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INTIDD'J CCI ON 

Cada vez es más alarr~ar.ta el déficit de la balanza cg, 

mercial de granos b~aicos de nuestro país, no as:!, la de los 

cul tivoe de al to valor comercial que ae pI'f>ducen para la r:x:

portaci6n principalmente, y para el consumo de loa eEJtratoa

con mayor capacidad :ie compra de 1.uestra población. 

Esto demuestra q12e, f.1éxicG se encue:itr~ inscrito en -

la 6rbita de la internacio:nalizació1: d.el c:.ip~ f'.,'.Ü, la cu<J.l es 

tablece una división internacional del trabajo; ea decir, 

por una parte, la división tyadicionul del mundo en '.lt•l"·:_1 po

cos países industria) izadoa, y, por otra, la «;rm1 ma.yarír. tle 

los países subdesarrollados suminiotrador~s de matori~o pri-

mas. 

Por tal motivo, este trabajo surge de la inquie°t'.ld d~ 

rivada de la revisión de trabajos que an::ilL;an la problemáti 

ca de la dependencia nlime!ltnria en México, utiU za.ndo enfo

ques muy generales, o bien, enfoques que recomiendan 1;:strat!, 

o::,iaa tendientes a la nolvción de é·ic problema p~ro, que sos

layan 1a importaucia decisiva ;ae rav iste el pre ceso de irte.!: 

nacionalizac16n del capital, en el ámbito de 1~ dependencia

alimentaria de nueat~o país. De ah! que, lo que pretende de

mostrar este trabajo es que, eJ Entado ha eido incapaz de P.2. 

Jer implementar pol!ticas ~te contr1buyan a satisface~ loe

raquerimientos básicos de ali1:1o::itación r¡ue la mayoría de 

nueotr~ poblaci6n demanda. La ra~6n de éato eotriba en qu~,-
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laa políticas ~ol E~tado ya no tienden a satisfacer las nece 

sidadee sociales, aino que, ahora están en funci&n de satis

facer las exigencias que el capitZ\l demanda, al internacionf!-_ 

lizal'se. 

Por tiü motivo, este trab;1jo aborda el fen6meno de la 

d~~ecdencin alirnen~aria en México, a la luz del proceso de -

internacionalizaci611 Jel capital, cuya naturaleza conaiete,

e;: este oaeo, en l~enetrar en el agro mexicano para lograr 

our, ob je ti vos de náxima (;anuncia. 

De hec'ho, el c~pital transnacional, prácticamente ju_!! 

ga el papel de disefiar, dirigir, y controlar en buena medida 

las rol:!ticas agrícolas de México. Animiomo, se da la inte -

graci6n entre la burguesía a.:;raria local y el capital tra.na

nacional, dado que, éste requiere para el logro de sus metas, 

~e extensiones agrícolas adecuadas en términos de tamaiio, 

di~pon~bilidad de agua, y ohras de infraestructura, todos 4,! 

toa, elementos 'tue caracterizan al tipo de tierras que posee 

la burguesía agraria, y que, en la mayoría de.los casos lle

gan a 3er simples prolongaciones de la agricultura de los 

pa!ses de donde proviene el capit~. 

En el primer capítulo ee exponen los factores que de

terminan el prooeso de internac1onalizac16n del capital, y 

que, a partir de la segunda postguerra abren la pauta para -

que Estados ~nidos se erija como el centro rector del sistema 

capitalista a nivel mundial, a cuyo dominio se sujetan las 
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economías de los países subdes~rrolladoa, receptores del cap!, 

tul norteamericano. 

En el c'1;:,_rt 11lo do:J, se trata el aspecto de la penetra

ción e ir:flut:iicü. \..:1 c~tpi !,: .• l tran .. rnacional en el rengl61i ali 

ment'l.rio, p:irticttlc.rmente de la re¿;i6n latinoamericana. 1n 

este car-ítulo, se incluye además, eJ. papel que juegar las em

presc.s export:i.!.lorus de ¿;:anos a nivel mundial, así como, la -

n.cci6n de éstos como arma política de las grandes potencias.

En otra parte, se sefial.J. la actividad que llevan a cabo loa -

org~nismos financieros internacionales, particuJ.annente el 

Banco !l'.tmdial, en el condicionamiento de sus préstamos deati

n~doa al fomento y desarrollo de agriculturas comerciales en

los países su}Jdesar?'ollados. 

Para el caso le J,:éxico, en el cap:!tulo tres ae a.nali -

zan los nntecEdentas que permitieron la afluencia y consolid!!_ 

ci6n del capitul extranjero en el sector agrícola de nuestro

~aís que, fin~lmento, condujeron a cu crisis agrícola que se

tradujo posteriormente, en la pérdida de la soberanía alimen

taria. 

En el capítulo cuatro se verá que, todo intento por -

parte del Esta.do, conducente a abatir la crisis agrícola y r_! 

ouperar la autoau!iciencia alimentaria, será eet~ril, ei se -

pretende iinicamente eliminar las consecuencias de dsta, y no, 

las causas que la originaron. 



4. 

P:i.r:-i t.J "ff>Íli:1 i:., de l·i. ·.:uort.r:l'.·.>. : un.l; .11. y d.C:; :~1! :lir.~ 
r" ·~·~. ee rP:ce ·l'l.ri 1 • : .:·tir it;l ffrt·;r .1' i ,rito J(.; .. ,:\.' .~GT: 
"' 0nom:l'.r. y 1:"1 f·11•r·· " rni" , :¡ r ; ·lo -., n:i·l ~ 1 -.J .r11 ~ .. Ll tuyr; r -1111 , ~;,ili d ;· l:~ >1;i '.!-'.. '" 5~;,j . "~:l. .. r~;·.:i ~r· ~] .-.r 
feo bur·unt,, ::._ ,- ~· , T ·el: .]: '~r-:: . ro·lucci6r. cir..:.ü ,,~tS1 , -
'-.:llJc' : ·t·:1r r·.. .12 .. ·,_,-¡ • •· ,-, i., n;:.~u;;.i. hd do v tlo.ci:~.(;i61: 
del e:jJit.l .;.le ,,.e ul:·ciÜr• .Jcl i.is!•O ~' .;:::c.•.J.:t n:un 
1i:!.l ...... at., ~.1niu·•.1l O:?";""~r.i.-.:• •. , . ~· 1 vc:i, ros:po: Je.:: ¿¡, ;,na 
;livüü6n hl cr -·i:1 jo e~ tre ;;cor rnníao n.;ni.Ji.al.::: ·i..iL~ -

~onztit1.~.y-n l:'. ~i';iui6n ir.t :::·n-tdom.l del tr;;.bajo(JJI 111-). 

( 1 ) 

J ··r ··•i-::ml:u de l· .n f!WJ.'?.:~1.:.:i proJuctiv:i.s y de las reLwionua de 

·!1rod<:ci•fr1. D'l ,_·1i:1: que, la esi;ru,!tura de lor: -procoeoa de tr_! 

h:i j0 ü,11.: . :·tuv:i. cJl'Ol' Vic;c·nt<.18 ar ~üU de i.,;::'l. Ct11:p:a PUfri6 al te-

l .. n r ..:JC9oi1udJ:.. ru.fo irunedia.-

taE de v:.:lori>~·~· :L6n ".l·:·l r.•'.pi t .1 "· ·~oc .la :rr.m1Jitl. 



.forr<~ p:mer<.li~"ld':' o v0ctor Je la intcri:.ciona.lización dul -

c..::•itul en lo:_, úl tir,o:.:; trcint::_ :·:·o:::, fu-5 en ::ua inicios un 

t .. ':rr- ir10 ·le: .l Joeund=1 ~~uerr~ ; :undiul, ayudan-

do H ln ¡J,1v1u:;t - i;;;. ,mr.,p<-.. en :;u reconstrucción eon tmti rmy -

.Cv·3rto ir:ycr:ción .k capi t;il nortean:;ericano a través deJ lla

r ··io "-1 'n : · r::::;,.;.11", y postt.!rj_orriJnt,; expandiándosu haci". -

loo :;•~Ú: "~- ... cJd. ¡;arr<Jll·1cio: ..• l'urnbién Jw1ir!a qu.} uoL.i.1:1r dos-

c:·;ia.nsi6r lel G·~c'::ilisno, y (Ü sur..;ilüento del dólar ,.;omo ID.2, 

rL'd'- in-tcrnwion ,1 u raí:.: de 1on '~Cut:!rdos de 13retton '.Vooda. 

(J·:·rr1: ·.cT. T-'S a -::·:irGideraroo en l<:. oxpci.nsión icl ..;U.-

l'i t Ll tr i::r;~ ·i<m.:.l fueron 1::.. ).'evolución tecnológica en lo -

· u f:·-< refiere: a loa transport:·s, las cor~puto.dorao, los Ord!!, 

n1dOrc-!S 1 etc. Por otro lado ,fueron la penetración de lm empr!:, 

:. ·.; tr,~:trT,~ci 1r;ü.:o ( ~T) a trav~s de cus filii.ü0s 1 J~rL l .i. -

el'< r fl'tuilidd. d:.! internnción hao:j.a 11a::[sc3 subdesarrollados-

( sobretodo de .Ar1r~rica. Latina) quo cuentan cor políticas :fle.!S, 

ible!J he.de. lii inversión L:Xtr1.1.11jern y la iIJportución de tec

roloc:!o.. Por iL tir.10 ._;ntán loa factores de tipo político quc

hnn uti :.:i.zlil.do loa ":vta.dos Ur.idoa prra poder penetrar aue em

prcsr;,r: en lol:l pu:!st::s perif•Sri<:os como lo h;_m Eido los difere!!, 

t;:s ti.poa dn "·i.yud,_. 11 nl exterior, para (:"aro.ntizar el clima 
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vo Je; lo -nt. ri_or .Y'• c¡llt! é.~ '.! r- r.;;6 el. ir;L:io d•; .L. ll·1,! d·--

de la v~·lorizac;.:5r •.le~ . . :~ ~1i t.:i.l ! :.:e·~- ... !: '.U·.li;:;.:, > .1 . . ;c:c:10 -

produ.:ci6n y el' l: etrcu.lació11 '-tUJ im¡nllsar lu .JoncUJ:·rencia-

dt!l mercw.do. 

• • • l:'. :x:1:•11sión ~! . - cr"cir.] ente• U.e un r:><~rc;;do H:ur-
diu1 no est:: cJ~ r'unci<fo c!r-: 1·w r .. c·.:Joi:b.c1es iré·i;rnaf• -
de -..in po.:!o, .:i1-,. ~;1~1... cs-t~1: ·_;~ .. tvedi-J; 1.1··.s a lo: r·ouueri-
n::L;r r.o::i j- J.-. (: :1.uJ. .,,i.ón ;'lr· e d.t· ·¡ ·"' e:!0!':i. 1:Ündi:l. 
:·,ir. .·: :1 'r,·o, ~;··Jo .. (...; :Uc:lcn,::; Jit'urel!~i..da:; _,_¿ int,1--
.. :r::·_;.;i~r· fo lon e::.c -r. tos le 2 -~ reprodu:!cicfo ( :;eccion·-:J 
·1roduc:ti v·t::i) ::1 ir1 \.;:rio r ·1 '~ 1 :-, e: ·:.corior:í<·· s n<!(;!iomü.·a, 
¡_;J_ rosu1 t tdo cJE: ~111'- (.!<.:orion.fa nm(:i::1J. e::-.:,.· •cterizw.da 
por el .ks::i::-rcülo dc:si.c;u.·l de l:10 ocor or1Í!rn nacionl.l. -
l1>a. Lu asn1cia d • ,stc, "rocer.:c ie int~rr:;;;.:::ior:J.lizn
ci6n deJ .;;.<.pitul •. :..: q1JG oGlig:i a.l <'"(;it;,l a desat·n-J·r 
los l:!rnit:!::. nacionulr:f :,r concibo <.i.J ·"m:lo, no ;;i un;.: r,:, 
ci6n er: }.' :-rt.i<.!Ul 1r, eoT110 su verreno di..! ·n:ci6n. Y:, no = 
ea w1 /Jrol;l .• n1 p;.r '- lo;; r: pi 1;--Jr s indiviuu:-.lcs conai:>· 
t".!r.l;1: ~n rod·.i-.:i.1· 1ii.1r:(:f;; ··-· 1m _.,n:!s P-J· '.:l.U'- l:l•..:ar. ci1·
cuJ.. 1.lt.1.e .;. ~ ~·n~.ci.H» _11·01 "'G •• 1.~n lri · .. ?r., el ohjc tivo .__:()l -

ni;;·L·.: •..:i; ;~x-~c1.dr;1 1 :l, a . .::tivi kJe...; pruducti·• ;; y fi:r::.r:
"i.er".O ·-: t ·le:, 11;0 lu_:1reu ":'.1. tc~:-·~.l: ¡ir:t•.:- ::i:i.!..iJ:~:l '-~~ 
irtc.:ri;:...i.;iuw.i.l.i:,::.:1• :m f ' 1 :r7.:~ i.; ·~r:,iJ;· ~¡,-, :r .le• ..:J: trioui:c, 
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1 ..... 
_Lt,_..,,_ ¿o~d~cio~~s Je produccidr J 

b· j·~- (Dh') a ·v.;rtir J.) l~ ,_; :c1~1 1u Cuerri:t ¡, unJi:ü. :Lo que i11_i 

CÍ . l;FJt'.1 cS 18 q_1l0 .:m el ¡)rncGSO de prodUCCiÓr J'~lUJdiül el Ob 

tJ:Li ·:11tr·-' l L bur ;:.:oí _:..; ?1· cior :los de .i.cu0rdo a Ul~':l jerar-

q,:,izaciJn U.el cor trol ·~ J.:r::ido. 

( ••• ) ::~. ~>r.: .;c:G'l .i·.; ini,-w::.'n:i.cionali>.aci6n q:.ic i;retende 
i'.::"'l ::c~.i l -r ln v : ')r; ?.aci6r u1:<l capi t 11 a <:sc"l::. J •. ·un-
di.ü u ,d·J ll<cv rs;_; :,dt.üm,<;'.1 sólo 1:.ü::ntr:w lit rel .. ci6n 
é_·uc: ..:r>.r2.ct"riz~; l c . .:.;•it ;l, o ::iea 11 f 1.lerz:::. Je tr_t;::<
~o, s::.; exti 1_1·j~ y GLl:vr;....:!.i~e. ( 3 ) 

L·: ... u~: .... 1t .1, e :nr;irb:·a:l · -:3 la :icl capita:i. monopo-
J ~ :-:-:: r ••• ) n .~é-t: ;.·)ríe.Jo, el márgen dn ganrrncina -
t:Lr;<: :.tn -v~rdt:r :_:ia a :~r . ..:,.;r e1 un:: ,:roporci6n r.11yor
r1nc s:i ri;;;·cnlo, '::El ·1or t::i1t.,, q·_w ln eH.praaa necusi ta
umJ;.;ar r.u:ov1•1 a c1~r1·.l0s u·tr~l d:.rl:: oalida a s1_w 0xceden 
taf:l sir ir! ~rl:l~wnt . .t'.!"' El'.' c· .. 1i:;.uid•«l productiva: des11.rro= 
llr: -.h rLL·:Vo:: c'rudUJto::, ;>Ubli\:!idad, i_r..v:.:rsiÓn mu1tin!!_ 
-~ior 1 1 \~ otr:,:J :~J. t.::rna+i.vr·.:; J.e lnverai6n •. :1 carñctcr 
1~1;¿ • ... Jt.·pta ln :::· tc.ncia, d :irogr~:.;0 tecno16gico y
lo¡; 1 1~ rH"~ .'iliorior: r ;·:~urror:t~~s, crtr~ ct-tpaci-lad prouu.s, 
tiv...c ;¡ , ,;--r. ..t'-!cth·., :o~·ntitilYen un;t fu·::l;·za intí:!, 
ru que hn in;_iuloado <t le;; ; 1.·,nopolioa a t:r:tsc~i:J.ar 
su1::1 l::''.> i ~t::c , uo:.r' :----._:os. ::-.·~o :ü tor: n:~rc;c1.0s •le t.;nnal"
ci :,· :L·Jr.:nJ "·::.6I: .J.·:· ",ri,,in:.: un-. c.structur•" ::oricentr::i. 
d:~, i; ul'."'n. · · ·i'. :1 ex-tc;rior a L!.s si )reaai.; xnonopóli-
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crw, cS deci:, 1:1 ex 1n1 sil~:: l·.:º ...: ... 1ütul U.nvt~r~1i6n y 
üOli'.,rcio) :t ili v<--'. r:-1.m·li .l ()lJ im.· exi)rJui6n de ::.u for 
! ·' que c.dopt:, i_ .L~w.rrollo de ·¡tes fuürZ!:!.3 prc.du~ti= 
v;ie al int-.,rior ·lcl ·1:1. ~"' htse,;e!rióni.;o: la 1:rnp1· :mL n.u 
no,:6lii.:;;., t:r 'l 1 D:.11To11o c<.1.¡;i k:.lüit•et Je L.•. fw, urnf7 
1 it:1d 1lel r;i¡.).o ,.~tl,1"1. ( l ) 

ci6n de bi'-'nes de consw,;o, eo uecir, n nquellos bio:mes que-

Giran en torno n l~ d-.;finici6n de la í'uc1>1a dc tr::h jo. Lo-

quu ci.iractariza fun:lar: 1e11t:ürnante a tfote ;;roceso PS no s6lo-

la tendeneia a lo ho~·occr:~izact6n de lo:J <:st:~nd:H'1,rn ·~'- ,iro-

cicrnu.l (:-:i1·;) cori!O ve.:itor 'le l'\ internacion::1izc.d6n. 

formar la fu~rz:a. l·.::bDr:ü, ·:;:strn>Jtnrir l•:r; r.uevoo m;~r<::udo::: y 

hacerlos aptos i1ar..;. lo producción y <~OH3umoo r:::~sivos. 

manifii:;oto la est :·i:fari.?.;H:i6r., con lo cut>.J. conlh:v.~ ::: ur 1le 

so.rrollo tecnolc5.":ico de lua .fuurz;"J.:J productiv11t1 vincrnlnd.o -

eotrecha.-:.-::ntd a la org:.miz:<\.::ión cl~l tr;1bajo. Todo est:i lleva 

r11H.:c::::ariament.s a un oli ju ti vo: la icn:nul 11.:i6n y i:,. 0btenci6n 

de ·,.,a~·,¡r plusvaJ :!a ;¡ niv'3l r.unlial. 

1''. cnrp:r~s .. 1. r.ultin··..:ion;:i.1 1 :m resur.:.trn, ne: r•;iuce ;;im-
1lct . .:.i;te :•l v·2:::tor de l.: int()lT.~cion.;lizacj61. dEil cu 
._.1t.il, int"rnrtciornliz:~cióri concobin" como un proco= 
so de <1.CUT<'U.1. ';\Ci6n de· CP.d tnl a CiJe •l:¡ intern:.1.ciotio.l-
0 como un•, inter1:01:'::tra~ión de e::. pi ttles l;ucior.n.lec. 
( 5 ) 
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viJ.ii ·.l al ,.;.:pit~J., satis:f~ice las necesidud,~s :ie v2loriz;,- -

d(; J., i\1'~'::1'1. .Je tr .. '.r:jo •. :o en esta forma ;1ue el desarrollo-

del 1.;rfo·fo Je 1iout._:;tlt·rr,1 h·• mantenido ciert, rol~tiv:i estab.!_ 

•\nte t "!0 us né:0 :.i:trio :icst :.<:Lt!' cf'-1•! 1 düsde el punto -
is vist.• teóri ,)o, to'11i1. ox"i~noi6n o <.:on~r-~cci6n c:!oli
crt :iel C!.pit ·:lisno os el resul tudo directo de lt.!. cx-
p: :r.ei6n o contr:.cci6n de.! proceso de wumul<:!ci6n capi 
talist~, proceso cuyos límites cíclicos vienen dados-:' 
.0r Lc1J :tlt.u.; :r :.:tjas de la cuota de ;;anancüi. Por 
é ju1:•plo, dur .•.ntc l; fr~se de nu¡;c rn .. -:;·~nt.& el vol'lll 1on -
y el ···i tic o de .1 

.. ·1 acc11.•i.ll,,.ci611 del ca pi t ... 1 oi,rllienJ.o el 
rltr!Jo :> .• -eordcr:t·; de la cuot l de < :u1;ir;cia, pero lleg:;.n 
de- ü mi líi i t·., la i.'.:,a::i to'.; .... l dei '.;'.lpi t~l ~icw:;ul;~lo -= 
~0rii~r .,,, a 1 .. :r•"r d.ificlll tri1oo nHr,·: v·1L:rizarsc cor:io -
t<' .. ·'· ·~ ·.íJ·: l0 1 :'• c; .. wt~ de e,: ll~nci·; eE el ir:'.lic~.tdor 

, .:~. ·::"1 .k :it.. ;;e :irn lleg .do al lhi.to. ;: . vrodu:ie-
.. ¡- V·n "'u '"~ fcnvmt:no de un:1 oobr:;.,:;.ct1J.ul¡;;.dón Je c.~íJ1-
tu1er,, o e:·, ~tr!.ti.-lla aitu~1ci6n en .1ue un:1 p~irte del
e.:.. ::i l. 1 '"~w :ul:Llo :irílc ;iu.::lc valorizarse u una. cu.ot:t
Il'Jáa k j:: le ¿·::mrir¡;i:;i.. 
( ••• ) :J.:i cGt·1 fc•r::"'1 iued·, claro que la cxpr.msión c:!cl,! 
cu. 1.e :i. "· urrJ.J;.¡ cci6n c::vi td.lista e:s unct 001;secuer,ci;t di 
reo:; t:: Ll. s:!.;.:;Liiente t:!1i.cadenami en to c:!cli co: acui::ulacion 
r.:.c .. .üc~r . .l•t- .. ·~·"br\. ww:ul.:.1~ i 6r-desacumul:.i. :i6n-cortr"cción 
de r,u. :·.,,is iL"> (•rLicnes, wtc. ( 6 ) 

:'01· c,tr•) :i .. :o, :..i.,:;to que los bieni;s de cons1ll:!O son 

lr·s .'.\l·• d•~tc·ri i.mu .:l .. ,, •lor .le l.: fu .. rz¡¡¡ de tr-"b .jo, 1,;sto OC!!. 



lo ruproJucciÓL f'.lrlili::J' ·i z>:1uull:1s i; _.L>n ~;.das _;or i:L -,!'l,,:~ 

no 1P. trabajo industrial. 

Pul'sto qu·.~ los bicn'.}S de conm.u-·.o re't)ro:i.uce1: L·. fu.Jrz¡¿ 
de t:~b. j~ y su.r.::· . .:-,~üt~d de~~:'~"i.n<;. ~l v.ü~~- <~ü 6st.<,
ll'.l. S1;1,;C1.6 .. :le bi·~ne._, de: c<tpi tu. ,:t.,bu lle te •.•. Jr: ,r l_, -
:n'O'luctividad J.u:i. tra'.J..i.jo ~n 1, sc.:cci¡hJ <le bi· .. •r ;s Jo
cops,1ro 1MT'il 1o;'.r.r 1"~Ju:.;ir ;~ c0;:;~.~ le l.'.-t'::::;J,_,;_..:ci6n
de Jd-4 .ru~;rz·. ,J·...: ~)I' :, ~l·'J... ;1. r·::Jul t·- lo .:·:e ~~ dt..:: .. ·_:·rollo 
tcc.:nol61·ico eur~.)~n..._J.or "'J c::ucl vizm-,-~ ~l'- 2-:J. ;>rLJLl: .. ;ciér 
do ¡,.rod..<ctv.:; mcrcm:c.Lt "Jl r·>:tsa. ( 7 ) 

•lU<~ el rroccso de h: •:utoux:i:nsión o ,. ·1orizaci6n del· capi t•.ü 

d~be conr:Jider·.rse cot".o punto de 111.1.rtilla de la iv-ternr:d0r.ali-

?.aci6n del c~pi t-;¡,l. ~s decir, este. autocx~1.,_; si611 del ca pi t:il-

11 rd v0l ooci ü. se ~.l;:,v!l. ::. cr~bo por l t iuisr'·:.. dimúnic.-. que :¡,;e!. 

ll'i tu la compet,~ncia "'': ~i'~: ,:,tpi t'.Ü<-:B ll.:ntro d"l mere ido :c:undial, 

con el fin de :.1pro,Ji:;ro<! U.e la plusvalí: •• :rodo Gr;te conjunto-

1e rlistintoa int ... rcscs unidon v~1ru. tal fin configura lu dinií

lTIL: . del circui-~é• do.~ a:.:]Ji t.ü eoci~il. De ... hí <iUe, 111 relación 

D-T qU'.: 1;i{.r;ifir::.1 1 r~o~:,>ru de :fu0rz~ de tr»1bujo funciona 

t :nto para el. c·1.pit1 1.l :·.nivel individU1ll cor.10 & nivel social, 

:,r:: que repr,.;oent: un fe ;tor cLt,:rr.in.:mte »"r<. unr: finee de 

·.ato·:ixp;,u;ni6r. o v -.lori?.;•ci~n. 
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y, '-' ul. u .'i t·:l :;00Ltl ] , ; .-t.:rinlid.·1d d>~ la rc1.:- dón 
s.ü··rinl 1~0E::iti tu,y0 d. / ~.::tor oo;Jre el -~ue ce mstcntc~ 
todo r,u d¡¿::.;..ir1·0llo ¡ r:ci~:r.tr::::i c1u·:< ~i.i.r01 c;l e 1r·i t:ll in Ji 
vid:.ial 1:_, r~•:;]_j_?;:ci.~: ;,, : :: •. r·atcrü::.lid·<d J.cfinu la :: 
r<tzó"r 1,. :::e: )roe: ~:J.. J-' v· lorizaci6r~. ,fl er este ~0r.--
t0:"to "'1<' !.JC lt''.Ge llCC<;;Slll'ÍO r;Ol1Sidorc:.r, ·~ll cu:irti n -
lo: <:.: it:.~.l"S ir>tlividu::.1E>G 1 ..:1 objetivo u•) l:.., i..;;,xi11i
v:ci6n d. 1·: t·,r:n :k ¿:nn:;rei-•. Be to ·.:·s (?l f;ictor ,uc
co::dioü .. n·i }·l • :r-ticl¡-..Lci6n de cada cu!1it::l e~ un 1ir<.) 

e.;oo 1~ .rod11 ~cj r'ir. de: r. ·re mc:!as. \ r:i vel del ciclo ':' 
del e :ipi t .. l noci el ::ut) ;;ti ¡; -rnifiest;'i como l:~ t0ndcr.
.::i·t J,:...,:i:, J. • iL-;J.;..l.ició11 de .;::; t.:·J. t~u;a de e :.na.nci:a. ( 8 ) 

( ••• ) L ~rítL;<.:. si tmLUi-'.'; a¡,ur.tada no ¡¡¡,f;;ct!l. ex:c1 LlSi 
VD.;. ente :·. ~·~s!1.don i:niJos, sino al c:;¡pi talismo de con':' 
junto, los ¡;n.:!ses inJuGtrializadoe ¡n·ocurun atenuur -
Ja crisis, iP't0rr.acio11:üiz:fodola; en est0 aen"tido e;.: be 
<.:oLsi1• r:,r el vroot::so de intcrr1~tciona.li?.t•Gi6n del ca
: ii: ·.1, ·11··1üi ·do a riv~l rnL.lndi:al y definido por <m con 
-.}•: J•-1:- io int,_·r te de contr; '.rrest;,i.r la tc.1~J.cnci:.;. a l '.! b1 
j ·le J. t;1sa J:: 11;c;,_;i;;. ( 9 ) 

~.:i. int.·rn.i(;ionuliz<J.ción ~s un atributo inherente nl -

--·. ,>i t;ü, no una Ginplc. i'orm:a exterior, que tinnc sentido cn

cU:·~nto ec conviurte en el n·ec.::mismo orgRnizador n iúvel intcE 

m~donr-,1 de 1.\1. di vio16n t·foricr>. y l:a di visi6n aoci.:ü del tri! 

br..j0. ·st._, rli¡_:nifi·J~, .p10 la int~:rnncio1nlizw.ci6n us ht forma 

do cxi¿lotación do J ·~ i'uorza ·le tr lb->. jo intarnucionalmcntc y-

.le l.'\ rc11rcaucci6n l0 l:l.s relacfon_,s da producci6n del cttgi-

l:' :m; jor i'or-· . )OsibJ(; Je rc)roduccicSn del ca·;>i tal cob?''l la-

1nse de •~Ui cnt:·r le. tasa Jo r.x~Jlok.ci6n por ElU a.mplia.ción es 

pnci~l. 

( ••• ) La 1r.tt:n;;,,::i·1i~· li~~.::i6n u::i el pr·oc;;ao do:dnante 
de l .t di:ferE:1wiaci6r. el,; 1,::- taouo le ean·~:.0i~ts, :le la 
di f<Jre:1ci .:ci6r .'.é: L1s +~·.F.cG de e:r:plotF.cidn ( ••• ), Jl"'.rA 
'1t::1;;:e~ur•ir Jas cor.dieior,.~: r.u.;ionn.l':is e inturn:icion¡.¡,lca 
üc la ~1;;¡;de1L.:iu 'J. L. 11,1¡· .l i .:i<fo, pi;ro tGmder.·~in 1ue -
qued:a do l!::ic. :o rodt~.:i Ja por : ... difer<;;nciaciór en el -
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1J1.,,.o nmli 1, ' i .J 'tru. r,~,¡ :. :: ;.fi ~· .,;r :l 'l' , iY1-
ter:i '.':', 11'"' ¡,-, :"· io• ·l. ~' ,. ·tT ·v':· dr: "t · '): 1:-: -
l üVÍ!'"•i nto 1 QJ' t•l 1·>1,_• G•:· P.fH.: ·ur l; TI; nro .. :.¡ ·~ ~ '¡ l:!Í.
~~::.~·i t .1, o se·., ~;u~!.y·~ :_, L;. ~:,, \_l~~ ~-d.Ll1..t.:.t1..l :Je 1~1. 1.· :.;r.:.
de t':".:1lot1H~i61: y J • rern.,~•lucció11 de 1" i·,:1 .... ,~; '''.. ;, c1e 
::rcfluoción. (l! 

( ••• ) e.:·I;' .lt:t•.rL:Lr' ... l~ µc1· .'. · · r::iói <Jr, 1 ;c•.;•.:'-!::::o 
·pr.;r1u::.:tiv» ' l j··,J rurdi ·J., :·: .. ::e:.·.~ se 1 1 .J;i]i :1t:i ..:r
w:·· r~ciJ ..::~:,:.t. ·iiV :!.Hi6ri i11·., .n1: .;i·:, .1 ·11~ ~ .. r .:1 ju J ·, Ju 
l .... s 111\; :·,i .u.:.i ... : • 1 r:..;~-; l& tr;.¡_r;r:1--.,, .. i:1n~l·...:~ ,f~ ,, i.t: ~ :¡·1~z:.ccj_.~l'-
de'.. ;::.pi'; .l li~ 0r1.):;bé:ll 0r: .;_ 1.8 ln;{t:S del ;12'CCCSO ir. -
torr:acic·i :. l; Ll din4;:.:ioa de estafJ lnyeo -.~:::t{ contr..:l:.c 
da ... ,;or l-1s cl::.:.;cs :::iocüü,:o tlon in·.n G<?fJ '.h.: J.o: p..;!::::.: -
del centro. (11) 

proceso de int&rnaci·>n·.lüc~':iói le~ p:L ~ .... l 8(: 

m2,yor fuerza. ~~l proc1;so :;r; cct. :t:i, · ~/ no se corifor~ . ,:on 

L• obti::nción n,•úir..a de un excedente ecori6micc ,_, tr-.v6s '.le la 

fu .. rzEi. de tr'lb . jo ~dnll1danv? y b::rntli'., P.de1·"fo :ic co1•t·1rsc loa 

·~~-t:!'.mll.los fi:w._loo y w1a ¡.;ol!tic.: :ie pu;;r".;.:.;:; :.obi u·t:.1:1 a LL-

inv~rsi~1 cxlrnnjara. 

Al ;,,,.bl .. r 1(: ;:;xpor~~aciór •. de ca¡;it:.1.les, c.; ·, l ..:•;u:,riu -

1 :oot tc:i.r ·1u0 e -t .. impl~. ~a ; ~ tr ... :;l::.Jo de los cict~J', ,t'. j~ .1'.t'2, 
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1 · c:st:in.> riznci(;· de la nrorfu,~ci6n "l nivel 1~·trlclial, y :.ar -

ic }0;; p'ü'.!csoo ,Je producciSn :1 "oe necesaria 1~; tr~.nsforma-

!;L~L t:~nto l'G0Ltl como ()C•Jnórr.ic' de las fon:;acionus :~ociocco 

~~roe:-:.>soR irdividu•lcs 'lor:iásti.coG de producción, cor1 procesos 

ir~port:·dos, si.iw por el cor.tr."rio, la tendencia a la co:mpat! 

hiliz:.~ct,fo Je los doo ,.;or el entrecruzamiento entre c . .tpi tal-

U.ol pri!:> ro ;:l U·-'c:i.:ncio. 

( ••• ) Lo:: diBtir i:;ue ; rn¡ioo capi trllist,;.s de los países 
i:r..:'.ur:trializados ;Jn v::;n obli,z::idoE.: por Ja competancia
,.T ~r · ni, d;: ux.J .r:dir sr1 b•_-.sc,1 de !:''?rcn.dns,de Il'.~no de 
e iJrt, de o ¡;ortimi l ·!li·-'D ,Lr<'. Scif;Uirne m-pli.1ndo. ~r.:ta -
::or;p~tend,_, se rnc,t>;ri~.li~;a medi;'J.nte l:>. inversión ex -
tr:irjor~~ eor con'.;:rol directo, ccn licenciao, o con la 
vc1•tn de sus pr·odu<etos; en el proceso al crc0irüento
y .!"'Out:rilizr.teión de :!..8. producci6I' tiene ¡:,fectoo tru.sce 
d«ct t·.üca q_J.e implic:"!n um• reor:.::.;inización de L.s soci~ 
Jad~D roc~Jtoras. Lo~ c~pitulistae n~cionalns oe vcn
obli¿;:·.doB a r.d:qi~nrse a catos m~todos o desu.j)'~r:::cer, -
,¡ Wliro•:. al 1;a;Ji t .ú tr:·1i;Dnaoior.et.J. o 1.mtru DÍ L''"'r.,_ yo
dcr e· upctir. El ir:pacto de 6Ste proceso ~s tm<t verda 
de:r tr::nsfo:rr:t1;i6r: no eol11.mente lle la estructura nro 
d.wtiv1 r;ino, 'J r.!s import·mt•! 1 de L• r.:uncr:., er; quÓ = 
su or:. :4li;,,a l:;;. vroducci6n y ra<.:liznr. J.'ts D<,t1l~¡·ci~s -
qu0 podr:.f1: ,,_~euJru.rse durant•; lu :~rodu;:ció1~. L .... ;iroduE_ 
ci~n coi pi talistJ., entonces, es intr!nsoc2.;10nta un pro 
ceo o Je internncioncüización. ( ••• ) En la mudida que= 
:•;:•piezll'. I'. CX~l!U1dirse (ern:.:r·i un proceso de homogeneiz.:!;_ 
oi~n, que pen<:tra en todon los :iapr~ctoc Je la yroduc
ci6n J de l::~ vid0t. social ie!. n•un.lo u 1 pi t:üista. ( ••• ) 
Lo quu .. Ja nu..ivo y P'trt-: impor·tantc; '30 l:i rel::•.ti v.1 pé.!: 
dida de las fronti~ras nncionulcs, o r.rfa bien, L'. croa 
ciór. de '.lil sólo Ju1~rc:ido •.::..ni talict;a a e::rn:iL: r::uridi:i.1= 
en u.·:; cuJ.l lo.s ::1.tii tales tra.nsnacion.ilcs cst·!n o¡>ora!! 
fo ~l c." for j 'r un 'i.pnrnto producti Vü dni.:.:o o (12) 
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v .loriz.>ci6r ur :lanl:: L.s fu·.:rz·w !'Id•·..: t.i.v ·" :L c.: ,_ ! .;.er ·.l-

loE capit;,tl.w inilivida::tles se :tgirliz'<n ju:;~r,dr~ un /::.p(;' i.r;:ior 

tunte en eata cucsti6n el c~.1iit:ü i":ima.rici .. ;ro, U·.:!sto 11u·; c-G-

el q..<ei asegur;,. l.:. :i.·e<Jroduccj/.r rlel ''"pit'll ·ü 1i-.r.»itir Li. "'!: 

ticul11ción del proc:;so ,¡., pr0ducció11 ;,· l .:l 1n·uctrn0 'lo 1:ir ;ci.-

1:1.ciór1 por r.iedb :le l~; ::trticul·tcilír ll0 l: .. u fo1:: .. au :!"'onet.:tri:i., 

Iü probler.c de:;. E:.;~,,,·lo 1~A el Jo ~·1iJer f~111,~ir '.!Ol.'O -.., e!: 
te inten1udi'1dor .mtr1:J .::1. <:•1g;:-:·~ritt' n,1cion :.1 J ..:l s~g
rento tr".nsnr-.cional le1 •: >.Jit .• l :;:i.Ji:·- l·! ·17;r:::i.t•. :..:J. 
fun~ion:¡nicnto aimul tfr·-~o d6 las fJ::::·uu1 ··;r tr"l :tJ.r .. üo:..; 
qu.:i fu.cili to 1 unos y ' ot:t·os l;;;.:.: ·..:andi..:ic. ·o n-.n.:·J ··~
ri:.lS :;i·u · :re,,li.,ar "'..n a.e :. 1::1'la.dón, pol.' -~ .ni...1 p.:.ra ·~l
Ec:ntcnimicr.to d•; ur;:i t:.urn ._,•,ropili.J.:-. <J.:.,; t ;.;h.(l_i) 

monot .:r'iofJ y cr· 1i ti ~ios i'.l '.r; impo:i"t.· nt"o .. o. uon •.. 1- l. I, c.l 

TI·:nco Num1i:l.l y J.on B::nco:, Hr>¿;ional·.~e cor:Hl ::il DID. 

}'c:.r.t ªª'-' ;";111· .r l.' co11tirmid!!..'.l de las oop.J i cio1«;s ¡.iro--.. 
pin.s de la rcnroJ.ucción se roqui :re de la ini;l'!n·':nciór: 'iel -

Entado, pcrn f:atc duh._r.f cont·.:- ..:01, c.:. :rt. 
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Fu L. cwi ·n:i.ci6n lE' rJ~ursos i 1or lo t mtc. ;l ri t:r..o J..: ai.:umu 

1 :•.:i6n. 

"in ,;· 'º i·,. o, l:·. int•:rn•wio1>:1li:c.a;.:i;~n Jel ;n·oceso de -

V3.l01'izo;..::ühi .J&J. caµit:'LJ. h:.i. a.¿;udizudo l o.t3 .;oi:tr:.<..liu..:.i.onca i,!2 

terr1;,c ··:C .' .. pit .: :iu-",to q_1111 rL: dcter:ir)r<do l:i '1.Ut•JPOJ. í~1 1·e-

1:!~;i v, i.el · :ct;~,1.., J h.: Jü;r.iinuído el 1iote1~ :b.l de '1.CCi6r Je

(;st .. ·• 2al ,_,s el 0:.'.<X' Ja l~l OtüC L6n du la::; ( ··~·_¡i) r1ue cor.10 se h;i. 

c.. .... f'lalado rt_irio:r.·•,ntJ ::;or los veh:!L!uloo o V•Jctores U.e la. iE, 

t<J~acior :1-iz:.!ci6n, 1:1:1 1:un.les prá•.;tico(.J.,entu contrarrest~~n -

y h ·.')er cani r,ul::i. l .. i1<1l.í l;.ic11. ccon6rriic.:. quP el nicBo l':st.!do

dioef:, ¡1·:r.c. ln~e:t-r L!ornp::.tibl .G loLJ requcrimi:.mtos t~.11to indi

•:i..lu:i.l·~B vo.mo sod .,J_~n dcü e <Pit·tl. 

];¡ ;i cndo 'CU r.:. )lcDO Je 2.o -~U..:: se Ll.l apunt _do ::!:)~, ~.nte

:cic rid~ . .J, .;s nece:Prio <::;ú'-.ctizar c¡uo l~- aconomf:1 1ru11di:ü ;a.c

tu:~lw~ntr~, debe concebirE1c como el entrccrnzamie:r.to de los -

Citfi t l•.·S priv ~loo, lo;:; cuatl:;s rt~quier•.m prcrct sn V"".loriz11.ci6n 

_.•·iner ir un.; uniJ;.<u or,~ ~ni¡: 1 de.L Ul'.Pi tal ~ tHH.::·11 t J..undi-:il 1 la 

cu~l ¡:¡erá el fa::tor Jctern:ina.nte de los mcc:'l.nismos de produs:_ 

ctón y re'!)rriu;:ci61i Je::.. '~"-.Pit:!l y de lo. fcterz L ·lo trab1jo • 

.óDto él sn vez d-'1tn~inar:f IJ'l.r~~ to.doe 1os p:i.:foea las relacio

n·Jn ooci loa :•:;¡ro·pia.dae a los objetivos de la ~cumul:Lci6n y

ropro•l .. ;cci6n deJ. capital. 

Un !'·~Is por l-i tanto, y-.. no definirl<1 sus políticas eco 

r:6mic::-.e c:r. funci6n da sus necesidades int'"rnas, oino :!ue ee

tnr-1.r. :Ju.jet'º 11 la 111:1ceoid:-idee r.1uci el onpi t,.l rt1quif:!rc p:ir:1t-
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Ju.: l. -G ya n.; cor,cint.; t 1· c::i .:1· .:::\idu,~ü· \JL.:u-.:0 vn un r"':r~: -

para ,cli'! r;• .. 'J.r: neco ;i: '.Jf' intr:ir1:uc:io1 i1.ln,··nt . .:. ·;1 i'in vrinc:i

pul vs cxt:mJ(;r l;:w a<.1ti \ id~vJ·_;s pror:L1~tiva.s y filt :~·-.:iur:.<c ·1 

todnn loo ¡ crcRdos r· · ciornJ.(;s dor;uc; su pueJa o1i t_;nur unn ·•de 

cu;ida tao'1 do !:,'"1nnncLi •. ::;to ha()e .Jor:sidur,tr 01 ,ur1 to d•- que 

u11n. de L·.s lr:y•.·o :u, ri~:cn l<:t din~; :ie·1 . .,, :11'.il de~. dc:..:nrrollo 

UC l:·· til.SU r}c ;'._:>.i".'1-Pt;'i. . . 1 '•0:.'.' lo (;11 .l ul ,;·.,·qj.t·,::;_ LJC Vü ·~lr la -

im}1Grios<l necesidad :le turn.:1r . ·Jdid<á..S •FLO J •.i coi1tr·11'.'ri:l:..:t,m. -

TJn:a de tHJc<U r..edidaa ,;o pr::.:ci :n1 ;r t . 1.i obt011c.cón do rr.<tyor -

pl~<n·,.J.:J'.,~ rredi:::··1;J •.• .Lt;·. 11::0 de l:•t intensid;;1r1. le l'l ox,Jlot. 

ci6n. 

Lo import:J.n-te de loo obj•;ti\roa de la internncioruliz!:_ 

ci6n del ·~·".'!Ji t·-!l 1'3 t;r;:ncforrnur la J:1;.u;.cr:a <.n: qun se oxtr ,e -

la pluava.1:1'.:.t cor ·.:l fln de cstmidtiriz;o.rla tin el 12i.mdo entero. 

De t:i:;t:t forrna, el entr .cr1.izartJ.ento de c<i.·,Ji thloa, que

U.c:t•nr.ina l:~ ecoroc:! .. c.-~¡ii t ... : istct,ha catr:-.cterizado l:¡ clin:'íwi 

_,,n de au den~1rrollo JT··~ Ji:'.1'tc. lll. prod·.tcciór: de plusvP.l:!:i re1.~ 

tiv.\ or ¿~:r.,:n c::;c:~·lii. :. nivel il•t ·rn~~ciomü (oto sólo sG hu -

}Jodido lograr :a tru.v.1s de lm. intermicio1uli··;(~ci6n de J. c:ipi t .il 

11roductivo, e ato r::n, por L1·.:dio d~ la inversión oxtr:,nj'~ra y -

l:w fin:1y ~1au ir, t. rno:.cion·,las. 

Por otro l:dio, ;tny que rer. .. ,ru ,,.. riue la 00ndici6n p.·ra 
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.:;' :n'lh:•Jüu uu iliterr11tcj.01· i_i;-._,.,;iÓ¡¡ se deoarrollJ, 111 r:o!!! 

··n';; " · fuer:'.:.i le tr .. bajo •1U,J _:._; l;.; rclnció1. social o.ue carac 

t~riza rtl c...:¡:,i td, de:h:.r.~ ... xt.:;nJers.; y c:ener..;,lizarae. 

Du· n.t .11. prt:s· .. ntc .,ic_;lo la JinJ.mie;~ del ü cnrrollo

e'"J;i t .. li:~t' hu .·ro;:iut,rnado por ~! rle impulso , 1-t ;E'o:hicción

de ·· q-i_llos bi. n [; u la:} cu;1Ls rira la d:·finicj ,fo del V".lor 

do :i.-. fu. r?a de tr!b:.jo. i::n .st .. ;;ró,;0cto la !Jroducció1• y el

'..!o>:sw·) h r. tundido :> L ·:st.md .ri:rnci6n. ~stc ..::o el rol que 

~,1·J'.!-L> de int.2n1c·J:io1' Ji::;i.eiSri. 

:::afilo wl olljc.LiV\l dl, Lt cvoluciÓ!'. Jcl ;.,iut.:.Hi!l.l. c.ipit•li_!! 

t;, es ~. r::~J _¡1_ · ~ión, l!t 'ot)l.r.d::i.rL:;:ción ju0e<1. el :papi;l lle -

f;_c ':ce .\o <.:-tn,bio. ";e di:·cir, y_ue !1'.'.I''J. c:oritinu~r con lu extra.!:, 

ci61• de _1J u:;·;:ilía, lr.t cual va Jw. contribuir a 11:1. cor1s0rv;.;ción 

Jcl. ¡:oJ~r y cotJ".;rol de lc•s ! ·-,rcaduE a nivel internacionul, es 

necee. :.~.do ·.'.~l·; 1ou 1:;.;di.o~; ·lo -:-¡:;-·oducción evolucionen ca:·tinua-

[.., <h!"i'i J.u, :· r ,._ q_'J.. uurja incst:..biliJ.3.tl 

~n :. LlD u1·0uiG~;, ,_; •Jl <.:mplco y :rn gen·2'r-.l en -..ü Jas~rrollo de 

lol p; f;:; r- r:ntlidu::mrrvlJ.ados. 

P<·.i· }.. ::; .::r .11dcs potlOncia~, sin emblí.rgo, ls tr.insform!: 

•..:ión qu;? :.:-: da un Lt i·u~r:~•\ de tri1.bajr; lebido :ü l!rocimiento 

y d·i·.:•trrollo k unr- ·~-epi talos, h·t cido compatible con sus r;.2. 

.:euiJ.a.cl8S .le jCt bili•!ad .:.i.c; pre;.doe: y de e:r.:pleo, por la int!_ 

,,T.1ci61' 1: xiut .mte le 1. ·rn r ~' '~:~G y .:: ecoiones de sus oü:t ,:;ias -

¡.::.rorlucti vo 
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;~1 1.ovir:i:.n:to !GJ. c~tpi t :.1 ..:ritr, ·lL:'·-l'c;J.·~ ... L i· _, r1:.; . 

~~~: .. ti~-~ ic l~ Ji~.:"tJ::i;.; ~ Je j :.:, tt;lh1 .:~1.. .• :.~ .1 •. ~,.,,,J· .1:.::::·i.c{n 
'~\~ ~' !:"'. 1.a[;:"':.r j_._' ' .... L J:"l · .. , .:." .. ti. f - ;(~ 1"'~:.J : 'C'J[;,i.J.--.t1•.:U 

.:1. v .1-nriz .oi6n 1 pr·.l'l''ver ' ~i·i·:i. ;n·:i .. o:d·Jr.G :1, 
i1-":JrcFicnt ·r 1 ·1 11"i.:1 rlL1~>tiv:i l·•,J_ .l& 1 •·• r . ..r.:~0 _:~o,1·.1-....: .. c:~v· · .. 
hJ üi. :r ;~ d: : ,~i t ·l utili · d:_:: :.21 ~. ·c:·0.1u..:c:i0L de -

1io: dr.1 i]t)!H.· L ·J. :r: rJt·i f(l~''·•:t .t· ~· :;._;nv Í«:: J•::ci:. 
ni.il-.. ~~ ~~ ~r1 J~:·11t .. :niJo 'T'·::l:tt.r.. ...... r r ~- .u.:.:_j_ .l:.~J .J. , .. li. .: _:r:~:-

;.;ioc. IJu:i· 0tr. i: rt ;' i. r"~vbüento del C";iit. l rtr· 
la~: u:!.fer0r~i;1eC :J..:CCÍOl1efJ or·i¡;il·«iJO :»Ol' :'._e l..:y te! J.e:r;
ci~.l a ln. b 'j;1. -1.J la tus;. l·~ ,_;·.,11 .i:·:i:.i. ~ntr• .. 5;yt .:: :sec 
cionus f.!lvor,;ce el proceso de :· ~<"l·J·~tcción :;_ i:.: i.-trar 
las relacionss intra e int~rsec~ioL l~::: ~-.ci~ l ~ ~o
d '.lidn.d,<: de r:~1;rod·1cc i.~r .le :; ~·1c.:r:~:.:i Je +;r ·IJ . o l"'.:i 2 
t:•.l :::: '1 I ·;s r1· ue~itlm.d-:en icJ. Ct .. i t l_ e iri:i;ü:: .::.::.· ür: . :. , '. 
fo ri., ::i. l ·.:. u i r l: <Il a...: i ó 1. il (~ v: · 1_ ,, r : :.; • ( , f ) 

ce¡;ifü:d."s clcl ¿roc.:eso Je tr 1njo inJuc.tri:'l, .:o! .. v ~or. i:.:1 i11-

crem~nto L'l1 la producti vidud ;¡ '.!n l;~ irt;.;n:::idud •.ldl tr .. o:. jo, 

ci6r. 

en situuoi6r.. 
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. fofi ni ei6n qu . :n cita rt "ontin•.iación y que en po ea.EJ . ' 1 'or" 3 

r :ni.re y f:H~'·'"-la l. C!~:end;JO. .Je lo que' <:ignif'ica en SU.'l~: lr., in 

1'::" ;.h:~-r. ::,omüi:i.;.ci6:r: d·c c:tpit¡¡l r:-. ea r.::fo q.1e el
cJrfJcJoc Ül8XO!":;bJ.u de L! ;_'.)<!!r;Ji6n :lel ,;npit<ü, t;;;.nto 
'J'' n._; J:LnF.r.DjÓn G•.>•;i :1. C<..'T·o i:_;eoL.:ráfic:.i, p,L"'..i l::t :; .. •r:for 
r ,,,~ Lón ele-, .;do do ,Jroducci<'n cap; t;,1listu ;.:. r.iv.:il Ll.1!!-
üLl. (L) 
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de lar: •.n:npr·.n;.1.e tr-.n::.:11ac:i011,tlc:.i ;.'. r.iYe i·1ulli-·l ee dió con -

pa cm quo se conr;ohdu. en lo Gcon6r.il:o y polí t;foo l.L nr.]Jrrn_i 

w n«-:i• .. '/ he1;·1roní .• le lor: :::at·::lou 1.Jnidoo. 

:Jurn.nt<' ~J. p··ríodo 19~0-19GO, r: 'di:.rnte -~cl'l:1. un r··vo-

ti..:.dou U1·i:10n corv::rtir:;;e un el prJ.:r:ciprtl u .. ;JC>l'". i1;1· . : icol·. 

··,::w lo::ro en <PI ·:_,ri.culturu hizo qw· :"1 dccarrollnr.-..-

1ro.nt;, que controlaron ·1c:..:do lo"' insci.moi> para. Ja :1.:::·ricu.J.·~Ql':i-

hi.l:;;ta la trm:.:forr;ación, el tranc.norti;; J 1;1 Ji.~·;tribuo.dón de

lo"1 -producton :üir.cnticios, <..;..;t 0:::1w ~uc "~1bati tutos de ori

.,~:r qu:!ni co. 

k~:J 100 ·:ri:: .. ·:r·:w fi.rr~ne !"u:-.·'.üiJ.r)E rYlliz;i.r. :¡},·oilcdor
d.-:1 40: Je la y,roducci&r. !;::Ulidial. Ue bn principules-
170 fin· 11: .. o ~.n:ro-:1J.ir:·ent1>.ri~8, 05 ( )0/~) r;o1i l!ll""'" :'.'icrma<i 
~, rc'lli.zri.r. lru:i 1:·,:; torc..irau .. art·:..fl de la::.; vcntaD to
talen (204- I.Jllur.ec ']e ae1~.rcc en 197,i); lac yrir.cip_!! 
les l!le oet;.pl.l.n di;J coi , rcio de , .rrn,oo ( .]arcill, .Jo:n
tin• ntal Grain); Je 1:1 producción 1e ~limen ~oi:s tr •ns
forr1:?.dot; y difcrcw-,i., 1.;;:; ( :Dcatrice F'oodo, GL'nor.:i.1 
Foode, l rHft ··o.); Je ~:J.iw:mtoG cor centrr,doc pa.ni -
lo:; :'..nir··.lJ ,, P (fü,J.; 1tv1' ~- urj J.,i); de fruta~ y J .:ieiw·broa
(TJni t ·:d .!J:::::mtl:J); dé J.-1c:'~ ("r:ci~,1 )n); 1le bebicl"n r.'.J 
u.lcohol.!~o.'.l ·,e ( r'r;. - :ol · .'í .Pey¡~1-·;o ); uo ln dü:tribu
r: :l di 1 no r sup,:n· ·,:r .. 1: ·_,,._0:, ( S,, l' ., way). ( .... ) • f.1 bi "1P la1.:
·10 r.: pr.i.r.~.ipnJ .. ,.'i 1·; :r; ·:m:.li "' -:r. EJOT' •.:ur(\p:!u:; (1Iril•3-
vur y J1c::it·:t), 101, _,;,<Jt .Jo,, Uui.lol:l i1ir •.L.;;i ;;·,:o, •!on- -



tro.l·m l. r .. ·joría Je lo;:; ~:~:tor-:::J del rrtr:o. ( 1) 
('lJr Cu•llro 2.1) 
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Ü' •.rclucti·ri h·! 1-::l tr .l.Jc.j._; ur;.1 ~;rod11oción r:usiv:. y divürsi 

ülcv;dua ..:•mtid;.dcc. ele Jjn•.·1·0 ;it>r:>. ~;ublicidad y nu:.rkuting 

nivel i;·uni.H.:1 c;or lo cuul se sirv·~r· P<tI'.i car-.biur lo;~ hnbi tos 

Je <:íl'i.'.ll:O do loó h b1 t ~J<tes lG loa r;;íc;.:s SUbdesarrolladoa. 

vra r\1.1 tL rr.~n 11 .1r:" l .. JX~'lnte.ci6n de :produ0tos tro'.'icales,-

loe. Cor:· o ,; jGt' ."'1·1 d(; ulf,unei.a er1pren ·la ac;roalinen ~t!rinG pion~ 

r:is, oc ~>onJrían a: 

Svri.ft-,:;;,-,rnarl: (1885) dcdic::d;,. a ln carne; United Fruit 
(1899), cal ti vo de banuriraa en ~er1troarn6ric•q Caetle -
:iT'd. kiol: (1.~;~4), frutns tropi•)ales; Luv.c:r :Jros., hoy
lh,iL.vor (L :A), 001: iwr;Lr1tu.oio1 <.JS ter.prar,:t~: on Afri 
e•. y en otro.~, ;m.-'ses; 'l\;, t.; ._,r;d Lylc (1870), ::roduccion 
ele :¡z¡foar :.:on Aí'rica; ;J1m:_;t.r e 'Jorn (1898), ¿renos :r -
o·tr•_,., i_)rod;ut~:; (.U ~~rwm"';in:-i; Anrkruon '.;l11.yto11 (1904), 
al.::,odón, a<.:ei t:.:s y dro;.no¡:, en A.rN~ric'" del ~iur; :r•estl4' -
(1905), dedi•'! .. fa 6(1~)r;torlo "\ l!i. rroducción d• leche; -
ilrooke :~ond (1LJ2), .Jx;;ort.lción de especias y té pro
ducido en Sri LanY.~, otc. { 2 ) 

Fostt:riom.:nte eurv.:l otr'.. l"!t·q:ia la ct.tl\l ae considera

r~ p:i.rtir de la 8€)[,UJldl'J. {\U:Jrra T"\4"l::liul h!10t:::'t f:1nalt:B de la d! 

c:·.da de loe 60. Bn . ata etapa nr.;::~n nu:..vaa firmas 1:r'i.nanaci2_ 
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aoe eleve.dos. 

En Í\f.'l•~rica Lntinri r;11rtic11l_•Jn~er;te A p•trttr de 1]55 C.Q. 
mienzan n i.p11recer filialco ori<':nt ; l::o h·~cia ln 1Jati2 
faccit5n dtl lus i 0~a::iidt.1.t1Js ulirc -::-::.i.cL:::.fl ,fo las d:ioo~ 
~edias y ~lt~c de la pobluait5n uroana de cutoG ~a!:;cc; 
introduc'''· riroJu.~to:~ :le n: fuerte valor .·.:..:r~gado corr.o 
los enbyirod.uctnr: 1·-~·-:::+,i,;P11,,r; rfo l··. r-.,rr.a, l:q ~ec:·ie,

loH c.:cre.'.. l ":.1 ')H!'. ·l l·J1:m:·un.', los ,Jl.itos :')r·:v~r.doc, 
los accit.;D ,Y c~·:.~.:.""1.!~, lL: ::oi~fiiit1r·r. ... , ' ... te. i:!nto .. L·: 1ra
o·· y :.~. !~, '""7 fac:i~j.t·1 l'.1 :I! ·1·.J." ,.;i(r •!el '.".'o:lo lo cor: 
s:;, o de loe pa.í:;e::; il;J:u,..ri .. i?.n:J.,,:; al s::n: le las -
:ü ').~o::: )rivilct;iudao ·lo_;_ Tarcor !úur.do. ( 3 ) 

Batos alirnmtoo de lu~o, --Mi respt:tc·! J al con junto :la-
1~ poblaci6r, oor; iu : lto v .lor :icrc;~•~do y do rer.t<tbi 
lidr.id 1:1nyor •1tto J.os ·~::,j.rL1;·i;o~· i>:~sicoe de la pobl;;.ci6n. 
-.. ~~;';:'l. rn; 1. "'ilLlr ·1 .•l•1v::1'1D. ::,(· -~.be: nl control oli¡_;otirS-
1 i•.~o .Je r;::rc~~Ju. urb;;rcw du al tfl .. l in:·.~r~eoa q_uo l:u.; fi 
lial-~s ;.; finm:; tr.,nor :icionnl'.'s lo¡:r .n s ju::.·.~Hr c.'11 -
j)'.tÍClE!El •e!' <111'.3 J.¡L eOJ~pOt<Jh;iC. d., firr,, lf< i ,,rOiIJJ;¡atrjtt
ll.!l nr,,;io¡,aJ.:,s cr: b1.j,~. Si -1.i. corupoti:nri~.r, exü;t1; ini-
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-~-:. .1 y···;.. , / ·· _ ·.i ·'.·: f' :r el i:"'in:·Jn rP.düji.tc 1:1 nd'lui-
~.; ··i _.(,. l•· ., ,.,.. -'' ·-·.,..rir l•..i.stri "f·' locr1 es ·.r ncwli••>':[·i t:•r 
~' ~: ,·~. .( .. ~-.;~ .. ~. ·. -~¡: ~· . :~: ~-J ~'~. ~ :' + .. ----.~ . .- - . . - ~ 

.• J ·- t~ ... ~- . ·· i-'U.Jli-1. t:1r1.~,, sx11~111; .... " d""'" ""Lt ... rio) 
rt:·, .·~r. ,:r.'. ·, ·In~" lri ·1<.::: ·!~ ;~~''?~~, ~s~~- "CJC~i ~"' .'.:~::~r~ 

.U •. ''"'· 11 ••. t-. ,, . u,, ,,-_,lC .• J,1u Ul Ll ,¡w..., ,, t.i'\ t..L -

·.d.c;:'..1. A~_; :':. ~-~ ·, ic:_.·.~ Je polí"'vic~~:. ··st~- tr!tl .s t··,vo 
r..lll. e :•.::. de :,l·r;,J lo "c1·oin,Lrntri:.:2. ~: :: "-'~ .~i:tro'l«c ::: 
c.iÓ! .. 1c C!pi·1;·clo:l . . Y "L•.cr-ol.ó;:íar; •. xtr -r-j·.:~·rúi 1m-..de ·lo
? n:-:t"'.'"lrRe ·iE:cit:ivo, ( ,, ) 

'[irod·,1Jci~n, " ••• r-driL.nte lu concesi6n de cr-~di tos subsi:ii ·-

" ( 5 ) 

,._m cu::.cr"i') Sst·1d<•f. :Jni:ios hn sido un nroductor de ex-

0.,J:¡1 tes ·i,;rf:.:'.)l•K pcr trndie:i6n (cDrualt1e sobretodo), ee1ot -

(;Ontínu~ s:L tu.adón 10 cra6 cor el tiempo ul gobi ':lrno nortee.-

"".·.ric:mo el probl~r:"l .'le ;ér.:o si tu~.r t,._les excr:Jdentee t'lnto -

~n IJU r i.:;:r'::i r."o:-:"c· :>, int·.•rno como en el exttlrior. 

Y·:ri.-,o razoneo fueron lae qu''' provoc11.ron la l!lobr1;pro-

ducciL~l' un el cn.mpo eet.idounidense. 3ntr~ elln.s se podría CO]l 

t·.r les facili(hdes que su gobierno l:::e brind6 a loe o.gricu.!, 

tor:ic p ·ra ::uF.11.mtar J.; produ·]tividitd deJ. sector aún por ene! 

ma d~J. oector ir.'.luatri·i.1. -~uae fai~ilidadea lo fu-;ron ::;in du-

da la dot tci6n v(.i. subaidion U.e fertilizantes, peeticiuaf:!, -

s.:nilln:: mejor·".i:u; a innovacion•~A t•;ct•oló,:ic:-.s, que p-~rmiti,2_ 
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cio1' y por ende su~; in,:r cos. 

medio J.el ·lumping :¿o:" l::.a r- isrr. :~: n.zones de la bL,;:1. :l·:Jl ;·;re-

cio. 

De ü:í 11ue, 

••• 11 Ley Pdblic:~ 1p\c1 : •.rob da -,JOr el J:rni·r::eo (!lar 
t1;wnericuno; :m 10)4, 10 dió 111 GOuhl·no de 'ioc ::;1t . .i.:
tlos Unidos '.lr instrumento p~rfect:.i.F.::nt J úiseilado pc.r:L 
diepon~r del .;;.X:ced.enh. La Ley .t ~-o~icn 4(\\J orr;-.r,iz6 -
las cr.:.nti 1~tdco uei-: tir.·.J;:;.s ;¡ ·iyuda -.lil'!l~)1t .... rin !;:n:to -
dcrtro .l'.! ui::1 p0lític;~ '.lgr:!cola ·]O!"O :ic ¡·olíti. ] .. ~xte 
rior. ( ••• ) La 1",ey 1=<:,lic t ; 3CJ faé :m~u,c:i.d!:I. :.:on:o un:: 
?rogra.n<.i de avuus. rnl' ·, loa pnÍS';}S ·.·ztr.,nj~roe, p·:ro -
aobri:: ¡;o·lo p.:'_ ;_:iro¡JOr1.:done.r t'l.fil.e:teu.::i:.. :a. lo;: ;;:.gri::•ü
torr~f.' nort~a1!'aric~:ro•, y :"' :101ecrci' de ¡ ra!»os. fr1~· ,u:o 
~~·1..:rnc;:: ~ ... :-~:- .r j ~~e!: '.:"'"<~:h l·,::."'~;: l ··.L ·:J~~r,riz....-J:ivn::':.; l~T 
Gobierno r1_,~ J~Ct nln< ''ri·lo:.: P'n' ), com~1rRr, .:o:r. pt· ~BtaL.-::: 
2.orter..r1oric: nvs, .,t. rt .. o; e: i.:·1;i.1 ... dea Je produ<:toc agrí 
('C l:ie no:r+ .. ".'. .. rL.;1:.no..;; y 1 os ox !;r::njer0n mar:0 j'•ron lÍ::s 
v .::rdadur tL t:'··rs;.¡cr,ior113a, contr •tando cor- lar; ex¡Jort!!;_ 
dorel:l pt·iv . .J.oa ; r' o·oten'•r loe i1r0Jactou. l'ero r1o.l
mcntc e]_ ¡;;wo nor t!atoa 1)roil:.J<•tos fu.~ dircctur.ent,~ 
del Dep::::::'.'t:iJ:·~1:1;0 del c:-.;::lOn de Bst~.don Uni,fon ;\ loo -
blUlCO.'..l ·~,):;.:,rci: .. l,;i:: er 'or; ;;::::t:.doo Uni 1los .Y J;; ~thí :.1. -

los dXpori:.~0"r1..13 p::.·i.v~uoe, ll.l pr.;Jontar los doc.:umontoa 
q·ae C''rtj f' -:::-..:·· r1 U:. l:.t:1 ~r. 1;r0: clJCÍ~~' fU!Jl'Oll 1.,; '- r¿;; .d .;: en
Í.08 rr)t) ~! jvc '1 b•.1qucn. Loa gobiomoll 6Xtranjero• t11-
r. f.··: 1 c:>bl1:; •cir'i, do · iqui·1 r loe ,rS~L'..),mon, ¡Joro lor: 
t.~J.i;;in•:r:: •,r··por't1ior~b .n ;1 :rfCJi-:~1 iie t:rad .. ., V•JrCir.Ü0.!1, 
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to;.: :i ·1 ·.tr¿:·(I ·:l· :~c. ·:r ··8"-n!.'i ,, ,¡]_ FJÜ;tem,, 1~0Lfliotió -
en •¡Je: l ;fJ rr·C"rc rc:!:.i.s : ... rí•··c.l·1s i:a.li,.;r:m del nu!s, -
.,, rP qu •.. ;l .litt• i··o P'HT.'',!'Pcir:r:.i. en ca.3:11 .• ".n efecto, -
l:~ j .. ::y il't.olin .. i ~.:o li~.;:;c '1 :l Gobi.:rno de .;sta:los Unidos 
u r·!'Jl·!uip ,J_ fin .1c:i:.·Jor rort'-'uriericttno del cor.c.::rcio
'k rr~nos. ( 6 ) 

l') ~i.:toc produl!tos ::e mt:.ntuvo-

~~~S .. lto. Juranti... J.11:3 rl(c::~d~.Hi Je lOh ·&OEJ 50 y 6J, :.r.}frOXim:..t.-

lo¡,, :.'.;;:r>.Jou T~r:i.::oc f~1.~ cr;;i" 1 i.l '-'z:teri or en ol 1111:.rco de 

!:ort .. 'fl"1,:ric·.n1) '-"~ ·X) r·1 Lir, .. niv.:1 internacional. Se pw>de 

Je pr.1y::·~ t·.JO :i;rcir • .lu:;tri l :o de lii.a :ST norteuJn•?rir;·1n=-.s en el 

r)xterior, locr.·.r:do C·Jr, ,.,.::;to qu.:. loa exced mtes :.igrícolall nor-

otro ti :.Jo a ... irNc:rf.io1 e .ü 01trc;imi::nto de r1:1formaa ar;r.triae 
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basado dentro ele un modelo que ~;one ~l•fnsis <ni .:1 ,;r, cj;· iun-

Jioo d~ producci~n. 

Sin tJUba.r¡;o, .,s iI'lports.nt.; :.:.r:ot 'r lo :Lu•J .:J. respi:cto-

Daspu·~:.; ae q_i..,._, l.-. IkvoluciSn )nb~ri•<. y l:.• fo~forma. ,\f;r:.!:. 
ria. elix.·.in::iron l'l oll f;;arqv.ÍHS t<"!rr.!.te1:i 1mttJD y l:l J.e
pcndeI'cic ccon6mic~, y :,iol:!tiC•< da CUb: prictiGilli".'3nte 
de -.m p1u11~.zo, y :h:.do nu~ la i.,cri '-'111 turu oo cüüista -
do .Ju":;;:. don:nt'!."6 1'J'•'·1e,~ibl :s re:ml t·tdoe impresiom1Ptf.:le 
en tt1rr;ino::i d.•! or~· 1 .riiz:aci6n, prouucci6n, divAraific:ól.
::li6n y :rio jorL..;, i,m~o d.ol stlil.tUB 1le ous tr::i.b:,jll.dQr 1t1 r.1 
r·.iles, lo;; :obi·~rno .s J.~.~tino::.:-.;;ric· :no e y .::studonr..iJ. n= 
1:1c:.. y SULi nlL- .r ;1;::1'.t:.i ti:rr .. b;nierté!S oc ll.;;1ur1.m 1lc -
torror '.:n-i;e l.:·· not.ü .Jli:fad dü que ;]. ..:: je:; ,:lo cub!1.no 
vudi.:::r•·, r .. ·.-tunJ,,ruú .J. otroc ;nísee y ·;::.~1) .r Jon l.: ufl

trtwtu.r:i de:~ !iO•k1• ·:·xiDterrf:fl :le un ·:1Ul'':t7.0 ¡ ain cor
¡¡.;;;11aa.cid'n. ( 1 ) 

Se pur::ie -~fin1:·n· que 'o .. mt.;riur ..Lw~ u.:foi1Jr1~· en t-, lo -

: •roducoj <fr. 
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• • • l~.: .'511 t~:.. :l ~: _:od·.'r Jn ·J·~+ .. •fos Unidos y América 
::1 .t:.11.-L ic;i:;;.:utricro:. ¡Jronto q;e ni loo prc,~r.:cton de -
tir·o :.>1.loto <'k füifori;:_, A1-;raria, ni L.w aaq;rid:t:.s -
r.":>r.:;,ior LJs ._h; e 'T'OCDinon\ "onríar. rüool:vur el probl~ 
r;n Je ~-'' pro.iuccL~n. ( ••• 1 • Loi. r,1upu:~t. fuú la noder 
rlz::-::c.-51. .l .l Jrctcr J_ J. .. i.f-..mdint1., Je Ami!ric•t L•<tina. :: 
Al for ';•ih.c·:·r econ6r.ic··, J11.'l! ti ca y mili t.lrmcnt.i a la 
t~ i te turr:tcnhmtu .Y nr· aion·1r .:i los ll'O.Uo_1olüita.c de 
ticrr~; tr ·lidon.:lr:".:r:~;,, in3fici .-ntes ( ••• ) a udopt'.\r-

1!'6to·lou :1t;ríc0lo.s de -~---Pi t~lisno moderno, el prol.:;ta 
rL•_.jo 11v 11'.w. se::-' ;,.Jutr·,J.iz::do por lHrgo tiur;:po. ( 8 )-

,:C:n ~Bt~. c.;t• p::c Je lor; aí.o:J 7J C:Xicti<~ron ad{i¡;:IÍS divcr-

r' L '"cunct•r "i ,}¡ que influyo ron en l:i cucstió'n r .. gr!cola de 

dos ílni lo;; y del m1..mdo. Zs en r;atos aLoa ~uando ~ctadoo-

L.tr:zc.i. J·: p .. c-oe, iJroblemi. que ::ic aeruvó aún más con el confli_g_ 

to de Vietnam. J:':s entor.;JíJ f'u:ando so V'.ielve a considcrcr de-

ü.;1;')l:t.; ~;_., al rrnct(ir :t,:_:;ropeuu'irio, oon al propósito de usa-E 

lo co:vo ir- trur.•-11to que eor.·~rarrJsto los ·~fectos de la crlsis 

ror l ._;J.:lo de ur.:-t re eutruc·tur•tción del uero y de su -

_o')lítica ,,_grari:: 1 Eat::i.dos r..inirlou r:afir:r:ó' eu poderío agríoo-

uo ; m.Ji.i.l. :,on Nlto se loc;r~ llccar a aupoñvi ts en Ja bal*!!, 

z:l comercial cigr!cob., elirninundo loa efectos nugativoa de eu 

bi:clanza U.e prod1¡cci6r. ir,du::;trial y do energ,tieoa. 

LRe e·: ;;i'·t-wion::ro ect<Jdounidena~c de nroJut.:t0.;; ngr:!oc 
lrn (i.r:.:üuy--.ndo L¡:¡ ¡iro.:;c:;~'lo::i) p-.i~;é de 6.5 n:il r"í.llQ 
n1;¡;¡ .:: , dólares en l'.,;66-1970 a 34. 7 1dl millon :'s er. 
l:J7lJ ya un !'l!tx:imo i1ict6rico de 43.8 r.'il l'lillonea en -
i9r:i. ( ••• ). Las cx:;ort· .. cio11·0 l:.:.:;rfcol~fJ ..;r;ti:i.douniJeE:, 
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sos craoi;_.rc.il· 1·.iío r~ id.· 1.::.~· ,>.: ,i.'-"-~ .. ccr ~r:;io r·.1.n:·lj_~ l 
d~ esos ,·,.c,,J '.-.:tr·s; n.,11u .::)ntJc:Cu<.:r-.:ir-., ·1n,...- i:tó 1-i ;; 1r
t;ici11r>ci6n .¡,, ·:ll.t !JtÍG { .::it:doL '-'nidos) 1::11 J.;: .. c.:·: or 
taciÓn-.: L ¡, i..ulli.Ü"'-' :le pro .L1: ·.n u <.!.JTÍl:Ol:;Lo 11a~>dui0 i...,= 
H.3.~ .::r l')'() a 12. ;..·.~ ¡;n 1978. ; '~; in:11ort;inte aún ful 
¡¡u p ~rt.i. ;.;ip.cció1: i: ·.' L e:·.::· ; r0iu e :l'U.tl0ro 1. :.mdittl. 
·~n el }W: ·fodo :: 97·.1-l 'J?l o: portó 41 ;:illonoi.; do tanela 
dlil.e de cnrnos,lo •!tl .J. repr:.::.ent6 ::_n·o.d.i;~1J . .1; '"rtu )·¡.¡t;:: 
del cor.•)r•;io 1•.un:ii:..l de c:..:ton nro l\;.;to:;. Bn ;.;:~: !Ji0 er 
el p:;d'.olo 19BO-l'lól, hi.B :;;~-¡:ort··Gio1) .. :J ~;:rc.:tl .. ras .ie 
loa ~u~; d.os "nido u ;i.scondier,)E a lle :. illon.rn Je tork 
h"d:ar:: r.Jpr1:;;(,r;t;.;• .lo 5G;b 10 :;, .;;, .:_::::r .. alet.J cor:'::rci:üizo.= 
dos il:".:;urr;'J.·~iur;o..i.m•.11it.1. A;:{, cub::·i0 tr'is ~u c .. ·t•':· i;:1r
tea del :·il.ll!lt~ff~O ,.le -lati r:!x;1or"o: r;io:·, ;3 cert:aler~\S r.,uz:.j.i.:_: 
lefl ~r,trc 1370-1972 yl977-l'.379, aproxü;ack.r.;nt~ 12. -
:rr.i t'ld del in Jr"r er to er J ''..C 'Y.l)O rtacion~s .le trigo J-
85~ del ._,J;;.;;¡¡~o en ::..:.:!! e·.-·1ort· r!i0n0s Jt) vr: .. uo:.> forraje 
ros. Sf.lo ~l'.l'«dá, '·J.eV~t ÚJ·.r"L J .,r¿•.-',~inoi. oi.i..Lr.~ntaroñ 
sue .;x1iort:~cion·;e -.:cre:il-:,rnG frGrite a .' ~~ crec,;,c1it.:.. Je 
per.der,éia ecr_;uJ or¡· :l.Jl re;::;to 10J J'iun·io e:n 11 d.' .:..::.l:i.:: 
de loa 70. ( 9 ) 

Por otro lndo, ~o ha visto ·~r. ul c<1.p:!·tulo ['.nterior 

que loa :Medios do co1:s;,:.-:o son los que .Jaten.in;:.n 01 valor de 

la fucrz.,, do trrcb '·~o. Je a1·:í ce ·loe:1rend1>, :.'.ue uno de los 

principales objetivos q_ue ricraegu:!an lo.e :iol:!tic::i.a ccon6miuas 

de los países industricúi2·.1doa f11é precimwehte que no logr!!-. 

ra -,.iroducir una of.:rta ·tbund::i.nte de alimuntoe baratoe •.iue 

r.·antuvinral" b:: jo sl _·o::;to de re-producci6n de la f:.;.e~'Zn. de 

trabajo. !)e e~~- ·.:'r:n ~,, y eom:i y~ se dijo witr·riorrcnt . .:, lofl

Est:dos Unidou i;::1Jlerr.•.:rt-.:·on polí~iclil.5 le apoyo a los nrodu.s_ 

tores agrícolao medi:intc ..:1 otorgrunicnto de divG::-ac:-1 :mbsi -

dios incluyendo l:u .. 1nnov:acil.one• tilcno16t;icio ()n el agro de

cea pu:!o, lo r¡ ... w ee tr;.;:l11jo poet~riormente t:D altos rendiI!lie!l 

toe por hectii:re:i. y en la ·prt•ductividad uc1 tr~.i.bajo agr!cola. 

Cono De vi6, ·~uto ;irovoc6 ln c:•ídA. de lon precios de 

J.oo pro'iur~tos ·; _;r.Ccol:;¡: J<..:h la. cont:!w.irt 1101!-tica de G1fx1yoe 
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rr..ie contriu:1:!rlr: 11 ,:·:>r.t>J":r Dob:r ·,¡1rod11cci 6n en ese rer¡~ló'n. 

Aun cu·.r•:\o el t/:bi ~-'l'!:o de ..::;t .cloa iJnLloa .:ontinu6 fo-

r''Jl: t:. r:1.:!o :.r: . olític-' .Jt) ·p;r1·. r '. r ln e e .cor ~(<1.;ioree :igropecu! 

rías y r,1 1_:r0:i ril:intri,,les p:.;.r:.: '?Vi L.r ::2. deterioro de s.1 b Jlotn 

zu. 'le ;ll.'.:;'08 .:et"') c:o: :::Jc:.t..:: cic~ de lr-. caída de los lirc::cic::: de-

r,rodcl·~to!? i. rícolas, nxintí: '.)tro ... roble:rr:a: prccisar.'8t;t~ 

el de :r '!" tvr :r :l alza de loa :·:r·:cioB de loo alimentos y r.:n

c0ri.; .c'vler.d:c loa cc•otos le re1irodu;ci6n de la fuarza do tr&

t)¡• j0 er- al ~~rc;ctdo irt•·rno norte:Jl'.'.cricano. ¡jicho probl•JF.ll. se 

AUet:i t6 .:rir ~i;<--ll"'cr.L ri ·: .,1··tir do 1.ac ¡J;r.andes ex.;iort :.cior "ª 
de cere~ld~ ~ la U.~.0.S c~o en el período 1972-1973 fueron 

de :¡proximud•.":·ontc 18 u:illon.Js da toneladu.s de trigo. 

:i::a er -:~:n~~ =<i os cuardo surge ':!l :problema contradictorio 

Je: ·1ue ;::ior 1rn:; ;).:rtc P.e foLont.;.b·¡, coMo se ha '1icho, unn Pº"" 

l!ticit i• .::x 1,ansi6n de l::..s ·-=x1;ort<tcionr.a, y por otra, la na

c?cr<iind de m~c11ten0r :lentro la l:foi tos ¡iol!ticarri'1ntc acepta.ble• 

loEi cot;toL de rcproduccién de la fuerza de trabajo y las pre

eion~s do ti o i~flac1on~rio, ~ediant~ la tendGnoia a soste-

1: ~r el · J.z:. ;1r: lou ori:!cios. ;:.;e ·.1firr:::.: c¡ue el problc!!!a Cll con 

tr~:li:::torio "'.1Ue1 to que o.i. ae qui-?ren fo1J1ent~r lltl.a uxportacio

nes éstas debé~r:fr. realizarse a precios competí ti voc interna

cion~:l1'lent.o, y g_u1.: no necao:-ri~ent::? van a contribuir a con

tr-:rrc;,t :r D'•ct--r~ci~lr:c.nt': lr.o pre:;;ion~o tmlarial.;s e infla-

De tul mar.cr·. q·Jr~, 3ut.d"l:l :~niJoo l!IC vi6 en la necesi

d:::d de ó.Ltli:''fft,,r 11, ¡:ro'"i:ai6r de alimentar; bóisicoe y materias 
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primus del -3Xtorior p.:rr:. h~t·.:!d' fr-:.ntc u. t'.:.J. nituc.ci6n, i::obr.:.:

todo para r':::ntl'l.·~r b:;.jos ::iuo costos s:;.l::i.ri;..les int;;rr:os. :::a -

<u;! cor.;ú una pGl.rtc mlicional y c:reci<-:nte d'f l:o.e fucntcB de 

11.bastecimier.to de loe alimmto::i bási0os se ir1t017l:Acion~ .. lizu 0 

Es d'?cir, no m~lo se ,,urn::l't"rÍ;;.n lü.w export:,c:io1 0s al

morc,,io rrundi;,,l, :::inr;, '.1u.: ne acudiríu :_t ¡,uc:v"LS fu.c:Lt"'ª lo :üi 

Udntoe b~rutoe y ratcrik~ ~ri~~s en al oxt~rior, esto ~s, en

loe pa!e~a subdee~rrolladoe. 

1ior.io se di jo a1itca, as lle ast:; ra!'lcr:-. coLo :.;¡: d~ ln c.-x 

1 un2i6r. :i:?l ll:¡¡;;;;.io "a.;ri!:Jusinazs", orien't •. fo prin.::ip.i.lr; ... 11t:;

a la vrouucci6n p<1r:. el n:·:"rc:i<lo interno uobrotolo d0 .::.ltos 

ingrGsoe - de los paíeee del Torcer L.unJo, o l;i provisi6n d,-:!

tecrolo'-·ir.t y Bqui l'loe ¡i;i.r;, l'J.,llJ ;1.gricul tl1r.1G, 11ua a f.lll vez C'.ll'Q.]2 

ticen 1:. di:Jponibiliu.;,u U.e e:·.t·.:rias primo.a y de insumos paru

la i.nduetria norteawcric~1na. 

I~n los ll'.ierros ;eit;¿doe lTnidoa el ''agribustneua" propi

ció • impulsó l~. transformación en el campo. Ea decir, se iJI'Q. 

dujo ar. la ind~:.itri;¡ o.gro:tl.iment iri.._ y &e;roinduf:.tri01l dlil eee

~1'lís una fuert"' cor.cJ1:tr .. dó1~ y c::1 tr .lb·:ci6n dol l!:..:;:.ii tal -

que eEme:rd :;¡_ SU VOZ la inten•ifiCi&';ÍÓn de la intr;~r:~ciÓn ve_r 

ti.:ial dG ea:;¡s indu.etriaa. I'-.rw. (.aa fiP, htfl 01.p:r.::sitl' ~eroin

dwitrinlea 11.:varon a c;.i.lio doe mudidu:: la ..:.dquiuición de mJe 

predice agrícolas pura cont'.\r cor la seguridad de diri1ioner d• 

una of·:!rt·t regulur y de d'!terr~irni.da calid~d de l~ wateria pr! 

r'.' -p1.1.r., eus _;l.,.nt.<o; lm. otra f~¡¡I; la utilización d•l eillt<.!ri~ -

Uf.J '~:.::r•.cultur;¡ por c:ontr.i.to. 
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~: 1·'lD .si:.t0r:j.;:, -.le cortrol de la producci6ri :¿gropecua
ri::, de loe Cil:J.l•°';:; el Bü:i>}'"~t de cor·tr·.>toc ce el más-.. 
e:x:t-.::r.dido, puui roprt:l!HrntM. l¡;¡ ,T:.tll vent·1ja de :.:t:muar 
lR~ <li~L~~1t~1uu que irplica l~ 1roduccidn direct~. -
L:i acric<:ltur~ de cor,i;r to :.JU¡lvr:e que L~2 cmpres;.;.a eu 
irinistr •:re cr.~tlitos, ~l1:Ji1:1tcnci• tácniciA, ineul!:os y hañta 
i::-;¡rp.iir''::!'.'L, acr:l'.col¡,¡,, :;i. c...mbio de ur1 compromiso, en oc:¡ 
Micnce ~acrito, de ertrcc·~ de l~ cosocha por partu do! 
p:".'0d'~,;tcr • LR •:r;preA ~ r·1rtienc lHJ'..lalment{· un ri(!Uro.110 
..::rrtrc·l ·le l')S ur•H:•;so::.: ":.:onr):"·icoo y t~cnico::J je la et.;~ 
r·: I'ccr tl. ( 10 ) -

l·n :i.rit :,rior fuú Eir dul;i extcnsi vo a loil paíoac :mbdo-

~onzalo • .;,rroyo: 

( ••• ) ::.e ';r.:.t n tc,n,~cr. l:J mn cmborJiua"i<~Il indirocta 
1>.l ;:·-:.)it;,l ;,' de ,;.Jt·:: molo lou ~iroducl;oros "::'.ut6noir.osA, 
y:A. s ;a minif'Ul1dietas .Jo J.a ·t..::rieul tur:.: tradicional o 
er;pr·:s:· rios pr:qul.S'o.::: y r·c:dianos, sa tr:,i,nHfornan, no 
ex~lCt:.l.Lnnt·;.; or asal:.:.rinlcs, pvro s! en ::i.s::i.lc.r1:1doa .i -
tr:cto o ·' i.;:;.roa je le".: L! .. l' •l.<; jos .:¿~roipJustri.:Ür.?S le -
tr 1i.::ún·· ·:-:0ión o iiutribu..:ión de lou a.lir::untos pro ces;;;. 
tfos. Lo :;.rt .rior :.>!3 nuci::paí:~1 ie un :;iroctill!lo de concentr, 
d01" del capit~tl <J.~·:roinduotrial 1.;n eJ. pl1U10 na:;ional i:: -

jnt.ruicion:..l aobr·. l.• base dEJ c:,.ntaci6n de excedentes 
c1c l:.i. Jt_;ric;ütur'.l j" tru::biJn J.e 1-.. fuerza de tr:bajo 
;igrL:ol:~. ( 11 ) 

Jtros f..:.ctorJf! qua incidicro1, út: í'orma deten::in.mte -

L.::.., l¡,¡,.:: kJ~HJ ;;;n e in utili:l:3.dcs d.ebido a let criai¡; qü.e 1:rn pr!:_ 

sent6 sobr:~t0do a ~urtir de l:!. dtfoala d• los rufos 70; y por 

,auwo l·. ;;.d:i. vez rr.ayor 1.~011opolizt!ci6n de lou morcadoa. 

L.''3 _; .¡irec >.3 a;:;rointluutrir:.1~~ al p·.motr•-o.r un lot: ¡;o.! 

irno uu;_,Jeiu•rrollaJ.ou, lo hicL.iron ~ictiendo las miamaa medi 

ú:.i.u qne implo: ,,, t;1r0n en ous p·:íscs de origen: lae ;,1.dquil!lici.2. 

n'H' tl<' -.·: :ir..:..i,to loc1·L.D; diferor,ci&teión y úivr.:reifica.~i6n de-



;.;u -._;roducci6n; •)l' :d . .. 1 t. i11tL'O''-v2i6n ".-e-:t~\ -~ 1 :r hori~1Jnt•tl. 

:~Bto significó qu•J l:-;· ·-:;·r ;..,::roil~d. .. uitri:~ho ir:torvinie

r~n er ~odaH l~n otepas de tr~n~fon1· ~idn, comerci~lizaci6n,

y h:isttt cr: lae de '!lroduccidn, l¡¡¡_ r;;¿yor pO\rto de ltu: v1.:c•JU Lº .-

1iant'-' la a¡:rJcultur.J. de :Jontr:..ito J.eecri ta antJ::-iorn1unt;:;. 

La a{'ri cul tur ... Je contrrüo ndc: ~fo 1 l.:;u 1:Vi t6 ;;¡, l;;:.l:l u::... 

~1re:rn:.; extra.n jeras los ri1uicoo quH ~01:llev3 · 1:1 axplot;.::cidn 

agrícola direct«. 1 como lo son, J.ULJ hu.:;lgas, Li ore •r•izd.ci6n -

do lo::; trabajador.;;;. il[;r!col."; 1 lu::h¡,¡,:.; cru:r11:oina:J, Lll' •;?rJ•·:.zu tle

oxpropiaci6n de ti·2rrae, y 1ior otru parte, ue:1ufa.e, inund~ci.Q_ 

nea der:, vad11~ de condiciones clim:i.tol6gic.:.r; lesf'l.vor;.:.1.:Jl .. 1>. 

De eüta fornu, loo pa!eeu indu:Jtrh.liz:.dos al rrnr ,iro

vistoe de productoa ;.¡,._;rop~cuarios l;i 2.o:.; ¡iaÍ::i(.;:.; ::mbdesarroll3_ 

doe obti•]l"<ln doble ve:nt ... ja: poi· un lado, aqu6lloc; p:aíi.:..;r; al -

participar er, el fin11r.ci :rd1:;11to, comerdalización y distribu

ción de esoa prod;,1ctos obtümen fucrtc::i c•t:nnnciae en cada una 

de esns n.ctividale11; por o-Lr• parte, y ici acuerdo a SUfl inte

Nl398 participan :m ,·,1 diaefio y la. venta ie l:.i tecnología -

.propi:ida que l.::t: r•_·t:ri.1.iuyfl crandeo u'~ilid.¡¡,des, pues ai1n ;;u~n 

do loa cul ti voi:J que e::o nroducon en .el H¿;ro ,le lor; pa:!sea sub

deoarrolladoe roquier•3n de p•,rn c;;i.ritid.._d de fi..1erza de tr41.bajo, 

trunbi&n ee requirir~ lR i.i.plico<ci6n de tec.:nolor:-ía coetosa y en

foITal inteneivi'., uo:no lo ~e ol ueio de fortiliz1.1.nt·~e, insocti

cid.~~, pcaticida~, otc. 

~ •i a l<.1 cnt,~rio r ::;e •·w:r:. e ~n l:~.~: f;..cilidJ.d:.::fJ, sube;idioe, 

y prot0cción que lo; eobiL1·11os de lor:: paíuus subdM.Jarrolladoa 

r. tor¡; .• n ::i. l;.. r,; 2-r: · r: ! .·r:: er;: preSHE:i :-:.:r0in:l.1striales extran jeraEJ 1 
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a J.0;; t:wp1·;mario::; "'· -rícol:rn loc;'.les qu• .. ¿¡e dc:lican Dobretodo 

., ln :iroducción par"' la exporkcción, se ;n.i. . .;dc ver •'I'tonccB 

transfi.Jron lorJ cubde1n:.rro11ados 11edianté: loi; rcc:rnisr;;os oan-

Io .. 1 .. , ocios r;u:,oJr.: m.:tncioso::i '.:T. el extr;.rnjcro Je l:u::; 
cor .n;.' • .¡.;icn-cu rort··.;¡.r:1criciina::: in..::luyer! ahor;a - tm nuc 
vo d· : .... rrollo hi:::;tórico - alirr,~:ntou b;bicorj, •ÜiDcn = 
tou p ... r:.i. unit:.üu u, frutas y verJurae; [iil.nado y cama, 
in.~luy.n,::10 l:·. V,!11ta do anirr:tloa de alto reciotro, in
GeLinnci6n :;trti.ficL:l¡ ulgo:.ión y otras fibr::::.:; uer:illas 
de todo ti!;o fr.::lu:rc l'tlo 1'1:: de :pacto¡ r..ader:.. e ítem¡:¡ -
rclacioLaJoG, y lo:; tradicionó!.li<:e proJuctoo tropicales 
y rmlltro:;ic:;;lee • .Difícill:'ente hay alt,rún n:..!gocio ugríco 
i.., tlU., i: . ..:J:.::i k conJi..::ion0a clir;.1tic;t~ :.mbtrúoic;.l(;s :: 
') tr0pi0aJest q;i;; no uató en la lista. A:.í, u~t:..ri::oa -
proser.!iardo un r>ro-:et.o cUlico d·: tr.i.L::;ferer.cia llelas
aer; ,,,ütur't~: de !or:; "fBé!C induatri:Üizados a kéric0<.
titina en el uc cst sienJo creada ur1;¡ forr:li'. Jn cr&-
men e nu,_,,,,: 

2 

Do esa í'orrr.R ¡;;o 11royect6 el 11 a:;7ribusinoaa" en Améric,;i. 

Litina, penetrando en su agricul tur-¿ JT.ediantu la arti culnción 

du e .rn procesen :iroJuctivoo. La integruci6n vertictl que •• 

efectuó el"' smi a.:;ricultv,rns les pormi ti6 una rrnyor coordinQ. 

r,uJ.,.~id'n truz:;;.doe por las ET, princip1ümcnto de loa Botados-

;Jnidoa. 

8ccún lrta 1;:icior.es Unidas: 

J,¡:..i; coromracioncn tranewwion:llee d• Estados Unidos 
(indm;tri"4 a..lim.mt:"rio.) tioner: doa tercern~ parteo i•
r::u.<J l11v,;:rc.ion0r; 0r, 11is p11íFJes en ví;ir: de d.:e:..irrolio, y 
11·:k .lel JO: ele :m ·9rn;lucci6n en al hemisferio occidon
't::i.l (p. n'ti 'ª.U arren i;n Hra"il, Colombia, :r.Mxico, Pn·d, -
VuDL'zucla ·;; ;c11,~romn6rtca) y Filipinas. LL n;i..·or:!:a. do 
laf.l invcr.ci0naa on lou 1,daee en víua 'le des-.rrollo de 
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cor~10: ... ·cic·?:·;O -r.r.1nnr1:~ :·l.¿,~ · :J l...,. ~i-::i.n~: :rJni· .. ~o ~. · ~ 
liz¡:n -l~ Africt. y ;":..;:i.·-,, ,,ól . .11°• ;.·~.;: ' l"~l 51 ~n .;r. 0tr ,:, 
fic' :1:.· curopu:w, ·~n::nt .. :::n un< •.·::·~_¡,.,,_ r;;.i d'.: fiU.::
l·~s '.;.P to.l ... s :_w.. r-. ... ~··ior:c.c ~.t1 ~\.'Í'.1!'. ,~.3 ·iuc:·r~o1.l o, Vi .. llI!·. 1 :.t(~ 

r;uc:1:~u otra.El transnr«:io1~,:l•.::. tiener t·,;·hi 6n fi li;.il•-"B-
en 11n{s•.:1J .o f1rnr»n 00L:.rL,~.. ( 13 ) 

p;;.rtir de lou '"j 03 30. 

"SstnJoa '!nidos y Europa, pu.~r ~u que! (r;t 

eicon. :';z6rica l.;~tinu, ·)0_· :':'.l .1.:1<10, fur'.! .>~ ic.i•Ü for: a .mto.su 

provenían J.irincip:ümente U.o ::;u::; "concl'.!ía::; c;:Jrp:;::..;in'.lB • J,, 

inversión cxtr:rnjcr:;. ~)roc.:dente tic ...\st .. Jcs TI11idor3 y Europa 

era eobretodo diric;id~ al "._)O'oceaarü"nt:::, e01°cr0L:liz .• ci6n, 

S6lo en cr:;.DOB excepcionaleti la indu:.itricc. ;;lirrnnk·ria ce •:riaE_ 

t:a.ba :·.l mercado irterno de :_mlric:.i ::,atina c.L dcoir, e;¡ 1-~aalloa 

::0rc:.d:;.o en dondu e;;i:-;tía una importa::ito 11;, •niu poten(;j '.'.l. 

;'J. surgir la criuio de 101; ·•.úoD }J, 6utu ¡_irovoc:L la 

f:obr• .. todo en loo ~, .Íf;c3 I!''.'.:'.s .:;r:.lnJoe y urbani:.oadoi.; J(l estr1 re-

-16n en donue comanz6 un ;:>rocceo dti hduutri:.tlizn.ci6n vía flu;:_ 

ti tuci6n de importhtdon'11.l cJ cu·ü :;o ::xt,,1..lori<t : . 101; lv·; :fo -

¡;: íuec l~.tir.oa.r.:cric-u10::: Jne .i/r: de lu ~: ·c_·umla Gu •. rra : ·,·n.Ji:.l. 
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;_a bi..::n ,m l;-:unou p;,¡fn.:·A l<>tir~oaI'!cric;.;.:¡1:;¡¡ como Dru.:Jil, 

_;oloi.-ui;.t, .'>I't';cwtin:-1. y J.:6xico conL¡_b:.m ...:on unu indui:::triu lige

rr, desde prin~:ipiof: do siclo, l·i contr'.;cci6n provoc<1da por la 

crisis econ6rüc:i q·.rn :;;e pr~ser:t6 al principio do lou GJ.íioa 30-

hiz.o --~uc d:L::!. inuy.:rJ. lafl c.-annnciae obt,_:nidu.e por 1u uxport·.• -

ci6n, J :Jor ,~o!1 ['i_;ui ;ntc, la .falta de divisas p:.ir·~ pa; ··r l:u:

iri1:ior-~ :cionc:I!; 1e r.:unui'<1cturas. :'..':sto eetinm16 -:ü dell'.1rrollo i!! 

dtwtri.:l 11c&lc:rado alent~mdo la Bll3ti tuci6'1: de import:acionae, 

;r.' docir, pro·.luciondo bienal!! que unt~e se inportab:~.n como te!: 

tj.l :o, calzado, ·tb.:rrl}ntos c:...-pacados, alc•~noa productoo qu:(mi-

·::01:J, otc. 

Por t .. 1 ::::otivo, l·~s ;:i_criculturas lutinoamericanas ee -

tr~tn;Jfom:.trou c11.da vez rnác on pirov.:isdoras de alimonto:J, m:1toria 

pril'.ia, cxport::i.ciom;s, L ano dtJ obra bar•t"'-, y ca_pi t:..:.les :p:.i.ra -

el proceRo de induetrializaci6n, el cual era \Ulo de loo obje

ti voo priL"'(1rdiales de l::i. polític:;i. ccon6n:iiJ:i de euati tuci6n de 

iruportacior·,Js. :.Esto, sin un-,bargo, no eit,-rlific6 en ningu.nn fol: 

ma modificar 01 o b j& i,i vo principal del .eintai:•a ca pi talil!lts. 

quo ce l.;. ;q1ropiuci6ri de la plur.valí;a, Lo quo ó:r. realidad va

rió' fud lr~. forma er: q~il se iapropiztría eao úXceder:h, o sea, -

tr2.nei'o?".::::mdo el proceoo de trab~1 jo, ,'/ por corisiguirmte, ln -

ferir.a do la extr .. toci6n do ln plusvtl:!a, puesto que d bien, 

'l principio e de eir;lo el c:.ipi tal monopolio ta penetro en lae 

economí -.::i r:o c;qJi t~lietan do América Imtina on busco. de n~rC!!; 

•Jua y •le J:U.tterias pril!lalll pc.r·\ su producción, éc l:;e yatr6n c•un

bié t:n formn '..;uulit:..:.tiv;.;. :..1 inidur;Je en er"Ja rc~ió'n el proa•-
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zo lo inductri~lizaci6n. 

L:•. t:r -r.: forr~•c:L5r n;:;wiv" '1e la :.scci•d:.td lati:r.ou:::iorj c·.\
r:u que 0 ;,ta '.1roceeo ha CC:•'tado, e;¡ h lca?li.fct:t• Cl((r: de 
1~~ ... : r t ~: 'l,12 l~ :~· G!' ~~2_ í~::?i6:: ·~ r~i_ :~ l ~~" !~ i ~ ) ~ ~r: :J .i. -.~··: i [_:: ~~1'"~' .· i.V ~ 
z,.,¡.L d>: Ja u1turr~i.:ior:,L.1 .. cLói. "··-·· ¡.10 .. .,d .t<: ,,r::d.,c -
ción o .f:11~ec d•1 c11mp~u y u;;o ll1;: f;:.;r:·.>~ <.10 tr•?·J.jo er ;,;:¡L 
dir;10n .. t ,._. ~..:.ad1.1·~ción n·.:d;·n:,': t .. :; _j' 0t.:~·f0Lic;•: .. 1· 1• c:. 
pit;:!.ie.;ui , ... _n2<tclo, ~::: .l:·~J.r, J. .. f:rno del•< pr;:icJ._1ccién= 
•!n r1:.t8a Je rercu.P0Íai:: J:':o~r.:'-fr<:1:.rr -~. ·.l:. lJ<Lr': J·. ·J::c;r;·cc.:i<fo 
aculsrada de plut;v .• lí.: r.:~utivói, ' ••• ) :;l ir<w.:r:' le iL 
:iuutriw.li7•,·::i6n . cpc ha llcv. du 2.: '.;u;-ti t:wión 12 :i.r1por 
t~1ciul·~·1; cor::;t:itu:f-', <:1: eí, ~l . !'Oc;:·uu por :"udl.o :lol -
cual 1·.u; cconon:!~tb J.atil10:'.!':cric:m~,:; 1.'··' hetn ina·~:; t ·le :.i.-

1~ din.frie;; je 1!C'.lT."!l•d.r5r1 di::t L ¡.0:· 2.os requ,,~ i.;i•::i:
tot :ld: ~-::it:.'.l üt :rn .... 1)}on:ü. ( 1~ ) 

carioe y fin;..ncieroe, ineti tu'.::ior.·:::::i du educ:·.ci6;, e inv(~e"vig<...-

ciér.. Ad.o~, ~n e~e proceec. de indnctri:clizaci6n crcd '..111'. inrlu:--i-

tria ni:mUfacturora liáaic;,i,, c:stimuló i.,_ for; uci6n de un:.'. cl:uit 

obrcr¡,¡ y cre6 lt~f! b<llHm 'lo U!i ~~.:rc:idn ir:terno do oonol.UTio en -

1011 centro::: urbnnoo en crecimiento, lo que contribu;,·(', en fuer 

te: medi:la '1. que se int-::w1.i.fic:..r' la R.:.;roinlu3trializ:..ci6n q_ue 

te ?or el capi t".ll incr>rnacior..ll. 

gn ¡i:.<rticular, a ;i:.,. ~ir Ja lor oü1o::i 70 el de1rnrrollo -

tri~.1 :'C i:r.t(;neific;Ó y e~· t.t· ·!": r .c1.(;J1:.;.1.iz6 en fori:a lJia int'.:;E 

oa. La i:.::. rci6n de: .1 . .:. n.;r·lr:ultur l;;it.i.ro:u1cric:rna t1n J·, rico-

l"nr.Í'' :. '.lnrli;,l DI! fUÓ r.odifi:.:; 'l'·lO -1· t :l fOl"Illll quu, tJurgioron -
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roir,d:1ntria!.ización liri·; 1n :·1or lis l:~' ~T loe :i.·d'.13,,-,s cen

tr,.L,c; (!0"(1 ,_n lo~: ¿;,;,í . ..;LJ l~,tir..o:.u~o:r'ie;.;.noa. 

irit· l!:·i.fi.~ó l·. :;rcli;_::;ción t ·ni;., , "· '"xportQci6n -

con .. P' r: .. '.lr· :· r.·c: •do :.:rt•n~r:o L: 1 tcis incr~so:~ ·le; lo:~ Gl:.''l1';r. 

t e ]lrodlv!ú':·: e ·,rr":, l·-' :te:üG 1 ;.oy.,, ;,iori_;o, r'ru~'~:, y lr..::;-cUTi -

br0B. i:;J'1 ·:tJt;.; ..;t,._.p-.. 1 ;1.i; ;· ~6 1:1 J•:;.~:nJ·~nci l ~.i im:~r.t •ri" ,1-:J:i.

'ixtorior, sobr(jto<lo dt:: '"-T":'cle:.: b·~r:iico:.;, :u ·:·to Q'.lu é~;t<ii.. ne 

001wirtier·Jn Gn ir;1por~.-.nt. :: ¡Jrodu::to:; J. :i.11;11ortaci6n ¡i·.ra l:i. 

mayorÍP de lo::; ')"\ÍS8l9 ue:,. •~c,ntinGnt'" .; 1·~l'lC )'.;: • 

J,o ;·r.t,-·rior t<.tvo, rccc;:,; ... ri rni::nce, r;01 : .. ~11 :.1ci::tr . .-·:r .. v.-; .. 

p¡;¡_ra lo:.s p::Úi•.Jll tr:.i.dicion::-.lr:1..:int•· ,.rnüuc rnr~;. J.~ .. rov :.:rt:J'.cu

loa ~::.t que :il .;~Jt:.~r :Juj.: ·\HJ : ... :on..;t .• nt-:.. ü:pa1·t ·..:iun·., l,;i -

producción inti:rn::i do .;,J.iru.mtor:. b~::;ico:.:i 3e vi6 .l•~~; :lu.z;,;,tJ:¡ y

J~acetimulada. ·..;1 curri'r:1i.-:11t0 :r ,1ro~·.oción de nu.•vos productos 

agroinüu;;·~rl;..lc-r; y -1-. .;::po:;:.·t :i6r. t • .c.:..L~n con.stribuycro11 a. l;o. 

cr'10it.!l'tc! J.ope:rcli;:i1«cht de ··lL-JmtoLJ b'~r::icou. 

H•.<lp·~ct~1 :¡ l:i : .·:ricultur:.t or~- .J:t ·.:fo. ·l ¡r ·r.! 11\l int•::rno 

coe, bcbirlaa •\lcoh6lj.v:ir,, :'lir;: -n-~vu -:nl·v~:•llo:.:;, ·.::t·~., f\11~ irn 

¡m'.1.l!f.l.dlll m r"r-1n ~.,dj :1 ·•_ :~n virtud del ~r ;,:,:iu:.i•;nto <¡ue ';ubo ·ie

:.:::::tr;~to::.. oocial·.:it!I de .ütos in¡sr.:...;oü quti ::,1n·0i·.1r.n: a r:.t!:'I de -

los proa ooH lo indti;:;tri ~11~n.ci6n y u:cu ... ni%;aci6n qucJ .:ic r,·.ll:Jt2 

ror ~or ·• · r1.ori'.l'' 1l. 
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lltino~:r:.·rica1w.s, L:fluy6 en fu;r:;• uirnifi..;;~tiv:.t ¡;n ¡_¡u¡~ t.1ro -

cL:.;or:; tn·::Juc:-+;ivoc, m: L ci'tilizaci6n de inBUlllOO '.l de t -cnolo.1. 

i'.Í·i, en los _ .. ~tron<~l!I de CiJl tivo, y en ..:;cn.;1•111 en 1:1.u e:•.rCl<~tc

ríatic:....r:: kl ,,1·u.•u:w..J".L· r~to ir .. ~ r;tri ·1 J ::1:::roírdu:;L.>:·Lü •la la

producci6n Jo J. aeütor .tc;r<, p~cuario. :i:: ::;.:_ _,í dorn.k 30 :;u .it: ;J.-

fin. ;.i.r, q_uo l:1e ~T 0tl c;:'rctr-'.r en el 1;; ero .(o lor. ;1;..iícca ::;ubde 

oarrolladofl, no tt:n ~:ó1o l>t1 rr·ina;;; .J.UÚ CD lo quo se v:i a ;;r2_ 

ducir, Bino, c6mo ee v:1 a :1roducir, d•: t .. :1 fc.n°:i. que ;;i, tr;i.v~::i 

de los 1:1ccr.nier.;ou :::cfíalauoa ant•,riun.~o::·t: <!S como loa :1r0Juc

toa agropecu:.:i.rio r: ·k :) sta r~t::i 6n r:e in t•' :'1101c.:ion:-i.J.i::~tr. J<. :~cuc;r 

·lo a l '13 ne ce ::iidi.des y 'e ;;e cj_fi c:»:doL)O ~111: ri['.<Jn cm t.l n ·::rc~t 

do munuiti.l. 

'}odo .::::ito ,,ltt1rcS l•:r:: eatruGt:;.1·::-~ ;;oci;i.luó y ccon6nicu:; 

del sector ;;i.grícola de Awfricól. L:.Ltinu :'u ::::to qu<i ae deLí_>lazó

on grar1 p.irte la il.&ricul tura d·2 tct>1;ornl d"di c:;ida a la produ~ 

ción de ali1:10ntos b~oicoo, por uquolloc !]roductoa tra11m1acio

n;.t.1.izado11 utilizndos en lnc l!lt:roindm,t;ria.::.:, o bien, destina -

dos a ln export ... ción. Eetoil ::msti tuyeron a loo de conE:Ul'lO tr~ 

.u don.:::.. on c::;h rt,)giór, t..t'-! :Jon o:.. r ,1.í;: y t.il trleo. 

Por otr· >•irte, sll int:rioif~ .. ~6 l:¡ rle1crunpeniz1.:1cicSn y 

l::i proleto.rizaoión de la clase campeoina al perder ésta cu 

control sobre oua procecoo productivol!i, y por lo tanto, al 

cur¡;;imionto de nm~vae for:::~o Je explot..ición y urticulcci<fo 

d:;l c:-.:J11p~nino Q lü o oo:rrple joa a..;·roind '.lotrir~le11 eobrotodo del

c:x:tr njero. ;;i c~u:·pcninado cunb16 eu papel de ner prov1aedor -
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de ;.;.lin:·-ntos bd:oi·~oe y l1aratos p.J.r:1 la mayoría de la poblal:i6n, 

a1.. de ser : .. ínicur::cntc re:.ierva do J; ,rno Je ohra bar<ita, lo que -

contribuyó t .:.r.lli ~n .i la !¡!.'rdida de c:.:tpacidad p.1r .• la reprodu.2_ 

clón de sa 1:~"0pi:.;. f'uerzu do trabajo. 

( ••• ) en nurcro:::oo paíec::; U1Jbdl;barroll;;.:J.oo Ct! obecrva
hC;,/ un ··r::iccso rlc induetrializ::.ción. Es ta industriali
~; .~ión ~e ~.provecha del nayor 'recurso n<J.tural' de los 
)lol.ÍC :..s :.rnbdQso.1rrolln.dos: el iwcinso ·e j6rci to induatria1 
de r.i;:.;rva ,lr; fuerza de tr· 1bajo baratoi. pQl.r•.• l:i. il:jue -
triL. Por su!ru~~to, est~ proceEo sólo en cont~doc casos 
:::bsoroo une irr:po:.,~·-~ntc purtc de la fuerza de trab:ljo -
lo..:. l. :;;.;·:,a _ nJu;,, Lrialización se hallw. oricnt;oJa funda 
!"·lnt·,J¡ ·.r.i,.:¡ ;:¡ la r:xportación, ya que el poder adquiai= 
·tivo U.e la rrr:m mw.na de la población ce derei.eiado bajo 
-p::ir:·. crco.r un:' .. der.i;mda. efccti va de loo producto o do ou 
11ropio pab. Los r::ercadocr de dectino de eet:::. inductri:t 
.:::::tifo )Or ello en .::1 ~xtranjero en su intlenaa mnyor!a, 
y sobretodo en los p<1.!cce induotrialeRJ tr.;.dicion:.les. 
:::::at". 1ndustri:1lizaci6n pnra lu cxport.-,ci6n est¡,{ domina 
da G.mplin y n~tur:ilr.ienti:; por er,pri:l!u:::: extranjor:ie, y:: 
se tr:!ta de un:i induatrializaci6n muy fragmentada. (15) 

..;omo z;e mi. vi::to, las grandoe pot0n~ia111 induatrialea 

al terF:r lti .. ncc";.;Lidad Je buscar :nuevos mercadoo par.-,. su pro 

11nción ~l[;."OpOcll:..ri:.:., OJ.GÍ 00::10 otras fuentea de alimentoa , 

r.,:ltorias prL .e del xtorior y nuevos dectinoa para sue inve!: 

d.onoo e1: a,:rroind-.wtriHu f'uer'.1 de su pa:!•, hm h'Jcho penctr:.lr 

1;'.lu c . .J ::i t·~l-:·! , en ;l .::ano particulnr de La.tinownérica, median 

te ~l dec11lazair.iento de la producéi6n de alimento• b'sicos 

que tradicionalrontH se coneurien en eaa regid'n, por la produE_ 

ción de nuevo~ bienca ngr!col'1.e destinados a eatratos medioa

Y al tos de ln poblncicSn, au:! col!lo para la exi>ortac16n y adn -

ILra C0"'.:["1..1.r:o ar.imnl. J1.oimiumo, el capital tran•naoional al p.:;, 

n.•t:::-ar on esa mierna ración, transfom6 lo.a formao de produc -



ción ai:;ropccunri: ;;;odifi,·:o..ndo lou troneti de ·:~ü ~ivo ,-;m ClJU 

zona, iJ.ndo ...:o~,o ;· ~u1 t·do loe pr0ble1:,ue e:r611i..:01;1 rfo d6fici t 

de su b~l~n3a ccmercial Je ~limentoo b12icoa, 2l ur~~i0~t. -

dt;sajuet' .. uo,:irü y rrnctorial ric :·ua cconomí ,e, au! co:· o . :..1-

co11st"'-nt.:; -:i.: Uih<riz.tctón, to Jo ·.::~to conu8cu .. ne:Lt quo corill"va 

1 ·~ n0cc0Llad qut' ti en·• d capi t :1 de acuruulart:e y exp.-.ndir:. :; , 

int•"IT L.,Jion:~l i:'.ár::io:'ü. 
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CUADRO 2.l 

LAS PRIMERAS EMPRESAS TRAJ:SNACiuNALES EN EL SECTOR DE 

LA ALIMENTACIOl'i EN 1977 

(Millones de D~lares) 

Unilever (All&lo holandesa) 15 965 
Nestltf (Su.ha) 8 392 
Beatrice I•'oods (EUA) 5 288 
Esmark ( Swift) (EUA) 5 280 
Kra.ft (EUA) 5 238 
General Foods (EUA) 4 909 
Greyhound (EUA) 3 84l 
Ralston Puri:na (EUA) 3 756 
Taiyo Fiehery ( Jap6n) 3 572 
Coca-Cola (EUA) 3 559 
PepeiCo. (EUA) 3 545 
Borden (EUA) 3 481 
General Milla (EUA) 2 909 
Coneolidated Foods (EUA) 2 891 
CPC International (EUA) 2 859 
George Weeton Holdings (Inglaterra) 2 626 
BSN-Gervaie Danone (Francia} 2 621 
United Branda (EUA) 2 421 
Carnation (EUA) 2 334 
Central Soya (EUA) 2 177 
Nabise:o {EUA) 2 117 

Fuente: Enrique Ibda García, "La Eetl'llctura de la Econom!a -
Transnacional y Sus Efectos ~n la Alimentacidn", lln -

i! Desamllo Asroindu.etrial l la Econom!a Interriaci,2. 
W• Docs. de Trab,.. para el Desarrollo Agroinduatrial 

# 1, SABB, M'Xico, 1979, p. 20. 
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-':stü :..:ubca: í tt.lo pr-;;hnJe r:.:fo que na:ia, d:.Ar un; viai611 

,::on-.:r:ü Je ln oit;nific:.mcii1 . .:,.oJr:ÓlJ1ÍC"'- y polític.t. quo la~ cir-

l'lr: ur .. prati:.uo !'.!~:.:, ir¡:1ort·?r:t.;ii er. el!to rano: C<!rgill, In..::. (l .. i!l 

n,: ·rolin)¡ Th; .:on"Lin°:rt:ü Gr;ür. Gompany (l!U8Va York); Andr4-

I I,11.ue,.n·1, f;uizll); fouis Dr<ffU:J (!':trÍd); y :aune• (1'.u;.;vJ. York). 

~ l::.s e 1JurHcior,. r; :ie Vt;Jit:l y a :;_·u.: utilidades de estar; •3mpre-

Gaa, cu :::.segura qua: 

( ••• ) Le. 0argill y l:c •:ontin•nta.l xr:·ine j•r: rds clel -
50,l de las ox~)Qrt·.cioP01J de granoe estn.dounider:ioa. La 
primera ue ruio Jo los principales exportadores de tri
c·o f:::anctb. ·~n con junto, las cil~ co grw.ndce nmni:: jan 90;:~ 
dul. co!:. ·rcio do trit<;O y maíz del Ilercado Connm Europeo; 
90,~ da 1:1 .. ~ ,_.:qiortacion:;a canadinnsee da ccbuda; 801' do 
lfolt' veni;;.:t rtl cxt.;rior d• trigo argentino, y 90/. de 
lr-.n ·Jxnort ... cior.uc de acreo de Auetrralia. No meneo im
pr;:LJion,i!'t - es qu., :f;::u bián h~n pünotr01.do en loa merca
do~• rle Europr~ Ori.,ntal, DO tJ6lo como ;;:-xportnrlores ~ino 
t3.t 1;i6n -;:0vo in t:: r· ;1di::rioa c·1realerom cmtro eso e pa:!
enr·. A~ .. ,Jn:te de ·~llne 11· r vxpandido cu:;ntio::~a.nr.mt..:: :o::us 
or :r· .cior •.ir para ircr(!t'l!!l.r en el corr.•.;rcio du ..tzúcar, 
cvf6, carne, alcedón y l:i gama 1.'Dt.Jra de prodc1'.Jto6 bá
:ücoe. (16) 

·~::ta::; ~rprer:ar; funcionan báeicli.l"'·Jnt<: a uxpE.:nae.s de loe 

r:illonoe !.le liLLric.tltoru11 que le~; venden euc producton, )U;cato 

qitc actl1ari cono int .IT1ediario• Gntre productoret'I y _con11umic.lo

r·.;a, duda :::u e~· n cap·.~i·l·:d cm lo r:;f3rlílr.t<~ a control de •i•
tfl,...,'<l.l de Lli stri buciót y Je ~-~lm· .c~rarrri.snto, n. lne pl;mt::!Ei pro-
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,.::aíd~. \;r• lorc r ci0s, co! ·.li.cioree clir~•tol6¡~i·;af' ·;dv.;r:::.1.1:.. y 

Jn m~·1 b:.;j · de lo' rr :cioo. 

1';et·,!J ,,¡ pr .r:_w ,:ioccen tod.~. la ir:fr::i.\;ntructur ?L.co:J:'.r.i · 

fnrrocarril, ü:ct~tl ci)t. .t on loo puerto:.:, bod-:;t;,tB, :a T·':·:;, -

proccea.dorae dn gr-mos que convi1Jrtan el triL;u un '1;...:r;;.rn, 1::1-

rJoya on ac40i te cot:~oti bl(;l o '.Üimento lml.mceado y t:l mníz en-

compueatoe alir;:nticioil par:;:. :.uür.::Üvt: o p.ira en<.htlz:..nteri 1:! -

quido:s cmpL:~doll p~.r¡,¡, refr1.rncos y h¡;ladoa, ha1ta inet::l::.cionee 

nortuariaui y pl:.mtu:. procaaaJoran on otro::: µaíecio. 

J,a c:qian:Ji.6n de l:u: :;:~G se ncentuó zobr.:.todo a partir-

de 1975 en virtud de qn li:u; export'.'.cior.~'::; de C§rM.noa que se -

160 millones do tonel:.i.das, que ar. t.,,., de la eogunda {;llorra rn-

r:;¡ voz llor;::ba a l<LL 30 L"!illon;;.e le tonuladui; al ·.i.ilo. Incluu,i 

;vo p:.!ÍG'.~• como la India y l« ~TRiJS qu;; trt>,dicionulmt::ntc oxpor-

t•b: .11 {'.T. ;11011 f)(l r:onvirtinror. .;;r, ._:r:1.ndE:U ir:iportwdoroo. Por CC:Ofl 

a.fíou, pa!Eue en ví 1llde L1 .. :r·~'rrnllo de Aeia, Afric-. y Am,frica L:• . . -

l:'.. 
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:::-or otr~, •iurtu, h:;;.y qU>J ,,ubruyar ol hec:w da que las -

.:"l':';i11 y L<. L1r~ : ilh.11 ( ·~:.;r¡;ill); l:.t 1.lorr1 y L•. '.iirsh 
( Jun:;c); 1:1 :::'ri bour:~ ( ;ontin·.mt:ü Gr::.in); la A.ndrÜ y-
1 '.:cdi'.:;or (:,n,l::-6-G•)n:~tc) y l::l Orcyfun (Dr:y:ftw).(17) 

co: otjtuy-.n: 1111 .:.rupo f·unili·ir c"'rr;i,do dsdi<~:dn ~· u.:t..: ¿;iro,-

·~ mto .1 ;irol-.1ctor 00110 .,1 cone· 1r.'1iJor y:;. que oor-.o se ha dicho 

La ri:.:nc.r~ co!'.'o n:<nipuLm el nerc:ido eatá d:.i.d:a. on fun-

cifin :Je L. desarrollada y 0~ct1indida red de inforr::!ci6n que -

-~101:10.~1; ~ nivel mundial, a tr:;1v'5l!! de l::i. cuo.1 locr.<in conocer -

por ar.ticipado y <Jon efidcncin loe mcvimiento11 y coriport:.tJJ!Üi,!l 

t;(' del r:l1rcado. ,;011 l ·o inion: ·.tción adelunt:1.d.:. 1 ia pt:rri te con!?_ 

r~ ;r ~:l r"::rc~do :lu futuror.. coi. lo que u :!IU vez locr'\n :!:rpecular 

Je 11: u•r'-::1'.''! mál!I provechocu con ol corr.ercio 'le granos. Zs 

decir, con lo a.nti:rior, t.Jllac col"tratrm u futuro lo.8 cor:iprae 

"'" loe ~JroductoreB de tal f'orr.a qui\, ante e de q,ue ee 1ifocti1(¡ -

1~1 coeccha :ir.ual, ya :. : :í::J.rGron p¡¡r·i :3! va:r.t:.;.c por 1'il;;.e d& -

willonoe do d6l~res. 

Aoirrisr:o, J.~::; a~ti vicl:.-ido1J de la1! .3EG el! l1.1n oxtt::ndido 
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~ lvo 

l""L' 1lel 1::.:rcado ~nr l~, o1Jt.·nción do bem~ficioo rniíxi:moe, ••-

· .:cul indo. 

1 l: r11;"dcn reali?.nr d1.;::: ic mw :mbl.'lidiariaa y fili.:i.V:.:. en el-

; U<..:!10:: cr:f·bi¡_;oc v.::n u lar~ ;::•)r;0rciali:mdorg,::i de gr,•.l"O
.::::-:.o ¿;::,.·n.t-sr 1i r·~ii.~los oer1.:;! .l ,-t.,,; '.!. loe "bnron·~El l~dro 
p, :J" Jul :.:iclo ~~X y ~rn:;on:m que el c:obio.o.;rno regla -
~ · ; •;:; uuf.l :,ct:.vjcl .:'LHJ ,/ J:-.r~ ollli.":UC '.t. rc::!Jor;J~r a la::; 

.::~r:: :L1-.~1.L:. dt•l '.iJlc .• :)J.vi..l .. ,, tl1W l:w e ·::p .:::rn~. (d~ 
"';1· 1· " ::<1r• 'J":_,: .,; ·... ;:,, >:n·n·•.:. :uy:.uJ accion.w ilu::itr;.in 
"ÍV ,. , ,.;- 1 · 1• "it:1• 'i · l>·~···i '"t': del cr TJi t"li'""º La-
¡,,;_:xi~;i~. '.~i6n".l,~ J.~o ,;. ~~-::.:J.: .. :;· la ma1,lpÜl·.~ió~· d~l g,2_ 
bi\:;~_~1:0, lri o::d in::inci:-tbl.e de r.crc.:.t.doa oxtranjLroq· y -
ln .:xplot:1ciSn :ie 1.::.1 neccai·Jo.de• fund:,¡wmtaluu de loa 
1:nH:1blo8 oon, toJ·1:... 011·,u:;, C' ra:.:tcr:!stic:".(' del capitll.-
J i 15r,11; y r:o s6lo d11 l'~:... ec;::;i,: iiía2 coru·;;rci;;i.lizadoro.e de 
i_;r·m•>. (li_i) 

;~:: irn 1;o:.cl; :nt•.: :sc:.::ilnr por .-tri ;Jnrt..i, quc. loe ¡;rinci-

.. J..:w :1 .. i;fr-,,t !'ÍOfJ d(: lu.; ,."'.':'.no::: ·¡no cor:c.ircializ:...n lns ¡~JG-

t:c'r lo:; ;, r.u~r, O: ;uru·,' (,cci l~nt:ü y JqpÓn i.1.El:Í cor·o L.i T.TR3'3 
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y .;!lit~;~, ·uu lo;• uti1 i.z:lr. pr.i.l"cipalx:Lnte p~ru lu aliocnta0i6n 

del en.n;,i.do r Pi<..n-:trat! que lOC' paÍIJel!! C..!.:!)i t~1ist:t8 y fiOChÜiS -

t. : lal 'i'llrcer r:unJc ~cd:t.lier: n el tric;o y el rn.:d'.z nortllmrteri

c;:.no :.;.)1Jr,;todl' p:~r:i ::atil.:facur l:a;:; d'3Ii1~·.ndaa de :ü.imnntos de -

uu ··0'1J •ci.:fo. (19) 

1.; · · .. 1 vv1: f·tvor.;ci.htL Lt.u ::x11ort.1ciono11 ~1 lor; pn:!mee 

:mbd·'.)n~ rr••ll:cJ03, y:i (:uc .':;to3 ·ü acloptar loa ¡ntron-ao de con 

:•lle.,, de l·J;j p:.Í1J•1a ind1wtri:üi7..-do:.: basados principalmonte en 

c::irt.-.:, hu.:vo, y pro1lucton l•~~teoo rcquiora11 cada vez de m::-.yo

r.::r: c:»ntiJ.:d .~:, d<: L!(.r.:::llen p:.:r:1 :.li~1e:r:too balanc~ados, quo en 

}¡¡ r i.x·.: · ~ -i;u;aci~n q1w p.•.', v cl(>ce en J.oe pa!Fief! ir.du:;;trütliza

ilo 1;. 

:n constar; t.v d6fici t 11.llm1.mtario ,'.uo :m~mtionen lo::i pa

:í:.;.es r.ubdcr;·trrolludoa, d"ldé' !J01:' lafl condiciones detiiQllllüfl do 

int ··rca'!"bi e cxir~t.~ntl.i e11t:re l;¡,::; üconom:ÍaB induetriulizndas y

lan u•) r,1~.u<~llo.:i, t·ur·bi6n f:;.v¡n·~cieron el incr:,monto de la:: ex 

port:·.·~fo11· v ele l:¡¡r; ~:·;G. Es decir, loo paíooa nubdeaarroll.~doe 

u) otorr: .rlP t'"~'c.:r (:Y::.' ;.:Jif' ;t J..1 prod·.1coi611 de bien;::::: -..1,grioo -

l.·~. ·,,:y. 1, ;:;ic•rt~· .. ció;: (frutau, leg•mbres, nlgo:ión, cte.) 

diJSr .tienden ou riroducci6n de ali~ .~ntoa b.itsicoe, creandt) as:! 

un coyuntur .• f'lvor~tble u loo pu:!aea con grandes oxcadentes 

J.:- tr noti, :r por cndo, u 2.L10 :na de llevar al cabo la negoci.!. 

ción do tr.w producto:: Gn ;~r~n escala. 

-Za rlJ intcr6o ".11tmtar q~e otro factor .¡uc influyó en -

01 .. :rocimicrito de l:w ventas d" gr. noc fué la Ley Pilblica 480 

eri tlJa por ol ··obierno nortoamcriu:•.no la quo, como se v16 "'!-
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anteriomcnte, e-r ·. ·.m instrumento de "ayuda alimont¡,¡.ria" para 

los ·:1rd'.eoa ca.ron tell o con d~fi ci t de al ir;'. ~ntoo bó.Gicos º 

cea ley reduwló er: be1•ofioio rla loi:; productorob acrícol"~' n0r, 

to3.I!'oric:moa al darle salida a su sobreproducción ceroo.leru -

y roducier:do, entre otros rubro:::, el 5a.;to por concepto de al 

m;¡con~ifinto de oua excedenks, AsimiE:mo, hay -1uo recordar 

que esu ley perr.Jli ti6 que lou ;n-!cac e:;.:tr,,njcros cor1pr:irar. ce-

r•J:üec nort1rn.1nJricanos recurri•mdo r. pr~:::t;amos o subuiJio:; 

otorgado e por :)1 ni emo ,.,obioM111 .J:::t<idounidenao, f tJontrat.::.ndo 

con lo~ cxport:U.orcc privcdos 11ara. Ja conpra de enoa prod11c -

tos, Ezto nbr16 la r;1Jgurid::ul Je :.¡_uJ las E ,G runpliarun ou car

tera de pa:!aea cliontee. 

Desde que llll Ley :'ó.bli·~rJ. 4;:;0 fu6 e.probada y hnet.1 rrn-
diados de loo :ú:oF• oer;ant"-, cnri la cuarta purto de 
la.fil exportaciono:!e ••.;rícol:is nortoamcrican::i.s ee hici·:ron 
bajo lo~ auepicios tle 'Jot-. ley. Loe pr,,ductoa expo1·ta
doc .~o·-.o n;yudo. fa~r'.'r.. trir;o, arroz, alc;od6n, acoi te;:; -
vr;¿·etul<'s, nc:üll:ir. oltrn,;.;inoe<.n, e.!rvi.lefl pnr:~ ln nli
n1entrici6n del gian:"do y produptor. lácteo:J •. ~vtoa produc 
toe represent:1n :t::~oru. el 43> de l:;i.c ax:)ort13.ciono1J agr! 
colli.1!1 com'-:rcialei., de T:ut:>dos ~Jr.idi); .• (20) -

l:edia.nt·:! Lic id,'.ui.:11t.:s cifrus se ¡w.Jr~ observ .:::· c:or· -

mayor detalle lae exportu.cionr:c de. eranos y ::icei tes que ,.,fac

tuaron les cinco cor.1paf.ía1~ ndn c;r~mdea exportndo:r~te de caos -

produotoe al ar.:p.:iro de la 1-ey l'ública 4eo, corruspondioni,os -

a los al'ioe 1969-78. (Lar: cifrafl están d::.i.d:as on miles du dlSla-

res). 



Gortinental Gr~in 

:::nrgill 

Louis Dreyfus, Inc. 

Bun¿;c :;orpor;:ition 

André-Garnac 

925 795 

629 462 

439 999 

258 834 

209 374 
"" 

'º· 

?u~nt•J: Uupto. de Agricultura de Est::.doo Unidoe. Infomes In 

te:::r.oa, 1976, 1979 • (21) 

. ?ir ·lr: \lrte, h~ty 'l'1e señnl,n• '}Ue ".-·c".r.to a corto como a-

J. .• .. _;o 11 ·.~~o l:rn JZG 3ecuir:'i.n fort:üeoic1 do su poderío econ6-

'.i.ctu· 11:"'.:!nt· 0rcv ;le ciente de i .. w cconomí11.s de loi:; p:dsvs 1.m-

v:!c:.ade desarrollo, d.:d·.1 su tendencild. cr6nic·, i.J.l déficit en la 

produce J;. le ¡;r .nos. La FAO calcula al rc11pecto que: 

(' n) 91 pnfocs en :lesarrollo eer:! de a:i.Jroximadamente -
70 r::'.llonc·s de toneladas en 1990 y de Jluta de 132 riillo 
:r-,;; tm ·:l :ú:o 2000. En 1978-1979 el déficit fué de só-
lo 37 :·illon.::.LJ. (;.2) 

'•ur .da < .• lo. si. tuacl6r.• dofici turi1< arriba .r.encionadu, -

eotún laE· ·:,ol:!tiet:s je subsidio• y 1:st:!muloB orient:~daB a la-

}"'rod·Joci.ón :~erícol:, iltpl:.:: ·~ntadas po:r lon gobi.:rnoo de loa 

p .!:.;;:e cc.i.tr;;.l.'.!e, en pnrti.:ula.r Eet<tdGs Unidos y Europa, que

co~o se ha dicho proV'oca~ la sobreproducci6n er. ese rengl6n y 

i.tu<: debe ro oer ai tuada m: el mercado ir;t•nnu.cional de tal ma

ni;!rJ. que ~ie evi t.; l::;. diominucidn de su precio. 

Lo:.' p ¡;!¡¡¡¡;i:; ori deoarrollo ulhi tfJndríar. perspectiva.e mú 

d·-:.:·üentrdor lfl llÍ J.oo precios internri.cionr\lel! de loa er·moe -
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J.e lal!l :1rincipale1:; re¡:;ion .. H:i proluctorac t¿r.drínn quG invndir 

pr6ctica.~'·.:nte los r~~rcadoe lo lo:.o p:~fc.Js ir-1port:JJor.i21 1 :lrovo 

~ando a PU vez, r~yor conµotcnciu ~loa ~roductoree de áot e 

naciones, d":ir:u ienJo mín r~c. ;cuH :_l~torc~ ~<:.ríccl 1s y aur.:cr; 

tanda eu do~c~Jencia ali~~nteri \, 

Ante ene IJUllor:.¡r.111 irci·.;rto pn:::-·" lnl'3 ocononcfr.s de los -

~1a:foe• en d.aaQrroJ.J.o, lo:: "J n:•_:fic:Lnrios en úl tii:ia inatancia 

JQ c•a oi tuaci6n, acrán la;, E:~G, qui.: la r;~a.yor de la~; v0ces 

::nia i.nt1~reeer• ao:r r.c.tisfechos !"~d:i.:::r:t.:- J..·_:J pol:!ti·~::-:.s ~;:terior 

y nt.;rícolri. di8puast::.r. ,>or los :··obi~rno:J le :3L<3 9a:!s...;C1 de or:L

gan. 



52. 

i~uto f~· .. ~J.>1 iítulo tr.;t ir.' d~ ri'."letrar en fomR global, -

c\)~-o lr.-.s :;c.t;nci:i.L -~·.J·~ :iir:nownde gr·.n pro1uvci6n de ex,~cdcn

t~.:. ':l: ¡:r; .roe:;, ti .,nen l ·: ü1fluor:cifl nocenaria p;ir:i. eqü:.:rir 

·' nto1: coro ;n~,. · C•tit:r:; t(,:;i e~'- 9:1r·l el locro de si1z o b je ti vo'> P.Q. 

litico::i y oco!'Ó? i.::on a r'ÍVc.l r.·,1wlial. 

':11t,:·riom•nto r;<: vil'Í qu,; 1:< nntid·1d0:;:; quo ma.:r:,: jan a 

GP J.it:r:: ~!rbitric loB :Jr,cios y l'.1 cfort.1 de t::rar1oes nor. las 

::;:rr, 1~3 .::•:n)_(;'r· JiG ·oner, d·;; ;,m ochr ocor1ó:mic..> iliJ.i tcido. 

J-or lo tanto, r'i' do irr•:flu1civo l!"'n; ar que tWci.B ir.iemau corpo

raci0n-:i:c ;iu~d8.r• 1:rG:.1" · rtificioL or:i . ..,nt<.do::; a 1.ocrar propóei

toa ·-;.i11:::1!ter•entc :le l'.lCro, cJro )odr:!a G·Jr 11 ,;:cee.ciór, da 

ur1::-, e;t::J:'OCZ fictici. .. de _ rodu<Jtos b:.Licoa tGndiente a incr•)mC.D_ 

tar loo pr·Jciof! de 1sto:J, o bJ.Jn, cn'"ndo r:enol!! ttantoncrlvr; a

un nivel alto. 

,.;t. büm e·cbido que, ri !'•:.,_yor e~c:uiez y neceei•lud de un -

producto, r•1:;yor ecr.1 ol Í'r·~ci<:; que ce :J'1g'lr:~ por áetc. 

En cctc eontido, nd.s alli'. de :JU func.:i6n bddcn lü i1u-

tricióz1, lolil .:lir.1!;0:. b·':::iooa han :1dq,ilirido en la e::-.;,~11a m~ 

dial una estratC:':Í·'. '1,<e tr::i.ecicnde_ a niveles do utjlizc.ci6r. -

~ono irrntrt1r;.1mto :iolítico y econón:ico de lnr¡;o alcance, defi

nitorio de ~uc~as y difícil~~ eit'Jacion~~. 

Par:1 tvl c:'r cina rr:<::.;,-or compr0n,i~n del ueo de lo• nlirnon 

too corno nrni.8. cetr'.lt.icic..-.. , h·,br:~ qua ren!i-W.rse nu.>V!'ll"Jentc u 

l.•, 11.i.x:::ada L3y Pl1blic.-· 480 (E.1~.lí.::), que or •u• inidoa uo 

deno~:ln6 "Ley dol Alirh.rto :,;~r.'. l·· 1.-·iz", ·!U~ coíaO :38 re...:orda-
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r!f, nu objotivo r.o fué otro que . .;111·•liz11r loE_; exc,~deni...;e ac:r.f. 

cola:'! nort·;:· . .-· .. • i.cano1J iac1•' lo~• r· .. :r>c'ld0n r~x+,r:rn j··~ro3. P'ir: 

UflBgUI'l!tI'fJC Cf!tOfl !".' :CCa:lOl!l 1 l0l3 c::!t ::.doCJ r_rr.idOEJ t medi3.nte J.n 

cit·idP- ley, 11regcr1.~b· .n ltt ",1yuda" :1.liI':>.:r:t rin :>. lou países 

que :::'.1fr:!ar: hr.rbruna, d1r.l':l.:s lr,. •1 ':ortunidad de p11.r:· lT' :;;.io; -

su.minietros de •:.li~-.;r:to~: cor se: ;ir0pi··1 7:.cn.:da y a lo.r¿;o oluzc. 

Sin -.:r.i., irgo, l:t 1·~Y tuvo 110Jii':Lc.:;.tcÜ•I1.JI', 1.m lo referen

te a dichos Jln:::oo 1.m 1971, y ~st~11 ·:.:<•: ai tj .. 'ror er que lo~ p:-i

c;o::; deberír~n h:ic_ r!!e :.:0r: r~one<l:: "fu•.:::::-tu ", cu lecir, t!l'. dól&. -

rei... Eaou c:~bio• or~m n.~ce1s:irios y ló;_;ieo:s para ~t:tado1, •ir.i

dos ya que, la b:.lanz.J. de ):•.goe de '"~e p·d'a z.r::."c3'tr'.lb~t un e.'!: 

eid.erable ddficit ocneionioido lior J.H ;~":Uerr.'\ de VietneJ:i. Otr 

r•zÓn fud qu" L, J,oy rúblicR 4FO sí hab:l'.:l d.1do por '!.'~Fml t:.:..Jo

la creucidn de Eorcadoo p~ri eua export~~ior -~ conaroial~s, -

por lo que l~·. u:~iíT.'1ci6r. de r.xcildvnté!o y_, 110 ern nace·:aria. 

puoeto que los :>.lir.:,mto::: c::i·~:.ibtu~ ~dende compr¡¡,:loo <m firn;c, 

81 bien e!!: ci ~rto '1'''3 dur:.ntP lA. prir.:e:ra tléc·id2. del PI'Q. 

era.roa "A11M·31: to ru.rrL la Paz 11 :iproximad:a11:1.:nts una :.!Uarta J,'l'J.rt\il 

Jo l'.:1.E ex·port.•cior. :1 a,·;:r!cul" 1:ort,;n:~·-~ricaro.::· se hici.!rOr. 

al ·,.niparo de lu fo¡ ::·11blic•1 4',0, no ns ir;;pidi6 quE: e:;. ¡¡ro ;ra

ms. avanzara hncü. uno tl," •ue objetivos llltfo import:mtes: el 

e!Jt•.tbl~cimicnto de i\üuroo ~.urcado:J coJ.:orcir.le!!! ¡;ia.rf!. ::.L1 1: 1':t'O

ductos agr:!coi'.lE, Jl,.;,1ot~to de fund~J:.•rntti.l impo1·tan.!in para. ol 

bicno~t~·,r Jo lo::; 1~et&:iur: Uniuon, ~:obretodo an loe tie1Y!Or> nc

t:ial'.'º '-'TI quv Cl'3G )a!s ha ¡.rrdido pree1·iner;cia ~c·Jr:6wic"' .t t·1~ 

nolS,:i".!"- a niv•;:.. :."n:li 1, ~l r.:Ru1·cir .b :6n .Y :~u.roiJa Occide11-
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tal c0r·o not•;nc;i · ~ indxtrinlue. 

Lo -:utJ ac tr;;.ta aquí de argumont:;;.r es de que ·uiia 11erie 

de 'JliÍ m:rn •1ut:1 do !,).;r;den ulim0nt..iriwnante de Ebt~doa Unidos, han 

pa~;;-.d.o d._ lL "..i.J'Udn.'' ¡;,, la coirpra en fü'!:le de productos blÍ•ico• 1 

too ( entrd otro:.;, ül c::?.so j.;.pomfo), ne co1itrilmy6 al dl:s11rro-

llo de una f;;.ert .. ) <L:i;1: 1 1id·. af,,ctiva que pClrr:i ti6 urnpliar la 

:~in o,...b r":o, 1::i. ayuda .;f,;ctuada al 1a.ir:p:'lro da l~t citada 

J,"~r J-ú'.Jlica fliO debió noce:>.'lriar'lrrt:; coincidir con loa objet.!_ 

v:;s de pol:!tic·:. exterior le; ::::2t.dos Unido•, tw decir, la nale.E_ 

c16n de paí BfHl que ;~1...r0ciar<in el s;.u:íniotro nlí:mcnt1trio de 

:·.y_ucil !J<du, fué el roflc jo do 21us p1·ioridadce en política ox-

t..:rior. 

i'ar::c e jcr-:üH'ic-:r lo anterior, er. 1966 los ::!:etndos Un! 

G.;:i<: diapusioro11 que todo uqucl paío que comn•ciara con Vietn::un 

del N<'rte y con v'uba, o bion, que !Jl3TI:'.i ticrlJ. el tr~neito de 

• .. "C!incía ·l..:r. tin:.~u·" .·t eeoo paíseB 1 so loe vet:>.ría todo tipo 

"..:11 ár.,cul'l nu{e recic:ntee, eJ. poder de disuaBi6n qu.: tic-

r.·.n: lot: 'Et:k.ios TTnidoa cor. su ~racnal nlimcr,t:...rio, lo dirigi--

rí;.i.n h.J.cin loe paíaea r:iombros de la OP.IT" que uecrataron el 

~n Sc.ptL.JL.brG1 de 1971, (el ,1resi:kntis Ford) anunc16 
fou.L: ln trlb1nn de 1::.. oru que l!l:Íl!I va1:!n que los pa:!ael!I 
rle l:a e;· .;' t::ivizr:·ff cuiu;.¡,do, o lot.s Eat.;dori Unidos ton -
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dr:fa.n one u~ 'tr cJ '-\lin-vn to cor'O :-i.rmu, ir;u:;:.l, 1i jo, q U3 

CODO 3flo~ UGcban al VCtrÓlco. (23) 

De hocho,el JoLr .,,liJJ,.r!h.rlo l..; i:atadol3 iJr:i.Joc; ;!" ju-

;:;do U!l" 'J~<rte rr.uy i:irportante :i:: su :·olíticn exturior de:::de -

nmdial, y c:l. inicio de l'.;, 1ucl: r•..:voJxcion~rLt en =<nsiu, en-

101:1 cur.lc• loe: ;l~1··n:toe fuaro1· utilizudoc ,)01· T~:5t~1 loe ;:nidos 

como instrum~nto par;.i. pr!!!eionar a "le~c.ania y a l:!t~::· clii:do.::, 

por m\Jdio del bloqu1.?o :üj"" .•nt~'.rio. ;·.r, -il cal!o de Husia, t.,,¡::; -

blen:ru; al c;obi'..'l'Tlo que JOL'.nd:,_b:. 1:1 f~.cc".lk bolc11evique. 

puesto e¡¡ lu Ley Pifülic: 1'.0 ae dirif:j .. ~ ·1. lil.quelloa p:J.:!ne:rs cn

lor.: cmiloa Eetadoe 'r.ido2 tevía intereco• :Jolíticos, ec0nómi-

coo o militarf!:J. 

Aeimiamo,ln íyud:a n.J.iwentaria. a otros p:ii:.ierJ aeefectuó 

c:ono roi:.;ompenwa a Jr>G~iduCJ 'iuti ~sto:: 11 varon '. cabo ( r1ol!ticaa 

lP ol:!tica exi;erior nort..:.x ric .r''• 

L ... pror·dll& dol ;,obiernc de -,me pa:!e le di=r.inuir lan ·.x!)orta-

cion~u do t~xtile: 
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bJ.r· :''.)! lo;.; lir •:1: i ·r to:. tra~~;;i.do:: _ior lE ;·.ol! tic::i exterior 

~hL'. · i.:..1xr= i~· .. c:rt-.rlo r "'·h~r: volfil:c:nur· .k trico «\r:t<:1n 
i.~ qu..; .',ll r:lJ lL·g;tr:_, l.: ''rr.'sidenci;: -ertro 380 000 
:.l (". .1·.~1 :JO· .... : tor:-;l:.J,a=; .·.l ~'-~~o- cubriendo J.o unm. cunrt;.:i. u 
.:mCi. t·:l'!~°"r'' r"rt .. de J.·ce r .:c:esiJadeB del pa!e. Si bion 
la n·a~n)r p:~:c>tc: ,rov·Jnía J,:; :.u .. :tralia, Ar5entil1:.J., o U:r:!! 
::,"J. .• :¡, t~-.n .:.ülo 200 Q.j 1J ton .. ü.!l:w fuoror. c·'barcadau -
desJo loa Z;.;tdoL .fridot.. <~ando el 'Jrtfdi to del gobior 
no r.ort0ar.-•.i·ic :mo ~ .. ~ '.!OJ ·1ra de ::i.lirnmtoe rJe· ruependio, 
l~-:r: i.mport:icicr,_:; lu trico - d·Jéide loe ·>11taño1J '.Jnidos 
·1rrc j· .!'"!. L~ pequeúi. cnnti:Ld da 8 000 ton .;l:idac en 
1S7'J.-7':::. Iio h:v dud;,¡ r:uo f'l problet'!a on lo:: aliir.antoB
:1 to11 lon ¿;.;0tor;;c '"- . .:r:!col~J.L cor.tribuyeron r\ la caídn -
•J .. fini tiw de Allél.~le. (24) 

·:.::n o,T_ b:i :-. , al irru.rr;J:i. r lf.l. Junt'l ~'il:!. tar ~dnochetista al 

yn1Jer, se v1.1lvi6 q esti:;.bleccc- ·Jl s"JLinietro alimentario de 

~ ••• : J. 11.; O '-':Í<.".Ü8J'li.>< (1975) los 2fJtaJvS Tr:iJc3 'Jtnb::i.r
C'IT"lT o.".ro;:imain,•ant,,: ,:,Jo OJO toneladas •le tri¿;o a Ghi-
10 -r: .. »ro::i:~~:l.,lrJ.rren ::8 cin:::o V<; ues el volúroen de antes Jo-
1ue am.<.1:iors. Allnnde el ;.oder-. La depcndet• üa de . ..:hile 
en el t2·igo 111rtear.~ric.mo contir;uó por mucho tü1L1po 
desde que el nuevo régimen tcrn6 el poder. (25) 

.:.'or otr'.1 pr:.rtr;:, y no obstu.nte 1ue Estados t';-.ilos apare

cJa _,_nt..: l:.i. cncena mundial ecor.5r ic~' mte inviünorable, al ·le

c:rot'.'_rae el E'Y"'b~·.r,::o uetrol.:~ro de: :os tró que para alimentr:tr e;·.J -

ir:r-Jot· r.;o "pan1 te. irductrial, tmro r1u'; C''J ;1ar las re¡.;lnr: del ju!:_ 



57. 

;:"}'."lit•} neePnnrio narn. el cultive .Ju ali.!--,nr,on y la extrrwci6n 

de minerales. 

tradicionalmente veía al '"undo ::;r> térrrinn~-:: de lucha iu.ec .L{ · l-:: -~, 

mercial, es decir, en t6rminN; Je convenL::fü'ia e001!~fric:1. 

Hay qULi a,•untar que, 

( ••• ) cinco P'~Ífles ( incluy.:;1''10 Are untinil) cor: trulan el 
mercado riun<Hal de cronos: ::.;st~:d.oa Unidos con el ·t8.5;~, 
Canadá coi· el 9. 7.i, Franci.0

• con el ~. 4;;, hrtentina c0n 
el 7.81> ( ••• )y Australia, o_uP asume el 6.7¡~. Los d.:1-
tos sor. rle 1911 ( ••• ). (26) 

Aunque es"~'. c:i.fras üu: u:;str'.m •1uo lo. supremi::.cí:::i. e11 el-

control Je los ...:rnrn;s la d•..:tcntan los ~~stadoa Unidoo, cond¡:cc 

a 'Pensar ;p1e cuuL1uif'lr conflicto q_11e ourgL.)ra entre 8sa nacicSn 

y los 11ue dependen de ella en aJ.ir.i,:ntos, u:,uél pa!s tornar:!"l 

r-:rpreso.lias, ue,:rGtnr.du ~1loqueos que irnpidierur el env:!o do 

n.li~entos hacia .l.0;1 ciuírw8 r; r (iaier. tuviere conflictos. 
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?::tr1d0:_; 'íni.joE' cc,1·tra:·-roducer..tcc, c,r.tre otrao razones ~or las 

: i ·1.li .: r. t . ic;;: 

l'or ejer.i!1lo, vr,,~ h 1•.s ~,rir.ciTJales víctinas del blo--

que o econór ü:o ha~ia Cuba, f·.leror· los ¡~roductores .le arroz de 

ln. cost:;. norteai-oricana Jol Golfo de L6xico, pues""º que perdi~ 

roL ~·0i: Juh'l a ·.mo :le sui:: r0 JOr'<,;;; nercados. 

A::.i;ciGf<'1i, la ir:ofico.cia de Jos embu.rcoa se vi6 demostr~ 

,fa "Or Q ;10c:10 le q11P Jan3.·lá le cor.tinu6 vendiendo trigo a -

!ubo.1 así r:or: d .;?üna .Y la TJ;J,~;::; -otros de los ;io.íses blo:1ue~ 

lu:: · or .:·r- dnrante totl0 el tiempo que el gobierno nortea.rr.er.!, 

c:mo ..::erre~ estos rnercadoo a su,; ;:iro;üos agricultores. 

:.:i1: c:iib:.1rrro, y pese a ~-3.fJ ~tnteriores consideraciones,-

se ~)od:::í~" •dix·1°:n· FW el poder ;le qnicn detenta los nnyoreu 

cxcP.JcrteL -le l·:."H·-:s en ol 1rurnlo (EH), no se vería afectado 

:'or ur la:cg•1 ti 8r~.'o, ll~n 011.1.J.ndo, sus necesidades de encrg1Hi-

cor• i1udicr:1.n ser· la raz6n U.e peso <1ue influyera como elemento 

de presión ~mr:.: o 01it, -.rlea a vender sus excedentes, en este -

caso, a los países petroleros. 

Por lo .:mtcrior, ::ie are;umer ta 'lUe: 

Los :;::; tofos Unidos de l¡o rtc'¡]rr.·5ri ca ejercen prái.:ticame:n 
te el control mono-p6lico Jel comercio mundi<ü de cerea 
les. In...:luoo, oe ; ., lleg .crlo a. pensar que el control -
ejercido por loa Estad~s rynidos sobre la capac-idad de
ex .. ort;,ci6n Je rranoo en el mundo, es quizá mayor que
ln qu;-, JOscen los pafsea del Medio Oriente sobre los -
recursoa vetrol:!feros. (27) 

.~omo se ob::;erva, la instr·~ent::iciiSn del porler alimenta 

rio ·,,o~ o 1rt!di-1 u'? pr: oi<:fo S•J pone cb nunifiu::;to, por ...: jemplo, 
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111 
~.._J .. Pl"~tr~~t: 1ic~:(J~- ¡JroJ .. 1ctor: C.'11 ;-¡-~~.)"·Jr r.''"J-"';id'~ i ~~ 1 r· flllr~ "iritl' -

-,.2 µ·1ís.;;:; .101.Jreu, subdcsarrolla.los, cnyun rcse2'.'l.·au '.e) 1i'Til:lcW 

sar- escasas :,r '11le ·)a:-1eccr -:le una : .r·we si tuaci6n de lu· da JX-

J.ad2.S lns ~rneLazns do qu.~ sor. 'Jbjeto ::or parte le: pu!s que 

les vende alimentos. 

tica, ·3cor.6mica o financicn•:t, que e1· é:~:":e: caso pw: 1on :<·':".' la 

dría conaider?.r cor-o 0tr1-1 F.eui:la .le '.ll'csi_1í., vo:r e ~-:1 ;:lo, 

un riaís subdesarrollado pr,ihí::i. f:,?J.c:s j;·:portacio1;:.::..;, nntr;;;r1--

niendo co~10 -pretexto d<=:ficii:mcins sani tariHI" o el uso de nlg6n 

el exportador, con el ;,ro::1ós L to de oLLi,-;nr nl ;-iaíc ou'!:l:lJ:·arro 

llado a adoptar rr.edidas ·?s 11ecí..:icas (1ue tc:r. )ficien :3.l imr>u~:t.:_:_ 

tlox·. Indudablemente, l<•U '.'•rterh,res '~"'1.:.la. .. : le i:.c:..;rrearí:1 :ü-

9aís CXport:idor de Jlroliuctos agrÍC•)laa crr:ives probj_J; .. lS E:'COl: ~ 

?:iicoa, en la medi la lp.10 ,c..::J".iorío.n un importar.te: in,:.;nico le :li 

visas, rle las que tanto ·~::i.rcce. 

yac:"•·Lentoa ~-ictrul:Ucrcc, li: r• ta: .. :Jión ubjdto de ,.-rLJoi6n por -
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1.L•:.· .:tÍ,c;,:,· •,, ]. '. ·\1: .: m. aor lq excepción en ü".l tenden 
.,,i · •,rc1•;i·1 1: .... 1<: ."J".Jen:i : •3n '1ie11tc:; extr::r.jG} .s do alI 
;,_1.tct·. :L,:.:, :Lr .JOl"~ 1cion· : .. ,0 ·i;ríro de la· ... i:P crecieron 
: 't ~:~ni Je ·:uc 1 ' .h "i' - !Ll::_'.~1· o ~ro lllo':"ie de (l'íÍses-
; .Cl~~l\.:; .. :·.Je :t~OG c.t.7.;,, ·.' t: ~:. ~~ J.:,,y :11~·~~-.J~~1n·_.,l:t~ íJC =--~·.11tie--

r.)ll cr. 10 l ·j ll¡;rie~J .¡3 t.:111u1Jd.as, 6 14~ :iel cor ~r·do 
1"1'1r 1 i 1J "·"·'" \, ;ri.co. ·, )f, >)!JÍS•~S de J._, O'Pl~P no oor. 
·-~~f.1 :rtor:: i ""onlauo~; la : :::;.r incluye ;ü C.J:linto pc.iís
, •1•-, 111•b] 1 clc d<>" ¡r·--·do (Tn.·t,n;e"Í") • ~1 ·11·,.f·: '"áR '" "'!'Ide-
a.~· .. )~:i~·. (liic¿ri '. ) ; ·'-' Irán;- ;. ·1 {.:.~. n~¿ún' :::~.i~r~;r.i.ca 
na 'lcrnsan.m·~- ·r:bla ;.1 ¡_;:1yc clir.ia. tropin:i1 n0 e;,;¡ apto ::: 
pnr ;)] c.:ul tivo .J¡ J. t;:ri o (Ver..,zucla). Lo:; ~st•dos Uri 
.foc ri11_•,·tr.d.st1:_·.1 J. i· i i,·1·..i. i1..: las i1i: . .-l.:Jrt'1ci~, ¡ .. s J.._; 5-":ll'H)S 
de la "~1.8:, e >·, J --JC.'.' ,i-.1:;:-tu del resto provieno de 
\.·;~ 1.r!:.:~d:5 ~, de ;·.u.r:; tr.:.i]. ir.. ( ;·, 3) 

coJ"'ln destino pr¿_ ;ri t ·rio satisfacer loo roJquerinL:r.tos •1ue en 

vi ~r. ::;ns ;.iri i-: ,;i·,1ü"':: clic1·t:1~ son las naciones indL•strialea 
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~ vJ :1::i:!s.:s iJduotrinli:.n l0r; 1uc d0¡;,;¡-Jcr le :.a irr.:iort'.l 
·;iop;;~. Je ·JetrÓ},;O ;¡,,¡-. 'X(;1..::::.iVal LTit<~ Vllll!,,!"1bl·.!8 e: tOOO 
·:1 ;j::-1r¡zo f"' .• ~.ri..: t¡:¡.-, :.1pr:)·~~:i~s:Lcr1 u.J:-'i'-"rtos. \ ••• ,1. : o s:.:r!a
i .. w1l ;r <L c·-.r:o de 11¡· _,,. :, .,.,,_·o :.;r_ibro loo ;Jrouuctos uli 
r' rti c;.r"6. :LJn:. .1; 'Jl0; L· J."~ xi.í:::os d(W:lrrolludcd.:i 11ue 
rm }~:le lo::: 'JiuJ~ m1t:·-~.los :1·.>t" :1.o:.; ;; 11bali1'ent:1Jos,
siL~1 )re pUt, don -:11J' :·t. i.rn0 d cinturón si ello oc r,ecGs:.t 
rio. ·r. loe ;{sef:l er: ·.ríoo lc J0orirrollo, donde loe pue 
t.loc e:Jtán subalir,..ont:2,,los o h:::::bren.doü, 10 1;c> práctica 
runt." i~~;ooible a ::;stufoB TJri.Joo presiurar sobre ellos 
·.:· :1::::.:::·::rdo rihi.2!··~,1 e :'..1";'lf.cic::Jrr;nt;; con retirar sus 
provisi<ir..;o Je v:·r:;rcs. [)e.c,c ~un-:c c:cci6ri t·.::!dría, por
otr:: ·, :r~·:, '.l!1 0.i.' .et:; .., iu,.sto :.tl :¡ue se es_:icru, por1ue 
Efltudcc ~Jnirloc i;c:r:L .. :>bV,'r.:.r~·.;r_t;J condenado 10r razones 
ric:. iler. ( ••• ) • .:.r. sírtesis, 1~1 utiliz:ici.ln- que "w::de
hace:r ..:;s ~,t,los Uniuos de e1Jt'.l fuerza alir.,.ntaria es mucho 
t1'~~· ri;::duoid''· 'lUe :·iur:::t los ~iro:luctorca de ;1ctr6lco, -
-'.;·.,Y:to :loPde el mmto de v:l.st·i econ6wico 80mo i>Olítico. 
( ••• }. (2:1) 

:Si' c::unbio, por otra J:1rte se aef;ala q;.<e: 

( ••• ) U:r ::iistev:i ~.Ob..il de Plinanto.ci61 :10. crecido en 
tc,:.'ro a im cor<)r·~in ile é~re.nos r.·.~yo volúmen no ü1ene 
i1recedent0:::: en J ,i, hi:,;7o:?"ie. -,,,t~: sictcni ne. :1uclle r..::r
úfo LL·-~n,~c :lesr.:u~tc.lado. :;n los próximos veinte afio a -
c; 1ir1 . ,~ ~·iül :"1::"' :i.o;: ::;.1:!sec conservar e~·- .rcia. Sin -
e"'h·,rgo, s~r~ 1dr, difícil para ellos co; fJJ!'Vnr Jos nl!, 
:r-erit.,;,r-, ·l·dr:: loo ·1::: ::r.t >D er. la pcblacic<n "U,:, EOr in~ 
v.;· ··"'..·:·:. I :1 er~.: " -i.."n·t:r-., Ja '.1c011omía de.: r.iiir·:r..to~ de 
J, ·:•-i.:!.J .. s iriu;,;·~:ri .. .d_;s .ue estJ :.i:-,d<i 0i '1:'_e:;·11 úar.;:1--

... t::J V<?.c, C'l.r!.e, l•.:c; e~, y hu..:iYoi:;, l:u: .;.'..:1lea todas-
1·er?ui0ron .ii.l c;.1;lu y fu~.·rc.j:o; y 1.1ue linicar~en-1:: s0 encuen 
tr-1"'. disponi:ües en Nor·t;a.Jtéric-L, -
J!.:1 por cao que actualm(;lntry la1;; exportacior:1,;:S de t~ral"os 
d0 ::::s·~n.dos Unidoa exceden los 100 millones de tonalada.s 
al · Lo. De .'!'::! que di:fícilr· ;n·~e otros ria:!seo no han tra 
t··. :k · 0 red·.1c ir 1~ ·le n.'!der..:::ia er .J.>t''J.S ir.:portacior·es--
i:fo ,~r-mo:::. ( ••• ; J:¡16:· :•u3nt· C'.lr. un '!;.::r1·i·t;01·io ruuy pe 
que. o ·o.r.1 "1ir.cn"~ .'!" n ar nti ·blo. l~uro¡ia ,_i.;cider:ta.l i1ñ 
J.o: r j(1 1;0J.·'11G1 t·, l.a .:.:;:toc·.tf' ciencia en trigo, ;¡ eso,
crir cnol'l ., s 'nutoo -,. ,r~" lo~· ::?n-,;~·i buyentf'!B :: urc p0os 
q·1e han :·"lt'c·!o e&':' en0rrwr subaidol'l 11 los agr.lculto -
res. ( 30 ) 



62. 

~·irj.-¡ el~ .... ,. ·~'1 ! e1 J.9. actnulidrnl, loE 'loL ;irincipal"·' 

<:!C:iiv;.J 18 : 0•"•'t;i61• :x1 " íti e . y econór.ica, lOfl ::üi: .•:,r.toc y el -

p<c:tr~leJ, tj:·nen urr_bo:..;, ::s:.w 1n•o¡;irw ra7ones de justific:1.c56n 

10 ·~rcu•!r ar.te el ,.,nr..lo ~or.u dos nccesidtd.vs vi taleo pura

l<J. hUJYlllÜ~ d • 

i 1: ob:''t'..•.n-'.;.;, ut:i.J_ü;nrlo:; ~ º~'C m8diJ.a de prcnión, de 

c::ant:-•je, rit¡ a :,il·l[.;:. :Jo:;ir;ilitlad <la ·[Ue los países quu loo 

po.s:c¡ y lo:~ q_uu ~3.recer. le ellos r~~curran al diálo<>o, a la

n ';_;. ·L,dt<n lü.pia q_ue: 16 coí:ü :cc;_,ultado nejorar l::i conviven 

.>1-. el e 1.L'" p3.rticulrir de los alimentos, utilizarlos en 

forna cr.,c:j_ento co17,o 1n·a c.ir~ra.t~¿_;ica de los ,r:.u:dea cer.troa 

de producci6n, servirá únicamente '.Jara reprimir é··ún Jl1ás los -

inte1·tGB 1.e 1or. io·!s::s ;:;ubdes:Jrl'olla1oG para logr;::,,r un desa

rroll<· ü1Ji,;.i:ndi<:1nte,: :;ostRrido. 
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2, 4 :Dos - ··¿·~rn ·~~ :rr:di ¡;ic or_; ]¡;-¡;. c•n· o icrl' l L en 1' ·•c'.l'~ 

(;ul +,ur : :le -, .~ · u · ubrl; se.rroll :J.do..;. El caso 

d·:l B~mco Kw1lial. 

··1]: estudio· l!lnB proJ.'ur.1o BL•br·:: el payJ1 t!UO ju3gan lo:J diferen-

i:!!pulc·1r y Jes .rrc·lJ. .tr las <.'cor.01·'Í -·· le lo:..· paÍ..;cs en de sarro-

llo, L1 int ;ncilfo 1C ·.;,;te cu be· _!Ít:lio i:o v·1 r·~:' J.J l ! l · lon lí 

orgar1i:;r.;os, el Bancn l ur.li:.il, hét influido er' .:' dise. o de l'i -

P"'l:!tica ecC'ln,1rria1 J.e 10:3 q{1"es su'l'Ylec".rroll'1dos, ;1':; lor· cual 

v::i.lor :::orr:,rcial :.' expoTt;,'b: e. 

I'::i.r .. e~,;- nzn!', h,,br1 •!U'.' recordar ~ue a partir de los 

:le los -::ctados Dnifü·;n c0,.o líder ir..lisc1-ltible del si8 tl3rr.a c .. u1:, 

t ·,li!""tt., y et.· ,·londr- nu p:·o :>ia. r,· n ·d·o ~mr _.,? :: r:e tf1.··,r-:>:a co~o -

; or taL:t; r .7.oner,, d A•;n· rdc '3retton ,;·oods dit~ corro r~ 

.;ul tu:li:i aJ. fJrg•tl .isr:o y_l'" ..;iLb·: ::.i·• .rÍA. t:• ia esa DUC!Va insti tu -

ci•·n .:.ldn.d 1.lcl oit:·~c;l::;,,, c·.i¡,;l ~a.Lista: ·..:l ?;mdo i·.on . .,tario Intern~ 



64. 

T!cV<1lu11r[ tambi,fo la Cl'Oaci6n del naneo InterP'.1.cionn.l 
fo neconntrucci!in y Jrcr.'.cmto (.i.HiL'), Ja prL~n,r:i je l'!S 
institu1,;ion".s que, lu.c::r,c,, con L .. .::or ".·:i;ici"fo :?i;:·mci0 
r'i In-tern;i.cion:tl (.;::-r.1 1 Li. A:.;c:;i:ici(1; In: ·,rrncicJw.l:: 
de Fo::.-.mto ! 11.I i<') ,y .::: 1 ·.)cr. tro Ir;;··- rr.: tcio1- ·.~I ;le /,rrecJ ·) 
de Diferencü~L .lel:;ti.ww de Inv0rsionet.: (.;run) cons
ti tu en J.o '''w ho se :lenornin.J. :o-:1Aricu· ente ';or-:-er
' 'cncr' U!H lll. • 

Aun e·; 1 jo cxi:Jten é!finiJ.'..l.dos entre loro des orc:1nismoa 

tni:; 1 y en políticaG rcsrecto al r;intc.Ié.'l. ccon0mico iriternaci.2_ 

nal, cus ._ctivida•l. s finar.cieras difieren, ya q_uc oor ejem1llo, 

~"' y ~or cu ,~rtc lab funciones del TI'.1.nco Le orientan haciu 

lci •.;;iLT«ciéro U.e recu1·;.;os dircct:1 o indirecturr.ent" vinculados 

C.'jn ;. :'t.:ros i.1r .. 1ductivos, 

~ )·cr6 .n la roconstrcicci6n econór.:ica. Je lorJ pa:!oes europeos, 

b'inándoee e;, b i.nfrn.A:Jtructura con la que contn.brm esos pa.f. 

::ce, ·-r ·fo:rr.a sir.ilar, en ;;us inicios,las estrutoeias del Bnn 

CO ;. u.r.:ii Ú. en loo arGGS GUbdesarrollflfoS Se !Jluntearon a 19. 

lu::.: de un c;,.·;ue- o. ::.;u:Jtcnt,;do cm un vroceso de rrod.;rr:izaci~n-

j_r<:s, .;. partir Je inv.:r:iones en· obra:.; de infrae&tructura 

btfoic·1 a c::i.r.:;o de los ¿;obiernos U.e esos m\Í:'3es. 

:~se et foque sirvi6 parq la mayor mono~olizuciJn der.! 

r,:i::; J.in:~r:icas J.e la ,1roducci,~n ¡fo loi: 1aíccc subde..;.:irrolJ.ados, 

:..obretvdo e:ri c.:i.v ,lloo que tienen ma~·or avance ir:ductrial r.::l.! 

tivo. 
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Por r>tro lado, se gener6, por decirlo de nlguna forma, 

un c6dicc Je conducta par<l :leterninada::: pol:!tic:\C econ6micas 

en los D·{s·:s subd,~carrollados •. Ue:r::fo, se cumplieron divr:r

S"·s fimciones de rediaci6r. fin:1ncier¡ entre Jos gobicrnoR n~ 

cion<J.les, el siEtcma de los bancos intern::icionales privados-

)e 2.':! qtrn, :.: yrin:;i11ios de los años setenta el llaneo 

c'l: 1;iri. tu ti :io .lo ,_;·trg,t~cia basándose en la preaer:taci6n del 

llqJ"r~do "ll·fo .. ·c'· 1:-cJrson'' qu.o viuo a ser ur: o..-:tecedcnte del

c~J-b.io c;_~rn :,:i,.o el B-uico <~n cuanto a <:strategiao de oper:,,ci6n • 

.SE decir-, ese Irif< .. I'f.'e ubri6 b. pauta soor';! la necesilad de r! 

dai'inir las funcio:'cs Je'. Banco y volverlas irás ·:t;rtas a los 

dc:>.!quilibrios E'úcülles internos y a la !'l~rcha de la ;;conorío. 

internacio:r.'~l, sobretodo al surgir la crisis econ6mica munclial. 

Ior tul ~·otivo, a partir de esoa afíoa el Banco J.:undial 

<.J.:·~ic6 r.uev'"º pol ~ticas, las cuales han eatudo referidas a la 

problcr.i:itica de loro países subdesarrollados: ;;a.tiofacción de

n:cer.:iJ.aJP.s b~:.:i:.:<:.:s, den~trrollo energ~tico, y ajuatee en la -

o:. tru.:tur de lo<.. s~ctorcs I!'flnufectureros y de .,.x11ort,,.ci6n. 

:Sri :'l ti1>0 de c:ri.:ciruionto e·con6!!1Lcc que vivieron los -

yiÍs~s subdel:larrollo.dos antes de los af.ios setcrnta, se le asi~ 

n6 n:ayor 11referJncin. al aector industrial y se le reet6 impo_! 

tanci:'! <i .. sector agr:!cula Jando cerno reE;.t''..t:ido 1 :~ fer. ación -

:l:' ur y ... -.rc: .. .lo ini.f,I'I1'1 '16bil, dej.)cr:1er.c1~ alimrmt'1!'i9. ~- bajos-
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ouestionee fUlldamentales: 

La primera consiste en seguir avanzando en el proceso 
de modernizacicSn de la agricultura que ya he.bfo conta 
do con i::l ti.pe~'º del J3al'!oo Mundial para la introduccion 
de patrones agr!colae car'1cterizadoe por el uso inten 
sivo de fertilizantea, maquin:1rias y equipos, reg<.dÍ
oe y nuevas variadades de semilla; en pocas pulabraa 
respaldar la Revoluci&n Verde. En segundo lugar, co
rrespónde corregir l~s distorsiones en el aeotor in
dustrial haciendo m~a competitivos internacionalmen
te sus productos. En este proceso se atribuye un pa
pel eatrat~gioo a la inversión privada extranjera, -
por loo av:.incee tecnoló'gicoe y de productividad que -
permitir!a. Finalmente, se propugna el proceso de 11 
beralización del comercio internacional, para alean::" 
zar una mayor partioipaci6n de loe paises aubdesarro 
llados en las exportaciones de productos agr!colae y 
m.sl'lufacturadoe. {32) 

Como antes se dijo, de hecho, el Informe Pearson fuá 

el antecedente directo del cambio que di& el Banco Mundial

en su enfoque del desarrollo a partir de loa afioe setenta. 

El nuevo argumento sería entonces, el "ataque a la -

pobreza•, ee decir, que se generara crecimiento junto con -

la satiefacci6n de lns necesidades b'eicaa. El enfoque ac -

tual del Banco seflala la transformaci&n de un sistema eco~ 

mico tradicional en un sistema moderno. A partir de esta 

etapa, la for.maci6n de capital de origen interno y externo, 

o sea, loa préstamos y las inversiones directas que se rea

l.icen, deberán ir acompaf!adas de crecientes oambioa en la e! 

tl"\lctura productiva que esté acorde con las nuevas condiC12, 

nea de la eoonoa:!a internacional. 

En otros tl:rminos, crecer ezige expandir la il'l!raee

truotura 1 la producc16n de bienes comerciable• internacio

nalmente. Esto significa, que los procesos productivos se -



ajusten y entren adecuadamente en lJ dinámica de la diviei6n 

internacional del trabajo, apoyados con una acorde organiza

ci6n comercial y financh:rn. 

Asimismo, on eat~ etapa el Banco sigue considerando -

a la industria como el motor del creoimiento 1 pero ademda ae 

propone que obtenga una efectiva competiti'Vidad internacio -

nal y que pueda incursionar en una fase de exportaci~n de rn~ 

nufacturae, de manera que las mayores exportGcionee manufac

tureras de loe países subdesarrollados les permitiera a ~s -

toa importar m~a y mejorar sus cr~ditos provenientes del me~ 

cado financiero internacional. 

Dentro de esa política de producci6n de bienes comer

cielizables internacionalmente, oabr!a agregar la necesidad

de expandir laa exportaciones mineras y agr!colaa, eegdn la

dieponibilidad que exista en cada pa!e aubdeaarrollado. So -

bre este particular, habrd que aefialar que América Latina al 

ser una fuente importante de ese tipo de exportaciones, de -

taa deberían de incrementarse y desarrollarse, ya que si ae

exportan dnicD.Wente manuf'aoturaa, no bastará para cubrir la

demanda de divisas que requiere esta región. 

Sobre el aspecto de las exportaciones, se dir& que -

loe productos con mis aceptac16n en el mercado interD&oional 

que lleTan a cabo loe po!sea subdesarrollados, e•ttbl por eje!!l 

plo: carne, alimentos balanceados para animales, peecado, lD,! 

dera, papel, fr11tae y legumbr~a. Por tales motivos, las pol! 

ticas del :Banco han sido enea.minadas al desarrollo de la agr!, 
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cu1 tura y de la ganadería, a lo que también se agregarían el 

desarrollo de rama.a industriales proveedoras de insumos para 

el &rea rural, como pueden ser, maquinaria agr!oola, !ertil,! 

zantes, pesticidas, eto. 

Aaí se ve puee que, el punto de partida del Banco para 

eu nuevo enfoque lo constituyen el proceso de formaci6n de -

capital y de industrializaci6n en loe países aubdeear.rolladoe, 

para lo cual requiere que tanto las exportaciones manufactu

reras como de origen primario ee expandan, basándose en la m.2_ 

dern1zaci6n y especielizac16n de eeaa industrias que permitan 

asimismo.darle confianza al capital productivo y financiero-

1ntel:'ftaoional para poder expandirse. 

Con el empleo que ee hace de la modernizaci6n, el E~ 

co por eu parte, aspira a que ee incremente la productividad. 

En el caso agrícola, la productividad implicaría incrementar 

loe rendimientos de la tierra trabajada por hectárea, lo que 

ade~e permitiría que se fomentara el uso más intensivo de -

la mano de obra, oreando por un lado, nuevas oportunidades -

de empleo, y por otro, la elevaci6n de loe rendimientos de -

cultivos tradicionales 1 el aumento de los iiigreaoa. 

Sin embargo, la realidad muestra que prtlotioamente t.2, 

da la moderna tecnología que se aplica en el campo, va de•t!. 

nada a tierras de riea<>, en virtud de que los agricultores -

de temporiü no cultivan productos cerealeros, 7 eat&n poco -

desarrollados. 

Moore y Collins aeflalan al respectos 
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Si el Banco (Mundi~l) realmente trata d~ atacar la po 
breza rural, ¿qu4 lea ofrece a millones de ca.mpeeinoi' 
ain tierra en países donde unos cuantos la monopoli -
za.n?. Incluso en las estimaciones conservadoras del -
Banco, loa campesinos sin tierra representan de un 40 
a un 60~ de la poblaci6n en muchoa pa!aee del Tercer
Mundo. ( 33 ) 

Ante ese hecho, se puede afirmar que los proyectos -

del Banco "atacan a la pobreza", pero soslayando las ra!ces

sociales de ~eta, ea decir, qua se trata de proyectos que ee 

miien en t~rminoa estadísticos, pero que no causan ningdn fm 
pacto sobre las condiciones de vida de la pob1aoi6n de loe -

países atrasados. 

La distribuc16n de la tierrs. se ve en ~4.ftliinoe de al

canzar un aumento en la productividad y en la produoo16n, y

no ae vista en t'rminoe de un reparto justo y equitativo. Lo 

ideal sería que la diatribuci6n de la tierra ae hiciera con

el fin de que el campenino fuera autosuficiente en alimentos 

y que ~demás obtuviera un excedente comercializable para ea

tiafacer la demanda de los consumidores urbe.nos. 

( ••• )la importancia que el Banco Mundial asigna a la 
productividad se relaciona !ntimamente con la prot!uo
cidn de un excedente comercial:lzablo, Loe incentivosª los pequonoa produotorea para cultivar bienes agrí
colas que seBn demandadoe por el meros.do {nacional o
internacional), disocian orecientemente esa produooidn 
de las necesidades de autooonsumo. Como la compra de
esos bienes ee encuentra controlada por grandes oompa 
fi!as oomercializadoras de productos agrícolas, loe re 
sultadoe de una mayor productividad no benefician t1= 
nalmente a loa productores -que muchas veces ven sua
preoioe reducidos-, sino a dichas oompaft1as (en su gran 
mayoría, transnacionale•). ( 34 ) 

La realidad ee que el Banco para tratar de reducir -

sus riesgos, como cualquier otro banco, busca que loe dest.! 



nos de loa pr~etamoa aoun preciaa.mcnt·~ a quienoa aenn suje

tos de crédito, en este caso, loa agricultores con mayor ~~ 

der acon6mico. En eato aspecto ea en donde se explican loe

doa preceptos que fundamonta.n la nueva ostrategia del Banoo: 

l~ satisfacc16n de las neceaidadea básicaa y crecimiento ecz 

n6m1co. 

Al hablar de crecimiento se está diciendo que la es

tre:tegia del "ataque a la pobreza" que realiza el Banco ea

por medio de tuertas inversiones en infraestructura p:roduc

·ti vs y social como lo /$OD las 1nvers101iea en educ<:>ci.Sn, sa

lud, vivienda, control en el crecimiento de la pobluci6n, -

energ:!a el4ctrioa, .carreteras, puertos, inatalaciones "ine

rae y de manufactura, etc. Como ae ve, para el Banco la sa

tie.facoi6n de las necesidades básicas está subordinada al -

crecimiento econ6~ioo. 

Moore y Collins afirman que: 

Es ~til recordar que casi tres cuartas partes de los 
préete.moe del Banco Mundia1 no se destinan a la agri 
cultura sino al desarrollo comercial( ••• ). Estas iñ 
versiones -la mayoría de las cual.es retuerza la orii'n 
tac16n exportadora de la economía- son precisamente-
las que las ~lites locales y las oorporaoionea extran 
~eras necesitan pal'a que sus inveraiones sean red1tui 
bles. Esoe prdetamos tambi&n ayudan a las oorporacio= 
nea en los países industriales, al financiar DUS ex -
portao1onea de biene• d• capital. al Tercer Mundo. Aun 
cuando ee dice que tales proyectos son paT~e del de
sarrollo rural, quienes realmente ganan con elloe -
son loe que ya controlan los activos productivosa(35) 

P'or su parte, Lichtensztajn y Baar seBalan para el -

caso latinoamel'ioano lo siguiente: 

El seator 38r!oola, ha recibido especial ateno16n en 
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la política de práatamoe del Banco Mundial. Aunque en 
los primoroa veinte a.fioe los fondos c9.ll1111zados hacia 
dicho sector en Amérioa Latina no fueron elevados (en 
comparacidn con aquellos absorbidos por la infraeetruc 
tura), en la décnda de los s~tenta su participaci&n -
lleg6 a representar 22~ de los pr4atamoe a .All!érica La 
tina. Ii0a principales deetinatarioe, que desde un co= 
mienzo obtuvieron el mayor volrunen de prdstamoe. han
sido la ganadería y loa proyectos de riego. ( 36 ) 

Dentro de la estrategia del Banco de satisfacer nece-

sidades básicas con crecimiento econ&mico, cabría cuestiona! 

se si esa aatisfacci6n de necesidades básicas implica la jU!, 

ta y equitativa distr1buci6n del ingreso, y sin que adeJlllÚJ -

se contraponga con los objetivos de aoum.u.laoicfa que auatenta 

el Banco como entidad capitalista. 

Con lo anterior BE'> trata de significar que detrás de

toda esa política "progroaiota" de eatiefacer lae demandas -

báaicae, se encubre el interés del Banco de otorgarle prior!, 

dad al crecimiento econ6mico, por encima de su ret6rica so -

bre lae necesidades básica.e. Ea decir, para el Banco satisf! 

cer eeaA necesidades sdlo es posible a través de la elevaci6n 

de la productividad en aoctoree pobres rt.tre.les y urbe.nos. 

El Banco mete dinero, pero no lo regale.. Loe préstamos 
tienen que pagarse al~a vez, con divisas que en gran 
parte se obtienen( ••• ) con P-1 trabajo de la poblaci6n 
rural que produce para la ·exportaoidn. ( ••• ).Tampoco 
se debe olvidar que loe proyectos del Banco exigen 1! 
variablemente al gobierno loonl una contraparte, que
repreeenta del ~O al 60~ de loe costos de loe proyec
tos. As!, loe escasos recursos ~inancieros y hwaanoe
también están atados a ~royectoe del Banco. ( ••• ) A-dn 
bajo el rubro de agricultura y desarrollo rural, loe
práetamos del Banco Mundial se destinan en su mayor -
parte a la creaci6n de infraestructura -desde carret! 
raa hasta presas- que enriquecen a loe contra.tietas -
y consultores locales y extran3eros. Tales proyeotos
dejan intacto o refuerzan el control econ6mioo de las 
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-Sli tea que impiden el verdadero progreso aar!oola y
cauaa.n la pobreza rural. ( 37 ) 

Tambt~n. la pol!tic~ dal Banco de satisfacer las ne

cesidades básicas, encubre un fondo de carticter político. 

Por una parte, el nuevo en.toque del Banco satis!ace

lae necesidades de expans16n capitalista y mantiene inalte

rable el régimen de la propiedad, ea decir, la "ayuda" de 1a 

que son objeto loa estratos pobres de la poblac16n de los -

pa!ees subdesarrollados, no altera en absoluto al control -

de loa medios de producci6n, puesto que no surge ninguna -

traneformaci6n de loe sistemas de tenencia de la tierra, de 

lo cual a au vez resulta, que no haya afectaci6n a loa int!. 

reses del capital internacional y a loe de la.e oligarqu1as

agrarias de loa país ea re captores de la "ayuda". 

El otro aspecto, es de que este enfoque permite que

ae logre un cierto control ante situaciones sociales cr!ti-

caa o explosivas. 

Como s~ ha visto, la nueva estrategia del Banco le -

permite afianzarse tanto econdmica como políticamente. De -

ah! que, au programa de "ataque a la pobreza" tud una forma 

velada de que el Banco ampliara sus canales de tinanciamieJ! 

to por las naciones subdesarrolladas, sin desv1aree ni oon

tradeoirae de la l6gica del proceso de acumulacidn oapitali!. 

ta. 

:Finalmente, y tratundo de hacer Ull8 evaluaoicSn de lo 

referido en eete auboap!tulo, ee diri que actual.mente, 1 C.2, 
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mo consecuencia de la crisis capitalista que comenz& a des

puntar a partir de loa primeroe afk>e de la d~oada de los ª!. 

tenta, el Banco Mundial aeum16 un comportamiento que ae adaR 

t6 de acuerdo a esta crisis, y que abaro6 aspectos tanto •

con~:dcoa, como pol:!ticoa a nivel internacional. 

En lo referente al reDB16n econd'mico, el Banco pro -

pugn& por una tendencia hacia la exportac16n de manufactu -

raa, y la libre oirculaoi6n de capitalea en algunos pafses

subdesarrollados. 

Por otro lado, promov16 una política de reestru.o~ 

o16n de la planta indu.etrial y el fomento a las exportacio

nes de bienes primarios en loe pa!aea subdeearro1ladoa, ge

nerando con esto la salida de gran vol'dmen de recureoe nats, 

ralea, marcada dependencia de inversiones extranjeras, 7 -

gran endeudamiento externo en esa reci6n. 

Todo esto creó en esos pa:!aes, un mecanismo de eubo,t 

dinacidn de •ue eetruoturas productiTas naoionalea al aist!. 

ma mundial, lo cual significa, que el :Banco ha jugado un P!. 

pel fundamental en la 1nternaoionalizaoi6n del capital, en

virtud de que articula los sieteaae productivos a la expan

ei6n m18Jlla de la banca privada internacional, apoyando ae!

la hegenon!a del.capital financiero inttrnacional. 

En el aspecto político, no re eta aú que eeftalar, que 

la pol!tioa del Banco aot11a en forma paralela a los intere

ses de la política exterior norteamericana. De este 110do, -

es como a lo largo de eu ex:Letencia al Banco se le ha con•! 
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derado no como una simple instituci&n financiera, sino como 

a una pieza clave dentro de la estructura política interna

cional. 

De ahí que, por ejemplo, al finalitar la segunda gue

rra mundial, y sobretodo en el período de la llamada "guerra 

fr!a", la relaci6n del Banco con algunos pa!aea aocialietaa 

ee torn6 tensa, motivada por las pugnas existentes entre E~ 

tadoo Unidos y la Unidn Soviética. En esa época, el Banco le 

negd préstamos a Polonia y a Checoalov~quia -naciones liga

das estrechamente a la Uni6n Soviética-, por lo cual dejaron 

de pertenecer como miembros del Banco en 1950. 

En cambio, Yugoslavia, otro país socia.lista, pero 1i~ 

tanciado de la Uni6n Soviética, mantuvo el apoyo y la aimp!. 

t!a del Banco y de loa países de Europa Occidental.por eae

motivo. 

Actualmente, y en lo referente a América Latina, el

Banco molde6 sus políticas en funci6n de los movimientos P2.. 

puliatae y reformistas que surgieron en esa reg16n a partir 

de la ReTOluc16n Cubana. Es por ello, que por ejemplo, en el 

oaao de :Brasil, Chile, Perd, y Argentina al asumir al poder 

Goulart, Al1ende, Velaaoo Alva:rado, y Per&n respectivamente, 

se interrumpieron los apoyos financieros del Banco a esos -

paíeea, pero al oaer esos líderes, loa apoyos ee reanudaron, 

y en mayor o menor medida, se intensificaron posteriormente. 
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CAPITULO III. EL CASO :m ACQ :o. :.A TR/,NSNACIONALI ZACION DE 

LA AGRICULTURA. 

3.1 El Desequilibrio Intersectorial.. Industria -
Versua Agricultura.-

No es la intenoi&n de este a.parts.do hacer un análisis 

pormenorizado de la eituaoi6n econ6mica de M~xico desde fin!!, 

lea de le. segunda guerra mundial hast!:i !inee de la década de 

los eetentas. No obstante, se tratar~ de presentar para los

fines de este trabajo los antecedentes que contribuyeron al

deu&jU8te intereeot•rial entre aericultura e industria, y que 

posteriormente pennit16 en fOTma m~s abierta la penetraci&n

del capital extranjero en el agro meXioano. 

En el capítulo precedente ee eeftalaba que a partir de 

la 44cada de lo• e.Boa treinta, pero sobretodo despu4a de la

Mgunda guerra :mundial, es cuando en Am'rica Latina se inicia 

la expanai&n de las fuerzas productivas del capital a satis!,! 

eer un meNado interno, creando una etapa de 1ndustrial1za

c16n basada en una pol!tica de euatituo16n de 1mportac1onH. 

Esto eignifiod que, si bien, a principios de siglo el 

capital. monopoliJtta penetro en lu econom!aa de H& reg1cfn -

en bu.ca d• materia.a primae y de •eroallo• para 8WI productos, 

este patrdn oambi6 •n torma cual! ta.ti va al iniciare• en ale! 

no1 pa!1e. de Latinoudriaa (•lxioo, .Argentina, ::Braail) la -

etapa de industrialbaci&n. 

De esta tol'Jla, es como Kl:d.oo incureiona dentro d• \U'la 

tranca línea de crecimiento y desarrollo cap1'tal.11ta. Ee~o -
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daba a suponer que nuestro paíe obtendría los benuficios ca

racter!eticoo de una sociedad que al lograr altos niveles de 

desarrollo contribuiría a crear condiciones de vida más ace~ 

tablea, as! como la conformaoi6n y cor..aolidación de un mere~ 

do interno que lograra equipararse a la de las naciones m.ác

pr&sperae y ademe ajustado a las. pautus ca pi talista.s. 

Por otro lado, este desarrollo planteaba un modelo 

que ampliase las baees sociales de la producción y acumula -

ción que por medio del Esta.do fomentara la creación de orga

nizaciones democri!tioas tanto en el aspecto económico como -

en lo pol!tico. 

Sin embargo, ese desarrollo fue creando sus propias -

contx'adiccionee: 

El automatismo econ6mico y la penetración del capital 
extranjero impulsaban al Estado en una dirección que
lo apartaba de loa objetivos sociales 7 nacionales ~ 
que oonsti tu!an eu razcSn original de ser; loa movimien 
tos sociales y las actitudes nacionalistas de amplios
gl'llpos, por su parte, lo llevabnn al enfrentamiento -
con los centros eoo:ndmicos y políticos del poder domi 
nante en la aooiedad\ tanto al nivel nacional como a!' 
1nternao1onal. ( 1 J 

Por medio de las políticas de desarrollo industrial. -

que pro:auwen la produocicSn de bienes intermedios y de co~ 

JIO, oontiJNando con la pauta da la swstituoión de importaci! 

nes, surge el mecaniaao de la internaoionalizac14n del capi

tnl., oon lo que :M'xioo se introduce a la competencia del me,t 

cado :mundial. De ah! que, aproximadamente entre 1955 7 1970, 

7 dado que, el Estado 1mpu1•6 de gran manera el crecimiento -

industrial, nace lo que se denominaría "el milagro mexicano", 
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pu~sto que la taea promedio de crecimiento de Mlxico en esos 

afiofl alcrmzcS aproximadamente el 6. 5~ que tu6 más al to que e1 

;_ue alcanzaron lRs na.oiones industria.lea, exceptuando a Jap6n 

que alcnnz6 aproximadamente el 10.3% de promedio anual. 

Al respecto R. Haneen eef1al.a que: 

Durante las trea d~cadue posteriores a 19~0 la eoono
m!a mexicana ha crecido a una tasa anual de mis del -
6 por ciento; en datos per cdpita, la taoa ha excedi
do del 3 por ciento. Durante ese per!odo la producc16n 
manufacturera ae ha elevado aproximadamente en 8 por
ciento al afio. Lo prodi1coi6n aar!oola crec16 a \1Jlfl ta 
ea aún nuís i-ápida durante la primera dtfoada de eee pe 
r!odc • y baj6 a. una tasa anual de incremento de 4.3~ 
durante la década aig-.J.iente. Entre 1940 y 1962, al -
producto medio por persona empleada en el sector agr1 
ooln se elcv6 en 68~, o se~ el 2.4~ anual. -
( ••• ) • En 1940, el sector agr{cola empleaba el 65~ -
de la :fi1erza de trabajo de M¡xico y constituía.. ~8 -
del 23% del producto nacional bruto; troe décadas mile 
tarde empleaba menos de la l'litad de la tu.ensa de tra
bajo y contribuía en 16)1' a.l producto nacional agrega
do. ( ••• ) Las actividades manu:ta.ctureras elevaron au
part1c1paci6n en el producto interno total, de 17.8~ 
al 26%, y ahora em:plean mds del 16~ de la tuerza de -
trabajo. Excepci6n hecha de 1a. miner!a, los eectorea-
1ndu.etr:lal.ee registraron las más a1ta11 taaae de oreci 
J::iento anual¡ de 1965 a 1968, por ejemplo, los eeoto: 
res manufactureros, de la oonstrucc16n y de energía. -
el,ctrioa crecieron todos con tasas anual.ea medias del 
9" o mayores. Para 1970, Jltfxico era en gran parte auto 
suficiente en la producc16n de oomest1ble9, productos
petrole1os b4aiooa, acero y la mayor parte de los bie 
nea de conswno. ( 2 ) -

Uay que considerar tambi4n el hecho de que en e11ta --

etapa, el nivel de precio• se mantuvo con una relativa e11tab! 

lidad, ae! como la paridad del peso frente al d&lar (12.50 P!. 

sos x d6lar), p~ra evitar los al. tof! ooetoa en las importaoig_ 

nea necesarias para la planta productiva. Estos dos aspectos 

contribuyeron a que el Estado fomentara la industrializac16n 

del pa!e. 
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1'n cuanto a loa ni veles de inflación, latos no eran -

alarmantes debido por una parte a la acelerada expansión de -

la producoi6n, y por otra, a loa incrementos bajos, pero con!, 

tantee, de loe ingreeoe reales de la clase trabajadora. 

Posteriormente, ya en la dcfoe.da de loa eetentas eurge

una nuevn política de desarrollo denominada del "desarrollo -

eat11bilizador11
• En esta etapa. ee logr6 mantener la tasa de a~ 

mentoe de los precios a un nivel inferior al 3~, lográndose -

controlar as! loe niveles de inflaci6n. Sin embargo, es en -

loe dltimoa meses de 1976 cuando aparece en la escena econdm! 

ca la devaluao16n del peso, fenómeno que no ae presentaba 

desde hacía más de una. d4oada. Esto provoo& nuevamente lae te.!! 

dencias alcistas en los precios, registnhldose tasas superio~ 

res al 4% mensual. 

Se ha visto que, a partir de la segunda postguerra, a

Mlxioo :fluye capital financiero cuyo daatino principal ea la

producoi6n de manufaoturas que van a ser oausa del desequili

brio e.xietente entre la agricultura y otros ramu iuduatria -

lee, como oonseouenoia de la alta partioipac16n del sector P! 
blioo en la economía y que est4 co~ioionada al prooeao 4e ~ 

lorizaoi6n a nivel internacional. Ea decir, al desarrollarse- .. 

hiet6ricamante el capital, ~ate ha engendrado ISU8 propio• me

canismos encaminados a lograr mayores venta~a• en todos nive

les. De ahí que, si bien antes las decisiones que se hacían -

para el logro de una meta eran en forma individual y hasta oon 

fines sociales, actualmente esas deoisionea ae toman en tl:rnd.-
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nos de obtener mayores ganancias y de reproducir el sistema-

capitalista. 

En este sentido, el capitalismo al expandirse al int! 

rior de laa economías nacionales, provoc6 una tra.naformac16n 

importante en las relaciones interaectorialea convirtiendo -

a la agricultura en un sector que antea determinaba lo que -

sucedía a la industria, a un sector dependiente de lae de!lla!l 

das que tiene el sector industrial. Esto indudablemente alte 

r6 loe procesos de trabajo y de valorizac16n del sector agr.f 

cola. 

Los cambios que el capital logrd' en el sector agríco

la :fueron mediante la aclopoi6n de innovaciones tecnol6gicae

que permitiera.u incrementar la productividad del sector, de

tal manera que puede afirmarse que las transformaciones que

se dieron en el agro mexicano durante las 11:ltimas décadas se 

debieron a la inoursi6n de &ate en la economía capitalista -

mundial. 

No obstante, lR modernizacidn que sufre el agro mexic!. 

no, la integracidn del pa!a a la eoononda intemaoional, y -

el r4pido proceso de 1ndustrial1zaci6n han demostrado que no 

ee a~tan a las necesidades que el pa!e demanda. 

( ••• ) &eta industrializacidn gµardn las cond!ciones -
de eubordinaci6n laªª dependencia; basta qbeerva.r que 
el prlnclp&l mere o de exportaclcSn de materias prima.a 
viene a ser cada vez mds Estados Unidos, y el prinoi
pa1 proTeedor de bienes de capital en adelante lo •e
r4 ,1, por cuanto ee cumpla un proceso da definioi6n
de su hegemonía despu.Ss de la segunda guerra mundial. 
( 3 ) 



Como ae puede observar, la etapa de postguerra en Mé-

xico ae caracterizó por la importancia del repliegue del cap!, 

tal financiero hacia la producoidn manufaoturera en perjuicio 

de otras ramaa induetrialea y de la agricultura, y como cona.! 

cuencia de la creciente participacidn del sector pliblioo en -

la economía mexicana que ha estado subordinada a laa neceaida 

dea de la internacionalizaci6n del capital. Esto significa -

-1ue los objetivos principales de la pol:!tica econdmioa de lM-

xico en esa etapa se encontraban estrechamente vinculados con 

el proceso de internacionalizacidn del capital. 

Por consieuiente, el Estado a1 tener mayor participa-

c.ldn en la actividad econcSmioa, ha llegado a ser un factor -

fundamental para el logro de esos objetivos, por lo cual, la

traneformaoidn de la agricultura mexicana, el desarrollo de -

un rápido proceso de industrializacidn y la integraoidn econ~ 

mica internacional del país han sido procesos que confirman -

la incongruencia de loa requerimientos aooiales del país oon

lm que el propio Estado busca en la economía internacional. 

Haneen seno.la al respecto que: 

La política de desarrollo industrial de M'xico y la.a -
cada vez mayores dimensiones del mercado de oonauao me 
xioano han atraído a los inversionistas tanto eatadou: 
nidenses como mexicanos, entre 1950 y 1959, más de las 
dos terceras partes del total de la inversidn direota
norteamericana en K4xico , se canilizaron hacia las acti 
vidades manufactureras. En 1950, menos de un tercio di' 
la invere16n directa estadounidense en M&xico ee deeti 
nd a1 sector manufacturero; en 1959 esa proporcidn lle 
gd al 47%. Para toda Latinoam,rica, la cifra oorrespoñ 
diente fue de 17%. Durante esos aflos, la inverai6n di: 
recta norteamericana en las manufaoturas se elev6 de -
133 a 355 millones de d6lares, el doble de la tasa oon 
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qu~ se increment6 en toda Am~rioa Latina. Esta tenden 
oia que la inverei6n directa de Estados Unidos ha se= 
guido en M4xico.ee ha sostenido durante la s~ptima dé 
cada; para 1967, la invere16n privada estadounidense= 
en el sector manufacturero mexicano había llegado a·
loa 890 n,illonee de d6lares, más del doble de 1959, y 
para 1967 los doa tercios de toda la 1nverei6n direc
ta norteamericana en México se hallaba en el sector -
manufacturero; se ha eatimado que durante los prime-
ros aftas de la séptima década, las empresas controla
das por capital estadounidense contribuían aproximada 
mente en un sexto al total de la producoi6n ma.nufactü 
rera mexicana. ( 4 ) -

En la etapa del "desarrollo estabilizador", para perm! 

tir que el proceso de internacionalizaci6n se intensificara

más, el Estado junto con el capital transnacional se dieron

ª la tarea de intervenir con IDD.yor fuerza en la actividad e

con6mica. coL objeto de preservar le. tase. de ganancia. Por tal 

motivo, promovieron la captación de recursos por medio del -

sistema tributario, as! como de recursos provenientes del e~ 

deudamiento interno y externo. Ambas captaciones sirvieron -

fundamentalmente como estímulo a la inversi6n privada, ya que 

a lae obra.a de tipo social sólo se lee asign6 una parte. 

Sobre el particular Haneen afirma: 

En México, generalmente las políticas monetaria¡ fis
cal, comercial y laboral han estado destinadas a inci 
tar a la comunidad que se dedica a los negocios para= 
que ahorre e inviert~ en el mercado nacional proporci2_ 
nea crecientes de sus utilidades que van en aumento;
pero estas mismas políticas, aplicadas en fol'll& eficaz 
para acelerar el crecimiento, han tendido a provocar
- o cuando menos a reforzar - una pa~ta DlU7 inequita
tiva en la cliettj.buoi6n del 11l8re•o• En otra• palabras, 
en Htoe 111 til\H treinta a!l.OI, una ¡.ran parte de la -
cuenta de la rápida industr1al1zaci6n ae ha pagado con 
mayorea reducciones en el oon1wno de la~gran :mayor!a
de la sooiedad mexicana situada en loa dltillloa pelda
fioe de la esoala de ingresos. ( 5 ) 
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Como ya se ha dicho anteriorlllentc, es así como la. po

l!tica. econ&mica al orientar sus objetivoa dirigidos hacia. -

la participaoi&n de !.léxico en el mercado mundial be.se.da ante 

todo en el crecimiento del sector manufacturero, La :rriotivado 

la creaoi6n de un grave desequilibrio interaectorial oomo lo 

evidencia el hecho de que, por ejemplo, en lo que se refiere 

al sector agrícola la política de precios que se ha seguido

para eee sector, en lugar de beneficiar al pequeBo productor, 

lo ha perjudicado, adeJlllÍa que esa política ha ido en detrime!l 

to del propio desal'rollo del pa!e al orientar a los producto

res hacia la producoi6n de alimentos para a.njmales, tanto º.! 

real.es oomo oleaginosas, as! como la producoi6n da bienes in 

ter.medios destinados al sector agroinduetrial de exportac16n, 

deteriorando la produccidn para el consumo interno. 

Lo anterior di6 oomo resultado que aa importaran en -

forma oonsidera.ble loe principales alimentos conetituyentes

de la dieta del pueb1o mexicano: maíz y fri~ol. 

No obstante, inicialmente en el aeotor agrícola hubo

mayor desarrollo que en el sector industrial. c. Rozo sefiala 

al reepecto que, 

c ••• ) la produoc16n agrícola crecía a 7.4~ anual entre 
1949 7 1955, mientras que, la producc16n fabril oreci6 
a 6.9~, la capacidad ellotrica a 7% 1 la producc16n de 
petr6leo a 6~. ( ••• )Para el per!odo.1955-1965, el seo 
tor acl'!ctla a:J.canz&·tasas de crecimiento del 4.4% - = 
mientras que al1aeo'tor 1nduatr1al lJ1Q.llufaoturero alcan
zaba taeas de 8.8~ y la electricidad y el petr6leo se
d•earrollaban al 9.5% 1 1~ respectivamente. ( 6 ) 

Coao se puede apreciar, el sector agr:!cola fue oedien-
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do su lugar al sector industrial, rezagando a aquél def1n1t1 

vamente a partir de la llamada etapa del "de8arrollo eetnbi-

lizador 11
• 

De acuerdo a lo que apunta c. Per2ábal: 

( ••• ) en 1974 se importó 1 100 000 toneladas de ma:!zt 
1 000 000 de trigo, 240 000 de aorgo, 13 000 de fri~ 
jol, 10 000 de arroz (todoa eotos productos son bási
cos para el alimento de la tuerza de trabajo). ( ••• )
Desde 1970, la balanza comeroiul de productos agríco
las ha sido deficitaria, la importaci6n de granos ee
un hecho repetido, lo que hace que se errpeore el défi 
cit, ya que la exportaci6n de productos rna.nu:factura-= 
dos no permite cubrir la magnitud de lo que se impor
ta. La raz6n básica de este deterioro en el sector -
agropecuario, cuya más evidente expresión es la caída 
de la producción agr!oola, está naturalmente en el -
rompimiento del modelo de desarrollo agropecuario, el 
cual fue apoyado por la burocracia pol:!tica después -
de Cárdenas. ( 7 } 

Lo anterior, por lo tanto, deja entrever que la pol:!

tica estatal ea·t;aba fUndawentalmente Jirigida a convertir a

la produccidn de manufacturas en el elemento propulsor del -

desarrollo eoon6mioo nacional a costa de desatender al eec--

tor agr!oola, provocan.do aa:! la ptirdida de autosuficiencia -

alimentaria, y por lo tanto, la incapacidad del Estado de e~ 

!rentarse al gran capital tre.nanaoional mediante la efectiva 

proyecoi6n, aplicaoidn, deea?TOllo y mejoramiento de verdad!_ 

roe programaa conducente• al logro de una estrategia de aut.2_ 

eufioiencia alimentaria. 

Por otra parte, al sector a&ríoola se le ha conaideI',! 

do como una tuente de ganancia generada en el ámbito de la -

circulao16n al transformar sus productos en mercano!a. Su -

partioipac16n en el proceso de aoumulaoidn :fue por medio de-
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su efecto aobre el nj.vel medio del salario industrial, toman, 

do en consideración que los productos básicos son loe que d.! 

1'1nen el valor de la fuerza de trab.jo. 

Sin embargo, de lo anterior ae desprende que, actual.-

:r.ento el capi tü loGra su proceso de acumulaci&n mediante --

las ganancias que obtiene por medio de la agricultura moder

nu, la cual al incorporarse al proceso de valor1zaci6n con-

tribUJ'13 a ser un sector mita dentro del proceso de reproduco16n 

capitalista global a escala mundial.. Por tal motivo, el pro

ductor individual o los campesinos ya no toman decisiones en 

lo referente a la producción agrícola por eí solos; ni tamP2_ 

co loa proyectos a.gr!colao ya no ae ajustan a las demandas -

sociales que hay sobre ese aspecto, puesto que como seflalan

c. Rozo y D. Barkin, 

Progreai var~ente la estructura productiva agrícola re
fleja las necesidades y las contradicciones de la V_! 
lorización del capital y de la reproducción del siete 
ma en su conjunto; es decir, lae necesidades de prodli 
oir ganancias para los inversionistas y mercancías -
para mantener equilibrio en el aparato productivo ca
da vez más indm'ltrieJ.:f.za.do, La producción agrícola es, 
entonces, parte de la economía mundial y, como tal, -
se ha moUficado en función de au creciente relación
con las fracciones industrial. y comercial del capital 
(, •• ) el móvil de la produoción se define por las ex!, 
genciaa del mercado y no por criterios de necesidad -
social. Esto es particularmente relevante en loa lla
mados países en Vías de desarrollo donde las carencias 
de J.as mayorías no llegan a ser.prioritarias para l.& 
producción capitalista. ( 8 ) 

En un principio, en loe países avanzados ae ooaensd a 

producir alimentos básicos. Sin embargo, al. extenderee las ~ 

relaciones de producción hacia el ou1tivo de cosechas para 



ser consumidas en forma musiva, implic6 que ~e cenerara el -

desplazamiento de txv<:\bajo familíar por ;:n~mo de obra asalaria 

da y la utilizaci6n de maquinaria e insumou modernos debido

ª la aplic:jei6n de inv1ist1¿;.:c16n y tccnolocía en el c•.L'llpo. 

En lo que se refler(;j a loG ya1aes atrasados, su pro--

duccidn agrícola fue destinad3 sobretodo a lu industria y/o

a la exportacidn; esta si tuaci6n f11e f J;:r:e11ta::h por el capital 

extranjero utilizando para este fin las ~ercancías que se i~ 

tegraban a una cadena de producción que él r: i smo controlaba.. 

El destino dado e. la tierra, según las tendencias de
las ventajas comparativas a nivel internacional, per
mi ti& que se extendieran las si•C)mbrns de productos dA 
exportaoidn y de materias primu<J le las agroindus- -
trias, orientadas a la producción de bienes de c0nau
mo para sectores de mediauoa y al toa ir-'tlreuo8 (pe:o -
que tambilin logran invadir masiv;i.mente las pl:"''1ctica.a
del ooneuino popular). Paradójica.~ente, los campesinos 
y obreroa agrícolas de muchos países subd•:earrolladoa 
se vieron y se ven obligados a trabajar la tierra de
sue prop:Loe paises para elevar lu produC;ció'n (y las -
ganancias) de las Empresas Trnnanacionalee Agroalimen 
tariae y, al mismo tiempo, provocar la escasez a.e bie 
nea básicos para la alimentacidr. d3 loa ¡;¡ectores de = 
más bajos ingresos, inclu!doa ellos ~iamos. ( 9 ) 

En el caso particular de Uéxico, al penetrar el capi

tal extranjero, motiv6 que el Estado participara activa~enta 

en la tranaforma.oidn de la a.gricul tura con ob .ieto de awnen-

tar sus utilidades, de tal manera que ae llevaron a efecto -

grandes obras de inf'raeetruotura; se participó en la invest!, 

gaoi6n y en la produooidn de insumoa para la agricultura,etc. 

Sin embargo, la participacidn directa del Esto.do en -

la producc16n agrícola no fUe en forma directa. Su particip!!: 

cidn se llevó a cabo en términos de incentivar y subsidiar ~ 
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loe intereses privados con objeto de que ástos diaeftaran aua 

propias metas de produ(:ción • 

f'aralelaI'lente a esa si tua.cidn, la produccidn de bie

nes básicos se dejó en man<Hl de loo 1·roduct0:res tradiciona-

lea, 1ue sin apoyo adecuado y sin la preocupo.ci6n por la ex

tracci6n de plusvalía, no tuvieron la cnpacidad para compe-

tír al nivel de precios eatabl·~cidoc por sus productos en el 

T!lercado mundial. 

/ 



J.2 Antecedentes de la modernización agrícola de 
M4xico.-

Loe antecedentes ~ue tuvo ln agricultura mexicana 

para su transformaoi6n se sitúan práctica.~ente a partir de

los cambios realizados por el régimen cardenieta en materia 

agraria y agrícola, 

Para conetatar lo anterior se afirma que, 

El gobierno de Cárdenas conaiguid no a61o reetituir
tierraa a otras muchas comunidades campesinas eeta-
blecidae de antiguo e invadidas por intereseü porfi
rtstas, sino además expropiar grandes empresas agrí
colas comerciales (a veces en manos extranjeras) y -
entregar sus tierras a antiguos peones. ( ••• ). Entre 
1930 y 1940, el nmnero de campesinos sin tierras en
Máxico baja del 68 al 36% de la fuerza rural de tra
ba jo, lo que reflej~ba le entrega sin precedentes, -
de algo wás de 20 millones de hect~reas a 810 000 be 
neficiarios en los seis áltimoa ufl.oa de la d6cnda. -
( 10 ) 

Hay que enfatizar que el ejido fué la forma de tenen 

oia de la tierra adoptada durante el cardenismo, y en vir

tud de que en ese r~gi~en se propugn6 por basar el crecimieE_ 

to agrícola de México en el esquema de la reforma agraria,

ee eetir.iularon las inversiones en obra.a de irrigaci6~, ca-

rretel'IL8, escuelas y servicios m~dicos en forma considera~ 

ble. 

Para dar facilidades al acceso al or4dito y al apoyo 

t'cnico en el agro, se cre6 el Banco Nacional de Cr&dito ~ 

Ejidal., ouya1 actividades fueron le.a d• imparUrlH ayuda a 

los campesino• en lo oonoerniente a la compra de insumos 

agrícolas en grandes cantidades, vender la producci6n, el -

otrogamiento de préstamos privados, c!'tiditos para almacenes 
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y maquinaria, etc. 

De ah:! que, 

Entre 1936, afto de eu fU?1daci6n, y 1940, el Banco Na
cional de Crédito Ejidal invirtió 300 millones de pe
sos en el sector ejidul de la reforma agraria mexica
na. ( 11 ) 

Otros datos importantes que ponen de manifiesto la 

trana.forme.ción que se di6 en el campo, al amparo de la refo,t 

ma agraria cardeniete, seftalan lo siguiente: 

Lan explotaciones agrícolas privadas, que habían ocu
pado unos 5.2 millones de hectáreas cultivables en --
1930, e6lo ten:!a.11 3 millones de hecttlreae en 1940; -
mientras las tierrao ejidal.es habían aumentado de - -
800 000 a .~.5 millones de hect1freas. ( ••• ) El sector
de la reforma 3graria, que antes de Oárdenna hab!a ea 
te.do muy mal dotado, lleg6 e.e! a. comprender un illlpoi.:' 
tante grupo nuevo de nericultures, que ten!a tierras
de riego en algunas de las ice joree zonae del pa!s, 
con acceso al cr~dito, la maquinaria agr!cola y la 
ayuda t&cnica. { ••• ) Para 1940 los ejidos en su con-
junto producían de hecho el 51% del valor de loe pro
ductos agrícolas de M~xico. ( 12 ) 

Como se puede ver, cerca de la mita.d de la tier.rs.'olJ! 

tivable de la naci6n eo les quit6 a los hacendados arist6cl'!, 

tas y propietarios extranjeros que quedaban, y se lee entre

g6 a loa campesinos indios y mestizos de M4xioo. De igual -

forma, se brind6 apoyo a loe esfuerzos que hacía la mano de

obra para organizarse, y el Estado. se oonvirtid en defeneor

de los trabajadores en B\Ul conflictos 9on loa dueftos de loe

medios de produooi6n, tanto nac!onalea co~ extran~eroe. 

Sin embargo, deepu&s de 1940, al tomar las claees me

dias y alta el control del partido oficial, el estado de d•

sarrollo eoondmico y social del agro mexicano impue•to por -

Cárdenas fu& abandonado, dad~s las repercusiones que tuvieron 
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pare dichas ola.e• lae tranaforniacionee hechas por el carde 

niemo, básicamente en lo tocante a la orgar.1zac16n del camp~ 

sine.do y el apoyo oficial de la clase obrera en huelga. 

Al tornar el poder las clases rediar; y al tas por medio 

del gobierno de Avila Camacho (1941-1946), ~ate pregon6 que

México debería encauzar au futuro en base a la participación 

de la iniciativa privada sobretodo en lo que ae refiere a la 

producción agrícola, incrementando y protegiendo la propie-

dad agricola privada; en pocas palabras, lo que se propon!a

era hacer retroceder lo que Cárdenas había iniciado con vi-

ai6n nacionalista. 

Hay que recordar que el r~gimen cardeniata propugnó -

por que la agricultura sentara las bases para el cleearrollo

rural. Sin embargo, con el nuevo régimen, se pretendió que -

la agricultura tuviera otro objetivo: el de ser el elenento

iir.?ulsor de la "grandeza industrial". 

Digno de mencionarse ea el hecho de que la segunda -

guarra mun~ial estalld un par de aflos antes del inicio del -

régimen avilaoamachieta; esto explica la razón de que México 

experimentara en esos a.ftoe, y por decirlo aeí, una revoluci6n 

industrial que se apegaba a los requerimientos del modelo º.!! 

pitaliata vigente. En ese ptr!odo, 

••• la prc>~uco16n manufacturera, que había aumentado
a,\Ul ritmo anual del 4.6~ entre 1930 y 1940, pas6 al-
8~ anual entre 1940 y 1950 7'al 7.3.~ en la Ucada si
guiente. Eate incremento :file estimulado por la pol!ti 
ca proteccionista oficial, loe aubeidios, y una cantI 
dad creciente de inversiones extranjeras. { 13 ) 

Hay que agregar, que entre las facilidades que en ese-
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r&gimen ae le otorgó a la industria para desarrollRrae y ex

pandirse, destacan por ejemplo, la dieponibilidad de una na

no de obra barata y suficiente procedente del aeotor aervi-

cios y Je la uericultura, amén del efectivo control oficinl

que se tuvo en los sindicatos obreros, con lo cual, el nivel 

de salarios se mantuvo bajo y las utilidades aumentaron • 

Cabe mencionar, que otro factor favorable para el se~ 

tor industrial, fue la facilidad que se tuvo para la import!, 

c16n de bienes de producci6n, esto es, la existencia de polf 

ticae arancelarias flexibles¡ por su parte, loa eat:!muloe -

fiscales a la industria dados en la forma de exención o co-

bro retardado de impuestos, le permitieron su desbordado º1"!. 

cimiento. 

Por otro lado, las inversiones en lo referente a fe--

1'rocarrilea, carreteraA, eleotrificaci6n, cobraron auge en -

esta etapa conforn:ando así la infraestructura para la indus

tria en desarrollo; de ese modo, a las inversiones de tipo -

social como eduoaci6n y salud p~blica, que tuvieron prioridad 

durante el cardenismo, ea las aeign6 un lugar secundario. 

Con la acelerada industrializaci6n, surgid el r4pido

aumento en la migraoi6n ca.mpo~ciud~d. La poblaoi6n l"l11'8.l se

dirig!a al sector urbano ~e eervtcios, 1 4• allí el'Sll absor

bidoe pau1atiname~te por la i~~ustria, de acuerdo a lo que -

dsta iba demandando en su proceso d• de•arrollo. 

De lo anterior se afirma que, 

En 1940 s6lo el 35% de la población mexicana viv!a en 
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zonna urbn.nas; perv ea a cifra pautS a 43 l en 1950 y a 
51~ en 1960. ( 14 ) 

En el aspecto de lu migraci6n de la poblaci6n rural-

:m loa n.l'los cuarenta, cabe hacer la aie,uiente observación. 

En eaoa a.i'ioe, la segunda guerra mur1üial ae encuentra 

en au apogeo; gran ca.ntid::1d de ¡·.uno de obra de Estados Uni-

dos se encontraba en el frente de b?.talln, y el resto ce en, 

contrabn ocupado en actividades directamente relac-ionadas -

con la industria bélica. Esto provocó la. escaae:?: de mano de 

obra a.gr:!oola y en algune.e ramas de la indua tria de Eatadoa 

Unidos; de esta manara. fue que se establecieron convenios -

entre el gobierno norteamericww y el mo .. dc::mo par:.;. lo. con-

tratacicSn de braceros mexicanos parn. laborar en las grdn-

jas y en loe ferrocarriles nortea.mericnnos principalmente 0 

En oonseouenciu, M~x1co ntrnvea6 en esos afies por una rala

tiva escasez de mano de obra en su agro, incitando con eeto 

a loa grandes agricUltorea a proponer la mecanizaci6n en la 

agrioul tura. 

Por otra parte, los precios de loe productos agríco

las durante esos .ailos ee desbordaron, dado que la demanda -

urbana de 4stos super6 a su oferta • Hubo escasez de trigo

Y de maíz, por lo cual ee tuvieron que importar esoa bienes. 

Aunque en la• ciudades escaseaban, en el campo había aufi-

oiente disponibilidad para los habitantes de las zonas l'llr.! 

les; lo que sucedía, :fue que la clase gobernante deseaba -

que la producoi6n agrícola se destinara fundamentalmente 

hacia compradores urbanos y extran jeroe. · 



Hay quEi aeflalar, que ai esa forma de producci6n agr!c2 

la destinada al consumo de las clases pudientes se hubiera. -

real izado a la par de llevar a cabo inversiones de tipo eo- -

cial para el desarrollo rural. como lo plnnte6 C.:írdenas, ae -

hubiera loerado un auténtico desarrollo en el CFJ.lllpo. Por el -

contrario, la nuevu. clase ¿: -.borr:nnto trataba de minimizar y -

hasta desprestigiar lu obra cardenintu en el agro, aduciendo 

que la escasez de alimentos fue consecuencia de la inoperan-

cia e ineficacia de la reforma agraria de Cárdenae. De esta-

manera, los organismos creados dur~nte el régimen anterior a

Avila Caniacho, como el Banco de Crédito Ejidal, el DepartameE, 

to Agre:rio, sufrieron fuertes prtisiones como por ejemplo lim,! 

tar sus preaupueotos, y por otro lado, combatir a las organiz! 

cionea campesinas. 

Como resultado de lo o.ntarlor, lu mayor parte del cam

pesinado hubo de recurrir al ofreo:Uniento de su fuerza de tr,! 

bajo barata para el sector industrial, o bien, sobrevivir en

base a una agricultura de subsistencia y sin ningdn apoyo por 

parte del Estado. 

En conseoue11cia, a. lo que tendían el Ñgimen de Avila

Camaoho y loa gobiernos subsecuentes e:ra polarizar el eeotor

agr!cola, esto ee, desatendiendo a los agrioult~res de aub•i! 

tenc1a no otorgándoles ninguna ayuda, paro en cambio, les di~ 

ron rn's facilidades a los productores agrícolas privilegiados 

que contaban con tierras de riego y que en su mayoría eran ~ 

privados, 
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'..:sta tendencit1 que fue :r-ron ovida por la élite indu::;

trir·lizr...iore. en el pofor, ifde~ .. 1nr1bn las t>Btrategia¡¡: a se

guirse cr el agro :rr.exicano¡ en pocas p<:t.labras,se trató de -

c~ular tü modelo norterui:eric-:mo 1c!:!.r'a el desarrol 1 o agr!c1.'1 a. 

Ese modelo de desarrollo en el cnmpo impulsó el 1.ml

tivo de p1vJuctDs como el aorgo, la soya, ;¡ algunas frutua

y legumbres de eran derranda en el exterior, redundando er; -

perjuicio de la producción de alimentos básicos para el gru~ 

so de la población. Hasta hoy en día, no sólo las lliejores -

tierras, sino también la mayor parte de las inversiones acri 

colas y loa apoyos para el incremento de la productividad,-

8e han destinado a loa rubros de exportación, o a produ~tos 

demandados por los estratos de altos ingresos de la pobla-

ci6n. Como se ha dicho, de esa forma se coloc6 eP un lugar 

secundario el fomento a la producci6n de bienes agrícolas -

básicos de consumo popular, adeinfo de que la mayor parte de 

las tierras y aguas se fueron incorporando a aquellos culti 

vos que garantizaran mayor rentabilidad. 

Se puede afirmnr que, 91 modelo de industrializaoi6n 

impulsado por el Estado en el período anulizado, fUe el fu.2_ 

tor que oontribuy6 en forma tunda.mental a la creaci6n del -

patrón de agroinduetrializacl6n que consolida el proceso de 

internacionalizaci6n del capital en el sector industrial, -

motivo por el cual el Estado mexicano dirigió su política -

econ6mica en beneficio de ese sector. Con este fin la polí

tica comercial mantuvo bajoe loa precioa de loa productos -
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básicos,cJn cbjeto de controlar los salarios, y los precios 

de ale;U1los insumol:.l pura la industria; lo que se :provoc6 f'u.e 

u.~a descapitalizaci6n del sector SBropecuario, con graves -

cor:aecu.enciaa 1nra la producci6n primaria. Le. agroinduatri!!, 

lizaci6n ua benefici6 de esa transferencia, pero u cambio -

de eenerar desequilibrios estructurales que favorecieron la 

valnrizaci6n sin considerar las demandas alimentarias de la 

publaci6n, adellllÍs de que fueron un obstáculo al crecimiento 

econ6mico. 
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3.3 La Revolución Ve:rde.-

L~ inclusión de la cuestión J·~ 2.a Revolnci1n Verde en 

el presente cap!tulo, corr<m:··cnde al hechc de mostr;..i.r lo que 

con ese procrama de inveatiE:.i.ci6n :ig1·i.Jola ~•e pretendfci. 11.f!

gar; ee decir, se tratabn de increi:.erltar la ¡¡roducctón en el 

ya pr6spero sector agr!colu privado de !.~éx:ico, pero sin dar

le importancia a la solución de 102 r1:::-oble1.0 •1;, qus aqn0j::iban

a los c:impesinos pobres. Sus principul<>s JHet:10 se centr-d.ron

en tratar de proveer de un excedente alimenticio para w1u !>.2, 

blaci6n urbana en rápido creci~iento, ~3! como el de ser pr.Q_ 

veedor de insumos pam las nuevas inc1·~--trL::::, 

Como ae verá más adelante, lo ~nte:rior constituyó Ja

punta de lanza de la cual se aervir!an los capitales extran

jeros, en au mayoría nortcaruericanoo, para pe11otrar, y aobr!:_ 

todo, agudizar la subordinaci&n de la agricultura al sector

industrial, dado el surgimionto y expansidn de las agroindu!!_ 

trias trananacionales en M~xioo. 

Aunque aquí no se p~etenderá hacer un estudio detall.f!: 

do y a tondo, y menos aún de tipo tdcnico eobr0 la llamada -

Revolucidn Verde, por lo menos se tr:c\tar~ de mencionar lo.o -

aspectos Jlllle importantes de ellia que 1,uednn satisfacer los 

objetivos a que este subcapítulo quiere llegar. 

Fue en loa afioa treinta.e cuando la Secretaría de Aer! 

cultura de México funda el Departamento de Eet.aciones Exper! 

mentales, en donde un reducido grupo de inveatig~dores mexi-
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canoa ten!an la tarea de buscar variedades de mayor rendimie_a 

to 1 principalmente de ma!z y trigo, con objeto de aumentar la 

producci6n de alimentos para. el consumo nacional. 

Influenciados por la filosofía del desarrollo que pro-

movid el r~gimen cardeniata, la mayor!a de eaoa investiga.dore.a 

creían que la mayor productiVidad del agro mexicano ea 
taba íntimamente vinculada a cambios de estructura qu'i 
trdllsfonnar!an las grandes propiedades agr!colaa capi
talistas en cooperativas viables de campesinos y joma. 
leroe. Lee interesaba poco importar tecnología extren= 
jera y preterían laborar lentamente en el nivel nacio
nal con beneficiarios de la reforma agraria, en un es
fuerzo para hallar aoluoionea a loe problemas de índo
le práctica a que ~atoa ae enfrentaban diariamente. 
( ••• )la estructura institucional con que aspiraban a
esa meta estaba forma.da por escuelas prácticas de agri 
cultura regionales, a las que se enviaba a loe dirigeñ 
tes potenciales de las nuevas comunidades :funda.das por 
la reforma agraria. ( 15 ) 

De ·hecho, el gobierno de Cd:rdenae invirt16 en 1nvasti

gaci6n científica en el campo; sin embargo, el objetivo no -

era modernizar la agricultura imitando el modelo nortea.meric!. 

no. Los investigadores empezaron a desarrollar variedades me

joradas de trigo y particularmente do ma!z, el alimento prin~. 

cipal de la poblaci6n rural, concentrándose siempre en lo que 

pod!an utilizar loe pequeftos productores que ten!an poco din,! 

ro y cuyas condiciones producti~ no eran precisamente idea-

lee. 

Por otro lado, y como ya se d13o anteriormente, al a.s 
mir el poder Manuel Avila Ca.macho, se determin6 que la agri-

cul tura debería ser la base para iniciar •1a grandeza indus~ 

trial". O sea, que el progreso 86r!cola no ee mediría mis en

t&rminos del bienestar de la mayoría l'llral, sino en los de -
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au contribuc16n al crecimiento de otros sectores de lu econo 

mía. 

De ese modo, en 1941, el gobie:rno 1:1cxicano inicia pl~ 

ticas con representantes de la Fundación Rockefoller con ob

jeto de establecer un programa de ayuda técnica para aumentar 

la productividad agrícola en M~xico, de tal for1r.a que ea a.sí 

que en 1943 inicia sua actividades la Oficina de Estudios Ea 

pecialee (OEE, antecedente del CIMMYT), dependiente de la 

tundaoi6n antes mencionada, pero enmarcada a su vez dentro -

de la estructura orgánica de la Secretaría de Agricu.l tura de 

M'xico. Aaimiemo, el respor.aable de esa oficina, era funci.Q. 

nario de la fUndac16n y su labor consistía en dirigir una r.!!. 

voluc16n técnica en el agro mexicano; por razones de tipo P.Q. 

lítico se fueron descartando en forma sistemática alternati

vas de 1nvestigaci6n orientadas hacia el sector agrícola da

subsistencia y de temporal. Las investigaciones se destinaron 

al desarrollo de una tecnología intensiva en capital aplica

ble a~lo en las 'reas relativa.mente mejor dotadas, o en aqu.! 

llae que pudieran crearse basadas en grandes proyectos de 

irrigaci6n (e• ••tado• como Sonora, Sinaloa, y Tamaulipae 

principalmente). 

La nueva tecnología adoptada por esa oficina, f'Ue la

que al pasar loe al'loe, culmin6 en la Revolución Verde. 

Si bien, como aeffala Cynthia Hewitt, el t4rmino de R.! 

voluc16n Verde es muy impreoieo, esta autora trata de aprox!. 

maree lo m~e posible a su def1nici6n DU{e adecuada, afirmando 
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que Revoluci6n '.'erdo debe entenderae como 

la introducción de un "p:iquete" determinado dt:i prácti 
cas e ins'-t.'ilos (con la utilización de :semillaa me joro= 
daa,la aplicación de fertilizantes qu!micoa, insecti
cidas, horbicidaa, y la cuidadosa regulación del agua) 
necesarios pa.ra explotar el potencial de elevadoa ren 
dimientos de que se dot6 mendiante la inveatigaci6n = 
t;en4tica a nuevas variedades de granos alimenticios.· 
( 16 ) 

Como se trc.Ltaba de genern.r un paquete de recomendaci,S?. 

nea, la OEE se orient6 a los problemas científicos de la ada~ 

tac16n de semillas a loa suelos locales, a la bdsqueia de -

mezclas adecuadas de insecticidas y fertilizantes, a la uti

lización eficiente del agua; todo esto implicando el supues

to de que el tipo de tecnolog!a agrícola que se aplicaba en

loa Estados Unidos podría transferirse a M~xico, por lo que, 

lo esencial. ara descubrir y facilitar loa insumos requeridos 

y su tdcnica de empleo. 

Por lo que se puede observar, la atenci6n se concentl'!; 

ba en los m4todoa para lograr que las semillas, no la gente, 

fuesen más productivas. La modernizaci6n agrícola so conver

t!a en sustituto del desarrollo rural; asimismo, al preten-

der ad~ptar y transferir el tipo de tecnología estadouniden

se en el agro mexicano, no se consideraba la situaci6n que -

en ese entonces prevalecía en ese sector, como podr!a ser, -

la tenencia de la tierra y la infraestructura existente en -

J«&rtco. 

De hecho, la acci6n de la OEE en nuestro pa!e, contr.! 

buy6 en gran medida a los cambios y orientaci6n de la agri-

cul tura. Sus esfuerzos se concentraron en loe predios priV!! 
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'.los comerciales, los cuales hasta la fecha tienen un conte_! 

to econ6mico diferente del de loe ejidoe y lo~ ~inifundioa,

sobretodo por que dichos predios ee administran con fines co 

merciales; además, los propietarios de éstos oc cuían yor 

las indicaciones del mercado, por los costos y los rendimien 

toa, y no por las necesidades alimentarias directas de las -

familias. Se puede decir que son empleadores antes que prove~ 

dores de mano de obra; combinan los recursos de capital con

los de la tierra y la mano de obra en alto grado, para lograr 

una operaoi6n más eficiente y rentable. Todos ellos conforman 

un grupo que trata de imitar las aspiraciones y objetivos Je 

loa agricultores comerciales norteamericanoe,de tal forma 

que la inveetigaci6n agrícola en M'xico mostraba planteamien 

toe muy alejados o poco interesados en las consecuencias que 

la aplicac16n de la tecnología tiene para las diversaa cla

ses socialea. 

A la creaci6n de la OEE, especialistas en fitopatolo

g:!a, gen~tica y suelos, empezaron a trabajG.r en investigaci.Q. 

nea sobre maíz y trigo principalmente, dado que estos dos ~ 

cereales representaban de acuerdo a cifras del Centro de In

vesticacionea Agrarias el 72% de l:a superficie cosechada en

M,xico en el per!odo 1939•1941. (Entre aquellos especialistas 

ee encontraba el doctor Norman BourlaU8 que a la postre rec! 

biría el Premio Noiel de la Paz por aus contribuciones a la

Revoluc16n Verde). 

La OEE estableci6 'reas de trabajo en mejoramiento g!. 
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nético, fertilización, combate de pla.gaa y enfermedades, etc. 

Para ese fin se establecieron campos agrícolas experimentales 

en Vero.cruz, Moreloa, Sonora, Guanajuato, y Mfxico. 

Como resultado de lo anterior, y particularmente en el 

caso del trigo se lograron cifras impresionantes de produc- • 

ci6n. 

Entre 1930 y 1950, la producci6n de trigo que permane
cta estancada alrededor··de 400 000 toneladas, se tri-
plica en seis afloe, entre 1950 y 1956. México que an-
tee era importador se vuelve -por poco tiempo- expor-
tador. ( 17 ) 

La OEE tuvo como meta principal lograr el rápido aume.u 

to del rendimiento de trigo, -:¡- en nambio, relegaron a un ee-

gundo plano al maíz, habida cuenta de que el trigo es el cul

tivo de los agricultores ricos, y el maíz ea el producto gen.! 

re.do por la inmensa mayoría de los agricultores de subsisten

cia loe cuo.les son en gran parte olvidados de los planes ofi

ci~lea de desarroll'o, lo cual implica que loa or~ditos y el -

mayor porcentaje de lao inversiones en obras de irrigaoi~n y 

de infraestrictura se hayan hecho en beneficio de la agricul

tura comoroial. 

Michel Gutelman apunta al respecto que 

( ••• )En la agricultura, sobre la base de 100 en 19451 
las inversiones pi1blicaa pasaron de 44.5 en 1940 a 182 
en 1960. En lo eeenoial fueron dedicadas a obras de in 
fraeetruotura, sobretodo de riego (80~ de loa egreaosJ. 
( 18 ) 

No menoe importante de mencionar es lo que el mi8Dlo -

Gutelman aefiala en lo referente a la si 7.mc16n qo.e imperaba -

en el campo durante los ~ltimoe aflos del i-'gimen de Avila Ca-
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macho, y n.l comienzo del gobierr,0 alemaniut .. L, y q·.ia n:u.::otí :.\-· 

1'1 prioridad gubernamexital que se le brind6 al sector pri\rc.

,io de la agricultura, y el relegamiento de los agric:ul tores

Je subsistencia. 

Durante el mandato de Avila Camacho, se h..ib!an tomado 
ya medidas que favorecerían el establecir.dentc· de e~
plotac:!onea priva<iao en las zonas de riego. El rreai
dente .\lern.tfo las corroboró y no dudó en interp·e tar -
abusivamente algunas disposiciones de la Constituctón. 
A1 elaborar los programas de riego l:lG entendía. in'.plí
ei tamente -sin que se hubiera promuleado ninguna le-
gialeci6n en eae sentido- que no uc crearían ejidos -
en las tierras de riego, ~ue ~uedarían as! rzserv~da~ 
para la empresa privada. ( ••• ) Durante el período de-
1940-1950, no e61o disminuyeron lae tierras distribu
Ídafl en cantidad absoluta, sino que mient:·w las su-
perficies illtimamente abiertas a los cultivos pnr:::itf 
an acrecentar las disponibilidades en tien·as de la-= 
bor, 3% en promedio al afio, la parte ele los ejidoa no 
amnenta.ba sino 2~, lo cual aignifiea que el :r-itrno de
utilizacidn de nuevas tierras era muy superior al de 
entrega de pa.rcel:le a loe ejidos. La. diferenc'ia se ex 
plica -por el hecho de que la mayor parte de lai:i supe:! 
ficiee irrigadas pae6 a poder del sector pri\•ado. La.
parte de loa e jidoe en la egric .i.1 tur::i. nacional no ¡o
d:!a, pues, dejar de disminuir. U:ientrn;.:: que el eector
ejidal representaba 47~ de la superficie agrícola to
tal en 1940, esa proporcidn había bajado a 44% en ---
1950. Durante el mandato del presidente Alemán, no so 
lamente se hizo todo lo posible por reforzar al seo-= 
tor capitalista de la agricultura Bino ~ue ~e abrió -
la puerta a los capitales extraLjeroa. \ ••• ) Con Ale
mán reaparecieron los inversionistas extranjeros, que 
no solamente se interesaron en ln il1dustria sino tam
bi'n en la agricultura, a petici6n del gobierno mexi
cano. Por lo deúe, fue en parte pr1ra favorecer la -
afluencia de capitales privados extranjeros en ese -
sector que Alemán trane~orm6 ciertas disposiciones -
constitucionales en Jnateria agraria, o las interpret6 
con mucha "flexibilidad". Eso hizo que loa financie-
ros yanquis comenzaran a invertir en el norte del --
país, ~onde se había empleado la parte esencial de -
las eumns destinadas a rea.1 :1.zar la infraestructura y
principalmente las obras de irrigaci6n. ( ••• ) To~6 -
tambi&n A1emlln medidas proteccionj.stas c¡ue debía~: fa
vorecer la industrializao16n del pa!e pero la miamo -
tiempo a ciertos tipos de produoci6n agrícola que in-
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tereeaba.n a la gran agricultura capitalista naciente, 
princi ¡;almen t•~ el tríco. { 19 ) 

En el cuadro J.1 se podrá obael"far m4a claramente la-

preferencia que tuvo en esos affoa, y en loa siguientea, la -

inversi6n p1folica hacia la política de irrigaci6n, lo cual -

confirma que lns tendencias del Estado fueron el fomento y -

el desan•ollo de la agric:ul tura comercial. 

La prefer.:incia que tuvieron laa investigaciones del -

progra.ma de la Rcvoluci6n Verde por aumentar, y mejorar el -

rendimiento Jel trigo, y por otro lado, la falta de atcnci6n 

1ue tuvieron hactn los pequefios prolluctores de autoconsUJ!lo-

o de subsiotcr:cia, se eX!J~ican por el hecho de que d:l.do los-

recu1·eos de ca pi tal y humano para el dea:irrollo rural eran -

escac~s, era 16eico au,oner que ~atoa hayan sido cannlizadoa 

hncia sectores con mayor potencial productivo¡ es decir, - -

quizá era mus eficiente desde ~l punto de vista eetrictame~ 

te econ6mico que se canali~aran loa reeu'-'8.os de las investi

gaciones hacia las áre~R de riego de buen r6gim.en de lluvias, 

en donde se podían obtener reeultados en el corto plazo y a-

un mor.or costo. 

Alin cuando hubo resul tadoe alentadores en la produo

cidn de trigo, como resultado de las investigaciones de la -

OEE, ea necesario destacar ~ue el cultivo de trigo en M4xioo 

se practicu principalmente en invierno, por lo cu.al el agua

da riego es indispensable; por tal motivo, se requiere que -

ese produ;:to se cultive sólo en áreas de riego la.e cual.ea se 

•.mcuantran la mayoría en poaesi6n de grandes agricultores C.!_ 



pitalistas • 

Asimismo, la tl'.lyor:fa de los insumol.3 de la producción-

·le trigo deben ser oompr'.idoe; d cultivo a:x:ige la n:ilicaci6n 

de un paquete tecnol6gico para que puedan obtenerse altos re.u, 

dimientos; exige el ·u:rn :'le maquinaria en tod'.J.s las laboras -

de cultivo que van desde la ~reparaoi6n de l~ tierra hasta -

la cosecha; la eerr.illa tiene que ser c:imprcda, se requieren-

altas doaia de :fertilizantes, principalmente nitrogenados, -

así como la utilizacidn de heruicidas e insecticidas. 31 fa! 

tara alguno de estos insumos no sería posible obtener altos

rendimientoe, por lo tanto, el int;reso ser!a n:o:inor. 

Por lo anterior, debe quedar claro que loe que se han 

beneficiado con las variedades de alto potencial de rendimie!! 

to, es decir, con la Revoluci6n Verde, son loa que están en

poeibilidadea de invertir directamente en la agricultura, -

as! como los proveedores de insumos y servicios que requieren 

estas semillas, y no la gran_mayor!a de pequeflos productores 

con escasez aguda de capital. 

De ah! que, la mayoría de loe productores de ma!z que 

cultivan bajo condiciones de temporal insuficiente e imprev1 

sible no pudieran beneticiarsa con el uso de las semillas -

híbridas resultante• de la inveatigaci6n agr.(cola; todo esto 

enraz6n de que la mayor productividad de esas semillas depe!!_ 

d!a de la disponibilidad de una oombinaci6n 6ptima de recur

sos normalmente escasos y que además, la ventaja las mismae

radica en su capacidad de responder bien a los fertilizantes 
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y ·fotoe son más eficaces en las t(reae que tienen agua para 

riego. 

Sobre el particular Suaan George aefiala que las varie

daaes de semillao o de cereal de alto rendimiento 

pese a ser adaptables a cualquier medio ambiente, no -
lo son al grado en que miles y miles de af1os de eelec
ci6n natural hicieron al cereal tradicional. De ah! -
que presenten ciertos problemas de resistencia a enfer 
medades. Tampoco rinden si no se.utilizan altas dosis= 
de fertilL~antes y una irr·i~b.ci6n a:;ccelente. Ea decir, 
que para obtener el rendimiento total de este nuevo ce 
real "milagroso" hay que tener agua en abundancia, mu= 
cho fertiUzante.y mucha protecci6n química: pestici-
das y fungicidas para las enfermedades y herbioidas -
contra la yerba, que a su vez se nutre del fertilizan
te. El problema es que si falta uno solo de estos ele
mentos, las variedalea llegan a producir ~enos cereal
que las variedades tradicionulea. ( 20 ) 

Las regiones involucradas en ese proceso de moderniza

cic.Sn agrícola se vieron precisada.a a la compra de loe bienes

intermedios. que eae proceso les demandaba. (Ver Cuadro 3.2). · 

Al ir obteniendo buenos resultados en sus estudios so

bre el trigo, las investigaciones de la OEE se encaminaron 

hacia la biiaqueda de la capacidad de respuesta de las nuevas

variedadee, que en conoecuencia requerían un paquete cada vez 

m~s complejo de insunoe y prácticas aplicables en zonas de -

riego. La mecanización era uno de los elementos del paquete;

naturalmente que el gobierno mexicano subsidi6 las importaci.2_ 

net1 de maquinaria agrícola. 

En los cinco afios de la Hgunda guer.ra mundial.1 .'Mbico 
import6 unos 9 000 tractores de los Estados Unido• con 
un costo de más de 60 millones de pesos. ( ••• )en la -
década de 1910-1950, el gasto.nacional total en maqui
naria importada y aperos paa6 de 600 millones de pesos, 
casi seis veces el valor estimado de toda la IDaquin& -



ria y heI'lt3lllientas que }:::oía en el pa:!s en 1940. -:-.n -
aquel tiempo no existía industria local de rnn.11uir1ari<i. 
agrícola (la priu:ira. plant·i inataL1.da para ::;:i:1tar Pª.!: 
tes importadas no empezó a producir tr~..:toreü sino en 
los primeros afioH cincueriLi.d). ( ••• ) Lu ¡,ivl!tic·_. ofi
cial de mantener unu tasa 1ie c;n1J io sobruv .< 1-'n:L;. h:.:.,:i
t::i 1948, en que el pese fu.a d.evc.luado 407',, al pareC:er 
hacía de la inrport'l.ci6n mm nlt ,crn:.1Liv . .J. Jr1<fo barata 
que lu producción nacional. ( 21 ) 

En la década Je los cuarentHs la : ec3~izaci6n ~1~ ea-

tablecida en función de la Revolución Verde, habi~~ cuenta -

de que la visión que ae tenía del agro mexicano, estaba ca-

racterizada por una abricultura comercial en foI'l:'la de empre

sas agrícolas en las cuales tomaban parte importante lan de-

semillas de alto rendimiento, lRA de los fertilizanbs y las 

de maquinaria. 

De eata forma, la mecanizaci6n de la agricultura en -

México ha significado la transferencia de fondos de ese sec

tor hacia loa intereses comerciales tanto locales como extraE. 

jeroe, permitiendo además el desplazamiento de la fuerza la

boral campesina, logrando as! mantener un ejército induatrial 

de r~serva. accesible en todo morr.ento, contrarraDtando as! 

los efectos de la tendenc1a de~reciente de la tasa de eanan

cia, manteniendo bajos loe niveles salariales dada la abun-

dante oferta de fuerza de trabajo. 

Moore y Collina seBnlan: 

La rápida induatrializaci6n centrada en las ciudades, 
tan provechosa para unos cuantos, no podía coexistir
con el tipo de deoarrollo rural pr:imovido por :árdenas. 
En primer Jtigar, el verdadero deoarrollo rural, orieE_ 
tado n lo~rar que ca.da familia fUera más productiva y 
viviera mejor, habrí~ significado ~ue los propios CS!!, 
pesinoa se comiesen buena parte del incremento en la-
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prnducc16n le alimentos. Y este incremento era. precisa 
mente el que los intereses urbanos esperaban extraer = 
del campo para alimentar la fUerza de trabajo lndua- -
trial. En segundo lugar, un genuino mejora.miento en la 
vida r..iral habrla dieminufdo sensiblemente el áxodo -
hac1a lan c1uda1ee. Este flujo continuo de r,,fugiadoa
rura.lea ee consideraba. "indispensable" par::t perpetuar
el bajo nivel de los sal~rios induetrialo~. ( 22 ) 

En sus inicios, la Revolución Verda demandó de una - -

er~n cantidad de fuerza de trabajo, en virtud de las muchuu G 

intenoivaa actividades que ten!anque llevarse a cabo, como 

por ejemplo, la aplicaci6n de fertilizantes y peaticidae; y -

si ademáo ae considera el hecho de que al afio ae obtenían has 

ta dos cosechas y que el rendimiento aumentaba, esto ocasio-

n6 que 102 jornaleros solicitaran mayor salario; como la ne ca 

nizaci6n no presentaba esos inconvenientes par~ los agricult,2_ 

res ricos, ~sta se justificcS aa:! en un elemento efectivo de -

control social. 

Otros elementos utilizadoa para obtener los altos ren

dimientos que ae obtenían de la Revoluci6n Verde fueron roci.! 

dores de alta presicSn, secadores mecánicos de cultivos, entre 

otros; el a.gricul tor rico tambi&n del:ISlld6 del llamado "know

how", es decir, del asesoramiento técnico para la inatalaci6r., 

ac0ndicionamiento y operaci6n de la na~uinaria, y de la apli

cnci6n de los insumos; además de tomar las decisiones de qu&

producir, cómo producir, y cuándo producir. 

La injerencia de lae empresas transnacionalee como pro 

veedoras ae todos los insumos y maquinaria a emplearse en el

programa de investigaoidn agrícola, fue crucial debido a la -

transferencir:. . tecnológica que generaron en el agro mexicano 
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m·~·li :inte la compra ,lel paq_uet ~ tecrológico .. ·1 ~udida que l:-i

;>roducci6n agrícola <::r..t más foper.dier:"!.e de los insumos coJJ.-

prados, y a 1 11 pa:t' ,l'Jü aumentaba L:. :;r0d.~1:-:ci6n agrícola correr 

cio.l, la iT1versi6n de la :-:t¿;roin•.lustri>c trammac:ion:ü se hacía 

;·:is necesari!\; de <:?sta forru., se fin:rnciaba la. e:xpanai6n de -

6atas par!i increu:entnr suo vcn~as de insunios. 

Ue lo has~a aquí expuesto motiva a hacer lao sig,lien-

tes observaciones. 

No obstante ~ue, por un lado, lo anterior eeneraba y -

desaITollaba le. mndernizaci6n de la agricultura, al miewo 

tiemr:o ~rovoc6 una t.ra.nsformaci6n de la.e estructuras agrarias 

de nuestro raía¡ en vez de disminuir las desigualdades y fav.2. 

recer un desarrollo equilibrado, se tendid a producir unu po

larización dentro del e is tema de tenencia de Ju ti erra al con 

centrar en unidades agr!colns de tamafto medio y &rande, el c~ 

pital, las mejores tierras, los recursos tecnoldgicoe, el cr~ 

dito estatal y la asistencia técnica. Aunque se logr6 un au-

mento da la producción y de la productiviJad acr!cola, no ee

did en forma equilibrada t~nto a nivel de regiones como en -

funci6n de los productos cultivados; la modernizaci6n en el -

agro mexicano se centr6 princi~nl~ente en las empreaaa agríc,2. 

las comerciales oriontadaa a producir materias primas para la 

agroindustria y/o para la exportaci6n, de tal forma que se 

desatendi6 la produoci6n de los ali~·ntoa básicos para lapo

blaci6n de bajos ingresos. Entre lae repercusiones que prove

ed el proceso de modernizacidn agrícola destacan la agudiza--



ci6n de la desintee;rnci6n de la. a.gricul tura de eubíJiatencia, -

hi. pa11periza.ci6n del campeeina minifundiata y de loa campeei-

nou oin tierr;..i., aumento de Ja r:migraci6n campo-ciudad. 

Gomo apu11tu Curloa Perzabal, 

1) Surgió una a~ricultura bipolar neolatifundio-mini-
fUndio: uno de los poloP conoentr6 en loa últimos 35 -
aftoa Ja tierra '.J.e riego, el crédito, el 62% del capi-
tal, los mercados de exportaoi&n, la mayor producci6n
( 53. 5%) y el mayor inereao por trabajador. Zl otro po
lo concentr6 la desocupación, los jornaleros agrícolas, 
los campesinos ain tierra y los ingresos de subsisten
cia. 
2) El rompirriento del ejido, y ahora el neolatifUndio
como camino del desarrollo del capitalismo en el campo, 
di6 lu~ar a una contradicci&n insalvable bajo las con
diciones ñel desarrollo econ6mico dependiente y eubor
d inado. El ejido es incapaz, por una parte, de reata-
blecer su condición de unidad productiva, :l no ea ya,
por tanto, un rr.edio de control de la lucha de clases -
en el campo. Por la otra, a la agricultuX-d comercial -
monopoliata se le asigna el papel de única forma eco
n6~i ca de creaci6n de la renta absoluta y la renta di
ferencial, la cual, al ser atesorada y no reinvertirse, 
deteroina que el sector agropecuario no ea expanda e -
illipida el crecimiento del coeficiente de importaciones. 
3) Por tru1to, el sector agropecuario, que debería ju-
gar un im¿ortante papel en el desarrollo industrial en 
el período de sustituci6n compleja de las importacio-
nea, se tra.nforni6, debido a la estructura bipolar, en
una forma que genero nuevas contradicciones de clase -
en el cawpo y fue incapaz de cubrir los requerimientos 
del sector industrial en el nuevo modelo de acumulao16n 
monopolista. ( 23 ) 

Llegando a eata parte del ·presente subcap:!tulo, habrá

ahora. que cons11erar laa implica1'ionee que a la luz del proa! 

so de internaciona1izacidn del capital tuvo la Revoluci6n Ve_! 

de, como factor determinante de la modernizaci6n agr!oola en

México. 

Aunque anteriormente existían agricultores privados -

aislados en el sector agrícola mexicano. que produc!an pare. -
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obtar.cr ;;a:":;~cio.2 ::~e.liante el c::;¡:~.~o d·~ trabajo e.s:...lar.i ·11·1 .. er. 

r;,u.lidJ.d, r;o d'.'lminaban to.lo c:;l F'-~.or.:i.!'la ,fo ::?e sector. No obs 

to.::: te, ellr~:..: _·u~ron ::::. primt:L' ír·:.•r: 1. e ai;: exr1ar.ai6n del si a tema 

capi t:il ',1ta ine se e:r;,;zalh ::l .:.isentar en la iri.:lu3trja ostabl{; 

ci:1P. en las princjj¿alea .;oü:1s urbanas ·lel r·n!s, ¡;rel:isa.1;o::i..c

dura:1te (·l proccs1 de induatrinli:'..'tci6n. L3. tr:.::sformaci<Sn J\! 

la producci6r. ~r. d:._ ,._.;¡po no tarJ6 en llcc:1r. 

~on el fom,mto que le dió el cobierno a la 1reación de 

nuevos distritos de riego, se acclertS la tranaforrnaci~n de la 

producción •::r el campo, y tendiendo ale:n1e, al esta:; l.::cimien

to de e ji·los indiv l duales y calf:cti vos; sin e::r.::c;rgo, la pro-

piedad privada logr6 dominar casi en su totalidad en el país, 

generandoee aeí, un~ nueva casta de agricultor~R que conetit~ 

yeron l;i pur.tu le lanza de la p-=netración capi talirita en 111. -

agricultura mexicana, ea decir, la combinaci6n del capital d.2, 

m~stico con el internacional. 

Para evitar su desaparición de la escena agrícola, - -

otroa propietarios aer!~olae a~ vieron oblisadoa a efect~ar -

innovaciones en sus métodos de producci6n, efectuar nuevas -

formas de orcanizaci6n, y en suma, cambiar de mentalidad hacia 

1a :¡;rod·1cct6n aerlcolu. Esto 1!11gni:fic6 que los ca pi ta.listas -

nacionales ee vieron obligados a adaptarse a nuevos métodos -

o desaparecer, a unirse al capital transnaciona1 o entre s! -

para poder competir; de esto resulta que ~o tan sólo se tran.::, 

formcS la estructUl"cl productiva, . sino que, lo m~s importante, 

l.a manera en que se or¿anizó la producci6n y la forma eu que

se obtienon las eanancias durante la producción. 



~l capital al ir 1nte1nacionalizándose tiende a gene

rar un proceso de homogenización que penetra en todos los ª! 

pectas de la producción y de la vida social del mundo capit~ 

lista; es decir, se tiende a la creaci6n de un scSlo mercado

capi tulista a escala mundtal en el cual los capitales trana

nacionalea están operando para establecer un aparato produc

tivo w;ico; se trata de logT&r elevar 1a tasa de erplotaoi6n 

de la fuerza de trabajo, que a au vez permita maximizar laa-

tasas de ganancia. 

Por lo tanto, las transformaciones que sufrid el agro 

oexicano tuvieron que ver necesariamente con las necesidades . 

de valorizacidn del capital; de ahí que, el m6vil de la pro

ducción se rigiera por las exigencias del mercado, y no por

cri terios de necesidad social. De esa :f'onna, fue que la pro

duocidn de alimentos básicos en Mlxico se estancara al grado 

de que se empezaran a importar grandes volilinenes de esos p~ 

duetos, dado que, para los agricu1tores capitalistas no lea

era rentable producirlos. 

Segdn Barldn y Suárez: 

( ••• ).El proceso de modern1zaci6n lleva a la pérdida
de la autosuficiencia alimentaria a nive1 de producto 
res. La nueva eat:r11ctura ·productiva relega a segundo= 
tdrmino la satisfacc16n de las neceaidade• social•• -
de la poblac16n. Laa exportaciones agropecuarias se -
han diversificado en loe últimos decenios, y ahora i~ 
cluyen entre sus renglone• mde importantes fr1.1tas y -
legumbres, café, tabaco, y ganado. Por otra parte, el 
voliS.men de las importaciones de granos básicos sigue
aumentanJ~ a un rit~o ala1'119nte, superando loa aeia -
millones de toneladac en 1980, lo que há. ocasionado -
serios problema.e logísticos en la infraestructura PO!: 
tuaria, fe?Tocarrilcra, y de almacenaje. ( 24 ) 



Tambiér. ha.y que subray:ir el }rncho ie q:1>? el mismo ¿.2. 

"biemo mexicano alenté e impulsé en forma nüitcmática el cul 

tivo üe productos J.e i:ilto valor :;J:::icrci::tl :;. nivel int~rnacio 

nal, debi1'l A. la política i(~ pr&cios q-:.rn estableci6 pa!"'-'1 és

tos; o sea., aunque se traté de pror;:Jver lu pr0d'1cci6n de ali 

rr.entoa básicos para el consumo humano, éotoo anfrcntab:1n pr.::_ 

cioa oficiales estancados o poco dinámicos en el ;~~cado nQ

cional, mientras que los precios de otros productos competi

tivos se incrementaban. 

Como es sabido, el objetivo del sector aeropecuario -

es la generaci6n de divisas para financiar las ioportuciones 

de los demás sectores, pero sobretodo, el industrit.l. Esto -

motivaría a penear que aunque hubiera problemas con ese sec

tor, la obtención ~e divisas podr!a llevarse a cabo meiiante 

el petr6leo como recurso alternativo; sin embargo, cuando se 

trata de problemas en la producci6n de alimentos básicos, la 

aoluci6n es impol'tarloa, lo cual genera a su vez conflictos

sociales internos, y una mayor dependencia del pa!a con el -

extranjero. De esa forma, el proceso de internacionalizaci6n 

del capital en el agro mexicano, fue más allá de la. pnrtici

pacidn de las empresas transnacionalea, ya que la contribu-

c16n que tuvo el gobierno en este proceso mediante su pol!t!, 

ca econdmica de modernizar la agricultura y expandir a la -

agroindustri:.i, garantiz6 la participacidn conjunta del capi

tal privado y p~blico del p~!e en la restruoturacidn de la -

economía nacional, y su raejor o.juste con la intemo.cional. 
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~orno el ~iamo Barkin dice: 

La inte:cnacionalizaci6n del ca pi tal en la agricultura 
mexicana, entonces, no debe entenderse como la presen 
cia de laa ET (empr;?sas trananacionalee) o de extran:: 
jeroa en cual:;.uier ;:iodalidad en tierr:;a nacionales. -
Ea mds impactante en el grado que se manifiesta por -
J.u ¡Jrceencia de productores nacionales, quienes se -
cor.1portan de la misma mane!'a como si fueran grupos ex 
tr~-nacionales. Es decir, eligen loa productos a sem= 
trar, la tecnolociÍa para cultivar y los mercados en-
dor.ie co~ercializar de la misma manera que cualquier
buei. capitri.li.sta er. Jos mercados mundiales. La inter
nacionalizaci6n del capital resulta en la plena inter 
penetración de la economía nacional con la internacio 
nal y al final de cuentas daría la miia plena oportunI 
dad a loo capit3listas a comprobar que el capital ca= 
rece de bandera. ( 25 ) 

Para ~ediados de los afioa sesenta, y como reeultante

de la penetración del c~pitnl extranjero en el agro mexicano, 

el panorama en este sector se presentaba cada ve• más desa-

lentador, pues, esos affos marcaron el preámbulo de lo que a

la postre vendría a provocar 1as voluminosas y crdnicas im-

portaciones de granos básicos, sobretodo maíz y trigo, agud! 

zándose as! nuestra dependencia alimentaria. 

Barkin y Suárez hacen las siguientes consideraciones-

al respecto: 

A mediados de los aftos sesenta nuevas tendencias en -
la agricultura eran evidentes: 1.- los precios de ga
rant!a para los productos b4sicos dejaron de eetimu-
lar la expaneidn; 2.- el·área cultivada total se esta 
biliz6 en torno a los 15 millones de hect,reas, lo -= 
cual indica un abandono de 'reas de temporal dedica
das a la agricultura tradicional ante la faltad• in
versiones y recursos, a medida que el gobierno aegu1a 
impulsando y subsidiando los distritos de riego; 3.--. 
la composicidn de los cultivos se modificd en las zo
nas m'a productivas del pa!s, pues loe tradicionales
(ma:!z y :f'ijol) fUerori reemplazados por otros de mayor 
valor comercial, producidos en muchos casos bajo con
tra tos directos o indirectos con intermediarios vin~ 
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lados con el mercado norteamericano. As! adquirieron -
importancia loa cultivos de frutas y legumbres en cier 
tao partes del pa!a (sobretodo en el Baj!o y 61 Noroea 
te); 4. - las exvortaciones tradicionales (ulgod6n y --= 
azdcar) ae volvieron menos importantes en tdrminoa re
lativos. ( 26 ) 

Para concluir el presente subcap!tulo, habrii que dejar 

eefl.alado, que la modernizacidn de la agricultura en México b~ 

aada en la introducci6n de los insumos y t'anicae de la Revo

lucidn Verde, gener6 consecuencias tanto en términos socialeo 

como econdmicoe, y que a la fecha y, paralelamente a otras -

circunetanciaa, ee agudizaro11. 

En primer lugar, eurga una polarización de la eatruct~ 

ra agraria del país, ya que se concentraron en pocas ~Bnoa 

las mejores tierras, el crédito estatal, la ayuda técnica, 

las innovaciones tecnol6cicas agrícolas, y ol capital. 

No obstante que con el experi::::iento de la Revolucidn 

Verde en nuestro país se logr& aumentar la produccidn y la 

productividad agrícola, loa beneficiarios fueron los agricul

tores con mayor poder econ6mico, qua tenían acceso a la com-

pra de los insumos y del pa~uete tecnol6gico en general. ne -

puede afirmar que la modern1~ac16n ae circunaoribid a la em-

presas agrícolas comerciales productoras de materias primas -

para la agroindustria y/o para la erportacidn, o bien, para -

la poblacidn de altos ingresos. 

Puesto ~ue la modernizac16n no se caracterizaba preci

samente por alcanzar el desarrollo rural a largo plazo, la -

pauperizacidn del campesinado sobretodo pobre y sin tierra, -

se agudiz6, provocándose con esto que se intensificara la -
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emigraci61; rr.asi va ca!"lpo-ciudad con todas las consecuencias que 

¡;eo entra~a. 

Po:r tH timo, otro factor que huy que considerar determi

n:rn tc }"ID.ra la ¡ie.netraci6n y •lesarrollo del proceec- de n:oderni

::aci~n fl[T!coln ~n nu~~•:::-o r1afo, fue si.r duda, la pol!tic!l de

puertas f::l.biertas ·1ue le brind6 el ecbierno me.xi cano al capital 

ext::-·,rnje:ro para el logro de esos objetivos. A n;edila que el -

prog;:a:::a de modernizaci6n agrícola. se demirrollaba, y en vista 

de q~e el país carecía prácticamente de todos los elementos 

qu:> cona ti tu!an el paquete tecnol6gico, ae tuvieron que impor

tar del extranjero; como ejemplos que '3fl se han anotado ante~ 

riorr:iente, se cu8ntan rraquinaria agrícola, semillas, fertili-

zantc3, il:.aecticidas y herbicidas, así como lo. infraestructura 

hidráulica que se contruy6 vía empréstitos extranjeros al país, 

pnrt1cularmente. ;)e las empresas tr.'.lnanacionales que participan 

t..;:-: el paquete tccno16r;ico de la Revolución Verde, y que hoy en 

ñ:!a tienen er~•:1 influencia en el sector agrícola destacan cn-

trc ln~ máa impcrtantes: Bayer, Ciba-Geigy, y Hoechst (para el 

rubro de cernillaa me~oradae); empresas petroqu!micaa cooo Dow

GLe::l'ic:il; y pa::--a ~l c:isa de lti. :oaquinaria agrícola, Caterpillar, 

John Jeere, Ford Motor Company, International Harves'ter, etc. 

De lo anterior se deduce, que entre más vincu1ado esté

nueatro pa!s a las decisiones del capital extranjero, se pone 

en juego nueatr~ independencia económica, y particularmente, -

G~ pon~ en duda poder ~lcanzar un pleno desarrollo agr!cola y 

ru'!:'al P,.1n5..librn.-lo :iue pen:iita satiafacer las nec1;:sidades báe1-
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car 'le 3.1imentací6n ;¡ le bienestar para la mayoría de la pobl~ 

ci6n. 



CUADRO 3. 1 

Participaci6n del Sector Agropecuario, Irrigación y los principales Estados 
en la Inversi6n Pública: 1940-1980 

Inversión POblica Total Sector Irrigaci6nª Participación de Tres 

~ ñ o s (Millones de Pesos) Agropecuario \ i Total de Riego 

19.JO 2 90 15.5 80.0 n.d 
1945 ¡¡.¡¡¡ 17. 2 95.8 n.d 
1950 2 672 19. 3 72. l 36,2 
195S 4 40d 13. 7 99.2 11. 8 
lYbO d 376 a.o 85.S 33.2 
196!i 13 049 8.6 98.4 62,9 
1970 30 250 13.4 92.5 66.3 
1:-175 95 767 18. 1 76.0 77. 1 
19!10 424 108 16. 6 59.2 24.7 

ª Proporción del total ejercido en el sector agropecuario. 

b Es la suma de los recursos captados para riego en: Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. 

n.tl No disponible. 

FUENTE: Centro ~e Ucodesarrollo, citado por David Barkin y Blanca Suárez en 

Estados 
ib 

Bl Fin de la Autosuficiencia Alimentaria, Edit. Nueva Imagen, México, 1982, p. 64. 

en 

,... 
N o 
• 



CUADRO 3,2 

Inaices de insumos comprados en la agricultura mexicana en 1940-65 (1960 100 ) 

Fertilizantes lrrigacH5n ª Indice 

~ Químicos Semillas Insecticidas SRH Total Compuesto b 

1940 4 29 2 39 18 

1941 5 29 3 39 18 

1942 4 3.) 2 5 40 23 
194.S 5 37 2 6 40 24 
1944 4 36 3 6 40 26 
1945 6 39 5 7 40 26 
1946 5 .S9 2 9 41 27 
1947 10 41 z 10 41 27 
194d 6 45 3 11 ; 41 33 
h149 7 49 3 12 41 34 
1950 8 55 12 14 41 38 
19!:i 1 13 60 22 19 45 41 
1952 17 62 23 23 47 40 
1953 21 61 33 25 49 40 
1954 25 68 51 37 57 47 
1955 36 dO 86 44 62 65 
1956 54 87 73 52 67 67 
1957 51 93 85 48 64 69 
1958 65 97 102 59 72 76 ..... 
1959 80 103 101 60 73 

1\) 

87 ..... 
• 



Fertilizantes Irrigaci6n a ln<l ice 

A fl o Químicos Semillas Insecticidas SRH Total Compuesto 

a 

h 

1900 100 100 100 100 1 00 100 

1961 104 102 89 111 107 103 

1 ~02 105 113 108 132 1 22 110 

1963 127 11 ll 107 115 11 o 119 

1964 158 12.:í 107 142 128 139 

1905 160 1:56 11 2 140 1l7 143 

SWI Representa el ndmero de hectSreas irrigadns con obras financiadas por el gobierno; la 
columna de total comprende los trabajos privados de irrigación. 

Suma ponderada de los Indices de insumos, con valores de ponderación que igualan las part! 
cipaciones de los insumos en el costo total de los insumos adquiridos. 

FUENTE: Reed Hertford, "Sources of Change in ~lexican Agricultura! Production, 1940-1960", -

Tesis de doctorado, Universidad de Chicago, 1970, p.20, citado por Cynthia Hewitt -
de Alcdntara en La Modernización de la Agricultura Mexicana, 1940-1970, Edit. Siglo 
XXI, 3.!!_ Edici6n, M€xico, 1982, p.57, 

b 
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3.4 La Inveruión Extran~,, .. ·1 •?tl l:J. Ir1duatria Alir:ien

ta.ria er.: !.:éxico. El Déficit de la :lalanza Cune!: 
d.al de ':r::.u10s Ilásicos .-

El obj:Jtivo del presente subcap!tulo es ruoetrar el alto 

nivel de ccnceutración que tiene el capit:~l extranjero en la -

industria alimenturia en !iéxico, preferen t·3mente en lae claflec 

más dinámicas, las cu~les tienen un creci~~cnto rdpidc, y que-

por consecuencia, sus tusas de ganancia son más elevnd~s. 

Primerarnen·te, se tr-.tará de dnr alcnnoc i:u:tecedentea t.;!2., 

neralea que, a pnrtir de lo. I'.lcdernizaci6n agrícola en !Mxico -

sirvieron como pauta p'.lt'a 1 u tr'.lnsnacion,_ilL:ad6n de la indus-

tria alimentaria en este pa!G, provocando ésto el déficit de -

la balanza comercial de granos btfo:lcÓs. 

La modernizaci<Sn de la agricultura en !'.6xico entrr'1fl6 -

una serie de consecuencias que afectarían no tan s6lo al sec-

t:Jr agrícola, sino al total de la economía nacional. Dada. la -

preferencia que ee tuvo por la produccidn de cultivos de alto

valor comerci~l y/o exportables, trajo como consecuencia la -

dest1 tuci6n de los productos báeicoa nl alcance de la mayor!a

de la poblaci6n; con esto se hizo cada vez más palpable la pa_:: 

ticipaci6n de nuestro país en una diviai<Sn internacional del -

trabajo caracterizada por la tra.nanacionalizaci6n de sus aiat~ 

mas productivos, y por la polarizao16n que se did en su estru~ 

turu ag~aria, lo cual aienific6 mayor dependencia en alimentos 

básicoe, y una mayor especializacidn en su agricultura. 

~sto f..ignific6 que, la produeci6n agr:!noln de México 
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aewclera las r.aracter!sticas de un modeJo ali;¡· .. ~rit••l'ÍO acorde 

a la do loa pa:!ses al ta.mente indui:;trjnlizados, conv i :·ti er.do -

a la agricultura en 1..:nu. rallil:l 11.;: la indto.::i"tri::i dcbi1o u l::i ere 

ciente suhordinac16n de aquélla a. éutn, li.l tener ü1fluenol~

en la orientaci6r. do sus eatructur:;. ;;rc_,J-1:-+;vfl cor.forimfodoee 

aa! la 1:.1~roindustrin, la cual es uno rle loL factortis 1e :_ .n~.J:. 

nantes de la modernizaci6u a¿.r!ccla. 

Como se vi6 en el anterior su'bca¡;Ítulo, lri i:. trc,duc ..... 

ci6n del paquete tocnol6gico p.'.lr:J. lo. modern~ ::aci6:~ ". · • • .J.1-:·:-l_ 

cultura mexicana, condicion6 a este sector a evolucior .. ::ir Pº! 

teriormente en base a la fuerte particirmc:/·_ :11.:', "·.;ii +:il t'.!,! 

t~ro; sin ernb!l.rr;o, lo sobres3.lier:t'J ·.iel <~:t.so 11·) úr~-i. t~.n

to la presencia de las empresas trans1Lctcionult:c en los compl2_ 

jos aeroind'lstrialcs o agroalimentarioa, nir.u la afo11ci6r fo 

la.a formas de produ.cci6n y c.rganiznci6n de esas c::ipi·,::~n.s en

nuo3tro pa:Co, dada en funci6n mism:1 de los cn:nbios que habían 

registrado los wercadoa de alimentos en :Estadoo Unld~o, prin, 

cipal pa!a de oriben de la inversi6n foránea. Esos c~~~ios -

se dieron principalmente como ooneecuencia del a-xlent~ del -

inereso per cápi ta norteamericana (a partir ·le los !l!:os )O), 

con el cuu.l se demandaba una mayor·variedad de productos ali 

mentioios. 

En nuestro país, al surgir y desarrollarse el proceso 

de industrializaci6n, provoc6 au".'lentos conai:lerables del in

craso en diferentes sectores de la poblacicSn, ::iob1·e ~oda de -

lor. estratos medio.:i y al tos. A ::iu vez, esto pro·.roc6 que ae -
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t;é"·?r:rra una mayor ,1P.~:a1c:fo ·1e los productos tradicionalmente 

consumidos, y por otro lado, que la demanda fuera hasta se--

lectiva n.1 mejorar lo~' ;;iyeles de ingrcwo Je dichos sectores¡ 

de esa mu.n·'!r:--. se adoptó el ~-'atr6n de prod11cci6n y de consumo 

norteamerir.ano on nu~stro pa!s, es decir, se vropicicS el - -

traslado del eoquei:;'.l agroalimentario prevalecjer "'' en Esta--

'.lo:; Unidos, acentuando la tendencia. a la transnucionaliza -

~i6n agroaliment3ria en México. 

La afluencia masiva de capital tranonacional en el -

oector agroalimentario mexicano comenzú a partir de los afios 

sesentas, puesto que el país disponía de una serie de venta

jas para la penetraci6n de las ET: 

A las ~T a~industrialee les atra!a, entre otras co
sas, el mercado interno en r~pida e:icpfu~ei&n, debido -
tanto al increr:icmto demográfico cuanto a la industria 
lizucidn y urbanizaci6n experimentada por el pa:!a, lñ 
política abiert'l nl capital extranjero, las tasas de
cambio estables y la libre convertibilidad de 1a mone 
da, as! cor.:o la disponibilidad de ciertas materias -= 
primas y de mercados protegidos para sus productos fi 
na.los. México se convirt16 a.e! en uno de loe principi 
les huéspedes latinoamericanos para ET agroinduetr1a= 
les, en especial las provenientes da Estados Unidoa,
que representan alrededor del 80~ de los estab1eci- -
mientos con capital extranjero. ( 27 ) 

El sieufente cuadro (3.3) muestra el monto de la inve,t 

ei&n agroalimentaria norteamericana en M&xico de 1966 a 1981, 

en millones de dólares corrientes. 

CUADRO 3.3 

Afios Monto 
1966 107 
1974 191 
1977 205 



FUENTE: 

1978 
1979 
1980 
1981 

233 
305 

370 
436 

Survey of Current Buaineas, varios nmneros, U.s. 
Dept. of CoI!ll'Jerce, Washington, citado por Ruth Rama, 
"El Papel de las Empresas Transnacionalea en la Agri 
cultura Mexicana" en Comercio Exterior Vol. 34, Nú:::. 
11, México, Noviembre de 1984, p. 1085. 

Por otro lado, y partiendo de la definicidn de cadena -

agroalimentaria o agroir.dustrial (Ver nota 28 de este (.!'.l1:!-

tulo), y habida cuenta de las ventu.jao que ofrec:!a :.~éxico al -

capital norteamericano en la industria alimentaria, ásta se es 

tableci6 sobretodo en cierta.o actividades de traneformaci6n de 

productos alimentarios, en donde podía obtener mayor control y 

ventajas eoon6micaa. 

Por tal razdn, las ET tuvieron gran penotraciiSn en laa

siguientes etapas de la cadena agroindu.strial: 

- Producción de inoumos y equiyos agroindur,triules {~-! 

quinas, semillas, ab0nos, insecticidas, herbicidas,

productos farmacéuticos 3 otros). 

- Procesa.miento 3groinduetrial de productos agrícolas, 

forestales y pesqueros (agroindustria alimentaria, -

textil, bebidas y cueros). 

- Yistribuci6n de loe prr.üuctoe elaborados hasta el co~ 

sumidor :final (servicios de almacenamiento y tra11spo_r 

tes, comercializacicSn s. Granel y en uetalle, consumo 
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orgi:miza.·fo, etc.). 

Ade1.1:io, se '2c.'entan los servicios de cr~di to, aeesora

miento t~~nico, servi.c.luL tcí!uolóeicoe y publicidad, e influ 

yendo C711Tbi.én en 3..:.1s rol:Uic::is de precios agrícolas, subsi--

1ioü, importaciones y exportaciones. ( 29 ) 

Lau 1;;1rprP.sau trar::in::ii.:i ·Ji1c!les operan en las ramas mJs

din4lni~aF> de lu inch;r1tri:!. alimentnria en nuestro pa:!s, repr!!. 

lh'.::-icndo en olla lc.s r'.J.sgo¡¡ f'undam~ntalee del modelo alitien

tario trqnsnacional. Al Str las ramas más dinámicas, se ten

,:r1 q:.ie comrren<lP.r porqu~ s1n lo.s más trananacionalizadas, y 

lau ~e mayor ~r~do de monoyolizacidn. 

Co~o datos ilustrativos de lo anterior, el cuadro 3.4 

r..:fleja loa difer~ntes ¿ra1oe de concentraci6n y participa-

ciSL ";:!"annriaci onaJ en ln.s prir. ::ipalea rama.a de la induotria.

ali;;P.n tarin. en México e1: el año 1975. 

Al !'"e jorar el ni v~l de vida de una parte de la pobla

ci.&n lflcxicn:-1a, ue estr~".;c:J i1:i~dioe y al tos cor:io se hab!a. dicho, 

oc gener& un aumento :le la demanda. de alimentos de origen an! 

::."l.~.; esto e.bri6 lr. pauta para. quP. se modernizara la avicul

tur:~, ª~"! cor.io parte de Ja poroicul tura y ganadería lechera

del país, a partir de finales de loe afios cincuentas. 

Las ET agroinduetriales fueron 1ae que propiamente d.!, 

3arrollaron a eaas induatriae, así como la de alimentos para 

nnii;;alea, dado qu.t;) esa.a transnacionales son sus proveedoras

de ir;sumoe, 
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Pre".l;;.:"adoa de Frut~s y 
I ~g\.unb::-ea 

Snlsas :1 Sopas 

-:até Soluole 

C~reulee y Lcgumtnoaas 

"Drv paratlos Je Carne 

·Jrema y Queso 

L.:che en Lata 

Flanes y Gelatinas 

Yoeurts y Cajetas 

Galletas y Pastas 

Cacao y 0hocolate 

Dulces y Gonfituras 

0hicles 

Aceites y Grasns 

CUADRO 3,4 

Penetración Trana
naci or>aJ en la 

Produncicfo 
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14 

128. 
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75 
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61 

86 

29 

96 

22 



Almid6n 79 

?fastaza, Vinagre 69 75 

Alin:.entos p.:.ra A .. '1imales 23 

(1) Definido como la proporci~n de la producc16n total apo_;; 

tada por loa 4 establecimiento~ mds grandes. 

PUEBTE: Centro de Ecodesarrollo, A.c., citado por Roeeli0 -

Ra.m!rez de le. O, er. De lu Impro" i.:::¡;,,ci&n c.l :;>racaao. 

La Política de Inversi6r. Sxtro.nje~a ')n ;:.1éx'ico, Edi t. 

Océano-Centro de Ecodesarrollo, M~xjco, 1983, P• 128. 
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En el cua:lro 3. 4 se i1uede arreciar que la penetración 

de ca.pi ta.l tranenacional en '9. inJuotria de alimen tus p:l rn -

anime.lee ea de más del 50% er; 1975; eato sit:;nifica. •1ue las -

c::-1n:•eeaa lideres de i:sa clase (se :podr:!an menci 1,nar a Ilalston 

rurina y Anderson Cla.yton) dominan en :::sa ¡ce r-contu je el L"r-

cado de alimentos para aves, y algunas etapas clave de la -

produccidn avícola. 

Las ET a.1 teoer el dominio en el procesa.miento agroin 

duatrial de los pr·:::ductos agrícolas, y en la distribuci&n -

( comercialize.ci6n) J.e esos productos yo. elaborados o 1Jrocesa. . -
:los, y conaidornndo el hecho de que en ce.da cadena agroindu_I! 

trial o agroalimentaria existo una etapa a partir de la cual 

ea posible mantener un iominio sobre el resto de las etapas, 

es decir, una etapa que p~r.r.ite controlar el proceso de val.2. 

rizaci&n del capital a lo largo de la cadena, para su propio 

bene1"1cio, se entenderla, por ejemplo, que en el caoo de la.

industria de alimentoo para aves, las ET al toner el cor.trol 

sobre lae materias primas y loa insumos para dicha industria 

(soya y sorgo p~incipalmentc), logr3n un control total que -

va desde la cría hasta ln comercializao16n de los produotos

av:!oolaa. 

As! por ejemplo, lao gr1uides empresas tra.nsnacionales 
que hegemonizan el sistema soya, han fincado su poder 
en el control de la industria de alimentos balancea-
dos y de las etapas tecnol6g1oas mds refinadas de la 
1mportac16n y p1Poduco1&n de laa nuevas razas de avee. 
Este control le ha permitido subordinar a un importan 
te sector de granjeros medianos, a trav~e de contra-= 
tos de aparcer!a mediante loa cuales las grandes em-
presas controlan la etapa de engorda ofreciendo ali--
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~ento, asistencia técnica y financiamiento a los gran 
jeroa, los cualaa se comprometen a venderles loe ani: 
riales engordados a las empresas. De esta forma se ase 
L'1l~~n los beneficios no s6lo de las etapas iniciales= 
sino también de la comeroializac16n de la carne de po 
llo. ( 30 ) -

El caso anterior se hace también extensivo para otro

tipo de productos pecuarios, como carne, o bien, para la en

gorda de ganado orientados principalmente al consumo de la -

roblac16n de al toa ingresos y/o para l:!r.portaci<b; Hay que -

:~encionar que las principales materias primas para elaborar

los alimentos balanceados para el gan!:ldo aon tambüfo la. :Joya 

En suma, los sP.ffalamientos de loa casos anteriores, -

bastarían pa~a afirmar que en M~xico, el desarrollo agroin-

dustr).a.l hace resaltar el proceso de la valorizaci6n como d9_ 

minante P.n la internacionalizaci6n del capital ya que ~sta -

ha orientado la producci6n hacia la satisfacci6n de la demaE 

da en mercados con altos niveles de redituabi1idad. Por una

parte, está la transformaci6n productiva del sector a.grope-

cuario donde los productos tradicionales de consumo popular

aon !espla.zados por cultivos de gran rentabilidnd: por ejem

plo, la sustituci6n del maíz por el sorgo. 

El fin ha sido el de acelerar la tre.nafórmac16n indu.! 

trial de alimentos a peear del estancamiento de la producci6n 

del sector primario; las operaciones de laaXilT agroindustri.! 

le~ sobre lms insumos y las materias primas agr!colaa, han -

hecho 1¡ue deaa.pax-eecan de la. ellcena productiva diversos cul

tivos, teniendo además como antecedente de este fen6meno al-
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rro¿;rJ.L• Je la nevol,.ici6n Verde, que como se vi6, tendía 11 -

dnrle preferencia a los cultivos de alto valor comercial y -

exrort."l.ble. De rrnt:1 forma, nuestro pa:!s se inncribi 6 en una.

nueva división internacional de:!. tr•abajo, asu."nicndo el papel 

de generador de productcs secundarios para la exportación, -

:::ientras .:¡ne el abastecimiento de eranos y ..>tros proiuctos 

b1foicou se concentra en torno a los centroo de rnuyor eficien 

cia, que son los propios paíseo inuustrializaJos. 

Hay q,ue aeHalar, que el intt)rés que ee tuvo por prod~ 

cir granos forrajeros pi!r::t elaborar alimer,toa b: .. lanceaJos --

para animales, obedeció al hecho de que los productores de -

esos zranos obtenían mayor utilidad, dadae las facilidades 

que se lea otorgaror., como por ejemplo, el mejoramiento COll!!, 

tante de sus prccioB de garantía, políticas de estímulo, a -

trávés del crédito, ls a3iatencia técnica y ln cronci&n de

infracstractura, ac:r como el acceso a innovacionl'}s tecnol6e! 

caü que permitieron notables au~entos ue prouuctividad de la 

tierra y una demanda industrial o externa en gran medida f~ 

vorablca. 

Por el contrario, loa prolll;\_;tos b~sicos mantuvierori,

por lo regular, bajos precios de garantía durante las dos l11, 

timas d4cadao, haciendo que ae estanoara su produccidn, pro

piciando as! su deauedi-ia importaoi&n. 

Li ri..-:rte de~u.nd'l 1fo soya y oorgo de estas industrias 
(1e alimentos balanceados para anima.lee), aunada a -
los -;:.reci nu bajos 9 e in:movi bles por lar[;08 períodos, ª'' loa eeren.les de consumo hwnano, determinaron un -
i:ar.:b~o rdnido er. 1.ri utilizaci6n de parte de la mejor-
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t:i ~rra tc::1po1~.i1e:·a del país. Como raaultado, deade me 
iiudon de loa aeaenta hasta fines de loa setenta la =... 
s.1pt1rfí".:1.e cultivada. 0011 cuatro granoa básicos (arroz, 
frijol, maíz y trico) y algod6n disrninuy6 1.4 millones 
d·~ he(:tárcan, a.pr~ximéiu.¡mante, e.l tternpo que aumentaba 
en una cuntidad e•,1.1üv:..1.lentc el !!rea dedicada a oleagi
no.;;.:.::i (soya y cárt'.\l!!O) y cereales forrajeroa. En el -
miamo período, la produccic:Sn de loe cuatro gr"1nos bási 
coa cr>Jc i6 a ri traos inferiores a la de la tasa hil:itórI 
ca de incremento demogrnfico (3.4'.:.b anual), pero la pro 
ducción de soya se increment6 a raz6n de 15.1:,.~, la de::' 
soreo a 13. 7% y ln. de alfalfa a 9;~ al af'ío. 
A pesar de la sustituc16n de cultivos, el incremento -
de J.n nemania industrial fue tal que se requirieron -
gr !:1des importq,cionea de los nuevos productos. De 1950 
-195~ a 1978-1980, las compras de soya crecieron de --
0. 4 a 202.2 millones de d6lares y el sorgo, que ni si
quiera apa:,.ec:fa en el registro de importaciones del -
pri~er bienio, repreaent6, al comenzar el actual dece
nio, ,;na importaci&n de 192 millones de d6laree. 
En cuanto al trigo y el maíz desplazados, su importa-
ci6n nument6, respectivamente, de 32.3 a 150 y de o.8-
a 315.7 millones de dólares corrientes entre loe af:loe
extremos de aquel per!odo. Suponiendo rendimientos por 
hectárea constantes, el maíz que ee dej6 de producir-
por auotituci~n del cultivo representa 90% de la impor 
taci6n de principios de este decenio. En el caso del = 
trigo el desplazamiento fue menor s e:ltl'lica aolamente-
20% de la necesidad de importar. ( 31 ) 

Como se puede apreciar, junto a una agricultura de Pr.2, 

duetos b1s1coe claramente estancada, crece y se desarrolla 

una agricultura productora de insumos para las ET y otras 

grandes empresau, o bien, reorientada a satisfacer, sobretodo, 

las necesidades del mercado estadounidense. 

A esto,habr:!a que agregar que, loa agricultoras que -

producen cultivos tradicionales, para eTitar ser desplazados, 

o bien, para no deaaparéoer de la escena productiva, tienen -

que ajustarse y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, 

oonvirti~ndoee, y con el apoyo del Estado, en proveedores de

inaumos dn las ET, con el consecuente detrimento de la prodU.2, 
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ci.6n Je granos básicos po.ra. ol ::onswno humano. 

Es así que, en t!óxico, los productores de sorgo son -
en gran parte ejidatartos que poseen tier:rfiF.I da buon
te:nporal y que, con el concurso 3.el ::.::::100 I7ncior.:i l de 
Crédito Rural que les pro?orciona crédito ;,· usi.Jten-
ciu t~cnica y sn1iervisa sus cul t:l.voe, as! como con el 
:;at!mu1o de loa precios de garant:!a de la GONASUPO, -
la gran empresa paraestatal gr;melera, se han conver
tido de productores de alimontos básicos en proveedo
res de grano pero. las ET y otras grandes empree3s. 
{ 32 ) 

Loe cambios que se dieron en el patrón tradicional de 

cultivos de nuestro pa!s, ae explican por el hecho da ~ue, -

las neoea1dades de valIDrizaci6n del capital a nivel interna-

cional generan transformaciones en las formaciones socioeco

n6micae de loe países subdesarrollados, transformaciones q~e 

sean acordes a loa requerimientos de la acumulacidn de~ cap.!, 

tal a escala mundial. 

Como ya se ha eefialadc, el proceso de internacionali

zaoi&n del capital se cara.eteriza por la tendencia a la hom.2. 

geneizaci6n, tanto de los estándares de producoidn, como de

los patrones de consumo, a tr~vés de las empresas trananac12 

nales, <J.Ue son el vector de la in·ternacionalizacicSn. 

El funcionamiento de las ET agroalimentarias en nues

tro país confirma lo anterior, si se toma en cuenta de que -

además de tener gran influencia sobre los patronea y tdcni-

caa de cultivo y ooaecha, la tienen tambi4n en lo referente

ª los precios de ~ateria prima y productos terminados, orga

niza.ci6n productiva, estructura. induatrial, sistemas de dis

tribuci6n y esquemas de consumo. 
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~n O'.:tJ.1'l 1 la ir.c11rai6n de las ET en el sector agropecll! 

rio de ~.~éxico, tr.:tjo corr.o cor:aecuencia alteraciones en su ee

tructurh agraria y ap,r!cola, i:..1 propiciar la 1>roducci&n de ~ 

tcrias ;riln"'ª agroind·.wtr1 J.lee q_ue compiten con los c'll tivos

tásicr;s de conm1...-no hwnanv 1 relet;:a::do a ~etos a niveles tan b.!!, 

joo llUe, fina1mente,contribuyerrm en formi:;. determinante a la

pérdida de n~0etra autosuficiencia alimentaria. 
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CAPITULO IV. EL SAM.: VANO INTENTO DE ALCANZAR LA AUTOSUFI -

CIEHCIA ALIMENTARIA EN MEXICO.-

rretender realizar un estudio completo sobre el Siet~ 

m.a f\limentario Mexicano ( 3AJ,l), implicaría neceaariruuente an~ 

lizar parte por parte todos y cada uno de loe programas y 

subprogramas que conformaron ese proyecto gubernamental; a.11n 

as! no se agotaría el tema., dadas las diferentes posicionea

que en torno a ~l pudieran manifestarse. Para tal efecto, ae 

requeriría de un espacio mayor que el que pudiera ocupar Wi

cap!tulo de tesis, como en el presente ca.so. No obstante, ae 

intentard, al menos, dejar aeenta.doa alb'1lllOO aRpectos del 

SAM que para loe objetivos del presente trabajo 1 airvan para

mostrar la inoperancia y la inefectividad de ese proyecto 

para lograr la autosuficiencia alimentaria en nuestro - - -

país. ( 1,) 

El SAM aparece como un planteami.ento del Estado moti

vado por el surgimiento de la crisis agrícola que se manife! 

t6 en la p4rdida de la autosufioienoia alimentaria que, como 

se vi6, fue originada por la preferencia que se le brind6 a 

la produoo16n de oultivoe de al.to nlor oomaroial. y/o expor

tables, en detrimento de la producci6n de granos básicos - -

para el con•wno h\'Ulllmo, y en al relegamiento de que fue obj! 

to la 1181'1oultura campesina de temporal, resultado de la pe

netraci6n ~ranca y abierta del capital trananacional en el -

agro mexicano • 

••• el SAJI surge como un proyecto impulsado por el E! 
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tado en Marzo de 1980 9 que pretende constituir una~aa.li
da a la crieis agrícola que vive el pa!a a partir de la
aegunda mitad de la déoada de !os eesemtae; crisis que -
ha tenido como auo principalea manifeetaciones la pérdi
da de autoaufioiencia y la pauper1zaoi6n de gra.n parte -
de la poblaci6n rural. El SAM se propone com.o objetivo -
combatir eotoe dos aspectos. ( 2 ) 

El objetivo fundamental del SA:M consistía en lograr la -

autosUfioiencia alimentaria y abatir loa altos índices de desn~ 

trici6n de la mayoría de la poblaoi6n, cubriendo veinte difere~ 

tes proyectost desde el dingn6etico, pasando por la producoi~n, 

los insumos, la comercial1zaoi6n, la tecnología, promooidn y P! 

blioidad. Asimismo, para el logro de eus objetivos, este proye~ 

to se proponía favorecer al sector agropecuario en el futuro, -

asignando una parte importante de los fondos provenientes de la 

exportaoi6n de petróleo, y por otro lado,que el Eetado mantuvi! 

ra alianza con loa campesinos compartiendo riesgos en la agri -

cultura. 

Segdn el SAM, el prop6sito de alcanzar la autoeu1'ic1en -

cia alimentaria se perseguía por dos razones :tundamentaleet lo

grar la aoberan!a nacional, y generar empleo productivo. La es

trategia de este programa estaba basada principalmente en esti

mular la actividad productiva en.las ireas de temporal, dihido -

les a los campesinos de esas tierras los apoyos para la produo

cidn de granos b'eicos, pero. sin que se alterara la pro4uoo16n

de loe cultivos para la e.xportaoidn, como se podrá Ter m'• ade

lante. 

El SAM proponía lograr la autosufioie11oia de granos bás! 

coa (maíz y .frijol) para 1982, y de algunos otros productos 
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para 1985f para lograrlo ae consideraba necesario aumentar -

las superficies dedicadas al cultivo de granos a través del 

uso de tierras que antes se cnltivaban, la ampliaci6n de la

frontera agrícola, la transferencia de tierras de agostadero 

con potencial agrícola que propiciara una ganadería intensi

va, y la incorporaci6n marginal de tierras al riego. La mayor 

parte del esfuerzo se concentraría en las zonas temporaleras, 

pues son las que tienen un mayor potencial de crecimiento. 

El 3AM planteaba la alianza del Estado con loa campe

sinos, garantizándoles un mínimo de ingreso para estimular -

aa! el empleo de insumos modernos, que a au vez propiciara.n

una mayor productividad. 

Los objetivos del SAM se dirigían b~sicamente a elim! 

nar dos cuestiones fundamenta.lea: 

a) lograr la autosuficiencia en la produco16n de a.li
men.tos bllsioos (más específicamente maíz y frijol); -
b) inter\renir en la distribuci6n de estos alimentos -
{canasta básica recomendable) y subsidiar el consumo
oon el fin de ppoporoionar una dieta mínima a los sec 
torea de Jll.lls bajos i1)8resos del pa!s. Colateralmente-;" 
ataca el predominio de empresas transnacionales en la 
induetria de alimentos y la dependencia interna provo 
cada 'POr la importacidn de alimentos básicos. Proou = 
ra.n alcanzar estos objetivos a través de: a} la parti 
cipacidn del Estado compartiendo riesgos con loe ca.ni= 
pesinoe; b) la induco16n de. cambios tecnoldgicos en -
zonas de agricultura de tempora1; e) la organizaoidn
campesina. ( 3 ) 

Dentro 4•1 plano ideoldgioo hay que destacar que el -

SAll, como apunta P. Rello, 

••• logrd sintetizar los lineamientos generales de una 
estrategia rural alternativa a la desprestigiada y -
gastada política desarrollieta. Al proponer a loe eJ!. 
datarios y comuneros de las zonas de temporal como -
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los sujetos de la nueva estrategia, el SAJII no hace 
sino reconocer un hecho objetivo: el papel central 
que sigue teniendo la lucha de los oampesinoe pobrea
en la escena rural. No sdlo producen la mayor parte -
dá loa granos básicos que consume la poblaoi&n, e1no
que son ellos quienes pueden acercar al país a la au
tosuficiencia alimentaria. ( 4 ) 

Paralelamente a la creación del SAM, se formula la -

T·cy de Fomento Agropecuario, misma que crea el marco jurídi

co que antes obataoalizaba loa proyectos estatales de organ.!, 

zaci6n campesina. En esta ley se :man.tiene el marco ju.rldico

existente en cuanto a las formas de propiedad; no obetante,

crea condiciones para la asooiacidn entre ejidatarios, comu

neros y pequeffoe propietarios, en el marco de la planifica -

oidn agropecuaria y forestal. 

El SAM y au soadn jurídioo, la Ley de Pomento Agrop!, 

cuario (LPA), se caracterizarían por contribuir a la oreaoi6n 

de condiciones favorables para lograr altos n~veles de ao~ 

laoidn. Ee decir, con el impulso que el Estado le daba al 

sector campesino de temporal (productores tradicionales de 

alimentos básicos) modernizando su produooidn y agilizando -

sus canales de oomeroializaci6n, adem4s de ooapartir los 

riesgos inherentes a la produocidn agr!oola, ee preeentaban

divereae ventajas. 

Por una parte, se lograba disminuir el costo de la 

tuer11a de trabajo mediante la abundante o:terta de alillentoe

blf.sicos que ae generarían (lo cual redundaría en mayor ªºWll.!! 
laoidn) y por otra, se evitaban las cad~ vez me riesgoeas -

importaciones de granos en constante alza, debido a lu con-
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tinuas fluctuaciones de sus precios en el mercado mundial. 

De acuerdo a lo que opinan E. Caballero y F. Ze:rmeao: 

SAM y Loy de Fomento Agropecuario como momentos que -
singularizan la coyuntura. en 1980, aunque contradt.cto 
rios en su presentación ideológica, están orientados= 
a:mboa a servir al proceso de acumulación capi taliste., 
el primero con el intento de abarat1r los productos -
agr!oolaa básicos, fuertes elementos constitutivos 
del precio de la fuerza de trabajo, por la vía de loa 
subsidios a la producción y al consumo, y la ley al -
alentar el dominio capitalista directo sobre predioa
adn en posesión de campeainos, con el objetivo expl!
ai to de lograr una mayor eficiencia productiva. ( 5 ) 

Dentro de la política de subsidios que ofrecía el SAM, 

estaba el de ampliar el consumo popular de alimentos básicos, 

para lo cual se elaboro una "Canasta Básica. Recomendable" --

(CllR) 

que cubriera una iieta adecuada considerando hábitoa
alimenticios, costos, capacidad de compra real de la
poblaoi6n y el pot~noial de recursos humanos y mate .. 
riales del pa.:!s. ( ••• ) 
Los alimentos que contenía la CBR eran loa que se con 
sideran como esenciales para contribuir a una alim.en':' 
taoi6n balanceada: 
Cereales: maíz en grano, tortillas y masa. 
Trigo y sus productos: harina de trigo, pan de dUlce, 
pan blanco, galletas y pasta para sopa. 
AITOZ 
Leguminosas: frijol. 
Feculantea: papa. 
Verduras: jitomate, chile, cebolla, leoh'U8a y zanaho
ria. 
Frut~ss plátano, manzana, lim6n, naranja. 
Productos de origen animal& carne de NS 1 carne de -
puerco, carne de ave, carne da ovicaprino, huevo, le
cha fresca, mantena. de puerco, pescado y mariscos. 
Otros: aceite vegetal y az'1car. ( 6 ) 

De lo anterior, caben hacer las siguientes obse:rY&Oi.2, 

nea: por una parte, en la CBR no se incluían al oaf~ y al º! 

cao, as! como otras frutas y hortalizas, por lo cual podría-
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intuirse que eaoa productos estaban reservados para la expo.!: 

taci6n en su mayor parte. 

Por otro lado, al mismo tiempo que se incluían el fr;! 

jol y el maíz en este programa de eubaidios, tambi~n ae con

sideraba prioritario la incluaidn de loa forrajes y oleagin,2_ 

eas (competidores del maíz) para alimentar al ganado destin!. 

do a satisfacer la demanda de carne de los estratos de medi!_ 

nos y altos ingresos, ae! oomo para la exportaci6n. 

En otras palabras, lo que se proponía alcanzar la CBR, 

no ara mJa qua abaratar el valor de la fuerza de trabajo, lo 

cual implicaba en dltima instancia ser un subsidio para la -

clase capitalista, con el objeto de tener mayores tasas de -

ganancia, pero con el agravante de que se reforzaban las ten 

denciaa a la desigualdad en el oonsumOJ ea decir, por un la

do estaban loa que pod!an adquirir carne y Tegotales de alto 

costo, y por otro, loa que 11nicamente ten!an que conformarse 

con s61o provisiones de frijoles, chile y tortillas. ( 7 ) 

Como ee v16 en el oap!tulo anterior, la preferencia -

que ae tuvo por estimular y desarrollar la producoi6n de bi!, 

nea agr!colas de alto valor comercial y/o exportables, oond~ 

~o a que se desatendiera la producci6n 4e alimentos b4siooa, 

original y tradicionalmente cultiTados en tierras temporal.e

ras, modific4ndose así el patrdn de cultivos que,proToo6 fi

nalmente, el d4~io1t en la producc16n de granos b4s1coa. 

Allte esos hechos, y como se ha venido planteando, una 

de las estrategias del SAM se enfocaba haoia el apoyo a la -
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agrioul tura campesina de temporal, di::itribuy.anuo mita equi ta

tiva.mente el excedente agr!cola y alcanzar le autoauficien -

cia alimentaria como f'undamento para lograr una rr.a.yor sobe

ran!a nacional y justicia social. Para c1.Unplir con tales ob

jeti voa hab!a que aplicar un conjunto de subsidios a la pro

duccitSn a través de insumos baratos, crédito, !'leguro, invea

tigacidn, paquetes tecnol&Ricoe destinados a la producci6n -

de al.imentos bdaicoa que fomentar!an un cambio tecnol&gico. 

Loe instrumentos que se proponen para react Ivar la 
agricultura crunpesina de temporal son principalrnente
cu.atro: a) insumos ::iubaidiadoa, tecnología apropiada
Y créditos ágiles y baratos para modernizar lo~ méto
dos de producci&n; b) aumento de los pre~ioe de garan 
t!a de loa granos básico,1; e) el riesgo compartido, = 
el Estado asume las pdrdidas originadas por acoiden -
tea climáticoa; d) la organización campesina para la
produccidn, el procesamiento agroinduatrial y la ven
ta. ( 8 ) 

La propuestas del programa del SAM para reactivar 1a

a.grioul tura campesina de temporal se recibieron oon optimis

mo, pero la realidad fue que al aplicarse, es decir, al reo

rientarse hacia la agricultura campesina la mayoría de los -

apoyos inati tucionalee que anteriormente ae le dabt'I a la 

agricultura comercial, illlplic6 que no se tocaran ni se alte

raran las llreas de riego, ni a la ·agrioul tura de exportaoicSn, 

ya que al decir de loa objetivos del SAM, era más convenien

te lograr mejores rendimientos en una gran cantidad de unid! 

des agrícolaa de producoidn (parcelas de temporal), que en -

un reducido grupo de unidades de riego en donde dnicamente -

se aloanzar!an incrementos marginales de productividad. 
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De ah! que, como se dijo a.l principio de eete ca9!tulo, 

el p1~gra.ma del SAM no alteraría la producci6n de hortalizas y 

frutas para la exportacidn y para el consumo de los eutratoe -

de medianos y altos ingreeoa. 

Por otra parte, es bien sabido que la agricultura camp! 

aina de temporal se ha cara.eterizado por ser la más deeproteg! 

da; esto significa que, las tierrae de temporal son las que 

han sido siempre desatendidas en cuanto a tecnolog!a, infraes

tructura y créditos, no obstante que, han sido productoras de

los granos básicos que durante alglÚ! tiempo llevaron a nuestro 

país a ser autoauficiente en este aspecto, y con grandes exce

dentes para la exportaci6n. 

Al paso del tiempo, esas tierras temporaleras, por su -

intensa utilizQci6n y oin ninguna rotacidn en los cultivos, 

provocaría a la postre un agotamiento de loe suelos. Ante todo 

ese panorama, se podría objetar 1a posibilidad de que a las 

tierras de temporal se les asignara el papel de ser las sumini.!, 

tradoras ds los alimentos básicos que demanda la mayor parte de 

nuestra poblaci6n. ( 9 ) 

Sin embargo, existen tierl.'aS de temporal que se enoue~ 

tran en una s1tuac16n de mayor deterioro y con mayores desven

tajas. Aunque introducir en ellas un paquete de semillas mejo

radas, como lo proponía el SAM, acarreaba nula perjuicios que -

beneficios a los campesinos, en virtud de que los costos de 

producoidn estarían por encima de loa rendimientos obtenidos. 

Jos6 del· Val senala que: 
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••• la. introducción de aemillas mejorado.e (inoomeAti
bles), fertilizantes, plaguioidna y maquinaria, impli 
ca un riesgo mucho mayor en la produccidn que las se= 
millas criollas. Eatae tU.timaa siempre, producen (pue 
den rendir muy poco), pero ~unca dejan de dar. En mu= 
chos caeos, su débil rendimiento se debe a la pérdida 
de ln forma tradicional de mejora.miento de eat~a semi 
llae, (su selecoi6n). En cambio, las no criolla.a, o = 
se dan en condiciones óptimas o no se dan. ( 10 J 

Como se ha dicho, todos los apoyos que se pretend!an-

implementar en forma unilateral, esto es, dirigidos a la ªº.2. 
nom!a oampeeina de temporal, dejaban aaí,de lndo,a la burgu.2_ 

e!a agraria, con lo que de esa forma se just~fioaban y no se 

cuestionaban las causas estructure.lee que motivaron y con.lu

jeron a la crisis del ngro en M~xico. De hecho, el programa

evadía el problema fundamental de la estructura agraria meq 

oa.nai la tenencia de la tierra. 

Por otro lado, el SAM argumentaba que el principal e!! 

collo a la produccidn de alimentos báeicos era la concentra

oidn del ingreso en el ca:mpo, de tal manera que al Eetado le 

correspondía impulsar la produooi6n (generdndo empleos), 

con la aplicac16n de subsidios para lograr aumento de los i~ 

gresos de los campesinos. 

( ••• ) Se pretend:!a un aumento en la producción oon el 
fin de generar, po~ la v!a del empleo agr!cola, una -
mejor distribucidn del ingreso entre loe campesinos -
que i"uera capaz de propiciar condiciones de aumentoe
autosoetenidos de la produooidn a largo plazo, la me
jor utilizacidn de loe recursos locales y, al mismo -
tiempo, atender las zonas más críticas en nutric1dn. 
( 11 ) 

Ae!, el Estado se har!a cargo Wiioamente de aminorar

Y tratar de nivelar las diferencias de ingresos de los oem-
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pesinoa con otros grupos minoritarios, pero sin tocar la ine

quitativa distribucidn existente de loe medios de producci6n-

uu la btirguesia agruria. 

Co~o se~ula F. Mestries: 

No se cuestiono. la desigual repartici6n del capital, -
de la rnnq'.linaria, de las tierras de riego, ni la corre 
lacicí:l de fuerza.a políticas er: el agro, mientras se = 
Flantean medidas que implican el impulso a la libre pe 
netraci6n del capital en el campo. ( 12 ) -

Implícita.mente, el Estado le brindaba a la burguesía -

sgra.ria (que se presenta.b:l bajo la apariencia de "pequeftoe 

propietarios") un amplio camino de oportunidades para penetrar 

~A~ abiertamente en el agro,asociándose con loe ejidatarios. 

La justificaci6n legal de esa aeociaci6n la establecía 

la Ley de Fomento .Agropecuario, cuyos artículos 32 y 33 a la

letra dicen: 

Al'tic'.llo 32. Loa e ji dos o comunidades podrán integrar
medi~nte acuerdo voluntario, unidades de produccidn -
aaoo1dr.dose entre s! o con colonos y pequeftos nropieta 
rioa, con la vigilancia de la Seoreta:rla de Agrioul tu:: 
ra. y Recursos fü.dráulicos. ( ••• ) 
Artículo 33. Las Unidades de Producoidn, oonfol'11'6 a 
l::i.s metas d~ lriR Pl't:'Z!'!!..IJ'las, tendrifu por objeto la pro
dncci6n agMp•·cmrda y podrán px•ever el uso de eapaoioe 
comunebj conr;h··uocidn de obras de provecho eomdn, uti
lizaci&n de equipos, prestacidn de eern.o1os en mutuo
beneficio y las de~a modalidades que mejor propioien
el uso de las metas. ( 13 ) 

El establecimiento do aaooiaoi6n entre los campeainos

y la burguesía agraria, se presentaba como Ull8 coyuntura fa~ 

rable para lata dltima, para dominar a\Úl más la escena agr!co 
. -

la; además, con la Ley de Fomento Agropecuario se pretendía -

poner fin al problema de las invaaiones de tierras, y borrar-
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de un plumazo la ~.ro1lemát1ca general de la estructura de la 

tenencia de la tierra, mediante la aeociaci&n antes mencion_! 

da. Esto adenu(s, reforzaba la posibilidad de una mayor pene

traci6n e influencia de empresas agroindus~rialee tanto na--

cionales como extranjeras en el agro mexicano. En ~in, con -

esa ley se lea brindaba a los capitalistas agrícolas un cli

ma de seguridad en el campo, demanda por la que siempre han

propugnado. 

E. Cab3llero y F. Zermeffo, al respecto explican que: 

La aaociaci6n entre "pequef1oe propietarios" y ejidat!, 
rioa o comuneros significa poner bajo el dominio di -
recto del productor capitalista terrenos ejidales y -
comunales. Es una forma de legalizar la renta d& la -
parcela ejidal o de terrenoa de las comunidades. Cual 
quier empresario agrícola, con la 'dnica condioi6n de= 
que sea terrateniente, podrá darle al contrato de 
arrendamiento la to:rma de un convenio de asociaci6n -
productiva y problema resuelto. Podrt{ adem~s emplear
al ejidatario sin ninguna responsabilidad laboral, ya 
que legalmente no será su aealariado sino su socio. -
En lo que se refiere a terrenos cuya tenencia orig1-
nal.men te ae a.rapar& en su uao ganadero, lo que ee eet!l 
pcrmitiéndo con lns enmiendas es la legalizaci6n del
latifundio que ahora podrá ser cultivado sin riesgo -
de expropiaci6n. Es 'ªª la segaridad por la que clama 
ban sus propietarios. Esta ley tiene como anteceden = 
tes una serie de pronunciamientos de los empreearios
agríoolao que se han expresado desde hace afioe. Pron~ 
ciamientos que han sido alentados y finalmente se han 
podido imponer por la misma crisis agrícola, que tuvo 
una de sus manifestaciones mAs agudas precisamente en 
1980 al convertirse la balanza comercial agropecuaria 
en altamente de!ioitaria. ( 14 ) 

Ante la situaci6n antes referida, no tue gratuito que 

la burgues:ía agraria y ganadera, as:! como varios organismos

empreaarialee del país externaran su apoyo y defensa al pro

yecto del SAM, si se toma en ouenta que, finalmente, e•os 
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grupos serían, como ee ha dicho, loa principales beneficia -

rioe de los recursos de ese programa, dirigidos o lou campe-

sinos. 

Por eu parte, F. Hernández y J. L6pez Gallardo afir -

man que: 

Naturalmente es difícil aceptar la pretenai6n totali
zadora del SAM, ya que, en sue l!neaa b~eioas, éste -
no supone una modificación de la estructure. producti
va, entendida ésta como el conjunto de relaciones so
ciales de propiedad y de poder. La incidencia del SAM 
•• da en las tierras temporalerae con loa campesinos, 
dejando indemne la estructura capitalista agríco~a y
por ende loe intereses de la burguesía agraria. As! -
planteadas laa cooaa, peaa a sue "buenas intenciones", 
la burguesía queda exenta do todo tipo de respons~bi
lidad que la incluya en la necesidad de aumentar la -
produccidn agrícola, con el objetivo de la autosufi -
ciencia. Tal es la razón por la cual la iniciativa -
privada no tiene empacho en declararse a favor de un
proyeoto en el cual no eetd directamente a.menazuda ni 
involuoradR. Presentado sl proyecto del SAM, laa reac 
ciones de la burguee!a se trasladaron entonces hacia= 
lo que aparentemente les era secundario: la produc -
cidn de artículos básicos que garantizara la autoeuf! 
ciencia alimentaria. Empezd así el rosario de declara 
clones de apoyo al SAM. ( 15 ) -

El fondo antiQ€rarista del SAM, y en geneial au dudo-

sa viabilidad, radicaban en que 4ete nace como un proyecto -

estatal, y no como un proyecto campesino. Si el SAM estable

c!a que los oampeainos serísn en 'llltima instancia los princ! 

pales beneficiarios de eee programa, eu elaboraci6n debid -

haber emerg14o de aue intereses y neoesidadeo. Con el SAM, -

m"8 que nada, se trataba de reivindicar la éada vez Jlllie det!, 

riorada validez y legitimidad pol!tion de los organismos es

tatales de control campesino. 

De lo a.nterior,se desprende que: 
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••• ningdn Estado, basado en el r&gimen de produccidn 
capitalista, ha intentado liquidar la estructura agra 
ria clasista vigente. (Ad~rniíe) el SA'M y cualquier -= 
otro plan anterior, siendo como tue, de origen y con
fecoi6n estatal, también equivali6 a un programa no -
a6lo económico (en eata caao orientado, al menos for
malmente, a incrementar la oferta interna de granos -
alimentarios con base a fomentar procesos de acumula
ci6n de capital entre el campesinado pobre), sino -
además tue tambi~n un plan con intenciones políticas
explíc i tae, como la de revitalizar el consenso políti 
co de los ca~peainos hacia el Estado en condiciones = 
de insurgencia rural y deterioro real de la legitimi
dad política de loe a~aratoe corporativos estatales -
(CNC-CCI-DANRURAL). ( 16 ) 

El SAM enfocaba su estrategia en t~rminoa de product.1 

vidad, de producci6n, y de obtener mayor ingrese mediante 

loa subsidios a la produccidn y el consumo { CBR ). Como ae 

ha visto, loa prop6sitoa de este programa no tenían niDgdn -

fon1o agrarista, ea decir, no tomaban en oonaideraoi6n el 

mayor problema que adn hoy en día prevalece en el campo 

cano; la tenencia de la tierra. 

me xi -
Por lo anterior, no es nada extrailo observar que a la 

Secreta.ría de Agricultura y Recursos Hidr.!ulicos {SARH), se

le haya asignado la mayor influencia en la aplicacidn de loe 

planes y programas del SAM, como cabeza del sector agropeCU!, 

rto, y a cuyo n.ando se encontraban tambi,n, las otras dos 

instituciones claves de la burocracia agrícolas el Banru.ral

y la. Asegura.dora Nacional A&r.(oola y Ganadera (ABAGSA}, rel!. 

gando de estos ple.nea y programas a la Secretaría de Reforma 

Agraria (SRA), a un segundo plano. (Ver Cuadros 4.1, 4.2 y -

4.3). 

Sobre lo anterior, H. D!az-Polanco apunta lo sigui.en• 
te: 
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Si el proyecto alimentario adoptado incluyera acciones 
encaminadas a reestructurar el actual aiatema de tener: 
cia, a permitir una mayor organización independiente -; 
d"lmocratica de los campeetnoa, etc., entoucee la. de 11er: 
dencia con mnyor r·eaponaa.bilidad seria la SRA; tratán:: 
dese de llevar a ca.be el cambio t.:cnoló'gico, impU:aar
la produoci6n, promover tormau de intcg¡·u.\: ~6n y a.gri1pa 
miento de unidades productivar;, sin toca!· la actual :: 
diatribuc16n de loe medios da producci6n en el crur.¡io, -
eta., es, por lo menoa, congruente agi{';"ller un papel 
central a una secrotar!a que, como l~ SATIH, pret~nde -
dar un cariz estrictal!lente técnico a sus acciones.(17) 

Hay que aefuü.ar, que ol eat!mulo a la economía crun¡Jes,!. 

na de temporal, la orientaba el SAM, preferentemente en zo -

nas de buen temporal; se excluían a loa campesinos de infra-

subsiatenoia, dado sue raquíticos recuraos agrfcolae, pa~a 

quienes el programa del SAM estableci6 políticas de empleo y

~uboidioe directos a productos básicos. Oon esto, el SAM no -

tan edlo no cuestionaba la marginalidad de la que son objeto

esos campesinos, sino que, ademtíe, fortalecía el proceso de -

acumul.aoidn capitalista, manteniendo un ej,roito industrial -

de reserva, que paralelamente incidía ventajosamente en abal'! 

tar el valor de la fuerza de trabajo. 

De acuerdo a F. Meetries: 

El SAM sostiene que para las zonns de mal temporal y -
los campesinos minit'undis~aa (de menos de 4 hectáreas), 
no tiene sentido una estrategia productiva porque la -
agricultura en esas condiciones no es viable, y que es 
mejor no el18aflaree y llevar a esta gente programas de
asistenoia social, de subsidios al consumo, etc., para 
lo cual ha sido cre~do COPLAMAR -programaa COPLAMAR-CO 
NASUPO, COPLAMAR-IMSS, etc. ( ••• ).Pero aihl aceptando= 
el supuesto de "no viabilidad", es evidente que las me 
didas asiatencialistas propuestas no son sino un mero= 
paliativo destinado a mantener la poblac16n rural en -
estas zonas, trad.icionalea reservas de fuerza de traba 
jo para la economía capitalista, evitando explosiones= 
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causadas por el ha.mbre, la inaegu.ridcd y el desempleo. 
En eate sentido, loa planes del SAM o de COPLAMAR aca;e 
tan como un hecho dado la marginalidad campesina oin -
poder superar la viai6n dualista sector mod~nio-aeotor 
atrasado, y sin ver que el mismo sistema reproduce 
constantemente esta marginalidad como resultado del 
proceso de acumulación y de desarrollo desigual del C!!, 
pi talismo que polariza y concentra el ingreso y loa r2_ 
curaos tanto social ~orno geográficamente. ( 18 ) 

En lo referente a loa resultados obtenidos por el SAM, 

de acuerdo a lo analizado por Emilio Caballero y Felipe Zerm_!! 

ffo en dos de sus trabajos ( 19 ), ee aeffala que la prouucci&n 

nacional de ma.:!z creci<S a una tasa promedio anual de 23% en -

relacidn con 1978, en nueve estados protluctores de este grano, 

durante el ciclo agrícola 1980. En relación a 1979, se mostrtS 

un incl"emento de 12 millones de toneladas. 

En loe estados de Jalisco, Oaxaca, Puebla, México, 

Chiapas, Michoac!Úl, Guerrero, e Hidalgo, la superficie coee-

ohada de maíz creció s6lo 3% de 1978 a 1980, que en t~rmiuoa

abeolutos repreeent6 un incremento de 137 mil hectáreas. (Ver 

Cuadro 4.4). Estos estados han ocupado y ocupan una parte im

portante de la superficie maicera del pa!e, y en los que se -

sitlian la mayor parte de los minifundietas ejidules y privados. 

En cuanto a las zonas de riego del país, Sinaloa y Ta

maulipas, caracterizados por un elevado desarrollo de la a.gr! 

cultura empresarial, fueron los estados donde se regietraron

los mayores incremento• en la producc16n de maíz. 

En Sinaloa, la superficie cosechada creció 49~ en 1980 

y la producci6n 30~ con respecto a 1978. Los incrementos re-

gietrados en Tamaulipas fueron del 40% en la superf'1o1e cose-
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cha.da y 15.1' en la producci6n. (Ver Cuadro 4.5). 

En el ciclo agrícol~ 1980, el incremento en la produ~ 

ción de frijol fue similar al caso del maíz; el crecimiento

en la superficie :fue de 78%, y en la producción de 75% en r! 

la::i6n con 1979; con relación a ::..918,como ano base, fue de -

12 y 2% respectivamente. (Ver Cuadro 4.6). 

El sorgo aumentó, an i:lBe mismo ciclo agrícola en un -

lv,;~, con relaci&n a 1979, y niment<S 4. 71o, en relacicSn a 1978. 

la proJucci6D de oleaginosas disminuyó en 1980, así -

como 11 producción de algod6n. (Ver Cuadro 4.7). 

En 1980, no obstante, a pesar de los incrementos obt~ 

nidos en la producción agrícola, la balanza comeroial de ~s

te sector para el mismo affo, mootr6 un ddficit de 107 millo

nes de d6lares, debido a lae importaciones que fueron del O!, 

den de 1300 millones de dcSlaree, segdn el Banco de M~xioo. 

En ese afio las importaciones de maíz ascendieron a -

3.3 millones de toneladas que sign1tic6 un incremento de 

149% respecto a 1978, y 349~ en relaci6n con 1979. Las impo!_ 

taciones de frijol fueron del orden de 293 mil toneladas que 

ei1:;nifica.ron un incremento de 23 917% respecto a 1978, y de 

4 219% en relaci6n con el afio 1979. (Ver cuadro 4.8). 

Sin eebargo, para 1980-1981, ia a&ricultura reaooion6 

en forma dinámica, como consecuencia de las políticas guber

namentales de apoyo a la producoi6n temporalera, que permiti.!, 

ron la expansi6n en la producc16n de maíz, frijol 1 sorgo. -

(Ver CUadros 4.1, 4.2 y 4.3). 
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En 1981, la produccidn de ma:!z niment6 a 14 millones 

765 mil tonelada.a, y el frijol a1unent6 a un r::.ill6n 469 mil

toneladae. (Ver CUa.dro 4.7). 

En eae mismo afio, el crecimi.ento del sector agropecU!:. 

rio fue del 7%, y la. auperfioie cultivada tuvo un aumento -

de 10.4% en relao16n a 1980. 

Como ae ha observado, la producción agrícola aumentó 

en los afios 1980 y 1981, tal como lo preveía el S&~. La re~ 

puesta de los productores agrícolas a los programan do apo

yo de éste, traducida en t~rmir.cs rle incrementos en la pro-

duccidn de báaicoa, ae explica por el hecho de que, tanto 

loa empresarios agrícolas de ter:poral, como loa de riego, -

se beneficiaron en forma directa con los recursos otorgados 

por el SAM (aumentoo de loa precioa de garantía, los crédi-

tos, seguros, y demás estímulos fiscales), influyendo así -

en que las condiciones de rentabili~ad del maíz y de otros

granoa básicos ee elevaran en forma considerable, haoiendo

atra.ctivo su cultivo. 

Aunque hay que volverlo a reiterar, adn cuando el 

SAM anunciaba en sua programas la importancia de la orcan1-

zao16n campesina, no surgieron cambios al respecto, pues, -

oomo ae ha Tiaio, la estructura de la tenencia de la tierra 

permaneoi6 intocable. 

Por tales razones, se afirmaba que: 

( ••• ) el SAM es un proyecto parcial y coyuDtural que 
no ataca loa problemas de fondo del ~gro mexicano, -
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entre loa que destaca una nueva estructura de clasea: 
Ul'l proletariado agrícola que demanda derecho al traba 
jo y un campesinado mioerable raducido al hambre, al'= 
nomadismo y a la emigro.ci&n. ( 20 ) 

La orientación del SA1!, y loa resulte.dos que de él se 

obtuvieron, no hacían nuis ~ue reforzar el papel que juega la 

política agrícola de nuestro pa!a en el contexto de la divi

sión in ternacior,al del traba jo. 

( ••• ) la nueva DIT (División Internacional del Traba
jo) ae caracteriza nor la expansión de la producción
de bienes salariales; es decir, de mercancías destina 
das al consumo de un nuevo proletariado en erpanei&n7 
El ensanchamiento de la producción, su extensión a -
:nuevas reeionea productivas y la incorporación de nue 
vos grupos sociales a la fuerza de trabajo es resulta 
do de la 1nternac1onalizaci6n del capital. ( 21 ) -

El modelo agroalimentnrio trazado por el capital in--

ternacional en México, queda. indemne, pues, es un reeultado

de las necesidades máe generales de la producci6n capitalis

ta en su fase actual. De esa forma, las causas y condiciones 

que provocaron la dependencia creciente de la agricultura ID,! 

xicana al capital internacional, as! como su carácter de Cl,! 

se basado en la eJt}>lotación de la mayoría del campesinado, y 

en la subsitencia de graves deficiencias alimenticias de gran 

parte de la poblaoi6n, continu.araln reproduciéndose. 

Si se hubieran cumplido loa objetivos trazados por el 

SAM, necesariamente hubiera implicado, de acuerdo a la op1-

ni6n de David Barkin, lo siguiente: 

Impulsar la produoci6n campesina para lograr autoeuf!, 
ciencia nacional significa contrariar la tendencia -
actual de la internacionalizaoi6n de la econom!a mexi 
cana, que es parte del camino hiet6rico del mismo ca: 
pitalismo; es decir, implica, por una parte, reforzar 
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m1 grupo que por no ser asalarie.do, no se sujeta direo 
tamente a la disciplina. del ce.pi tal, y reatar, por --= 
otra, recursos a ciertos grupos capitaliHtaa que ac -
t•IBlment~ se enriquecen a expense.o de lo::i campeainoa,
a favor de unu decidida rediotTibuci6n hncia grupos es 
cructuralment<: marginados. ( 22 ) -~ 

La inconsistencia del SAM, como programa que se propo-

nía rescatar la a11tos11ficiencia alimentaria de nuestro pa.:!a 1 -

no fue mds allá, de oircunscribirae a aspectos de productivi

dad, tecnología y crédito, entre otros; es decir, trataba de

frenar y da.:¡;• ee.lida a una crisis agrícola, sin tocar e.l mode

lo de desarrollo que la origin6. Se pretendid eliminar las --

conseouenciae, pero sin alterar las causas que le dieron lu--

gar. 

Segi1n F. Mestriee: 

En el fondo, le.e tendencias estructurales del proceso
de internacionulizaci6n del capital en la esfera ali-
mentaria, que echaron raíces profundas en loe afios 60-
y 70 tanto en la produoc16n como en la distribuci6n y
el oonsu:no, y la coyuntura ( ••• ) de auge petrolero y -
de apertura al mercado mundial de la· economía mexicana 
( ••• ), son factores qua sobredeterminan las pol!ticas
Y loe programas oficiales por naciona.lietas que éstoe
quieran ser, y que marcan los límites de cualquier es
trategia de "self reliance" (autosuficiencia), que - -
quiera revertir el proceeo de transnaoional1zac16n del 
sistema alimentario. ( 23 ) 



CUADRO 4. 1 

PRESUPUESTO PROGRAMATICO DE LA SARH 
PARA 1981 

(' o n e e p t o 

T •.l T ,, L 

Total para el SAM 

Total para el SAM 
hacia la agricultura 

Monto 
(Millones de Pesos) 

121 052.2 

60 800.0 

SS 6UO,O 

159. 

i del Total 

100.0 

so.o 

46.0 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, (Presupuesto -
Programático) cit. por Emilio Caballero Urdiales y Felipe Zcrme
ño López, "La Agricultura Mexicana en la Coyuntura Actual", en -
Economía Petrolizada, Taller de Coyuntura de la División de Est~ 
dios de Postgrado, Facultad de Economía, UNAM, 1981, p. 247. 



CUADRO 4. 2 

PRESUPUESTO PROGRAMATICO DE LA SARH 

PARA APOYAR ACTIVIDADES AGRIC:OLAS \1,.ELACIONADAS 

CON EL SAJVI P AllA ¡ g l:l 1 

·once_~ 

O T A L 

Infraestructura para el 

desarrollo agrícola 

pro<lucci6n 

agrícola 

Otros programas 

Monto 

(~llonc5 Je Pesos) 

SS 600 

22 688 

12 160 

16 752 

º• del Total 

100.0 

48.0 

20.0 

.)2.0 



CUAUlW ·1. i 

PRESUPUESTO PROGRAMATICO DEL PROGRAMA 

Di INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA 
DE LA SARH, 1981. 

Monto 
e o n e e p t o (Millones de Pesos) 

T O T A L 38 022.2 

Grande irrigaci6n 17 054. 1 

Pequeña irrigación 19 358,9 

Rchabili tación l:l 878. 1 

Obras no hidriulicas 931. 1 

FUENTE: Caballero y Zermefio, ºE· cit. p. 24d 

161. 

i del Total 

100.0 

47.0 

27.0 

23.0 

2.4 



CUADRO 4.4 

~IAIZ, PRINCIP,\LES ESTADOS PRODUCTORES 

(Hcctfireas y Toneladas) 

1 9 7 ll 1 9 7 9 VARIACION % 
ESTADO SUPERFICIE PtWDUCCION SUPERFIClE PRODUCCION SUPERFICIE PRODUCCION 

J;1 lisco 951 513 2 234 657 980 873 2 268 062 1. 5 1. 5. 
.. t(;xico 57 3 389 072 900 677 160 l 875 435 l 8. o 75.0 
Vcracruz 595 873 823 037 565 629 822 639 5.0 o.o 
Oaxaca 516 955 423 805 437 396 507 837 . 15. o 20.0 
Puebla 454 436 796 123 514 713 852 415 • 13. o 7.0 
Chiapas 437 .>54 746 265 515 010 ¿ 00 ººº 18. o 61.0 
,1lichoa cán 447 61l9 599. 992 475 806 807 572 6.0 35.0 
(juerrcro 361 207 527 255 375 189 604 305 4.0 15. o 
lliualgo 257 644 287 117 232 729 314 980 . 10.0 10.0 

T o t a 1 4 566 060 7 511 151 4 702 505 9 253 245 3.0 23.0 

Nota: En 1978 estos nueve estados participaron con 63% de la superficie y 69% de la producci6n de 
maíz¡ para el ano de 1980 estas proporciones son 68% y 75% respectivamente, 

FUENTE: Elaborado con base en SARH, DGEA. Información Agropecuaria y Forestal 1978 y SAM, cit. 
por Emilio Caballero y Felipe Zermeño, Ibídem p. 236, 

,., 
O\ 
1\) 

• 



ESTADO 

Sinaloa 

J'amaul ipas 

T O T A L 

1 9 7 7 

CUADRO 4. 5 

EVOLUC!Oh DE LA PROD0CCTON UE NAIZ 
(lléctareas }' Toneladas) 

l 9 7 9 

SUPERFICIE PRODUCCION SUPERFICIE PiWDUCCION 

1 07 5ó3 l 4 ti 32ú 160 660 189 38t1 

2~17 J39 6U3 180 416 148 6:S9 483 

404 602 749 500 576 808 882 ou9 

VAHIACION 'I, 

SIJPEf<FlCIE PRODUCCIO~ 

30 

40 1 5 

4 3 ' 18 

FUENTE: SARH, DGEA, Informaci6n Agropecuaria y Forestal 1978 y SAM cit. por Emilio Caballero y -

Felipe Zermeño, Ibídem p. 238. 



A Ñ O 

1978 

1979 

1980 

Variaci6n 

Variación 

CUADRO 4. 6 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE FRIJOL 
(Hectireas y Toneladas, Miles) 

SUPERFICIE 

1580. 2 

988.3 

1763.3 

1980/78 (%) 11. s 

1980/79 (%) 78.4 

FUP.NTE: Ibídem p.242 

161 .. 

PRODUCCION 

948.7 

554.6 

971. 3 

2.3 

75.0 



.. laí;: 

hi_illl 

Arroz 

Trigo 

Scrgo grano 

Cebada grano 

Algodón pluma 

Al~odón semilla 

Soya 

Ajonjolí 

Cártamo 

T o t a 1 

CUADRO 4. 7 

PRODUCCIONES OBTENIDAS EN 1979, 1980 y 1981 
(Toneladas) 

PRODUCCION (197~l) PRODUCCION (1980) 

¡¡ '7 51'941 12,383,243 

554,595 911 , :s·5 g 

481,052 456,217 

2,272,630 2,785,209 
3,708,372 4,812,427 

:S76,420 609,697 
355,542 328,555 
577 ,857 537,758 

719,350 311,668 
173,893 175' 56 2 
619,387 445,505 

18,235,497 23,488,6-l5 

PRODUCCION (1981) 

14,765,760 

1,459,021 

643,550 

3, 189,402 
6,295,667 

559,180 
344,237 

539,159 
711,920 

85,666 
371,669 

28,621,994 

FUENTE: NAFINSA, El Mercado de valores, anos XLI y XLII, NOms. 2 y 1, enero 12 de 1981 y 

enero 4 de 19d2, p. 37 y p. 9. .... 
º' VI 

• 



PRODUCTO 

Frijol 

,\la í z 

CUAUIW 4. d 

iMPURTACION DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS 
DE Oil!GEN AGRICOLA 

(Toneladas) 

197 8 ~ 1980 

220 6 783 2!}3 008 

344 404 745 239 3 348 876 

VARIACION VARIACION 

1980/78 1980/79 

i _i_ 

zs 917 4 219 

149 .34 9 

FUENTE: Elaborado en base a Econotecnia Agrícola y Consumos Aparentes de los principales produc
tos agr1colas 1979 y 1980 1 SARH, DGEA, cit. por Emilio Caballero y Felipe Zermefio,Ibídem 
p. 240. 
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CONCLUSIONES 

De este trabajo ae dcs~rer.1e que, el c~pit~l p~ra ººE 
solidarse y reproducirse en un sólo sistema a. nivel ;:1undial, 

es necesario qi1P se valorice :r acumule, expandiéndose, e8 d! 

cir, internaciunalizándose; el vector de esa internaciomüi

zacidn está dada por las empresas tr::insnacionaleo. La 1'orn1a

en que fluye el capital hacia otros países eF.1 e. travéa da -

las inversiones directas, cuyo fin y objetivo principal es -

la obtenci6n de mayores márgenes de utilidad, así como, con

trarrestar los efectos de la tendencia decreciente de la ta

sa de ganancia, rasgo caracter!stico del capi tali;JIDO av::mza

do. 

La expanai&n del 0a.~: .i. l'..i.l en forma intensiva fue, en

sus inicios, e:ir..prcmdlda por Estados Unidos al finalizar 111 -

segunda guerra mundial, habida cuenta de que ese pa!s surge, 

a partir de esa etapa, como potencia hegemdnica, y como cen

tro rector de la economía capitalista mundial, Las grandes -

inyecciones de capital norteamericano para la reconstruccidn 

de Europa a través del "Plan Marshall", marcaron l:i pauta -

para la penetraci6n masiva de cap~tal estadunidense en eaa • 

regidn, extendi~ndoae posteriormente hacia los ~aíses subde

sarrollados. 

Sobre ~stos i1ltimoe, hay que aellalar que, en virtud -

de que el sistema capitalista, actualmente, para su conform~ 

c16n y consolidacidn en la escena mundial, ya no aspira Wii ... 

camente a la adquisici6n de mercancías puru la realizaoidn -
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de pluava1!a, sino que, ahora, para lograr mayores niveles -

de ésta, el objetivo del capital consiste e~ lu compra de 

fuerza de tr:ibajo, procurand.o extender y generulizar esta 

práctica, sobretodo en los países oUbdeaarrolla.doa, que cuen 

t!J.n cori 0ae re0ureo de maner~ abundante y barata. 

Cqba sefialar que, la afluencia del capital extranjero 

al interior de los países subdesaITollados, signific6 al mi~ 

mo 'tlc;mpo, el trasla.ü0 de loa aiatemaa productivos y de con

sumo de los países exportadores de capital hacia aqu6lloe, -

dada la estandarizaci&n o adecuaci&n que de la producci6n y 

del consumo lleva a cabo el capitalismo a nivel mundial; de

eata fo~'llla, no tan s6lo no surge enfrentamiento entre el ca

pital foráneo y el local, sino que, ademlts, se hacen compat:!, 

bles entre a!, supeditándose áste dltimo a aquél, y con la -

anuencia del Estado del pa!s reoeptor, que funge como inter

mediario entre los dos capitales. 

No obstante, debido a la fuerza de penetraoicfo que 

tienen las empresas tranenacionales, vectores de la interna

oione.lizaci6n del capital, se menosoabd la autonom!a y el P.2. 

tencial de uccidn del Estado de loe pa!aes receptores de ca

pital en cuanto a la aplicaci6n de políticas tendientes a 8!, 

tisfacer sus necesidadea sociales; ahora, la tendencia de 

esas políticas están en funoi6n de eatiafacer loa requerimien 

toe que el capital tiene, de acumularse y expandirse. 

Para el caso eepec!fico de Mdxioo, particularmente en 

su sector agropecuario, lo anteriormente mencionado no le 
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fué ajeno, puesto que con eso se contribuyó a la gestación ~ 

al deearrollo de la crisis en ese sector, aunado n otros fa~ 

toree dignos de considera.rae. 

Al inataurarae el r~gimen cardenistu, De logr6 un im

portante crecimiento en la ncttvi.fad agropecuaria, como con

secuencia de lo::: importantes es túnuloe e invereior;ea que a e

le brindaron a vae sector durante jicha gestión. 

Sin embargo, con motivo de la ado9ció~ qel ~royecto -

de indtlatrializacicSn en nuestro país, inscrito en ·31 rr.cJ.::: co -

de la política de sustitución de importaciones, a partir del 

ee:irenio de Avila Ca.macho oe .i.rupuleó de manare. importante nl 

sector industrial, en detrimento del sector a.gr!cola, ~ue 

queda relegado a un segundo plano. Las inver:· ones guberna -

mentales que se llegaron a realizar en la a.griculturat se 

destinaron a obras de infraestructura, sobretodo obras de 

riego, encaminadas a la producción de bienes a.gr!colaa de a! 
~a rentabilidad tendientes a satisfacer la dere~nd~ de un me.r 

dado interno en expaneidn, principalmer.te urbano, as! como -

pa:ra la exportaci6r. ¡ por tal motivo, ol p::i.t.rón dE; cultivos -

que tradicionalmente regia en México, se empieza a trhr.sfor

mar. Los principales favorecidos de esas inversiones fucron

los grandes agric11l toree empresariales que, dado.J sus enor -

mes recursos técnicos y financieros; ampliaron su ca~acilad

productiva y, por ende, elevaron cua utilidades. Con esto, -

adem4s, se reforzd el proceso de diferenciacidn e~ el sector 

agrícola, ya que el sector privado ea el que predomin~ en 
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las tierras de riego, productoras de cultivos de alto valor

comercial. Posteriormente, al estar establecida la infraes -

true ":·1:..·'.l agrícola capaz de genero.r la producci6n de ese tipo 

de cultivos, la penetraci6n del capital extranjero en el agro 

mexicano se hace presente, introduciendo sofisticados paqu.! 

tes tecr.ol6gicoe promovidos por las grandes empresas transn~ 

cionalee agroalimentarias; con esto, se agudizaba la deei -

gualdad existente entre la agricultura campesina y la empre

sarial, pues ésta os la que podía adquirir loa implementos -

constituyentes de los paquetes. 

Hay que a.i'1adir que, paralelamente al desarrollo del

proceso de induatrializac16n en nuestro país, se generaron -

aumentos considerables del ingreso, sobretodo, en los secto

res medio y alto de la poblaoidn, con lo que as!, se empeza

ron a demandar bienes alimenticios de mayor costo,producidoa 

por las empresas tranenacionalee agroalimentarias. De eea lll.! 

nera, se empieza a conformar el traslado a K4xioo, del patrdn 

de producci6n y de consumo del esquema agroalimentario, part! 

cul.armente norteamericano, agudizándose la tenden~ia a la 

transnacic~~lizaoi6n alimentaria, provocando que el control

::nonopólico qua detentan la.e treuetia.cionales ScgrOalimentarias 

sobre el proceso productivo, a part:ir de la integraci6n vert! 

cal, y sus objetivos de obtenc16n de mdxima ganancia, alter.! 

ran y distorsionaran el patr6n de producc16n y consumo de 

nuestro pa!s. 

Todo esto, obedeoid al hecho de que las necesidades -
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de valorizaci6n del capital a nivel internacional, ccneran -

traneforrnuoionee en las e~onomíaa de los pa!ses rcce~~ores -

de ca pi t:i.1, en la inteligencia de que esos cambloe deben ser 

acordes a loa requerimientos de acumulu.ci&n del capital a es 

ca.la mundial. 

Por lo t11nto 1 las al tera.ciones que se dieron en la e!!_ 

tructura agraria y agrícola de México al penetrar el capit.::1.l 

trananu.cional en el campo, propiciaron que se deprimiera la

produccidn de alimentos básicos, a niveles ta.lea qua, ccr:tri 

buyeron en fonna definitiva a la pérdida de la autosufi~ie~ 

cia alimentaria, la cual se tradujo en las alarmantes, e 

ininterrumpidas hasta la fecha, importaciones de granos báu.!, 

cos, en perjuicio de nuestra aoberan!a e independenci~ econi 

mica. 

Finalmente, no resta mas que apuntar que, la r.xperien 

cia aeftala que todo intento o accidn por parte del Estado e.u 

caminado a la recuperacidn de la autonom!a alimentaria, no -

debel'll t1nicamente circunscribirse al aumento de la produccidn 

de alimentos bllsicoe q_ue demanda la poblacidn, sino que, «!'l'..'l 

autántica autonom!a alimentaria debe implicar el control y -

manejo, por parte del Est~do, de todas las fases del proce

so productivo del sector agroalimentario, sobretodo de las -

ramas :mda dinámicae. 

Sin embargo, adn ea remoto que se lleve a cabo una a,g, 

c16n de esa naturaleza, si se considera que, para tal ofecto, 

necesariamente ae tendrían que tocer y afectar loe intereses 
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de dos fuerzas dif!cil~o de excluir del panorama. económico, 

político, y social de nuest1•0 pa!e: el capttal transnu.cio-

nal, y la burguesía local iominante-domlnada de aqu~l. 
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