampton, Departamento de Ciencias Politicas, 1975. 

9 Para una serie de estudios de casos especHicos, vease Harvest of Anger. 
NACLA, olb. cit., pp. 13-16; Del Monte: Bitter Fruits, NACLA, Torno X, Num. 7, 
septiembre de 1976, pp. 12-15 y pp. 24-30; Brazil: De'Velopment for Whom?, 
)lACLA, Tomo 7, Num. 4, abril de 1973, especialmente pp. 23-31 ("Anderson 
Clayton Knows No Bounds"). 
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Del Monte, la Ca,mpbells y la General Foods. Tractores de la 
Ford y la John Dee''f.e aran la tierra, se usan insecticidas de la 
Bayer para el control de las enfennedades de las plantas, y al 
ganado se Ie alim,enta con f6rmulas especiales producidas por 
la Ralston Purina y la Anderson Clayton.10 

Los nuevos agricultores monopoIistas no se ajustan a la imagen 
estereotipada del hacendado y gamonal: la unidad agricola ya no es 
principalmente una forma de vida que comprencle consideraciones 
de status y familia. Basicamente es una unidad econ6mica -una 
inversion, y en muchos casas, no es el unico desembolso de capital. 
EI patr6n establecido en el norte de Mexico es nuevamente ilustrativo: 

Estos mismos (grandes) cultivadores (mexicanos), socios de las 
compafiias del agro-negocio norteamericano, tienen tambien fuer
tes inversiones en el comercio, la industria y la banca de la 
regi6n. Hay familias [... ] que poseen las concesiones de distri
buci6n del equipo agricola, los autom6viles, los fertilizantes y 
los productos pesticidas norteamericanos.11 

En lugar del antiguo sistema de obligaci6n y deber, de deferen
cia y paternalismo, tenemos las relaciones impersonales del mercado 
en el que el vinculo principal entre duefios y trabajadores es el dinero. 

El nuevo cont.exto de clase en la agricultura 

En la cima de la estructura social del nuevo agro-negocio hay 
varios actores que han sido omitidos de descripciones anteriores. Los 
funcionarios de los bancos internacionales y privados, los productores 
de equipos agricolas, los procesadores y exportadores de p,roductos 
agricolas que al lado de los grandes terratenientes, ocupan Ia posici6n 
superior; abajo de elIos estan los agricultores contratantes, quienes 
son financiados y suministrados por los susodichos grupos y propor
cionan productos para los procesadores y exportadores. Debajo de 
estos estin los prestamistas en pequefia escala, comerciantes y geren
tes de empresas grandes y medianas. Luego viene Ia fuerza laboral 
estable de trabajadores asalariados, operarios especializados y capa
taces. Hasta abajo se encuentra la gran masa de trabajadores tem

10 NACLA. Del Monte~ ob. cit., p. 12.
 
11 Ibid., p. 10.
 

porales, jornaleros migratorios que posiblemente combinan el cultivo 
de subsistencia con el trabajo asalariado. 

Traduciendo estas ocupaciones en categorias clasistas, clasificamos 
a los primeros como capitalistas monopolistas en los que pueda ser 
hegem6nico y estar asociado el capital internacional y local. El se
gundo nivel se puede considerar como la burguesia local competitiva 
que tiene acceso a la maquinaria politica nacional pero que es alta
mente dependiente del sector monopolista para el financiamiento, los 
mercados y la maquinaria. EI grado de autonomia de la burguesia 
local es, por 10 tanto, extremadamente restringida, aunque estan su
jetos a disminuciones en la tasa de ganancias, ya que la siembra y 
venta de productos virtualmente se dictan por el capital monopo
lista.12 El rasgo predominante de esta clase es su status dependiente, 
aunque en algunos casos Ie ha sido posible asociarse con sectores del 
capital monopolista (especialmente en los sectores de la agro-manu
factura y la elaboraci6n de productos agricolas) mediante las fran
quicias. La falta de autonomia de esta nueva burguesia local se ma
nifiesta en esfuerzos organizados para resistir las medidas mas na
cionalistas, especialmente aquellas a las cuales objetan los sectores 
monopolistas. Asi, en Guatemala, cuando hubo un intento de colocar 
impuestos a las exportaciones de platanos por encima de las obje
ciones de los exportadores monopolistas, los bananeros locales se lan
zaron a la defensa de estos.13 El aspecto crucial del desarrollo de la 
burguesia local en la esfera de la producci6n es que las relaciones 
sociales de producci6n oponen el capital local al trabajo. La proleta
rizaci6n de la fuerza de trabajo y el crecimiento de un ejercito de 
reserva proporcionan plusvalia para la acumulaci6n de capital local. 

12 SegUn los calculos de un estudio de cultivo de tomates para la expor
taci6n en Mexico, el grueso de las ganancias se las apropian los no-culti 
vadores: 

Vendedor al por menor .18 
Comerciante mayorista .04 
Distribuidor .03 
Ganancias de los cultivadores .02 
Costos miscelaneos de producci6n 

(semilIas, fertilizantes, etcetera) .05 
Salarios de los trabajadores agricolas .05 

.45 
Vease NACLA, Harvest of Anger~ ob. cit., p. 16. Otro calculo con respecto a 
los platanos encontro que s610 un 11.5% de las ganancias permanecian en 
los paises productores. Vease NACLA, Del Monte~ ob. cit., p. 28. 

13 NACLA~ Del M onte~ ob. cit., p. 30. 
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No obstante, como hemos visto, la. esfera de la producci6n agricola 
no se puede separar de la produccion industrial y la esfera de la 
circulacion: es mas, la interrelaci6n entre las esferas pone en relieve 
el error de aquellos que parecieran definir un modo de producci6n 
en terminos de las relaciones sociales en la esfera productiva. Todo 
el conjunto de relaciones agro-sociales -trabajadores y propietarios
son, en gran medida, subordinadas a los sectores industrial, financiero 
y comercial que se apropian el grueso del excedente mediante el cambio 
desigual, los pagos de intereses y el control monopolista sobre las 
ventas. En vez de concebir la agro-producci6n como dominada por 
el comercio, debieramos concebir el problema como del dominio del 
capital monopolista sobre el competitivo -en algunos casos este ulti
mo funciona como apendice del primero. 

El crecimiento del capitalismo agrario a traves de las grandes 
corporaciones ha llevado a un proceso y una estructura complejos. 
Existe una variante en la que las grandes tenencias de tierra se 
arrendan 0 venden a los agro-negociantes y agricultores locales, quie
nes, a su vez, explotan la fuerza de trabajo. La Del Monte y las 
companias bananeras han desarrollado esta practica en C:entroame
rica (Guatemala y Costa Rica), llamandolo sistema de productores 
asociados. Otra variante es la propiedad directa de tenencias de tie
rra por parte de empresas corporativas que explotan el trabajo direc
tamente. Este sigue siendo el patr6n en p'artes de Centro y Sudame
rica, pero menos ahora que en el pasado. Una tercera variante es 
la transferencia del capital comercial local a empresas agricolas. Este 
es un creciente patron que se encuentra por toda America LatIna. 
Una cuarta variante es la conversion de la agricultura extensiva tipo 
hacienda en corporaciones. agricolas modernas. Esto es mas marcado 
en Argentina, Brasil, Colombia y tambien en Centroamerica. Una 
quinta variante es la cooperativa dirigida por el estado y organizada 
como una empresa capitalista, producto de la expropiacion de pro
piedades privadas. Este es claramente el caso en Peru, Mexico y ottos 
paises posreformistas. Todas estas variantes tienen cierto numero de 
rasgos en comun: la organizaci6n y operaci6n al estilo de una em
presa comercial; la integraci6n en una red de firmas capitalistas (para 
los insumos y los productos) ; una casi total dependencia en los mer
cados externos para el crecimiento; el desplazamiento de' pequenos 
productores y su incorporaci6n a la fuerza laboral como ejercito de 
reserva 0 como fuerza de trabajo asalariada. La transici6n de uni
dades agricolas tradicionales y extensivas, de tipo hacienda, en mo
dernas agro-empresas ha logrado su expresi6n mas clara en el noroeste 
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de Mexico y en muchas partes de Centroamerica, Brasil, el sur de 
Bolivia y las areas costeras del Peru, entre otras. 

El crecimiento del agro-negocio en la region ha producido una 
fuerza laboral asalariada que cada vez es mas receptiva a los llama
dos de organizaciones de clase, cuyas demandas solo pueden cumplir
se mediante la socializacion de la agricultura. La agro-mecanizaci6n 
y especializaci6n y el crecimiento de las industrias elaboradoras en 
areas pr6ximas, ha producido grandes concentraciones de trabajado
res asalariados que se han divorciado crecientemente de la tierra. Un 
estudio hecho en Mexico, citando datos del gobierno, afinna que los 
trabajadores agrlcolas sin tierras, han awnentado de 1.5 millones, 
representando un 30% de la fuerza laboral en 1950, a casi cinco 
millones y mas de la mitad de la fuerza de trabajo. La fuerza laboral 
flotante (<<fuerza laboral migratoria») se ha duplicado entre 1940 y 
1950, y 1960 y 1970, de 3.5 millones a 7.5 millones.14 Sin embargo, 
vale la pena enfatizar que este proceso de proletarizacion no se ha 
completado en muchas instancias para el grueso de la fuerza de tra
bajo especialmente la fuerza laboral flotante, migratoria y temporal, 
que todavia mantiene sus parcelas para complementar el ingreso inade
cuado percibido en los salarios. Asi, los movimientos sociales que sur
gen combinan los rasgos de los sindicatos, pidiendo cambios salariales 
y de prestaeiones, al lado de demandas para la expropiaci6n de la 
tierra. La fonna que la expropiaci6n habra de adquirir se condiciona 
por los vinculos del movimiento con la sociedad mas amplia. Faltan
do una ideologia proletaria, el movimiento agrarista se encauza ha
cia alguna fonna de cooperativas que dependen de las fuerzas del 
mercado. En algunos casos los lideres y ciertos sectores son coopta
dos y se vuelven agricultores contratantes. -parte de la burguesia de
pendiente.15 La orientacion social de la fuerza laboral asalariada 
agraria se ve asi influenciada por las ideologias agraristas del pasado 
y la perrnanencia de la vinculacion con Ia tenencia de subsistencia, 
10 eual impide el surgimiento claro de una orientaci6n proletaria 
socialista, apropiada a su posici6n objetiva. 

14 NACLA, Harvest of Anger~ ob. cit., pp. 18-19. 
15 Durante el movimiento de ocupaci6n de las tierras en el noroeste de 

Mexico, el New York Times sefia16 "que s6lo los dirigentes han recibido tie
rras". Se cita a un campesino que dice: "Hemos estado peleando como grupo 
por Ia tierra desde 1958. Hemos estado pagandole a nuestro dirigente diez 
pesos semanales para llevar Ia lucha adelante. Ahora 10 han comprado con 
una parcela de tierra y el nos ha abandonado". New York Times, p. AID, 
26 de noviembre de 1976. 
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Polos de desarrollo capitalista 

EI estado es el que Ie ha brindado el mayor impulso al creci
miento de la agricultura capitalista basada en las grandes empresas. 
Las facilidades, la infraestructura en expansion, los programas de im
puestos e inversiones que han favorecido el desarrollo de la agricul
tura capitalista han dependido de la existencia de un estado dispues
to a elaborar los programas prescritol'. Ha sido crucial en todos los 
casos el estado fuertrc: una dictadura militar, como en Centroameri
ca 0 Brasil, 0 un estado de un solo partido, como en Mexico, que 
tienen la capacidad para contener la inevitable intranquilidad cam
pesina, resultante de la explotacion y el desplazamiento provocado 
por las corporaciones, una capacidad que garantiza la seguridad de 
las inversiones a largo plazo y gran escala, que son necesarias para 
el crecimiento de las corporaciones. Debido a la necesidad de finan
ciar el gran desarrollo infraestructural mediante prestamos extran
jeros, el regimen tiene que estar en posicion de abrir las puertas a 
las inversiones extranjeras y acallar todo y cualquier clamor naciona· 
lista. Los prestamol' extranjeros se predican sobre una politica de 
puertas abiertas a las inversiones extranjeras. Asi el regimen tiene 
que servir como agente entre sectores de los intereses del capitalismo 
monopolista. 

El estado posee rasgos duales: por un lado es un agente flexible 
en la promocion de la expansion de las corporaciones, y por otro, 
un controlador inflexible para manejar a las clases gobernantes que 
no esten vinculadas a las corporaciones. La flexibilidad del estado 
se evidencia en la capacidad de las multinacionales para formar la 
agro-producci6n en interes propio y reducir la autonomia de los pro
ductores locales, enjaezandolos a las demandal' de la metropoli. EI 
estado comparte esta orientacion e interviene solo para adelantar el 
proceso, tratando de entresacar el excedente en forma de reditos de 
impuestos adicionales --0 en el caso de funcionarios individuales, 
para integrarse a asociaciones lucrativas. 

La integracion del capital monopolista -imperial y periferico
marca la madurez de la agricultura de las corporaciones, asi como la 
mediana burguesia local ha surgido como satelite de los exportadores 
y financieros. Las ligazones horizontales y verticales entre sectores 
economicos expresan esencialmente el dominio formal del capital 
monopolista en escala nacional y global. Estos vinculos significan que 
cualquier movimiento agrario enfrentara la oposicion unida de toda 
la burguesia como se vio en Mexico durante los boiwts por parte 

de los patrones en noviembre de 1976, y en Brasil en 1963-1964.16 

Se ha vuelto cada vez maS imperativo para el exito de cualquier mo
vimiento agrario el que este trascienda los limitel' de la produccioll 
agricola -una distincion que hoy es en gran medida un artefacto 
del pasado. 

La conexi6n agro-implerial: una nueva 
dimension de un viejo problema 

Desde que las corporaciones norteamericanas empezaron a desha
cerse de propiedadel' agricolas despues de la segunda guerra mun
dial, la mayor parte de la discusion del problema agrario ha evitado 
el tema de su relacion con el imperialismo. Existen muchos proble
mas en torno a esta perspectiva. Primero, mientras que las corpora
ciones norteamericanas, en algunas lineas de produccion y en algunas 
areas, han salido de la produccion, en otras regiones no 10 han he
cho. Los cambios en Centroamerica y Mexico se relacionan a lineas 
de productos diferentes: la explotacion por parte de los Estados Uni
dol' de vegetales y frutas ha aumentado, mientras que en platanos ha 
disminuido. Mientras que el grueso de los terratenientes son latinoame
ricanos, hay corporaciones norteamericanas claves, tales como la Car
gill, la Anderson and Clayton, la King Ranch, la General Foods, la 
Ralston Purina, etcetera, que siguen jugando un papel importante 
en las industrias de exportacion de alto crecimiento y rendimiento. 
Mis importante, en las areas dinimicas rodeando la produccion 
agricola, la expansion norteamericana ha sido sustancial: ventas y 
produccion de agro-maquinaria en Mexico, Centroamenca y muchas 
partes de America Latina por parte de la Caterpillar Tractor, Ia 
John Deere and Company; equipo de agro-transporte en toda la re
gion por parte de la Kaiser, etcetera; la comercializacion de los gra
nos en Argentina (la Cargill es el exportador mas importante de 
trigo, cebada, maiz y otros granos producidol' en Argentina) ; la pro
duccion y/0 la venta de fertilizantes, alimentos para animales y pes
ticidas en toda la region por parte de la Ralston Purina, la Borden, 
la Monsanto, la Dow Chemicals; actividades bancarias y financia
miento del crecimiento agricola en toda la region (el Bank of America 

16 Latin America, el 5 de noviernbre, Torno X, Nurn. 43, p. 341, y el 2Q 
de noviernbre, Torno X, Nurn. 26, p. 362. Aparte del boicot por parte de 
28 000 terratenientes y los 300 rnillones de d61ares enviados al extranjero, 
rnuchos negocios cerraron sus puertas. 
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tiene 46 sucursales, una parte sustancial 'del agro-negocio) ; ventas y 
producci6n en toda la regi6n.17 Los Estados Vnidos no han salida 
de·la agricultura, sino que simplemente se han movido de 10 quees 
10 :menos lucrativo y mas riesgoso al area de alta ganancia y de ma
yor seguridad. EI gran flujo de capital norteamericano en toda la 
economia en tome a la producci6n agricola ha sido, en algunos casas, 
acompafiado por cambios politicos ~incluyendo regimenes militares
que han socavado a las oligarquias en favor de la expansion capita
Iista de lascorporaciones. En este sentido, los golpes militares han 
sido instrumentos para la acumulaci6n de capital desde arriba y des
de fuera.18 

La expansion del capitalismo de las grandes empresas no ha dis
minuido el control imperial ni tampoco ha neutralizado la lucha de 
clases en el campo. La expansion de la agricultura comercial y la 
proliferaci6n de las corporaciones ha generalizado la lucha de clases 
dentro de una es£era productiva cada vez mas socializada. En otras 
palabras, la lucha de clases ha sido elevada a un nivel superior 0 

mas general: de las luchas a favor de la propiedad individual (<<la 
tierra para quien la trabaje»), se tornan en luchas par la propiedad 
colectiva. La intensificacion de la explotaci6n evidenciada en la cre
ciente plusvalia extraida del trabajo asalariado ya ha encontrado su 
expresi6n en el desarrollo de movimientos de masas de trabajadores 
sin tierra en Mexico, El Salvador y en la reactivaci6n de los movi
mientos guerrilleros en Guatemala.19 La creciente integraci6n del agro
negocio en la red imperial-capitalista, .el crecimiento del estado cua
si-totalitario, y los programas comprensivos para la expansion de las 
corporaciones, entierran la problematica de «desarrollo y subdesarro
110»: el punto es la explotacion del trabajo asalariado por parte del 

17 NACLA, Bank of America, Torno 4, Num. 5, septiembre de 1970, pp. 4-7. 
18 En Guatemala las tomas norteamericanas han sido extensivas, aproxi

madamente 34 firmas entre 1960 y 1969. Entre las firmas norteamericanas 
mas importantes que adquirieron empresas relacionadas a la agricultura fue
ron la Beatrice Foods, la Cargill Central Soya, la Coca Cola, la General Mills, 
la Pillsbury y otras. Las tomas incluyeron la producci6n de cereales, papel, 
alimentos para animales, alimentos enlatados, cafe instantaneo, harinas pre
paradas para pastel, alimentos preparados, aceites comestibles, etcetera. Vease 
NACLA, U.S. Strategies for Central America, Tomo 7, Num. 5, mayo-junio de 
1973, p. 29. 

19 Latin America, 17 de diciembre de 1976, Tomo X, Num. 49, pp. 388
389, y 7 de enero de 1977, Tomo XI, Num. 1, p. 4. EI infonne declara: "El 
crecimiento rapido de la ofensiva guerrillera (en Guatemala) en el ultimo 
ano los ha convertido en un factor importante en el agitado escenario poli.. 
tico del pais por primera vez desde fines de los anos 60". 
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capital de las corporaciones y el caracter clasista del estado que di
rige la explotaci6n. 

Arguyendo contra la refonna agraria y a favor de la socializaci6n 
directa de la produccion de grandes unidades, Lenin declar6: 

[... ] nuestro partido recomienda [ ... ] que cada gran econo
mia, por ejemplo, cada latifundio, de los cuales hay 30 000 en 
Rusia, debiera ser organizado cuanto antes en un predio mo
delo para el cultivo en comun de la tierra conjuntamente por 
parte de los trabajadores agricolas y los agronomos cientifica
mente entrenados, ~sando los animales, las herramientas, etce
tera, de los terratenientes con ese propbsito. Sin este cultivo co
mun bajo la direccion de los Soviets de Trabajadores Agricolas, 
la tierra no Ie pertenecera enteramente al pueblo trabajador. 
Ciertamente, el cultivo en conjunto es un negocio dificil y seria 
una locura, por supuesto, el que alguien se imaginara que el 
cultivo en conjunto de la tierra pueda decretarse desde arriba 
y ser impuesto sabre la gente, porque la centenaria costumbre 
de cultivar por S1 mislno no puede desaparecer repentinamente, 
y porque se necesitara dinero para ello y la adaptaci6n a la 
nueva fonna de vida.20 

La proletarizaci6n y la resultante lucha clasista por el socialismo 
son los procesos claves que fannan la base de la creaci6n de movi
mientos sociales agrarios, y no la dependencia y la refonna agraria. 

APENDICE 

El sector de la agricultura en manos de las corporaciones ha se
guido un patr6n ciclico deexpansi6n y estancamiento que refleja 
la demanda mundial. La concentraci6n por parte de las corporacio

20 V. I. Lenin, Collected Works, Tomo 24, p. 502. En una obra anterior, 
Lenin escribi6: ' 

No podemos ocultar a los campesinos, y menos a los proletarios y 
semi-proletarios rurales, el que el cultivo pequeno bajo una economia 
mercantil y capitalista no puede librar a la humanidad de la pobreza 
masiva; que es necesario pensar en transformar al cultivo en gran
de escala, manejado publicamente, y enfrentar esta tarea inmediata.. 
mente, ensenando a las masas y a la vez aprendiendo de las masas las 
medidas practicas expedientes para llevar a cabo tal transicion. 
Vease Collected Works, Torno 24, p. 169. 

'1 
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CUADRO 5 

AMERICA LATINA: CLASIFICACION DE PAISES INDIVIDUALES
 
CON RESPECTO AL BALANCE ALIMENTICIO Y
 

CONSUMO DE CALORIAS
 

Exportaci6n alimenti- Consumo calorico, 
cia neta per capita 0 diario per capita 
(importacion) 1971 1 19702 

Pals Dolares Rango Calorlas Rango 

Honduras 54.11 1 2 135 15 
Costa Rica 53.89 2 2608 6 
Argentina 49.27 3 3056 1 
Republica Dominicana 28.71 4 2 115 17 
Panama 27.,31 5 2557 8 
Ecuador 20.43 6 2008 18 
Nicaragua 19.87 7 2448 9 
Paraguay 19.24 8 2743 3 
Guatemala 6.06 9 2'133 16 
Mexico 5.43 10 2584 7 
Uruguay 5.39 11 2883 2 
Brasil 3.33 12 2624 5 
Colombia 1.83 13 2 198 14 
EI Salvador (0.56 ) 14 1 925 19 
Jamaica (2.68 ) 15 2359 12 
Peru (3.24) 16 2321 13 
Haiti (3.30 ) 17 1 732 21 
Bolivia (7.40) 18 1 900 20 
Venezuela (13.90) 19 2429 10 
Chile (17.09) 20 2668 4 
Trinidad y Tobago (22.22 ) 21 2382 11 
Barbados (49.27 ) 22 n.d. 

FUENTE~	 1 Computado de Cuadro V. 
2 Datos ineditos de la FAO, 1974. 

n.d. No disponible.
 
Reproducido de Food Situation and Prospects in Latin America> OAS, ob. cit.
 

EI impacto neto de la expansi6n de las corporaciones en la agri
cultura ha sido el aumentar las, exportaciones agricolas a un ritmo 
mas lento que las importaciones agricolas en el Caribe y Sudame
rica. En Centroamerica estin manteniendo un ritmo de crecimiento 
similar. Si persiste este patron durante la decada que sigue, America 
Latina podri convertirse en un importador agricola neto. 

M~xico, NQ 31, Aiio VIII 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA AGRARIA DE AMERICA LATINA 

Exportaciones .(en millones 

Region 

de dolares EUA) 
% de 

1970 1973 aumento 1970 

I mportaciones 
% de 

1973 aumento 

Caribe 
Centroamerica 
Sudamerica 

1 168.4 
863.7 

4858.0 

1 632.7 
1 270.5 
8577.9 

40 
47 
76 

443.1 
162.0 

1 057.9 

725.5 
231.0 

2'409.3 

64 
43 

128 

Reconstrucci6n y calculos de Indices of Agricultural Production for Western 
Hemisphere, ob. cit., p. 31. 

EI mejor indicador de que estas tendencias no son fortuitas sino 
producto de una poUtica estatal, se puede ver con respecto a la po
litica de creditos. Un reciente estudio de la OEA sefiala: 

La tasa media de expansi6n del credito agricola en tenninos 
reales durante la ultima decada fue aproximadamente de un 
10% anual en los paises grandes (Argentina, Brasil, Mexico), 
de un 4'% en los paises medianos (Colombia, Chile, Peru), de 
un 20% en Paraguay y Bolivia, y de un 12% en los paises del 
istm.o de C,entroamerica. Sin embargo, una parte importante de 
esta expansion del credito ha seguido favoreciendo a la Hamada 
agricultura comercial que consiste en productores grandes y me
dianos quienes se dediean, como asunto de preferencia, a la 
produccion agricola para la exportaci6n. S6lo una proporci6n 
muy pequefia del credito se destina al grupo productivo mayo
ritari0, comp,uesto de pequenos terratenientes I (minifundistas) , 
la mayoria de los cuales practican una agricultura de subsis
tencia basada en el c.ultivo para el consumo domestico (maiz, 
frijoles, tuberculos, arroz), con muy bajos niveles de produc
tividad. 

Ineluso un examen superficial de la situaci6n actual en al
gunos paises revela, por ejemplo, que en El Salvador 8010 un 
7% de los pequefios propietarios tienen acceso al credito; en 
Honduras, el 10% de todos los agricultores ha recibido credito 
agricola; en Ecuador, s610 el 3% de los pequenos propietarios 
son atendidos; en C:olombia, 750000 pequeiios terratenientes 
estin desprovistos de eredito.2 

2 Vease Food Situ,atin'n and Prospects in Latin America> ob. cit., pp. 126
127. 

Agosto-Octubre de 1977 
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Este mismo informe de la OEA, partiendo de la posici6n de la exis
tencia inmutable de la agricultura capitalista de las corporaciones, 
proporciona luego el fundamento para una politica que promueva y 
acelere el dominio ·del capital monopolista en el area agricola -la 
misma causa de la miseria y de los problemas de ingreso por los que 
supuestamente se preocupa. 

Seria ut6pico y err6neo postular, para la decada venidera, el 
logro de una equitativa distribuci6n del credito entre los pro
ductores, seglin el area cultivada que controla cada productor. 
La comparaci6n, en terminos de la necesidad de capital, entre 
la agricultura comercial y la de subsistencia, se da marcadamen
te a favor de la primera (mayor uso de fertilizantes, maquina
ria, etcetera). A pesar de que constituye un grupo minoritario 
de productores y de que controla un muy alto porcentaje de 
las mejores tierras, este grupo representa el linico enfoque de 
recursos humanos con el suficiente conocimiento te<;nico para 
desarrollar sistemas modernos de cultivo. A esto habria que 
agregar la ·urgente necesidad, para la mayoria de los paises 
de la region, no solo de mantener sino tambien de expandir la 
exportaci6n de productos agricolas producidos por este grupo 
de productores. Pareciera ser indispensable, por 10 tanto, darle 
una atenci6n prioritaria a las necesidades de estegrupo de ca
pital, mediante una politica de crooitos dinamica, que pudiera 
orientar, dirigir y guiar el comportamiento econ6mico de estos 
productores hacia un proceso continuo y progresivo de capita
lizaci6n de la agricuItura.3 

Lo que vale en cuanto a creditos, vale tambien respecto a nu
merosas aportaciones mas, que promueven la expansi6n: fertilizantes, 
extension, etcetera. La predisposici6n clasista del estado a favor de 
la agricultura capitalista de las corporaciones para la exportaci6n es 
sistematica y global. 

Como sefiala el informe de la OEA: 

Mientras que los productos agricolas para la exportaci6n absor
ben cerca de un 80% del uso total de fertilizantes en la regi6n, 
la gran mayoria de parcelas dedicadas a los cultivos destinados 
al consumo domestico permanecen privados del uso de ferti
lizantes. Se podran dar algunos ejemplos. En Mexico, un pais 

3 [hid. 

M~xico, No 31, Ano VIII 
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que ha logrado grandes avances en la introducci6n de tecno
logia moderna en e1 caso de los dos principales productos de 
consumo domestico -maiz y frijol-, el area fertilizada es sOlo 
de un 27% y un 17% respectivamente, de la tierra que produce 
estos cultivos; la relaci6n es de 4% para cebada y 1% de avena. 
En Venezuela, cuyos cultivos principales son el arroz y e1 maiz, 
sOlo el 16% y el 11 %, respectivamente, reciben fertilizantes. 
En Colombia s6lo el 12% del area es fertilizada.4 

SUMMARY: The confrontation 
between labor and capital in the 
country today is bound to the in
dustrial-financial-commercial ac
tivities surrounding agriculture. 
As a result of the growing trans
formation of agriculture in agrar
ian enterprises, with large capital 
investments, with a high degree 
of mechanization and closely rel
ated to the international markets, 
and of the transformation of farm 
laborers into a predominantly 
wage earning work force, has 
made demands for agrarian re
form anachronistic and means 
that today's problem is not redis
tribution of land but the sociali
zation of the agrarian-industrial 
sector. 

4 Ibid. 

Agosto-Octubre de 1977 

RESUME: L'affrontement entre Ie 
capital et Ie travail a la campag
ne a l'epoque actuelle, est lie aux 
activites industrielles-financieres
commerciales qui entourent l'agri
culture. On observe actuellement 
une croissante transformation de 
l'agriculture en entreprises agrai
res de grands investissements en 
capital, accompagnes d'un haut 
niveau de mecanisation et d'une 
etroite relation aux marches in
ternationaux; la paysannerie s'est 
transformee en une force de tra
vail a dominante salariee. Les 
facteurs rendent anachroniques 
les demandes en faveur d'une re
forme agraire et provoquent que 
Ie probleme actuel n'est pas de 
redistribuer la terre, sinon de so
cialiser Ie sectcur agro-industriel. 
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