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0.1. Objeto de est11dio. 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto la descripción del actual Mercado 

Mundial de Alimentos (MMA), cuya noción hace referencia a la producción y el consumo de 

alimentos en escala planetaria. 

El análisis del MMA forma parte de un proyecto de investigación más amplio dedicado 

al conocimiento del Mercado Mundial y la Hegemonía Capitalista. Dentro de este proyecto se 

distinguen dos grandes áreas correspondientes a las dos premisas básicas de desarrollo 

capitalista: la primera denominada "Alta Tecnología" aborda algunos de los factores objetivos 

más importantes de la reproducción de capital (energéticos, materias primas [minerales], 

industria química, telecomunicaciones y microelectrónica). La segunda, el área de "Fuerza de 

Trabajo", destinada al análisis del elemento subjetivo de la producción capitalista, concierne a la 

producción y reproducción de la fuerza de trabajo y de su portador, así como al análisis de la 

función contradictoria entre proceso de acumulación y ley de población. Dentro de este segundo 

área uno de los aspectos prioritarios, que es el que nosotros desarrollamos en esta tésis, se refiere 

a la producción mundial de alimentos básicos, como eje de la reproducción de la fucr.t.a de 

trabajo. Dentro de los medios de subsistencia hemos escogido a los alimentos por que 

entendemos a éstos como la condición necesaria fundamental para la rcprodución de los sujetos. 

"Los países no se pueblan en proporción al número de seres que su producto puede vestir o 

alojar, sino en proporción a los que su producto puede alimentar."1 El carácter más ó menos 

duradero que tiene el vestido y la habitación no les da una dimensión tan inmediatamente 

necesaria como la tienen los alimentos. Sobre esta dimensión es que se asic'nta la importancia 

esencial que guarda el dominio de este mercado mundial respecto de la producción de plusvalor. 

1 Marx, Karl: Mmm.frriro.f F.r(lnrSmicP·Filtmfjirnsdr /844 en: C'arlo.~ Marx y Fcdtrico F.n~eh; Of,rns F11ndmm•ntnles; Tomo l. M~xko. Fondo 
de Cul1ura F.con6mica. 1978. 
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0.2. Objetil'Os de la i111•estigaci1í11. 

0.2.1. Objeth'os teóricos generales. 

Entre la multiplicidad de factores que contribuyen a la reproducción de los hombres, 

decimos, debe priorizarse el consumo de alimentos, pues es a partir de éstos que el cuerpo 

humano es producido y repuesto material y encrgétieamcnte,2 El objetivo de este trabajo consiste 

en determinar los alimentos estratégicos que sustentan la reproducción alimenticia de la 

población, partiendo del hecho de que la reproducción de la sociedad en su totalidad se 

subordina al desarrollo del proceso de acumulación de capital, de acuerdo a una Ley de 

Población. Esto es, que la producción de población se encuentra determinada por la necesidad de 

reproducción del objeto (capital) y no de los sujetos (hombres). De tal forma que, no es de 

extrañar que la reproducción humana, no sólo en términos cuantitativos, sino en lo referente a 

sus propias cualidades corporales, flsicas y psicológicas sea moldeada atendiendo a las 

necesidades que el desarrollo capitalista plantea, negando y reprimiendo el desarrollo pleno, 

libre y equilibrado de los hombres en su dimensión genérica. 

Se piensa que el hambre y las enfermedades en el mundo son un problema que tiene 

como causa fundamental la desigual distribución de la riqucza3. sin atender a la propia 

producción de alimentos en particular y de riqueza en general, aspirando por ello, sin crítica 

alguna, y como sinónimo de bienestar, al tipo de vida que tienen los países más desarrollados 

capitalistamente, dejando de lado o minimizando todas las contradicciones propias de ese tipo de 

consumo (como son las enfermedades degenerativas, la pérdida de capacidades, el incremento de 

la violencia, cte.) siempre subrayando como argumento que es más grave que una persona muera 

de inanición y/o falta de servicios que de sobrealimentación o malnutrición, sin querer ver 'que 

.. '.¡¡ ;\,;'.ambas muertes son caras distintas de la misma moneda: la priorización de la reproducción dCI 

1, . 'f\ .-iceapital por sobre la reproducción de los hombres. Por esto es importante aclarar en qué consiste·· 1 • 

2 Por lo mi.(mo 13 .(alud del organismo dc~ndc en ~ran parte de lo( efrc10.( c¡,¡~cffico( de los difcrcntc!i Upos de ali~ntos. 
, Si bien la distrihución del ingrl!so es un prohlcma clave en la promoción de la dcsnutrid<in mundial. no es el linico as~cto que dctie ser 
considerado como fuente de la malnutrici6n Chamhre 6 sohre alimentación). pues ya dc~dc el ámbito de la producción se gestan la.~ condiciones 
de posibilidild de este problema. ' 
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esa reproducción capitalista de los hombres; a qué nos referimos cuando decimos que se los 

reproduce solo en tanto que rncrcancia fuer1.a de trabajo, en tanto Capital Variable, y no en tanto 

que hombres. 

De esta forma, la salud humana 

"( ... ) no es una cucs1i6n puramenlc biológica, pero lampoco una realidad puramcnle social, es, como el 
cuerpo mismo de los hombres, un producro na1ural-social. El cuerpo humano es produclo hisl6rico de la 
praxis después de ser produclo de la evolución nalural: y la salud no es más que el funcionamiento 
esencial d~I cuerpo. Su esrado de equilibrio suslancial y energético, en proceso de perfcccionamienro 
histórico.( ... ) (Perol La salud y la enfermedad, no por ser un produc10 hislórico social deja de ser la salud 
o la enfermedad del cuerpo humano, naluralmcnle delenninado. de sus órganos, sislemas. ele. La salud y la 
enfermedad del cuerpo descansan en la capacidad metabólica del organismo, en su capacidad de 
intercambiar sustancias materiales y energía con el medio ambiente.'~ 

Por ello subrayamos que la salud del organismo humano depende de los efectos 

sustanciales y energéticos de los valores de uso específicos que consume, de los medios de 

subsistencia en general y, en este caso, de los alimentos. El capital, cuando reduce al trabajador a 

fuerza de trabajo, a capital variable, prioriza la capacidad de éste de producir plusvalor, mediante 

su desgaste fisiológico y energético dentro del proceso de trabajo. Por tanto, el objetivo a 

garantizar por el capital es esa capacidad energética·fisica que requiere el tipo de trabajo que 

realiza, dejando de lado las capacidades subjetivas que están también implicadas en el trabajo 

humano (afirmación, sensibilidad, creatividad, etc.).5 Pero Ja necesidad de la producción 

capitalista no estriba sólo en garantizar ese aporte de energía humana sino que, además, se busca 

que este aporte lo brinden alimentos que sean más baratos de producir, pues no olvidemos que 

del valor de los medios de subsistencia ·dentro de los cuales los alimentos son una pie7.a 

detem1inante-, depende el salario del obrero, y de la proporción en que disminuya el trabajo 

pagado a los trabajadores deriva un incremento en Ja parte del trabajo impago (plusvalor) con lo 

cual se incrcmentala ganancia del capitalista: el verdadero objetivo de la producción moderna. 

Esta disminución sólo es posible de dos maneras: a) minimizando o recortando las necesidades 

de la clase trabajadora (reduciendo la canasta básica), lo cual provoca desnutrición, incremento 

de las enfermedades infecciosas cte., o bien, b) abaratando el valor de los medios de 

4 Veraza ll. Jorge & Bílrrt."rJa ~1. Andres: In Snfud m rl Capilafifmn; ~fimco: ?.f~xico: 1988. 
5 Rt"cordemos que el lrahajo en d capi13Ji,mo es un 1rahajo enajenado. de.~de la propia acli\'idad pwJui:1iva de creación se presenla como lr:i.bajo 
forzado, como aclMdad impuesla de.,de afuera. acti\'idad donde el trahajador no se pcnenece a sí mi.~mo sino a C'llro: donde su propia fuer7.a 
físic3 y espirirual y por Jo tanlo su \•ido misma se \'Uehe contra sí mi.~mo. Cfr. ~1arx. Karl: Op Cit .. pp. 600.601. 
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subsistencia, lo que también en este caso implica una precarización de la salud, aunque menos 

evidente, en tanto que el objetivo es reducir los costos de producción de los alimentos, pasando a 

segundo término la calidad de los mismos. 1\dcmás una disminución del valor de los medios de 

subsistencia -por esta vía- implica un desarrollo de las fuerzas productivas en diferentes ramas, 

lo cual incrementa también la masa de desempleados y subcmplcados, quienes sufrirán una caída 

en la calidad de su dicta. Por lo anterior, subrayamos que el patrón de consumo moderno guarda 

un sentido que va de acuerdo a la lógica de la reproducción social capitalista y no es 11e111ro 

como pretenden muchos médicos, nutriólogos, y economistas que creen que el incremento en el 

consumo de proteínas de origen animal, grasas y azúcar, obedece simple y exclusivamente a una 

elevación en el nivel de vida y no a una paradójica elevación del grado de explotación. 

Si observarnos, además, cuales son los alimentos por los que la sociedad está dispuesta a 

pagar los más altos precios, lo que nos refleja en parte la importancia que se confiere a estos 

alimentos, aparecen justamente los alimentos promovidos por el capitalismo desde hace 

aproximadamente 100 años: la carne y la leche. 

Así pues, reiteramos que la satisfacción de las necesidades nutricionales de los hombres 

bajo este modo de producción depende de su ubicación de clase y, dentro de la clase obrera, de 

su inserción como Ejército Obrero en Activo (EOA) o Ejército Industrial de Reserva (EIR). Pero 

esta determinación se halla, a su vez, regida por las condiciones histórico específicas del proceso 

de subordinación de la reproducción social bajo el capital, lo que va imponiendo diferentes 

fonnas de control sobre la producción, circulación, y consumo de alimentos como parte del 

proceso general de subordinación capitalista.6 pero con la finalidad particular de reproducir en 

las mejores condiciones y con el menor costo a la fuem.1 de trabajo, que en este caso se expresa 

como la tendencia a que estos valores de uso sean cada vez más baratos de producir y que su 

consumo sea más eticientista sin importar que esté de por medio la devastación de la tierra, el 

cuerpo mismo de los hombres e incluso la vida en sí de una gran parte de población mundial que 

mucre diariamente de hambre. 

•Cfr. Cece~3 Mart{lre11a, Ana E. & Barreda Mario t\nJr~s (Coordinadores\; Prfltl11rri11n E.rtrari'gim M1111dial y /Jdem¡go Ernn6mico; Mc!xko: 
Siglo XXI Edilores: en prensa. 
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Bajo esta subordinación a la lógica de la acumulación, el mercado mundial de alimentos 

-según nuestro estudio- se cohesiona a través de 6 momentos: tres correspondientes a la 

producción y tres al consumo. 

1) En la producción la tendencia que el desarrollo del mercado mundial de alimentos 

muestra de manera inmediata es hacia una unificación de los perfiles productivos regionales en 

torno a la obtención de proteína animal. De ahí que pueda explicarse el fenómeno de sustitución 

de granos convirtiendo las áreas de cultivo en pastizales ó también alimentando al ganado 

creciente no sólo con forrajes sino con cereales integrales. 2) En el consumo, paralelamente, esto 

tiene su correlato en la generalización de ciertos hábitos y costumbres alimenticias que favorecen 

la ingestión de leche, carne, huevos y sus alimentos complementarios como harinas refinadas y 

azúcar. Esta es la característica fundamental del "american ll'ay of lije". Pero esta tendencia 

hacia la unificación productiva y hacia la generalización consuntiva se topa con un obstáculo: la 

diversidad natural geográfica de las regiones, que en muchos casos dificulta o impide la 

asimilación de una u otra producción ó forma de consumo, dando lugar a una serie de diferencias 

y particularidades regionales, pero que ahora van a estar al servicio de la reproducción de 

capital. 3) Así pues, esta refuncionalización productiva de las regiones convierte a varias de ellas 

en reservorios de determinadas materias primas, para posibilitar el alto consumo de proteína 

animal de las otras. 4) Es así como se observa que en aquellas regiones abastecedoras de 

materias primas se da una adecuación de los modernos hábitos consuntivos de las regiones 

metropolitanas con los hábitos consuntivos locales. El criterio que rige esta adecuación es el 

abaratamiento del valor de las fuerzas de trabajo regionales o nacionales. 5) De aquí se arriba, en 

la producción, a una detcnninada División Internacional del Trabajo (DIT); que permite 

potenciar la capacidad de la producción mundial, pero que no puede borrar ni homogeneizar al 

100% los distintos productos creados en cada región ni las formas de producirlos, aunque a eso 

tienda. 6) Junto a esta DIT, en el consumo, se llega a la constitución de un Patrón de Consumo 

Mundial (PCM) en el cual las exigencias nutritivas actuales se rigen en favor de permitir una 

,,, . ,._más intensa extracción de .. plusvalor .sobre. la fuerza. de .trabajo, ya sea elevando la ingestión de 
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proteínas, carbohidratos ó grasas ó provocando escasez y degradación de alimentos, así como 

muertos por hambre en las distintas regiones del planeta, según lo requiera el ciclo de la 

acumulación de capital. 

Esta especialización productiva característica de la DIT y las características que adopta el 

consumo regional bajo la tendencia hacia la homogeneización de un PCM genera las siguientes 

consecuencias para las regiones: 1) Unilatcralización productiva. 2) Dcpcndccia cada vez mayor 

respecto del mercado externo, que no for.1.0samcntc es lo mismo que mayor integración. 3) Una 

pérdida de la autosuficiencia alimentaria que no es de carácter coyuntural sino una problemática 

estructural. 4) Un desarrollo de la manipulación del consumo. 5) Un mayor control sobre la 

reproducción de la población. Y, como resultado de lo anterior, 6) un fortalecimiento del 

mercado mundial capitalista. 

0.2.2. Objetivos empíricos inmediatos 

El reordcnamiento de los datos estadísticos tiene el objetivo de facilitar la comprensión 

del mercado mundial de alimentos como un proceso de dominación del capital sobre la 

reprodución cuantitativa y cualitativa de la fuerza de trabajo, es decir, cómo el capital -a través 

de ciertos productos- logra penetrar las diferentes regiones, subordinando su producción y 

consumo para la mayor extracción de plusvalor. 

La forma bajo la cual los organismos internacionales, particularmente la FAO, presentan 

la información acerca de la producción y consumo de alimentos, está orientada a hacer una 

medición cuantitativista del problema al reducir todos los nutrimentos a calorías o mezclar 

indistintamente alimentos procesados con integrales. A pesar de que la FAO expone, como su 

punto de partida, las necesidades nutritivas de los sujetos, estas necesidades se miden a partir de 

su desgaste en el proceso de trabajo, o sea como sujetos efectivamente reducidos a capital 

variable ó en su defecto en estado latente de serlo. 

Pero la cuestión va más allá, pues con base en esta contabilidad posteriores 

investigaciones -incluyendo algunas que se pretenden críticas ante el capitalismo- reproducen el 

mismo error en tanto retoman sin cuestionar las necesidades nutricionqlcs que dicta la F AO, 
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quien manipula la información para la demostración de que el capitalismo está logrando "aunque 

no de la mejor manera," una elevación de la calidad de vida y que si esto no se ha generalizado 

es porque hay problemas de distribución o en las políticas económicas de los países y regiones. 

Con ello se reducen las soluciones a este ámbito sin llegar a la raíz del problema: que el MMA 

está dominando las diferentes culturas alimenticias regionales porque de esta forma domina la 

reproduce ión de la fuerza de trabajo. 

En este sentido se hace necesario reordenar el material estadístico para poder medir la 

producción y consumo de alimentos, atendiendo no sólo a la cantidad sino también a la calidad 

de los mismos, porque es desde ambos criterios desde donde se reproduce un tipo específico de 

fuerza de trabajo. 

Este rcordcnamicnto consistió en agmpar los diferentes alimentos en adecuación al 

análisis de la producción, por un lado (en sectores productivos: agricultura, ganadería, pesca e 

industria de alimentos) y por el otro, en correspondencia con el análisis del consumo (en gmpos 

encrgético-nutricionalcs). 7 Asimismo se llevó a cabo una regionalización distinta a la de FAO, 

bajo un criterio no sólo económico sino geográfico y cultural. 

Este organismo internacional basa sus estudios en una clasificación económica y regional 

que, desde nuestro punto de vista, resulta demasiado general pero a la vez, paradójicamente, 

demasiado particularizada; económicamente la FAO comienza clasificando a los países en dos 

grupos: paises desarrollados y países en vías de desarrollo. El sesgo que toma el material 

presentado discurre de tal manera que no permite ver el camino ó las vías de acceso por donde el 

capital penetra las regiones. Aunque sobre esta clasificación general realiza subsecuentes 

desagregaciones (los diez países más atrasados y los diez países más desarrollados del Tercer 

Mundo), el hecho de juntar indistintamente a los países desarrollados por un lado, y por otro a 

los subdesarrollados, dificulta el trabajo para pensar el problema del MMA como un proceso que 

tiene como centro a la población, y en ella a sus costumbres y hábitos alimenticios. Esto se 

1 füto" ~rupos se conformaron 3 ¡ianir de la canlidad dl~ nmrimenf{l~ (protdna.~. rarhC'lhidrato~. grasa~ y vitamina.~·mint•ralesl que ;1ponan los 
dif,;orcntes alimento~ sohre la h3"e de !>U capacidad energélica. Oi! igual modo ;tgregamm• a los cs1imulantes y a los adilirns dentro de dichos 
grupo.~ alimenticios. 
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acentúa al pasar a la clasificación geográfico-regional. La FAO reconoce en primera instancia 

los diferentes continentes y de ahí lleva a cabo nuevas divisiones que resultan ser muy generales. 

Por ejemplo, divide al Continente Asiático en cercano y lejano oriente. A Europa, después de la 

desintegración de la URSS, la presenta de manera unificada. Esto nos parece criticable porque 

así organizadas las cosas se pierden de vista diferencias de índole político religioso y cultural por 

atender, de manera formal a diferencias económicas y geográficas. De aquí el organismo 

particulariza su análisis al pasar a la descripción por país, donde se presenta a las diferentes 

naciones en orden alfabético y los totales son por continente. 

Por lo anterior consideramos necesario reagrupar los datos estadísticos y las propias 

regiones con el fin de poder mostrar más claramente la tendencia que sigue el Mercado Mundial 

de Alimentos y el impacto que guarda sobre la reproducción cualitativa y cuantitativa de la 

fuerza de trabajo. 

0.3. Metodologfa de la i11vestigacití11. 

Como primer paso para el análisis del Mercado Mundial de Alimentos proponemos una 

reordenación de los datos sobre producción, consumo y comercio para el periodo 1961-1990, 

para poder cuantificar de una manera más clara, no sólo el tamaño sino también la calidad de 

este ámbito de la reproducción social. 

0.3.t. Selección de Alimentos. 

Nuestra muestra de alimentos parte del material que ofrece la FAO donde se presentan 

juntas todas las materias primas agrícolas. Aquí se incluyen los alimentos, textiles, tabaco, cte. 

De esta muestra nosostros nos restringimos al estudio de las materias primas agrícolas 

alimenticias,' que comprenden grandes grupos de alimentos: cereales, raíces y tubérculos, 

legumbres secas, vegetales y frutas, los cuales retomamos destacando alimentos particulares que 

nos parecieron relevantes en algunos de estos grupos. Es el caso del trigo, arroz, maíz y sorgo, 

dentro de los cereales; de la papa (sólo en el comercio) dentro de las raíces y tubérculos y la soya 

' Aunque muchos estudios, como el que realiza Ja O~lf en su /nd11stri11/ Stt11istir1 Yearhnnk. incluyen al 1abaco como pane de las marcria.s 
primas alimcnlicias. no.fiotros lo dejamo.'i fuera por no considerarlo un alimenlo. No ohs1ante en muchos países forma pane de Ja canura básica. 
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en las leguminosas. Si bien dentro del grupo de vegetales y frutas estadísticamente no 

especificarnos algún producto, al hacer el análisis regional sí se precisa qué frutas y/o vegetales 

son importantes en cada región. 

Por otra parte, también tomamos alimentos que no se contabilizan como grupo por la 

FAO. Esta es la situación del café, té y el cacao, en la producción, que nosotros agrupamos bajo 

el nombre de "estimulantes" ó el azúcar y las bebidas alcohólicas como "energético-aditivos" en 

el consumo. 

Respecto del azúcar el tratamiento fue el siguiente: en la producción básica 

contabilizamos9 a los cultivos azucareros, es decir, a la caña de azúcar y a la remolacha 

azucarera, debido a que estas dos producciones utilizan una gran cantidad de superficie agrícola, 

fueu.a de trabajo así como otros insumos productivos. Mientras que en la Industria de Alimentos 

la contabilizamos como las toneladas métricas de azúcar bruta, o sea, después de un proceso de 

refinamiento donde sólo se comprende el producto bajo la forma de cristales y no sus 

subproductos líquidos (melazas. piloncillo, azúcar mascabado, etc.). 

Los alimentos pecuarios dentro de la producción básica están referidos a la carne fresca 

que comprende la de vaca, ternera, cerdo, aves, carnero, cordero, cabra, caballo y búfalo. Por su 

parte, los cálculos sobre la leche sólo están referidos a la producción de leche entera fresca de 

vaca, pues sus productos derivados (queso, mantequilla, crema, etc.) se contabilizan en la 

industria de alimentos. Por último, los datos del huevo comprenden solamente los huevos de 

gallina, ya que éstos representan más del 95% de su producción y consumo. 

Para la pesca tomamos todas las capturas nominales (capturas contabilizadas al momento 

.del desembarco) en todas las áreas de pesca (oceánicas o en aguas al interior de los continentes) 

de peces crustáceos y moluscos. Así como la producción -marginal y localizada- de algas 

marinas y otras plantas acuáticas. 

En el consumo, los datos por persona por lo general se contabilizan como productos 

primarios a excepción del azúcar, aceites y grasas ó las bebidas alcohólicas. Es decir, en el caso 

. 
9 Tal y como se explicará en el capitulo de ta Producción ~fundi:l.I de Alimentos, las difrrentes acli\•idades prcw.tuc1h·a.o¡ han sido ª8rupada.i; en dos 
bloques: 1) la "producción bá."i:ica"' que está conformada por la agricuhura. sanadería y ~sea y 2) la industria de alimentos. 
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de los cereales las cifras se refieren a grano entero, sin embargo corno la mayor parte de este 

consumo se realiza después de un proceso de descascarillado en el caso del arroz ó de 

refinamiento en el caso del trigo -principalmcnlc-, el consumo real de estos productos siempre es 

menor al que se expresa en las cifras,10 sobre todo en las zonas más desarrolladas. 

En el ámbito de la industria de alirncntos11
, que no contabiliza la FAO sino la ONU a 

través de un anuario estadístico industrial, la recopilación de las datos resultó ser más compleja, 

en primer lugar por que no se dispone de información para todos los países en un gran número 

de productos. Esta ausencia de datos existe incluso para E.U. Francia y Alemania que son de los 

principales centros en este tipo de producción. Esto implica que no podamos medir 

efectivamente la magnitud de este ámbito productivo, cntanto dichos países generan los 

principales volumcncs; pero tambicn nos impide conocer la medida del consumo productivo que 

hace este sector de la agricultura, ganadería y pesca. Es preciso además señalar la falta de datos 

sobre la producción de refrescos de E.U. y de Brasil (el segundo mercado en América Latina), 

siendo que esta industria particular constituye una de los principales "alimentos" que están 

modificando los perfiles productivos y de consumo de las diferentes regiones. 

Por otro lado, las unidades de medida no son las mismas, hecho que hace 

inconmensurable esta contabilidad. Nos referimos sobre todo a la producción de bebidas 

alcohólicas, malta y bebidas gaseosas. También la regionalización que se ofrece para la Industria 

de Alimentos es diferente a la de la FAO puesto que los países centroamericanos y del Caribe 

quedan inscritos dentro de América del Norte. Finalmente los datos para la Industria de 

Alimentos en producción se localizan sólo a partir de 1966. Por todo lo anterior los datos para la 

'ºta diferencia entre el pan inte~ffal. !!'I pan nesro y el pan hlanco. implica ademá:~ de una reducción en el pc.~o dt"I produc10. un empnhrecimienlo 
de ~u calidad nutrith·a. De~Je IR72, c;e cornien1.a a diíundir en Europa el mé1000 de refinamil':nlo de In" granos. opc-raci6n que consis1e en 
eliminar el germen y el sah·ado del grano. Mediante e!ile procec;o los cereales pierden .~tu vi1aminac;, oligoelementos, fihra cnida. enzimas. 
proleína.c; y lípidos. reduciendo con ello t'I cereal a mera Ílli:"nle de carhohidralo'i, moih·o pnr el cual queda reducido a un elemenlo sl'.'cundario 
d~.,_nlro dt> la dieta moderna. CCfr. ~fo.(queira. CTuillermo: W Sn/11d y ln.f Alimtllf(l.f: México: Ed. ~1undo Nuevo: 1986.) 
11 La lndus1ria de Alimen1os eslá conformada por la producción indumial de carne de vaca. cordero. camero, cerdo y aves, a11;í como de 
productos derivados de carne: tocino. jamón, carnes .'ieca.'i. saladas y ahumada.<;, ernhulidos, con11;erva.'i. También se halla la crema, leche 
condensada. leche en poh·o. man1equilla. que.'io, helados, frula.'i secas. mermelada ... fnlla.'i congelada .... jugos de fruta y vege1ales, wgeulles 
congelados. \'egelales enlatados. pe ... caJo congelado. sal:ido. seco, ahumado. conservac; de P'!"c:ido. mar!!arina ... gra'ias y aceites de animales 
acuáticos, acciles vegetales (.mya. nuez. oli\'o, y olro.'i). harina de 1rigo. 'iémola11;, CllfOU harina.11; de cerca.le.,, cereales para el desayuno. fideos Y 
pa..'ita'i, panadería ordinaria, allkar en hruto. cacao en polvo, man1equilla de cacao. chocolale y producto.'i de chocolate, café (exlracto e 
instantáneo) y alimen10 prcp;uado para animak~. Má.'i adelante en el capítulo de PrNucci6n se pr~senlará un cuadro C'.'ilructural de ~sta industria. 
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lA deben ser tomados con reserva y sólo como un indicador general. Cabe señalar la necesidad 

de una investigación particular sobre un ámbito tan importante dentro de la producción y 

consumo de alimentos como lo es la industria alimentaria. 

O. 3.2. Rcgionalizarión. 

La cultura alimenticia de un pueblo o una región es una cuestión tanto social como 

geográficamente determinada. En ella el conjunto de alimentos no es un conjunto caótico de 

valores de uso, sino por el contrario, está determinado en virtud de la especificidad natural y las 

formas de organización social que se conforman en los difcntcs patrones alimenticios regionales. 

Pero, además, los conjuntos alimenticios regionales significan también un sistema de objetos 

materiales (relación entre nutrimentos) y simbólicamente relacionados entre sí (de modo 

religioso, político, estético, afectivo, mágico). La prohibición de la carne de cerdo en la cultura 

musulmana ó la carne como alimento de mayor prestigio en tanto sinónimo de progreso o buen 

status social, son algunos ejemplos de csto. 12 Retomando lo anterior proponemos la siguiente 

rcgionalizac ión: 

1) América Anglosajona, 2) América Latina, 3) Europa Occidental, 4) Europa Central, 5) URSS, 

6) China-Mongolia, 7) Asia Meridional, 8) Asia Musulmana, 9) Africa Musulmana, 10) Africa 

Central, 11) Africa Meridional, 12) Cuenca del Pacífico, que se subdivide en: a) área 

continental; b) área insular; e) Nuevos Países Industrializados (NPls); d) Japón y 13) Oceanía 

Desarrollada. 

Retomando las rcgionalizacioncs geográficas generales, partimos del reconocimiento de 

los macizos continentales, pues es el perfil de la tierra la que marca las primeras diferencias. 

Pero esto no es suficiente ya que al interior de cada continente se dibujan diferentes regiones si 

las vemos a través de las diversidades culturales, económicas, políticas, etc. En virtud de ello 

reconocemos dentro de América··a las· dos regiones mencionadas que en ella caben. La 

diferenciación se basa en primer lugar en las características culturales disímiles entre ambas, así 

11 Para proíundi1ar ~ohrc e.~ta id~a rcforirsc- al 1rahajo dt' Mar\'in Hnrris en su lihro Ruenn Pam Cnmt>r: México. Allan1.a. EdilClriaf. 1992, 
consriruyc una amplia in\·es1igaci6n que ofrc-cc- una renexión mi~ ramplia de rslos .l.~c1cu dr la alimt~n1ación. 
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como en el desigual desarrollo económico que media entre ellas. Una es un área central del 

capitalismo, la otra un área periférica. Es cierto que dentro de la propia América latina hay una 

gran diversidad geográfica y diferentes grados de desarrollo económico, pero en general el 

subcontincnte queda inserto de manera muy parecida al Mercado Mundial. 

En lo que respecta a Europa, su división responde más a un contraste cultural, económico 

y político que a un contraste geográfico. La desigualdad del desarrollo económico e industrial 

del capitalismo en el siglo XVIII y XIX marcó una clara diferenciación entre una Europa 

Occidental y una Europa Central. Este contraste se acentuó en el siglo XX gracias a la 

revolución rusa de 1917 y a la existencia de dos guerras mundiales que pusieron al continente 

bajo la influencia de dos poderes económicos y políticos reales. Aunque ambos se basaban en la 

explotación del trabajo asalariado, las formas de organización económica, política y social 

fueron distintas; y esta diferencia no desaparece tajantemente por el hecho de la desintegración 

de la URSS. Los países del bloque oriental, a pesar de estar tomando decisiones y acciones que 

los llevan hacia "economías de merca~o" no pueden ser igualados aún al resto de Europa pues se 

encuentran en un proceso de transición. 

En lo que respecta a la URSS la razón por la que se decidió mantenerla por aparte, 

diferenciada de Europa Central, se debe a su mayor desarrollo económico en contraste con ésta 

última. De igual modo su diversidad cultural podría justificar su subregionalización, sin embargo 

ello no se puede llevar a cabo por el hecho de que las fuentes estadísticas para este periódo aún 

no están actualizadas y la refieren sólo como la Unión Soviética. 

La situación del continente asiático es mucho más compleja, pues es resultado de la 

articulación de factores geográficos, políticos, culturales, religiosos y económicos. 

Geográficamente FAO continúa presentando al continente como Cercano y lejano Oriente, 

haciendo alusión a un contexto mundial detcnninado. Cuando Europa era el centro del orden 

mundial y la principal área de comercio era el océano Atlántico. En esta situación acceder al 

continente asiático se lograba sólo mediante una travesía por tierra directa o por un gigantesco 

rodeo en barco. 
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Esta división dejó de tener validez y cobró un cari1clcr más bien poélico con el desarrollo 

económico de E.U., la evolución de fo medios de lransportc y el mayor tránsito sobre el océano 

Pacífico. De ahí la necesidad de una nueva distinción geográfica que de cuenta del contraste 

entre las diferentes zonas al interior del conlincntc, por ejemplo, entre el área musulmana con los 

grandes yacimientos petroleros y clima desértico, la zona de clima monzónico meridional 

dominada por el hiduismo. Así como las diferencias económicas y políticas donde el continente 

muestra una mayor diversidad. Independientemente de Japón, el único país desarrollado, 

persisten claras diferencias entre el resto de los países de Asia, aunque todos formen parte de los 

países subdesarrollados. Las diferencias se deben a la desigual forma en que están integrados a la 

dinámica del mercado mundial. La región del sudeste asiático, en específico los NP!s, destacan 

como los p,aíses de mayor crecimiento en los últimos años, no sólo de Asia, sino de todo el 

mundo. La presencia de un desarrollo maquilador y manufacturero es la causa de este hecho. En 

el mismo sudeste, pero en otro grupo están: Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia con un 

grado medio de industrialización respecto de los anteriores países. Lo mismo sucede con India. 

Del otro lado del continente surge la zona musulmana cuyas naciones se han integrado a la 

economía mundial, no a partir de la manufactura o maquila sino a través de la petrolización de 

su economía la cual en los úflimos doce años ha sido tan oscilante como los precios de este 

energético. Finalmente aparece China, nación con una economía planificada centralmente, y los 

países que están bajo su influencia: Vietnam, Laos, Camboya, Corca del Norte. El reciente 

crecimiento económico de estos úllimos cuatro países ha propiciado el que se les comience a 

llamar como "la tercera generación del sudcslc asiático" en distinción de los NPls y de la zona 

insular de la Cuenca del Pacífico. Es así como podemos ver el abigarrado conjunto de regiones 

que se distinguen en Asia, por lo que no es suficiente distinguirlo entre Cercano y Lejano 

Oriente. 

Otro caso es el que presenta Oceanía. Aquí sólo dos países: Australia, sobre todo, y 

Nueva Zelanda representan a esta parte del planeta, aunque también cxislcn un conjunto de islas 

y archipiélagos menores. Las características económicas culturales y geográficas de Australia y 
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Nueva Zelanda son muy diferentes que las del resto del continente. Estos dos países tienen un 

desarrollo económico que las coloca como países de primer mundo. En segundo lugar, su 

herencia cultural, resultado de Ja presencia inglesa que les confiere una identidad contrastante 

respecto del conjunto de islas contigiias, las cuales por su posición en el Pacífico y sus 

características geográficas y económicas aparecen en nuestra regionalización comprendida en el 

área insular de la Cuenca del Pacífico. 

Por último, al continente africano lo hemos dividido en atención a los tipos de desarrollo 

económico fuertemente dctenninados por sus condiciones geográficas. Sin olvidar su riqueza 

cultural. La región del norte, con clima mediterráneo conforma junto con el área asiático 

musulmana una sola región: la región musulmana dividida en una parte africana y una parte 

asiática. En tomo a esta actividad extractiva de petróleo, el resto de los países africanos del norte 

orientan su propia actividad económica llegando a formar una pequeña división regional del 

trabajo (tal y como se explicará en el capítulo de Producción). 

Atravesando el desierto del Sahara hacia el Sur la situación geográfica cambia 

completamente y también la actividad económica. Los países de la región central africana se 

convierten en exportadores de materias primas agrícolas como algodón y cacao, principalmente, 

y cuyo comercio se realiza por medio de la costa occidental de la región. !lacia la parte 

meridional, la parte sur, la presencia europea se torna mucho más fuerte produciendo un 

desarrollo económico mayor en los países de la zona. Es el caso de Sudáfrica. Por su específica 

riqueza natural: minas de diamantes y otros minerales importantes, así como por sus tierras que 

resultan más aptas para la agricultura que las del resto del continente. 

Es así como en virtud de los di fe rente ejes de desarrollo económico de una región que 

dependen de su situación geográfica, climática y de sus características culturales se pueden 

reconocer varios cuerpos de producción y consumo de alimentos regionales en el mundo que el 

capital va teniendo que subsumir al momento de instaurar y consolidar el MMA. 
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0.3.3. Organización de la Base de Datos. 

El reordenamicnto de los datos consistió en la elaboración de tres grandes bases de datos 

-producción, consumo y comercio- en las cuales hubo que homogeneizar las diferentes unidades 

de medida con que estaban elaborados los datos originalmente y que no permitían comparar los 

diferentes ámbitos de la reproducción social. Así, en la producción, los alimentos estaban 

medidos exclusivamente en toneladas métricas (algunas veces en miles y otras en cientos). Por 

contraste, en el consumo, la medición partió de difrentes unidades, pues se tenían datos en Kg 

por persona al año que no eran comparables con los datos ofrecidos en producción. De igual 

modo, en la clasificación de alimentos por nutrimento de la FAO, todo estaba referido a una 

mediación por calorías, la cual únicamente se desglosa en proteínas y grasas dejando fuera otras 

fuentes importantes de calorías como los carbohidratos, alcoholes y azúcares refinados. 

Asimismo, dentro de las proteínas y las grasas, se mezclan indistintamente las de origen animal y 

vegetal. 

Por lo que respecta al comercio, las dificultades consistieron en homogcnizar las 

unidades de valor (presentadas en dólares). Cabe aclarar que sólo en este ámbito se presento la 

contabilidad de los alimentos bajo este tipo de unidades (de precio). Además, no en todos los 

productos se ofrecían las cantidades de toneladas métricas comerciadas, como en el caso de la 

leche. Esto impidió determinar la magnitud real de los flujos de comercio y su comparación con 

los datos de producción y consumo. 

0.3.4. Período de estudio. 

El período 1961-1990 significa una etapa importante para el análisis del MMA pues 

comprende el redondcamicnto y consolidación de su dominio bajo las modernas necesidades de 

acumulación de capital. 

Hacia la década de los años 60 la situación del nuevo orden, resultado de la 11 guerra 

mundial y de los años inmediatamente posteriores, se mostraba ya claramente asentado. Estados 

Unidos lograba erigirse, sin duda alguna, como el centro del capitalismo mundial, gracias a la 
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adecuación de la política y la economía hacia las paulas de su crecimiento. La adecuación de la 

reproducción social planetaria al nuevo centro se sustentaba en todo un sistema tecnológico 

material que funcionaba como el soporte real y que había comenzado a desarrollarse a mediados 

de la década de los 40. 

Esta reconfiguración del capital constante permitió la reconstrucción del continente 

europeo y Japón, lo que dió las las condiciones para Estados Unidos de integrar realmente bajo 

su dominio a todo el sudeste asiático; mientras que por otro lado afianzaba su penetración en 

América Latina. 

El avance tecnológico tuvo su eco en el plano cultural y social. "En efecto, la 

modernización de la racionalidad tecnológica no sólo modificó la racionalidad espiritual 

('cultural'), sino también de toda la asi llamada 'cultura material.' Desde los usos y costumbres 

cotidianos, la moral y la interrelación entre los sexos pero, incluyendo como su núcleo 

estructuran te la presencia de nuevos valores de uso 'modernos. inéditos', tanto alimentarios 

como arquitectónicos y de vestido, de ocio y de transporte, de comunicaciones y urbanización 

Es decir, esta readccuación de la tecnología ponía especial énfasis en los medios de 

subsistencia (pero no sólo) pues se trataba en el fondo de dominar al sujeto social mundial y sus 

formas de consumo. No es casual, por ello, el específico interés de aumentar la producción de 

alimentos durante este tiempo y en específico la de los cereales quienes jugaron un papel central 

en la recuperación del capitalismo europeo y también del japonés. Así como de aumentar la 

capacidad productiva de las regiones periféricas como América Latina y Asia Meridional (India) 

dependía su integración al nuevo orden mundial. A tal propósito respondieron los trabajos de 

investigación de la Revolución Verde iniciados en México a mediados de los años 40 pero que 

cristalizaron a fines de las siguientes décadas. En los países donde no se impulsaron estas 

técnicas -como en China- los años 60 representan la consolidación de su situación política y 

cultural. Estas áreas lograron un incremento en su producción de alimentos a partir del 

n Vcraza. Jorge. "Prole1arización de Ja Humanidad y Suh~ución Rt>al dt>I Cono;umo hajo el capitJI ( tk- la Meada de los 60s a la de los 90s)". 
ponencia prc~en1ada en lns )prnadf1sde/ fiS: Mé~ico: Seminario de El Capilal-Facul1ad dt' Economía·ll~AM: ~o\'iembre 18: 1993. 
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aprovechamiento del gran número de fucrt'.a de trabajo disponible, coordinado por un poder 

estatal fuerte. 

Así pues, la década de los 60 representa un periodo de auge bajo la nueva figura del 

orden mundial. Sin embargo hacia fines de la misma, el alto grado de subsunción del trabajo 

bajo el capital, alcanzado por la reconfiguración de la técnica, propicia que el sujeto social 

mundial responda espontánea, descoordinada pero masivamente (los movimientos estudiantiles 

en la década del 60). El periodo de auge toca a su fin y está a la puerta la crisis de 1972. Esto 

exige la necesidad de afianzar el dominio del capital desarrollando nuevamente la técnica. En el 

plano de los alimentos aparecen los primeros trabajos sobre biotecnología que constituyen una 

continuidad y desarrollo respecto de la Revolución Verde. No obstante, la crisis servirá como el 

catalizador de aquello que se venía gestando años atrás: la ampliación de las fronteras para el 

capitalismo occidental. La URSS y más larde China -espacios cerrados a la penetración del 

capital occidental- comien7,1n a abrir sus mercados y son justamente a través de los alimentos. Al 

mismo tiempo Europa Occidental logra definirse ya como un serio competidor de Estados 

Unidos en la producción, consumo y comercio de alimentos. 

Esta situación de ampliación del mercado impulsó la acumulación de capital mediante la 

agudización de la competencia hasta llegar al punto de la necesidad de formar nuevas regiones 

económicas bajo las nuevas políticas económicas neolibcrales. La Unificación Europea, la 

Cuenca del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio en América del Norte -los más importantes 

entre otros- son fenómenos de un proceso que comienza a gestarse, de manera más definida, a 

mediados de los años 80 y que aún no concluye. 

0.3.5. Límites de la ln\'estlgaclón. 

La falta de tiempo nos impidió llegar a una confrontación más concreta de los datos entre 

las tres esferas del Mercado Mundial de Alimentos, por lo que sólo presentamos una descripción 

global de la producción y el consumo de alimentos. El análisis del comercio quedó reducido a un 

apéndice, lo cual nos impidió una tematización más completa de la autosuficiencia alimentaria, 

, , pues aunque no. esta. ausente del Mabajo.· yuqueda ,oJaramente referida como un objetivo 111 
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incompalible con las tendencias observadas en la producción y el consumo, la falla de un análisis 

profundo del comercio significó la ausencia de una pieza clave para dar cuenla de esta 

problcmtilica. 

También debernos señalar que no nos fue posible incluir dalos sobre valor (por que 

nuestras bases de datos quedaron incompletas) que nos hubieran permitido hacer una 

comparación más completa entre las distintas regiones, así como cuantificar cuál ha sido la 

reducción del valor de la fucr1.a de trabajo. 

En este sentido, pensamos que Ja descripción del MMA pudo haber quedado más 

redonda. Sin embargo lo hasta aquí realizado, consideramos, contribuye en cierta medida al 

análisis del MMA desde una perspectiva cualitativamente diferente. 

O . ./. Otras problemáticas pe11die111es. 

En relación con este proceso global de constitución del Mercado Mundial de Alimentos, 

existen además problemáticas de suma importancia que en nuestro trabajo sólo dejamos 

señaladas pero que resultan estratégicas para seguir desarrollando su estudio. 1) el desarrollo de 

la tecnología en el campo y la industria de alimentos. El reconocimiento de cómo y por dónde 

ocurre este desenvolvimiento permitiría ubicar las zonas y Jos productos del MMA donde se está 

generando el plusvalor extraordinario, es decir el móvil del desarrollo capitalista. 2) muy ligada 

a este desarrollo tecnológico se presenta la manipulacón y degradación de Jos alimentos (como 

un mecanismo para la obtención de plusvalía relativa directa) y la consecuente producción de 

nuevas enfcrmcdades. 14 El abaratamiento de la canasta de consumo obrero que este desarrollo 

tecnológico implica, es parte de la segunda etapa de nuestra investigación. 3) La expansión del 

capital en pos de plusvalor extraordinario manipulando los contenidos materiales y nutritivos de 

los alimentos sigue la veta que le marca la propia naturaleza. Nos referimos al problema de la 

14 Vna his1ori:1 crític3 de la ft>cnologÍ3 y una histnria crítica dt" la alimen1aci6n capitalista es una l:irea uri'ente a reali1.ar. En !>U ensayo ''MarK y la 
Técnica. [k(dt' la perspecti\'il de la vida .. apartcido t'n la Re,·üm Cn'timr de In Ecnnnmfn Polllirn, M~,¡ico. Ed. El Cahallito. ~o. 2212~. pp. 
49·141. Jorge Vera1a comenta y jmtifica ampliament~ Ja nece.(idad de reali7.ir un estudio critico del de.(arrollo de fil.( fueri,a~ produc1h·as 
1écnica!i, pue.'i ella'i coMlituyen hoy día la ha!ic malcrial y real para un1t cxpk1taci6n y devastación Je la.~ fuc:'rlas prNfucth·as procrcali\'a.~ 

medianil' la creacMn de valores de urn n-ochw;. Para un e.'itudio critico i;ohrt' la. hi.~IC1ria dt' la alimt.'nlacicín c:tpitali~ra el propio Jorge y Vera1.a y 
André!i Rarrcda licnen un ensayo denominado '"La .'ialud en el Capitali'inlO ... Op. Cir. que pucdt' st'r considerado como apuntes iniciales para una 
rcali1 .. 1ci~n mi'i complcla y exhausrh·a. 
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renta de la tierra, es decir, la relación de propiedad privada sobre la tierra -pero también sobre la 

naturale7.a toda- que c'xpresa el terreno por donde el capitalismo avanza con paso linnc en su 

desarrollo y dominación. Las modilicaciones sobre las formas de propiedad de la tierra que el 

neolibcralismo impulsa hoy día y las repuestas de las comunidades campesinas e indígenas 

actualmente contienen en su núcleo este problema. 4) Esta apropiación de la naturaleza por parte 

del capital nos conduce al problema de la ecología que se expresa como un límite natural a esa 

voracidad ilimitada del capital por generar plusvalor. 5) por último, enfrentando este límite se 

desarrollan métodos alternativos de producción que permitan proseguir con la escala creciente de 

acumulación de capital. La Revolución Verde y la propia Biotecnología son la manifestación de 

dicho proyecto. 

Cada una de estas problemáticas, por su importancia central para el capitalismo y para la 

reproducción de la vida misma, ameritan una investigación propia. 

0.5. Pa11orama General de la Prnd11cci1í11 y el Co11s11mo (1961-1990). 

Las tendencias recientes (1961-1990) del MMA nos muestran que mientras la producción 

creció a un 100%, la población lo hacía en un 72%. Aún así, el consumo humano por individuo 

sólo se ha incrementado en un 13.8%. Dentro del consumo humano se puede observar más 

pormcnorizadamcntc que el incremento se ha ido asentando sobre las grasas (40%) mientras que 

las proteínas y los carbohidratos sólo crecieron 16%. Estas sustancias nutritivas son consumidas 

principalmente a través de los aceites vegetales y grasas, así como de cereales enteros y 

rclinados, vegetales y frutas. 

Sin embargo el aumento mundial del consumo no corre de manera homogénea por todo 

el planeta, sino que tiende hacia la polarización. América Anglosajona, Oceanía Desarrollada y 

Europa (tanto el área occidental como central) son las regiones de mayor índice de kilogramos 

pcrcápita anuales consumidos. La zona de la Cuenca del Pacílico presenta una elevación de su 

consumo, lo cual la acerca al nivel de las anteriores regiones. SCguido de ella aparecen América 

Latina y la región musulmana con 500 Kg/por persona anuales. Por último, las zonas con un 
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consumo menor a este nivel son /\frica Meridional, China-Mongolia, Asia Meridional y A frica 

Central. Esta última, la única región con un decremento absoluto (-16 kg/por persona anuales). 

Como podemos ver, la mejora mundial alimenticia está muy lejos de superar las 

diferencias entre el consumo de regiones ricas y regiones pobres. 

La tendencia de la producción mundial de alimentos genera como un primer momento el 

rompimiento de la conexión entre la producción regional y el consumo regional, se revela bajo el 

fenómeno de la "especialización productiva" en el curso de una mayor integración de las 

regiones al MMA. Atendiendo al tipo de producto principal por región, la producción mundial 

puede ser descrita de la siguiente manera. a) América Anglosajona se centra en la producción de 

cereales que se destinan principalmente hacia la ganadería y el comercio mundial. b) Europa 

Occidental y la URSS exhiben una producción, en apariencia, más equilibrada entre cereales, 

tubérculos, vegetales, fruta y, por supuesto, leche. e) China-Mongolia y la Cuenca del Pacífico 

se orientan hacia la producción de cereales (arroz) raíces, tubérculos y verduras. d) América 

Latina, Oceanía Desarrollada y /\frica Meridional presentan una similitud alrededor de una alta 

producción de caña de azí1car y una producción secundaria de frutas, verduras y cereales. e) 

Europa Central y Asia Meridional comparten características afines al mostrar predominancia en 

la producción de frulas,vcgtales, cereales y cultivos azucareros (caña y remolacha). f) por 

último, como una zona suigéncris surge ¡\frica Central, en la cual la importancia de las raíces y 

tubérculos es superlativa, aunque no precisa un caso de especialización productiva como el de 

E.U. con los cereales, pues dicha producción no se destina al comercio sino sobre lodo al 

auloconsumo. 
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Capítulo l. 

La Producción Mundial de Alimentos. 
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J. l. Objelil'O del capftula. 

El objetivo particular de este primer capítulo consiste 1) en la descripción del perfil de la 

Producción Mundial de Alimentos (PMA) cxplicilando cuales son los principales productos que 

le dan estructura, pero sobre todo, indicando la función que desempeña cada alimento específico 

dentro de ella. La funcionalidad da cuenta de la existencia de un sistema alimentario (lera. 

hipótesis), en el cual los distintos alimentos quedan conectados entre si a partir 

-fundamentalmente- de relaciones de orden económico. 2) Pero detrás de este movimiento de 

valores de uso es preciso aclarar cómo se organizan los países y regiones en este proceso 

mundial estableciendo relaciones de dominio y subordinación que constituyen la base del 

liderazgo económico a propósito del MMA (2da. hipótesis). 

El plan general con el que se pretende trabajar en este capítulo la Producción Mundial de 

Alimentos queda expuesto gráficamente en el diagrama de flujo que a continuación presentamos 

(ver Figura 1.1 ). Sobre este "esqueleto" se asentará el análisis por regiones para poder así ofrecer 

el cuerpo completo de la Producción Mundial de Alimentos. 
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1.2. Bloques prnd11ctivns. 

La Producción Mundial de Alimentos está conformad:i por un sin fin de procesos de 

trabajo resultado de la constante interacción del hombre con la naturaleza. De este amplio 

conjunto se pueden hacer grandes clasificaciones reconociendo así 4 grupos principales de 

actividades productivas: la agricultura, ganadería, pesca e industria de alimentos ( IA), las cuales 

son presentadas de acuerdo a una jcrarquización funcional. La primera clasificación consiste en 

lo siguiente. Aunque hoy día la lA guarda una estrecha relación con la agricultura, la pesca y la 

ganadería, determinándose mutuamente, aquélla sólo pudo desarrollarse sobre la base de un 

cierto nivel de evolución productivo de estas tres últimas actividades. Por lo tanto agricultura, 

pesca y ganadería conforman el grupo que hemos denominado la "Producción Básica de 

Alimentos" diferente de la lA que forma, ella sola, un grupo aparte. 15 

Por su parte, la segunda clasificación la hacemos al interior del primer grupo donde 

alcanzamos a reconocer un orden y jerarquización propios. En este tenor la agricultura de'staca 

como la más importante debido a la diversidad de productos que ofrece, así como a la función 

que guardan dentro de la Producción Mundial de Alimentos. 

La importancia funcional la podemos captar, de una manera sencilla, a partir del volumen 

de su producción, es decir, de su importancia cuantitativa. 

De alguna manera el hecho de que la agricultura sea el bloque con más toneladas 

métricas producidas y de que sus productos específicos -como los cereales por ejemplo- sean los 

de mayor volumen, nos expresa indirectamente la importancia central que tiene esta actividad 

dentro de la Producción Mundial de Alimentos. 

Cabe aclarar, sin embargo, que tambicn existen algunas otras producciones no agrícolas 

de gran volumen que resultan igualmente importantes, no obstante, éstas dependen en última 

instancia de las producciones agrícolas. 

" Por industrii'I de alimen1n~ no dl'.'hc entender.<;e lo mi ... mo que "Agro-Industria." E,<;ta última refiere a la aplicación de m~todos producti\'os 
altamen1e tecnificados en la siemhra. cultivo, cn,.echa e indush·e 1:rian1.a de animak<;. La lndu<;tria de Alimentos refiere. en cambio, al conjunlo 
de actividades dl!stinadas a la transfonnación de los productos ya cri.~ados por la agricultura. ganadería y p<"Sca. 
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Entre 1961 y 1990, en promedio, el producto agrícola significó el 85.2% (3'700,269.4 

Miles de Toneladas Métricas mtm) (ver cuadro l. l.) de una producción básica mundial de 

4'340,675.6 mtm. De este 85.2% casi la totalidad ingresa como consumo productivo a la 

ganaderia y a la Industria de Alimentos; 16 no sucede así con la pesca, la cual mantiene respecto 

de la agricultura una relación de "autonomía" por decirlo así. 

La ganadería por su parte aporta el 13.4% (580,057.2 mtm) de la cual toda su producción 

pasa por la Industria de Alimentos, ya sea para una efectiva transformación y procesamiento del 

producto o simplemente para someterlos a procesos de empaquetado y conservación. Su 

importancia radica tanto por el alto nivel protéico de sus productos -característica nutricional que 

ha permitido jerarquizarlos dentro de la dicta moderna propuesta por el capital- como por ser un 

área de gran inversión. 

En tercer lugar aparece la pesca. Con sólo 60,349 mtm ocupa el 1.4% de la producción 

básica. A pesar de la enorme riqueza de especies alimenticias y de la posibilidad de pescar en 

casi todas las aguas del planeta, esta actividad presenta grandes límites para poder ocupar un 

lugar más destacado. Estos límites son tanto de orden tecnológico como de conocimiento 

científico. El desarrollo de las fuerzas productivas todavía se muestra impotente en varios 

aspectos para permitir aprovechar el enorme valor de uso que representa el mar. Los métodos de 

rastreo y captura, el enorme desperdicio que se sucita cada vez que se obtiene una captura y, 

sobre todo, la aún vigente necesidad de desarrollar un conocimiento científico sobre la vida de 

las especies marinas, son huecos que todavía se tienen que cubrir. 

Pasemos ahora a la IA, la cual tiene una dinámica y características propias que ofrecen 

un perfil productivo muy diferente al de las otras actividades antcriorcs17
• 

" E,'ita afirmación precisa Ja .dguien1e ohservack~n. lo.'i paf,.es dt!'sarrc-.lladM como E.'ilados Vnido .... por ejemplo, proct!'san ha .. ta el 90% de su 
producción de cereales: mientras que paíse.'i como ~1é:tico sólo de ... 1inan a e.\e fin el 50'1-. En camMo paísc.'i todavía poco integrados al MMA o 
con un proceso de apertura rccienle. como China. procesan solamente el S'k de su producción de cereales. CCfr.Rarna. Ru1h: /m·e.<;ting in Fcmd: 
Par/<, OCDE. 1992. p. 159) 
11 Para la delimitación de la JA no.~ basamos en Ja cla.~iricaci6n de la lnternalional Standard lndu.o;:trial Clasification (JSIC) de- Nacionrs l'nidas 
(ver cuadro 1.2.). Dicha cla.(ifcaci6n pre.o;:rnla Joi; siguh~·ntes cril!!rios: 1) la produi:ci6n de Ja IA e,o;: para consumo humano. salvo la producción de 
alimentos preparadn.o;: p:tra .1nimal. 21 el origen de dichoo;: produc1no;: puede ser. como mar~nia prima. provenienlc de la agricultura. horticulrura, 
pe.~ca y otras fuentes como alsunos producros d~ la indusrria química o la propia ganadería, 31 Jos productos de la JA pueden ser fri?scos o 
procesados. los pri~eros son aqu~llos que se somcicn a un proceso de empaquetado, almaccnamien10, rransporte o de con~er\'aci6n 
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En primer lugar los sujetos productores -aquí- no son exactamente pequeños propietarios 

como en el caso de la producción básica, en donde todavía existen gran número de pequeños 

campesinos, rancheros y pescadores, sino de manera directa las Empresas Transnacionales (ET) 

que en su mayor parte son de origen norteamericano y británico aunque existan otras de 

procedencia japonesa y de otras partes de Europa. 18 La IJ\ observa un proceso de expansión 

internacional muy acelcrado19 junto con muy rápida diversificación productiva; por lo que ha 

llegado a constituir en poco tiempo (50 años) una actividad importante dentro del mercado 

mundial de alimentos. El hecho de ceñirse a sólo tres regiones: Estados Unidos, Europa 

Occidental y Japón se debe al control sobre la producción de la tecnología necesaria. Ambos 

países (E.U y Japón) junio con algunos europeos (Alemania Federal, Italia, Holanda y 

Dinamarca) concentran el 90% de la producción de maquinaria de procesamiento y 

empaquetado. 20 

1.3. Los alime11tos. 

Veamos ahora lo concerniente a los alimentos en cuanto tal. Los criterios desde los 

cuales podemos determinar si un alimento resulta clave o no dentro de la Producción Mundial de 

(refriBeraclón. con~elaci6n, st>cado. salado. etc.). A diforencia de éstos. los producto.1; proce.~ados son l0s que eí1Wi\'amente sufren alguna 
transformación y/u ohtienen un \.'alor a~regado (cfr. Economic Comi.~.~ion for Euro~. Foo.I Pn1cesri11g .\farl1i111ry·, Nueva York. ONL1. JQ9J, pp. 
9-10). E.lila última distinción no nos parece muy corrt'cta, en 13 ml!'did;i que aunque el alimenlo s~a ohjeto de empaqueli1mfonto o alguna forma de 
con.~e-r\'aci6n. tamhi~n sufre un procern de indmtri:ilización. aunque de grado difrrente al de un alimento que es complNamcn1e tran'iforma.do. 
Por ello nMolrm hemn.'i denominado a la pane de la indu.'itria de alim,..nlos del>tinada sólo a lralllr la ... forma.i; de prc.'ienlación )' empaqueiado de 
los productos "ind11i;1riJ hlanda .. y a la parte que se encarg;i de 'iU proce.'iamienrn "indu'ilria dura .. 
11 .. Actualmcnte l:u JOO ET mi" !lrande!> del mundo dominan ca~i la rercera parte de 13 producción alimen1arfo 101al Je lm paf.i;ei; Je.,arrollados y 
subde.'ialTollado.'i" (sin contar a Europa del E.'ile y la l 'RSSl "C'a!ii rodas e(la5 emprei>a'i radican en paf.'ies de la OCDE y 6~ de cll:ts se encuentnn 
en sólo dos paíse ... : 4J en E.'iladCI( l'nidos y 22 en el Reino l'nido. indu)·endo a l!nilever la mJyor de rr~.fa.'i. Ademái;, dcniro de esla.'i 100 
empre'ias hay 9 japonl'.'.!>3.'i, 7 ca.nadh~nse'i. fi fr.ince.'ia'i, J suila'i, 1 i1alfona. 1 finlande."a y otra má'i mexicana. Enrre la'i ~O príncipale.'i, 17 radican 
en E"r..dm t 'nidos, Q en el RcinC1 1 'nido. 2 en Su ira. 1 en C'anadá y Olra en Alemania. ~ la.!> 10 principalt'.'i E.T. ;igroalimentaria'i proce(adou de 
alimenl\1,11¡ 7 .'ion noneamerkana."" (Añé A .. Lfo: "La.'i empre.'ia.'i rrancnacionalt'.'i agroalimentarfo.'i y'ª" nUC\'a~ íNmu de producir alimenlos. El 
de ... affo de la hiotecnoloB"ía"' en Gómel Cruz. ~1. A. el al. (compiladore.<;); Jmpliracionef del progft'.fl-' trc11016.c:ico tn Ja agrimlrura de pnfu.r l'n 
dnnrmlln: México, Fniver.~idad Autónoma de Ch:ipin,go. JQ92. p. 119) 
19 Ruth Rama señal3 que hacia 1981l:ts100 emprc.~a." m.is grandes en alimentos tenían 4.190 suhsidiariai>, en 198S este número era ya de S.471 
siendo OCOE la principal lOna de intcmacionali7ación.CCfr. Rama. Ruth: Op. Cit.: p. 23). En los países ~uhdesarrollados ·comenra Lía Añé-. 
cerca de la oc1ava parte de la producción de a!imt•n10 ... corre~pondc a sucur ... ales de E.T: agroalimcniaria.'i. Jfa.~1a el momento han sido 
idcntinc;ida~ ror el Cenuo de E.-.1udio.• Tran.,nncionales -Transn111ional C'orpora.tion in Food and Rrevcrage Proccs(in(I- de Nueva York 800 
sucurales, Ja. .. cuales represen1an apro:dmadamente el 2S'A' de lo.~ ingresos que oh1ienen la.'i empresa., ma1ríces sólo por su'i ac1ividades de 
transformación de alimen1os en el e"lerior. lle 1al forma ca'ii el SOIJ. de e.~'ª" .'iucur.,ales son de E.T. noneam~~ricana'i y cercJ dd 80% de és1as se 
localizan en Latinoamérica. espccialmcnle en M~dco, Rrasil. Arsenlina.C'olomhia. Perú. Ecu;idor. Venezuela y Cen1roaméric.1. De la.11¡ empresa'i 
euro¡iea.,, s61o Nesllé cuenta con una exlcn.'ia red de inversione.c en ca.(i 1odo!i lo~ paf.~es .~uhdesarrollados. Sin embargo alguna.11¡ tit>nen ~ucursales 
en antiguas colonia!', neocolonias y lamhien en Am~rica Latina. De igual modo están comenzando a penelrar el mercado a'ii.í1ico. Cahe señalar 
que las agroindu~lria.'i japone'ias. )ali cuale.'i hish,ricaml·nre se han conccntrad\I en lo.'i paí.~es asiá1icos si1uados en la Cuenca del Pacífico, se han 
venido dc.~plal;indo prosrt~sh·amentc hacia Africa y Am~rica l.alina. En seneral la E.T. de Estado~ f.!nid('ls se han concenmtdo en América 
La1ina, Ja.1i euro~as en A frica y la.!> japonesa.'i en A"i" CAñ~ A .• Lía: Op Ci1: p. 119-120) 
xi Economic Comission for EurC1pe: Op. Cit.: p. 16. 
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Alimentos es algo complicado de establecer. Cuando nosostros decimos que un alimento es 

clave, implícitamente estamos suponiendo un conjunto de relaciones que establece dicho 

alimento con otros dentro de un "Sistema de Alimentos." Estas relaciones pueden entenderse 

desde el punto de vista del consumo, la circulación, la reproducción, cte. Como el criterio que 

aquí nos ocupa es el de la producci6n inmediata, dentro de ella existe un conjunto de aspectos a 

tomar en cuenta que pueden ser tanto de cantidad: volumen de la producción, centralización de 

la misma; como de cualidad: versatilidad de un producto para ser transformado, procesado, 

conservado, transportado, el nivel de automatización en la producción y, muy importante, la 

función que guarda dentro de la División del Trabajo.21 

los criterios de cantidad son importantes porque nos permiten saber qué tan socializada 

está la producción de un alimento, es decir, qué tanto se ha expandido o universalizado. Por su 

parte, los criterios de cualidad nos indican el impacto que guarda esa socialización en las culturas 

alimenticias a las que alcanza. Ambos tipos de criterios valen tanto para la Producción Básica 

como para la Industria de Alimentos. 

En general el enfoque que se mantiene en los estudios sobre la producción de alimentos 

-decíamos en la introducción general- es un enfoque formal, ya que se fija principalmente en la 

magnitud de la producción sacando medias y datos per cápita para obtener tendencias que no 

expresan los rasgos específicos ni la complejidad del problema. El caso de FAO y OCDE, 

organismos ya citados, a pesar de describir qué alimentos se producen y cuáles dejan de hacerlo, 

bajo qué tecnología, cte. no reflexionan el problema desde el significado que guarda para la 

reproducción social y la calidad de la vida de los sujetos. 

Por lo tanto, medir la importancia clave que puede tener un alimento dentro de la PMA, 

no debe quedar reducido sólo a su cantidad, pues interesa saber para qué y para quién se 

produce. Y viceversa, no sólo a su cualidad, puesto que no se trata de satisfacer, de la mejor 

manera, la necesidad de unos cuantos sino de todo el sujeto social mundial. 

11 "Toda cosa úlil como hierro. pa~I. etc. ha de considerarse desd~ un punto visla doble: según su cualidad y con arr~glo a su cantidad." Man.. 
Karl: El Capital. Cn'tirn di la Eronoml<l Polltrn: México. Siglo XXI Edill1res.1omo l. \'OI. J, 1987. p. 43. 



29 

El primer acercamiento a la producción mundial se hace reconociendo los principales 

grupos de alimentos en función de su cantidad. Dentro del periodo 1961-1990 son cuatro los 

principales grupos: cereales, cultivos azucareros (caña y remolacha azucarera), 

raíces/lubérculos y la leche. Juntos suman el el 78.4% de la producción básica de los alimentos 

siendo los cereales el 33.4% (1'454,510.1 mtm), los cultivos azucareros el 22.6% (981,847.4 

mtm), las raíces/tubérculos el 12.2% (533,607 mtm) y la leche el I0.2% (443,869.8 mtm). (ver 

cuadro l. 3. ). Estos cuatro grupos de alimentos son los que dan la estructura no sólo a la PMA 

sino también al Consumo Mundial de Alimentos. Al interior de cada uno de estos grupos 

destacan ciertos alimentos singulares. 

1.3.1. Cereales. 

Comencemos por los cereales y dentro de ellos el lrigo (404,914.3 mtm). La magnitud de 

su producción se explica por ser el principal grano destinado para consumo humano en 

Occidente y que va ganando terreno en Asia. Aunque el trigo no se consume de manera directa 

como sucede con otros cereales, el desarrollo de la panadería, que ha permitido la proliferación 

de harinas comestibles bajo un sin fin de formas, requiere de una gran cantidad de trigo pues es 

este cereal el que se harinilica en mayor medida. 22 La producción de trigo, en general a nivel 

mundial se halla muy tecnificada. Ya sea en países de la Periferia como: México, India, 

Argentina o en los países del centro, este cultivo se realiza bajo condiciones de infraestructura 

dcsarrollada.2
l El trigo se produce no por pequeños campesinos sino en unidades de producción 

de mediano y gran tamaño. Es decir la producción de este cereal es una de las producciones que 

más alta concentración de capital reviste al ser un alimento privilegiado dentro de la PMA. 24 

n F.J Trigo e ... el principal cereal de Europa y su principal forma de con1iumo es el p<in. Al e~pandir su dominio polf1ico. mili1ar. econlSmico y 
cultural las flCl'encias coloniales euro{l\!a .. ramhi~n 111'.'\'aron con . .,igo háhilos y costumhre . ., alimi:-n1icia ... l.!na de ella.'i y quizá de la'i más 
importante ... fue d commmo de pan. para lo cual el cultivo de lrigo e . ., fundamental. Otstinado a fa.1i clases afla..o en las colonia~ e incluso en la 
propia Europa. huho que ahord.u la tarea d~ adaprarlo a las diforente . .; condiciones clim:llica.; y geo~rtifica..; de ta.~ colonia..;. Si bil?n es cieno que 
el imptrio insM.~. por l!jemplo. se a.~enró en rcgione-s con clima..; y suelos parecidos a los europeos (América Anglosajona. Au~1ralia y Sudáfrica} 
olra.. re~iones coloniales. como 1.1 India no s:u.udahan tanli\ similiruJ. 
13 A¡ilicación de si.~temi\( de riego. foniliz.1ntes. prnicidas. fun~icida.(. ma4uinaria agrícola, semilla.( mejoradas, ele. 
1• l'n ejemplo de ello puede ser el siguiente. La predilecci6n del lrigo e . .; al~o muy a.~ociado a los procesos de urhanizaci6n de la.( regione!I:. En 
varim paíse.~ del Tercer ~1undo (de Aírica C'entr31. .r\sia \frridional y Amfrira l.a1in3) al crecer la pohlación urhana va creciendo Ja importación 
de lripo. Con!l:umir rrigo e.~ entendido en Ja.~ re.~:ione!I: perif¿:rica.( como un símbolo de progreso y modernidad. Y es que el trigo lamhi~n está 
4.(ociado, en sus fonna.s de consumo. a un cieno status rndat y económico. 
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El trigo ocupa un lugar destacado en la producción de la URSS (líder mundial durante el 

período), Europa Occidental, Estados Unidos, China, Cuenca del Pacífico, Oceanía Desarrollada, 

A frica Musulmana y está ganando terreno en América Latina y en India (ver mapa l. l.) 

Otro cereal de magnitud importante es el arroz, que a pesar de no tener una producción 

tan generalizada como el trigo (ver mapa 1.2.) las cantidades que produce o producen algunas 

regiones, en términos absolutos, son considerables. Con una producción mundial de 375,861.9 

mtm, en promedio durante 1961-1990, encuentra en China el 35.4% (132,907.7 mtm) de su 

cultivo y junto con India, 77,522.3 mtm (20.7%) representan el 56.1% de la cosecha mundial. Si 

a eso sumamos el 24.5% que produce la Cuenca del Pacífico (91,923.3 mtm) se obtiene el 

80.6%. De esta manera podemos ver que Asía (sin la URSS) concentra mas de las 3/4 partes de 

la producción mundial de este cereal. 2i Sin embargo, a diferencia del trigo, el arroz no se destina 

a la Industria de Alimentos con la finalidad principal de harinificarlo y obtener productos 

derivados. De total del arroz cosechado el 62% se descascarilla y sale al mercado para ser 

consumido como arroz pulido o blanco. 26 Por otra parte, sólo el 2.3% entra al comercio mundial 

en contraste con el 16.3% de la producción de trigo que es objeto de intercambio, siendo así que 

el arroz es casi para autoconsumo regional. 27 A este hecho se encuentra muy asociada la forma 

de producción del arroz que está bastante menos mecanizada que la del trigo. El cultivo de arroz 

se basa, en gran parte del mundo todnvía en la actualidad, en la ejecución de técnicas milenarias 

que consisten en el uso extensivo e intensivo de mano de obra (el principal recurso productivo de 

Asia), sistemas de tcrra;ms, cte. En la India y China -los principales productores- la cosecha se 

realiza a mano. Por este motivo es que las plantaciones de arroz se encuentran muy fragmentadas 

en pequeñas parcelas significando además una producción con muy baja Composición Orgánica 

n El arroz que hoy :ro.e cowcha e" ori~inario de dos foco.e;. TTno de la foja monzfinica del ... udeste a'iiático: India. lndone.c;ia y pane de China. 
conocido como "nry:.n Snriwr." El otro del .c;ector occidental y central de Afrka de nomhre "()ry·za Gh.1f,hrim<J." la primera \·arfodad es la que 
~e ha difundido por 1No el mundo y se divide l!n "nr;.·:a sntim indid' y "Ory:n .Mtfrnjaptl11irn.'' 
2' Ec;ta acti\'idnd no se considera por la FAO como una acti\'idad de proce~amienlo indu,.lri3l del arroi. En eiae sentiJo no,.olros lo uhic3mcis 
dentro del si;o~mento de 13 "industria hlanda." 
11 A pesar de que el culli\'o de arroz se ha elllendido en ta ac111alidad más que cualquier otro cereal ·SU resión de pr00ucci6n oscila ya desde los 
48º8' de latitud norte hasta lo ... 37"2º de lalitud sur· tal y como"º·"' indica el mapa. ha exb1itdo casi en su tolatidad en Asia. La razón de esta 
siruaci6n se puede enunder porque, a diferencia de F.uropa. en Asia no hubieron naciones. im~rios o dinaslfu que e11pandieran .'liU ... dominio mM 
allá del propio continente. l.a presencia morisca en la península ihérica. ,,.¡ hien lle\'Ó lo ... primero ... pranos de arroz al continente europeo. dejó 
como le~ado cullural alimen1icio má" tra.11¡ccnden1e un producto como el a1úcar. CC'fr. [luffty. William: /fl.t p1•1igro.t del a:1Jrnr hlnnrn (Sugar 
Bl11t'.t); México: Ed. Posad11: l 9RO.). Asimismo. como se wrá más adtlan1e en Ja propia región de Asia musulmana el trigo es el cereal principal. 
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de Capital. Estas caracleríslicas milenarias, hasta cierto punto, constituyen un problema para el 

ciclo de la acumulación de capitafR 

Hablemos ahora del maíz, cereal cuya centralización productiva resulta ser más alta que 

la del arroz no a nivel regional sino a nivel de un país. Aunque originario de Mesoamérica y 

característico de toda América Latina, el 43.5% (155,446.8 mtm) del maíz cosechado se obtiene 

en Estados Unidos. Tambien se cultiva en cantidades no tan modestas en China, América Latina 

y Europa Central -en especial en los estados balcánicos (ver mapa 1.3).19 

La importancia que guarda este cereal radica, además del volumen de su producción, en 

la función que desempeña dentro de la PMA. Teniendo en cuenta su destino como alimento 

humano, sobre todo en América Latina y Africa Meridional, el maíz tiene una versatilidad 

mucho mayor como materia prima para la Industria de Alimentos que el arroz. El maíz se utiliza 

en la elaboración de edulcorantes sustitutivos del azúcarº así como tambien en la producción de 

alimento para animal, especialmente en la engorda de cerdos. 

Por otro lado tenemos al sorgo y a la soya. Esta última, si bien no constituye un cereal, 

por su origen vegetal y su alto contenido protéico se le considera siempre muy cercana a los 

cereales. 

21 Como veremoli má.11 adelante, un oh.111ticulo para la aplicación de moderna.e; tecnología¡¡ agrícoJ:1..c; Jo con111itu~·e el grado de concenlración de la 
propiedad de la lierra. Ahí donde e!ilá muy poco di:".11;urollada. donde las prori~~dadcs son muy ~queñac; o tienen un carácter colectivo, los 
paque1es tecnológ:ko.11 mndrrnm diíícilmenlc 5e pueden aplicar. 
::9 El maíz rtqukre de un clima 1emplado-cálido es1nhlc:". F.,.ii nccci;ario que Ja temporada de culth·o tenga por lo mcnoo; 120 días de duración con 
una rem~rarura i;uperior a los 10" G~nlÍFrados y una humedad Feneraliutda y dis1rihuída durante toda e.<13 fa.(e, En adición la productMd3d 
natural del maíz e.o: muy alta. f"on un grano planudo se ohlit:nen ma1orcas que poo:een 250-~00 grano.o: con un desgao:te de trahajo no tan elevado 
como el del 1rigo o el arroz (Cfr. Rraudel. Femand: CM/i;arió11 Mntl'riol. Eronomfa ." Capítn!i.tmo. Siglos .\1' . .'(\111/. TC'lmo 1. Madrid. Alianza 
Edilorial, 19R4). Todos é.'!los con~tituyen factores que determinaron su rápida txportaci6n y adopd6n tn otros lugares como América 
Anglosajona. Europa. Sudáfrica y al~una-" olra'! reg:iones de Africa. 
JO "la fahricación de edulcoran1es en E.'l!ado.o: Pnidm sohre la hase del maíz y no de caña de azúcar y remolacha azucarera( ... ) ha permilido 
rehajar en 2 millones de toneladas sus importaciones de azúcar." Añé A .. Lía: Op. Cit.: p. 129. 
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alcanza los 350.000.(NIO Tm por año. Este mapa (y siguientes) se 
basan en datos del Dep:.artamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

FUENTE: Loomis, Roben S.; "Sis1emas Agrícolas" en; Investigación _v Ciencia; N° 2; Barcelona; Ed. Prensa Cienüfica; Noviembre; 1976; p. 78. 
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cálido y con buenas dispooibilidades de agua. Cada punto representa 
4!\.000 Tm; el total mundial alcanza los 300.000.000 Tm por año. 

FUENTE: Loomis, Roben S.; "Sistemas Agricolas" en; Investigación y Ciencia; N" 2; Barcelona; Ed. Prensa Científica; Noviembre; 1976; p. 78. 
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LA MAYOR PRODUCCION DE MAIZ corresponde a Estados Uni
dos, que aporta casi la mitad de la producción mundial. Se cultiva 

l.'11 regÍOlle!i oon riego abundante y una temporada cálida de 120 días, 
cada punto representa 25.000 Tm; el total anual es de 300 millones. 

'''·' 

FUENTE: Loomis. Roben S.; "Sistemas Agrícolas" en; ln11es1igación y Ciencia; N° 2; Barcelona; Ed Piensa Científica; Noviembic; 1976; p. 78. 
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Ambos no justifican su importancia por el volumen de su cultivo -tal y como acontece en 

parte con los tres anteriores- sino por la funcionalidad que guardan dentro del mercado mundial 

de alimentos. El sorgo y la soya son destinados para la elaboración de alimentos preparados para 

animal. Originarios de A frica y Asia donde son utilizados para consumo humano, su expansión 

mundial es relativamente reciente y muy localizada. Estados Unidos, en 1990, dominaba el 

58.8% de la producción de soya y el 31 % de la producción de sorgo. Fuera de esta región 

América Latina produce el 22% de la soya y Asia completa menos del 15%. En el caso del 

sorgo, India, México y China producen en conjunto más del 30% aproximadamente del total 

mundial. La expansión de estos cultivos comienza a partir de mediados de la década de los años 

60 pero no es sino hasta 1972-1973 cuando el crecimiento de su producción presenta variaciones 

sensibles que se mantienen hasta fines de la década de los años 80. En este sentido, la soya -por 

ejemplo- con una producción en 1961 de 26,874 mtm presentó incrementos anuales de 2,000 

mtm en promedio hasta 1972 cuando registró 47,251 mtm. Sin embargo para 1973 la producción 

mundial de soya ascendió a 59,257 mtm, en 1975 a 64,236 mtm y en 1977 a 77,837. Dos años 

más tarde, en 1979, la producción creció hasta 88,685 mtm y por último en 1985 a 101,139 

mtm.i1 La razón fundamental de estos crecimientos, no sólo de la soya, sino del sorgo y todos los 

cereales, se debe en buena medida a la aplicación de los métodos de la Revolución Verde.;2 Tal 

es el caso de México y la India por citar dos ejemplos. Pero en el caso específico de estos dos 

productos que nos competen ahora, el crecimiento de su producción está estrechamente ligado al 

propio desarrollo de la producción ganadera, por lo que no es casual su expansión hacia 

occidente. ;i 

"FAO: A@ro"al P.C:.: Roma: 1992 
n Por Re\'oluclón Verde .(e entiende un pauete tecnolósico. !iurg.¡do en lo.( 3ños tiO, deestin3do a elevar la producción agrícola a panir del uso 
inlemd\'O de una !ierie de inio:umos manufactur3dos: !i'emilla( mejorada.'i, frnili1 . .intc-s. pesticidas. funBicidu. siJtema.( de riego. l?IC. 
n Marvin lfarris !ieñala que duranle mediados de la década de los 70 E'ilados t In ido." alcanzó los ni\'ek!i de consumo pcr dpi1a ;muale5 de carne 
de cerdo y vacuno más altos de su hi.~toria CC'fr. Harrh. ~1ar\'in: Rumn pnra Cnmfr. ~1~xico: Alianla Edilorial: JQ92). En China. por el contrario, 
que ts el principal productor de soya de Asia. t.~tc cul!i\'C\ mo111r6 una t:ua anual de crecimiento entre 1961-IQQO de 1.6~~. produciendo tn 
promttdio R.5fi9 mtm anuales (Cfr. fi\O: Aprmtal P.C.:.1992) .. f.a razón de esto.es el difori?ntt Brado de crccimii.~nto de la producción eanadtra 
en el raí!i. 
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1.3.2. Cultivos Azucareros. 

Pasemos ahora al siguiente grupo: los cultivos azucareros donde el alimento específico 

que destaca es la caña de azúcar. Originaria de Asia Meridional y con una enorme expansión en 

el curso de la historia,'• la caña de azúcar resalta en la PMA por la estrecha relación que guarda 

con la producción de azúcar, la cual es un alimento fundamental para el desarrollo de la Industria 

de Alimentos.3
i 

Sin embargo dicha relación se encuentra matizada por una "productividad natural" baja. 

La cantidad de sacarosa que se obtiene de una caña oscila alrededor de 13% del peso total de 

ella.36 Aunque esta planta encuentra otros usos, el hecho de obtener sólo el 13% de sacarosa, la 

principal razón de su cultivo, ha llevado a la inquietud de producir sustitutos del azúcar de 

caña.37 Pero a pesar de esta baja productividad, la importancia que juega el azúcar dentro de la 

PMA es muy importante. 38 Es por eso que la caña de azúcar representa en la actualidad la mayor 

producción singular (1'356,017 mtm para 1990) dentro de la Producción Básica de alimentos. 

Pero también el cultivo de la caña de azúcar ha influido como ningún otro producto en la 

historia del mundo occidental. La expansión de la producción de caña corre paralela al comercio 

""la cafta de azúcar es una planta srnmínea giganre de rallo erecto gmeso originaria de India. De ahí. en el año 600 d.c. los persas la llevaron a la 
pane árabe de Asia para lle~ar a Ja pcnínsuln ibérica con Ja in\'asión morisca. La~ condiciones clima1ol6gicas necesariu para su cultivo la 
caracterizan como un producto tropical que. por lo tanto, no puede ser producida en las regiones templadas y fría.( de Europa y ~oneamérica. La 
upansi6n colonial de Ponugal, España e Jnslaterra la llevaron al nuevo mundo donde floreció su culth·o. Así rues. a mediados del sislo XVII el 
ptr1il de In rwd11cción de caña .~e circunscribía a la.i; islas británica.'i del Caritle. Eh~il. islu Canaria.~. Ponugal. E.~paña. panes de Africa e India 
que eran los lugares desde donde se embarcaba para tran;tponarla a Europa dond~ ~e le refinaba y consumla. El desarrollo económico Je fütados 
Unidos amplió considerablemente este mercado. (Cfr. Mnn11a/ d~ Campo en Cnñn d~ A:1kar, Mexico, IMPA, 1984: Duffty, William. Op. Cil.: 
Tanahill, Reay; Food i11 llistory; Nueva York. Ed. Stein and Day, 1993) 
"A reJerva de su eaposición dentro de la Industria de Alimcnlos decimos lo siguienle: el azúcar es la mal~ria prima fundamental dentro di! todas 
la.i; producciones paniculares que conforman la Industria de alimenlos. Desde la elaboración de con~er\•as de carnes. frutas, veselales. pasando 
por la industria panadl!ra. tu hehidi\S y los propios dulces. El allícar funciona como un con.~ervador efectivo por lo que apane de su producción 
para consumo humano directo hay qui! tener en cuenta su consumo productivo. 
,.. Cfr. García. Alfonso: Op. Cit.: Vivanco. Carlos: /11d11strinli:.ación d~ los subproductos dr la carla de a::úcar. Tesis de Licenciatura: Facullad de 
Ingeniería-llNAM; 1979. Spcncer and Mea.de: Cane.mgnrHandbook; Nue\'a York: Ed. John Wiley & Sons: 1945. 
>1 En la actualidad edsten varios sustitutos del azúcar de caña con un poder endul7.anle mucho mayor que ésta. Entre ellos destacan el Thaumatín 
y el Aspartame. El primero se ol'iliene a partir de lécnicas hiotecnol68icas es~cífica.10 para producir la pro1eína thaumatina. excepcionalmente 
dulce, utili1.ando una fruta silvestre de la selva de Africa Occidental. El produc10 será comerciali7..ado como un endulzante de hajo contenido 
calórico y alto contenido prol~ico. El Aspaname, por su pane, se obtfone de procesos que no requieren de materias primas deri\•adas de la 
biomasa (materia que crece por conversión de fotosíntesis de la energía solar) (Cfr. Añé A. Lía: Op. Cit.~ p. 130). 
,. El aztlcar constituye un elemenlo que funciona como "punta de lanza" en la penetración y dbolución de cul1uras alimenticias (Cfr. Duffly. 
William; Op. Cit.). El autor ofrece en su libro un ejemplo en la página 54 que sin1etiza este argumen10 seneral. A propósito de la descripción de 
una tienda en una pequeña localidad del eslado de Aorida en los E.filados llnidos a mediados de siglo dice: "Todo era muy harato: la~ man1..ana.'i, 
los melocotones, las p3pas dulc~s. las papa. irlandesa.~ y el maíz a diez centavos el bushel; los pollos a diez centavos cada uno: Ja mantequilla a 
seis centavos la libra: los hue\'os a tres centavos la docena: el café y el at.úcar a cinco centavos la lihra: el whisky a diez centavos el galón. El 
azúcar era mucho m:is caro que el whisky y otros productos alimenticios. Pero allí estaban dando muestras gratis. pe.~cando la hondad de los 
niños." 
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de esclavos. "No es exagerado, al contar la historia del comercio de esclavos, calcular que se 

comerciaron 20 millones de africanos de los cuales dos tercios fueron por culpa del azúcar.";9 La 

producción de caña de azúcar en Occidente estuvo muy ligada, prácticamente desde su inicio, al 

comercio mundial. 

América Latina constituye la principal región productora de caña de azúcar (348,595.7 

mtm entre 1961-1990), siendo Brasil el primer productor latinoamericano (148,056 mtm). En 

segundo lugar aparece la India, su lugar de origen (151,410 mtm). Los países desarrollados 

prácticamente no la producen, sustituyéndola con la producción de remolacha azucarera o como 

ya se dijo con la creación de sustitutos. 

1.3.3. Raíces y Tubérculos. 

El tercer grupo de alimentos que aparece, según su cantidad de producción, son las 

Raíces y Tubérculos con 533,607 mtm. Estos productos, en especial las raíces, están muy 

ligados a la producción y consumo de países del Tercer Mundo. La yuca, la mandioca, el camote 

y el taro son alimentos importantes en los perfiles productivos de China, A frica Central y países 

de Sudamérica como Brasil. Las características de su cultivo en todas estas regiones son bastante 

poco desarrolladas pues son los pequeños productores, incluyendo a los agricultores de 

comunidades indígenas marginadas, los que se dedican a estas producciones por ser las que 

mejor se adaptan a las condiciones de las tierras a las que van siendo desplazados.'º Estos 

agricultores se ubican siempre en la frontera agrícola la cual se extiende constantemente en el 

Tercer Mundo. El cultivo de raíces y tubérculos ofrece además altas cantidades de carbohidratos 

debido al almidón que posee. Este nutriente resulta indispensable en las dictas de dichos grupos 

sociales. 

Sin embargo la yuca, la mandioca, o el taro no constituyen un cultivo importante en los 

países desarrollados donde prácticamente ni se les conoce. En Estados Unidos, Europa 

"lbúlem: p. 38. 
'°Los tubérculos, pero sobretodo las rafees. son sustitutos muy haratos de los cereales ya que ofrecen la misma proporci6n de carbC\hidra1os que 
aquetlos y contienen algunas vitaminlL~: sin emhar8o no ofrecen prolefna a.leuna. Al ser má~ resistenles en su crecimiento que los crreales 
significan un menor riesgo de pérdida para el agricultor y menor in\·ersi6n. Por estas razones es que constituyen partes Importantes en los perfiles 
producti\'os de algunas regiones del Ttrcer Mundo 
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Occidental y la URSS, el !00% de Ja producción de este grupo de alimentos se debe al cultivo de 

papa. La papa resulta fundamental en estas regiones por ser un componente importante de Ja 

comida conocida como "fast-food." Tambien lo es debido a que suele utilizarse en la engorda del 

ganado porcino. En la URSS Ja importancia de la papa radica en ser una fuente principal de 

carbohidratos perfectamente adaptada a las condiciones climáticas de aquella región. 

Por otro lado, la papa y en general todos los tubérculos así como los cereales, son materia 

prima importante en la elaboración industrial de un gran número de productos debido al 

alimidon que contienen (ver figura 1.2). 

Debido a esta situación la producción mundial de raíces y tubérculos se encuentra 

dedicada en un 50% al cultivo de este alimento particular, le siguen el camote y Ja mandioca en 

cantidades bastante inferiores. Lo importante de esta situación es que mientras en Africa Central 

las raíces y tubérculos representan cerca de la mitad de su producción de alimentos, en los países 

desarrollados no son alimentos de primer orden (salvo en la URSS). 
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J .3.4. La Leche. 

Otro caso lo constituye la leche. De ella podemos decir lo siguiente: la leche es un 

alimento con un volumen considerable de producción que se encuentra en franca expansión, 

aunque todavía acusa una fuerte centralización productiva. Posee además, al igual que los 

cereales, una gran versatilidad para ser transformada y procesada a través de un alto grado de 

automatización en el proceso de producción que va desde su obtención en el ordeño hasta su 

envasado final o para el ingreso en la elaboración de derivados. Las razones que permiten cubrir 

a la leche esta variedad de criterios se deben, en buena medida a sus condiciones químicas y 

nutricionales.41 

La producción mundial de leche ascendió a 448,869.8 mtm en promedio durante 

1961-1990. De ese total el 28.8% está en manos de Europa Occidental. La cantidad de productos 

derivados de ella es alto: queso, mantequilla, crema, yoghurt, helados, etc. Todo esto sin contar 

las distintas presentaciones que puede asumir la leche en cuanto tal: descremada, en polvo, 

condensada, fresca, evaporada. Dichas fonnas de presentación, así como los derivados estimulan 

a la producción de leche pues permiten ampliar los circuitos de distribución al inaugurar nuevos 

mercados.42 El desarrollo tecnológico (automatización de la producción) en el que se funda su 

elaboración es lo que propicia este crecimiento. El desarrollo tecnológico se basa en la 

aplicación de sistemas de refrigeración y pasteurización.43 Sin embargo la leche también se 

expande por ser una fuente de proteína animal allernativa a la carne, principalmente en los países 

del Tercer Mundo. Así pues, la producción mundial de leche de vaca, en términos de leche 

41 La leche se compone de 85% de agua. 3.31'- de pro1eína (ca.oeeína), de J.8% de srasa, 4.7% de carbohidratos Oaclosa) y otra.oe sustancias como 
sales minerales. La leche es el lmico alimento fuente de proleína animal que ofrece a1.úcare5 como Ja lactosa. Al enar conformada en estas 
proporciones se conviene en un alimento "completo" lo que estimula su producción. Ademá.'i' con1iene 10 aminoácidos estnciales. la 
temptrarura a la que se obtiene Ja leche (37'Cl y la presencia de a1(1cares consliluyen un medio prlipicio para Ja proliferación de 
microorganismos que pueden afeclar su olor, .'tabor, color así corno lambien su cualidad nu1rkional. E.~o edee el desarrollo de unílS condiciones 
muy altas y precisas de saluhridad que se consiguen a p<inir del de.(arrolln de Ja autorna1i1.ación de su proce.(o de producci6n. 
•? Esta ampliación de los márgenes de circulaci6n del capilal en su forma mc.>rcanril tambi~n se \•e ÍJ\'orecida por un i01pl'1r1:rn1e a\·ance 
lccnolóBico alcanzado en el en\'asado de la leche a panir del nue\'O malt'rial conocido como "Terra.pak .. el cual ~rmile a la leche pre~cindir de 
mantenerse bajo conslanle refrigeración duran re su distribución comercial. 
0 El proceso de elaboración de Ja leche consta de tres panes: a) ordeño b) enfriamienlo y reccpcibn en Ja central lechera y e) tra1amiento de 11 

leche, que consta a .ru \'t'Z de c.l) centrifugación y desnatificación. c.2) proceso de pastcuri1.ación y c.3) homogenei1.aci6n. es decir. el control 
sob~ la can1idad de grasa de Ja leche. Por trn1arse de una milleria de origen orgánico, la leche siempre se encucnlra en proceso de 
lr3nsformaci6n.cs10 obliga al control pennanente sohre su grado de aciJez, el cual oscila en torno a un PH de 6.6 puntos <para la leche fresca) sin 
perjudicar la calidad del alimento, o sea, su nh·el de grasa. En razón de esto Jos mecanismos de refrigeración {que conlrolan la temperatura}, 
pa~1eurización y homogeneización son los procesos fundamentales de 1oda esla elahoración. (Cfr. Manual ele lnd11sm·as Alimemaria.r; Madrid: A. 
!.fadrid Vicente Ediciones: 1986). 
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fresca, pasó de 347.6 millones a 539.2 millones de tm entre 1961-1990; lo que significó una tasa 

de crecimiento anual de 1.5%. En los países desarrollados la tasa fue de 0.8%, mientras que en 

los países en vías de desarrollo fue de 3%. Observándose difcrcnciris en el interior de cada uno 

de estos grupos. No obstante, a pesar de que la producción cree ió más rápido en las regiones 

periféricas su producción sólo representó el 17.2% del total mundial, al momento que la 

producción de los países desarrollados aportó el 51.6% y los países de Europa del Este y la 

URSS el 31.2% 

1.3.5. La carne. 

Hasta aquí llega la descripción inicial de los alimentos que hemos catalogado como los 

más importantes y destacados dentro de la producción básica, según los criterios señalados 

anteriormente. Sin embargo, la importancia funcional de un alimento dentro de la Producción 

Mundial de Alimentos también puede observarse a través de los precios, es decir, a través de la 

proporción de la parte del salario dedicada a alimentos que una persona está dispuesta a pagar. 

Esto expresa también, de diferente forma, la importancia cualitativa de un alimento. Nos 

referimos a la producción de carne, la cual a pesar de cubrir menos del 20% (111,877 mtm) de 

la producción ganadera, su participación en cuanto a la magnitud de "valor" que representa es 

bastante más alta"" (ver figura 1.3). 

La producción de carne es uno de los procesos más automatizados de la PMA. Desde la 

engorda del animal hasta su posterior procesamiento para obtener el sin fin de derivados, la 

mecanización es muy elevada. Resultado de esto es que la masa de capital invertido en la 

ganadería es muy alta y más aún la tasa de plusvalor, puesto que la mecanización eleva la 

intensidad del trabajo. Por lo tanto las transferencias de valor que observa el producto final son 

considerables incrementando así su precio y con ello las ganancias obtenidas. 

u Et tratar de estahlecer el \'alor (tiempo de trahajo socialmente necesario) que genera Ja producción de carne es al,go muy complicado. Para 
poder medir este valor se recurre mas bien al estudio de lo!i precios. que si bien no son lo mismo que el \'alor de la carne. nos pueden dar una idea 
de la importancia que tiene ei;te producto desde la 6ptica de los neB"ocios. A su \'CZ. el estudio sobre los precios se realiz6 con base en el análisis 
de los precios de mercado kxportación) mundiales ofrecidos por la FAO. 
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Pero no sólo la inversión en capital constante bajo su modalidad de capital fijo, sino la 

inversión de capital constante bajo la forma de capital circulante incrementan tales 

transferencias. El consumo productivo que realiza la producción ganadera incluyendo a la 

producción de aves de engorda es muy alto e intensivo. El tiempo que lleva preparar a un animal 

para la matanza, que depende del hecho de alcanzar el peso adecuado, se ha acortado 

sensiblemente. El tiempo de engorda de una res alimentada con pastizales es de dos años 

aproximadamente. En la actualidad, con base en fórmulas alimenticias especiales elaboradas en 

lo fundamental con cereales y pasta de soya, el tiempo sólo es de 8 meses. Estos alimentos 

preparados requieren de una gran cantidad de alimentos ricos en proteínas y carbohidratos para 

darle un "acabado" mas estético a la carne. La cantidad de alimento que un animal de engorda 

requiere para producir un kilogramo de carne es de 2 a 3 kg para los cerdos y de 8 a 9 kg. para 

los vacunos.45 De esto se puede inferir que la producción de carne funciona como un acelerador 

del crecimiento de la producción agrícola. 

En función de todo lo dicho concluímos que la alta tasa de inversión que necesita la 

producción capitalista de carne, aunada al acelerado e intensivo consumo de ella en la actualidad, 

propician un ciclo de acumulación de capital muy acelerado. La producción de carne es de las 

producciones que más rápidos y altos niveles de concentración y centralización de capital 

presentan, en especial la carne de vacuno. "La producción de carne de vacuno ha estado 

tra4icionalmente dominada por un número relativamente pequeño de latifundios y grandes 

empresas de engorda, en tanto que la de porcino ha estado en manos de un número relativamente 

grande de unidades agrícolas de tamaño pequeño y mediano."46 Esto puede explicarse porque el 

cerdo y el pollo requieren menos espacio y menos alimento. Estos dos animales son más eficaces 

en la asimilación de los cereales que las vacas. 870 gramos de pienso con alto contenido 

proteínico se transforman en 450 gramos de carne, como promedio en las aves y cerdos. En las 

vacas la proporción es más baja. Por tal motivo, la inversión que se requiere para la crianza de 

~' TrujilloOrtcga. Ma. Elena & Flores Co\·arruhias. Ja\"i1m Pr(l(./ucción Porrina; Facultad de Medicina Veterinaria Y 7..001ecnia: liSAM: 1988. 
0 Harris Marvin: Op. CU.; p.156. 
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ganado vacuno es mayor y exige capitales de mayor medida en situaciones de mayor 

competitividad, lo que acelera las tendencias de centralización y concentración. Pero todo esto 

no obsta para que también la producción de carne de cerdo y pollo se realice bajo condiciones 

altamente tecnificadas. 

La carne, en especial las carnes rojas, constituyen la principal expresión del actual 

privilegiamiento de la proteína animal dentro del conjunto de necesidades nutricionales del 

hombre. Por las características de la vida cotidiana moderna la importancia de la ingestión de 

proteínas se ha exacerbado. La función fisiológica que cumplen las proteínas las convierte en 

una condición de posibilidad para el desarrollo de la subsunción del trabajo bajo el capital.47 

Pero si recordamos que la subsunción del trabajo bajo el capital significa un mayor 

desgaste del sujeto trabajador, la importancia de producir alimentos protéicos se vuelve 

fundamental y en esta secuencia, la elección entre la proteína animal y la proteína vegetal decide 

por la primera 

Ahora bien, ¿Porqué dentro de la exaltación de la proteína animal destaca la carne y en 

especial las carnes rojas (de cerdo y vacuno) y últimamente la carne de aves?. En términos 

productivos la carne es el alimento que mejor responde la l62ica productivista que rige en la 

producción mundial, impulsando de esta manera el proceso de Acumulación Mundial de 

Capital.'8 Esto lo consigue mediante la gestión de la subsunción real del trabajo en su propia 

producción, vía la automatización del proceso. Pero además la producción de carne exige 

° Como se wrá con mayor detalle en el siguiente capítulo, el organismo utliza las proteínas para la producci6n de h!jido muscular, órganos, as( 
como de hormonas. células. etc. dándole estructura y fonafoza al cuerpo. La carne roja -lo mi~mo que el pescado, las aves o la leche- se 
componen de un J 4 a 40% de su peso en protdnas. mientras que los cereales se componen entre un 2.5% y un l 07c- y las wrduras y frutas de un 
3%. lbldem. 
0 Marvin Harris. en su libro ya citado por nosolros. se pregun1a porqué la carne de \'acuno y cerdo son las principales carnes con~umidas en 
E.1;tados Unidos y porqué el poco 3precio por la carne de cordero. camero y cabra?. La respuesla que encuenln es que es1a es un resultado 
histórico arraigado en r3Zones produc1ivas -en primera ins1ancia-má~ que a razones cuhurales y que se ha moJiíicado e invenido. Hacia el si81o 
XVII la principal carne consumida en E.1>tados l'nidos era la carne de cahra en Ja meJiJa que esle animal era el que proporcionaha la leche. Su 
consumo de carne era una utilidad secundaria. Sin embargo con el aumento de vacas traídas de Europa. ésta.~ proporcionahan más leche que las 
cabra.'i, aunque consumieran más paslura. Esto no importaba dado la abundancia de tierra.~ por aquellas épocas. Las cabras resullan ser 
productorai; de feche más eficaces respecto de la can1idad de lerreno. pero de ninBún moJo producen la misma canlidad ahsoluta de leche que 
una vaca. Por esla raz6n al darse un crecimiento del ganado \'acuno. el ganado caprino 1endió a desaparecer. desapareciendo también su carne de 
las mesa.i;. Mientras el ganado vacuno se criaba en el sur de Estados Unidos. el cerdo se crió en Jos bosques del norte. en donde la abundancia de 
bellotas. awllanas y alimentos similares permitieron su fácil crian1.a. En camhio. por ejemplo, con las O\'ejas. su crinnta para la obtención de la 
lana por el auge de la industria teuil la fue alejando de un uso alimeticio: además de la mala fama que C1btuvo entre los criadore!i de vaca por su 
característica (me1afórica) de devorarlC'I todo, fo mismo que las cahras. Por ello es que at desarrollarse la producci~n agrícola. la capacidad de 
in8erir alimento (forrajes), producir carne y otorgar leche en cantidades mucho mayores que otros animales. permitió decidir en favor de las 
vacas. 
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aumentar la escala de la producción de aquellos alimenlos que uliliza como sus insumos 

necesarios a través de un desarrollo de las fuerzas produclivas en sus respectivas producciones. 

Entiéndanse en este sentido los trabajos de investigación a nivel genético que cristalizaron en la 

"Revolución Verde" que permitió incrementar, en primera instancia, la producción de cereales. 

De igual modo se pueden caplar los actuales estudios sobre biotecnología. 

El hecho de producir cereales como alimento animal exige un nivel de producción 

agrícola mucho más alto que si se destinara al consumo directo humano. Esta situación de 

contradicción entre el consumo productivo y el consumo humano individual de los cereales es lo 

que ha traído fuertes desequilibrios en los sislcmas productivos regionales y nacionales como en 

el caso de la URSS, por ejemplo. 

Pero además de potenciar dichas producciones, la primacía de la producción de carne 

obliga a jerarquizarlas. En la producción de frutas, como una muestra, entre las principales 

producciones están el plátano y los cítricos. Ambas producciones son fisiológicamente 

complementarias al consumo de came."9 De igual forma en la producción de hortalizas destaca la 

producción de tomates rojos50 y claro, la misma producción de cereales -para forraje- y azúcar. 

El producir carne como el alimento más importante de la PMA, lo que determina la 

necesidad de potenciar la producción del resto de alimentos, no significa sino un aumento de la 

cantidad total mundial de trabajo socialmente necesario en la producción de alimentos. 

n Si bien Jos criterios primordiales en ta producci6n de alimentos son el costo de producción y la ganancia, en las cantidades producida.o; y en lo 
que se produce tamhién se revela la imponancia que tiene el a..."peclo nmritivo de los alimentos y con ello se pone de manifiesto ta estrecha 
relación que guardan la producción y el consumo mundial de alimentos. La carne. como se explicará más adelante con mayor dc.!talle en el 
siguh~nle capírulo, carece de fuen1es enere;ética~. por lo que la canlidad de gluc6geno que ofrece es casi nula. La digestión y asimilación de sus 
proteína ... por el conlrario, requiere de un alto grndo de energía. que por ejemplo, proporcionan Jos azúcaresde las fru1a..; (cfr. Ha.mhurger, Jean. 
Trarndo d' Mtdidnn. Buenos Aires. Ed. El Aleneo. lomo 1. 19R5. pp. 944-94.5). como el plá1ano y la U\'a. por ejemplo. (Cfr. McCance and 
Widdowsons. 171t Compcuition of FoM, Am.~terdam. Else\•ier/Sonh-Holland Biomedical Prtss, 1990). Res~cto de las naranja.;, en tanto fuente 
imronan1e de \'Ítamina C. rermiten al organismo la absorci6n de hierro "no·hem"' (que contienen las fibra..; integrales y \'egetales) que se 
dificulla por el consumo excesh·o de leche, carne, huevos y harinas refinadas. En este sentido podemos enlender que de la producci6n de fnitas a 
nivel mundial entre 1961-1990. cuyo \'Olumen registr6 269.402.8 mlm en promedio, las U\'a..; reprcsenta.~en 59.873 mtm. las naranjas 52,079 mtm 
y las manzanas 40 • .518. 
JO En el cuerpo. la relación entre las cantidades de sodio y pota~io delerminan en gran medid ad su salud. Una alteración de este cqulibrio provoca 
afecciones en el sislema ner\'ioso o en el sistema circulatorio (generando males cardiácos), por ejemplo. La carne es un alim~nto muy rico en 
sodio, por lo cual requiere alimentos ricos en poln..;io. como el ji1omate o lu espinacas. No es casual que la fisura tradiciCtnal de la comida 
noneamericana, .mciedad impubora del consumo masi\'O de carne. sea Ja hamburguesa (sodio). papas frila..~ (almidon y scidio), sal~a de tomate 
(po1asio), coca.cola (agua y azúcar). Por ello en lo que corr~spond~ a Ja producci6n de hortalizas se puede observar la preponderancia del cultivo 
dejitomatc. 



46 

Soc ialmentc "necesario" por este priv ilcgiamicnto de la carne, lo que no es otra cosa que un 

aumento en la masa global mundial de plusvalor susceptible de convertirse en ganancia. 

Ahora podemos ver como la producción de cereales (agricultura) tiene la función 

estratégica de posibilitar la producción de carne o de leche (ganadería). Función, que sin 

embargo, se actualiza de manera mistificada. De ahí que hubiésemos empezado el análisis de los 

alimentos de la Producción Básica, por los cereales y hasta el final presentaramos a la carne. 

Asi pues, la carne ·como expresión de la primacía de la proteína animal· ocupa el centro 

de la PMA en tomo a la cual giran como producciones complementarias en primer lugar los 

cereales (sea como alimento animal o como harinas refinadas) y la producción de azúcar que 

veremos más adelante. 

1.3.S. La Industria de Alimentos (IA). 

De los alimentos de la producción básica pasamos ahora a los generados por la IA, los 

cuales hemos contabilizado por aparte con el fin de medir la dimensión de esta industria sin 

duplicar los datos estadísticos de la producción básica, pues, aunque la IA genera un valor 

agregado, su materia prima son los alimentos ya creados en el anterior grupo de actividades 

productivas. 

De acuerdo con el análisis hecho para el período 1966-1990, 51 los rubros más importantes 

de la industria de alimentos en cuanto al volumen de su producción son la elaboración de: harina 

de cereales (en especial harina de trigo), azúcar, alimento preparado para animal, refrescos y 

cervezas. Aparecen como producciones intermedias los aceites vegetales y los productos de 

panadería, así como la producción de carnes, vegetales enlatados, pescados congelados, entre 

otros (ver cuadro 1.4). 

Al interno de la producción de la IA se muestran movimientos interesantes. Qui7.á el más 

importante de ellos sea el espectacular crecimiento del alimento preparado para animales cuya 

producción se incrementó casi en 400% en los últimos 25 años (1965-1990) al pasar de 57,300 

51 Por la falla de dalos disponihles nuestro ~ríodo de análisis para la Industria de Alimentos sólo abarca 2S años y no )0 como en la Producción 
Básica. 
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mtm a 221,230 mtm. La producción de refrescos por su parte, constituye la producción 

especifica que más se ha expandido en términos mundiales prcscnlando un crecimiento soslcnido 

(ya volveremos sobre este aspecto mas adelante). La producción de cerveza, a su vez, es uno de 

los procesos productivos con mayor grado de competitividad productiva y comercial a nivel 

mundial. Respecto de la harina de trigo y el azúcar el dato importante a resaltar es que estos dos 

alimentos son las producciones agrícolas más importantes y funcionan como la malcria prima 

básica de casi toda la IA. No es casual, por ello, que en este período sean los productos de 

panadería, como las pastas, fideos, panadería ordinaria, junto con los aceites vegetales y el 

alimento animal, las producciones que más se han incrcmcntado.i2 También es curioso observar 

que casi todos los productos de Ja lA (a excepción de los nuevos artículos 100% nalurales que 

explícitamente aclaran no contener azúcar) así sean de sabor salado, picante, dulce, cte. 

contienen azúcar. Este producto funciona no sólo como endulzante sino como conservador y 

estabilizador. 

1.4. A11álisis de las regio11es productoras. 

Pasemos ahora a comentar la situación de las regiones y paises destacados que conforman 

nuestro estudio. 

Al momento de atender a las regiones productoras nos enfrentamos con el conjunto de 

relaciones sociales de producción que establecen estos distintos sujetos sociales, que se expresa 

en la División Internacional del Trabajo (DIT) para la producción de alimentos. La DIT 

establece diferencias cualitativas importantes entre las regiones. Algunas de ellas convirtiéndose 

en las gestoras del desarrollo de las fuerzas productivas técnicas y otras sirviendo como 

importantes rcservorios de materias primas agrícolas o como mercados de expansión. Algunas 

pudiendo manipular el precio de los alimentos y con ello el mercado, otras siendo más bien 

golpeadas por el "oleaje" de estas variaciones. 

n Esto coincidt- con un anáfi.o* realiZJdo por el 1ns1i1u1e for Food S1udies and Agroind1u1rial Dtvelopment OFSAD) en J 990 en el cual Ja,.11¡ árl?as 
de panadería. los condimenros. dulces. gomas de mascar y olros pre-duelos no clasificados son los segmen1os de la JA que más han crecido de 
1983 a 1988 on E.slados Unidos. (Cfr. Economic Comission for Europe. Op. Cit.). 
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Observando los mapas 1.4 y 1.5, podemos pcreartarnos de la diferencias cualitativas que 

existen en los perfiles productivos de cada región a lo largo del período de estudio y tambien de 

la figura general que representa el movimiento tendencia( de toda la Producción de Alimentos 

actual. Pero aún sobre estas diferencias, se puede distinguir la existencia de ciertas regiones a 

fines enlas cuales el espectro productivo muestra proporciones similares. Basándonos en el mapa 

de 1990, ubicamos un primer grupo de regiones constituido por Estados Unidos, Europa 

Occidental y la URSS donde los rasgos principales son los siguientes: las tres regiones tienen 

una magnitud global de producción muy similar. De acuerdo al tamaño de sus respectivos 

"pasteles" en el mapa, notamos que son productoras importantes de alimentos en términos de 

toneladas métricas. En cuanto al aspecto cualitativo de sus producciones destacan el alto 

consumo de carne, leche, azúcar y bebidas y otros productos (en los cuales se incluyen las 

bebidas estimulantes como el café). En contraste se nota una participación modesta de las raíces, 

tubérculos y vegetales. los cereales aparecen representando una tercera parte, en promedio, pero 

este es el punto principal a discutir a propósito de esta primer grupo de regiones. 



llapa 1.4: PRODUCCION BASICA DE AUMENTOS 1990. (edr-uelu:ra ") 
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F1eate: t:la•Graci61 pr()fia CGI liase ea dafos fomadGs de F!O; Arrosht f .C.; Roma; U~2. 



llapa 1.5: PRODUCCION BASICA DE AUMENTOS 1D61. (ulruelura ") 
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Fae1le:D1~1ci~ ,rofi1 co• •ase e1 dilos lo1udos de FAO; A1roshl PC; lom1; 1992. 
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El segundo grupo que distinguimos es el conformado por China y la Cuenca del Pacífico, 

que aparece con un perfil general contrario al del primer grupo, pues aquí los productos de 

origen animal no ocupan una parte importante de su producción -todavía- mientras que si son 

importantes la raíces, tubérculos y los vegetales. Además podemos ver, a simple vista, la 

magnitud de la producción de China (una de las dos más grandes a nivel mundial). 

El tercer grupo es el más amplio y variado en su proceso de integración a la PMA. Aquí 

aparecen la India, Asia y Africa Musulmana, Europa Central y A frica Central. Todos ellos son 

productores pequeños de alimentos en referencia a su cantidad total y en comparación con los 

otros dos grupos ya mencionadas (salvo India). Dentro del tercer bloque podemos observar la 

importancia de la leche (salvo en A frica Central), la importancia del azúcar al mismo tiempo que 

son de primer orden las raíces, tubérculos, vegetales y frutas; y en el caso de Africa Central la 

raíces y tubérculos ocupan un lugar más importante que los cereales dentro del espectro, que es 

una situación única nivel mundial. Estas regiones muestran un grado de adecuación mayor a la 

figura general de la producción mundial que el que nos ofrece el segundo grupo. 

La última clasificación la forman América Latina. Africa Meridional y Oceanía 

Desarrollada. Estas tres regiones, en especial América latina, son las áreas geográficas con un 

proceso de integración a la producción mundial de alimentos más avanzado, pues notamos una 

preponderancia del cultivo de caña de azúcar frutas, leche, carne (en mayor proporción que el 

anterior grupo) y otros alimentos como las bebidas estimulantes; al momento que los productos 

como raíces, vegetales y tubérculos son muy modestos. El movimiento descriptivo que seguimos 

sobre el mapa fue un círculo en sentido de las manecillas del reloj iniciando en América 

Anglosajona y terminando con América Latina, lo cual nos permitió ver que a medida que nos 

movíamos hacia el oriente las figuras de los perfiles productivos regionales se diferenciaban más 

de la figura ideal mundial. Y que en la medida que regresábamos hacia occidente, las regiones 

presentaban una adecuación mayor. Aquí es muy importante tener encuenta que a pesar de que la 

tendencia general es a privilegiar la producción de alimentos de origen animal (de proteína 

animal), no en todas las regiones se puede dar una distribución productiva así. Puesto que existe 
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una DIT destinada a gestionar entre todas las regiones las condiciones necesarias y suficientes 

para que dicha tendencia se vaya realizando. Es por eso que nosotros sostenemos el gran avance 

en el proceso de integración de algunas regiones, como América Latina, al momento que nos 

ofrece una clara diferencia en su espectro productivo respecto de la figura de la producción 

mundial general. Con todo, cada una de las regiones es -de un modo determinado- funcional a la 

formación del PMPA. Comencemos el análisis. 

1.4.t. El primer Grupo. 

El primer grupo de regiones está conformado por Estados Unidos (Estados Unidos), 

Europa Occidental (E.O.), y la Unión Soviética (URSS) que son las áreas productivas que más 

se acercan a la figura ideal de la producción mundial de alimentos. Sin embargo entre las tres 

existen diferencias importantes que iremos explicitando. 

1.4.t.t. Estados Unidos. 

La primera región que pasamos a analizar dentro de la Producción básica de alimentos es 

Estados Unidos que nos muestra un perfil productivo no muy afin al perfil mundial general pues 

en él destacan de sobre manera los cereales. A pesar de esto Estados Unidos es considerada la 

región que ocupa la posición de lideraz1w en materia de alimentos. Tal situación se debe 

fundamcntalmante -afirmamos- al desarrollo de su potencia productiva, antes que a su capacidad 

comercializadora; desarrollo histórico-económico que data, en lo específico, desde el siglo 

pasado.~3 En el curso de dicho proceso intervienen como determinantes importantes la 

condiciones naturales excepcionales del territorio de Estados Unidos. 

conocido como el "Cinturón Cercalero" que otorgan al país condiciones de producción más 

ventajosas, las cuales se traducen en transferencias de plusvalor a favor.~· 

n El inicio del desarrollo capitalista agrícola en Estados Unidos se uhica a partir de principios del siglo pasado bajo una forma extensiva de 
desarrollo. En otros términos, b'1jo la modalidad de una subsunción fonnat del trabajo agrícola al capital. En esta e1apa abundaban las ti~rras Y la 
constante anuencia de inmigrantes euroPeos abarataba el precio de la fUen.a de trabajo. las inversiones de carital. lales como maquinaria, 
abonos, infraestn1ctura de riego, c:tc. eran modestas y pro\'enían en gran medida del propio trabajo desplegado por los miembros de 1:ti sranja. Los 
ag.ricullores abonaban el 5Uclo con la rotación de cultivos y con cs1iErcol animal. La misma rotaci6n controlaba en cierta medida las plaga.( de 
insectos. E.~ta modalidad de desarrotlo ruvo su movimiento de exr3nsi6n h3cia la costa oeste conocido con el epop(yico nombre de "la conqui.(ta 
del viejo oeste." 
''El "cinturón ccrealero" comprende los estados de Kansas, Jowa e Illinois. Los suelos Je esta región presentan una baja acumulación de barro Y 
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La propia pujanza e ímpetu del crecimiento de la producción básica de alimentos de este 

país genera contradicciones que parecen frenar su propio avance, pero que no significan una 

crisis a su situación de liderazgo. La creciente concentración y centralización de capital, el 

aumento en la magnitud de la renta de la tierra y el propio "efecto de invcrnadero"ll son 

resultado del grado de penetración del capital en la agricultura y ganadería. 

En términos globales, durante los 30 años de análisis de nuestro estudio (1960-1990) y en 

atención a la magnitud de su producción básica, Estados Unidos ocupa el 4to. lugar mundial con 

493,005 mtm anuales de alimento en promedio, detrás de América Latina, Europa Occidental y 

China. El núcleo de su producción radica en la producción de cereales, la cual con 253,076.2 

mtm lo coloca como la segunda región ccrcalcra del mundo. Dentro de los cereales el maíz 

constituye su principal producción, 155,446.3 mtm ubican a Estados Unidos como el líder 

mundial. Le siguen la producción de trigo con 54,710 mtm y la producción de sorgo, 17,847 

mtrn, de la cual tambienes el líder mundial dominando el 31% de la producción. Fuera de los 

cereales es importante su producción de carne fresca (22,499.2 mtm), en especial la carne de res 

y ternera (9,963 mtm); la producción de leche (59,073.8 mtm) y su producción de soya (40,698 

mtm) de la cual domina el 58.8% de la producción mundial. Por lo tanto podemos percatamos 

como el maíz, sorgo, soya y en cierta forma el trigo son las producciones específicas que le dan a 

Estados Unidos su posición estratégica dentro de la producción mundial gracias a la proporción 

que posee y que le permiten mantener su propia producción ganadera. 

en cambio una gran acumulación de CaCo3. E~tos suelos cuen1an de 4 a 16% de maleria orgánica con lo cual se vuelven ideales rara la 
agricultura. (Cfr. FAO: World Oil Reso11rces: Roma: 1991: p. 22). 
u Vapor de asua, gas carh6nico (C02). monóxido de carbono (CO), melano (CH,), cloronurocarhono~ (CFC) y 6xidos de nitrógeno y ozono (O,) 
.son los comunmenlc llamados "gases de efeclo de invernadero." Bajo esta eiipresión se agrupan tos gase~ que dejan pa.sar la radiación solar 
incidente pero que absorhen las radiaciones infrarrojas de 9ran longilud de onda de•'Ueltas por Ja superficie de la Tierra. impidiéndoles ad 
e5capar hacia el espacio. En esto cond!ile el ''efecto de invernadero." El efecto de invernadero no es un producto humano. pues existe de manera 
natural en la a1m6sfera por Ja presencia de algunos de estos gases que !ion fundamenlales para el desarrollo de las condiciones de vida en el 
planeta (gas carh6nico, metano). So ohstante, las acti•·idades humanas han causado una ele•·aci6n de las concentraciones de los gases de efc?clo 
invernadero •. Una de las razones es el camhio en las prácticas agrícolas. El metano inyectado en la atmosfera por Ja acci6n de los volcanes, el 
movimien10 de los óceanos, Ja respiración •·egetal. entre otro!i, no se acumula en ella: en pane es reabsorbido por el suelo y sobre todo. oxidado 
en el aire. Gran parte del consumo de este elemento lo realizan las bacterias metanotrofa.~ del suelo. Esta eliminaci6n bacteriilna disminuye si la 
humedad del suelo aumenta o se incrementa la aplicación de abonos nitrogenados (anificiales). La interacción de estos diferenles gases .se 
traducen en un sobrecalentamiento de la atmósfera Jo qe produce sequedad del suelo. En regiones con reducida humedad estival como la parte 
central de los Estados Unidos donde se a.sienla el "cinrur6n cerealero .. afecta sensibl«?menle a Ja productividad agrícola. (Cfr. Lamhcn. Gérard: 
.. Los ga'ies del efecto invernadero .. en: El Efectfl lmwnndtm. Mundo Citntíjico; Barcelona: Ed. Fon1alba: !\o. J 26: vol. 12~ pp. 648.655. Gula 
dtl Ttrcer Mundo; Montevideo: lnstilUto del Tercer Mundo; 1993) 
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Bajo la etapa de subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital/6 la 

producción de alimentos se caracteriza por tres rasgos: 1) la capacidad técnico-científica para ir 

automatizando el proceso de trabajo. 2) la expansión y generalización de esta capacidad 

productiva. Y como consecuencia de ello, 3) la adecuación de las formas productivas, vale decir, 

la centrali1Á1ción de la propiedad de la tierra como una forma social de producción acorde con el 

crecimiento de la acumulación de capital. 

Hacia 1960 la nuevas tecnologías adaptadas y la modernización agrícola subsecuente se 

habían constituido como un sustituto eficaz de la expansión territorial y de la mano de obra 

como la vía del desarrollo productivo en el campo. Bajo estas características la producción de 

cereales en general, pero sobre todo la producción de maíz y trigo, se lleva a cabo con un grado 

de automatización muy alto. "La agricultura que se practica en los Estados Unidos, hoy día, tiene 

poco de agricultura en realidad; es un sistema sumamantc sofisticado de alto consumo de energía 

que transforma una serie de productos industriales en otra serie de productos industriales que 

resultarán comcstibles"57 (ver figura 1.4). En los Estados Unidos el cereal se siembra, se cultiva 

y cosecha con un grado de maquinización muy elevado que incluso comprende la utilización de 

aeroplanos para fumigar los cultivos. Este grado de automatiwción propicia que la necesidad de 

trabajo humano ha descendido sensiblemente (ver figura 1.5). "En Carolina del Norte se está 

desarrollando otro de estos gigantes (compañías proccsadoras) que llegará a cubrir 15,000 

hectáreas,58 aunque sólo empicará a l,000 personas -una por cada 15 hcctáreas."59 Además se 

Jt Cuando la expansión terrilorial llegó a su límite. es decir a la costa oeste, el desarrollo agrícola se centró en Ja producti .... idad del trabajo. A 
finales del siglo pando y principios de ésle cC'lmenzaron a realizarse las primeras inveuiones gubemamenlales y prh·ad:is para la investigación 
cienlffica. E."ita situación significaba la paula1ina transición de una subsunción formal hacia una suhsund6n rral del proceso de trabajo inmediato 
bajo el capital. Si bien las invesrigaciones comenzaron a la \1lelta de siglo. sus fnuos se hicieron pa1en1es a partir de la década de los años 40s 
conforme la in\:estig:Jci6n ganó pcdecci6n, profundidad y conocimiento acumulado. (Cfr. Heady. Earl. "La agricultura de los fatados Unidos .. 
en: /m·,stigal'ión y Cirncin: Barcelona: Ed. Prensa Científica, No. 2. No\·iemhre, t 976. p. 89) (\'er cuadro 1.5), 
57 Oeorge, Susan: Cómo muere Ja otra mi1ad del mundo. las wrdadera.~ rnzones del hambre: México: S XXI editores: 1980: r. 21. 
51 Pese a la exi.~tencia de un sistema crediticio para impul.~ar la tecnificación en el campo. la centrali7aci6n de Ja tierra fUe creciendo 
pauladnamente. El número de granja.~ :igrfcola.~ pa.~ó de 5.4 millones en 1959 a 2.8 millones en 1975. Hacia 1990 el número se habí3 reducido a 
2.1 millones. la principal rc?ducción aconteció en las granjas de SO a 999 acres (1 acre es i8'ual a 4000 metros cuadrado.~ aproximadamente). Es 
di?cir. productores medianos. mientra.~ que el número de granjas de má.-; de mil acres y las de m:rnos de diez acre.~ aumentaron. En el primer caso 
por una absorci6n dirccla de lierra: en el segundo ca.~o como rcsuhado de la \'Cnta de 1ierras. En rénninos de suptrficie, fa.~ granjas de más de mil 
acres, que sólo a.~cendfan a 169, controlaban más del 50% de la 1ierra aBricola del país en 1987. (Cfr. Stt1tisriml Abstrarr of n1t Unil"d Statn, 
1992; Dcpanamen10 de Comercio: p. 6~5: labia 1079, 1080.) 
"El dc!iplazamiento de la Composición Ors-ánica de Capital significó tambien el desplat.amienlo de fuerza de lrahajo cuya capacidad productiva 
acrec~ntada y Ja nueva medida de las unidades de producci6n ~rmitían desarrolar producciones a escala. En 1950, la agricultura y la ganadería 
emplaban el 8% de la P.E.A. A fines de los años 70s sólo ocupaban el 41k. En promedio.durante el periodo 1960·1990. el porcenlaje fue de 3.8% 
con un crecimiento anual de ~l.3'k (Cfr. FAO: Agros1a1 P.C.: 1992). la fuerza de lrabajo dcsplaz.1da emigr6 en especial hacia la industria de 
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aseguran msumos fundamentales como el agua, no sólo a través de sistemas de riego sino 

mediante métodos muy desarrollados como "la siembra de nubes", técnica que consiste en 

acelerar y concentrar la humedad en la atmósfera propiciando la formación de nubes. 

Pero lo que significó un acelerador de la producción de alimentos básicos fue el 

desarrollo de los medios de transporte, en especial el ferrocarril con vagones refrigerantes. El 

tupimiento del tendido de vías férreas y de carreteras pcnnitió comunicar y conectar unas 

producciones con otras. Los agricultores del "Cinturón de maíz" vieron crecer sus cosechas 

gracias a Ja posibilidad de transportarlas más rápida y seguramente. Así como tambien tuvieron 

acceso a los adelantos técnicos, asesoría, etc. que se producían. 

La ganadería no se excluyó de este impulso productivo. Los avances en la investigación 

genética tambicn se aplicaron sobre las especies animales, con lo cual los ganaderos de vacuno, 

porcino y aves pudieron optar por nuevas variedades más pesadas y más productivas. 60 

alimentos, espcclficamente hacia la comercia1izaci6n y \•enta de los productos elaborados. Sólo cnue 1950 y 1955 emigraron más de un mi116a 
de trabajadores para integrarse a otros sec1ores. 
11111 Con la situación de especlatización productiva, resul1ado del crecimiento de la Composición Orgánica de Capital fueron apareciendo grandes 
caphale5 en la pt"oducci6n de alimentos. Estos nue\'os capitales fUcron, no ob!itantc. capitales surgidos anteriormen1e de la comcrciali7.aci6n y que 
ahora brincabain a la producción a la producción por un proceso de inlegraci6n vertical que eslaban sufriendo. El orie:en comercial de los 
primeros caritalcs se debe a dos razones: 1) por la importancia y trascendencia que tuvo el ferrocantl en tomo al cual gir6en el .c;iglo XIX buena 
parte del im¡iut.110 de la producci6n.2l debido a la fonna de colonización de la tierra que estableció una estructura de propiedad allamente 
fragmentada. En IC1s años que toca nuestro estudio esta situación de grandes capitales comerciales persiste, siendo estos los que están en 
capacidad de coordinar el proceso de desarrollo de carital en la producción de alimentos. Este es el caso de Cargill. Tenncco, Del Monte.Sara 
Ltc y otra.11; firmas. Pero estas compañfas, si bien empei.aron comercializando el producto hoy dfa realizan tambien actividades claramente 
productivas y de in\'eo;tigaci6n que son la.11 acfü•idades que posibilitan un aumenlo en el nivel de producción y con ello et volumen comerciado. 
En Estados Unidos se comercia al exterior casi una de cada cinco hectáreas cu\1h·adas y la producción de un 14% de su fuerza de trabajo laboral 
ae:rkola se tr:islada al mercado in1ernacional. Sin emhareo. la nación se autoaba.11tece en la actualidad con el producto de la mitad de IH hecUrcas 
que necesitaba en }QlO (Cfr Heady, Earl: Op. Cit.). Gracias a esta produc1ividad pcilenciada es que la agricultura norteamericana puede adquicrir 
alimentos en el Mercado Mundial a cambio de un trabajo mínimo, reafüando asl alta.11 tasas de ganancia. 



FIGURA 1.4 
ESTADOS UNIDOS: PRODUCCION DEALIMENTOS. 

~TA: La producción de Alimentos en Estados Unidos se halla estrechamente relacionada con muchos sectorc~ de 
~ la cconomla y abarca una fracción de ésta mucho m~s amplia que la puramente agrícola. 
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FIGURA 1.5 
EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA AGRICOLA 
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En Estados Unidos la crianza de animales es un proceso por demás intensivo, calculado y 

comprobado. Los animales nacen, se amamantan y alimentan en corrales especiales hasta la 

madurez en la cual se sacrifican. Literalmente nunca pisan la tierra. En estos establos se les da de 

comer una fórmula alimenticia, calentada a una temperatura científicamente precisada, de pasta 

de soya, harina de pescado (ricas en proteínas), maíz y sorgo (ricos en calorías) y suplementos 

vitamínicos, hormonas, antibióticos que se les suministran día y noche mediante una banda 

automática que le tira alimento cada cierto tiempo. Los animales comen durante todo el día, que 

dura las 24 horas gracias a unas lámparas eléctricas que convierten (para el animal) la noche en 

día. En 8 meses los animales llegan al peso óptimo (400 kg en vacunos y 100 kg en cerdos). 

Con la engorda de aves pasa algo similar. La producción de este tipo de carne, en 

particular los pollos, se manipulan lambien a nivel genético. Los pollos resultan más eficaces 

que las vacas y cerdos en la asimilación de cereales para producir carne. Su producción acontece 

en unidades productivas llamadas granjas avícolas con una capacidad para criar 30 mil animales 

por ciclo. En este lugar se les asigna un espacio a cada ave de 30 cm por 30 cm. De esta mcnera 

el animal casi no se mueve, no gasta energía, engorda más rápido y no tiende a matarse a 

picotazos por la ganancia de espacio. Sistemas de ventilación y temperatura muy precisos están 

permitiendo superar la primera causa de mortandad en estas aves: el "newcastle", enfermedad 

producida por la variaciones de la temperatura. Al igual que con los cerdos y las vacas los pollos 

comen todo el día gracias a luces eléctricas. Se los alimenta con maíz, soya, sorgo, otros 

alimentos vegetales e incluso harina de pescado. Estos "superpollos", como los denomina 

Marvin Harris, comen mejor que muchos habitantes del planeta A los 40 días de nacidos el 

animal pesa 2 kg y está listo para comercializarse. Cuando alcanzan este peso se trasladan a 

grandes fáblicas procesadoras donde se sacrifica, despluman, deviceran, refrigeran y empaquetan 

1.5 aves por segundo. 61 

Aunque desde el punto de vista del consumo energético (combustible) cada caloría de 

pechuga cuesta 6 calorías fósil, lo que le da un carácter ineficiente (al menos en este respecto) a 

11 Harris. Marvin: Op. Cil.: p. 167. 
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la producción de carne, las características productivas de carne en Estados Unidos se 

corresponden con la capacidad productiva agrícola intensiva en capital constante. 

El hecho de que sean los cereales, y en especial el maíz, el núcleo del "agri-powcr" está 

en relación directa el sostenimiento de la producción ganadera. El maíz resulta un alimento 

indispensable para darle un "acabado" más estético a la carne, es decir, menor porcentaje de 

grasa, mejor definición y cuerpo del músculo, color más vivo, más suavidad, cte. La propia 

adopción del cultivo de sorgo y soya también obedecen a la lógica de la carne. 

El desarrollo tecnológico ha permitido dejar atrás aquella vieja división natural de 

producción de carne que ubicaba a los ganados porcinos en los estados del norte donde 

abundaban los bosques y climas templados-fríos, mientras al ganado vacuno en los estados del 

sur y oeste con sus enormes pastizales y praderas. Ahora la producción de res y cerdo son 

igualmente intensivas y extensivas geográficamente. Es así como Estados Unidos a pesar de no 

presentar un perfil productivo inmediatamente similar a la figura ideal de la PMA, si produce las 

condiciones de posibilidad para su propia producción de alimentos (soya, maíz, trigo) y las de 

varias regiones del mundo que permiten la realización de la tendencia de la PMA. En este 

sentido es que se convierte en una producción funcionalmente estratégica. 

Veamos ahora como está la producción de su Industria de Alimentos. 

Estados Unidos es actualmente el principal receptor de inversión directa para la IA 

captando el 40% del total invertido. En oposición a lo que se pueda pensar este hecho no 

significa una pérdida de liderazgo productivo para el país, al contrario, la principal razón de 

haberse convertido en el primer receptor de inversión es la necesidad de sus empresas de 

expandir y modcrni7..ar sus capitales para lo cual buscan la reestructuración de sus bienes de 

capital mediante la venta de ciertas "líneas de producción." Esto libera capital norteamericano 

para invertirlo en otros procesos o en investigaciones que desarrollen la producción. Los 

principales inversionistas extranjeros son las empresas: BAT, Gran Meat, Nestlé, Unllever, 

Brasean Ltd y Feruzzi.62 Para estos inversionistas ubicados en la producción de quesos finos, 

" Rama, Ruth: lm·tsting in Food ... Op. Cit.: pp. 25-26. 
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licores y pastas, lo atractivo del mercado de Estados Unidos radica en la disponibilidad de 

insumos agrícolas baratos (por su alta productividad ya descrita en la parte anterior) y por el 

desarrollo de sus circuitos de distribución con lo cual estas empresas extranjeras aseguran la 

circulación de sus productos. Es decir, lo atractivo para los inversionistas consiste en el alto 

grado de integración y desarrollo entre la producción básica y la IA de Estados Unidos. 63 

En el periódo de 25 años (1966-1990), Estados Unidos produjo más de un cuarto de la 

producción industrial de carne y derivados, en especial carne de aves 38.2% (4,743.2 mtm), 

tocino y jamón 31.7% (2,694.7 mtm), platillos preparados 43% (239.3 mtm) y salchichas 31.7% 

(1,481.3 mtm) de sus respectivas producciones mundiales. Pero más importante es su clara 

hegemonía en las producciones relacionadas con frutas y vegetales. De esta producción total que 

incluye 8 grupos de productos, Estados Unidos ostenta el 43.4% (10,049 mtm) alcanzando 

fuertes niveles de centralización de la producción mundial en las frutas congeladas 60.6%, 

vegetales congelados 65.4% y las frutas secas 48% (ver cuadro 1.6). El predominio sobre este 

segmento de la JA a nivel mundial resulta importante por ser, el procesamiento de vegetales y 

frutas una de la producciones que más valor agregado alcanzan junto con los productos 

derivados de carne y de leche. Por esta razón, es que a pesar de dominar sólo el 14.8% (96,094.1 

mtm) de la producción total de alimentos industrializados, Estados Unidos constituye un serio 

competidor (entre otras razones) para Europa Occidental, el principal productor, no obstante que 

produce sólo el 18.4% del alimento preparado para animales, el 7 .1 % del azúcar y el 9% de la 

harina de trigo, las otras producciones claves de esta industria. 

En lo que respecta a las bebidas su producción representa el 13.8%, siendo las bebidas 

alcohólicas 18.9% y la cerveza 24% sus principales rubros registrados por la O.N.U. Sin 

embargo este dato es bastante sesgado en la medida que no se tiene la información de su 

producción de refrescos. 

•)Hacia 1975. por cada dólar que el confümidor gastaba en alimc?ntos comprados al minorista. 42 centavos eran para el agricultor y 58 para la IA 
Ahora hasta la propia familia del a9ricultor que \'ende su co~echa. en vez de recurrir a los alimentos por ellos cultivados, compran en el 
supermercado los productos congelados, en\'asados y preparados. (Cfr. Heady. Earl: Op. Cit.; p. 98). 
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Aunque la participación de la producción industrial de alimentos disminuyó dentro del 

total de la industria, pasando del 13.6% en 1965 a 12.3% en 1985, el proceso de concentración y 

centralización no ha dejado de crecer. La cantidad de empleos se redujo a partir de 1981 hasta 

1986 coincidiendo con la rnodernización-rccstructuración de la industria. El incremento del valor 

agregado ha crecido más que los gastos por concepto de salarios. Esto significa que la 

productividad del proceso de trabajo acontece junto con una tecnificación del mismo (ver cuadro 

1. 7). El hecho que el valor agregado crezca a la par que decrece el número de empleos expresa el 

avance de la subsunción real del proceso de trabajo al capital en la IA. Aunque los expertos 

consideran a esta industria como una industria ya madura por la edad de su maquinaria, la 

inversión en nuevo capital ha crecido para el global de ésta, y en especial para ciertos rubros 

como por ejemplo: el procesamiento de frutas y vegetales, derivados de carne, harinas de granos, 

bebidas, y otros productos no especificados (botanas, dulces, gomas de mascar) (ver cuadro 1.8); 

donde, casualmente se producen las mayores cantidades de valor agregado (ver cuadros 1.9 y 

1.10). 

Para 1988 las 20 empresas más importantes en los Estados Unidos produjeron más de un 

tercio del valor agregado producido. Las cuatro más grandes poseen más el 50% del mercado 

interno norteamericano (ver cuadro 1.11 ). El mantenimiento de este nivel de control depende de 

conseguir una reducción de costos a gran escala basado en una mayor flexibilidad de la 

producción para adecuarse a los cambios del mercado y que pueda crear nuevos productos. Estos 

cambios y creaciones de nuevas líneas de productos resultan bastante caros y además para los 

productores presentan la peculiaridad de 1) tener que adecuarse a nuevos patrones de consumo, y 

por otro lado 2) tratar de imponerlos. Para la primera situación resulta determinante la 

composición de la población,64 mientras que para la segunda lo determinante es el desarrollo de 

la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital no sólo en la IA sino en 

gencral.65 

" El estancamienlo del crecimien10 demográfico ha rropiciado que la demanda de cienos tipos de alimentos se e.~tén dejando de commmir. La 
población joven en E.~tados Unidos (menor de 25 años) decrece y con ello el consumo de las productos dirisidos hacia ese estrato de la población 
como lo son las gafü~tas de chocolate, alimentos chatarra (Snacks). Anle esto las empresas ocupadas en esla línea,- de producción tfonen que 
recurrir a sondeos de mercados para adecuarse a las nue\•as "necesidades .. de Ja demanda innovando productos para caplar nuevos mercados. 
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El costo de esta adecuación productiva ha significado la inversión de 8.5 miles de 

millones de dólares (en 1988) de los cuales cerca de 1.4 se destinaron a la investigación y 

desarrollo. Las compañías que más han invertido son: Anheuser-Bush, California Almond 

Growners Exchange, Cambell Soup, Coca-Cola, C.P.C. lnternational, General Foods 

(Philip Morris), General Milis, Kellog's, R.J. Reynolds Nabisco. Los espacios que estas 

empresas no cubren son abordados por las inversiones extranjeras directas. 

La expansión de las empresas de Estados Unidos hacia los países desarrollados aumenta, 

mientras que la inversión en los países no desarrollados disminuye relativamente. La inversión se 

dividía hacia 1988 en: harinificación de granos 4.1 miles de millones de dólares (mmdd), 

panadería 3.1 mmdd, bebidas 950 mdd. Por área la posición de los países en desarrollo declinó 

de un 23% a un 17% del total. Dentro de este grupo América Latina ocupó el primer lugar con 

84% en 1990 pero disminuido respecto de 1983 cuando significó el 91%. Por contraste la 

inversión en los países del sudeste asiático se ha incrementado de 7 a 15% 

1.4.1.2. Europa Occidental. 

Más cercana a la figura mundial general aparece Europa Occidental que es la segunda 

región del primer grupo de áreas geográficas que guardan una adecuación más directa e 

inmediata con la PMA. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, Europa Occidental no 

produce los insumos necesarios de manera suficiente para mantener su perfil productivo. 

La fortaleza de la producción básica de esta región, entre 1960-1990, radica en los 

alimentos de origen animal: leche, producción de la cual domina el 31. 7% del total mundial con 

140,542 mtm, carne 26,938.5 mtm (el 24.1 % de la producción mundial), huevo (5,459.8 mtm) e 

incluso derivados lácteos que forman parte ya de la Industria de Alimentos. Tambicn es 

importante productor de trigo, 70,733.5 mtm (17.5% del mundo), vegetales (50,024.1 mtm), 

frutas, 22.4%, (60,414 mtm~ y de alimentos pesqueros (9,134 mtm) (ver cuadro 1.12). La 

'' Muy ligado a la situación anterior, el constante proceso de urhani1.aci6n y la inclusi6n de la mujer y otros miembros de Ja familia al mercado 
laboral, da pie para e1 desarrollo de la producci6n de alime-ntos congefados y enla1ados. Ad mismo, la intensidad de la jornada de trabajo reduce 
el tiempo para la elahoraci6n de los alimentos en el espacio doméstico. En 1990, el 70~ de los hogares que 1enían hornos de microond:is 
@a.~taban en la preparación de sus alimentos un máximo de IS minutos en promedio, (Cfr. U.S. /rtd1utn'a/ 011tlook 1990: Dcpanamenlo de 
Comercio). 
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principal parte de la producción de Europa Occidental queda comprendida por la Comunidad 

Económica Europea (CEE) que con la inclusión de España y Portugal en 1986 pasó de 10 a 12 

miembros; siendo en especial importante la inclusión de España para incrementar la capacidad 

productiva agrícola de dicha comunidad. Las producciones más importantes de la región son la 

producción de Francia, Alemania Federal (y desde 1990 las territorios unificados de la Alemania 

Oriental conocidos como los "nuevos Hinder"), Reino Unido e Italia que son los productores más 

fuertes de cereales. 

A lo largo de los 30 años de estudio Europa Occidental presenta sensibles oscilaciones en 

el nivel de su producción total. Sin dejar de mantener un crecimiento constante en términos 

absolutos su incremento porcentual ha ido disminuyendo, por esta razón es que su participación 

dentro del total de la producción básica de alimentos en los últimos treinta años pasó la 

proporción de 15.7 a 11.7% (ver cuadro 1.13). Esto se debe, paradójicamente, al aumento de su 

capacidad productiva que ha ocasionado en algunas situaciones una producción de excedentes 

crónicos que obligan a tomar ciertas medidas rccstrictivas. 

En los inicios de la década de los años 60 se creó en Europa la Política Agrícola 

Comunitaria (PAC), el antecedente del proyecto de formación de la CEE, que tenía como 

objetivo general el desarrollar la agricultura regional para constituirla en el núcleo de la 

recuperación económica del continente después de la guerra, a través de elevar la productividad 

del trabajo agrícola, mantener un ingreso alto para el productor, un abasto seguro, entre otros. 

Sus lineamientos consistían en: 1) alcanzar Ja libre circulación de Jos productos agrícolas entre 

los países miembros de la comunidad; 2) compra de excedentes sin límite de cantidad (por parte 

del Estado); 3) exportaciones garantizadas. Es decir al productor se le ofrecía un precio de 

garantía que generalmente era más alto que el precio de mercado internacional. Vendiendo a 

precios altos y comprando barato gracias a los subsidios en los insumos y costos de distribución. 

además de tener aseguradad una demanda para su producto. 

Con esto la producción agrícola europea creció efectivamente. "Entre 1960 y 1980 la 

producción agrícola creció a una tasa de 2.5% anual, lo que equivale a un crecimiento del 63.8% 
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para el período. Estos aumentos en la producción fueron acompañados de una intensificación y 

modernización de la agricultura con una estabilización de la superficie cultivada hasta los años 

ochenta."66 Es así commo Europa Occidental logró ser el tercer productor mundial de cereales 

(principalmente de trigo) en 1989, sólo detrás de China y la URSS. 

Respecto de la producción de leche, de 107.7 millones de toneladas en 1961-65 produjo 

143.3 millones en 1986 (máximo nivel)67 descendiendo en 1990 a 136.9 millones. Tal 

crecimiento la llevó de importador neto en los años setenta a exportador neto y líder productor 

mundial en la actualidad. 

Sin embargo, este desarrollo basado en una modernización tecnológica y una fuerte 

intervención estatal en el mercado se tradujeron en una acumulación relativamente importante de 

existencias, sobre todo de cereales y productos lácteos, pues la oferta creciente no se 

correspondía con un ncremento de la demanda interna y externa en igual proporción. Es-así 

como las existencias adquiridas en los últimos años por los organismos gubernamentales para 

mantener los precios han correspondido a porcentajes cada vez mayores de la producción 

interna. (ver cuadro 1.14). 

En respuesta, se ha llevado a cabo en primer lugar un programa de eliminación de 

excedentes cróncos a partir de otorgar "ayuda alimentaria" a países del Tercer Mundo 

-fundamentalmente a países africanos- mediante la venta a precios subsidiados o donaciones de 

alimentos. Tambien se ha utilizado sobre todo la prducción de leche como pienso para ganado. 

En segundo término, se decidió poner en práctica, desde abril de 1984 y por un lapso de 5 años, 

un conjunto de medidas que en lo esencial consistieron en reducir el monto de la garantía y el 

precio al productor, incentivar la reconversión productiva de la unidades lecheras principalmente 

y establecer cuotas de producción. La tendencia es reducir al máximo hasta desaparecer el apoyo 

a determinados productos . 

.. Conez. Claude: "El conflicto entre la CEE y Estados Unidos .. en: González. Cuauthémoc y Torres, Felipe (coordinadores): Los retos de la 
sobuanla alímtntan"a en Ml:riro: Tomo 1: Mhico: Instituto de Jnvesligaciones &on6mic~·UNAM-Juan Pablos: 1993: pp. 449-465. 
"Tomic. Tonci: Mercado Mundial th Produrtos úfcttos. (Aspecros de interls para Amlrira úttina): CEPAL: Xoviembre: 1989: p. 3. 
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Pero esta producción creciente crea otros problemas aparte de los excedentes. Europa 

Occidental se convirtió en un importador neto de insumos para la alimentación (léase soya y 

sorgo) siendo su principal proveedor Estados Unidos. 6
' "La política de protección tiene así un 

alto costo creciente que ya se ha vuelto excesivo. En 10 años, de 1975 a 1985 la producción 

aumentó en un 20% mientras que los egresos lo hicieron en 120%. La generación de excedentes 

crónicos díficilcs de colocar en el mercado internacional y el subsidio a las exportaciones crean 

un círculo vicioso: se abarata cada vez más la oferta en el mercado internacional, por lo que se 

necesitan mayores subsidios. "69 

Así que reducir los subsidios no es cosa fácil, máxime cuando existen grandes diferencias 

entre las poblaciones rurales en Europa. En Gran Bretaña, por ejemplo, el promedio de hectáreas 

por unidad de producción es de 65 hectáreas mientras que en Portugal sólo es de 4 hectáreas, 

esto habla de condiciones de competitividad muy diferentes. Además, aunado a esto la 

proporción de la población rural en cada país tambien varía. 70 

La propia modernización en el campo que ha logrado la PAC ha generado la agudización de la 

concentración y centralización en el campo europeo, al grado que sólo 10% de las plantaciones 

agrícolas producen la mitad de la oferta Los conllictos que se generan tanto en los países más 

atrasados: Grecia, Portugal, España; como en los más desarrollados. Este es el caso de Alemania 

o Francia donde las manifestaciones de agricultores por la crisis económica que los afecta en 

condiciones de nueva competitividad se sintetizan en su negativa a la unificación europea en 

términos agrícolas. 71 

La actual situación a la que se enfrenta la gran mayoría de los productores agrícolas 

europeos es la consecuencia de el desarrollo de modernización y especialización productiva 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

&a Tal y como se \'erá en el análisis del comercio, et principal flujo mundial lo conslituye la importación por parte de Europa de SO)'ª pro\'eniente 
de Estados Unidos. En torno a este producto en rarticular es que han girado, fundamen1almen1e. tas negociaciones del GA 1T, pues Europa. en su 
zona mediterr!inea ha intentado dci;arrollar este cultivo. Jtalia produce el 93% de la soya de la comunidad akilnz.ando ya a cubrir cerca de la 
mitad de su consumo, lo que reduce las compras a Estados Unidos. 
"Ibldnn. 
7°Cortez. Claude: Op. Cit. (ver cuadro 1.15) 
11 En Francia la PEA agrícola se ha reducido de un toa un 8% en los últimos 10 años y se espera que para fines de siglo llC8Ue al .flk>. 
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En lo que respecta a su industria de alimentos, esta producción se asienta sobre las 

características de la producción básica, por lo que su carácter de alta competitividad se mantiene. 

La producción industrializada de alimentos de la región se sustenta en: 1) el dominio que tiene 

sobre los productos lácteos (queso, mantequilla, leche evaporada, en polvo) de la cual ostenta el 

42%, es decir, 11,338.6 mtm del total mundial;72 2) en su posición de primer lugar en productos 

procesados a partir de alimentos de origen "Tropical" como el cacao (en polvo o pasta), café, 

chocolate y azúcar con el 51 % de la producción mundial; y 3) en su hegemonía en la producción 

de alimentos preparados para animales y bebidas (ver cuadro 1.16). De estos cuatro tipos de 

alimentos, tres de ellos resultan muy importantes para el proceso de la PMA. El alimento 

preparado para animales, que permite el crecimiento de su ganadería Europa produce el 41.8% 

del alimento para animales, es decir 60, 155 mtm. Por su parte las bebidas alcohólicas y los 

derivados lácteos aparte de su volumen en toneladas métricas, resultan producciones de alto 

valor agregado por lo que reditúan altas tasas de ganancia, atrayendo a un gran número de 

capitales, pero a la vez incrementando el nivel de competencia y con él la centralización y 

concentración de capital. 

La producción de derivados lácteos constituye el rubro más complejo de la industria 

alimentaria europea. La producción de Europa Occidental en general, pero en especial la de la 

CEE, creció de tal forma que le permitió generar excedentes crónicos (situación ya descrita por 

nosotros). 

La política de la PAC propició que la tasa de autosuliciencia en toda la gama de 

productos lácteos, excluida la crema, sobrepasara el 100%. Para la leche descremada en polvo la 

tasa fue de 135%, para la leche en polvo entera 377%, para la mantequilla 128% y para el queso 

107%.1
) Estos niveles se mantuvieron hasta 1985, año en el que el Edo. comenzó a recurrir a 

programas de reconverión productiva y cuotas de producción. Los efectos de estas medidas han 

sido positivos en el sentido que se han reducido las existencias, aunque las oscilaciones 

11 Como ya vimos en la produción básica tambienes Udcr para la producción de leche fresca. 
u Tomic, Tonci: Op. Cit.; p. 9. 



67 

continúan. Respecto de la "donaciones" y "ayudas alimentarias" el monto también se ha 

reducido. Después de haber alcanzado en 1984 177 ,283 mtm, en 1987 era sólo de 109, 193 

mtm. 74 

Con la producción de bebidas, aunqm: en nuestros datos Europa Occidental controla el 

42.2% de la producción de bebidas, este porcentaje está sesgado en la medida que no está 

registrada la producción de refrescos ni de cerveza de Estados Unidos. 7~ 

Hablemos ahora de la producción de azúcar europea, que constituye el mejor ejemplo de 

la producción mundial de este alimento. En general los costos de producción del azúcar de 

remolacha son más caros que los de los productores eficientes de caña. Francia, un importante y 

eficiente productor de azúcar de remolacha no puede competir con el azúcar de caña lograda en 

Malawi, por ejemplo, aunque si con las producciones de los países africanos de baja 

productividad. Por esta situación es que los europeos están interesados en desarrollar la 

producción de azúcar de caña en la región y también la de sustitutos. La producción de azúcar de 

caña está muy subvencionada utilizando políticas proteccionistas frente a las importaciones 

provenientes de países en desarrollo. La CEE sólo importa de sus ex-colonias, los países 

Africa-Caribe-Pacífico sur (ACP), según cuotas establecidas por la convención de Lomé. 76 

Dichas políticas han pennitido el surgimiento y crecimiento de capitales en esta industria 

colocándo a Europa Occidental como la primera productora mundial. Las principales empresas 

son italianas y británicas como Feruzzl, que gracias a la compra de la empresa Beghln-Say de 

Francia (la principal compañía azucarera francesa) y de Cerestar ya domina el 37.7% del 

mercado europea, Booker, Tate & Lyle y Gulf and Western. 17 

'' FAO: LA ayuda alim1mraria en dfms: Roma: vol. 6~ 1988. 
u A nivel de ernpresa.4:>, dfntro de las 20 primeras en Ja producción de bebidas (en 1989) siere de ellas eran empresa.'i noneamericana.o;. una de 
capital mixto E.o;tados Unido.'i/Canadá, sie1e europeas. cuatro japone~a.o; y una canadiense. Dtntro de las 6 primeras, S son noneamericanas y 1 
europea. De 8 empresa.e; norteamericanas (incluyendo la de capilal mi~to) S producen refrescos. Las empresas de acuerdo a la cantidad de sus 
•ventas son: Coca-Cola. Anheuser-Bui;h, Philip Morris. Scagram, Pcpsico, Sara Lee. R.J. Reynolds Nabisco Holdings y Mckesson. La 
Anheuser-Bush, que produce cocoa, Seagram (de capiral mix10 y productora de Tél y Mckesson dedicada a la elaboraci6n de café son las únicas 
tres empresas que no producen refrescos. Las empresas europeas son Nes1lé. Unilever. Grand Metropolilan, Allied Lyons. Bass, Heineken y 
Jacobs Suchard que están en la producción de leche, aguas embotelladas, vino. jugos. cerveza, y té. Sólo una produce refrescos: Da.u. La.• 
empresas eurC'l¡iea.~ de hebidai; hegemoni1,an más bien la producción de aguM emhotelladtlS. (Ver cuadro 1.17). 
'•Cfr. Arroyo. Gonzalo (cordinador): Biottrnologfa: ¿unn sa!Ma para la crisis agroalimtntarin?; México: UAM-Xochimilco: 1988: p. 268-269. 
n Cfr. Rama. Ruth: fm•tsting in Food ... Op. Cit. 
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En Europa Occidcnlal la principal inversión es intra-europea, siendo el Reino Unido el 

primer país receptor con 11.5 Miles de Millones de Ecus (MME)n, seguido de Francia con 4 

MME y España con 3.9 MME. La inversión total pasó de 18.3 MME en 1986 a 29.7 MME en 

1987 para el primer trimestre de 1988 era de 14.7 MME. Aunque existen fuentes de inversión 

que no son europeas, como las de origen norteamericano y japonés, estos países están más 

avocados en atender y modernizar sus propios mercados locales (en especial Estados Unidos) o 

expandirse a otras áreas, por lo que los montos de inversión no compiten con los montos 

invertidos por los propios europeos. 

Acerca de la tendencia de expansión, de las empresas de este continente se sabe poco. Sin 

embargo se pueden inferir algunas características a partir del caso particular de Francia. La 

industria de alimentos francesa se ha desarrollado fuertemente en los último 20 años, llegando 

incluso a penetrar mercados como el de China. La formación de importantes grupos 

empresariales a partir de la fusión de capitales, fue el primer paso de esta tendencia. Firmas 

comerciales como "Chambourcy" surgieron de este modo. De ahí se buscó la expansión hacia 

dentro de la propia Europa. Para el caso de Francia, hacia Bélgica principalmente. A mediados 

de los años 70 los capitales franceses llegan a Estados Unidos y a Japón. Para 1982 consolidan 

su expansión llegando a América latina con gran empuje sobre todo en Brasil. Para fines de la 

misma década están entrando al resto del mercado asiático incluyendo China. 

La fusión de capitales no es más que la expresión del proceso de concentración y 

centralización que la JA europea está sufriendo, al igual que Estados Unidos. Esta concentración 

no sólo significa mayor capital constante por proceso de trabajo, sino tambien una mayor 

investigación que está generando la creación de modelos de producción muy sofisticados y 

específicos, sea por producto o por propia compañía. debido a estos modelos es que se están 

pudiendo desarrollar dentro de otras "lije indmtriei' (Industrias de la salud como lo son las 

farmacéuticas) segmentos completos de producción de alimentos. 79 

11 Un ECU es igual a t.1 d6lar americano, aproximadamente. 
79 Un ejemplo de ello es el hecho de la investigación para la purificaci6n del agua embotellada por ósmosis, es decir, a través de pasar el líquido 
por una membrana. 
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Los principales productores de tecnología para la Industria de Alimentos son: Alemania 

Federal, Italia, Holanda y Dinamarca, los cuales producen no sólo para su mercado sino para 

exportar. La producción de estos países cubre todas las categorías de alimentos posibles en la IA. 

En la actualidad la producción de maquinaria y equipo en Europa Occidental asciende a 10-15 

mmdd, siendo Alemania Federal su principal productor, dedicada a la maquinaria de 

empaquetado y envasado. Las exportaciones de de Alemania Federal se dirigen en primer lugar a 

Europa (59.8%) de los cuales la CEE atrae el 36. 9%, Europa del Este 6.2% y el resto de Europa 

el 16.6%. Africa captura el 2%, Estados Unidos 17.4% y Asia 13.6%. Hacia América Latina el 

porcentaje es ínfimo. 

1.4.1.3. URSS. 

A pesar de que la URSS presenta, en términos globales, un perfil productivo más 

adecuado a la figura ideal de la PMA que las anteriores dos regiones ya comentadas, su 

producción de alimentos se encuentra en una situación de rezago-estancamiento y va asumiendo 

cada vez más un carácter de polarización regional. Esto es resultado del propio desarrollo 

económico general del país que ha ido subordinando la agricultura a las necesidades marcadas 

por la industrialización. Este rezago y la polaridad regional tienen consecuencias 1) 

ecológicamcnte devastadoras (depredando el sucio, agotando los mantos acuíferos, destruyendo 

bosques, desperdiciando gran cantidad de alimentos, etc.) y; 2) negativas sobre la propia 

capacidad de autosuficiencia alimentaria de la Unión al hacerla depender de manera creciente del 

mercado mundial vía las importaciones de cereal, soya y azúcar principalmente. 

A pesar de que su producción de alimentos creció a un promedio anual de 2% entre 

1961-1975 y 1.57% entre 1961-1990, los cereales que son el principal producto sólo lo hicieron 

a una tasa de 1.46% anual mientras que la carne se incrementó a razón de 2. 7% anual para los 30 

años de análisis. 80 Aunque la URSS es el primer productor de trigo a nivel mundial y el tercer 

productor de cereales en general, la paulatina pérdida de dinamismo está ocasionando 

dificultades y problemas de abastecimicnto. 81 Inclusive, el rezago que existe en su producción de 

"FAO; A@ro.11a1 P.C.: Roma: 1992 
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maíz, vegetales y muy importante en tubérculos (papas) y leguminosas coloca a la producción de 

alimentos soviéticos en una situación dificil en la medida que su producción de carnes, por 

ejemplo, que son de las más dinámicas dependen de insumos que no se producen o que lo son 

pero de manera insuficiente. 

Adversidades climáticas, como la situación de sequía durante los años 70, propiciaron en 

parte este cnlcntcc imicnto productivo. Pero otras razones bien pueden encontrarse en la propia 

organización deficiente de la producción. El férreo control del Edo. sobre las unidades 

productivas contrasta con su real capacidad para proporcionarle los insumos técnicos y 

financieros suficientes y adecuados (sobre este punto volveremos más adelante). 

Cuatro son los principales cultivos que se practican en la URSS: los cereales (en especial 

el trigo), la remolacha azucarera, la papa y los vegetales. No obstante, el crecimiento de cada una 

de estas producciones singulares es muy diferente. Trigo, remolacha azucarera, carne de aves y 

carne de res son los que más se han desarrollado en el transcurso de estos años. Por el contrario, 

los vegetales, las papas y las leguminosas son las producciones que se han estancado (ver cuadro 

1.18). Susan George comenta que la Unión Soviética, desde el principio de los años 70 -al igual 

que muchas otras regiones- "adoptó" el modelo de producción occidental; modelo que ya se dijo, 

jerarquiza la producción de alimentos de origen animal por sobre la producción de otro tipo de 

alimentos.82 Marvin Harris también señala que este cambio de patrón productivo está muy ligado 

a estrategias políticas de dominio. El partido comunista de la URSS empicaba y procuraba el alto 

consumo de carne como sinónimo del progreso y bienestar que otorgaba el "comunismo" de 

aquellas rcgioncs83
, aunque para tal efecto la cultura alimenticia soviética se trastocara. 

11 En atención a es10 durante el ai\o de 1972 la Unión Scwi~1ica realizó srandes e inusiladas compras de cereal (trigo) a Es1ados Unidos. En una 
operación comercial rodeada del má..'i profundo secre10 Estados Unidos \'endió 17,198.6 m1m. aproximadamen1e. Jo que equivale al 20% de la 
producci6n de trigo de la liRSS en ese año. El precio de la tonelada fue de 60 dólares por lo que el valor total de la transacción ascendió, según 
c~lculos propios, 1.031 millones 916 mil dólares. La Continental Grain y la Cargill Co. fueron las empresa.'i más beneficiada.e; pues apane de 
vender la mayor pane del volumen de triso tuvieron un margen de ¡anancia de 47 cen1avo~ por dólar. (Cfr George. Susan: Op. Cit.; p. 132-133). 
12 Analizando datos estadístico.e; podemD! ver que durante la década de los años 60 la producción de alimen1os básicos en la URSS era debido en 
un 80% a la agricultura. los cereales ocupaban el 35% y las raíces el 23.3% mientras que la ganadería significaba el 19.8%. la carne era, en 
1qu~I entonces, una producción marginal '2%). Al correr de los año'f al momenlo que tos cereales presentan serias y ~rmanentes osilaciones en 
el nivel de su producción y las papas (rubérculos) decrecen ah.rnlutamcnte represen1ando el J 1.3%. los produc1os de la ganadería (carne. leche Y 
huevos} se incrementan de manera sostenida. Asi pues en 1990 la agricullura cubre el 76.4% y la ganadería el 23.6% (ver cuadro 1.19). 
"Cfr. Harris Marvin: Op. Cit.: p. 20. 
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A pesar de cslc cambio, los granos continúan siendo la principal actividad agrícola del 

país (227,214 mtm para 1990). Estos alimentos se cultivan en las 15 repúblicas de la unión, 

aunque no en todas ocupan grandes áreas, ni son igualmcnlc significativos. Su producción se 

concentra en tres repúblicas que en conjunto aportan el 90% del tola! coscchado: 84 la 

fedearación Rusa, Ucrania y Ka7~1khstan. La primera detenta el 60% del tola! del área de cultivo 

y el 55% de la producción. Ucrania contribuye con un 24% de la cosecha total y Kazakhslan con 

el 11%. La principal producción de este tipo de alimento es el trigo (109, 600 mtm), del cual se 

cultivan 2 variedades: trigo de primavera con más de 30 millones de has ubicadas en mayor 

medida en Kazakhstan y parte de Ucrania las cuales arrojan un rendimiento promedio de 10 

quintales85 por ha. y el lrigo de invierno, que sólo cubre 17 millones de has localizadas en la 

zona europea, en especial en Ucrania así como tambien en la federación Rusa. El rendimiento de 

este tipo de trigo es de 32.5 quintales por hcctárea.86 Mucho tiene que ver aquí la situación de 

polaridad regional ya señalada, así como una reducción del área de cultivo. Ambos aspectos 

producto de la subordinación del campo a la industria. 87 

Otro cereal importante lo constituye el maíz (9,900 mtm) que, pese a ocupar 

modestamente 6 millones de hectáreas,88 está tratando de ser desarrollado no sólo en la franja 

"La can1idad letal de tierra asn'cola en la VRSS (5S7.9 millones de hecráre:u en 1989) represcnla aproximadamcnlc el 25% del territorio lota!. 
Tal canlidad de tierra tiene dos formas de utilil.'.lción: el 40.7% se em¡ilea como tierra arable y el 58.3% con fines de pa.~tura.(ver cuadro 1.20). 
füte patrón .Je utillzaci6n no es aplicado de manera homos¿nea en todas las rt"pública.~. Exhten diferencias re~ionale~ en el uso de la lierra que 
1!'$lán muy f!Eadas con lo!! mé1odos agrícolas y de producción animal emplt'Jdos en cada una de ellas. Sin embargo. el incremento que 
observamos: en el •rea total agricola ha sido a ex~nsas de la di!lminución de fas resen'<ts forestales en Kazakhstan y la pane central de su 
tenirorio asiático principalmenle. Por el contrario, Ja parte europea de la URSS -incluyendo la repúhlica de Rusia· ha vislo disminuir su área 
asricola. Esto significa la primera expresión de su a.dmetría productiva. La tierra específicamente arable ha disminuido de manera más sensible, 
pue.~ para Jos mismos años pasó de 0.97 a 0.81 halhahilante y de esta tierra, la dedicada a cultivos alimenticios vió disminuir su coeficicnh! de 
0.46 halbahitante a 0.27. es decir casi la mitad. Las principales razones de esto son el incremento de las necesidades de Ja industria, de las 
ciudades, cn1re 01ras. Para 11a1isfacer a és1as el área agrícola pierde 200,000 has. anuales de las cuales 50,000 son de tierra arahle.(Cfr. OCDE: ni~ 
scn'il'tagro/ood sysremandagriru/t11ra/ tradt'. Prospec1sfor refonn; París: 1991; p.S9·61) 
aJ Un quintal equivale a 100 libras. lo que es igual a 46 kg. 
"lb/d•m:p.101. 
"Atendiendo no a la cantidad sino a Ja calidad del .rnelo. o sea. su fertilidad. la asimetría \'uelw hacerse presenle. En Ja parte euro~a. por el uso 
intensivo de la tierra y la ulilización muy aira de fenili1.an1es químicos, el contenido de humus y ma1eria arcillosa del suelo es bajo. Estos 
componenles re~Jl:m imponantes porque son los que contienen Jos clemen1os nulritivos de los cuales depende la fertilidad de la tierra. ya que 
tienen la capacidad de prevenir la fihración y retienen los minerales, nitróp:eno, ele. En esta región. el suelo ha visro perder cerca del 70% de estos 
elementos en el curso de Jos úllimos 100 años, desde que la u1ili1.ación como pa.s1ura de la lierra fértil empezó a dominar por sohre la utilización 
arable. Con esta baja en Ja composición de humus y arcilla. la estabilidad del suelo se al1eró ocasionando una fuerte erosión. Por consisuiente la 
productividad y rendimiento de Jos cuhivos ha decrecido de manera particular en los lll1imos 20 años. Una posible solución a esto radica en la 
utiliz.aci6n de fenili1.an1es orgánicos. En la URSS lal aplicación sólo ha cubieno el SO% de las necesidades. En adición. ha sido mal distribuída. 
Ucrania y Kazakhsran, que son imponanles producloras de granos, lienen bajos niveles de aplicación. En cambio repúhlicas del oes1c y noroeste 
de la unión. con poca importancia como productoras de alimenlos, presentan altas aplicaciones. (lhfdem: p. 61 ·65). 
"FAO: Agrostat P.C.: Roma: 1992 
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maicera del sur de la región asíatica central de la Unión, sino tambicn en la región del norte de 

Bielorussia y Ucrania. Sin embargo la desigual utilización de maquinaria moderna y eficiente 

que propicia sobre utilización en algunas áreas y ausencia de ellas en otras, así como la escacez 

en las prácticas de rotación de cultivos obstaculizan su dcsarrollo. 89 La producción de cereales, 

en realidad presenta las inversiones más altas, sólo detrás de la producción animal. La 

tecnificación en el proceso de cosechado es completa desde 1980. Además la mayor parte de la 

producción de fertilizantes químicos se destina a estos cultivos. La razón decisiva para la 

reducción en el nivel de la producción es la no rentabilidad de dichas inversiones. No sólo 

ofrecen poca ganancia, sino que en varias ocasiones se trabaja con pérdidas. Según una 

declaración hecha por el Secretario del Comité Central responsable de la agricultura, E.S. 

Strocv, el 25 % de todas las granjas producen granos con pérdidas.90 Esto debido a la ineficiencia 

de la infraestructura agrícola (riego, maquinaria, fertilizantes, etc.) y a la fijación de los precios 

de venta de estos productos. El Edo. ha permitido recientemente el incremento de precios de 

algunos productos. Estos incrementos van del 50% al 100% según el producto que se trate. 91 

Pero esta medida tiene que ser acompañada de una capacidad adquisitiva de la población que 

permita acceder a tales compras. El problema de la producción de granos, como en toda la 

agricultura, son los altos costos de producción originados por la ineficiencia y obsolecencia de su 

infraestructura. 

Pasemos ahora al cultivo de remolacha azucarera, donde la URSS es el segundo 

productor mundial con 81,200 mtm en 1990 cubriendo el 30% de la producción, sólo detrás de 

'° Conforme ha a\'anzado Ja tecnificaci6n y especialización de la agricultura en Ja l!RSS se han ido perdiendo 1écnicas tradicionales de 
fenilizaci6n y cuidado del suelo. La rotaci6n de cufti\'os, por ejemplo, es mu~· poco utilizada en este país y \'inualmente desconocida en la región 
europea (en la pane denominada la '"tierra negra .. ) donde se da Ja m:1yor milización de maquinaria. La URSS constituye el principal productor de 
tractores en el mundo. Su producci6n supe-ra 4.8 veces aproximadamenle la de E.~1ados Unidos Pero otra cosa distinta es la utilización pues por 
cada 100 ha.~. Eo;tados Unidos tiene 3.3 veces m3S tractores que la URSS. En cier1a forma esto se debe a la concen1raci6n regional di! su uso y a la 
ripida obsolecencia de la cual son presa. El mayor número de estas máquinas se emplea en la república.; destacadas como productoras de granos 
y remolacha azucarera. A la par de esta concenlraci6n. Ja utilización inlensiva de las mismas provoca Ja compactación del suelo efe't·ando su 
densidad a 1.4. 1.6 gramos por centímetro cúbico, siendo la densidad 6p1ima para el desarrollo agrícola en estos suelos una densidad de 1.1 • 1.3 
grm/cm'. La compactación del suelo evita la correc1a fi11raci6n del agua a las capas no superficiales del terreno y con ello impide su oxigcnaci6n. 
Por esto el sucio pierde estructura y resislencia ante la acción de los vientos y se erosiona. Por otro lado y encontrao;te con lo reci~n dicho. los 
tractores u1íliz.ados sufren un proceso muy rápido de obsolecencia. Es1a se debe a la falla de refacciones y mano de obra calificada para 
alenderlos. Esta razón delermina dificultades para distribuirlos a regiones marginales alejadas de los centros de producción. (Cfr. OCDE: Op. 
Cir.: p. 66. 78). 
90 Cfr. "'Repcme del Polilhur6de la CSPU .. : Prm·da: 3 de noviembre de 1989. 
91 FM1:A.studyofth~sm•itteronomy: París: 1991:p. JS 
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Europa Occidental quién domina el 42.2% (119, 568 mtm). Sin embargo, su consumo de azúcar 

obliga a mantener el alto nivel en las importaciones. Un cuarto del consumo92 se cubre con las 

importaciones hechas a Cuba El problema radica en el ya comentado "coeficiente de 

conversión" de este producto. Pese a que su cultivo de remolacha es el segundo más tecnificado 

(90-95%) el porcentaje de extracción de azúcar es apenas del 10.8%, abajo de la media mundial 

de 13%. Pero también a este cultivo lo ha afectado la reducción del área agrícola, pues ante esta 

situación la aplicación de fertilizantes nitrogenados ha aumentado siendo que el nitrógeno reduce 

la calidad y cantidad de sacarosa de la remolacha. 

Abordemos ahora la situación de la papa. Este producto constituye el segundo en 

importancia para la población soviética. El mote con que se le conoce a este alimento es el de 

"segundo pan." La producción de la URSS es la más importante del mundo (63,700 mtm de 

raíces y tubérculos en general de los cuales la papa cubre el 100%), pero a diferencia del azúcar 

y los granos, la tecnificación en su cultivo y procesamiento es muy baja, menos del 50%.93 

Además aparece aquí de manera más aguda que en cualquier otra producción animal o vegetal, 

el problema del transporte. Las pésimas condiciones en la distribución del producto significan 

que se pierda del 30 al 50% de la producción antes de que llegue al mercado. Sin embargo los 

problemas comienzan desde la siembra. En la calidad de la semilla, pasando por las técnicas 

empicadas y la falta de un programa de atención que apoye a los productores con asistencia para 

el cuidado de sus cultivos; por ello es que se ha optado por reducir el área de cultivo (ver cuadro 

1.21). La reducción en su cultivo, a su vez, ha implicado un consumo per cápita menor y este es 

quizá la consecuencia más importante de todo el movimiento global en la producción de 

alimentos de la URSS. La falta de este alimento, junto con la caída de la producción de granos, 

ha ocasionado un déficit protéico muy dificil de superar, sea por la vía del consumo de alimentos 

de origen animal odc otro tipo (leguminosas por cjemplo).94 

92 Como veremos más adelanle en et capítulo de consumo. la URSS es de los principales consumidores de azúcar. F.sto se debe en parte a la 
proliferación de la destilación clandestina para elaborar bebidas alcóholicas. 
•> OCDE: T11e scn·itt agro-food S,\'Sftm ••• Op. Cit.; p. 114. 
"' Como se explicará en el si@uiente capímlo, cuando se consumen protdnas en una situación de carencia de carbohidratos, el cuerpo utiliz.a a 
aquellas sustancias no como prolefnas sino como fuentes de ener@fa.es decir, como carbohidratos. Si a esto ~mamoi;: que la reducción en Ja 
producción de @nnos dinculta la producción de carne y no se aumenta Ja producción de otras fuentes protéicas, la carencia d~ esla suslancia en la 
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Todo este movimiento global en la agricultura afecta de manera directa a la producción 

animal, la cual representa en términos de valor el 55% de la valor de la producción de 

alimentos.9
l Esta rama productiva tiene tambicn un carácter muy alto de ineficiencia que 

acontece de dos maneras. En la década de los 70 el crecimiento de la producción se debió a un 

aumento del número de animales. La productividad de leche y el nivel de extracción de carne 

por animal, bastante más bajo que la media mundial, era compensado por el número de animales 

de ordeña y sacrificio. Sin embargo, hacia los años 80 el número de cabezas decreció en todos 

los tipos de ganado y la producción aumentó. Pero esta nueva capacidad se basa en un fuerte 

consumo de alimentos concentrados para animal. El principal parámetro de la ineficiencia en la 

producción animal lo representa el elevado consumo de alimentos preparados de engorda por 

unidad de peso ganado. En promedio dicho éonsumo es dos veces más alto que en otros países. 

Esta utili7.ación exacerbada no es en si para todas las producciones singulares que engloba la 

ganadería. En especial las grandes raciones se destinan a los animales de ordeña, osca a la 

producción de leche. Todo esto ha determinado al gobierno, junto con las granjas, a implementar 

una automatización en los procesos de trabajo que en cierta medida si han tenido éxito, al elevar 

la producción de carne y leche. Esta automatización igualmente ha podido descender el índice de 

mortalidad de los animales. Pero esta no constituye la solución de fondo para el problema. La 

ineficiencia persiste aún con estos cambios, por lo siguiente: a) la producción de alimentos 

preparados de engorda resulta insuficiente en primera instancia por las pérdidas tan altas en su 

utilización y transporte; b) por la mala calidad de los granos soviéticos. Como consecuencia de 

la pérdida de fertilidad del sucio y todas las problemáticas en la agricultura, el contenido 

nutricional de los alimentos se está reduciendo. La proporción de proteína de cada grano ha 

declinado, por consiguiente es necesario dar a los animales más alimentos no sólo por motivos 

de peso sino por razones de nutrición. La baja producción de proteínas en la URSS es un 

problema bastante serio que encuentra su origen en la mala calidad de su agricultura.96 Esto ha 

dieta se loma en un problema estructural. 
"FMI: Op. Cit.: p. 16. 
"En el análisis de la tndu!>tria de Alimentos se verá cómo esta falta de proreínas e!>lá siendo atendida a través de una serie de síntesis químicas de 
sustancias nutritivas que producen proteínas 1exturi1.ada~ aisladas. 
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obligado a recurrir a las importaciones de cereales y soya que puedan enriquecer a los alimentos; 

e) en tercer lugar encontramos la ineficiencia en la tendencia global del movimiento. La 

reducción de granos, el descuido de la producción de leguminosas y la ponderación de cultivos 

comerciales como el trigo y fibras naturales así como la privilegicación de los productos de 

ganadería y; d) por la organización social productiva en el campo soviético, la cual acusa de un 

exacerbado e ineficiente control del Edo. Las unidades agropecuarias de la Unión Soviética se 

dividen en koljoscs, Sovjoscs (empresas estatales) y algunas unidades de propiedad individual. 

En la Federación Rusa, por ejemplo hacia 1989, las empresas estatales ocupaban el 97% de las 

tierras sembradas, disponían del 95% de los fondos fijos de producción (apoyos financieros) y 

generaban el 75% del producto. Las unidades privadas dispusieron sólo del 2. 7% de las tierras 

sembradas y sin embargo produjeron el 25% del producto, incluyendo el 27% de la ganadería, 

55% de las papas y 28% de las legumbres. La propiedad privada ejercida por el Edo sobre la 

tierra en la URSS es un límite a su desarrollo agrícola;91 pero su disolución integra más al país a 

la dinámica y dependencia del mercado mundial. Estos cinco puntos son los que han producido 

este "cuello de botella" en la producción de alimentos de la URSS. 

En resumen, la nueva estructura productiva ha trastocado literalmente toda la producción 

de alimentos. En este trastocamiento la constante y sistemática depredación de la naturale1.a, sea 

por las técnicas empleadas como por la mala distribución de los recurso o por la orientación que 

se le está dando alcanza ya grados procupantes. El punto culminante de toda 1:~la depredación es 

la pérdida de valor nuticional de los alimentos que luego entonces dejan de ser, en sentido 

estricto, alimentos. 

Es así como podemos percatamos que la URSS, a pesar de presentar una clara tendencia 

en la adecuación de su perfil productivo respecto de la figura ideal del PMPA está en una 

91 Esto demue.~tra la necesidad de un cambio en la tenencia de la tierra. Hacia noviembre de 1990 se aprobó una ley de la reforma de la tierra la 
cual legalizaba la ell.istencia de haciendas campesinas basadas en la propiedad privada, sin la necesidad de realizar trabajos obligatorios en los 
koljoses y sovjoses. Debido a ello 11 canlidad de granjas pasaron. en la Federación Rusa, de 4.4~2 ·a inicios de 1991- a 173,000 en 1992, con 
una superficie de 181 mil has a 7,300. No obstante esla priva1i1.aci6n de la agricultura se encuentra con un gran problema: los altos precios de la 
maquinaria agrícola. fenilizantes y otros insumos que se han incrementado 17.8 veces y 12.8 veces respectivamente durante el mismo lapso de 
tiemro. Es10 ha propiciado el aumento de IO!i pecios de los productos finales. Por otro lado, el apoyo estatal ha entregado a cada granja una 
cantidad de 233.2 miles de rublos durante 1992 cuando la necesidad real por cada granja es, en promedio, de 8 a 10 millones de niblos. (Cfr. 
Sidorenko, Tatiana: "Rusia: Refonna de la Tierra" en: Momtnto Económico; N° 71: México. Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM. 
Enero-Febrero. 1994, pp. 21·24). 



76 

situación completamente distinta a los Estados Unidos y a Europa Occidental. La gestión de un 

producción orientada a la ponderación de proteína animal escapa prácticamente a las capacidades 

de la región dando como resultado una contrafinalidad que se resume en la fuerte dependencia 

del comercio para lograr satisfccer sus requerimientos alimentarios. 

Pasemos ahora al ámbito de la IA. 

A pesar de que esta producción es una de las actividades económicas más importantes de 

la URSS -pues ella atrae alrededor de un tercio del capital total invertido en el país y genera 

empleo para 3'200,000 personas- el rezago y polaridad del desarrollo económico también la 

afectan seriamente. 

El problema de la producción soviética es el alto grado de retraso técnico y obsolcscncia 

de su maquinaria. Medido por el capital fijo existente en la industria cerca del 39% de la 

maquinaria era calificado como obsoleto. Siendo del 33% para la producción de lácteos, del 35 

al 45% en la producción de conservas de pescado, entre otros.98 La reindustrialización o 

renovación de la planta productiva depende de varios factores, entre ellos: la capacidad de la 

industria de ingeniería mecánica y el nivel de concentración de la producción. 

Hacia 1988 el gobierno soviético decidió disolver el "Ministerio de Maquinaria de 

Industria Ligera e Industria de Alimentos y aplicaciones domésticas", que era el organismo 

encargado de proyectar y producir el desarrollo tecnológico necesario para la producción 

industrializada de alimentos. DLsde esa fecha tal tarea paso a manos del "Ministerio de Industria 

de Defensa" -entre otros- el cual producirá, se calcula, 17 .5 miles de millones de rublos de los 37 

mil millones necesarios. 

La producción de alimentos industrializados de la URSS, entre 1966 y 1990, se 

manifiesta fuerte en los productos de panadería, pastas y fideos (29.3% o sea 15,134 mtm) y la 

llamada panadería ordinaria de la cual su producción cubre el 57.6% (32,691.7 mtm). 

Importantes son la producción de sémola 19% (2,445. 7 mtm). Fuera de los productos de 

panadería destaca como productor de harina de trigo (20.8%) con 30,489.7 mtm; de pescado 

"'EconomicComission for Europe, Op. Cit., p. 1S6. 
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enlatado, primer productor con el 26.2% (754.3 mtm) y de productos confitados (30.8%) 

16,552.7 mtm (ver cuadro 1.22). 

Existe una tendencia importante a señalar dentro de la producción soviética y consiste en 

el desarrollo y expansión que está teniendo la producción de alimentos simulados a partir de 

procesos químicos y fisicos basados en otras sustancias alimenticias. Esta nueva producción está 

destinada a cubrir el déficit de proteína animal que la producción "tradicional" no puede cubrir. 

En la década de los 80 la producción cubrió sólo el 85% de este requerimiento. La brecha se 

saldó recurriendo a nuevas fuentes de proteínas provenientes de nuevas formas de alimentos. 

Estos alimentos se elaboran por la síntesis de una pasta de proteínas, papas, fideos, sémolas y un 

número variado de proteínas de alimentos lácteos. Las emulsiones alimenticias que se obtienen 

son aplicadas en la producción de alimentos como las salchicas, por ejemplo, donde se sustituye 

un 30% de la carne necesaria para su fabricación. Este nuevo producto, al parecer, mantiene un 

alto valor proteínico al mismo tiempo que se reducen los costos. En la propia producción de 

cereales tambicn se aplican estos métodos, como acontece con la producción de arroz simulado a 

partir de harina de arroz a la cual se le agregan proteínas de leche. Tambicn en la producción de 

papa, debido a las malas cosechas, se han adicionado estas emulsiones alimcnticias.99 

Tal avance tecnológico se concentra en la producción aislada de proteínas y proteínas 

texturizadas, variando la funcionalidad y macro-estructura de sus propiedades. El desarrollo de 

tal produce ión está muy ligado al desarrollo de la biotecnología en la URSS, por lo cual la 

modernización y reemplazo de la planta industrial es una meta muy importante a alcanzar. La 

aportación de nuevo capital en la industria cárnica y láctea se incrementó, respecto de los años 

197 6/80, 1981/85 pasando de 6 a 9% y de 1 O a 14% respectivamente, colocándose por arriba del 

promedio de retiro de maquinaria por depreciación. 

En la industria de alimentos de panadería la aplicación de nueva tecnología está 

directamente orientada en apoyo a incrementar y mejorar (automatizar) la producción de pastas 

"lbldtm, p. 158. 
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panificables. Esto se intenta lograr con el uso incrementado de proceso técnicos que empican 

ácidos orgánicos y sueros que aceleran la fermentación. 

Junto a estos problemas de obsolcscncia y depreciación de la maquinaria ubicados en 

especial en estas tres producciones, se presenta otra característica que entorpece el desarrollo de 

la producción soviética. El tamaño de las empresas, por lo general, es de una magnitud bastante 

pequeña que impide la utilización de maquinaria que eleve la productividad. Esta es la situación 

que acontece para la industria de vegetales y frutas, las cuales sólo pueden absorber el 20% de la 

producción básica de estos alimentos. Existe una correlación entre la introducción de 

innovaciones científicas y técnicas y la concentración de la producción que propicia una 

especialización de la producción. La existencia de pequeñas unidades productivas impiden que el 

desarrollo técnico se de de manera más rápida. 

Antes de proseguir hacia el siguiente grupo de regiones, pasemos a comentar el perfil de 

producción de: 

1.4.1.4. Europa Central. 

Aunque clasificada en el tercer grupo, su inclusión en este momento se debe a lo 

siguiente. Más allá de las meras estadísticas que pueden ofrecer los organismos internacionales, 

existe una dificultad muy grande para obtener información sobre las características específicas 

de la producción de esta región. La poca información que se tiene abarca en general a todo el 

"bloque del este" donde se incluye a la URSS ó, más bien, a partir de un análisis sobre la URSS 

se generalizan los estudios a los países de Europa del Este, ofreciéndonos así sólo pequeñas luces 

sobre su producción. 

Para esta región la principal actividad alimentaria la constituyen los cereales. En el año 

de 1990 se cosecharon 93,352 mtm, de la cuales 41,322 mtm corresponden al trigo y 20,213 al 

maíz; la 30,000 mtm restantes se dividen entre al arroz, el sorgo, y los cereales secundarios 

como la avena y la cebada. Las raíces y tubérculos -que equivale a decir papa, como en la 

URSS- son el segundo cultivo más importante. Para el mismo año la región produjo 45,938 
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mtm. Le siguen la producción de cultivos azucareros con 37,147 mtm (exclusivamente de 

remolacha) y la producción de leche con 36,678 mtm. Curiosamente la carne sólo cubre 4,586 

mtm. 

Sin embargo, durante el periodo de estudio, podemos percatamos de movimientos 

interesante. El primero de ellos es la disminución absoluta de las raíces y tubérculos dentro de su 

producción total pues en 1961, con 58,409 mtm, significaban el 30.4% mientras que en 1990 

sólo se cosecharon 45,938 mtm, lo que equivalió al 17.6% de la producción de ese año. A la par 

de esta reducción se percibe un aumento en los cereales; del 27.2% (52,347 mtm) en 1961 

pasaron al 35.8% (93,352 mtm) en 1990. debido al incremento del trigo -cerca de 20,000 mtm-. 

El aumento de los cereales se acompañó de un incremento en la producción de soya al pasar de 

17 a 367 mtm La explicación de estos movimientos no es muy dificil de adivinar si se observa 

que la producción de carne se duplicó. En 1961seprodujeron4,586 mtm y en 1990 9,736 mtm. 

Así corno en la Unión Soviética existe, según M. Harris, la preocupación e interés por mantener 

un consumo alto de carne, en los países de Europa del Este este interés es igualmente vigente. 

Pero la región comparte otra similitud con la URSS y consiste en el carácter asimétrico de su 

producción. Como en ésta, Europa Central está sufriendo un cambio en el patrón de uso de la 

tierra, lo que significa mayor área de pastoreo y menor área agrícola que deriva en un sacrificio 

de las zonas boscosas. Esto genera la acidificación y erosión del terrcno. 100 Asimismo, las malas 

condiciones de los transportes y almacenamiento merman buena parte de la cosecha. 

El principal productor de la región es, con mucho, Polonia. En 1990, de 260,742 mtm 

producidas en la región, 108,062.4 mtm eran aportadas por este país. De ellas los cereales 

(28,014 mtm) y las papas (36,313 mtm) fueron los principales cultivos. 

1.4.2. El Segundo Grupo. 

Pasemos ahora al segundo grupo de regiones que se caracteriza por tener un perfil 

productivo totalmente diferente al del primer grupo. Las regiones que lo conforman son China, 

en primer lugar,· y la Cuenca del Pacífico. En ambas vemos que el lugar que ocupa la proteína 

100 Cfr. OCDE: Tht so\'itl agrofood sy.fttm ... Op. Cit. mA 
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animal es muy modesto destacando claramente la producción de proteína de origen vegetal. Sin 

embargo el embate de la dinámica de la PMA ya está logrando penetrar estas culturas 

alimenticias. 

1.4.2.1. China. 

El 45% de la producción básica de alimentos en China está cubierto por los cereales 

(260,604 mtm), (ver cuadro 1.23) en especial el arroz (132,907.7 mtm), donde el país es el líder 

mundial como ya se dijo antcrionncntc. También sobresalen su producción de trigo (754,130.2 

mtm) y de maíz (52,591 mtm) donde China es el 4to. y 2do. productor mundial respectivamente. 

El país resalta de igual forma en la producción de raíces y tubérculos (131,761.4 mtm) y 

vegetales (78,443.3 mtm) resultando el principal productor mundial. En la producción ganadera 

es el primer lugar del mundo en la producción de carne de cerdo con 11,459.9 mtm y el quinto 

lugar por sus capturas marinas 5,501.8.1º1 

A pesar de que la producción básica de alimentos ha tenido un mejoramiento 

significativo en los 30 años de análisis, las modificaciones productivas (ver cuadro 1.24) deben 

estudiarse con precaución pues por un lado los datos parten de los penosos años del inicio de la 

década de 1960, cuando los cambios climáticos, la mala planificación y la carencia de una 

administración técnica adecuada condujeron a hambrunas masivas. 102 

De 9'596,960 Km2 que mide el territorio total del país, sólo el 11.2% es propicio para la 

agricultura, 1'074,859.5 Km2 que equivalen a la quinccava parte de la superficie agrícola 

mundial. 103 Los constantes esfuerzos realizados por el gobierno para expandir esta área han 

fracasado. A este límite se suma el alto nivel poblacional que para 1990 alcanzaba 

I' 119, 700,000 habitantes, más de la quinta parte de la población del planeta. 

'" FAO: Agrostal P.C.: Roma: 1992 
iin Datos oficiales dan cuenta de 20 millones de muenes por inanición durante esos años. (Cfr. G11úi del T~rctr Mundo 199111992: Montevideo: 
Ed. lnstitulo d<I T<rc<r Mundo: p. 321) 
101 LL• características orC'lprMicas de Chin1 presentan 3 grandes regiones. La China asi!tica central. de mesetM altas y heladas durante el invierno 
)' cubiena de estepas y praderas durante el wrano. La Otina del none donde se extienden Ju grandes llanuras de Manchuria y Hoang-Ho, con 
grandes plantaciones de tri90, cebada. sorgo, soya y algodón, así como yacimientos de carbón y hierro. la Oiina meridional que es una rel!!ión 
atravesada por los ríos Yang-Tse-Kians y Si·Kiang, con clima. monzónico dlido y húmedo. (Cfr. Smil, Vaclav: .. la alimentación en Oiina .. ea: 
/nl"t!ligaridn y Citnria: Barcelona: Ed. Prensa Científica: No. J 13: Febrero: 1986: pp. 84-93) 
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La conjugación de ambas situaciones dctcnninaron a buscar una mayor productividad en 

el campo bajo una forma colectiva de propiedad sobre la tierra y un uso extensivo de la mano de 

obra. 104 La asimilación y utilización de esta fucrla de trabajo ha sido el núcleo en tomo al cual 

han girado las diferentes políticas económicas aplicadas. 105 

Hasta esos mismos años la producción básica conservaba en buena medida el perfil de la 

agricultura tradicional, basada en altos niveles de intensidad del trabajo, incluyendo elaborados 

sistemas de rcgadíos106 y métodos de rotación de cultivos, 107 así como un vasto reciclaje 

orgánico. 108 

Esta forma de desarrollo agrícola contó con el apoyo de un programa destinado para la 

creación de una pequeña industria rural cuyo núcleo estaba conformado por la producción de 

carbón mineral, cal, barro y fosfato; así como obras hidroeléctricas parata generación de 

energía. 109 No obstante el eje de este proceso seguía siendo la propiedad colectiva. 

Hacia 1975 los niveles de crecimiento productivo tuvieron un nivel menor pasando de 

11.4% entre 1963-65 a sólo 3.3% entre 1966-78. 110 Para la producción de granos en lo 

específico, el rendimiento pasó de 6.7% a 3.5%. La combinación "inversión estatal y fondo de 

trabajo comunal"111 ya no arrojaba resultados atractivos para realizar subsecuentes inversiones. 

1°" En China el uso extensivo de Ja mano de obra se refleja en la cantidad de maquinaria agrícola. Para 1990, a pesar de la modernizaci6n 
productiva, se empleaban 861,220 tractores para 96, 11 S miles de hectáreas arables. Comparado con los más de diez millones que emplea Europa 
Occidental para l 39,86S mules de hectáre.u. ta relación es muy baja. Asimismo el número de trilladoras mecánicas s61o alcan1a 36,S82 unidades 
en com¡iaraci6n con la1; 821.329 de Europa Occidental. Sin embargo en Oiina la producción de este tipo J,. maquinaria agrícola ha crecido 
s~nsiblemenle en los ultimas 25 años. (Cír. FAO: Agrostat P.C.; Roma: 1992. y OCDE: Agrie11lt11rt in C/iú .. r. Prospects for prod11ction anti 
rrndt: P1rls: 1985: p: 55). 
1°' Respecto de e11te ¡iroblema se ubican cuatro diferentes políticu dentro del periódo de estudio y una quinta que surse poco anles: 1) 
1933-1937, formación de cooperativas agrícolas. 2) 1958-1962, fonnación de comunas populares y cri11i!1 agricola. 3) 1963-1965, recuperación 
de la producción. 41 1966-1978 nuevo impulso a la economía colectiva por la Revolución Cultural. ~) 1979-1982 Transición hacia la 
privatización en la agricultura en acuerdo a la tercera Reunón Plenaria del Partido Comunista de China (PCC'h). (Cfr. /btdem). 
1111 La precipitación pluvial en China presenta una fuer1e concentración temporal. Esta se da principalmente en los meses del verano. Adem!s 
acontece de manera muy desigual implicando que en regiones como el norte del país reciban muy poca cantidad de agua. Entiénda.o;e, por lo 
tanto. la importancia de las obras de inigaci6n para el crecimiento de la producción de cullivos como el del arroz. En 1957, 27 millones de 
hecláreas se irrigaban. hacia 1965 ta cantidad se incrementó a 33 millones, para 1982 eran ya 45 millones de hectáreas. 
10

' En el Valle de Changjiang. una de las principales zonas productoras de arroz, este culth·o se alterna con el cultivo de vegetales y rafees. Son 
dos cosechas las que se obtienen de arroz al año, en medio de ellas es que se logra la cosecha de \'egctales y raíces. La rotación de los cullivos 
permite el equilibrio químico del sucio en pro de su cuidado y enriquccimienlo. ~ta es una técnica tradicional precapitalista. 
1°' El reciclamiento de los desechos de materia orgánica tambien constituye una técnica tradicional en China. lln ejemplo de ello es la utilización 
del excremento animal (cerdos) como abono. De igual fonna a partir de este conocimicnlo se ha desarrollado en el país y en todo el continente 
a.'iÍalico laJ técnicas de fermentación de alimentos. La ulilizaci6n del excremento animal es la razón por la cual China, hasta principios de los 
años 80. no dependía del mercado mundial d~ fertilizantes químicos para sus requerimienlos productivos. 
1~ Cfr. Menzel. Urich: "Posibilidades y Umites de la agroindustrializaci6n colectiva en China .. en; Comercio Exterior. M~xico; Banco Nacional 
de Comercio Exterior: vol. 28: num. 11: noviembre 1978; p. 1,372. 
110 OCDE: Agriculrurt in Chinn ... Op. Cit.: p. 16, 
111 En este arreglo establecido en años anteriores cada trabajador aportaba de 60 a 70 dfa.o;;.hombre de trabajo al año en promedio. 
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Ante esta situación de estancamiento se aplicó, a partir de 1979 la política del "Bao gan daoh11" 

que significaba plena responsabilidad de las unidades domésticas. Para 1984 se había convertido 

en la norma habitual para todos los campesinos chinos. La nueva política de modernización se 

orientaba hacia el impulso y desarrollo en las producciones de alimentos de origen animal y de 

otros productos como el ll7..Úcar, de alto valor comcrcial. 112 En la agricultura las nuevas técnicas 

comprendían la utili?.ación de métodos que resultaban ser consumidores intensivos de insumos 

manufacturados, primordialmente de abonos químicos (ver cuadro 1.25). 113 El uso de los abonos 

químicos vino a suplir la utili7.aeión de abonos orgánicos y a la propia rotación de cultivos. 114 

En lo que se refiere a la producción animal, la modernización y diversificación 

productiva implicó un cambio en el criterio que regía a esta producción. En China la 

produccción animal responde a tres factores principales: a) como producción de abono; b) como 

materia prima para la industia ligera (piel huesos, etc.) y; c) como producción de carne. La 

principal actividad ganadera en China es la crianza de cerdos pues este animal esta integrado a 

todo el sistema de producción agrícola (ver cuadro 1.26). lll Durante muchos años esto ha sido 

así gracias a la forma de mantenimiento de estos animales. Los cerdos son criados en traspatio a 

base de desperdicios domésticos, lo cual constituyó una fórmula ecológica y por demás 

economicamcnte eficiente pues no competían con los humanos por los cereales tal y como 

acontece en otras regiones. El número de cerdos guarda una estrecha relación con la producción 

agrícola. Hasta 1975 las vari3ciones coinciden con las oscilaciones en .:1 crecimiento agrícola, 

pero a partir de ese año el crecimiento se debe a su producción para sacrificio y venta de carne 

en primer lugar. Es así como se explica que de 1978 a 1979 el incremento de cerdos sacrificados 

111 Los cultivos azucareros en China tradicionalmente ha~a antes de la década de los 70s no habiin sido una producción muy difundida ni 
importante. En1re 1965 y 1975 la producción creci6 sólo 3.7 millones de toneladas, pues pa..~6 de 15.3 a 19 millones de toneladas. Sin embuso 
con la política de diversificación productiva. entre 1975 y 1985 p~<6 de 19.1a46.7 millones de tonelada.<. (Cfr. lbldtm: p. 22). 
m En 1965, China producía solo 8.7 mitlones de toneladM de abonos inorg!nicos. Para 1979 la producción era ya de 52.1 millones de loneladu. 
Este incremento trastocó la pequeña industria rural productora de abonos, puesto que el gobierno importó lecnologfa para la creación de fábricas 
mis mod<mas y productivas. (Cfr. Anderson. Kym: Tecnhologiral C/mngt in China: París: OCDE: 1988). 
11ª Con el incremento de Ja producción de abonos artificiales la rotación de cultivos se sustituyó. En el Valle de Changjiang, ya cita.do por 
nosotros. la cosecha de vegetales y rafees se suplió por una tercera cosecha de arroz anual a panir de la fenilización artificial. En un inicio la 
producción creció sensiblemente pero poco a poco, debido al exceso de químicos, la fenilidad natural del suelo se ha ido perdiendo, teniendo que 
utilizar mayor can1idad de fertilizantes. 
115 En China la "marsinaci6n" del ganado vacuno mayor se debe a las condiciones naturales de la región. Con climas menas rigurosos que en la 
India y con sistemas de rcsadíos mas eficaces, la necesidad de animales para el arado es mucho menor. Además presentando una densidad de 
población más alla por lo escaso del territorio, las \'acas no son económicamente rentables. (Cfr. Marvin Harris: Op. Cit.; p. 197). 
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llegara a 26,580 animales y que de 1979 a 1982 el incremento fuera de más de 12,000 cuando en 

años anteriores a 1978 el incremento anual era solo de 3 a 4 mil animales. 

En la matanza de estos animales aparecieron empresas productoras de carne para las 

cuales la eficiencia en su proceso productivo depende de la calidad y regularidad del abasto de 

alimentos para la engorda, así como de la calidad de las instalaciones. Según cálculos, para 

aumentar un kilogramo en el peso del animal porcino se requieren de 2 a 3 kg de cereal. Para 

1980 el promedio de carne obtenido por cerdo osciló alrededor de los 57 kg de un peso total del 

animal de 90 kg. En proporción a las necesidades alimenticias se requirieron de 270 kg de cereal 

aproximadamente para producir un cerdo de 90 kg; lo cual significa que la proporción entre 

cereal y carne sube a 4. 7 kg de cereal por 1 kg de came. 116 Hacia el inicio de la década pasada 

más del 90% de la producción porcina provenía de productores privados y sólo el 10% de la 

producción era de las granjas comunitarias. La producción de carne de cerdo quedó fuera de la 

organización planificada de la economía. ¿Qué cantidad de grano se utiliza para alimento 

animal? es un dato no difundido por el gobierno chino, pero basándonos en los datos anteriores 

se calcula que en 1980 la cifra llegó a más de 30 millones de toneladas, pues se produjeron 

11,348 mtm de carne. Esta cantidad ha ido aumentando año con año por lo cual la cantidad de 

granos para alimento animal muy probablemente también. Manteniendo la misma proporción, se 

utilizaron más de 80 millones de toneladas de cereal en 1990, ya que la producción de carne 

registró 28,161 mtm. 

En conjunto, ¿Qué consecuencias ha traído esta modcrnización-diversificación 

productiva?117 Es evidente que la estructura y correlación de los sectores productivos 

alimenticios se ha alterado. En primer lugar, por la magnitud de los productores, valga decir 

capitales, hacia producciones con alta tasa de ganancia: carne, azúcar, café11
' al momento que se 

"'OCDE: Agriculture in China ... Op. Cit.: p. JS-36. 
11 ' A pesar de que los defen~ores de la política de modernización (la fracción opuesta a Maodentro del PCOi encabe1.ada por el nuevo líder 0.:ng 
Xiaopins) ase@urahan que se mantendría la propiedad comunal. el "Bao gan daohu .. significó una printización de facto de la producción 
agrícola. Por otro lado. lo!I mismos defen~ores argumentaban que tal diversificación no afectaría el autoahastecimiento de alimenlos. Dicha 
afirmación se hasaba en dos estudios realizados por dos economistas: Yan Ruizhen (chinQ) y L. Kojima (japon~s). Cada uno por su pane 
establecieron un rango de 250 a 300 ks ptr c.tpila anuales de cereal como Ja can1idad suficiente para satisfacer fas necesidades nutricionales de 
un sujelo con una dieta basada en dichos productos. Oina. desde 1975 había rehasado esa cifra. (Cfr. /btdtm;p. 19). 
111 E.'itOS alimentos juegan un papel muy imponante para la Industria de Alimen1os. Casualmente Oina. como se verá más adelan1e ha empezado 
a imponar maquinaria para este tipo de industria. 
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descuidan cultivos importantes como leguminosas, raíces, tubérculos y soya (que en este lugar 

no tiene un fin forrajero). Estos cambios originaron inflación, polari1.ación de la producción, 

marginación de las áreas maás alejadas de los grandes centros de consumo. A su vez, dentro de 

estas áreas gran parte de la población vió reducirse su poder adquisitivo por el incremento de 

precios (ver cuadro 1.27). La disminución en la producción de alimentos básicos para la 

población ha obligado al gobierno a hechar mano de la importaciones haciendo figurar a China 

en la lista de los países con déficit comercial en alimentos. 

En conclusión, no obstante de que China nos presenta un perfil productivo muy distinto 

al del primer grupo de regiones, la dinámica del Mercado Mundial de alimentos ha logrado 

comenzar a influenciar su producción de alimentos, lo que significa que esta producción regional 

se va subordinando y haciendo funcional, con todo y sus características propias, al desarrollo de 

laPMA. 

Este proceso de modernización-privatización de la producción básica ha ido creando las 

condiciones para que este país comience a desarrollar su industria de alimentos, en la cual la 

inversión extranjera está ansiosa de intervenir. En China, al igual que en India, los bajos niveles 

de consumo de productos occidentales son vistos por las ET como una oportunidad excepcional 

para expandir sus ventas. El azúcar, la leche, pasteles, conservas, café, entre otros, son alimentos 

que no representaban una parte significativa en la producción de alimentos (hasta hace algunos 

ailos) y por ende tampoco de su consumo. El hecho de que sólo el 10% Je sus fuentes de 

proteínas sean de origen animal estimula a los productores de carne y lácteos a tratar de invertir. 

En la actualidad la IA en China produce un valor de 24.5 mmdd, para el ailo 2000 se espera 

incrementar la cantidad a 80.6 mmdd. 119 China sólo procesa el 5% de su producción de cereales. 

La alimentación se basa en cereales integrales. A diferencia de Estados Unidos que procesa el 

90% de su producción o de países subdesarrollados como México que industrializa el mas del 

50%, el 5% de China resulta ínlimo, 120 máxime cuando recordamos que es uno de los principales 

"'Rama. Ruth: Op. Cit.; p. 14S. 
170 /bldtm. 



85 

productores de cereales y alimentos en el mundo. La modernización y diversificación productiva 

ocasionada por la política del "Bao gan daoh11" ofrece indicios que penniten esperar el 

desarrollo de esta industria. En el país ya existen algunas empresas occidentales y japonesas 

dentro de las cuales destaca Pcpsico, que instalada en la provincia de Guangdong. está 

empezando a competir en un mercado dominado por 2 empresas nacionales: Jian Li Bao y 

Gaungdong Changlcc Group. 

Su demanda de maquinaria de procesamiento en 1990 significó 652 millones de dólares, 

de los cuales 221 se importaron de Europa Occidental. Esta maquinaria se concentra para la 

molienda de granos, bebidas y "alimentos chatarra." 

1.4.2.2. La Cuenta del Pacínco. 

Este segundo grupo se continua con la región de la Cuenca del Pacífico la cual resulta 

ser, al igual que China, una región predominantemente agrícola donde sobresalen los cereales, 

las raíces y tubérculos, los vegetales, y las frutas; pero, a diferencia de aquel país, aquí son 

importantes los cultivos azucareros -en especial la caña de azúcar. Cereales y caña de azúcar 

significan mas del 50% de su producción agrícola, la cual acapara el 85% de su producción 

básica total (297,621 mtm) (ver cuadro 1.28), dejando a la ganadería poco más del 10% 

( 191, 175 mtm) y a la pesca el 5% restante ( 14,338 mtm). 

Sin embargo tras de esta situación promedio durante los últimos treinta años se oculta un 

proceso de cambio sobre el perfil productivo de la región. En conjunto, mientras la agricultura 

de la zona y su pesca se duplicaron, la ganadería se multiplicó por cinco. Esto condujo a que a 

partir de 1980, la ganadería superara el volumen producido por la pesca, actividad que 

significaba la principal fuente de proteína animal. 

Dentro de la ganadería la principal producción corresponde a la leche que aporta 

10,238.2 mtm al producto ganadero, es decir más del 50%.121 La carne cubre el 33% 

(fundamentalmente la carne de cerdo y poco más atrás la carne de aves). 

121 Este dato resulta ser muy significativo en la medida de que fisiológicamente Jas poblaciones del e1memo oriente de Asia presentan cienu 
limitantes pan la uimilación de la leche. Sobre ese punto se presentará una explicación mib amplia en el capítulo de consumo. 
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En adecuación a estos cambios están las transformaciones dentro del bloque de la 

agricultura. Si bien los cereales y los cultivos azucareros se mantienen como las cultivos 

importantes, la proporción entre ambos ha variado. En 1961 el volumen de los cereales 

producidos era el doble que los cultivos azucareros (73,712 mtm y 35,850 mtm 

respectivamente); para 1990 la diferencia se había reducido a la mitad (146,038 mtm vs. 107,318 

mtm). Mientras los cereales se multiplicaron por dos, los cultivos azucareros lo hicieron por tres. 

Asimismo las raíces y tubérculos se mantuvieron casi sin crecimiento, pues sólo se 

incrementaron 24 mtm entre 1961 y 1990. Dentro de los propios cereales aunque el arroz 

continúa siendo el principal grano, el trigo alcanza ya una proporción equivalente al 15% de 

arroz en 1990 cuando 30 años atrás era apenas del 7%. En lo que al grupo de los estimulantes se 

refiere, el café ha desplazado al té como el producto más importante. 

Esta dinámica productiva se asienta de manera peculiar sobre las tres zonas que 

conforman la región. Por ejemplo, la Cuenca contincntal122 basa su producción de alimentos en 

el arroz y la caña de azúcar, pero ha sido este último el que ha aumentado su magnitud más que 

cualquier otro (de 3,561 a 39,285 mtm). Otros productos como la soya y el café son 

producciones que tambicn han crecido. Sin embargo, a pesar de poseer una superficie agrícola 

mayor que la Cuenca continental o que Japón (otras dos zonas de la región), la magnitud de su 

volumen producido es apenas superior al del país nipón y solo es la mitad de la Cuenca insular. 

Su crecimiento se basa en la utilización extensiva del trabajo agrícola y no en una modernización 

tecnológica. Aparte, los países de la zona han sufrido la devastación de buena parte de su 

territorio por las guerras ahí ocurridas. La agricultura se realiza bajo condiciones de temporal 

propiciando rendimientos promedio (para el caso del arroz) de poco más de una tonelada por 

hectárea. En atención a ello los gobiernos han realizado esfuerzos para cambiar la situación. 123 

Al mismo tiempo, su producción ganadera mantiene durante el período la misma proporción 

in Laos, Camboya, Tailandia y Vietnam. 
121 En los lll1imos S años de la década pasada. el ¡obiemo vielnamila emprendió un programa de renovación productiva en el cual se ha 
reconocido el derecho a la propiedad privada en el camro. liherando así a la economía a las libres fui?n.as del mercado. Eslo ha lcnido alsún 
bito. La producción de anoz en Vielnam creció pennitiendo pasar al país de importador al tercer elportador mundial de arroz en 1989 (Cfr. OIT 
E//rabajo-. e/mundo: No. S: Ginebra: 1992). 
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relativa respecto de la agricultura y la pesca se conserva como una actividad más importante que 

aquella, cosa que no ocurre en el resto de la región. 

La Cuenca insular124 presenta un caso diferente, puc ella es la principal área productiva 

de esta región produciendo cerca del 50% de los alimentos básicos durante 1961-90 (ver cuadro: 

Cuenca del Pacífico 1). En ella la correlación entre los cereales y la caña de azúcar es más 

constante y equilibrada que en la zona continental, pero aquí ambos cultivos han tenido un 

crecimiento acelerado debido al desarrollo de la Revolución Verde desde la década de los 60 en 

países corno Filipinas, especialmente. Desarrollo que puso atención en la produción de arroz y 

trigo, el cual representa un 25% de la. producción de arroz. La situación opuesta a este 

crecimiento la representan las raíces y tubérculos que apenas si crecen en el curso de los 30 años, 

pasando de 18,022 mtm a 26,137 mtm Por otro lado, siendo cultivos de magnitudes modestas 

pero con un crecimiento muy sensible aparecen la soya y los estimulantes (café). El incremento 

de ambos productos coincide a mediados de la década de los años 70 y servirá como la base (la 

soya) del impulso que tendrá la ganadería a fines de la misma década. Las características 

productivas de esta zona son muy diferentes a las de la Cuenca continental. La aplicación de la 

Revolución Verde significó una modernización tecnológica que obligó a cambiar los métodos 

extensivos en mano de obra. Pero no sólo fue este fonómeno sino la ayuda directa a países corno 

Indonesia por parte de Estados Unidos que le proporcionaron ayuda financiera, asesoría técnica, 

etc. lo que permitió el desarrollo de la agricultuu en la zona. Ayuda que que perseguía 01ros 

intereses más allá de beneficiar al país. Por esta razón es que los rendimientos del arroz 

alcanzaron ya en los años 80, como promedio, 7 toneladas por hectárea y dos cosechas anuales. 

pero a pesar de estos resultados positivos, los problemas que se han generado por este tipo de 

desarrollo se expresan en la concentración de la propiedad de la tierra. En la misma Indonesia, 

por citar un caso, más del 60% de las propiedades tienen menos de una hectárea. Este porcentaje 

ha ido creciendo. Evidentemente estas pequeñas tierras no producen para la exportación sino 

para el autoconsumo y no son ellas las responsables del crecimiento productivo. La medida de 

m Malasia, Filipinas, Indonesia, Corea del None y Qce3nfa (exceptuando a Australia y Nueva Zelanda), 
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una hectárea las vuelve en corto tiempo "improductivas" y determina su absorción por parte de 

las grandes propiedades. Luego entonces se libera fuerza de trabajo agrícola que no puede ser 

empleada en otras ramas de la economía. 

Los Nuevos Paises Industrializados (NPls) o mejor conocidos como los "cuatro tigres"121 

representan la zona más pobre en términos de producción de alimentos de la Cuenca del 

Pacífico. Su producción básica total es poco más de la mitad de lo producido en Cuenca 

continental. Para los NPls su especialización productiva en la industria maquiladora y en la 

industria manufacturera ha implicado una desatención de su producción alimentaria. pero no 

obstante esto, aquí tambien se revela la tendencia general de la PMA. La agricultura representa 

el 80 % aproximadamente durante los 30 años que nos incumben, la ganadería el 11.2 % y la 

pesca el 9.4 %. Dentro de la ganadería son el arroz (como en toda la región) y los vegetales (no 

los cultivos azucareros ni la raíces/tubérculos) los principales alimentos. 126 Los cereales, sin 

embargo, han pasado del 60 al 33% del producto agrícola. Su lugar ha sido ocupado por los 

vegetales que paulatinamente fueron desplazando a las raíces y tubérculos. Pero a pesar de este 

descuido a la agricultura, la ganadería de la región creció de manera muy acelerada pasando de 

330 mtm en 196 J a 4,690.3 mtm en 1990. Su principal producto ha llegado a ser la leche, quién 

desde principios de la década de los 80 sustituyó a la carne de cerdo en esta posición. Al mismo 

tiempo, la carne de aves ha observado crecimientos importantes, en lo fundamental debido a la 

presencia de empresas norteamericanas de "comida rápida" basadas en carne de pollo en la zona 

(principalmente en Corea del Sur). Los huevos de gallina son la otra gran roducción ganadera de 

estos países. Dichos alimentos Gunto con las propias aves) se producen en unidades de pequeilo 

y mediano tamaño muy intensivas en capital que son desarrolladas por las empresas 

transnaeionales. El rápido logro de las aves y los huevos, en sincronía con su elevado consumo, 

asegura una ganancia muy atractiva en períodos de rotación de capital muy cortos. 

11' Corca del Sur, Sin¡apore. Hong-Kong y Taiwan. Aunque para las estadísticas de este estudio basad.u en Jas cifras de la FAO, e5te dltimo 
aparece intesrado en los datos de Orina. 
'"Respecto de los vegetales la producción se debe en su mayor parte a Corea del Sur (10,018 mtm en 1990) quien produc<. sobre todo, "coles" 
(3,Sl8 mtml. (Cfr. FAO: Agrostat P.C). 
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Pasemos por último al país con un mayor desarrollo económico dentro de la región: 

Japón, quién representa, paradójicamente, uno de los menores crecimientos del mundo en lo que 

respecta a producción básica de alimentos, llegando incluso a obtener decrementos absolutos en 

producciones particulares principalmente de origen agrícola pero -dato curioso- no en las 

ganaderas. Maíz, leguminosas, raíces y tubérculos, soya y también trigo son ejemplo de esta 

situación. Por el contrario, la fruta, los cultivos azucareros y vegetales, es decir aquellas 

producciones alimentaria que impulsa la tendencia actual de la PMA, son los cultivos que están 

creciendo en este país. En general, la agricultura observó un crecimiento total, para los 30 años 

de -3.4%. Por su parte la ganadería en conjunto registró 303.9% de crecimiento. En términos 

absolutos, la leche es su principal producción, en tanto que la carne de aves ha pasado a ocupar, 

junto con la carne de cerdo, el renglón del tipo de carne más importante. Para la pesca la 

situación tambicn ha sido en favor de un crecimiento del orden del 61.1 %, pero por tal motivo se 

ha visto superada ya por la ganadería. No obstante, la pesca comparte con la ganadería y la 

propia agricultura la características basadas en formas de capital intensivo. 

La granja japonesa, en promedio, está compuesta por 1.2 hectáreas, es decir, 

aproximadamente la centésima parte de la granja estadounidense, pero aquí también se utilizan : 

el regadío, las semillas mejoradas, abonos químicos, pesticidas, capacitación de la fuerza de 

trabajo, lo cual se compara y complementa con los métodos de engorda y crianza de animales en 

la ganadería. Pero esta modernización productiva ha tenido los siguientes efectos sobre la fuerza 

de trabajo: en 1970 alrededor del 41% de la P.E.A rural se empicaba en la agricultura, ahora, en 

el inicio de los 90, el 425% de esta población se empica en servicios, 33% en el sector 

manufactureeo y un 25% en la agricultura. Dentro de este 25% (4'300 mil personas) 500 mil son 

agricultores de tiempo completo, 750 mil son agricultores de medio tiempo cuyo ingreso 

fundamental deriva de la agricultura y 3 millones (el 70% de los agricultores)· son de medio 

tiempo cuyo ingreso depende fundamentalmente de otras fuentes. Hacia 1950 esta categoría era 

sólo del 28%. Los actuales subsidios a la producción de arroz -el principal y casi único ccreal

pcnnite mantener a toda esta gentc. 127 La intensificación productiva en la pesca se da a través de 
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la calidad de la flota japonesa. Son los japoneses y los soviéticos los que poseen las 

embarcaciones mas desarrolladas para la captura en alta mar. En específico los japoneses se han 

especializado en la construcción de sistemas de conservación mediante la congelación del 

pescado. Por cuestiones de cultura alimenticia los japoneses gustan mucho de comer el pescado 

crudo. Debido a esta razón es que la conservación mediante congelamiento resulta importante 

para mantener al producto en excelentes condicioncs. 128 Las embarcaciones japonesas cuentan 

con túneles de enfriamiento rápido que congelan al producto a 60 grados bajo cero en breve 

lapso de tiempo. Junto a esto la tecnología pesquera japonesa ha desarrollado embarcaciones 

destinadas a la captura, clasificación, procesamiento y empaquetado de producto sin necesidad 

de desembarco de una manera más eficiente que ningún otro país. Estas "fábricas flotantes" le 

permiten acceder a un mayor número de mercados. 

Ahora bien, de toda la Cuenca del Pacífico, sólo Japón ha logrado desarrollar una IA 

solvente debido entre otras cosas a la extrema escacez de tierra que enfrenta. La industria de 

alimentos en Japón se basa en la producción de conservas de pescado, aceites vegetales y 

productos harinificados a partir del arroz (ver cuadro 1.29). 

Teniendo características poco aptas para desarrollar una agricultura y ganadería, la pesca 

se convierte en una actividad muy importante. Es ahí por donde la IA se ha desarrollado, MefJI 

Selka Kalshl Ltd, Talyo Fishery Co., Nlppon Suisan Kalsha Ltd son algunos grandes 

capitales con expansión en toda Asia y que están tratando de incursionar en otros continentes. 

Sin embargo existen otras ET dedicadas a otras ramas productivas como Nlppon Meat Packers 

lnc., Suntory lnc., y Ajlnomoto que cubren la producción de derivados de carne, especias, 

frutas, entre otros. Los refrescos y cervezas no se quedan atrás Kirin Brewery, Sapporo 

Brewerles y Snow Brand Mllk Products son los grandes productores de bebidas en Japón que 

compiten con las compañías nor1eamcricanas por el mercado interno. 

111 A su vez. la producci6n intensiva a~ricola incide sobre el precio de la tierra. Lo5 subsidios subermanctales permiten mantener el uso aarfcola 
del suelo en vci de utilizarlo para fines residenciales. En Tokio alrededor del 1.l%de la ciudad est' clasificada como tierra de cultivo. (E.tcl/sior. 
IOde diciembre de 1992, sección F.p. 2). 
121 El pescado esti constituido en mis de un 90% de &JUi. Al momento que el animal muere JU descomposici6n de ve acelerada por un fenómeno 
de turgencia. Las c~lul.u del animal se rompen y liberan asua pe:rmhiendo el desarrollo de las bacteria.~. Con el conselamiento se impide que lu 
dlulu se rompan manteniendo al producto en condiciones de ser consumido. 
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Japón produce su propia tecnología pero prácticamente no la exporta. La necesidad de 

desarrollar sus propios medios de producción obedece a las características particulares de su 

perfil productivo. Pero la adecuación al proceso de formación del PMPA, que acompaña a los 

cambios en los patrones de alimentación, está motivando a las empresas a invertir en el 

extranjero para abastecer su propio mercado. Establecidas en otro país, las empresa japonesas 

encuentran mayor diversidad de productos terminales y materias primas que satisfacen los 

cambiantes patrones de consumo. 129 

En este sentido, las empresas japonesas semejan en su estrategia a las empresas británicas 

y norteamericanas del siglo pasado. No obstante, sus tendencias geográficas de inversión difieren 

del resto de los países desarrollados. para los japoneses los mercad<?s del Tercer Mundo 

mantienen un interés especial por encima de los mercados de países desarrollados. El 57% de la 

inversión japonesa se dirige al primer grupo de países, mientras el 43% restante va para el grupo 

de OCDE dentro del cual Estados Unidos absorbió cerca del 40% del total, dejando a Europa 

Occidental sólo el 3%. 

En conclusión, para toda la región se observa una tendencia a desarrollar más la producción 

gandcra que la agrícola y pesquera. De igual modo se puede apreciar que esta tendencia se 

encuentra en diferentes estadios dependiendo de la zona que se trate (ver figura 1.6). 

129 Al respecto de pueden poner dos ejemplos. En Japón se ha desano11ado una t~cnica del tratamiento del pescado Jlamada 11Surimi" que consiste 
en producir imitaciones de productos marinos. como crusláccos y mohl5cos comestibles, a partir de carne de pescado. Es común ya obstrvar en 
los !Upermtrcados la uistencia de carne de can@rejo, calamar. angulas, langostu en cantidades mayores y a precios poco más accesibles que 
antes. lanzón de esto es que en realidad no son ni calamares, ni cangrejos, ni angulas sino imitaciones. La ~cnica "Surimf' pane de 11 crianui de 
pescados a los aiales se tes sacrifica al tener determinado tamafto. Se pelan y deshuesan separando exclusivamente la cune, la cual es batida 
huta formar una masa. Se agregan saborizantes. colorantes. aromatizantes (dependiendo del produc10 que se vaya a imitar) y anicar. Hecho esto 
la mua se pasa por unu máquinas modeladora.~ que tes dan forma adecuada, se empaquetan y venden a precios mucho mú baratos que lu 
verdaderas langostas o angulas. Et a.d como ahora en los banquetes, recepciones. cena.~ denW eventos sociales se puede observar la moda de 
servir platillos a base de mariscos. El segundo ca.lto consiste en la aparición de productos comunes dentro dentto de la JA: galleta.•. fideos, tortillu 
de twina.•. frituta.'I, "Twinkit.s'". cte .. de origen japon~s. El detalle está en que se realizan a base de arroz y no de trigo. En Asia cada vez mis el 
procesamiento dcJ arroz se destina a la creaci6n-imitación de productos occidentales a base de trigo. 
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alimentos por parte de la región. ' 

FUENTE: lloopcr. David: "La Evolución de la A~ricultura" en: /m•estignciñn y Ciencia; Nº 2: Oarcclona: Ed. Prensa 
Cienlífica: Noviembre: 1976; p. 149. 
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No obstante estas diferencias, la región se enfrenta, toda ella a un problema de 

concentración de la tierra por el privilcgiamicnto de las actividades de la ganadería, la 

espccilización agrícola (que de algún modo está cercana al monocultivo) y el constante 

crecimiento de la población. Todo esto se traduce en la formación de un creciente Ejército 

industrial de Reserva que funciona como la condición de los fuertes movimientos migratorios 

que ahí se dan. 130 

1.4.3. El Tercer Grupo. 

1.4.3.1. India. 

Movámonos hacia el interior del continente asiático y lleguemos a la India, la segunda 

gran región productora de alimentos de Asia (en atención a la cantidad de toneladas métricas 

producidas) y que forma parte del tercer grupo de regiones que están en un proceso más 

avaw.ado de adecuación a la figura ideal del Producción Mundial de Alimentos respecto del 

grupo anterior. No obstante esto último el perfil productivo de Asia Meridional en su conjunto 

todavía conserva varias características propias. 

Hacia 1990 el país ocupaba el quinto lugar mundial dentro de la producción básica de 

alimentos con 602,036.5 mtm. Esta situación se debió en gran parte al crecimiento de su 

producción de cereales, la cual ha obtenido rendimientos mayores de manera constante desde 

1950, ailo en que inicia su vida indcpcndientc. 131 

uo Dentro del continente L"liático el capital y el trahajo tienen movimientos muy complejos e imbricado!, En Japón y los Nue\'O."I Países 
lndusuializados la caracrerística es a el()('ll'far capital hacia otras rtgiones a..1;iática.~. La exportación de ese capital está referido, por lo seneral a 
procesos productivos de alta utilización de mano de obra que remalla ser más har111a en países como Malasia. FilipinL•, Indonesia, etc. En aquellos 
países H curioso nocar que existe una disminución del desempleo debido en gran medida por el crecmienlo negativo demográfico repercutiendo 
en la Pohlaci6n Econ6micamente Activa. Sin embargo en los pah:es que quedan fuera de este grupo, el crecimiento demogr'1ico es un problema 
serio anre la incapacidad de la economía de senerar al mismo ritmo empleos que absorban esa nueva mano de obra. La misración de fueru d~ 
trahajo en la re9ión del Sudeste asiático proviene principalmente de países como Filipinas. Mala.'iia. Indonesia y Tailandia, es decir. países que se 
han preocurado por el crecimienro de su asricullura en pos de una autosuficiencia. Los destinos de su migración son, por lo general, los p.aíses 
conocidos como los cu11ro tipres (Corea del Sur. Singapur, Taiwan. Hon9-Kongl y Ja('6n. a donde Ilesa la mano de obra nW: calificada. Lu 
repcrcu~iones de lalc?s migraciones que en 1980 a.•cendián a 30.000 ttabajadores al año y para 1990 son de l!i0.000, sestln cifras oficiales. a lu 
cuales si se les suman los trahajadores clandestino.'i el número alcanza los 300,000 hombres. Tales rep.?rcusiones han oblisado a endurecer las 
polílicu de migración en los países desarrollados del á.rea (aunque sus economías. como la de Singapur. dependen fuertemtnle de esa mano de 
obra barala). por el temor de que una presencia considerable de extranjeros puede acarrear: 1) Penurhaciones sociales. 2) Desacalerar el cambio 
estructural. 3) Oposición sindical. Esto. a su vez. en los paises donde se originan las migracinc?s agudiza las contradicciones y miseria social. (Cfr. 
OIT: Op. Cit.) 
m Dentro de la situación produc1iva de la India se puede apreciar la elis1encia de un proceso de desarrollo agrícola que se di\'ide en lres etaras. 
1) de 1930 a 1960 cuando el incremenlode su producción -que alcanza niveles de 2.8% en comparción con 0.11% en años an1eriores· se debe a 
un mayor empleo de mano de obra y a una incipiente roturación de tierru al tiempo que se manlenían las técnicas a@rfcola.'i tradicionales. 2) de 
1960 a 1966 se presenta un periódo de transición en el que. si bien se man1ienen lu técnicas. se comienza a u1itizar lécnicas modernas como la 



94 

El perfil geográfico de la India nos muestra la preponderancia de tres cultivos 

alimenticios (ver mapa 1.6): el arroz (77,552.3 mtm), el sorgo (9,570 mtm), y el mijo. Con una 

participación más reciente pero de suma importancia surge el trigo con 29,389.5 mtm (ver 

cuadro 1.30). Esto para los años que abarca nuestro estudio. La distribución geográfica de ellos 

está detcnninada a su vez por la distribución de las precipitaciones pluviales. El arroz y el trigo, 

en especial este último se cultivan en aquellas tierras con una pluviososdad muy alta. La 

diferencia estriba en que mientras el regadío del trigo es uniforme -por los sistemas con que 

cuenta- a lo largo del año, el riego del arroz depende de la temporadas de lluvia Por su parte, el 

sorgo y el mijo se ubican en áreas con una pluviosidad bastante más baja m 

Las características productivas de la India se encuentran muy polarizadas, 133 pues 

mientras que el arroz siendo el principal cereal junto con el sorgo y el mijo, no se realiza en las 

mejores condiciones productivas: innovación tecnológica, sistemas de riego, tierras de mejor 

calidad, tracción animal, todas estas condiciones las acapara el trigo. 

fetill:r.ación lnor1inica de la tierra. A pesar de esto la agricultura bajo su rendimiento a 2% por la asuda sequ(a de 1965. 3) A panir de 1967 la 
introducción de nuevu tecnol09fas. en mayor ando. permitió superu esa contradicción. La Revolución Verde ueguraba un incremento ea la 
producción ya no como resultado de la constante eipansi6n de tierra sino al uso semillas mejondu y abonos inor9inicos. 
m Mientru el triso y el anoz reciben l.!06 mm de asua anuales. elsorso y la soya reciben menos de 1,016 mm. El p¡[s depende de Monzón del 
sudoeste, que provoca las lluvias que cHn entrt junio y septiembre. En invierno la cantidad de agua se reduce hasl.1 !00 mm: y de mano hasta la 
lleaada del Monzón la sequ(a es pricticamente absoluta. (Cfr Mellon, John: "u asricultun de la India" en: 1 ... ·tJrigacidn y Citncia: Bucelona, 
Ed. Prtnsa CienUfica. No. 2. Noviembre de 1976, p. 114). 
m La India cuenla con una gran cantidad de fuerza de trabajo. LI población India hacia 1990 era de 8S3.094 millones de habitantes. El 37.8"', 
322.82! millones. constituyen su P.E.A.: de la cual 216.644 millones de personas viven en el campo. Lo mismo que en el resto de Asia. los 
procesos de producción agrlcola son, por lo 1an10, e•tensivos en m.ono de obra y tierra. Un estudio de OCDE seftala que desde 1984 la India esú 
utilizando el 100% de su tierra potencialmente anble, y en genenl todo el continente asiitico (e•cluyendo China) el 90%. (Cfr. Brown, Manin 
and Golding. Jan: Tht fururt of agriculrurt. Devtlopin& countl)' implicatto1U: París: OCDE: Dovelopment Centre Studies: 1992: p. 176). 
Asimismo. la utructura social del campo en la India se encuentra muy lejos de estar unificada. pues por el contrario e&istea variaciones muy 
marcadu respecto de la tenencia de la tierra entte una provincia y ocra. Esto como resul1ado, en parte de esuucruras 1nli1uu pr"f'iU 
precoloniates. pero &ambien como coMecuencia de la superposición de relaciones sociales de producción impue.staJ durante el dominio inflll. U 
"East India Company•, a pan ir del siglo XVIII. llev6 en eltensasre1lones del p¡[s (Bengala, Bihar. Orissa y Madrú) acciones que convinieron a 
105 antiguo.~ poseedores de tiern en simples llftndar.arias. En Beneala. ya en pleno slslo XX. st neaaron a formar huta 40 capas sucesivu de 
intermtdiarios. El arrendatario inferior. el llnico que es realmtnte a1ricultor. manliene con su trabajo a toda una jerarquía social improductiva. 
Hacia 1940. una encuesta realizada en el Pllnjab (región al norte de la pen!nsula) dcmorn6 que cerca del !0% de los agricultores efectivos 
t!Caban ohli@ados a pagar una renta que a1caniaba el 80% del producto neto de la tierra. 
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AJENTE: Mellan, John W.; "La agricuhura de la India" en Investigación y Ciencia; Nº 2; Barcelona: Ed. Prensa Científica; 
Noviembre: 1976; p. 112. 
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En este país la agricultura depende de la utilización de bueyes para el arado. Por las 

características áridas del sucio, propias de una región semi-árida se requiere de la fuerza animal. 

"De hecho fue el uso de arados tirados por bueyes, para romper la costra del terreno en las 

llanuras del Gangcs, lo que desató todo el ciclo de crecimiento demográfico y el abandono del 

consumo de carne en general y en particular de la carne de vacuno."134 Sin embargo, pese a este 

carácter gencrali1.ado, se logran ubicar diferencias regionales en el uso del ganado. En la áreas de 

buena irrigación y con propiedades mayores a las to hectáreas, se crían más bueyes que vacas. 

Este es el caso de las regiones del norte, productoras de trigo; en cambio, en las regiones del 

noreste y sur de la península donde impera el cultivo de arroz, mijo y sorgo, el tamaño de las 

propiedades (menores a las 4 hectáreas en promedio) determina a los campesinos a criar más 

vacas que bueyes. 

El cultivo de arroz en la India se lleva a cabo de manera muy poco tecnificada Tanto la 

siega como la trilla de este producto se realizan empicando gran cantidad de mano de obra 

golpeando las gavillas sobre una superficie de madera. Un grupo de 4 hombres puede trillar en 

estas condiciones 200 Kg de arroz por hora. 135 En esta situación se da además el agravante de las 

pérdidas -10% del cultivo- por los granos que quedan en la paja. Tambien se traducen en 

pérdidas las malas condiciones de almacenamiento que no protegen de la lluvia, el granizo, 

viento, pájaros y roedores el grano cosechado. 

La situación del mijo y el sorgo está igualmente poco tecnificada. A pesar de que el 80% 

de la tierra agrícola de la India se ubica en el trópico semiárido, con sucios ricos en nutrientes 

,,. Hanis, Marvin: Op. Cit.: p. 64. La imponancia del ganado vacuno dentro de la producción agrícola india es tan significativa que incluso la 
reli1i6n hindú lo considera (al vacuno) un animal Hgrado protegi~ndolo y venerándolo; más sin emhargo dicho carácter religioso sólo es 
manifestación de una imronante función econ6mica.m.a1erial que cumplen eS1os animales. Aparte de su vigor en el proceso de trahajo asrfcola, 
estos stres no cOmpiten con los indios por el con~umo de cereales. como si lo hacen los caballos y los asnos, A li15 vacas se las deje pastar en 
lienu no cuhivada.o; o en basurero! donde se alimentan de tallos. hojas y desperdicios de comida. Cuando el lrabajo se \'Ueh·e mis intenso se les 
proporcionan lonas de aceite prensadas a panir de semillas de algodón. soya y coco no ap1a.o; para el consumo humano. Además de esto 
proporcionan ahono para la liem y su mismo es1i~rcol e5 fuente de combustible. Por lo fragmentado de Ja propiedad de la tierra. re.'\Ultan una 
inversión económicamenle más rentable que un tractor. pues no ohstante que estos últimos aran diez veces más en el mismo lapso de tiempo que 
una yunta. su inversión inicial es 20 veces mayor que la de los vacunos y se recupera muy lentamente. Son animales que trabajan en climas 
húmedos y suelos empantanados. cosa que no pueden hacer los camellos. Y a diferencia de los búfalos de agua. resislen de mejor manera las 
largas 5equías que se dan en el pafs. Por si fuera poco. son productores de alimento: leche y mantequilla. Asi pues, son estas característica: 
pru:ibilitar Ja agricultura y ser fuente de alimenlo que l:n vacas no se sacrifican en la India para consumo de carne y al contrario se les venera 
como animales sagrados. pues son la condición de producción principal para Ja reproducción social. 
m Cfr. Primo Yúfera. E. y Barher, S.: "Química y Tecnología del arroz." en: /nwstigadón )' Cienria ... Op. Cit .. p. 160. 
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pero muy propensos a la erosión, la falta de fertilización adecuada y riego han propiciado que la 

producción del mijo creciera sólo 0.68% anual y la del sorgo 1.09% duarante 1961-1990.1)6 

En cambio, la producción de trigo acontece en situaciones diametralmente opuestas. El 

crecimiento de su producción, 6.12% anual para los mismos años, 137 no es resultado de formas 

extensivas de producción (mayor tierra y mano de obra), sino de formas intensivas como lo son 

mayor uso de abonos inorgánicosm, ampliación de la superficie bajo riego, utilización de 

semillas mcjoradas. 139 

Sin embargo la producción de trigo en la India sólo representa un poco mas de un tercio 

de la producción de arroz siendo, además para su exportación o consumo de la población urbana 

de ingresos altos. 

Las condiciones escenciales para esta aplicación selectiva de la Revolución Verde fueron 

los objetivos que se alcanzaron a través de las inversiones de capital hechas en el campo desde 

1965. 140 De 14 millones de hectáreas bajo riego, 1 O millones eran sembradas con nuevas semillas 

mcjordas. 141 Así tambien, la concertación de préstamos142 fueron pensados en financiar las 

crecientes importaciones de fertilizantes químicos. 

A pesar de que estas técnicas significaban un costo de producción 4 ó 5 veces mayor, los 

responsables de su aplicación consideraron que valía la pena, puesto que al utilizar insumos 

manufacturados y mercantilizar la producción los campesinos ingrcsabaa a la corriente 

'" FAO Asrostal P.C.: Roma: 1992. 
01 lbldnn. 
"ªEntre 1965 y 1975 la canlidad de abonos ulilizados pasó de 0.5 millones a 2 milloncs de toneladas al año(C!r. Mcllon, John: Op. Cit.: p. 120). 
"'Entre 1965 y 1973 la tierra cuhivada con variedades de alto rendimiento en el mundo creció, para el trigo, de 10 mil hectáreas en los pabu 
subdesanollados a mb de 17 millones. La superficie del arroz pasó de 49 mil a 16 millones de hectáreas. De este total más de la mitad de la 
superficie de trigo (10 millones) se ubicaron en la India, de manera específica en las regiones del Punjab, Haryana y Uttar Pradcsh ubicadas al 
norte del paf s. 
i.o La aplicacl6n selectiva de lo.~ mé1odos de la Revoluci6n Verde para el cultivo de trigo, prindpalmenle, esU muy ligada a la estructura de la 
ccnencia de la tierra ya descrilo por nosostro!I. En líneas generales puedl! agregarse que en el noreste de la India, la tierra pertenecía 
col«rjvam!nfe a las comunjdades de la aldea. En tanto que en el resto del pa(s la tierra se hallaha dividida en pequeñas parccfas p111icu!ars:s, &u 
posesión colectiva en el noroeste no brneficiaba mb que a determinadas castas, pues en tas "comunidades" dela aldea no entraban las c~as 
serviles. Los propietarios colectivos de la tierra en una aldea constituían una agrupación llamada "hennandad" (Cfr. Beuelheim O\arles: ÜI India 
indfp<nditntt: Madrid: Tecnos: 1965). 
1
" lbúlem: p. 117. 
in Los @astos acrecentados que implicaba tas mejoras técnicas se Intentaron resolver mediante préstamos realizados por la USA.ID 
(Departamento de Ayuda de Estados Unidos). La idea general era que con ayuda de las Empresas Transnacionates se aumentara o creara la 
capcidad de producir tales insumos. Para tal efecto dichas empresas obtmderon el permiso del gobierno indio para la in\'ersión directa. 
distribuci6n y fijación de precios de los productos terminales. Es así como la gestión del desarrollo modernizador ap:nicola no estuvo en manos 
de los agricultores y ni siquiera en manos del gobierno indio. sino en manos de las Empresas Transnacionales y algunos grandes 1erralenien1e. 
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económica. El resultado para la India fue la agudización de la desigualdad política; económica y 

social a pesar del incremento en la producción de alimentos. La "integración" a la corriente 

económica produjo para la población los siguientes cambios: en tan sólo diez años (1961-1971) 

el número de terratenientes disminuyó de 93 a 78 millones, en tanto que el número de 

trabajadores fil.!Ukml aumentó de 27 a 47 millones, los cuales quedaron marginados de los 

beneficios de la producción acrecentada. Asimismo la rentabilidad comercial de algunos 

productos provocó la transformación de la superficie agrícola. Esta que tradicionalmente se 

destinaba a los ya mencionados arroz, mijo y sorgo con algunas variedades de leguminosas 

(garbanzos y frijoles) y algunas verduras cambió hacia trigo y algodón143 principalmente 

-cultivos de exportación- lo que encareció el precio de aquellos productos que resultan básicos 

en la dicta de la población. 

Esta marcada diferencia en el apoyo a un cultivo u otro agudizó la desigualdad social que 

se ha expresado y entendido como una serie de conflictos étnico-comunitarios entre grupos 

religiosos. Este es el caso de la región del Punjab. Sin embargo el trasfondo de este malestar es 

la crisis económica que ya ha provocado una severa crisis ecoli\~ica por los métodos de la 

Revolución Verde aplicados. En la región del noroeste de la India el panorama permite ver el 

empobrecimiento del suelo, plagas, desiertos et al. 144 

En lo que a la producción ganadera (43,592.S mtm) se refiere, ésta depende casi en su 

totalidad a la producción de leche (41,315 mtm) que representa más del 90%. 

Esto se debe a las razones productivas que desmpeña el ganado que ha llevado a Ja 

prohibición del consumo de carne. La producción de leche es muy poco tecnificada. Las 

veriedades de ganado en este país no son propiamente variedades lecheras, sino variedades de 

cebús muy resistentes a las enfermedades y muy vigorosos para el trabajo pero que sólo 

producen leche (las hembras) cuando se encuentran estimuladas por sus terneros. En promedio, 

"'En la India durante el ptriódode 1961·1990, el arroz cuhrió el 38% (38.870 miles de hectireao;) de la tierra cerealera que ascendi6 a un tolal 
dt 130.876 miles de has. El mijo 17.5% (17,927 miles de ha.•.). el trigo 18% (19,2293 miles de has.) y el sorgo el 17% (16.665 miles de has.). El 
problema consiste en el crecimiento nes:ativo de la tierra de sorgo y mijo (0.7% anual en ambos ca~osl a Ja pa r del incremento de la tierra 
cultivada con higo que es de 2.4'li anual. La tierra sembrada con arroz cució a un ritmo de 0.6%. El 60% de la superficie con trigo est.i bajo 
riego. La producción se sorgo y mijo no Ilesa al 5%, siendo c!sta una necesidad fundamental para poder incrementar sus niveles de rendlmienlo. 
'" Hlhn. Natalie: "Víctimas de la Revolución Verde" en: Cem: Roma: No. 140: \'OI. 2S: marzo-ahril: 1993:pp. 40-41. 
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estas variedades dan 2 ó 3 litros de leche al día. No obstante la introducción del paquete 

tecnológico de la Revolución Verde en el noroeste permitió y requirió de la sustitución de la 

fue17.a animal en la agricultura, lo cual dió la posibilidad para una cierta especialización del 

ganado de esa zona como productor de leche. 

La India es uno de los lugares donde la aplicación de un programa para aumentar la 

producción de leche ha tenido éxito. Esto como respuesta a la carencia de nutrientes alimenticios 

que sufre la población por el transtomo en su producción agrícola. 145 

La situación de su Industria de alimentos esta todavía menos desarrollada que en China, y 

al igual que ese país, el capital extranjero está ávido por penetrar el mercado indio. Las grandes 

empresas transnacionales tienen puesto los ojos en la produción de conservas de frutas y 

vegetales, derivados lácteos y alimento animal. En tanto la India es uno de los principales 

productores de fruta y vegetales del mundo (en especial de mangos, papayas y cebollas) la 

posibilidad de instaurar una empresa procesadora de estos productos vendría a satisfacer un 

problema de demanda originado por la pérdida de buena parte de la cosecha por problemas de 

almacenamiento y distribución, según dicen algunos inversionistas. 

En lo que atañe a la producción de leche, el interés se centra en la posibilidad de elevar el 

bajo consumo de productos lácteos que tiene uno de los niveles más bajos del mundo. En la 

India la leche y derivados los consumen vegetariano y no vegetarianos. Mejorando la 

conservación y distribución del producto se podría elevar la demanda. 

Pero el principal campo de interés es la producción de alimento para animal.teniendo 

sólo el S.So/o de su ganado vacuno (de los más grandes del mundo) y el 20% de sus ganado 

avícola alimentado con alimentos procesados, las perspectivas de hacer negocio son inmensas. El 

problema es, obviando la importancia central que tiene el uso del ganado en la India para su 

agricultura, la fuerte intervención estatal en su incipiente industria alimentaria; más sin embargo 

la moneda está en el aire. 

10 Tomic, Tonci:Op. Cit.: p. 7. 
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De la India brincamos un poco más hacia occidente y llegamos la parte musulmana de 

Asia y, extendiendo un poco más el desplazamiento, al continente africano. 146 

En los patrones productivos de las regiones africanas como producción principal a las 

raíces y tubérculos antes que a los cereales (salvo en Africa Meridional), siendo además la 

producción de cai\a de azúcar un cultivo más importante que en los anteriores dos grupos de 

países (ver cuadro 1.31). 

Para el capitalismo, en su desarrollo a través de expandirse mundialmente, Africa sobre 

todo siempre ha significado una fuente de recursos naturales de las más diversa índole. Desde 

productos agrícolas -alimenticios y materias primas-, minerales, productos exóticos hasta fuena 

de trabajo. La herencia de su etapa colonial, la cual perduró hasta bien entrado el siglo XX, legó 

a la región una grave situación de polaridad y antagonismo en los más diverso planos. En la 

producción y específicamente en la agricultura, encontramos la coexistencia de formas antiguas 

y arcaicas con la instauración -centralizada- de cultivos modernizados de exportación. En lo 

social, la existencia de fuertes flujos migratorios no sólo hacia otros conntincntes sino al interior 

de la misma Africa, lo que significa un desequilibrio en la dimensión y escala de sus ciclos de 

reproducción locales. En lo político, muy ligado a los dos puntos sei\alados, la conformación de 

Estados nacionales abiertamente racistas como Sudáfrica y Zimbabwe coexistiendo con Estados 

que se declaran socialistas, como Angola. Y por último, en lo ecológico, un proceso de 

devastación profundo y extendido que representa un obstáculo para el desarrollo económico de 

las regiones como la del Sahel. 

Estos planos de antagonismo y polaridad (salvo la existencia de estados racistas) son la 

constante para las tres regiones en que hemos dividido el continente. 

t.4.3.2. Arrica Central. 

Comencemos por la región de Africa Central, que es la región más importante en 

términos de las toneladas métricas producidas de alimento. Durante 1961-1990, la producción 

1., Por las propias caracierísticu afines del área musulmana ranro en suparte asiática como africana hemos decidido presentarlas juntas pues la 
din•mica de adecuaci6n a la PMA es la misma. 
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registró un promedio anual de 164,617.4 mtm. Dentro de ella el cultivo de raíces y tubérculos 

63,881.4 mtm (principalmente), vegetales 8,743.3 mtm y frutas 22,298 mtm representan el 

57.6%. Los cereales, mijo y sorgo, ocupan el 20.5% y el cultivo de caña de azúcar 20,255.2 

mtm, el 12.3%, quedando el 10% restante entre su producción de leche 6,516 mtm, carne 2,120 

mtm, café 1,018 mtm y cacao 938.8 mtm básicamente. 

La situación que destaca en esta región es el contraste entre los países del Sahel 147 y la 

zona ubicada más hacia el sur que cuenta con condiciones menos desfavorables 

La palabra "Sahcl'', de origen árabe, significa límite, ribera, márgen; y sirve para denotar 

la zona fronteri1.a y contrastante respecto del área desértica del Sahara con la cual colinda El 

Sahel es una franja climática y ecológica donde es posible el florecimiento de la vida después de 

kilómetros de desierto. La franja del Sahel refiere a un área de 200 a 500 Km que se ubica al Sur 

del Sahara 

La agricultura de la región es prácticamente de autosubsistencia y se basa en el cultivo de 

taro, ñame, mandioca, mijo, sorgo y cocúpeas; 148 aunque existen además cultivos de exportación 

que son las nueces, el algodón y el cacao establecidos durante el periódo colonial. La superficie 

cultivada del Sahel asciende (para 1988) a un total de 13.5 millones de hectáreas. De ellas el 

70% es de raíces y tubérculos,mijo y sorgo. Sólo 230,000 hectáreas reciben un cierto tipo de 

riego distinto del de las lluvias. 149 

En la estructura actual todavía se nota la influencia colonial. Los cultivos de exportación 

fueron ubicados, en primer lugar, en Chad, Senegal y Gambia En referencia a ellos se dió la 

incidencia de un proceso de industriali7.ación muy localizado hacia la costa occidental. 150 Esta 

w Lo! países del Sahel 5on: Burkina Fa.uo, Cabo Verde, Olad, Gambia, Guinea Binau, Mali, Mauritania. Nigeria y Sene@al. 
1
" Una de lu principales razones de la preponderancia de las rafees y tuMrculos por encima de los cereales en esta re9i6n se debe a la calidad del 

tmeno asrfcola. Dicha calidad junto con el clima, pone un limilante para el desarrollo de la agricultura aquí y en todo el continente en seneral. 
Africa. incluyendo Magdasascar. posee alrededor de un 23% de la superficie mundial. Aunque la quinta p.ute del continen1e es potencialmtnle, 
el tipo de suelos se clasifican entre los menos favorables para ta agricultura. '7% de la superficie arable son suelos que requieren •nn 
fenitizaci6n (fijación del nitrógeno) y minerales. El 20% es suelo des~rtico deficiente en muchos nutrientes. El 64% es territorio con haja 
retención de agua si no se le somele a una preparación especial. El 7% del suelo es propenso a la erosión aunque presenla menos problenw. Otro 
7% del suelo es naturalmente rico y propicio. (Cfr. Revelle. Roger: "Recursos disponibles para la agricultura" en: fn\•tstigari6n Y Citnrio; 
Barcelona: Ed. PrcnSI Científica: Noviembre: 1976: p¡>. 124-125). 
"'De Lattre, Anne & Fell. Anhur M.: 17rt Club d11 Sahtl. An t:cptrimtnt in inttrnntional cooptration: París: OCOE: 1984. 
1'° Et poco desarrollo industrial en la zona se debió a las limitanle que Je impu5o la propia indu~a francesa, la cual no quería compe1idores. El 
establecimiento de cierta.~ industrias en Africa fue controlado completamente ror las compaMas europeas como la "Compagnit Franraist pour 
lt Dt'\'t/opmtnt dtsfibrts rt.ttilts" que permitió el desarrollo de la industria textil en el Sahel por que beneficiaba a sus propios intereses. 
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industrialización dió pie al comienzo de la formación de asentamientos urbanos que comenzando 

en la década de los años 20s se acentuaron después de la Segunda Guerra Mundial. 

La etapa colonial dejó otro legado muy impol1ante. Una férrea forma de control sobre la 

fuerza de trabajo, primro bajo la institución de la esclavitud y después mediante la creación de 

villas y centros de trabajo, los cuales coordinaban las migraciones temporales o permanentes de 

trabajadores al interno de Africa. 151 

Hasta 1960 la producción de cereales en la zona permitía la autosuficiencia alimentaria, 

pero el incremento de la población urbana152 y la demanda de alimentos que generaba (trigo y 

arroz, que no se producen en el continente, en lugar de mijo y sorgo) obligaron a una agricultura 

basada en formas extensivas en el empleo de mano de obra (la cual, por lo demás había 

emigrado hacia las ciudades) a moverse hacia tierras poco aptas para la agricultura. Lo que los 

pastores nómadas. Estos movimientos rompieron el ciclo ecológico-productivo del Sahcl, 

propiciando que la mancha del desiel1o se agrandara por la erosión del suelo no apto para el 

arado o la pastura. 

Cerca del 70% de la tierra agrícola de esta subrcgión se dedica a la producción de 

alimentos básicos para la población: raíces, mijo, sorgo, leguminosas, maíz153
• Los modos de 

producción de estos alimentos se basan en la rotación de cultivos como una técnica tradicional 

para preservar la vida y fc11ilidad del sucio y que responde asimismo a las condiciones de 

temporal y espacio agrícola. Sorgo y mijo se intercalan con el cultivo de raíces y legumbres, 

sobre todo mandioca, llame y nicbc (un grano leguminoso). Bajo estas condiciones el sorgo 

ocupa el S 1 % del cultivo cerealero, mientras que el mijo promedia 39%. El maíz sólo ocupa un 

7%. 

191 El abutecimiento de fuem de trabajo ea Jos inicios de la dominación fut 1 ttavis del trabajo de esclavos. Debido a la imposición de altos 
impuestos, no en especie sino ea montda. las 11ricultores africanos ·inmersos en otro 1istema de reproducci6a sodal no mercantil· te sinlieroo 
poco alllldos a panicipar oblip1ndo con ello a los colonizadom a recurrir a 11 esclavización (Cfr. OCDE: Tli• Sahtl facht1 "''""· lncr.asin1 
dtpmdnrct ar 11n1ttuml 1mrufo""'1rimt: Parls: OCDE: 1988). Sin embar¡o el prouso de urbanización. desplazamienlo de lieiru y el paul1lino 
usa del dinero determinaron una mi9nci6n .. voluntaria" de la fuerza de trabajo. Voluntaria una vez que todu rus condiciones de rtproducci6n 
social h1blan sido lrlllocadu. 
in El Sahel llene suelos que pueden abastecer de alimen1os a una población cuya distribución sea de 15 habitaoles por Km'. En la actualidad el 
ndmero de personu <• del orden de 22-25 habitan1es por Km'. Para poder salisfacer esta densidad se dtbe irrifar y fenilizar la lierra con el objelo 
de elevar los rendimienlos (lbfdnn). 
'"Cfr. De L.ture. Anne .t Fell: Anhur M.: Op. Cil. 
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Las reducidas lluvias durante los periódos normales y las prolongadas sequías, así como 

el desarrollo tecnológico empicado han limitado el crecimiento de la producción. /\demás, la 

zona se enfrenta al problema de la "Oncocercosis", una enfermedad que es generalizada en los 

valles de los ríos por la contaminación que sufren estos y que impide la irrigación de buena parte 

de la supcrlic ic agrícola. 

Sin embargo, a pesar de este "marco" productivo, la participación de cereales en el área 

total de cultivo ha disminuido ligeramente mientras los cultivos agrícolas no alimenticios han 

aumentado a una tasa signilicativa. 154 Con esto podi:mos entender el engañoso dato que registra 

un aumento de la superficie agrícola aproximado de 2.2%. El aumento en el cultivo del algodón 

fue la causa principal del aumento de los cultivos no alimenticios. 1
i
5 

En lo que respecta a la ganadería, esta actividad creció más rápidamente que la población 

hasta 1972 debido a un programa de vacunación que redujo el índice de mortalidad del ganado, 

así como la introducción de un sistema de abastecimiento de agua cm zonas de pastura 

anteriormente inaccesible. Pero a partir de 1973 la tendencia se revierte. La actividad se reduce a 

un tercio debido a la sequía, lo que determinó la migración de los pastores. 

El resultado de esto es el incremento en la dependencia respecto de las importaciones y 

ayudas alimentaria. El constante incremento en las importaciones de cereal, es una medida 

indirecta para poder determinar el nivel de la producción (ver cuadro 1.32). En promedio, la 

dependencia ha crecido un 8% anual. De ésta "la ayuda alimentaria" constituye una buena parte: 

100 mtm en 1970, 750 mtm en 1973174. De 1975 a 1980 la ayuda disminuye, pero a partir de 

18981 el nivel ha excedido las 400 mtm por año. Más de 870 mtm en 1984; cerca de un millon 

en 1985 y alrededor de 440 mil en 1986. El gmeso de la ayuda es leche en polvo y la mayor 

parte de las importaciones son trigo y arroz. 

"
4 En Burkina Fa.~so. por ejemplo. mien1ras el cultivo de alimenlos aumentó a una ta.(;a de 2'k> entre 196lnt y 1977180, los culti\·os no 

alimenticios lo hicieron a un ri1mo de 7.2% (Cfr. Rarkin. David: Alime11tos \'erstuforrajn. ÚI s1utit11ci6n d~ granos a esenia m1mdit1l: ~1éxico: 
Siglo XXI Edilore.<·l'AM Xochimiko: 1990: p. JO)), 

"'La producci6n de alpodón pasó de 21 mtm en 1961 a 16~.~ mlm en IQ86 (creciendo inclusi\'e, aunque en menor proporción. duranle los año!!i 
crítico . .; de 1973n4), E(;ta situación se dehe a la utililaci6n centrali1..ada (en este lipo de cuhivo y en olros de exponacil\n) de la poca c:rntidad de 
insumos manufacturndos que se emplean en el área y en general en todo el C<1ntinente. Así fue como se logró que la producti\·idad en esta 
producción específica pasara de 61 Kg fibra en 1961 a ~03 Kg fihra en 1980. Aunque es preciso señalar que el colapm de los precios mundi:iles 
y la guerra de Chad han afeclado la producción. 
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El resto de la región africana central nos muestra earacterísticas un tanto diferentes. En 

esta parte de la región la superficie para cultivo de alimentos se ha mantenido al momento de 

conseguir elevar los rendimientos de la producción. Sin embargo estos logros se alcanzaron con 

el objetivo de exportar dichos productos para la obetención de divisas. La manera en que la 

productividad ha crecido en estos países ha sido a través de la adopción de técnicas modernas 

intensivas en capital cuya aplicación se basa en una estructura social de producción muy 

difcrcnciada. 156 En la zona, generalmente pequeñas granjas producen los alimentos básicos de la 

dicta. El producto que generan es casi de autoconsumo, comercializando una pequña parte de 

este. Por otro lado aparecen grandes unidades productivas centradas en en el cultivo que les 

permita 11evar a cabo importantes operaciones comerciales. Aquí se produce con la aplicación de 

fertilizantcs, 157 inorgánicos, semi11as mejoradas, maquinaria, sistemas de riego, así corno con 

apoyos gubernamentales a través de precios que favorecen la especialización y comercialii.ación 

del producto. Estas granjas producen alimentos tradicionales como maíz y sorgo pero con fines 

forrajeros debido al cual se exportan. Tambicn producen otros cultivos como: café, té, caña de 

azúcar, trigo, sisal, piretro. 

La producción ganadera del área es relativamente poco importante. La existencia de 

animales se debe a la presencia del búfalo africano el cual es utilizado por los pequeños 

campesinos para el trabajo agrícola, y de manera muy eventual para la producción de leche. La 

producción de carne no es un aspecto importante en el perfil productivo de la región. 

Por el proceso de urbanización, a pesar de conseguir rendimientos crecientes en la 

producción de alimentos (en promedio 2.7% anual), el crecimiento de la población (3.2-3.4% 

anual) y la modificación en los patrones de consumo de las zonas urbanas ha obligado a 

incrementar las importaciones de alimentos; en cspccal de trigo, arroz, carne y derivados. Al 

igual que en la subrcgión del Sahel, la aplicación de métodos intensivos en capital de forma 

1 ~' La agricultura africana toda {no i;ólo de la pane central) se caracteriza por la insuficiencia técnica, salvo en alguna.o; que semejan "lunares" con 
una pran in\'crsión de capital. La mayoría de los agricuhorcs th~nen acceso a solo unas cuanlas y muy pocas hcrramicn1a11. Cálculo.o; indican que 
de usar lodo un conjunto de in~umos {fonifüantcs •. ~emillas, riego. mejor organización etc.) la producción se clc\'aría de un 120':"" a un 140%. 
(Cfr. Bcnh~lcmy. J. C. & ~1orrison, C.:Agrir11!t11ral De\'1•/npme"t i11 Afrira ancl 1/1e .mpply (ljmm111fartured goods: Parí~: OCDE: 1989). 
m En ~eneral la producción Jc.Africa consume alrcdcdcir de 1.1'« de la producción mundial de fcrtiliianli!'s: lo mi~mo pasa con las semillas 
mejoradas. (Cfr. De Lattre. Anno & Fell, Anhur M.: Op. Cir.). 
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centralizada con la coexistencia de áreas productivamente muy atrasadas está generando que la 

erosión y acidificación del sucio avancen de manera importantc. 1
is 

1.4.3.3. Africa y Asia Musulmanas. 

Al norte y noreste de la región central de Africa aparece la zona musulmana conformada 

por una parte del propio continente africano y por un segmento del continente asiático (los países 

árabes). Estas dos regiones son las áreas geográficas que más rápido se están adecuando a la 

formación del PMPA. La razón de esto es el impacto que ha tenido la pctrolización de la 

economía de los distintos países del área. La afluencia de grandes sumas de dinero por las ventas 

de petróleo han elevado el ingreso pcrcápita de la población, pero es le incremento se acompaña 

de la modificación en los patrones de consumo y con ello la adecuación de los patrones de 

producción. Es así como los productores de alimentos tuvieron que adaptarse a la nuevas 

condiciones del mercado. Este proceso se resume en el cambio en los patrones del uso de la 

tierra, la cual está siendo utilizada no para cultivo de granos de consumo humano sino para 

alimento forrajero. 

Un análisis de David Barkin divide a la región en tres grupos de países: los productores 

de petróleo, los de mano de obra, y los productores de alimentos. 1
i
9 

Mientras la producción de cereales se estancó en el primer grupo, para el segundo 

disminuyo, y en los países productores de alimentos creció a un ritmo de 1.6% de 1961 a 1986. 

La producción de carne, por su parte creció en los tres grupos; 5.5%, 1.3% y 4% 

rcspcctivamente.160 Asimismo la utilización de cereales y otros alimentos para engorda animal 

creció 9.4%, 8.1 % y 5.4% en igual correspondencia. Este nivel tan alto de consumo productivo 

de alimentos sólo es rabasado por países como México y la región de Centroamérica. Entre 1966 

y 1980 el uso de granos para animal creció en las regiones musulmanas a un nivel de 6.9% anual 

m Según dalos de la FAO. sólo S países: Kenia. Nigeria. Sudán. Zambia y Zimhahwe consumen 500 mil 1onel:1das de fertilizantes. Ocho más 
con.rnmen en1re 20 y 30 mil 1onel3das: y el re.c;to del con1inen1e consume menos de 20 mil. (Cfr. FAO: L'agrirnlturt clfriraine: lt's 2S prorhaint's 
annlts: Roma: 1986). 
"

9 Los E.c;tados p?troleros son: Argelia, Irán, Jrak. Kuwait. Lihia, Omán y Arabia Saudita. los exportadores de mano de obrn incluyen il : E~ipfo, 
Jordania. l.fbano y Yemen. Los productores de alimentos estan rcpre~cntados por: Afganis1án, Chipre. Marruecm, Sudán, Siria. Túnez Y Turquía. 
(Cfr. Barkin. David: Op. Cit.: p. 84). 
1 ~ lbldtm: p. 85. 
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mientras que en México y Centroamérica lo hizo a un ritmo de 7.5% anual. Al mismo tiempo, el 

uso de granos como alimento humano sólo lo hizo 3.9%. 

Esta nueva utilización de los cereales se acompaña de un desarrollo selectivo de los 

mismos. En la región musulmana el trigo es el cereal más importante (6,073 mtm en Africa 

Musulmana y 34, 681 mtm en Asia Musulmana), aunque tambicn aparecen el mijo, sorgo 

(3,614.2 y 985 mtm rcspectivamcntc)y maíz (4,171 y 3,084.5 mtm en el mismo orden). En el 

caso del trigo ha acontecido una sustilución del tipo de grano en favor de una variedad que 

resulta mejor para la elaboración de harinas y producción de pan (como respuesta a la demanda 

de las clases urbanas) pero que no tiene tantos usos alimenticios como la variedad tradicional 

que consume la población rural. Asimismo el nuevo trigo se produce bajo tácnicas agrícolas 

modernas: riego, fertilización, semillas mejoradas, mecanización, cte. en granjas modernas y no 

por las pequeñas granjas de la mayoría de los agricultores. Con el maíz pasa algo similar. Siendo 

un cultivo dedicado al consumo humano era producido por la generalidad de los productores. Al 

momento que este cereal se dedicó a la engorda de animal ha sido acaparado por grandes 

productores que modernizaron su cultivo, el cual exportan. En cambio el cultivo de sorgo y mijo 

ha sido relegado y poco atendido. Cultivos como la caña de azúcar, vegetales, frutas y frijol de 

soya compiten de igual forma por la tierra y recursos con los cultivos para la población local. 

En la región existen dos casos muy importantes que queremos resaltar. La situación de 

Turquía, en primer lugar, que siendo importador neto de alimentos pasó a ser exportador neto y 

el caso de Egipto que de ser autosulicientc y exportador de cereales hasta inicios de la década de 

los ailoos 60s, hoy es un gran importador de alimentos y uno de los países objeto de mayor 

donación alimentaria por parte de los países de OCDE. 

La producción de alimentos en Turquía, en específico de cereales, ha crecido más rápido 

que la población consiguiendo elevar la oferta percápita a 1.1% anual. Esto se logró mediante la 

aplicación de métodos de la Revolución Verde en especial sobre la producción de trigo. Con ello 

el rendimiento aumento a una tasa de 2.4% entre 1961y1986, lo que se traduce en 1.5 toneladas 

más por hectárea. Sin embargo, a pesar de que:sus exportaciones de alimentos exceden a sus 
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importaciones el país ha seguido importando grandes cantidades de grano para su consumo local, 

en especial arroz. Esto nos lleva a pensar ¿para qué? o ¿para quién? son las cantidades 

incrementadas de trigo. Formalmente el país logró la autosuficiencia alimentaria pero, ¿bajo que 

condiciones?. Esta situación amerita una investigación particular 

El otro caso es Egipto que aprecc en una situación opuesta a Turquía, pues mientras su 

producción de cereales creció 1.6%, la población lo hizo 2.4%161 anual. Los alimentos básicos 

son el trigo, maíz, arroz, sorgo, mijo. y legumbres (habas). A excepción del trigo y el arroz los 

otros alimentos son cultivados por pequeños productores, principalmente a las márgenes del Río 

Nilo. El maíz en la delta de la parte norte y el mijo y el sorgo en la parte sur. El cultivo del arroz 

se introdujo para satisfacer la demanda de las poblaciones urbanas. 

El trigo, destinado de igual forma a las ciudades, ha desplazado a otros cultivos de sus 

tierras irrigadas por el Nilo al momento que el 75% de su producción se destina para alimento 

animal. 162 

La participación estatal ha tenido mucho que ver en esto. Una redistribución de la tierra, 

que afectó al 12.5% de la superficie y 340 mil familias, condujo a patrones de cultivos intensivos 

de trigo, arroz, frutas, soya y trébol birsim. La construcción de la gran presa de Asuan propicio 

la expansión del cultivo del arroz y permitió aumentar los rendimientos del maíz. Sin embargo 

problemas de drenaje ocasionaron la salinización excesiva del sucio lo cual afectó al 35% de la 

tierra cultivada. 163 El edo. tambicn interviene a través de la reglamentación de cultivos. 

Como resultado de este proceso la importación de alimentos de Egipto se cuadruplicó en 

el pcriódo de estudio. De exportador neto de trigo a principios de la década de los 60s en la 

actualidad es el tercer importador detrás de la URSS y China. De ser autosuficientc en maíz 

ahora importa un equivalente al 43% de su producción. De igual forma importa ya el 25% de su 

161 FAO: Auostat P.C.: R{lma: 1992 
111 B3rkin. ña;,.·id: Op. Cit.: p. 93. 
io En Africa. problem:is como la mala planeaci6n, enfermedades, sequía..,., predadores prO'lrocan altas pérdida.~ en los culti\'O."i:, Sesún datos de la 
FAO. estas ~rdida.."' son má."i: aira."' que en cualquier otro continen1e. En promedio se pierde el 42% de la cosecha. contra el 25% en Europa y el 
33% en Sudamérica. (Cfr. FAO: Fmiliurprogramm•·W)'rnn. /nrrensing rmp yield. 196/./981: Roma: 1982). 
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producción de legumbres. Además es una de las principales naciones-como ya se dijo- objeto de 

donaciones alimentarias. 

Con la descripción de las regiones del bloque musulmán se concluye la descripción del 

tercer grupo de regiones. Pasemos ahora a comentar el perfil del último grupo, el cual se 

encuentra en un proceso más avanzado de transición hacia la figura ideal de la PMA (sin contar a 

las regiones de Estados Unidos, Europa Occidental y la URSS). Este grupo lo comenzamos con 

la descripción de A frica Meridional. 

1.4.4. El Cuarto Grupo. 

1.4.4.1. Afrlca l\lerldional. 

El carácter polarizado y antagónico del desarrollo capitalista en Africa se expresa de 

manera más directa en la región meridional del continente. La producción de alimentos en los 

países de esta área no sólo se manifiesta en situaciones de polaridad a través de la sustitución de 

un alimento por otro, sino en la propia estructura social de producción. 

Los alimentos más importantes en esta área durante 1961-1990 no son las raíces y 

tubérculos (3,250.3 mtm) sino el cultivo de caña de azúcar (20,446.4 mtm) y los cereales 

(14,508.5 mtm), donde destaca la participación del maíz (11,601.9 mtm). La preponderancia de 

este cereal por encima del mijo y el sorgo es resultado de la dominación inglesa del siglo XIX. 

Sin embargo no es sino hasta los años 70s cuaando la declinación del precio del tabaco, algodón 

y azúcar permitieron la aparición del trigo (1,583.5 mtm para los mismos años) en la región. 

Tanto el trigo (destinado a las clases urbanas de ingresos altos) como el maíz, alimento forrajero 

y de la mayoría de la población, se cultivan a gran escala en granjas altamente tecnificada 

propiciando rendimientos por hectárea cada vez mayores. 

Entre 1961 y 1986 los rendimientos del trigo y maíz crecieron 5.5% y 1.8% anual 

respectivamente, mientras que los rendimientos del sorgo y mijo fueron de -0.8% y 0.7% anual 

respectivamente. 



Cuadro J.I 
Producción Rásica de Allmentos, 1961·1990 
(miles de toneladas m<trkas y porcentajes) 

mtm % 

Total Agrícola 3,700,269.4 85.25 
Total Ganadería 580,057.2 13.36 
Pesca 60.349.0 1.39 
Total Alimentos {340,675.6 100.00 

FUENTE: Elaborach\n propia con base en dalos tomados de AGROSTA T P. 
Roma, FAO, 1992 
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El incremento de la producción de maíz logró conseguir oficialmente en países como 

Sudáfrica y Zimbabwe la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo las características sociales de 

esta producción están muy lejos de corroborar un verdadera autosuficiencia. 

Maíz y trigo se cultivan en granjas propiedad de la gente blanca (europeos), las cuales 

-como ya dijimos- cuentn con técnicas desarrolladas de producción. Mas del 90% de la 

producción se destina al mercado internacional. La población local, que no es blanca y si la gran 

mayoría, obtiene sus alimentos de los cultivos logrados en terrenos relativamente pobres e 

inadecuados para la producción de granos. Esto ha implicado que tambien en la zona meridional 

se presente un alto índice de acidez en la tierra. En Zimbabwe, por ejemplo, el país en términos 

agrícolas estáa dividido en 5 áreas definidas en relación con la lluvia. Las fincas comerciales 

cubren las 3/4 partes del terreno de las dos mejores regiones; mientras que la áreas comunales de 

producción se asientan en las 3/4 partes del terreno de las dos peores regiones. El trigo se cultiva 

en tierras con sistemas de riego; el maíz, sorgo y mijo -que consume la población- se obtienen de 

tierras de temporal. 

Es así como a pesar de declarar autosuficiencia basada en un superávit comercial y un 

aumento pcrcápita en el consumo de cereales, la realidad social se traduce en una situación de 

antagonismo, marginalidad social y segregación racial. 

1.4.4.2. Oceanía Desarrollada. 

Oceanía Desarrollada constituye un caso geográficamente especial, en cierto modo. 

Ubicada en una posición más cercana a oriente que a occidente -desde un punto de vista 

eurocentrista- esta región nos muestra un perfil productivo con una adecuación mayor a la figura 

ideal de la producción alimentaria mundial que el resto de las regiones asiáticas (ver cuadro 

1.33). 

En el transcurso de los 30 años, la producción de Oceanía Desarrollada ha sufrido 

cambios, pues mientras la producción de leche tuvo una reducción relativa al pasar de 11,494 

mtm (32.5%) a 14,135 mtm (18.8%), en parte debido a los excedentes crónicos de Europa 
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Occidental que deprimieron los precios mundiales, la otra producción ganadera -la came

aumentó absoluta y relativamente (de 1,085 a 2,980 mtm, es decir de 3.1% a 4%). Pero son los 

cereales los que muestran el primer incremento significativo (alrededor de 14,500 mtm) al pasar 

de 9,562 en 1961 a 24,218 mtm en 1990. Una de las razones de este incremento es la demanda 

del mercado japonés de granos, en especial de trigo para satisfacer sus modernos hábitos de 

consumo. 

Con la producción de azúcar pasa algo similar, pero aquí su incremento es ligeramente 

mayor, 14,900 mtm aproximadamente, cubriendo con ello el 32.7% de la producción total en 

1990 mientras que en 1961 sólo representó el 27.1%. 

1.4.4.3. America Latina. 

América Latina es quizá la región que más ha visto cambiar su perfil productivo dentro 

de la tendencia actual de la PMA. El cambio que sigue América Latina se ajusta específicamente 

a las características y necesidades del patrón productivo de Estados Unidos. 

El subcontinente significa para este país un rescrvorio de primer orden de materias 

primas alimenticias (y de otro tipo) así como un mercado de potencial desarrollo para la 

colocación de la producción de Estados Unidos. 

Los principales alimentos que produce América Latina son la caña de azúcar, 55.6% de 

su producción (346,925.1 mtm), los cereales con 13.1% de participación (81,885.4 mtm) dentro 

de los cuales, el maíz es el más importante con 41,626.9 mtm; y la fruta con 8.3% (51,868.2 

mtm). En términos mundiales tambien resultan significativas sus capturas pesqueras, 10,672 

mtm. Asi mismo durante el periódo de análisis otras producciones particualres se desarrollaron: 

el sorgo, la soya, el café, la carne de aves y los huevos. Estos crecimientos se deben 

fundamentalmente al fenómeno de sustitución de alimentos para consumo humano directo en 

favor de producir proteína animal, en esP!=cial los cultivos de soya (15,237 mtm) y sorgo 

(8,544.5 mtm)164
• 

1"' Hacia JQQO América La1ina produjo 33,698 mtm de so)'ª y 10.0SI mlm de sorgo. En 1961 estns cantidades sólo eran de 317 mtm di! soya Y 
2.193 m1m de sor@o. CFAO: Mro.<tal P.C.; Roma; 1992). 
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Las condiciones de producción en la región se encuentran muy polarizadas. Aquellas 

producciones significativas para la PMA se realizan bajo condiciones de mediana y alta 

tecnificación. En cambio, las producciones que no entran en esta dinámica acontecen en 

situación de atraso e incluso marginalidad. 

El maíz es el principal cereal de la región y el alimento que caracteriza al subcontinente. 

Su superficie de cultivo se redujo en la zona de 56% del área agrícola al 51 % dentro del pcriódo 

1961-1985 para permitir la expansión del sorgo, principalmente, el cual creció de 4 a 10% en los 

mismos años. Aunque el maíz aumento 2.2% su producción, ésta no fue suficiente para cubrir las 

necesidades de su consumo. Barkin señala que sólo en Argentina el maíz observó rendimientos 

mayores a los del sorgo, pero curiosamente ahí en Argentina el maíz tiene un fin forrajero. 165 

En México la producción de maíz se reali7..a en condiciones de pocos recursos 

tecnológicos a través de pequeñas parcelas ejidalcs en el centro y sur del país que requieren del 

subsidio y apoyo estatal. 

El rezago en la producción de maíz se sucita a partir de la Revolución Verde que atendió 

con mayor dedicación a aquellos alimentos de alto margen de comercialización como el trigo, la 

soya y el sorgo. 

El sorgo sustituyó al maíz por la creciente expansión de la ganadería que demandó mayor 

cantidad de forrajes para los cuales el sorgo es el alimento princpal. "De 1950 a 1980 la 

producción de ganado creció a una tasa mayor que la cosecha conjunta en Brasil, México, Perú y 
' 

Venezucla."166 Las características del sorgo lo hacen apropiado para tal efecto, pues: a) el sorgo 

tolera mejor la sequía que el maíz, por lo que en un principio su cultivo tuvo el propósito de 

resolver problemas de producción en áreas marginales donde la lluvia es ineficiente. b) el sorgo 

es de las misma familia de pastos que el maíz y es relativamente fácil para los productores de 

maíz convertirse en productores de sorgo. e) el cultivo de sorgo está altamente mecanizado y los 

beneficios derivados de las políticas gubernamentales contribuyeron a su modernización 

''-' Rarkin. Da\'id: Op. Cil.: p. 52. 
1
" lbúlem. 
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mediante créditos para los tractores, semillas mejoradas, fertilizantes y otros insumos. d) los 

productores individuales, tanto de pequeña como de gran escala, tambicn se benefician de 

cultivar sorgo pues este requiere menos trabajo intensivo que el maíz, que necesita de 2 a 1 O 

veces más cantidad de trabajo por hectárea debido a que la met:anización de la cosecha es más 

dificil. y e) como resultado de su tolerancia a la sequía, el cultivo de sorgo es tambien menos 

riesgoso. 

Con la producción del otro cultivo principal destinado para alimento pasa lo mismo. En 

Brasil, que es el productor más importante de la región (19,888 mtm para 1990), el apoyo del 

gobierno ha realizado que este cultivo se logre intercalar con el cultivo de trigo (3,094 mtm). 

Toda la producción es para exportación. Las empresas japonesas, norteamericanas y europeas 

dominan la producción en Brasil. 167 La soya requiere menos fertilizante y su cultivo es 

fácilmente mecanizable, esto implica desempleo de fuc17.3 de trabajo. Además, por apoyo a esta 

producción se ha descuidado, y en consecuencia, encarecido el precio de alimentos básicos 

como: mandioca, arroz, frijol que cada vez más van ocupando tierras de menor calidad. La 

producción de alimentos básicos en Brasil se concentrado en la frontera agrícola dejando a 

cultivos como caña, algodón, trigo, y soya las mejores tierras. 

La producción de frutas y vegetales se encuentra tambien muy integrada a las 

necesidades y características del mercado norteamericano. Los plátanos, naranjas, manzanas, 

uvas y otros cítricos fueron las principales frutas producidas en América Latina. Brasil, Chile, 

México y Canadá (sobre todo México) constituyen los productores más importantes de frutas y 

vegetales frescos (y de algunos preparados). Brasil produce, en orden de importancia, naranjas, 

plátanos, papayas, otros cítricos como tanjerinas, toronjas, limones y mandarinas, piñas, 

manzanas y sandías. México, el segundo productor de frutas de la región, cultiva: plátano, 

117 Según datos ofrecidos por Gon1.alo Arroyo. el mayor número de empresas en la producción de soya en Brasil es de origen europeo. 24 
emPresas dc?I viejo conlinenle compilen contra 9 norteamericanas y 7 japone.~as. (Cfr Arroyo. Gon7alo; Agrirn/r11ra y a/immtos ni Amhica 
Lnrma. El pndtr dt las Tran.mncinnalrs; México: llNAM: 1 Q85: p. '~). La razón de que los capitales eurC'~os. noneamericanos e incluso 
japonews estén inviniendo fuera de Asia para producir soya y de que sea Brasil el punlo más imponanle de esa eitpansi6n (sin conlar a a~1ados 
Unidos) se dehe a las excepcionales condiciones produc1ivas que el gohiemo hra~ileño ofrece a dichos capilales, la.' cuales aharn1an el co.~10 de 
producción. La mano de ohra brnsilcña c?s más harata que la. japonesa, la lierra es cedida a precios muy económicos, se reduce la canlidad de 
impues1os. enlre otros apoyos.(Cfr. George. Su!>:m: Op. Cit.; pp. 83-84). 
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naranja, otros cítricos, mango, aguacate, papaya, melones, uva, manzana, sandía y piña. Chile, 

que aparece como el tercer productor se concentra principalmente en la producción de manzanas 

y uvas. Pero en esta producción del subcontincntc la presencia del capital extranjero es muy 

fuerte. Grandes compañías procesadoras y comercializadoras168 arrendan la producción de 

pequeños agricultores obligándoles a seguir normas de calidad que exigen la utilización de 

insumos manufacturados como determinadas semillas, abonos y pesticidas en la cantidad que la 

empresa ordena y que el agricultor tiene que comprarle a ella misma. Esta, además, no establece 

ningún compromiso formal de compra. En otro caso la compañía compra directamente tierras 

utilizando mano de obra migrante. 169 Casualmente son los plátanos, las naranjas, uvas, manzanas 

(e inclusive piñas enlatadas, un producto de la Industria de alimentos) las frutas que más 

demanda el mercado norteamericano. 

La principal producción de América Latina por la cantidad de toneladas cosechadas es la 

caña de azúcar, la cual se encuentra en situación dificil. La reestricción del Mercado Mundial del 

azúcar de caña por la aparición de sustitutos ha hecho decrecer su precio. Esto origina "cuellos 

de botella" para la producción de azúcar de la región y desde luego para el cultivo de caña. Sin 

embargo el cultivo ha crecido a pesar de todo. la cantidad de hectáreas cultivadas aumentó en 

Brasil, Cuba y México que son tres de sus más grandes productores. El otro gran productor, 

República Dominicana, ha visto reducir su cultivo por el retiro de capitales norteamericanos ante 

la caída del precio del azúcar. La expansión antes mencionada se debe en primer lugar a que 

dado el bajo nivel de tecnificación, cualquier incremento en su producción es resultado de un 

aumento en su supcrlicie de cultivo. En segundo lugar, por que la Industria de Alimentos en 

1" Al9-una.s de eslas grande!i compañía.<1 i;on: Cargill. Pnited Fruit Co., Dd Monte Co. Fruit Trading Co .. Pep.1iico. Core lnvcstment Limiled, 
Mitchell Cí'ttCi & Co .. llnitcd Rrands, Standi\rd Fruit Co., Castle and Cook lnc., Coca-Cola. entre otras. Toda.i; ellas de origen norteamericano. 
(Cfr. Arroyo. Gonzalo: Op. Cir.). 
1~ Al resrec10 de 13 primera situación ténBa.1ie en cuenla el caso de la compañía Ol!I Monte con la producción de frula.1i, en específico d.e piña.e¡ 
para l:i elahoraci6n de con.'ler.·a.1; enlatadas en la costa del pacífico de México o de \'arias empresas instaladas en la producción de fres:i en el 
bajío. E.">ta úllima esta dominada casi en su to1alidad por ocho empre.">as noneamerican3s, siendo la má." imponante Griffin and Brand: le siguen 
Griffin Holder. American Food Co .. Simpson Sales Agency, Mid Valley, Frozen Foods y Texa.1i: Fruit and Rerry Co. (Cfr Feder. Ernest: El 
imperiali.fmo fresa: México, F..d. Sue\.'a Sociología. 1977, pp. 30-31 ), Por lo que toca a Ja segunda situación "SahritJ.s", empresa penenecil~nte a 
Pep.'iico-Nahisco. se ha con\'enido en uno de los consorcios más imponantes en la exponación de honaliza.~ hacia E.'itados Unidos con un monto 
superior a los 100 miiloni?s de dólares en produc1os agroindustriales "mexicanos" \'endidos durante los últimos cinco años. E.'ita compañia vende 
productos congelados como brócoli. colinor, concentrado de lim6n. chiles jalapeños. p:t'ita de tomate. piña. café, hotanas saladas y dulces. (Cfr. 
El Fitumciero: 31 de marzo de 1992: p. ~9}. 
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Latinoamérica todavía depende en gran medida del azúcar de caña como una de sus materias 

primas principales. 

Las condiciones de producción se encuentran en lo general poco desarrolladas. la 

propiedad de la tierra cañera está muy fragmentada. En México, por ejemplo, hacia principios de 

la década de los 80, de 126,069 personas con tierras dedicadas al cultivo de caña de azúcar, 

57,612 poseían propiedades menores a 2 hectáreas y 37,736 eran dueñas de propiedades de 2 a 4 

hectáreas. 170 El trabajo es principalmente abastecido por mano de obra migrante y trabajo 

familiar. Los ingresos del productor -en México hacia 1985- apenas si rebasaban el salario 

mínimo. La producción, en general es sostenida por los subsidios del Edo. quien apartir de 1987 

comenzó con una política de privatización de los ingenios que vino a alterar toda esta 

producción. 111 En Brasil, por su parte, el Edo. está impulsando el cultivo de caña para la 

producción de combustibles a base de alcohol. 172 

Otra producción característica de la región, aunque no signifique un volumen de 

toneladas elevado, es el café. La región produce más del 50% de este producto. Brasil, 

Colombia, México y Guatemala son los principales productores de este estimulante natural. Las 

características de su cultivo y recolección dependen en buena medida todavía del trabajo manual, 

principalmente de la mano de obra indígena como en Guatemala y el sureste de México. 113 Sin 

embargo la osiclación de los precios internacionales han dificultado el crecimiento de la 

producción en la región. En 1990 el volumen producido era sólo 461 mtm más alto que en 1961. 

Brasil, su principal productor es quien ha resultado más afectado por estas variaciones de precios 

que inician en 1963 y que duran hasta finales de la década de los años 70. 114 No obstante el 

170 Estndlstirns Azurnrum: A7Úcar. S.A. de C. V.: ~1éxico: 1983. 
111 Uno se puede pre~untar rorqu~ no se modernizó el sistema cañero en México. La rei>puesra es que es1e culth•o era utilizado por el í:do. como 
un medio para inregrar a comunidades rurales marginadas (Cfr. Arroyo. Gonzalo (coordinador): Op. Cit.: pp. 259-352). y así apaciguar un tanlo 
la eJurema mi,.eria en la que se encontrahan. Por esto encon1ramos una estructura 1an fragamentada de la tierra y un aha"1~cimien10 de fuerza de 
trahajo de camptsino5 gucrrercnscs y oauqueños principalmente. Esta.'l modernas políticas de privaiización es1án ptrmitiéndole el acceso a la5 
compailiá.'l procesadoras trani;nacionales en esta producción ranicular, 
m El co.~fo de producción de alcohol ya compile con el de ga.rnlina. Apanir de una polílica de subsidios aplicada desde 1975, se con!"umían 
diariamente cerca de 60,000 barriles diarios de alcohol a principios de la d~cada pasada. La creación de un Programa Nacional de Alcohol íPNA) 
lopr6 efe\· ar tal cantidad a J 70.000 barrile.~ diarios en J 98S. (Cfr. More ira, Jos~ Roberto y Goldemherg, Jo!"é: "El programa de alcohol en Brasil" 
en: /m•t>Jtigadt1n y Cie11ria: Rarcelona: Ed. Pren!"a Cien1ífica: octubre: l 9R6, p. 97). 
m En estas regiones es común \'er dur:i.nlc la ~poca de la cosecha a los hombres y las mujeres indígena.~ con sus cestos recolectando los frutos del 
caf~. La mecanización es casi nula. 
1" Hasta 1980 la produci6n empie1a-a tener una incipiente rccu~raci6n que \'a a ~rmitirle akan1,ar, en 1990. el nh·el de producción que tenía 
anles de 1963 (3,500 mlm aproximadamente). 
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movimiento general de la producción propiciado por la variación de precios fue causa y 

resultado del desarrollo productivo cafetalero de Colombia, Guatemala y Ecuador que 

compitieron con Brasil. 175 

En contraste con esto la ganadería, por su parte, sigue siendo una actividad privilegiada. 

La creciente generalización de práctica en todo el continente y las condiciones bajo la que ocurre 

es un ejemplo de ello. Inicialmente la ganadería se practicaba sólo en Sudamérica, en específico, 

Argentina y Uruguay, entre otras razones por la influencia británica en la zona. Sin embargo está 

región no ha sido el centro impulsor del crecimiento ganadero en los últimos 30 años. Las 

nuevas zonas ganaderas que se ubican en ccntroamérica, incluyendo a México, demuestran un 

crecimiento mucho mayor que la zona sudamericana pues para 1970 participan ya con el 40% de 

las importaciones de carne de la región dejando a Argentina y Uruguay el 60% restante. En 1980 

la proporción era 45.4% producidopor las nuevas regiones y 54.6% por Argentina y Uruguay. 

En 1990 los porcentajes se habían movido a 62.3% y 37.7% rcspcctivamcnte. 116 Existen razones 

para ello. La principal es la cercanía con el mercado norteamericano que a partir de la segunda 

post-guerra se constituye en el centro económico mundial. La cercanía permitía recibir carne 

fresca de mejor calidad disminuyendo en gran medida los costos de refrigeración y de flete. 

Tambien resultó fundamental la estructura de las "Repúblicas bananeras" que con relativa 

facilidad ampliaron sus actividades productivas hacia la ganadería. La presencia de Empresas 

Transnacionalcs (ET) que dominaban los circuitos de distribución y comercialización, teniendo 

alianzas con las bugucsías nacionales y sobre todo detentando grandes cantidades de tierra 

hicieron poco dificil el proceso. 111 Por todo esto resultaba más barato producir, en promedio, un 

kilo de carne en estas zonas que en Estados Unidos. 118 

1
'' Ante esta siruaci6n se ha inentado fonnar na organización internacional de productores de café con el objerivo de establecer precios 

indicativos fm!.'i conrrolados) por tipo de grano. Ja iniciath·a funcionó tres años. de 1991 a 1993. ~ro en su renovación han sursido varios 
problemas. Quienes sah~n ganando con ello son los grandes consumidores como Esrados Unidos y Europa Occidental. 
17'Cfr. Asroslat P.C .• Roma. 1992. 
in King•s Ranch. Yamamotoyama Co. lid .• la misma llniled Fruir Co .. Adela Co. y Ogcn Corp. son algunas de las empresas tranmacionales 
dedlcada.'i a la ganadería en es1a rarte del mundo 
11' El precio medio pasado al ganadero centroamericano por kilogramo en \'Írn de anímale.~ de buena calidad era. en 1966, de 0.25 d61ares y en 
Estados linido~ de 0.44 dólares. una diferencia de 19 cen1avos (casi del 50% del precio en lm E.'itado'i llnidos), E.'ila diferencia se hahía 
acentuado en 1971. ya que en el mercado centroamericano se pagafla a o.36 d6lare.~ y en el cstadounideme a 0.64: Ja diferencia era ya de 28 
ccnta\·os, rprcentando un aumenro del 47%.mflrc 1966, Jo qui! indica el d!!leriorode los términos del intercambio. (Cfr Fern.indcz. Luis M .. et al.: 
"Ganadúía y crisis alimentaria" en: Rt!\·i.rta Mt':rit'anadtSoriofogfa: fnslitutode Investigaciones Sociales-l.ISAM: enero-mayo: J98R: p. 58). 
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El otro gran producto de la ganadería es la leche cuya producción en los útimos treinta 

afios aumentó en el subcontinente de 18.S millones a 42.1 millones de toneladas métricas, lo que 

significó un ritmo de crecimiento anual aproximado de 3%. Sin embargo la intensidad del 

crecimiento ha sido variable a lo largo del pcriódo. En efecto, entre 1961-65 y 1970 la 

producción creció a un ritmo de 2.9% anual; luego entre 1970 y 1983 el ritmo se intensificó 

hasta alcanzar una tasa promedio de 4% para finalmente experimentar una importante reducción 

después de la crisis de 1983 creciendo a partir de aquí a un ritmo sólo de 1.7%. Es así como se 

puede explicar el crecimiento de las tierras de pastura en la región latinoamericana que en su 

conjunto pasan de 26.4 a 27.9% dentro del total de tierras aptas para la producción de alimentos 

entre 1974 y 1989, y que si bien se acompañan con un incremento de las tierras agrícolas (que 

aumentan de 7.4 a 8.7%) estas últimas cada vez ocupan más tierras de menor calidad llegando a 

sacrificar áreas boscosas o no aptas para la agricultura y que después quedan inscrvibles. 179 

En suma, la forma de producción de alimentos en América Latina, donde resalta la fuerte 

presencia de empresas transnacionalcs en las producciones más importantes (frutas, vegetales, 

ganadería, etc) está generando un proceso de concentración de la tierra muy agudo para la 

región. Según dalos ofrecidos por el Banco Mundial, a mediados de la década de los años 70 en 

toda Sudamérica un 17. 7% de los terratenientes controlaban el 90% de la tierra. En América 

Latina completa ·para describir la misma situación pero desde el ángulo opuesto- más de un 

tercio de la población rural tenía que arreglárselas con sólo el 1 % de la tierra arablc. 180 A 

principios de la década de los 90, según una declaración del asesor del administrador general del 

Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Mahbub UI Haq, el 80% de las tierras 

agropecuarias del subeontincnte están en poder del 1% de la población, es decir, 4 millones 200 

mil personas. 181 

119 La reducción de lu áreas boscci.~as en Amfrica latina va del 50.~ al 46.5'1> del total de la tierra. Esta reducción i;e acompaña con un proce1110 
de de111cniticaci6n que muestra ya zonas muy clara!> de ubicación: Norci;te de Bra.~il. la parte occidental del Perú, parte de Argentina Y Paraguay Y 
el valtc de M~xico y !iUrt-ste del país. 
,., Cfr. Georg e. Susan: Op. Cit .. p.~ l 
111 Cfr. ÚI Jornada: México, 10 de Abril de 1994, p. 62. No e~ ca.~uat. por lo tanto, que la demanda pur la tierra y la autogeiaión de los recursos 
naturales de la comunidades indígena.~ y campesina.~ sea una de las problemáticas centrales en los recientes le\'antamh!ntos sociales como et de 
Chiapas y que se senerafü.an a todo el país. 
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Hablemos un poco de la pesca, la última gran producción de América Latina. 

Potencialmente la región posee condiciones muy favorables para una producción pesquera 

abundante. Grandes litorales y la inmensa riqueza de fauna comprendida en ellos son recursos de 

vital importancia. Pero aquí se sucita un movimiento similar al de la concentración de la tierra 

recién señalado. La actividad pesquera depende fundamentalmente de la disponobilidad de 

embarcaciones. Los países de la zona carecen de Ilotas adecuadas para el propio 

aprovechamiento de los recursos marinos. Quienes pueden hacerlo son países "extranjeros" 

como Japón, URSS y Estados Unidos. Hacia 1990 la producción de América Latina fue de 

16,753.1 mtm, atrás de la Cuenca del Pacífico, el primer productor mundial (26,437 mtm). Las 

costas del Pacífico Sur, en especial las costas de Perú y Chile, constituyen la segunda región 

productora más importante del mundo (14,976.3 mtm en 1990), sólo atrás del pacífico norte de 

las costas asiáticas. Dentro de los diez principales productores mundiales figuran tres países de la 

región: Perú, Chile y México. Sin embargo existen problemas estructurales muy serios que 

limitan la potencia productiva de esta actividad. El primero de ellos es la fuerte unilateralidad de 

la producción del subcontinente. Del total capturado, 8,403.8 mtm (más del 50%) se deben a las 

capturas de arenques, sardinas y anchoas provenientes precisamente de las costas 

sudamericanas. 182 El empico de estas capturas se destina casi en su totalidad a la producción de 

harinas de pescado (purinas) osca alimento para animales domésticos y de engorda. Otra razón 

importante es que del 40 al 45% restante del producto, que son especies que pueden consumir los 

humanos, también se destinan a la elaboración de harinas y otros productos industrializados.183 

Esto determina a que países como Chile procesen el 93% de sus capturas. Procesamiento que por 

lo demás es para el mercado internacional. 

112 Exi!ite un acuerdo cnlre lo!i gobiernos de Peni y Chile para pennitir a las embarcaciones rusas la captura en sus aguas territoriales. A cambio, 
de to capturado los gohicmos exigen el lS'l-, sea en especie o en dinero. El RS% re!itante se lo apropia la emharcaci6n utranjera. ITimler. 
1imothy y Poncc L .. Jaime (consultores en asesoría técnica pesquera de la Canadian & American Mark~ting Organization): Entrevista Personal: 
México. Marzo. 1994. 
m La causa de esto radica en la creciente demanda por parte de las cmpreas dedicadas a la producción de alimentos para animales, así como a la 
eApan!iión del consumo de carnes roja.( y aves. En Australia, por ejemplo. una firma que produce alimenlo animal. la "tlncle Den's", en 1983 
procesó 4.~00 teme lada.( de pescado. Hacia 1986 esperaban procesar 1 ~.000 tonelada.(. Los ejecUIÍ\.'OS de dicha empresa en sus declaraclones se 
ufanahan de u1ili7.ar sólo pescados de buena calidad (es decir de especies comeslible!i por humanos). "Los B!alos son muy e:tiB"entes .. decían. (Cfr. 
Gufadtl Ttrctr M11ndo: Mon1evideo: lnstiluto del tercer Mundo: 1990: p. 108) 
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La tercera causa es que las capturas de crustáceos, moluscos y atunes que representan un 

alto valor agregado no son tampoco para consumo local, sino que van a parar a los mercados de 

Estados Unidos, Europa Occidental y otros países desarrollados. 

Por último, gran parte de la producción para el mercado interno es provista por pequeños 

pescadores los cuales acusan a las grandes flotas de mermar los bancos marinos por una 

explotación intensiva y ciertos métodos que perjudican los lugares de desove de !(Is especies 

alterando los ciclos de reproducción. Ante esta situación, las pequeñas embarcaciones tienen que 

aventurarse hacia aguas mas alejadas lo que signifca mas costo y mayor riesgo. Pese a ser la 

segunda región productora de productos marinos Latinoamérica sólo consume en promedio 8 

kilos per cápila anuales de pescado. 

En términos de producción industrial alimentaria, América Latina es la región más 

importante de expansión de la Industria de Alimentos fuera de los países desarrollados (ver 

cuadro 1.34). Pero esto no ha significado, en términos generales, un rasgo positivo. Aunque se 

comenzó a desarrollar en la región con el objetivo de impulsar su proceso de industriali7..ación 

vía la sustitución de importaciones, la industria de Alimentos en América Latina ha exacerbado 

el problema de la alimentación en el área En varios países del subcontincnte la actividad de 

estas empresas, que comprende la producción, publicidad y actividades monopólicas, ha incidido 

gravemente en: 1) problemas alimentarios al ofrecer productos con nulo o escaso valor 

nutricional, desplazando las formas y hábitos de consumo locales; y 2) como ya se señaló, por 

que estas compañías, casi en su totalidad pertenecientes al capital extranjero, suelen acaparar 

más y más hectáreas de tierras dedicadas a cultivar alimentos básicos para la población, 

especulando con ellas al destinarlas a producir cultivos de alta tasa de ganancia en el mercado 

mundial. Pero no sólo acaparando tierra, sino arrendando producciones completas a pequeños 

productores como en el caso de las frutas, por ejemplo, que enseguida veremos. 

En América Latina la penetración multinacional está dirigida a los productos de leche, 

aceites, chocolates, frutas y vegetales, productos de panadería y refrescos. Dejando a la industria 

local la producción de azúcar, panadería ordinaria, tortillas y, dalo curioso, cervezas184. Sin,1 L.:-
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embargo la lA en la zona se encuentra claramente dominada por la producción de refrescos. Esta 

producción constituye el eje de la producción industrializada en latinoamérica por lo que 

centraremos en ella ·nuestro análisis. 

La industria refresquera en América Latina presentó para 1985 una inversión total de 15 

mil millones de dólares que le otorgan el primer rubro en la captación de inversión. Esta 

producción ha conservado desde sus inicios una constante expansión que se sitúa en un promedio 

de 8% anual18~ sin que parezca afectarle ninguna crisis económica. El proceso de concentración 

de capital es muy elevado. De 2300 establecimientos productores de refrescos en 1925 en 

México, para 1981 ya se habían reducido a 239 embotelladoras de las cuales sólo dos: Coca-Cola 

y Pepsico dominaban mas del 80% del mercado. La tendencia se manifiesta con igual intensidad 

en Brasil. 

Los refrescos resultan tan baratos de producir -con excepción de los refrescos que 

contienen jugo de fruta-, entre otras cosas, por la fórmula básica que los conforma (agua cargada 

de dióxido de carbono a la que se la ha añadido azúcar, edulcorantes, algún ácido, materias 

colorantes y un agente de sabor artificial) que la mayor parte de su precio se puede reinvertir en 

publicidad, la cual constituye un intensa y extensa red que llega prácticamente a cualquier lugar. 

En el subcontincnte los mercados más importantes para estos productos son México y 

Brasil, los dos países con mayor población y con un porcentaje de menores de 25 años de 55% y 

más del 65% respectivamente. 186 

Coca-Cola y Pepslco dominan el mercado a partir de una diversificación en sus 

producciones, pues aparte de la tradicional Coca y Pepsi son dueñas de varias marcas 

11' La pcnelraci6n del carital Internacional en la IA local de Amlrica lalina lleva un proce~o ya muy avanzado. En Mbico. mu que en nln9dn 
otro país. la tA de Estados Unidos tiene bajo control absoluto prlcticamentc toda.11; las ramas en que se iniitala. Por ejemplo: la compalUa de 
Galletas Oamesa, la principal demandante de tri¡:o del país fue adquirida en 1992 por una filial de Pepsico. Con ello el nlt'!rcado de estos 
productos Pª"'ª a estar dominado por esta empresa. aunque existen otras marcas. E.'l:to significa. entre otras cosa"' un serio golpe para e1 propósito 
de la autosuficiencia alimentaria. Asimismo en la producción de panaderia ordinaria (pan de panadería) tas empresas están dispuestas a 
disputarles a las pequeñas panadería._ el mercado que controlan. Por esta razón es que tiene relativamente poco tiempo que estas empresas han 
empezado a producir piezas de pan similares a lo!! producidos en tas panaderías. las ventajas que ofrecen es que resultan nW baratos y llegan a 
mis lugares. Aparte, por los conservadoras que te agruegan. duran más. El mercado de tortillas de máiz está igualmente en la mira de estos 
capitales. 
1
" Lomclí, Anuro: "Behida<t gaseosas y similares: ¿factor o distorsión del consumo en América Latina?" en: !A \'OZ del Consumidor. Mhico: 

vol.111: No. 3:julio-septiemhre: 1985. 
1" En amhm países la presencia de las E.T. refresqucras eslá completamente consolidada. Para México. hacia 1990, Coca-Cola y Pepslco ya 
poseían más del 90% del mercado y en Brasil el 65% CCfr. Levin, Byron, "la dinámica industria refresquera mexicana" en: Caminos dtl Aire. 
México, Mexicana de Aviación, Noviembre 1993, pp. 47-53. 
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subsidiarias (Fanta, Square, Sprite, Orange Crush, Scvcn-Up, las más conocidas) más aparte las 

variaciones a la fórmula original: Diet-coke, Coke, Coca-cola classic, pcpsi light, etc. 187 Estas 

empresas forman distintos grupos embotelladores, como en el caso de México donde Coca-Cola 

posee: Argos, Cantal y FEMSA, mientras que Pcpsi tiene GEUPEC y GGEMEX. Para el caso 

de Brasil la situación es un poco diferente pues ahí la empresas se toparon con la existencia de 

una producción nacional consolidada que elaboraba un refresco llamado "Guaraná" fabricado 

apartir de un ingrediente natural extraído de las semillas del árbol de la guaraná. 188 Brahma y 

Antártica, las dos compañías productoras de cervezas en Brasil, fabrican este popular refresco de 

origen natural. Coca-Cola en un inicio y después Pepsico han ido desbancando del mercado a 

estas dos empresas. Los refrescos sabor guaraná de Brahma y Antártica ya sólo acaparan el 35% 

del mercado brasileño. 

La manera de producción y comercialización de Coca-Cola y Pepsico los convierte en un 

negocio exitoso seguro, por ejemplo; para producir un refresco de fruta o de algún producto 

natural como el guaraná se requiere de todo un equipo de pasteurización necesario que cuesta 

más de 200,000 dólares (en 1985). Esto explica porqué sólo las empresas grandes como Brahma 

y Antártica podían producir tal tipo de refrescos. Ligadas a la producción de cervezas, ambas 

conocían y poseían las técnicas de pasteurización requeridas. En cambio, producir Coca-Cola y 

Pepsi es mucho más barato. Charles Rais, director general de Brahma, calcula que el costo total 

de producción de Coca-Cola es 30% más barato al de guaraná. "De hecho como Coca-Cola y 

Pepslco es producida añadiendo nada más agua y azucar al jarabe que provee la factoría de 

Coca-Cola, cualquier embotellador puede cambiar a Coca-Cola o Pepsi; mientras que para 

producir guaraná casi se requiere construir una fábrica para ese propósito específico. Por eso es 

que Coca y Pepsi pueden invertir más dinero en publicidad."189 Efectivamente, tanto uno como 

otro de los dos refrescos de cola utilizan ácido fosfórico, aceite vegetal bromurado y colorantes 

artificiales. El guaraná debe su sabor a la cafeína natural de la semilla; los otros refresco utilizan 

111 En Mbico hacia mediados de la Meada pa.~ada se ca.kulaha la exislencia de SS marcas de refrescos. Cfr Lomelí, Arturo: Op. Cit.; p. !1 
m El lonp:evo árbol de la guaraná crece en la cuenca del Amazonas. donde es un factor econ6mico imponanle paralas poblaciones ahí asentadas. 
1119 /bld~m. 
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cafeína de origen químico. Esta adulteración simplifica el proceso productivo y fo 

divcrsifican190
• Coca-Cola lanzó al mercado un refresco "Fanta" sabor guaraná, para pelcarlc el 

mercado de este sabor a las productoras brasileñas. Con todo los sabores resultan distintos por el 

origen de la cafeína. Pero utili1.ar químicos en vez de productos naturales permite a las empresas 

que no tienen capitales grandes solicitar concesión a Coca-Cola o Pepsico, pues estas 

proporcionan red de publicidad, promoción y ayuda técnica incluidas en el precio de la fórmula. 

La principal forma de distribución y comercialización es através de pequeñas tiendas de 

abarrotes familiares. Estas tiendas son tan importantes para las compañías como éstas para 

aquéllas, pues necesitan que el camión pase cada dos o tres días. A fines de 1992, en México, el 

número total de camiones de reparto que empicaba la industria refresqucra era de 3S mil 

unidades de los cuales 6 mil pertenecen a los S grupos principales. Además la estrategia incluye 

a los bares y restaurantes donde se trata de establecer derechos de exclusividad ofreciendo toda 

una lista de marcas, que si nos fijamos bien están destinadas para un determinado tipo de 

consumidor. Almismo tiempo ofrecen refrigeradores, mesas, sillas, cte. 

La importancia de estos dos mercados ha determinado a estas empresas a incrementar sus 

inversiones en la región. Para México, en los próximos S años se planea invertir 4 mil millones 

de dólares entre ambas empresas que se convertirán en 6 u 8 plantas nuevas de embotellamiento. 

Comentemos un poco la situación de la industria cervecera en la región. Aquí la situación 

es un tanto diferente a los refrescos en la medida que los capitales hegemónicos son nacionales y 

de magnitudes verdaderamente monopólicas, 

En casi cada país de la región existe una empresa productora que está intentando 

expandir sus mercados no sólo al interno del subcontinente sino hacia Estados Unidos Europa 

Occidental y Japón. 

En México, Modelo (productora de Corona) tiene el 51 % del mercado. El otro 49% es de 

FEMSA quien controla Cervecería Cuathémoc y Moctczuma (productores de Tccatc). En 

190 Aunque Pep ... ico y Coca.Cola producen refrescos con sahor a frutas, se ha comprobado que dichos productos no poseen en lo ahsoluto alsUn 
in~rediente natural. Para el caso de Fanta sabor naranja es irónico saber que mientras Brasil vende el 97.5% de ru cosecha de naranja a clien1es 
extranjeros entre los que destaca la Coca.Cola, Fanta no contiene un milililro de jugo de naranja al momento que muchos brasileños sufren de 
deficiencia de vitamina C en sus dietas. ¿Qué hace esla empresa con semejante cantidad de naranjas? 
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Venezuela grupo "Polar" domina el 85% con la cerveza del mismo nombre. Brahma en Brasil 

tiene el 80% y Antártica el 20% restante. "Quilmcs" en Argentina, Bavaria en Colombia con el 

100% del Mercado y CCU en Chile con Cristal, están al nivel de ofrecer competencia a 

Heincken de Holanda, Miller de E.U, entre otras. Gran parte de esta expansión productiva se 

debe a avances tecnológicos tanto en la preparación del fermento y pasteurización, como a la 

misma producción del envase y a la publicida José Antonio Femández, director general de 

Cerveza FEMSA declara: "Tenemos líquidos excelentes, pero eso no importa nada si dejamos 

que nuestras~ (subrayado nuestro) pierdan fuerza."191 La "fuerza" la obtienen de nuevas 

formas de presentación del producto con envases color transparente o ámbar, según sea el 

mercado, en lata de aluminio, botellas con rosca y no corcholata, etc. En los últimos ailos sólo ha 

habido un cambio importante en le liquido: la creación de las cervezas suaves con menor grados 

de alcohol. Las plantas de América Latina están igualmente tecnificadas que cualquier otra. Son 

en los departamentos de empacado y distribución del producto donde concentran la mayor 

cantidad de la fuerza de trabajo. 

1.5. Conclusiones. 

La tendencia hacia una mayor universalidad de las capacidades productivas de la 

humanidad que se ponen en juego a propósito de la Producción Mundial de Alimentos es un 

razgo positivo que el actual desarrollo económico ofrece. Positivo porque significa una mayor 

socialidad entn: los hombres. El conocer y practicar cultivos o producciones originarias de otras 

regiones presupone el contacto social entre una cultura y otra a través de las relaciones de 

producción de alimentos. La enonnc potencia que ha adquirido la produción de alimentos es un 

resultado del desarrollo de las fuerzas productivas implicadas en ella, tanto procrcativas como 

técnicas. 

Sin embargo, este movimiento tendencia! ha encontrado su móvil hasta ahora, no en esta 

tendencia hacia una mayor socialidad para dar respuesta a las necesidades de los sujetos 

111 Barhan. lohn: "El gran Destape• <n; Amlrira Economúi: Ml•ico; Diciembre·Enero: 1993: p. 18. 
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propiamente, sino en acrecentar la cooperación entre los productores para la satisfacción de las 

necesidades de acumulación del capital a la cual quedan subordinadas las primeras. 

En la actualidad el fenómeno de la Producción Mundial de Alimentos se revela más 

como una fuerza externa y ajena que penetra y transforma los perfiles productivos regionales, 

que como un proceso de verdadera integración mundial. 

En este sentido, la dinámica global de la Producción Mundial de Alimentos ha logrado ir 

gestionando y coordinando un cierto orden mundial alimentario bajo la figura de relaciones 

polarizadas entre los distintos desarrollos regionales; orden que se encuentra lleno de 

contradicciones, pero que -sin duda alguna- resulta funcional al ciclo de acumulación de capital, 

pues no sólo abre nuevas áreas y espacios para la producción y realización de plusvalor, sino 

también permite ya la posibilidad real de poder determinar una parte importante del valor de la 

.fuerza de trabajo a nivel mundial, en la medida en que lanza a las producciones regionales (sean 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o de industria de alimentos) a competir con otras producciones 

regionales por la disputa de nuevos mercados o por el mantenimiento del propio; y una vez 

inmersas en dicha competencia tienen que seguir las leyes de ésta, como cualquier otra 

producción mercantil. 

En el transcurso de 1960-1990, la inserción de regiones a esta dinámica específica del 

Mercado Mundial ha crecido en extensión e intensidad, pues son más las regiones que van 

quedando subordinadas a dichas relaciones y de una manera más 

completa. 

La división de este capítulo -abordado primero desde los alimentos y después desde el 

punto de vista de las regiones productoras- nos permitió observar: 

a) cuál es la estructura lógica de la Producción Mundial de Alimentos que permite 

definirla como un "sistema alimentario" que se encuentra fuertemente ligado con el Consumo 

Mundial de Alimentos; 

a 1) cómo esta estructura lógica expresa, de manera soterrada y contradictoria, la 

importancia fundamental de la agricultura; ye1respecial.de los cereales, al exacerbar la figura de 
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la carne como alimento central. Exacerbación que por lo demás propicia la necesidad de 

desarrollar las fuerzas productivas en la producción de alimentos; 

b) sobre este desarrollo tecnológico se asienta un conjunto de relaciones de dominio que 

exigen la existencia de un centro que coordine, si bien de manera no conciente, el desarrollo 

capitalista en la producción de alimentos; y que ese centro es Estados Unidos, en la medida que 

dicho país concentra la producción de los alimentos claves dentro del moderno sistema 

alimentario; 

b. l) a pesar de existir diferencias regionales en cuanto a los recurso naturales y 

capacidades productivas de cada región, todas las regiones del planeta son, de un modo o de 

otro, funcionales al desarrollo de la Producción Mundial de Alimentos; y 

c) por último, la producción de un cierto tipo de tecnología por parte de las metrópolis y 

su aplicación en países periféricos tiene consecuencias sensibles sobre la forma de propiedad de 

la tierra, lo que impulsa la subsunción del trabajo agrícola (incluido el trabajo desplegado en la 

ganadería) bajo el capital, que constituye la condición de posibilidad para la formación de un 

Ejército Industrial de Reserva y sus posteriores migraciones. 

Pasemos ahora a comentar estas conclusiones recién formuladas. 

a) La Produclón Mundial de Alimentos, un "sistema alimentario" y la agricultura 

como su fundamento. 

El análisis de los alimentos que conforman la producción mundial nos mostró que ésta no 

es una suma o agregado de producciones regionales y particulares. Aunque regida por una lógica 

caótica de mercado, en su movimiento global, la Producción Mundial de Alimentos permite 

observar que se constituye a través de un cierto orden jerárquico de alimentos, cuyo centro -la 

carne- posibilita el acrecentamiento de la escala de la acumulación de capital mediante el 

desarrollo de su propia producción (altamente tecnificada) y la necesidad de potenciar la 

producción del resto de alimentos que gravitan en tomo a ella, sean como alimentos 

complementarios o como insumos para su obtención; lo cual redunda en un desarrollo de la 

subsunción del:trabajo productor de alimentos bajo el capital. 
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Pero el privilegiamiento de la carne es la expresión mistificada de una situación 

fundamental. En la actualidad, como desde 50 siglos, los cereales constituyen el alimento clave 

en los sistemas alimentarios humanos, no sólo por cuestiones nutricionales (que son muy 

importantes), sino por razones de un equilibrio productivo ecológico. Una producción de carne 

capaz de alimentar a toda la población mundial es imposible en tanto que se topa con límites de 

orden natural. Los ciclos de los cultivos forrajeros tendrían que acelararsc aún más de lo ya 

conseguido a partir del uso intensivo de fertilizantes, pesticidas, fungicidas, semillas mejoradas, 

etc. Esto propicia un daño severo sobre la tierra en la medida que se erosiona sensiblemente 

perdiendo su fertilidad natural; tal y como ha sucedido en Africa Meridional, URSS, Estados 

Unidos, México, entre otros.192 El problema consiste en que dichos insumos manufacturados se 

elaboran a partir de hidrocarburos, los cuales, aparte de ser un recurso no renovable, alteran (por 

su uso masivo e intensivo) los ciclos de varios elementos químicos. 193 

Así pues, tal tendencia de ganaderización y producción de carne requiere de una 

transformación completa, por no decir transgresión, de la geografia terrestre mundial, lo que la 

vuelve punto menos que imposible. Pero no por ello el capital, en su control sobre el campo y la 

misma industria de alimentos, ceja en su intento de desarrollar las fuerzas productivas para la 

elaboración de alimentos. 

Ya en la actualidad la capacidad de la producción de agrícola es suficiente para ofrecer 

alimento a toda la población del planeta194
, sin embargo la utilización que de ella se hace 

(destinada a la ganadería en donde se requieren de 2 a 3 kilogramos de cereal para producir un 

191 El imracto monificantc que llene la "agricultura moderna" sobre la naturalcu es algo ya advenido por Marx a propósito de su an,lisis acerca 
del desarrollo d• la maquinaria y la sran industria. (Cfr. Mar•. Karl, E/Capilill: Op. Cit., vol. 2. pp. 611-612). 
1
" Vid supm: noca 39. Por otro lado, este límite tampoco se consiguido superar con el desarrollo de la investigación genética destinado a producir 
plantas mú resis1cntes qur seneren sus propios pesticidas, por ejemplo. M'5 bien. la manipulación ha llevado a una pe:li!!rosa homogenización 
de lu especies y a una ~rdida irrtpanble de la dh·ersidad fitogen~lica. es decir a la extinción de ellas. En Estados Unidos. seis mil nriedades de 
manuna y dos mil de ptra -que alsuna vez se cuhlvaron- hoy se han perdido. En Sri Lanka, en los Ultimos 30 ai\os, se han ptrdido 1,99, 
vuiedades de arroz de Ju 2 mil existentes en ese lugar. Los triso.-i de Grecia, el ajonolf de Sudán. los frijoles de Turquía. losjitomates de Perú y 
los matees de M~xico, todos ello.5 han sufrido pérdidas irreparables del sermoplasma. En la actualidad sólo se producen 10% de Ja variedades 
hordcolas que se culth·aban a principios de sislo. (Cfr. "Las planlas alimenticias, próximas víctima.oi de Ja erosión sené1ica" en: Gactta UNAM. 
Mhico, No. 2780, 14 d• OC1Ubre de l99J, p. 3). 
,,. Esta alinnaci6n ha sido hecha por varios alllores desde la década de lo.-i años 70. como Susan Georse en su libro ya ci1ado por nosotros. En la 
actualidad la afirmación se sisue sosteniendo con investisaciones hechas por el doctor Guillermo Mosquiera (también ya cilado), por ejemplo, 
donde expone la posibilidad de alimenlar a toda la población a panir de una diela vegetariana: o la misma FAO quién asegura al menos el abasto 
de leche para todo el mundo. Estas afirmaciones son hechas a partir de puros cálculos malemálicos no tomando en cuenla el problema de las · 
relaciones sociales de producci6n. 
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kilogramo de carne de cerdo y de 8 a 9 kilogramos de cereal para uno de carne de vacuno) 

significan un desperdicio velado, pero masivo, de alimentos195 que resulta funcional al capital en 

tanto obliga a potenciar la producción agícola, y con ello la cantidad de trabajo socialmente 

neccsario. 196 Este desperdicio alimentario no es el único, pues la degradación que sufren los 

alimentos en su procesamiento dentro de la industria de alimentos también signifca un derroche 

importante de riqueza alimentaria que hay que volver a producir. En conclusión la Producción 

Mundial de Alimentos presenta un comportamiento lógico orientado, en primer lugar, a la 

producción de plusvalor y no de alimentos en cuanto tal; y en segundo lugar, de haber generado 

ya ciertos métodos históricos de dilapidación de riqueza que pennitcn acrecentar la escala de la 

acumulación de capital. 

b) La Producción Mundial de Alimentos, un desarrollo regional polarizado. 

El aumento en la capacidad productiva de alimentos a nivel mundial contrasta con la 

mayor dependencia de las regiones, quiénes al reorientar sus producciones alimentarias, pierden 

la capacidad de autosatisfacer sus necesidades alimenticias. 

Visto como un gran proceso de trabajo, las relaciones de producción surgidas entre las 

regiones han generado, por un lado "(un) obrero colectivo (que) posee ahora, en un grado 

igualmente elevado de virtuosismo, todas las cualidades productivas y las ejercita a la vez y de la 

manera más económica puesto que empica todos sus órganos, individualizados en obreros o 

grupos de obreros particulares, exclusivamente para su función específica. La unilateralidad e 

incluso la perfección del obrero parcial se convierten en su perfección en cuanto miembro del 

obrero colcctivo;"197 pero por otro lado, esta organización total mundial que precisa la 

especiali1.ación de las regiones en algunas o alguna producción específica desemboca en una 

jerarquización regional donde el conjunto de regiones queda subordinado a un centro encargado 

de coordinar -de manera contradictora e inconciente, pero eficazmente- el desarrollo de las 

1°' Una interesante reflexión sobre la importancia económica que tienen estos desperdicios de riqueza en la economía capitalista. la encontramos 
en Cece~a Martorella. Ana E & Barreda, Andrés: Op. Cit., en donde se deja claramente señalado la necesidad recurrente por parte del capital de 
hechar mano de tales mecanismos para superar sus estados de sobre acumulad6n. 
196 En la actualidad. la alimentación del ganado para ta población de lo~ pa(ses desarrollados consume la mitad de la producción mundial de 
cereales. siendo que esta población representa poco menos del 25% de la población mundial. 
"'Man. Karl. El Capiral ... Op. Cir .. vol. 2. p. 425. 
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relaciones capitalistas en la producción de alimentos, a través de la competencia entre capitales 

en pos de una ganancia más alta. 198 

Este centro resulta ser aquella región que posee una capacidad productiva propia que sea 

lo suficcntemcnte fuerte y competitiva de manera que el desarrollo de las relaciones capitalistas 

se le vuelva una necesidad. Condición fundamental para desarrollar la competitividad agrícola y 

ganadera es el tamaño de las unidades productivas. 199 Entre más grande sean éstas, más fácil 

resulta aplicar nuevas y mejores fuerzas productivas que pennitcn una producción en escala cada 

vez mayor. 

La región que lleva la posición de ventaja en este proceso es Estados Unidos. 

Como ya vimos, el proceso de concentración de la tierra, expresado en la ruina 

económica de numerosos ''farmers'' norteamericanos, ha' dado lugar al crecimiento de la gran 

propiedad territorial. Bajo este crecimiento, el aumento de la renta de la tierra pero también el 

aumento en la ganancia del arrendatario y con ello el incremento de la medida de capital 

reinvertido en el campo, propician una reducción drástica del número de obreros agrícolas (ver 

cuadro 1.35). 

Por esta vitalidad y empuje del campo de Estados Unidos es que surge tanto la industria 

de alimentos como la expansión de empresas agroindustiales hacia otras regiones del mundo. 

Es evidente que en otras partes del planeta también la penetración del capital en el campo 

está presentndo una dinámica igual, sólo que en Estados Unidos el proceso va más avanzado, 

incluso que en Europa Occidental y Japón. 

111 El desarrollo de 1._. relaciones capitalistas de producci6n encuentra su fundamtnlo en el desarrollo del proceso de trabajo en cuanto tal. Este. a 
su vez. encuentra su m6vil. no en la compttencia (tal y como parece ser) sino en la obtenci6n de un cantidad de plusvalor m'5 srande que la 
mtdla social. Este plu1nlgr nqaordjarig, ('ll'oducldo sólo por los capitales que estfn a Ja van¡uudia del desarrollo tecnol6sico, se traduce en la 
esfera de la clrculaci6n como una nwa de l!•nancia mayor a ta del resto de capilalistas. 
"'A prop6ii10 de la relaci6n entre la l!tande y pequefta propiedad de la tierra. cuyo componamiento se resuelve 
-lncondicionalmen1e- en la acumulación de la pri~r• medi1ntc la absorción de la sesunda. Mm seftala lo sl@:Ulente: "( ... ) 2) La 11ran propiedad 
de la tierra acumula los in1cresH invenidOJ en mejorar la tierra por el capital del ancndatario. El pe-quefto propietario, en cambio. necesita 
emplear su propio capital. Pierde por con!d@uienlc, toda esta sanancia. 3) Asf como todo mejoramiento social beneficia a la gran propiedad de la 
tierra, perjudica a la pequeña. por que reclama de ella cada vez mi.111 dinero contante. 4) y todavía hay dos leyes importantes que deben tenerse en 
cuenta a)( ... ) los alimtntos, tales como el sanado, etc .. s61o pueden prducirlos en definiliva, la sran propiedad de la tierra. E!to regulL por tanto. 
la renta de las otras cierras y puede reducirla.• al mínimo. (resallado nuestro] ( ... ) La renta de ta tierra desapartce (pues) tola.lmcnte para el 
pequefto propicLlrio, que sólo retiene. cuando mú. el interés de su capital y su salario. pues ta renta de la tierra puede veue reducida por la 
competencia a los intereses del capital no invenido p:ir si mismo. b) Ya sabemos, por lo demú, que, a isual fcnilidad o rique1.a y uplotaci6n 
igualmente hibil de la!ii tierras. minas y pesquerfas, el producto (de la tierra) se halla en relación con el volumen de los capitales. Triunfa, por 
linio, el @ran terrateniente." (Cfr. Man. Karl: Man11scri1os Econ6micn·Filosdjicos d~ 1844 en; Carlos Man y Federico EngeJs. Obras 
Fundamtntnlts; M~xico: Fondo de Cultura Económica, No. 1. 1987, pp. 588-589). 
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Todo este movimiento desemboca en el control (centrali7.ación) que Estados Unidos 

detenta sobre las producciones claves: sorgo, soya y maíz para la Producción Mundial de 

Alimentos, lo que le permite ejercer un dominio sobre el resto de regiones, aún en aquéllas que 

muestran un perfil productivo contrastante como China, la Cuenca del Pacífico, entre otras. 

Predominio que, como veremos más adelante, se redondea en el ámbito del comercio mundial. 

En esta medida pensemos que la generalizada pérdida de la autosficiencia alimentaria de 

las regiones pcrifcricas, que surge como resultado de la sustitución de cultivos y crecimiento de 

los pastizales para el ganado, es algo consecuentemente lógico con el avance de la Producción 

Mundial de Alimentos, y que por tanto tiene ya características estructurales. 

e) Las formas de propiedad sobre la tierra. 

Pero si el tamailo de 'las unidades de producción en el campo genera la posbilidad de 

desarrollar y aplicar nuevos avances tecnológicos, a su vez, las nuevas tecnologías tienden a 

impulsar la gran propiedad de la tierra ya sea 1) propiciando la división territorial de la misma, 

es decir, impulsando la pequeña propiedad en áreas donde la propiedad colectiva está en proceso 

de disolución ó 2) acelerando el proceso de concentración en donde ya existe la propiedad 

privada. 

En razón de esto podemos observar que, mientras en China, por ejemplo, la aplicación de 

técnicas propias de la agricultura "moderna" sirvió para acelerar la privatización en el campo, en 

Estados Unidos, Europa O~cidental, India y América latina -por el contrario- ha servido para 

acrecentar la magnitud de las concentraciones de la tierra; aunque: se observen claras diferencias 

entre estas últimas cuatro regiones.200 

El pensamiento económico de los gobiernos y organismos internacionales justifica este 

hecho al argumentar el aumento en la producción mundial. Sin embargo "los defensores de la 

gran propiedad sobre la tierra (los grandes capitales en el campo) han identificado siempre 

200 La investig:aci6n ciendfica que da pie a lo que hoy conocemos como la agricuhura moderna Casricuhura intensiva en uso de insumos 
manufacturados es resultado de un proceso llevado a cabo en Jos países me1ropolitanos y s;enera '"paquetes tecnolós;icru .. que son aplicados 
po.ueriormcnte en las tC(!ione!i del 1ercer mundo. En muchos de estos cuos, ocasionando desastres ecológicos. como Jos de la Revolución Verde 
o la actual erosión de las esrrcies vegetales, propiciada por las Investigaciones (manipulaciones del germopla.•mal de la biotecnología. Lo 
interes1n1e a resaltar aquí es que para realii.ar dichos estudios cienlificos. los países desarrollados han logrado establecer ~n los últimos SO años, 
aproAimadamenre, una amplia y compleja red de inslilUlos de inveslig:iciones cien1íficas. (Ver al respcclo, el cuadro 1.36.) 
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sofisticamente las ventajas económicas que representa la agricultura en gran escala con la 

propiedad territorial, como si estas ventajas no adquirieran su mayor expansión posible 

precisamente mediante la abolición de la propiedad y como sí, además, si no fuera cabalmente 

esto lo que les pennite rendir su utilidad social."2º1 

"' Mm Kul: Op. Cit.; p. 593. 
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1.6. Anexo Estadístico. 



Cuadro 1.1 
Producción Básica de Alimentos, 1961-1990 
{mil~ de toneladas mftrlcas y porcenta ~) 

mtm % 

Total Agrícola 3,700,269.4 85.25 
Total Ganadería 580,057.2 13.36 
Pesca 60,349.0 1.39 
Total Alimentos 4,340,675.6 100.00 

FUENTE: Elahoración propia con ba~e en datos tomados de AGROSTAT P. 
Roma. FAO, 1992 



Cuadro 1.2 
Industria de Alimenl05. Estructura. ()SIC) 

Sector Grupo 
Mayor Grupo Tipo de Manufactura 

31 
Manufactura de alimentos y bebidas 

311-312 Alimentos 
3111 ·Matanza preparación y conservación de carne 

3112 ·Manufactura de productos de leche 

3113 ·Elaboración de conservas de frutas vegetales 

3114 Elaboración de conserva y procesamiento de pescac 

crustáceos y alimentos similares 

3115 Manufactura de aceites vegetales y grasas animales 

3116 ·Productos de harina de granos 

3117 -Manufactura de productos de panadería 

3118 -Fabricación de azúcar y refinerfas 

3119 ·Manufactura de chocolates, cacao y confitados 

3121 ·Manufactura de Productos no clasificados 
1 

3122 -Manufactura de alimento preparado para animal 
313 Bebidas 

3131 -Bebidas destiladas y suaves 

3132 -Industria vilivlnfcola 

3133 ·Licores de malta malta 

3134 -Bebidas gaseosas y aguas carbonatadas 

Fuente: Economic Comission for Europe, 
Food Processina Machlnery, Nueva York, 1991, p. 10 



Cuadro l.J 
l'roducd6n: P•rtlclp•cl6n por grupo de alimentos 

Año 1961-1990 
Miies de Tonelada Metrm 

Mundo 
Total Alimentos 4,340,67S.6 

% 100.0 
Cereales tot. l,4S4,SIO.l 

% 33.S 
Cultivos Azuc. 981,847.4 

% 22.6 
Rafcesffuber. 533,607.0 

% 12.3 
Leche 443,869.8 

% I0.2 
Vegetales 333.338.0 

% 7.7 
Frutas 269,402.8 

% 6.2 
Carne 111.877.0 

% 2.6 
Pesca 60,349.0 

% 1.4 
Leguminosas 46,411.4 

% 1.1 
Huevos 24.310.4 

% 0.6 
Estimulantes 8,S22.8 

% 0.2 
Otros 72,629.8 

% 1.7 
FUENTE: Elaboración propia con base en datos obtenidos 
en el AGROSTAT P.C. FAO 
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Puftllt: lndUftrlal S!allltkw YwBoot; ONU; 1 



Cudrol.S 
Esl8dos Unidos: Prod11ctMd8d del Trüajo Agrfcola por lloras. 

(191511916 = 100) 

Maíz Sor20 Tril!o Soya 

Años KPIHCC Hrs/Hcc KPIHCC Hrs/Hcc KPIHCC Hrs/Hcc Ko/Hcc Hrs/Hcc 

1925129 101.5 87.3 s/d s/d 101.4 75.8 90.6 88.0 

1935/39 100.7 81.7 76.I 982 94.9 68.0 133.0 44.5 

1945/49 139.3 40.1 105.9 47.3 123.0 34.4 141.0 28.4 

1955159 188.0 IS.3 173.9 192 160.4 17.5 163.3 IS.9 

1965169 303.0 5.5 314.9 1.S 197.8 10.8 185.6 13.0 

1976180 370.5 2.6 320.3 6.8 230.2 8.8 201.1 8.5 
Tomado de: Foladori. Guillermo(Compilador); La Crisis actual de la agricultura noncamcricana; Mbico; Ediciones de Sociología Rural; UACb; 1989 
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Cuadro 1.8 
C1pllll lnvertklo en la Industria de Alimentos en E.U. 1985-1986 

(Miiiones de dólares) 
1985 1986 

Sector Gasto %del total Gasto % del total 

Productos lácteos 496.60 8.9 625.SO 11.1 

Dairy products 517.60 9.3 521.80 9.4 

Conservas de frutas y vegetales 815.80 14.5 809.10 14.6 

productos de harina 914.90 16.4 854.SO 15.4 

productos de panadería 463.50 8.2 472.70 8.5 

Azúcar y confitcrla 527.20 9.4 449.20 8.1 

Grasas y aceites 208.10 3.7 204.20 3.7 

Bebidas 1,065.90 19.1 l.033.50 18.6 

Alimentos no clasificados 580.90 10.4 581.60 10.6 

Total Industria de Alimentos 5,590.20 100 5,552.10 100 

Fuente: Economic Comission for EuroDC, Food-Processing Machinery; ONU. Nueva York, 1991 



Cuodm 1.9 
E.U.1 MANUFACTURAS. SUMARIO POR TIPO llE INllUSTRIA 
1977 19112 19116 

Ndmm Mll<I Mll<I N......,, Mll<I Mil<I Nllmm> Mil<I Milll 
f.s1ablft:. Emolto Valor A. EJtablft:. Fmnlfo Valo<A. f.s1ablft:, F.mnlfo Valo<A. 

Alimmloo y produ<t .. drrivad< 26,6~ •. ~?O S6.oti2 22.1~ 1.488 88.419 N.O 1.409 112.191 

Pmdu<too - cltc:ame 4,5!o4 309 7.478 3.623 311 11.002 N.O 317 13.m -.. - ......... 3.731 154 5.641 2.724 140 1.360 N.O 137 10.911 
c-nv11 de-y Vtfetal<I 2.379 235 7.685 2.093 l:!il 12.353 N.D 221 16,836 
H-doO... 3.043 113 6.626 2.m llll 10,333 N.O 97 13,745 
Pmdu<too • ....-. 3.386 222 7.073 2,663 217 lo.650 N.O 1911 U.554 
Aldclryc:otllilNta 1.191 105 4,151 1.033 96 6,2!o4 N.D 19 7.721 
Actites y- 1169 41 1.905 724 39 2.785 N.D 33 2.890 
~ 3,104 195 9,901 2.584 194 16,684 N.O 172 20.952 
Olmo-- 4,412 146 5.496 3,941 151 10,017 N.D 145 12.036 
Futolt: 5-Abltncl. DQ. 720, Tibia No. 1265 

CUAPROUI 
BEBIDAS. SllMAllO 

B•bWlll Yloo B1bida Son 
T ... I drMat&a MUia ª'""" DttdL DrlnU 

1'71 
Empilo 221 57 2 9 21 129 
Va1orA1tt1ado 6.1 .. 2.0lS 11 211 117 2.121 

1111 
Empilo 199 4) 2 12 11 110 

YalorAott•ldo 13,70I l.639 162 l.Oll 1.615 7.142 

1111 
Empilo ti) 40 2 I! 10 106 

YalorA11t11do 19.293 5,611 162 1,061 1.691 1.m 
IWnte: Stllt\lrict AbltrKC or U.S. 1919, 
D"""'"""rodt Conwmodt-Unlob. 
loaa. 'll6, T1bll No.1216 



Cuadro l.11 
EmprCSllS lideres en allment05 bebidas y tabaco en E.U .. 1990 

(venta~ v empleos) 
Lugar que ocupa Lugar que ocupa Empresa Industria Ventas Numero de 
dentro del sector en el total de Milllonesde empleos 

industrias dólares 
1 7 Philip Morris Alimentos 44,323 168,000 
2 16 Occidental Pettoleum Alimentos 21,947 55,400 
3 23 Pepsico Bebidas 17,803 308.000 
4 25 Conagra Alimentos 15,518 58,400 
5 28 R.J. Reyno lds 

Nabisco Holdings Tabaco 13.879 55,000 
6 38 Sara Lee Alimentos 11,652 107,800 
7 44 Aneheuser-Bush Bebidas 10,751 45.500 
8 47 Coca-Cola Bebidas 10.406 24.000 
9 57 American Brands Tabaco 8,270 49,000 
10 60 Archer-Daniels Alimentos 7.925 11,900 
11 34 Borden Alimentos 7,633 46,300 
12 67 Ralston Purina Alimentos 7,133 56,100 
13 77 General Milis Alimentos 6,487 97.200 
14 80 CampellSoup Alimentos 6.223 49,000 
15 87 H.J.Heinz Alimentos 6,112 37.300 

Fuente: F.conomic Comission for Europe, Food Processin2 Machinery, Nueva York. ONU, 1991, p.32 



Cuadro t.12 
Participación en la producción mundial por alimento 

196J.1990 
Producción Producción Participación 

Producto Mundial Europa Occidental ... 
Trigo 404,914.3 70,733.5 17.5 
Arroz 375,361.9 1,782.8 0.5 
Maiz 357,424.8 27,811.5 7.8 
Sora o 57.618.5 389.7 0.7 
Cereales Total t,454.510.t 176,258.3 12.1 
lel!umlnosas 46,411.4 3.298.0 7.1 
Soya 69.191.0 553.0 0.8 
Frutas 269,402.8 60,414.0 22.4 
Vegetales 333,338.0 50,024.t 15.0 
Ralcesffuberculos 533.607.0 78.687.0 14.7 
Remolacha Azucarera 247,530.0 104,470.1 42.2 
Calla de Azucar 734.317.4 334.8 o.o 
Cultivos azucareros 981,847.4 104,804.9 10.7 
Cocoa t,716.2 o.o o.o 
Nueces 3,438.8 987.1 28.7 
n t,726.5 o.o o.o 
Caf~ 5,080.1 o.o o.o 
Eslimulantes 8,522.8 o.o o.o 
Total A1rkola 3,700,269.4 475,026.4 12.8 
Carne de cerdo 47.t 14.3 13,643.2 29.0 
Carne de Res y Tern. 41,715.5 8,480.3 20.3 
Carne de Aves 23.047.1 4,815.0 20.9 
Carne Total 111.877.0 26,938.5 24.1 
Leche 443,869.8 140,542.0 31.7 
Huevos de l!allina 24.310.4 5,459.8 22.5 
Tot.1 G1naderla 580,057.2 172,940.3 29.8 
Pesai 60,349.0 9,134.0 15.1 
Total Alimentos 4,340,675.6 657,100.7 15.1 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AGROSTAT P.C. 



Cuadro 1.13 
Producción R6slai Total de Alimentos 

Miles de Tonei.das Metricu 
1961 1970 1980 1990 

Mundo 2,834,966.9 3, 780,396.9 4,568,464.3 S,717,181.8 
EUROPA OCCIDENTAL 444,147.4 536,277.3 629,SOl.S 667,065.0 

Porcenraje del 
Toral mundial lS.7 14.2 13.8 11.7 

1970/1961 1980/1970 1990/1980 1990/1961 
lncremenro de la 

Producción 20.7 17.4 6.0 50.2 
Fuenre: Elaboración propia con base al AGROSTAT P.C. 

Cu1dro 1.14 
G1Stos de Sostenimiento del Meraido de Productos 

Ucteos en la CEE y Eslldos Unidos 
1983 1984 198S 

C.E.E.• 
(millones de ECTJS) 4396.0 5442.0 6602.0 

(mlllones de USS) 3913.3 4293.7 S038.0 

Esrados Unidos 2600.0 1598.0 2000.0 

(Millones de USS) 

Relación ECTJ/dólar 0.89 0.79 0.76 

• Se excluyen la ayudas proporcionadas por los gobiernos de los paises 
Tomado de: Tomic, Tonel; Mercado Mundial de producros lácreos (aspecros para 
América Larina), San1ia20 de Chile, CEPAL, 1987 



eu1dro 1.15 
E~trudurm de la Producción eemlen de la e.E.E. 

Número de Superficie Exportaciones ~uperficie Total 
Explotaciones (miles de Has.) .., 

R.F.A. 602 s.020 17.4 18.7 
Francia 697 9,043 20.2 34.1 
llalia 1,382 S.178 40.l 17.4 
Paises Bajos 22 206 0.6 0.8 
Bélgica S4 372 1.6 l.S 
Luxemburgo 3 31 0.1 0.1 
Reino Unido 96 3,9SS 2.8 13.7 
Irlanda S2 348 l.S l.S 
Dinamarca 91 1.698 2.6 6.S 
Grecia 4SO l,302 13 S.1 
e.E.E. 3,450 27,IS3 100 100 

Número de Explotaciones 
Has/Exnlotciones con cereales(%) 

R.F.A. 8.34 84 
Francia 12.79 66 
Italia 3.7S SS 
Paises Bajos 9.41 22 
Bélgica 6.86 S1 
Luxemhurgo 9.37 78 
Reino Unido 41.24 42 
Irlanda 6.65 40 
Dinamarca 18.62 92 
Grecia 2.89 52 
C.E.E. 7.87 61 
Fuente: Cortez. Ciaude;" El conflicto entre Estados Unidos y la C.E.E."en; Gónzalez. Cuauhtémo 
Torres Felipe; La Soheranfa Alimentaria en México; llEc·Plaza y Janés; 1993; p. 4SS. 



c..lnl,11 
l'llOllUCT'IONll!U 

l~'Dt'511llA 11! ALIAIEN'IOS 
1-1 ... 

Mlln•TOMW.1111trtc. 
Europ¡1 CktldtnlaJ 

Camedemyrem .. !l,991.) 

Carne de Ovej1 608.J 
CtrntdeCerdo 7,3114.n 
Cm11tdtAVes l,576.7 
C.t11rnarmra J!l.l 
1Tonnoyllml111 941.7 
Drurama 152.J 
S.Jrhldl• 1.2011.) 
P!a!llln1 Pftr#¡do1 74.• 
Cnt&larlda 500.6 
t..d 341.0 
TolaJC'nt 19,901.0 
Ltrht Co11dtnlldt 1,567.2 
L«ht tn Polvo 2,700.l 
M~r1q11llla 2,lOl.5 
<)l .. ..ll6.5 
lftlldo(I) •22.1 
Total La1a 11,llU 

Frur•S... 216.9 
Mamt!U 790.5 
Jup ConrtntradOI (2) 26.l 
Ju1ot no ConctnftldOl(l) 544.2 
l'nll•Coaplldlt '5A 
Pru1• Flllllld• 112.9 
Vqt1&1a Cot11tlld01 921.0 

VtlflalllFlllatldOI l,011.9 
iToraJ Pnit• y Vettta!M 6,436.1 

-Cooplldo 1.010.5 
l'll<ldo5alldo 39"7 
PtlC'8do flllllldO 511.4 

rrora1- 1.916.6 

M•ftrlAI 2,277.l 

Arfll• dt Anlmaln Aru"I('( 577.7 
Ac'llr11n0Ptoc.esado1 160.0 
Aeellt1VfJtf1l11 4,739.l 
TotllAc'll1• 1.910.4 
1far1n1Tr110 23,"6.7 
MHIC".omt11 1,170.) 

Harin• dt orrns Cerul• 1,57'.0 
C'fffllflftlldell)'UtlO m.i 
TorllHlrinta 11.270.l 
Pan• yfldeot JJ,!'14.7 
Panldtrta Ordinaria ... ll.7 
Bllcvlt1 2,260.1 
l'lnldtr11l'lol o.o 
Tolll PlnldW 1.225.8 
Ald<W 20,160.0 
Ftura OlactMa l.l 
Connrldot l,"41.1 
To111 Arde# 21.110.4 
Cototen Polvo 199.1 
Coroaen Pa11 120.6 
O\OCOlllt l,611.9 

"'" 93.5 
Mal11 2,191.7 
Toral Mlsetllntol •,916.7 

Allmm10 Animal 60.155.0 
TDtll nnlllo lltMlat UJMl.8 
Bthldar AlcoMlku (4) U52.0 
Vln1pe(4) 2,219.l 
CfrYtl.1(4) ISl~l9.7 

A1u1Mlneral(•) ll.591.l 
Rtíte1ro1(•) 75,91111.7 

Vino 77,896.0 
Total Bebidas ll8.lll.9 
(llMlladetllnlltro1 
(ll jUfOI no fennmlldOl l!l forma dt rrillllll, JW 
lfquldo1 
(3) lnrluye Udr.tt bruray rtfinld1 
c•lmllesdefltctollfro1 

· Puenrr, fndu11rial s11111!1a: Yea:rBoot: ONU: 1990 



Cuadro 1.17 
Empresu llderes en la produccl6n de Agua Mlnenl. 1988 

(MllloneA de litros) 
Clasificación Marca Registrada País Producclon 

Anual 
1 Evlan Francia 792 
2 Contrexéville Francia 787 
3 Viuci Francia 733 
4 Perrier Francia 30S 
s Spa Belgica 300• 
6 Volvic Francia 29S 
7 Uberkinger Alemania 2SO 
8 Pan na Italia 240 
9 Apollinaris Alemania 22S 
10 Font Vella Espana 22S 
11 Vlchy Francia 211 
12 Ferrarellc Italia 200 
13 Gerosteiner Sprudel Alemania 200 
14 Radenska Yugoslavia 190 
IS Do ario Italia 180 

• Producción medida en numeras de botellas 
Fuente: Econimic Comission for Europe; Op Cit. p. S4 



Cuadro 1.18 
Dlver.dd1d F~pectr.11961-1990 

Miies de Tnnelld1.• Metrku 
Producción Participación 

Producto % 
Trigo 84,159.2 17.6 
Arroz 1,820.8 0.4 
Maiz 10,864.0 2.3 
Sorao 113.8 o.o 

Cereales Total 168,094.2 35.1 
Leauminosas 7,138.6 1.5 

Soya 579.2 0.1 
Frutas 12,456.1 2.6 

Ve11.etales 26,872.6 5.6 
Raicesffuberculos 78,764.3 16.4 

Remolacha Azucarera 74,318.3 15.5 
Cafta de Azucar o.o o.o 

Cultivos Azucareros 74,318.3 15.S 
Coco a o.o o.o 
Nueces 68.1 o.o 

n 83.1 o.o 
Caf~ s.o o.o 

Estimulantes 88.1 o.o 
Tnt1l Agrfcoll 368,379.S 76.9 
Carne de Cerdo 5.206.7 1.1 

Carne de Res y Tern. 6,133.4 1.3 
Carne de Aves 1,889.0 0.4 

Carne Total 13.229.0 2.8 
Leche 88,369.5 18.4 

Huevos de Gallina 3,172.1 0.7 
Total Gan1derfa 104.770.7 21.9 

Pesaa 6,130.0 1.3 
Total AllmentO!I 479,280.1 100.0 

RIENTE: Elaboración oro11ia con hase en dal< s tomados de FAO; Agrostat IPC; Roma; 1992. 



Cuadro 1.19 
Incrementos productivos 

MllK de ToneladH Melrlcas 
Produc10 1961 1990 % absolulo 

Trigo 66.483 109,600 64.85 43,117 
Arroz 247 2,473 901.21 2.226 
Maiz 17.113 9,900 -42.15 (7,213 
Sorgo 60 150 150.00 90 

Cereales To1al 126.774 227.214 79.23 100,440 
Leguminosas 3,903 9,710 148.78 5,807 

Soya 344 880 155.81 536 
Frulas 5.029 14.642 191.15 9,613 

Ve2e1alcs 18,382 31.877 73.41 13,495 
Raices/l'uberculos 84.310 63,700 ·24.45 (20,610 

Remolacha Azucarera 50,911 81,200 59.49 30,289 
Cana de Azucar o o 0.00 o 

Cullivos Azucareros 50,911 81,200 59.49 30,289 
Nueces 17 140 723.53 123 
Coco a o o 0.00 o 

Té o 136 136.00 136 
Café 40 o -100.00 (40 

Eslimulanles 40 136 240.00 96 
Total Agrícola 289,710 429.499 48.25 139,789 
Carne de Cerdo 3.704 6,600 78.19 2,896 

Carne de Res y Tern. 2,864 8,800 207.26 5,936 
Carne de Aves 813 3,300 305.90 2,487 
Carne Tola! 7,381 18.700 153.35 11.319 

Leche 62,565 109,128 74.42 46,563 
Huevos de Gallina l,610 4,540 181.99 2,930 
Total Gmnaderfa 71.556 132,368 84.99 60,812 

Pesca n.d. o 0.00 o 
Total Alimentos 361,266 561,867 55.53 200,601 

n.d. =No !Jisponible 
AJENTE: Elaboración propia con base en dalos lomados de FAO; Agros1atlPC; Roma; 1992. 



Cuadro 1.20 
USO PE 1,., TIERRA AG RICOLA 

(MUio- de Hedareas) 
1970 1975 1980 1985 1986 1988 1989 

Tollll atea 
Agrlcola 548.8 5848.8 553.5 556.5 559 557.9 557.9 

Tierra Arable 223.5 225.5 227.1 226.9 287.4 227 225.4 

Paslizalcs 314.6 317.8 321.8 326.1 326.7 325.2 327 
Fuente: "The Soviet Agro-Food System and Agrlcultural Trade. Propects for Reform" 
Palfs. OCDE. 1991, o. 59. 

Cuadro 1.21 
PAPA 

Are1, Rendimiento, Producción y Consumo 
1970 1975 1985 1986 1990 

Arca de Cultivo 8.1 7.9 6.9 6.4 5.8 
(millones de Has.) 
Rendimiento promedio 120 112 96 137 109 

(quintal/ha) 
Producción 96.8 88.7 67 87.2 63.7 

(millones de Toneladas) 
Consumo percápllll 130 120 109 107 104 

(K2/afto) 
Fuente: The Soviet Agro·food syslem and agricultural 1rade. Prospects for Reform; París; OCDE; 1991; o. 7 



CUAllROl.U 
PllOlll1("('10Nlll!l.A 

INOOSTlllA 111! At.l\IF.l<fOS 
19"ol ... 

Mlln ff TOMW.. •'~ss 

Camt dt fCI 'f ltnlft'I Ull'i.7 

CamtdtOveja '''·º 
C.-ntdtCtrdo l,Qll,) 

<"amtd1A11• l.Oll.7 
0tfll Ctmtl fracas 742.J 
Tocino y Jamón o.o 
0tr1111cames o.o 
S.lchkhll Jll.l 
P11111\01 Prtpuado1 o.o 
carne &\119&11 407.l 
(MU 210.0 

To!alC.nt lo.519,7 
L.echtCond1111ad1 4M.I 

lMhten Polvo 540.1 
M1n1equllla 1Al5.l 
~ ... l,ll<.2 
H1lodo(IJ 529.! 
To1&1Llct101 •.lll.I 
Pfut•S«.- •1.0 
Mnmtlldtl l-06.0 

Ju'°' Concentndoo t2l o.o 
Jup no Conctn1radol<l) 1,139.0 

Fru1•Con¡t!U 0.2 

Fnn• &llll*'- m.2 
Vt1tfal• Con1111dos l.I 
v.,1111e01111- 1.767.6 

~J.!.f(!!•l• l.612.2 
Pllcado Con11lldo 1,119.7 
-Sallldo 5l7A 
Pllcldo fJllllldo 7,.,l 

TotalPft:rato UllA 

M•tsina 1.000.6 
Attlln dt Anlm1lea Acdl\c tO!',O 
Actites no Practtadot 2<'<1.l 
Act\lrsVtftlal!I 1,195.l 
TntalArth• 2,191.7 
HlrinaTri,o l(l,419.7 

MutOma11 l ... 5.7 
H•lnM de otros Cmales o.o 
Crrraltt iwa deuyuno o.o 
"rotalHarl.n• 19.19!.0 
Putll y F\dtot 15,13'.0 
Panldtrt. Ordinaria 12,tiQl,7 

Blscu\11 70l.1 
Ptrladtri• flna o.o 
Tolal Panaderf1 3' .. "5.1 
Aldc• 16.552.7 
Fn11a Olacclda o.o 
Conn1ado1 l,6ll.6 
Total Arde• 11.176.l 
Cocoa tn Polvo O.• 
Cocea en 1'1111 o.o 
ctiocalll• 3H.9 

Caff •.6 
Ma111 o.o 
TollllMl1ctlMto1 l9l.I 
Allmauo Animal 7!.l 
T•lnn--;.~ .. hW .. 106.67"'7 
Btbld• AlroMlkas f'l o.o 
Vin•trt (4l m.1 
crrona<'l 30.411.1 

A1u1 MlnrrllC•l •.756.7 

Rtfresoos(') 17.6'1.l 
Vino 10.15!.l 
Totll Beh\dll 63,988.l 

(llMllesdc'\lol\lros. 
(ll Ju1os no rmnenladnl hajn la fonn1 
dt cristales, rn11 o Uquldot. · · 
(l) Incluye ardcar bNllY rtflnld1. 
('1Mllesdchttlolltro1. 

AJENTE: lnd1.11trill s11111tkl Yutt:ioot; 
ONU; 1090. 



Cuadro 1.23 

Producclon hiblea de allmenlos 

196l-1990 

(milllli de loneladas melrlcas) 

Cereales Total 260,404.S 
·Trigo 54,130.2 
-Arroz 132,907.7 
-Maiz 52,591.2 
-Sorgo 6,885.0 
Leguminosas 6,960.2 
Soya 8,482.7 
Fruta 9,188.7 
Vegetales 78,443.3 
Ralceslfuherculos 131,761.4 
Cultivos Azucareros 41,501.9 
-Remolacha A. 5,878.2 
-CaftadeA. 35,623.7 
Nueces 312.9 
Estimulantes 314.1 
-Cafc o.o 
·Te 301.6 
-Cocoa 12.S 
TOTAi, AGRICOLA 537,369.6 
CarneTolal 13,514.5 
-Carne de Puerco 11,459.9 
-Carne de Res y Tern. 339.7 
-Carne de Aves 1.714.9 
Leche 3,475.0 
Huevo de Gallina 2.959.1 
TOTAL GANADF.RIA 19,948.6 
PF.SCA 5,501.8 
TOTAL ALIMENTOS 562,820.0 
Fuente: Elaboración propia basada en 
el A2rostat P.C. FAO. 1992 

Cuadm 1.24 
Pmdurd6n Total t lncremmtns 

Produccion Incremento.o; 
(mlm) (oorcentaies) 

1961 1970 1980 1990 70/61 son o 90/80 90/61 
Mundo 2,834,966.9 3,780,396.9 4,568,464.3 5,717,181.8 33.3 20.8 25.1 101.7 

China 286,033.7 461,182.7 595,748.5 834,621.6 61.2 29.2 40.1 191.8 

Pankipación 
Pon:rntual 10.1 12.2 13.0 14.6 

Fuente: Elaboración nmnia con bMe al A•roslal PC. FAO 



Cuadro 1.25 
IMl'ORT ACION V UTIUZACION DE 

ABONOS QUIMICOS 
Importación Fertlizantes 

(millones de T. químicos/ha. 
1957 1.21 N.O 
1965 1.73 13.50 
1970 6.41 21.30 
1975 4.93 36.20 
1978 7.33 55.60 
1979 8.39 68.30 
1980 10.01 78.70 
1981 9.30 81.40 
1982 11.10 87.20 
1983 7.99 n.d. 

Tomado de: Agriculture in China. Prospects for 
production and Trade; París; OCDE; 1985; 
p. 52. 

Cuadro t.26 
l'RODUCCION GANADERA 

(millones de Toneladas) 
Afio Total Puerco Res Cordero Leche Gallina 

1961 1.6 1.5 N.O. N.O. 0,6 1.2 
1970 6.2 6.0 0.1 0.1 0.6 1.5 
1978 8.6 7.9 0.3 0.3 0.8 2.0 
1979 10.6 10.0 0.2 0.3 1.1 2.2 
1980 12.0 11.3 0.2 0.4 1.2 2.6 
1981 12.6 11.9 0.2 0.4 1.3 2.4 
1982 13.S 12.7 0.2 0.5 1.6 2.8 
1983 13.4 13.8 0.2 0.3 1.9 2.8 
1985 14.6 17.3 0.3 0.3 2.5 4.4 
1990 35.4 23.7 1.1 0.5 7.0 6.5 

N.O. No Disponible 6 menor a 0.01 
Fuente: Elahoraclón propia hasada en el Agrostat P.C. 1992. 



Cuadro 1.27 
1 ncremento de Precios 
para algunos productos 

1978-1982 
(porcentajes) 

Granos 48.9 

Semillas 
Olca2inosas 58.8 

Al¡¡odón 42.1 

Carne de Cerdo 66.2 

Promedio Total 41.6 

La principal razón de los incremcnlos se deb 
al aumento en el precio de los fertilizantes 
Fuente: Conroy, Richard; Tecnhological 
Oiange in China; París, OCDE, 1992. 

Cuadro 1.211 
Produr<lon h'stra .i. aHmrntos 

1961-1990 
(mll<S dr tontladas mttri<a<) 
TOTAL Continental lnrular NICs Janan 

Cereales Total 111.960.7 36.414.9 51.519.1 7.460.4 16.566.3 
·Trifo 3,848.6 13.0 2,859.9 101.J 874.4 
-Arroz 91.923.3 32.245.5 38.614.6 6.180.3 14.88M 
-Maiz 0.064.( 3.939.3 9.004.5 89.3 30.9 
·Sorgo 406.3 229.9 171.7 4.3 0.4 

Leg~mino(a.• 1.460.4 486.2 736.1 38.4 199.7 
Soya 1.743.0 334.4 971.6 224.1 212.9 
Fruta 25.996.7 7.70J.2 12.057.8 930.4 5,305.3 

Vea~lales 35.009.8 5,655.0 8,702.2 6,582.1 14,070.5 
Raicesffuhtrculos 46.334.6 16,855.5 20.622.4 1.923.4 6,933.3 

Cultivos Arucareros 74.160.3 23.132.0 46.016.3 0.5 5.011.6 
-Remolacha A. 2.822.J o.o 31.5 o.o 2.790.8 

-Caña de A. 71,338.0 23.132.0 45.984.8 0.5 2,220.8 
Sueces 136.4 12.7 36.7 44.7 42.3 

E~limulantes 819.6 157.0 569.9 0.2 92.5 
-Ca fe 135.5 7.4 128.2 o.o o.o 
-Te 226.3 32.8 100.8 0.2 92.5 

-Cocoa 457.8 116.8 340.9 o.o o.o 
TOTALAGRICOl.A 297,621.4 90.751.0 141.232.0 17.204.1 48.434.3 

Ca.me Total 6,186.4 1.377.6 1.787.8 739.3 2,281.7 

-Carne de Puerco 3.011.0 695.7 806.2 450.4 1.058.7 
-Carne de Res y Tem. 1,144.0 222.1 425.3 119.1 377.4 

-Carne de A ve5 2,0Jl.4 459.8 556.2 169.9 845.6 

Leche 10.238.2 1.161.3 2.043.1 1.472.3 5.561.6 
Huevo de Gallina 2.751.1 181.8 519.2 233.3 1.816.8 

TOTAL GANADERIA 19.175.7 2.720.6 4.350.0 2.444.9 9,660.2 

PFSCA 14.338.7 2.226.2 4,fü.2 2.054.R 8.766.7 

TOTAi. AUMENTOS 331,135.7 95,697.7 150.337.1 21.703.8 66.861.2 
r------· 
Fuenle: Elahoraci6n ~ia ha'tada en Jo.\ datn~ del As:rostal P.C. FAO. 1992 



C'l!AOROUt 
PROOl'Cf'IOS flf: l.A 

l~lll'STRIA OF. At.IME~TOS 
1966-19'0 

Mlln •• Tn•~•I•• allrk• 
1o~n 

Camr dr res y 1emn1 3Sl.7 
C&mr dr Ovrja 0.3 
CamtdrC"tfdo 1,0]],) 

CamtdtAvn 626.0 
orru cames rmc:11 •.! 
Tocino y Jam~n 161.3 
Oruc:ames o.o 
S1\c:hkh11 160 
P1111\101Pr'f'ltados o.o 
Camtfnlatada 16.5 

Lard 67.0 
To111ram1 2.426.I 
L«ht Conc1tn•ad1 6),0 

L«htm Polvo 110.6 

MltlltqUllll '7.l 

Qjll<> l~.Q 

Htlado(l) 1.U.l 

Tola! Ucteos 470.1 

frul•Str• o.o 
Menntlad• 40.5 

Ju1ot Conrmrrado• (2\ 21.9 

Ju1M no C'onmitradOl(l) 14U 
Frvt• Conttlldll o.o 
FrutMFJ1lllad11 m.3 
V.tttal• Con1tl9dot 5!.I 

VtJltalel f"llladOI 17!.S 
~_!!:1rr1la 711.9 
~c:1do Conatlldo l,'55.0 

Pescado Salado 726.• 
PftC'adO f.nllladO ll0.5 
Total FWcado 3. .. 1.9 
Mar1Min1 !65.! 
Ac:tlfesdrAlllm1lesAcu•1Jc 2.ao.o 
Ac:rllainoProcrHdns I~.! 

Artlle.V111111a U2.0 
TolllActila 2,J'3.8 

Harln1Trl10 3,960.7 
MulOro111 801.3 
Harlnu dr 01ro1 ene.ta 61.0 
Cnult1 para desayuno o.o 
Totallfarin• 3,37.&.3 
Pas1asyF1deo1 !.210.! 

PanadrrlaOdlnari1 1,1)16.0 

8\sC'Ulll 265.7 

Panadrrl1Fin1 o.o 
Tolll P'lnad.-fa 2.105.0 
~,. l.057.3 
Frv1aGllCUda o.o 
Connradoa m.i 
Tn11IArtlc:• 2,!U.7 

Coc:n1111 Polvo •.l 
C'OCOltn Pula 2.5 

Ch(l(t)lllt llU 
Carl 11.• 
Malla '2.l 
Total Mltrtlfnros l05.9 

AllmmtoAlllmll 8.0-05.3 

~·d~~obtbl•H 11.Zll.Z 
BrbldasAlc:obdllc:a.•(4) l,618.3 

V\nap(4) l.129.9 
cmm{4l 20.l~.o 

A,uaMlnnal{ .. ) 120.7 

RrrmrnsC4l IJ,303.3 
Vino !9.3 
To1al8rhldu !6.SlS.6 

(llmllesdrtllnl\lros 
<llju¡ns na frnnrnl1tfo1 hajn la ronna de crlsl 
pas110Uquldo1. 
{3llnduytll11rarbnnayrtfinada 
(4lmllt1drbttlnllfro1 



Cuadro l.JO 
Prnduccion haslca de alimentos 

1961-1990 
(miles de toneladas metrlcas) 

Cereales Total 134,578.3 
-Trigo 29,389.5 
-Arroz 77,522.3 
-Maiz 6,763.6 
-Sorgo 9,570.0 
Leguminosas 11.659.3 
Soya 660.6 
Fruta 19.948.4 
Ve2etales 37,601.8 
Raicesffubcrculos 14,338.0 
Cultivos Azucareros 151,410.0 
-Remolacha A. 32.S 
-Caña de A. 151,377.5 
Nueces 162.2 
Estimulantes 511.4 
-Cafe 2.3 
-Te 431.8 
-Coco a 77.3 
TOTAi. AGRICOLA 370,870.0 
Carne Total 1,124.7 
-Carne de Puerco 275.1 
-Carne de Res y Tern. 709.7 
-Carne de A ves 140.0 
Leche 32.629.4 

~e Gallina 617.1 
TOTAi, GANAllERIA 34,371.J 
PESCA 2.179.5 
TOTAi. AUMENTOS 407,420.7 
Fuente: Elahoración propia ha~ada en 
el Agrostat P.C. FAO. 1992. 



c...irot.31 
l'rudlocd6a de Allmotdoo Eslndlgkos de IM RqlOllOS A~ y Mla Musulnmaa 

1>1 .. nldad Espoclnl 
Aio 1961-l!lllO 

MllndeT-.ia.Melrkm 
MunJo <;t. Africa Mcridi.,.lllal % SuJafrica <;t. ~frica Mususl......, % Asia Musulmana .... 

Trigo -1().1.914.3 0.9 1.5113.S 3.2 1.226.1 .u 6.073.8 8.3 3-1.681.3 21.3 

Arroz 375.361.9 3.4 72.0 0.1 2.5 o.o 2.588.5 3.6 5.H80.6 3.6 

Maiz 357.424.8 5.1 11.661.9 23.-l 7.061.8 23.7 4.171.9 5.1 3.0H4.5 1.9 

~n _J7.618.5 4.8 698.2 u -IO'J.8 1.4 3.614.2 5.0 985.0 0.6 

Cereales 1.45-1.510.1 20.6 14.508.S 29.1 8.895.6 29.9 20.786.9 28.5 55.257.8 33.9 

~g1¡1minosas 46.411.4 2.2 394.8 0.8 95.8 0.3 1.229.5 1.7 2.338.4 1.4 

Soya <•9.191.0 0.1 90.6 0.2 31.9 0.1 66.1 0.1 106.4 0.1 

Frutas 269.402.8 13.5 3.<•.'.i5.7 7.3 2.340.3 7.9 8.217.2 11.3 16.646.3 10.2 

Vegdalcs 333.338.0 5.3 2,UllH.O 4.2 1.201.7 4.0 11.114.4 15.3 25.476.1 15.6 

Tubcr. 533.607.0 38.8 3.250.3 6.S 716.3 2 . .i 9.070.9 12..a 5.084.8 3.1 
Azu.:arera 247.530.0 o.o o.o o.o 1.050.8 3.5 1.964.8 2.7 11.023.0 6.8 

Azucar 73-1,317.4 12.3 20,446.4 41.1 11.805.9 39.6 11.99.U 16.5 23.883.7 14.7 

azocar 9Hl,847.4 12.3 20.446.4 41.1 12.856.6 43.2 13.959.1 19.2 34.906.7 21..1 
Cocoa 1.716.2 0.6 0.6 o.o o.o o.o 109.3 0.1 o.o o.o 
Nueces 3,438.8 0.1 o.u o.o o.o o.o 118.5 0.1 651.3 U.4 

Te 1.726.5 0.1 40.2 0.1 4.4 o.o 6.9 o.o 98.6 0.1 

Ca fe 5.080.1 0.6 17.6 o.o o.o o.o 13-1.4 0.2 5.3 o.o 
Estimulantes 11.522.8 1.3 58.5 0.1 .u o.o 250.5 0.3 103.9 0.1 

Total Agricola 3,700.269 . .i 94.2 44,492.8 89.4 26.142.6 87.8 64.783.0 88.9 140.571.6 86.4 

Cenlo 47.114.3 0.1 1111.5 0.2 81.4 0.3 19.0 o.o 1.8 o.o 
Res y Ter. -'1.715.5 0.9 732.2 1.5 483 . .i 1.6 676.0 0.9 718.0 0.4 

Aves 23.047.1 0.3 236.8 0.5 191.5 0.6 328.4 0.5 685.9 0.4 

Carne 111.877.0 1.3 1.087.5 2.2 756.3 2.5 1.023.3 1.4 1.405.7 0.9 

uche 443.869.8 4.0 3.019.9 6.1 2,197.3 ,... 6.117.6 u 19.164.5 11.8 

Gallina 24.310 . .i 0.2 185.0 0.4 129.2 º·" 279.7 0.4 632.8 0.4 

Total Ganadería 580.057.2 5.5 4.292.5 8.6 3.082.7 10.4 7.420.6 10.2 21.203.0 13.0 

Pesca 60.3-19.0 0.3 989.7 2.0 550.8 1.8 661.7 0.9 1.015.1 0.6 

Total Alimontos 4.3-I0.675.6 100.0 -!9,77.i.9 100.0 29.776.1 100.0 72,865.3 100.0 162.789.7 100.0 

Fuente: Elabocación nmnia basoda en datos del AGROSTAT P.C. 



Cuadro 1.32 
RrgMn drl Sahrl. lmporladón 

drcrrulrs 
Mllrs dr Tnnrlada• Mtlriras 

1964).1990 
Mo Cantidad 

Oreada de los 60 200 
1970-71 540 
1973-74 1060 
1975-76 660 

1977·79 800 
1982 1180 
1983 1230 
1984 1730 
1985 1640 
1986 925 

Fuenle: Tomado d• "Th< Sahel Facing Fuiure. 
lncrea.sing D•pend•nce or S1ruC1Ural Tran<formation" 
Parú. OCOE, 1988. 
Aarmtal P.C. FAO. 1992. 

Cuadro 1.33 
Produrdon h••ka de allmenln• 

1961-1990 
(mlko de tonelada• metrle11s) 

Cereales Total 17.735.5 

·Triso 11.534.5 

·Anoz 514.6 
-Maiz 303.5 
-SorQo 765.3 
Leguminosas 453.7 

So va 54.8 
Frula 2.556.1 
VeReL'lles 1.415.4 
Raice.truhen:ulos 1.088.4 
Cullivo< Azucareros 20.131.7 
·Remolacha A. o.o 
-Caña de A. 20.131.7 
Nueces 4.6 
Eslimulantes o.o 
.cafe o.o 
-Te o.o 
-Coc:oa o.o 
.!Q!AI, AGRICOLA 43,440.Z 
Carne Total 2.214.1 
-Carne de Puerco 246.0 
-Carne de Res y Tem. t.705.5 
-Carne de Aves 262.6 
Leche 13.117.0 
Huevo de Clallina 229.1 

TOTAL C.ANAIJF.RlA 15~~60.2 

PESCA 526A 

TOTALAUMF.NTOS 59,Slfi.7 

Fuen1e: Elahoración propia hsada en 
Agroslal P.C. FAO, 1992. 



n1AllROt .. '\t 
PROM '<'C'IO~ OF. l.A 

l~llllSTRIA Df. Al.l\IE~TOS ......... 
Mllff .. °!!'~!~~!.':.• "!!t!'i!.!!__ 

Am'!i-'.!!A!!!!!_ 
Camt de res y 1mim 2,1101.l 

Carne dt Q\·rja 160.7 
CamtdtCtrdo 6Q0.) 

C'amtdtAVfl W.7 
Oru camn r~cas ... o 
TO(\no y Jamón ... o 
OrUrMT1t1 o.o 
~khkhu 121.0 
P11ll\101Prr¡wado1 l.• 
Carne F.11l11ad1 7l.l .... 77.0 

TolllC'amt 4,QOfi,I 

l.«h1Condemad1 H:ri.6 

L«ht tn Ptilvo lll.7 
Mantequ\111 17!.I 
~ ... !lfill,O 

HtladOfll 46.4 

To11ltMtto1 1,476.S 

FNr•S.C• 19M 

Mermtlad• H.4 
J\IJOI ConrentTldOI m o.o 
Ju1o•n0Contt"n1radol(l) ll.1 
Fnlt• Conttladal o.o 
FNt11Fril1tad• m.i 
Ve1tt•lesCnn11lad01 o.o 
Vt1t1alt1 F.lll11adol m.1 
Tolal FNIU "/_ Vtt.ttal• 7ll.• 
Parado C'onttlado m.o 
PelradoSalado 79.l 
Parado f'lllatado 229.0 

Tolllftt!irado !18],) 

Marttrlnt 512.7 
Actlls dt Animales Acu.41icc 326.7 
Arclr11n0Prncesado1 324.7 
Ac'tlles Vtttlales 4,712.l 
To11!Actllt1 !1,9!18.1 

Hatln•Trlto 10.183.l 
Mu!Gm1t1 lM.l 
Har\nMdtotrosC'nt.tles 1.057.l 
C'trtal~ rara d~ayuno o.o 
J.otalHarin• 9,016.0 
ru1asyFidtrn1 ),)48,] 

P11u1dtri1 Ordinzrla 870,) 

Rlstulll 712.l 
Panadrria Fina o.o 
Tntal Panldtrla 2,189.0 

Ardr• li,121.l 
FNllO!acuda u 
Confiladot 67.0 
Total Atdc• 28,789.1 
Cocna en Polvo 19.l 
Coco1enPas11 J6.• 
Qncolalt lll.l 
Cafl ,],9 

Mali• 'R2,) 
Tnt1lMisctl.4nro1 705.2 

~.mtnlo Anlmal 7,4!16.7 

Tna.I tltt~o bthl .. 1 n.m.i 
BthldasAlcnM\icaa(4l 8,llll.l 

V\nape{4l 1.,~9.0 

Cerveia(4l 34,999.7 

A1uaMlnml(4) l,736.0 
Rdr~C'Ol(j) 8,7.afi.7 

Ylno ll,lllR.O 

TotalDtb\das 69.292.7 
ll)m\l~dtkllo\llros 

(2l Ju101 no fmntnlados bajn la forma "' crist 
pana o llqu\do1 
{)l lncluyt an1car bn111 y rtfinada 
(4\mlltsdtht<'lolltros 

~~!~~!.ri..!!..:c;~~~!.~ 



CUADRO 1.35 
Pohladon total, P.E.A., P.E.A. Agricola , Crecimiento Exponencial 

1961-1990 
(Miles de personas) 

Poblacion P.E.A Creciemiento 
Rc_gion Total P.E.A Agricola Exponencial 
Mundo 4.150.394 1.823,053 947,294 1.1 

-Paises Desarrollados 1.143,330 530,438 81,270 ·2.9 
·Paises en desarollo 3,007,064 1.292,615 866,024 1.5 
Arrica en desarrollo 352,145 147,623 110.546 1.8 

Asia 2.376,391 1.071,623 715.419 1.4 
China 914,214 499,994 374,324 1.7 
India 635,714 250,325 175,609 1.4 
Ja pon 110.693 55,064 8,617 4.5 

Corea S. 35,079 13,386 5,309 -0.4 
llong·Kong 4,578 2,131 64 ·3.2 

Singapur 2,250 930 23 -3.8 
OceaniaD. 16,705 7,346 582 -0.1 
Australia 13.729 6,124 443 -0.2 

F.uropaOcc. 382,516 164,083 20.480 -3.4 
Francia 552.263 22,759 2,652 -3.9 

Urss 255.271 127,875 29,592 ·2.6 
AmericaN. 240,184 109,393 4,418 -1.4 

E.U. 217,501 99,177 3,774 • 1.3 
America L. 330,324 110,858 38,223 0.6 

Brasil 110,662 38,690 13,654 0.2 
Mexico 62,891 19,808 7,622 1.6 

1-lJENTE: Elahoración propia con datos del Agrostat P.C. 



Cuadro l.J6 
SISTEMA G.A.l.A.I •• 

Centro Año de creación Locali7.1Ción Misión 
Centro Internacional 1966 Cali. Colombia Mejora de Ja producción de judía. arroz y vacuno 
~gricultur_a~ical en los tró~icos del Hemisferio Occidenlal 
Centro Internacional 1971 Lima, Penl Mejora de la papa en los Andes y desarrollo 
dela Pana de nueva< variedades en zona< subtronicales 
Centro de Mejoramiento 1943/1966 Cd. de Mé~ico Mejora del maíz. trigo, cebada y triticale 
de Maíz v Tri•o 
Panel Internacional 1974 Roma, IL1lia Coordina nuna red internacional de centros 
de Recursos Genéticos sobre recursos genéticos (germoplasma) 
Ve•eL1les 
Centro Internacional 1977 Aleppo. Siria Se centra en agricultura en regiones áridas y 
de Investigación Agrícola semiárida< del norte de Africa y Oeste de Asia 
en Zona< Secas 
Centro Internacional 1972 Andhra.Pradesh, Mejora de la cantidad y previsiones de 
de Investigación de Cultivos India producción de alimentos en el tnlpico semiárido 
en Tronicos Semiáridos 
Instituto Internacional 1974 Washington, D.C. Entre normas has.1das en recomcndnciones de la." 

de Investigaciones en :lgencia.i:; guhcmnrncntales e intcmacion:ilcs sobre 
Política AlimenLvia problema< alimentarios del mundo 
Instituto Internacional 1967 !hadan, Nigeria Responsable de la mejora mundial de hil31a, 
de A•ricultura Tronical hat:1ta. honialo, arroz. mandioca. entre otros 
Laboratorio Internacional de 1974 Nairobi, Kenia Control de Ja tripasonomia<is y la theiJeriosis 
Investigación de Enfermedades 
Animales 
Centro Internacional 1974 Addis-Abbehs, lnve<tigaci•ln y de<.mollo de la producción 

Ganadero d_e_ ~r~~- Etioofa ganadera. Sistema..:; de comcrciaHi,ación 
---·~-----------·-

Instituto de Investigación 1960 Los Baños, Selección y mejora de variedades de arroz. 
del Arroz Filininas naneo de germonlasma 
Servicio Tnlemacinnal rara J980 La Haya, Apoyo a instituciones nacionales de 
Ja Investigación Agraria Holanda investigación agraria 
Nacional 
Asociación para el 1971 Morovia. Liberia Autosuficiencia para Aírica Occidental y mejora 
desarrollo de de variedades adapL1das a la< condiones 
Africa Occidenlal agroclimáticas del área 

GAIAI: Grunn Asesor sobre Investigación Agraria Internacional. 
Fuente: Cros.<0n, Pierre y Rosenherg, Nnrman: "Nueva< Estrategia.< Agraria.<" 
en: Investigación y Ciencia: Nº 156: Barcelona, Ed. Prensa Científica. Noviembre de 1989 
lnag.90 



159 

Capítulo 2. 

El Consumo mundial de alimentos. 
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2.1. Objetivo del Cap(t11lo. 

El objetivo de este segundo capítulo es describir el cambio cuantitativo y cualitativo que 

ha sufrido la alimentación mundial en estos últimos treinta años. Señalando como es que se ha 

llevado acabo una homogeneización del consumo bajo la lógica de la acumulación capitalista. 

Dicho proceso de homogcnización alimenticia se impone por sobre las diferencias culturales, 

climatieas e incluso fisiológicas de la población de las diversas regiones del planeta. Es decir 

esta imposición rompe con el equilibrio ecológico que debe existir entre las necesidades de cada 

uno de los hombres y su entorno natural-social y no nos referimos solo a la devastación de las 

tierras, bosques y mares que la agricultura, ganaderia y pesca productivistas provocan. Sino 

también a la degradación de la salud fisica y mental que la intensificación del trabajo y el 

rcgimen alimenticio contemporáneos imponens a la población. 

Es por este motivo que nos interesa, cuantificar como se imponen o refuerzan 

actualmente los hábitos consuntivos en las diferentes regiones del planeta. Si bien por el 

momento solo de manera ganeral, en tanto que estamos tomando como referencia el consumo 

medio de las regiones. 

Para facilitar nuestra descripción hemos agrupado a los diferentes alimentos en grupos 

energético-nutricionales subrayando cual es la función que cumplen en los diferentes patrones de 

consumo regionales, (como platillo central o secundario, como fuente de proteína o de energía, 

etc.). Primero expondremos cuales son los criterios bajo los cuales se mide actualmente el 

caracter estratégico nutricional de los diferentes alimentos, y de la alimentación en general. 

Después haremos una descripción del consumo mundial para pasar finalmente a una descripción 

de los distintos patrones de consumo por región. 

2.1.1. Criterios para medir el caracter estratégico de los alimentos. 

El carácter nutritivo de los alimentos suele medirse de acuerdo a dos criterios: uno, que 

podríamos llamar puramente eficientista o térnico (que hace énfasis en el desgaste fisiológico 

general, sin atender al tipo de sujeto que la realiza en particular) y otro, médico (que estudia la 
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actividad que se realiza y los requerimientos de los diferentes sujetos)'º'. Sin embargo, de 

acuerdo a este último criterio, tales requerimientos obedecen fundamentalmente a la misma 

necesidad: garantizar -como ya lo señalamos- la reproducción de los sujetos como mercancías 

(capital variable). 

El primer criterio es aquel que reduce todo a calorías203 y resalta principalmente las 

necesidades proteicas,204 que marcan las tablas de Requerimientos Dietéticos Aconsejables 

(ROA), publicadas por la Oficina de Alimentos y Nutrición del Consejo Investigación de 

Estados Unidos, y que son los parámetros que se utili1.an como guía para la plancación de la 

alimentación en el mundo. El propósito principal de esta dicta esrandard es proporcionar un 

nivel nutricional suficiente para mantener la "buena salud," entendida ésta como la capacidad 

mínima requerida por el organismo para cubrir el desgaste fisico ocasionado por el trabajo diario 

(sin hacer referencia a la capacidad plena y equilibrada de un individuo). Es decir, los 

requerimientos planteados por estas tablas representan promedios generales, que no refieren a las 

necesidades concretas de los distintos individuos, pues su intención es proporcionar un q11anr11m 

alimentario -principalmente energético- mínimo o de seguridad (de 2,400 a 2,700 Kiloealorías 

diarias), que responda a las necesidades de desgaste o ahorro energético, salud media, etc., de la 

fuerza de trabajo, en vistas a su consumo productivo en el proceso de valorización del capital. 

1f1Z Si hien el enfoque alopático de la medicina distingue entre grupos sociales (homlires, mujeres. ancianos y niñC'ls o bien entre hombres que 
reali7.an lrahajo pesado o ligero) para dererminar sus respectivos requerimientos dieteticm. Sin emhargo como bien ha iMistido el enfoque 
mtdico homeopático. la actualmedicina alopálico no alcan1.a a construir diagnosticos de enfermedad y "tratamiento medicamentoso" a nivel de 
concreción individual cart"ce pues de la noción de un sujeto vcrdaderamen1e concreto. único. Cfr. al respecto las nociones de "indi\.'idualidad 
morbosa" e .. individualidad medicameniosa" en Mendiola Quezada. Roheno: Bases Cientijicas dt Ja Medicina /lomeopdtica: Méldco; fücuela 
Nacional de Medicina Homeopática del Jmaitulo Poli1écnico Nacional: 1 Q80. 
'°'Dentro de Ja rama de Ja nu1rición, se define Ja ('a/orla como la c:m1idad de energía en forma de calor que e.~tá disponible en los alimenlos (en 
realidad, esta unidad debe ser llamada Kiloralnrla o Kilnjm1/t porque es mil \'t'ces mayor que Ja caloría unitaria usad:1 por los füicos, la cual se 
define como la energía calorífica necesarfa para elevar en un s:rado centígrado la temp.!ratura de un gramo de agua}. Al respecto, ver Sánchez 
Mora. Ma.del Carmen: l'iJa y N11tririón: Mlxico: Siglo XXI Edi1orcs-SEP.UNAM: 1989: p. 20. 
Otbido a que la energía gast:1da en el trahajo. y la energía proporcionada por los alimentos suele expresarse en calorías, y Jos alimenlos 
suministran energía principalmenle bajo la fonna de carbohidra1os y grasas, aún cuando el eslado funcional óptimo de las capacidades del 
homhre depende de un suministro suficiente de pro1eínas. \'ilaminas y minerales. la variabilidad de las necesidades dehida al lrahajo füico se 
expresa principalmente en calorías (por ejemplo. 1 gramo de carhohidratos = 4 calorías: 1 Bramo de proleínas = 4 calorías: 1 gramo de gra.~a = 9 
calorías). Ver FAO-OMS: úi Nutriridn ytl Rendimiento en ti Trabajo: Serie Campaña Mundial contra el hambre: Roma: FAO: 1962: p. 12. 
104 El equilibrio enlre necesidades cal6rica~ e ingestión de caloría.~ es el primer requisilo para aJcan1.ar un rendimiento sa1isfactorio en el trabajo, 
pero no el único. La proteína, uno de Jos principales componentes de la estructura corporal, dehe ser pane de la alimen1aci6n en cantidades 
suficfontes para formar y man1ener los 1ejidos mu.~cnlares )'funciones vitales, pero una ingesti6n ele\'ada de proleínas por sí misma no con.~eguirá 
ningún desarrollo m1ucular si la ingestión de calorías no proleica.~. como los carbohidratos y grasa.~. no es suficiente y, por el conlrario, se 
anularían con ello, por completo, los efectos de las raciones extra de proteína. "La necesidad principal de un lrahajador es:. JX'lf consiguiente, el 
consumo abundante de calorías, unido a una ración proteica igual o incluso superior al promedio recomendado" (FAO·O~fS: Op. Cit.; pp. 
15·21). 
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Para ello, los nutriólogos utilizan distintas tablas de dcsgaslc de energía según el lipo de 

actividad que realiza el trabajador. ~ni Estas tablas son el resultado de estudios como el que 

realizó la FAO en la década de 1960, donde se expresa, de modo complclamente claro, la 

necesidad de un cambio histórico en la dicta prccapitalista para adecuarla a un nueva 

productividad, más elevada en los países del Tercer Mundo, en un momento en que, 

precisamente, comienza a desarrollarse en dicha región un proceso de industrialización en gran 

escala: 

"la dicta tradicional, más o menos adecuada a las necesidades de una vida tribal, relativamente poco 
fatigosa, rcsulla insuficiente para un trabajador al cual se le exige un esfuerzo regular y a veces extenuante 
como ocurre en las fabricas modernas. [Prueba de ello es que) en los paises donde es más bajo el consumo 
de alimentos pcr cápita o, dicho en otros términos, la ingestión diaria de calorías y protcinas, son también 
aquellos en que el rendimiento de los trabajadores es más bajo."106 

Al segundo criterio para medir la nutrición de un individuo, lo denominamos, el criterio 

médico, que si bien pone un mayor énfasis en el desglose analítico de los alimentos,207 se interesa 

predominantemente en medir la calidad y la eficiencia, de ese desgaste productivo y los efectos 

que tiene sobre la reproducción de la fucrLa de trabajo, sometiendo todo su conocimiento 

médico-nutricional a la resolución de las necesidades productivistas. Pues, aunque se reconocen 

los efectos negativos de los desequilibrios de la dicta, éstos serán solventados a través de la 

industria farmacéutica, que ofrece desde analgésicos y promotores de la digestión (enzimas 

sintéticas), hasta anabólicos, 208 con la finalidad de mantener o incrementar la aptitud para el 

105 Por ejemplo. para una ac1ividad "ligera .. (obrero lcxtil. irnprc.'ior. trahajadorcs de la industria química. aviadores. conductores de autobuses y 
ícrrocarrilcs, zapateros, !la.'itrcs, ele.), la FAO recomienda como mínimo. un consumo de 2,700 a J.000 kilocaloría.'i diarias. Para una actividad 
"moderada" (anesanos en Ja fahricación de productos de vidrio y arcilla. obreros e.~pecfalizados en la extracción de petróleo y carbón. obreros 
n.:1vales, carpintero.~. pintores, ele.), se recomienda un mínimo de 3.000 a 3,750 kilocalorfas y para actividades "resada..~" (obreros de fundición y 
hornos. herreros. alhañiles, mineros. metalúrgicos, rescadores. estibadores. aterradores de madera y todos aquellos trnhajos físicos 
utrem.:1damente dcsgaslantes), la recomendación va de 3,500 ha.~la S.000 kilocalorías diarias. Cfr. Bellinghauscn. Hennann: ''Alimentación 
obrera y reproducción fisiol6gica de la fUer1.a de trabajo" en; El Obrero Mexicano: !\.., 2: "Condiciones de TrahajoM: ~f~:dco: Siglo XXI 
Editores-Instituto de Investigaciones Sociales-UNA~: pp. 68.f'i9. 
Zf'4 FAO: l.n N11tririón y el Rendimiento en ti Trabajo: Campaña Mundial contra el Hambre: Serie E.oitudios Básicos: Roma: FAO: 1962: pp. 7 y 
JI. 
201 El término alime11to incluye cualquier producto susccplihle de ser ingerido, aunque no necesariamente aprovt-chado en su totalidad por el 
organismo. Melaren. Dcmald S.: l.n N"tricit1n .l' s1Js Trastornos: Mºéxico: Ed. Manual Moderno: 1983: p. J l. 
"' Recihcn el nomhre de an3.lgésicm un grupo de fannacos que se utili1.an para comhatir el dolor, la inílación y la fiebre así como molt-stias 
senerales de la.t inílamaciones agudas y crónica.~. Una de las car3cteristicas dt- los anal~ésico<;: es su alta lo:dcidad en el apara10 gastroinlt-stinal. 
l.a a.~irina ejemplo m&!i común de este grupo. "es uno de los productosa m&s baratos y u1ilizados en lodo el mundo, cada día en Jos fü1ados 
Unidos de Sone américa se consumen unas 30 loneladas de aspirinas ... 
Dentro de los farmacos que ejercen su acción den1ro del aparnto dig.eslÍ\'O encontramo.~: estimulanlt-s del ap¿otito entre ellos, los compkjos 
vitaminicos. hormonas tiroidea.~ e insulina utilizados en ca~os de anorexia nerviosa(falta de apetito por estres). Dt-presores del a¡x•1i10: dt-ntro de 
los que destacan los anferaminas que bloquean el centro regulador del hambre dentro dt-1 cerebro. Carminativos: sustancia..~ que alivian la~ 
molestias gástricas por distención gaseosa. Eméticos (vomitivos) y Antiemé1icos. Y los propiantenle diBe.~tivos que cons1i1uycn un grupo de 
sustancias de ''reposición .. con los que se intenta compensar la lcndencia de algún componente normal de '" secrt-ción gastrointestinal como lo 
son el acido cloridrico y los cstrac1os pancreaticos (bilis y enzimas digcslivas). Cfr. Dre\·an. John A .. et al.: Fundamentos de Fnnn,1cologfa. 
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trabajo. Este segundo criterio desglosa la calidad de la nutriciónw9 en cinco grupos principales 

que son: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos así como los 

requerimientos de líquidos corporales. En este sentido, la investigación rnédico-nutricional ha 

logrado aclarar, en primer lugar, que todos, o casi todos los alimentos, contienen a los diferentes 

nutrientes, al tiempo que el metabolismo del cuerpo dispone de la capacidad de transformar unos 

en otros; y, en segundo lugar, se ha logrado establecer con precisión, la proporción en que varían 

estos nutrimentos, según las características de cada alimento (sean de origen vegetal, animal, o 

subproductos de éstos), y según el procesamiento industrial al que se vean sometidos. Los 

criterios de clasificación tienen como fundamento no sólo la presencia del nutrimento, sino su 

calidad y valor biológico como es el caso, especialmente, de las proteínas. 210 

Estos dos criterios guardan límites similares en tanto descuidan la capacidad de 

aprendizaje, sexualidad, enfermedades, estado de ánimo etc., del sujeto. Dimensiones corporales 

y espirituales de los individuos a cuya reproducción también coadyuva la alimentación. Sin 

embargo tal enfoque productivista pareciera dejar fuera estos aspectos de la reproducción de los 

hombres, reduciendolos solo a ciertas características "objctivistas" (fuerza fisica, resistencia, 

etc.), ordenando por consiguiente los productos alimenticios y los grupos de nutrientes, de 

acuerdo a esta lógica de requerimientos. Rematando tales mistificaciones al plantear el cambio 

en el moderno patrón alimentario como algo "natural," como parte de un proceso de "progreso" 

lineal hacia una elevación de la calidad de vida de la población mundial, ocultando como tal 

modificación histórica es necesaria para sostener la producción capitalista mundial. Nos interesa 

señalar, esta falsa neutralidad de la alimentación a nivel mundial, si bien de manera general. Es 

/ntroducd6n a los prindplos dt ard6n dt losfannaros:México: Ed. llarlJ.: 1982; pp. 291 -382. 
ioe La nulriricSn es el proceso mediante el cual el organismo u1iliza al alimento y tiene como objc1ivo la conseo·aci6n de la \'ida. crecimiento, 
reproducción, funcionamiento normal de los órganos y la producción de energfa. Melaren. Donald: Op. Cit.: p. 12. 
210 /.JI calidad de una proteína eslá dada por la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene. y su mlor bioMgiro se define por la fracción que 
de esos aminoácidos puede ser absorbida y retenida en el organismo a partir de detenninado alimenio. Este \'alor es considerado mi~ alto para las 
proleínas animales que para los vegetales. aunque de enlre éstos úl1imos sobresalen la.s leguminosas. Cfr. Ricalde, Fabián: PoUtira Alimtntaria y 
N1'1ricional: Mé"-ico: Fondo de Cultura Eccin6mica: 1988, Todas la.. prote(mt.~ ya sean animales o \'cgetales se fahrican unicamente con 20 
amino.tcidos. Para el ser humano exislen 8 de ellos que su metabolismo no puede hiosinlctizar. Por este molivo se les llama aminoácidos 
e!'ienciales pues necesariamente tienen que adquirise de los alimentos. Los otros aminoácidos tamhien se reciben de Ja alimenlación pero como no 
prcsenlan ninguna limitantc para el funcionamiento no se analizan al comparar calidades entre los alimentos. Los aminoácidos esenciales son: 
isoleucina. leucina. lisina. mctionina. tenilalanina. treonina. triptofano )' valina. En los niños la histidina es tamhien aminoácido esencial más no 
para un adulto. Ver tabl.u del ane"-o e.~tadístico donde se muestran cual es el contenido de aminoácidos esenciales en cereales y en carnes. Cfr. 
Mosque ira, Guillermo: l.a salud y los alimtntos. Mé"-ico: Ed. Mundo Nue\·o: 1986. 
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decir, cómo es que se establece una relación directa entre el proceso de producción y 

reproducción y el tipo de alimentación necesaria para sostenerlas. Manipulando su contenido 

nutritivo y las cantidades que de ellos se consumen. Contribuyendo con ello a la necesaria 

producción capitalista de un sujeto pasivo, despolitizado e incapaz de enfrentarse al sistema. 

Este último problema, si bien tiene una importancia estratégica, por su grado de 

complejidad merece una investigación cspecifica.m Por el momento nuestro objetivo es brindar 

argumentos para la crítica del análisis productivista y cconomicista que se hace del problema de 

la alimentación en el mundo (como los realizados por los organismos internacionales: ONU, 

FAO, OMS), que intenta únicamente responder por la eficiencia productivista, para el "mejor 

diseño" de políticas alimentarias en los distintos países, sin cuestionar la necesidad de este tipo 

de reproducción fisiológica, y dando por supuesta e inmejorable, una dicta estandard, ideal, a la 

que nosotros, en este trabajo, hemos denominado Pllfrón de Consumo Moderno o Capitalista. 

En esta primera parte de nuestra investigación, se proporcionan indicadores nutricionalcs 

al hacer la clasificación de los alimentos en proteínas, carbohidratos y grasas para cada bloque 

cultural-geográfico. Sin embargo nos resulto también importante desglosarlos en 15 grupos de 

productos o alimentos básicos,212 puesto que es así como resultan más evidentes las líneas 

maestras que dibujan los diferentes patrones cultural-alimentarios y su evolución dentro del 

periodo. O en otros ténninos, qué tanta carne, leche, raíces o cereales son consumidos en cada 

bloque o región geográfico-cultural. Esto nos permitió medir el grado de subordinación 

alimentaria que guardan las distintas regiones o naciones con el Patrón Capitalista. 

Así pues, hemos agrupado estos 15 tipos de alimentos, de acuerdo a su función principal, 

en tanto fuentes de nutrimentos para subrayar el papel que actualmente desempeñan dentro del 

patrón de consumo, atendiendo, sólo a la división en macronutricntcs (proteínas, carbohidratos y 

211 Para proíundizar sohre un estudio crítico re.~pecto de Ja manipulaci6n de los \'alores de urn en el capitalismo. \'C'T Veraza tT .. Joree & Rarreda 
M .. Andrés: "La Producci6n de Enfermedades como Forma de Dominio Capi1alis1a .. : México: Mimeo: 1988; Barreda. Andrés: "Estructura del 
Sistema Alimentario Capitalisla en México" en: Economía Polílica: Vol. 19: ~'O IS: MéAico: ESE-IPS: 1982 y Veraza. Jorge: "Suhrnnción Real 
del Con!iumo Bajo el Capital y Lucha.~ Emancipatorias del Fin de Siglo .. : México: Mimeo: 1992 y "Coyuntura Actual y Suhrnnción Real del 
Consumo Bajo el Capital" en: Momtnto Económico;~.., 61: México: HEc-USAM: Mayo-Junio: 1992. En este texto hay un planteamien10 muy 
interesante sobre el proceso de Subsunci6n Real del Consumo. lle\'ado a cabo durante el presente siglo por el capital. 
m Carne. leche. hue\'O, ~scado. cereales (destacando el consumo de maíz. trigo. sorgo y arroz}. leeuminosas y soya. \'egelales. íruta. raíces y 
tubérculos, edulcorarites (destacando el azúcar), las bebidas alcohólicas {principalmente la cer\'eia). la~ srasas animales {especialmente 
mantequilla), acei1es \'egetales y estimulantes (café. cacao y té), 
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grasas), sin profundizar por el momento en el análisis de la función de los nutrimentos "sutiles" 

(vitaminas, minerales, etc.), de los cuales dependen un sin fin de trastornos y enfermedades. No 

es que ignoremos o minimicemos la importancia de los micronutricntes, sin embargo por los 

objetivos de este trabajo, incluir estas variables de manera separada complejizaría el estudio de 

los alimentos estratégicos. Además, estas variables cstan incluidas en los grupos alimenticios que 

consideramos, de hecho no hay un grupo alimenticio en el que se les clasifique por separado. Por 

lo anterior, su estudio no es posible más que subdividiendo los grupos alimentarios ya 

explicitados, y en un estudio inicial como el presente no es conveniente. Lo que nos interesa, 

entonces, es subrayar el papel que actualmente desempeñan estos alimentos dentro del Sistema 

Alimentario Capitalista, 213 para facilitar la comprensión respecto de por qué son la carne, leche, 

azúcar y grasas, los alimentos que centran el patrón de consumo ideal capitalista. Para ello, 

vamos primero a describir las funciones fisiológicas que cubre cada uno de los macronutrientes 

esenciales en la reproducción humana, para pasar, en segundo lugar, a describir cómo es que se 

agruparon estos 15 tipos de alimentos en los distintos gmpos que utilizaremos para la 

descripción de los diferentes patrones de consumo en el mundo. 

Las proteínas, por ejemplo, son el segundo compuesto más abundante en el organismo 

humano, después del agua; constituyen el 50% del peso seco de un individuo, una tercera parte 

del de sus músculos, una quinta parte del de sus huesos y cartílagos y un décimo del de su piel. 

Las funciones que cumplen en el organismo son de dos tipos: 1) estruct11ral, como parte de los 

tejidos, y 2)fimciona/, como factor de control hormonal, transporte de oxígeno y reguladores de 

las reacciones bioquímicas y enzimáticas vitalcs. 214 

m Por Sistema Alim,nrari(I no entendemos la suma de alimentos que conforman una dieta. sino más bien. a todo el conjunto real o estructura 
concreta de los mi.~mos, que además de considerar a 1oJos los elementos de dicha estructura. tiene en cuenta rrincipalmentc el tipo de relación 
jerárquica y funcional que guardan dichos alimen1os entre sí. Por ejemplo los cereales. alimento central para las sociedades precapitalistas, dado 
su alto conlenido proteico.energé1ico y vitamínico-mineral. al momenlo de ser industrializados (refinados, pulidos. harinificados, e1c.) son 
de@radados. esto es, dejan de ocupar un lu@ar central en la organización de los alimentos para pa.~ar a ocupar un papel en el grupo de los 
alimentos complemento-eni:rgéticos, cediendo su lugar como nUC\.'o centro de la dieta al consumo masivo de carne. leche y huevo. Cfr. Barreda 
Marín. Andrés: "Producción E.~tratégica y Disputa Hegemónica en lomo al Mercado Mundial de Alimentos": Mi meo: lnstitulo de fn\·cstigaciones 
Económim-UNAM: 1993. 
m Cfr. Ganong, William F.: Fi'siofrgln MMira; México: Ed. Manual Moderno: 1992 y Strand. Fl\.'Ur; H'il'ologúi l/11mdna. Un Enfoque harin /ps 
Ml'rnnismos Rtg11ladores: México; Ed. Jnleramericana: 1982. 
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Los carbohidratos incluyen a los azúcares, almidones y la fibra de los alimentos 

vegetales. Su función principal es la de suministrar la energía primaria al organismo. El cuerpo 

almacena sólo una pequeña cantidad en forma de glucógeno, y cuando hay un exceso de éstos, 

respecto de las necesidades inmediatas, son transfonnados y almacenados en forma de grasa. m 

La leche, que contiene lactosa o azúcar de leche, es la única fuente animal de importancia de 

carbohidratos. 

Las grasas también son componentes esenciales, no sólo porque representan el 10% del 

peso corporal, sino también porque sus funciones principales son, tanto estructurales (como 

estructura de todas las membranas celulares, como estructura básica de hormonas y vitaminas 

-A, D, E y K-), como de reserva concentrada de energía (la grasa puede ser transformada por el 

metabolismo en carbohidratos). 216 Dentro del estandard de nutrición se recomienda que el 50% 

de la energía provenga del consumo de carbohidratos el 35% de las grasas y el 15% sean 

proteínas. 211 

Los 15 tipos de alimentos que hemos seleccionado como estratégicos, serán divididos, a 

su vez, en 6 grupos, de acuerdo a la función nutricional principal que cumplen. 

En la mayoría de los estudios referentes a la nutrición mundial, principalmente los de la 

FAO y OMS, el criterio para evaluar los diferentes niveles nutricionales tiene como principio la 

conversión de los diferentes nutrimentos a su equivalente calorico. Es decir a la cantidad de 

energía que estos aportan a la dieta, bajo el argumento de facilitar la comparación 

homogeneizando los diferentes patrones alimenticios. Sin embargo esta conversión oculta las 

diferencias cualitativas de las dictas, pretendiendo con esto decir que son "equivalentes" una 

dieta que basada en carne y grasas a otra que se base en cereales y vegetales siempre y cuando 

cubran ambas la misma cantidad de calorias. El criterio de clasificación que aquí utilizamos 

pretende incluir el aspecto cuantitativo en términos energéticos asumiendo que todos o casi todos 

los alimentos aportan energía al organismo, sin embargo para evaluar la cualidad de la dicta nos 

m Ganong. William F.: Op. Cil.; y Strand, F. L.: Op. Cit. 
216 /bldtm. 
211 Bcllinshauscn, Hcrmann: Op. Cit.; p. SI. 
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es indispensable reconocer las cualidades específicas de los alimentos (sin que esto dificulte 

nucsto análisis). Lo que nos llevó a separar entre alimentos Energético-Proteicos de Origen 

Animal (E-POA) y Energético-Proteicos de Origen Vegetal (E-POV), porque si bien en la 

nutrición moderna los cereales no son considerados fuente importante de proteína y más bien se 

les clasifica solo como fuente de carbohidratos, no se aclara que esto se debe al tipo de 

procesamiento (refinación) al que se someten dentro de la producción capitalista. Olvidando que 

en toda la historia previa al capitalismo han sido y aún actualmente, en varias regiones del 

Tercer Mundo los cereales combinados con leguminosas son la fuente principal de proteínas 

dentro de su dicta. Las leguminnosas son minimizadas e incluso ignoradas dentro de estos 

modernos criterios de clasificacion y análisis a nivel mundial. En el caso de los alimentos 

energético- vitamínicos, incluimos a las raices y tubérculos por razones similares, es decir 

tomamos en cuenta que otra función cumplen además de ser fuente importante de carbohidratos. 

Tambien nos interesa diferenciar entre el ararte energético de las grasas y aceites con respecto 

del de las bebidas alcohólicas y el azúcar (E-Ad), porque estos ultimos unicamentc aportan 

energía a la dicta y su exceso afecta de manera muy diferente la reproducción (la salud) de los 

sujetos. Por último incluimos alos estimulantes como grupo porque si bien su consumo no es 

muy alto en términos cuantitativos ni aportan energía a la dicta (cxcpto el cacao), cumplen una 

función específica dentro del consumo capitalista moderno, estimular el sistema nervioso y con 

ello hacer más eficiente el uso de energía de la dicta, además estan contenidos como ingredientes 

(cafeína) en una gran cantidad de nuevos productos. Este es el sentido que para nosotros tiene 

clasificar a los alimentos por sus funciones especificas además de por su contenido 

energético-calórico en tanto nos permite evaluar esta doble dinámica de las dictas y sus 

repercusiones no solo en el ámbito productivo (desgaste energético) sino tambicn en la 

reproducción o calidad de vida del sujeto trabajador. Los grupos a los que nos referimos son los 

siguientes: 

1) Alimentos Energético-Proteicos de Origen Animal (E-POA), que incluyen a las 

carnes de res, cerdo y pollo, la leche, el huevo y pescado. Estos alimentos son considerados 
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como fuentes proteínicas de alta calidad, y su aporte energético lo representa la grasa que 

contienen o con la que son preparados, a excepción de la leche, que además de la grasa, contiene 

directamente carbohidratos en la forma de lactosa como fuente energética.218 

2) Alimentos Energético-Proteicos de Origen Vegetal (E-POV). Aquí se incluyen los 

cereales, la soya y las leguminosas secas (lentejas, habas, frijoles, cte.). Si bien es cierto que el 

70% de los cereales son carbohidratos, su contenido proteico es también importante (11%), en 

relación con las necesidades del hombre. 219 En las sociedades precapitalistas eran la fuente 

principal de proteína. Además, su alto consumo en algunas regiones actualmente los hacen una 

fuente clave de proteínas. Las leguminosas y la soya son altamente proteicas (hasta 33.7%). Su 

valor biológico es igual al de la carne y su contenido energético va de mediano a alto. 220 

3) Alimentos Energético-Vitamínicos (E-V). Incluyen a las raíces y tubérculos, los 

vegetales y las frutas. En el caso de los vegetales y las frutas, su valor energético fluctúa entre 

mediano y bajo, aunque son fuente muy importante de carbohidratos en ciertas regiones 

tropicales, lo cual se expresa en el alto nivel de consumo que de estos alimentos se hace en 

dichas regiones. Tienen además, en el caso de las frutas, un alto nivel vitamínico y una 

importante proporción de fibra, necesaria para una buena digestión; en el caso de las verduras, 

éstas tienen un alto contenido mineral y vitaminico; las raíces y los tubérculos son, por su parte, 

altamente energéticos, y también fuente importante de vitaminas A y C, en ciertas regiones, 

como lo indican las magnitudes de su consumo.221 

4) Alimentos Energético-Aditivos (E·Ad). Aquí se incluye a los edulcorantes 

(principalmente azúcar en bruto y refinada, así como miel y otros no especificados), y a las 

bebidas alcohólicas. Utilizamos el término "aditivo" porque estos productos sólo aportan 

111 Cfr. Hav.1home. John: Fundamrllfos dt Ciencia dt Jos A limemos: E.o;paña; Ed. Acribia: 1983 y Hamhurger. Jean: Tratado dl' Ml'dici11a: Tomo 
1: Buenos Aires: Ed. El fll<neo: 198~. 
219 Los cereales in1egrales. di:hido a su composición típica (13% proteínas, 83.5% carhohidratos y 3.54 grasas). por sí solos casi cubren las 
necesidades nutricionales esprcífica.'i del ser humano. con res~cto al equilihrio que debe exis1ir entre macronu1rfon1es. E.~ decir. un individuo 
medio de 60 ks de peso necesita en promedio la siguiente proporci6n en su raci6n alimentaria diaria: de 11 a 15% de proteína, de 77 a 78% de 
carbohidratos y de 7.7 a 11% de gra.sa.<li. Como podemos observar, 5Ólo en el ca.<lio de IM @ra~a.<li, una alimentación basada exclusi\•amenle en 
cereales sería deficiente en grasas. pero como esto no ocurre. con agregar algún alimento rico en gra5as (como aguacate. oteaginosa.<li o aceiles 
ve~elales). se cubrirían las necesidades alimenlaria.<li hásicas del hombre. Cfr. Mosqueira, Guillermo: ln Salud)' los Alimenros: México: Sue\.'O 
Mundo: 1986: pp. 41-44. 
:zo Hawthorne. John: Op cir. 
ni Cfr. Ha\.Vthorne. John: Op. Cir.: y lf3mhurger. Jean: Op. Cil. 
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"calorías vacías" a la dicta. Por aditivo se entiende toda aquella sustancia que se agrega a los 

alimentos con la finalidad de modificar sus características organolépticas (sabor, olor, color), 

fisicas (consistencia) y/o químicas (durabilidad). En el caso de los edulcorantes -a excepción de 

la miel-, su aporte nutricional consiste exclusivamente en que proporcionan energía, al igual que 

en el caso de las bebidas alcohólicas. 222 

5) Alimentos Grasos (Gr). Incluyen a las grasas animales, así como a los aceites 

vegetales. Las grasas, a excepción de las margarinas y algunos aceites, no tienen aportes 

proteicos ni vitamínicos (aunque la mantequilla aporta Vitamina A, al igual que el aceite de 

palma). No obstante, constituyen el grupo de alimentos con el más alto valor energético, con un 

promedio de 800 Kilocalorías por cada 100 gramos. Hay que recordar aquí que el consumo de 

grasas dentro de la dicta no se reduce sólo a las tomadas en cuenta en este grupo. Su consumo es 

más elevado en tanto se suman las grasas "invisibles," es decir, las que forman parte de otros 

alimentos, sobre todo los de origen animal y que se ingieren junto con éstos (esto explica por 

qué, a pesar de que no aparezca tan alto el consumo de este grupo de alimentos en los paises 

desarrollados, la principal enfermedad degenerativa de estas regiones sea resultado de un 

consumo excesivo de grasa). 

6) Estimulantes (Est). Incluyen al café, té y cacao. Por estimulante se entiende aquel 

agente o medicamento que excita la actividad funcional de los diversos órganos del cuerpo 

humano. En este caso, nos referimos principalmente a la cafeína, que es un alcaloide que 

estimula el sistema nervioso y cardiaco, también funciona como diurético y retarda el desgaste 

de los tejidos. 223 El café, aunque contiene un poco de grasa, su función esencial es la de excitar al 

sistema ncrvioso,224 al igual que el té. El cacao posee además, un elevado contenido calórico 

(grasa), pero también cumple una función importante como estimulante. 

m En Estados Unido!i, la'i behida.c; alcohólicas proporcionan una parte imponanle de lo." requerimienlos diarios de calorfa.o¡ (IOll-). rara los 
b•h•dores. Cfr. Melaren. !Jonald: Op. Cir.: p. 264. 
m Na\'arto B .. Estani!iilao (Coord.): Dirrio11ariet Tt>m1in0Mgico dt Citnrias MMinu~ España: Sal\'al Edilores: 1990; pp. 177 y 422. 
m El consumo regular de café puede prcwocar adicción. Cada tasa contiene unos 100 mg de cafdna. !iUsl:rncia que impide dormir. produce un 
estado de alerta menlal y acelera el ritmo cardiaco. En dosi'i grandes, la cafdna estimula la respiraci6n. Su dt!cto constricl(lr en los va!ios 
sanguíneos cerchralcs se utiliza terapéulicamenle para tratar mifrañas (Prado, Juan ~anucl: Gura Mtdica Prei·encitfn Sanitaria)' dt> la Sal11d; 
Barcelona: F..d. Argos-Vergara: 1988: p. 152). A esto se puede agregar su utilización para incrementar la productividad de un trabajador. 
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Es en función a estos 6 grupos de alimentos que simplificamos el seguimiento en el 

tiempo del patrón de consumo en el mundo, y de las distintas regiones consuntivas que lo 

componen. 



E-V. 
1n.4 

FIGURA 2.1 

Consumo mundial por grupo de alimentos 

1961 

Grasas 
8.5 

E-Ad. 
46.7 

(kilogramos por persona al año) 

E-POV. 
150.5 

E-POA. 
110.8 

E-V. 
187.3 

Consumo Total: 495.7 Kg/p. 

Grasas 
12.8 

1990 

E-Ad. 
55.9 

E-POV. 
178.8 

E-POA. 
127.3 

Consumo Total: 564.2 Kg/p. 
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2.2. Descripció11 del Consumo M1111dial. 1960-1990. 

El mundo presenta, como pmmeclio del consumo total, una estructura o patrón, que si 

bien no describe el consumo de ninguna región particular, sí muestra las disponibilidades medias 

de los diferentes grupos de alimentos (incluyendo los alimentos industrializados y los no 

industrializados), en el supuesto de que éstos fueran repartidos homogéneamente. Este indicador 

nos ayuda a determinar el grado de extensión del Patrón de Consumo Capitalista, por el hecho de 

que se hacen evidentes las modificaciones cualitativas, en relación con Ja sustitución o 

disminución de Jos nutrientes, y/o cuantitativas, en relación a las cantidades que aumentan o 

disminuyen de cada alimento, durante los últimos 30 años. 

A primera vista se observa, en los cuadros 2.1 y 2. 2 un evidente incremento dentro del 

consumo pcr cápita medio del 13.8%, y un incremento dentro del consumo total de 95.5%. Sin 

embargo, este incremento en la disponibilidad-consumo de alimentos, que el desarrollo 

capitalista ofrece, al extender su capacidad de producción y distribución de alimentos no se 

distribuye equitativamente entre los distintos grupos de alimentos, ni entre las distintas regiones. 

Por ejemplo, en el patrón alimenticio de 1961, la proporción correspondiente a cada uno de los 6 

grupos de alimentos aquí analizados se distribuía de la siguiente forma: 

Encrgético-Vitamínicosm (35.79%), Energético-Proteicos de Origen Vegetal (30.36%), 

Energético-Proteicos de Origen Animal (22.35%), Energético-Aditivos (9.42%), Grasas (1.71%) 

y Estimulantes (0.36%) (verligura 2. J). Esto significa que más de la mitad de la dicta mundial se 

centraba en el consumo del grupo de alimentos energético-vitamínicos y energético-proteicos, 

con las raíces y tubérculos en primer lugar, seguidos de los vegetales, frutas, los cereales y 

lcguminosas;226 una cuarta parte de la dicta se cubría con leche, carne, huevo y pescado, 

combinado con el consumo de bebidas alcohólicas, edulcorantes, grasas y estimulantes. 

"'Para facilitar b lccl\lra de los grupos en adelante utilizaremos las !iip,uiente~ aahreviaturas: Energético-Vitamínicos, E. V: Energético-Proteicos 
de Origen Vcgatal ffi-POV): Energético-Proteicos de Origen Animal íE·POAl: Energético-Aditivos (E-Ad); Grac;a~ CG); y E ... timulantcs (fat). 

z:i Lo~ cercal.!s en conjunto ocupan el 28.16% d~I total de alimentos y las raíces y tubérculos s6lo el l!i.92~. pero aquí cslamos considerando al 
conjunto de a\imen1os dentro de cada grupo. esto es, t¡ue al sumar loo; p<'rcen1ajes dados para cada tipo de alimenlos en caJ.1 ~ropo (ralees. 
tubérculos, fru1a y \'egetales, en el caso Je los energ~tico-\'itamínico.<;), el re.~ultado indica un mayor consumo total de este tipo d1.' alimentos. que 
de cereales y leguminosas. 
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Para 1990, aparentemente no se modifica la jerarquía de los grupos alimentarios (ver 

cuadro 2.1 ), pero sí podemos observar claros incrementos o decrementos dentro de cada grupo: 

los alimentos energético-vitamínicos disminuyen su participación dentro del total alimentario, 

además de ser el grupo con el incremento porcentual más bajo durante el período (ver cuadro 

2.3). Al interior de este grupo, el consumo de raíces y tubérculos tiene un decremento, mientras 

que los vegetales y las frutas aumentan, lo cual refleja un cambio bastante significativo, s1 

tomamos en cuenta que el consumo de raíces y tubérculos se ubicaba como centro de la 

alimentación para las regiones de Africa y algunos países de América latina y Asia,227 y como 

complemento importante de la dicta en Europa Ccntral,228
• En estas regiones, su consumo tiene 

un sustento geográfico-cultural; sin embargo, el desarrollo industrial logrado en cada zona 

determina el grado de sustitución de las raíces y tubérculos por otros productos, como son 

cereales, grasas, fruta, verduras, etc., en Europa Central esta sustitución es mayor que en Africa, 

debido sobre todo, al incremento de su población urbana. 

Esta modificación, en términos del consumo mundial, se refleja en el hecho de que, en 

1961, las raíces eran el producto de mayor consumo y, para 1990 se ven desplazadas por la 

leche, que pasó a ocupar el primer sitio, seguida del trigo, los vegetales y el arroz (lodos ellos 

alimentos impulsados con el desarrollo capitalista), desplazando a las raíces y tubérculos al Sº 

lugar, siendo a mediados de la década de 1970 cuando se consolida este cambio. El incremento 

de la productividad, logrado con el desarrollo de las fuerzas productivas en la agricultura y la 

ganadería (Revolución Verde), permitieron desplazar cultivos poco rentables como las 

leguminosas (habas, lentejas, garbanzos, frijoles) y las raíces y tubérculos, cuyo ciclo productivo 

m Dentro de este grupo destacan la yuca o mandioca, ñame. batata. ele .. son producto~ propioli de zonas tropicilles. que se adaptan incluc;o a l:t.'i 
sequ(:i.'i prolongadas Ccnracterística de amplias zona.e; del continente africano). Asimismo. su contenido de carhohidra1os es alto y su contenido 
pmteico bajo {1.25%), por lo que las dje1,u se complementahan con leguminosa.$;, IM hoja.'i de l3 )1lCa y pescado en las zonas costeras. E.c;tas 
rafees ocupaban el lugar de los cereales: cC1n ellos se preparatian harinas. panes, bebidas. licores. etc .. es decir. que funcionaban como centro del 
apone energé1ico en esa.e; regiones. "Sólo la yuca. en el período 1964-1 Q66 apol1aha el .n~ de lo~ requcrimicnlos de caloría.e; en Africa. el 11% 
en América Latina y el 7% en Asia" ~1on1:1.ldo. Al\'aro: /.n Yura o Mnndiora: c11/tfro. ind11stri11/i:,11ción. aJpect(IS f'.'Cotufmicos, tmplto en la 
atimentacidn n11im11I. mejoramiento; San Jmé, Cosla Rica; lnstitulode Jn1,.·estigaciones de Centroamérica: 1985: p. 20). 
m El culti\'o de paiata (papa) en Europa data de 1588. cuando fue lle\'ada del nue\'o mundo al ccmtincntc europeo. adapliindo.c;e rápidamente a las 
com.liciones climática.e; de la zona. además de que necesitaba muy poco trabajo para su cu\ti\'O, a diferencia de los cereales, por lo tanto. era 
mucho má.c; barata de producir y. el contenido energético que aportaba a la dieta era muy alto. por lo que i;e impuso su con.rnmo para la mayoría 
de l:i pobJ,1ci6n, Medio sip:lo después. ya era el componcn1e há.(ico de la diela. sobre todo en Irlanda. Se con!iumía. has1a hace rdalh·amcnle poco 
tiempo (principios del .c;iFlo XX), sohrc toJo hcr\.'ida o cocinada con otros alimenios. Cfr. l.owcnherg. Myriam ~I al.: /.nr alimcllto.t ,'t' el llombre: 
Ml•ico: Ed.1.imu<a: 1970. 
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es más largo que el de los cereales (por ejemplo, la yuca tarda de 1 O a 24 meses en madurar). 

Esta sustitución de leguminosas y raíces por cereales tuvo los siguienlcs efectos, desde el punto 

de visla nutricional: por un lado, el aporte energético de los cereales es similar al de las raíces y 

leguminosas (factor que en parte permitió su sustilución); sin embargo, dado que el contenido 

proteico de las leguminosas es el doble que el de los cereales, así como de mejor calidad 

biológica (mayor contenido de aminoácidos esenciales), y que los cereales son principalmente 

consumidos después de haber sido previamente pulidos, la sustitución debió ser complementada 

con el consumo de alimentos de origen animal (por ejemplo la leche )m. 

Por otra parte, el impulso al consumo de arroz pulido, como sustituto de las papas y otros 

tubérculos, se vio reforzado por sus características nutricionalcs, que lo hacen, al igual que las 

papas, una fuente alta de energía, pero más digesliblc. iio El crecimiento en el consumo de 

vegetales y fruta, a su vez, se explica por el desarrollo en su producción y distribución, lo cual 

permitió disminuir sus costos, haciéndolos más rentables, aunado esto, al aporte de vitaminas y 

minerales que garantizaban a la dicta. 231 

Esta readccuación en las necesidades alimenticias de los trabajadores (sustitución de 

proteína de origen vegetal por proteína de origen animal, así como el incremento en el consumo 

de vitaminas y minerales), no sólo representa un avance en materia de nutrición, sino que 

además, sobre todo, representa una disminución en los costos de dicha alimentación. 

Por otra parte, entre los grupos de alimentos cuyo consumo se incrementa de manera más 

notoria en este período, se encuentran las grasas en primer lugar (ver cuadro 2.4). El régimen 

hipcrcalórico que el trabajo capitalista demanda (3,500 kilocalorías diarias, para trabajos muy 

activos), implicaría el consumo de grandes volúmenes de cereales, (sobre todo si son pulidos), 

m El consumo dr leche en las re~iones del tercer mundo se vio fomentado por Ja sohreproducción de las zonas lecheras (Europa y E'irados 
enidosl. así como por el desarrollo de los si'itemas de empaquetado, con.'iervaci6n y transpone, lo que ~rmi1i6 introducirla dentro de los 
paquetes de ayuda alimentaria de la FAO. 
no Los almidones, como fuenre energética de len la digestión. garanti1.an un apone de energfa conrinuo. Sin emhargo. cuando pmnanecen durante 
mucho tiempo en el intestino (caso de los almidones provislos por la papa}. provocan pi.!Sadez estomacal. fermen1acioncs, naru/encias. así como 
dolor in1es1inal (síndrome cofopático}, El almidón del arroz es má.~ dige.(tible. por lo que resul1a más ren1ahle su utiliz.1ci6n en el con.~umo. pues 
reduce el tiempo que requiere el oh re ro para el proceso de diges1ión. pennilifodole \•olver a la jornada en un menor tiempo. 
131 La ausencia o insuliciencia de fas vitaminns y minerales aportados por las die1as, habían pro\'ocado desde décadas anleriores. prohlemas 
fü;iol6gicos masivos: anemia, hemorraB'ias. distrofia muscular, escorbulo, ele .. por lo cual. Jos organismos in1c~rnacionales (FAO. OMS) se \'ieron 
obligados a promover su consumo ya .~ea añadiendola~ a los alimcn1os ya procesados, o incrementando el con(umo de wgelales )' fru1as. (\'er 
mapa de micronulricnles en el ane~o. donde se muestran cuales son las zonas má.( afecladas por esas deficiencias). 
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raíces y tubérculos o fmta (especialmente plátanos), para hacer posible la ingestión de cantidades 

sulicicntcs para cubrir las necesidades energéticas. Por lo que se presenta como ventaja el añadir 

grasas a la dicta, así como el incremento en el consumo de alimentos que de por sí son fuente de 

grasa, como los alimentos de origen animal. En el caso de las grasas y aceites, en tanto son los 

alimentos con la mayor concentración energética, una dicta con un alto contenido de grasas suele 

determinar su densidad energética (esto es, una mayor masa de energía contenida en un menor 

volumen de alimento), aumentando con ello, la disponibilidad calórica en una comida.232 En el 

cuadro 2.4 puede observarse que el consumo de aceites vegetales casi se duplica, mientras que el 

consumo de grasas animales disminuye un 5.13%. Aquí destacan entre los factores que impulsan 

el crecimiento en el consumo de los aceites vegetales: 1) el desaqollo de la tecnología que ha 

permitido hacer más eficiente la extracción de los aceites de las semillas, así como la elevación 

en el tiempo promedio de conservación del producto; 2) el menor contenido de colesterol de 

estos aceites, que los convierte en la "alternativa" energética, ante el escandaloso incremento de 

las enfenncdades cardiovasculares y; 3) el crecimiento en la producción y consumo de frituras 

comerciales (botanas) y otros "alimentos chatarra," de los cuales, los aceites son un ingrediente 

básico.233 

Dentro del consumo de alimentos Energético-Aditivos el mayor crecimiento se observa 

en la cerveza (ver cuadro 2.5), que aumenta de forma continua hasta alcanzar su punto más alto 

en la década de 1980. El consumo de edulcorantes tiene un incremento de poco más de 4 

Kilogramos al año por pcrsona.234 Este comportamiento responde a diversos factores de carácter 

fisiológico que influyen sobre el comportamiento productivo de los obreros, así como a 

situaciones límite dentro del propio patrón de consumo: por un lado, se ha reconocido que dentro 

de un sistema de alimentos que incluye una alta ingestión de proteínas animales, se provoca en el 

mediano plazo (post-comidas), una disminución en los niveles de glucosa sanguínea 

m FAO: lns grnsas y accitts tn la murid(ln humana. lnfonntdt 1ma rons11lta di!t'.tptnos: Roma: FAO·OMS: 1978: p. 9, 
m lbldtm: pp. ~6-44 y lfamburger, Jean: Tratad<> dr Mtdidna: Tomo 1: Buenos Aires: Ed. El Aleneo: 1985: p. J ,0-12. 
:w Es importante recordar que este coMumo no IC'lma en cuenla el consumo de azúcar \'Ía refrescos, o el contenido en otros produc1os dC'lnde es 
usado como ingrediente o comer\'ador. Tampoco se hace referencia al con'\Umo de $U~tilulo$ del azúcar como son la sacarina. el aspartame o los 
azucares derivados del mafz. Es dl!cir. este incremenlo sólo hace referencia principalmente al consumo directo de ankar en brmo o refinada Y 
miel. Por to que es de suponerse que el consumo de edulcor:intes es mucho m.Jyor que ti regimado actualmente por la FAO. 
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(hipoglucemia), lo que exige la ingestión de elevadas cantidades de azúcar. Además, esta 

combinación de las proteínas de origen animal con la ingestión de azúcares, economiza los 

aminoácidos de los alimentos, los cuales son destinados únicamente a la formación de proteínas 

y no así de energía, lo cual resulta en una disminución en el costo de la dieta.m Esta situación de 

hipoglucemia se presenta de manera similar en el organismo, como respuesta al consumo de 

grasas y bebidas alcohólicas. Por ello, el consumo de azúcar y otros edulcorantes se ve 

fomentado, proporcionalmente, en la medida en que aumenta el consumo de carne y grasa. Por 

otro lado, los productos azucarados son una fuente de calorías de utiti?.ación rápida, importantes 

durante el esfuerzo muscular, y su posibilidad de absorción por parte del organismo -aunque no 

exista hambre- facilitan su consumo, entre comidas o durante la jornada de trabajo (por ejemplo, 

como postres o golosinas). En el caso de las bebidas alcohólicas, se las reconoce como una 

importante fuente energética dentro de la dicta, pues llegan a aportar, en los países desarrollados, 

hasta un 20% de los requerimientos calóricos diarios. Sin embargo, los altos niveles de 

alcoholismo y los problemas laborales que conlleva, como el ausentismo, disminución en los 

reflejos, debilidad (por su efecto hipoglucémico), dolor de cabeza (cnccfalopatía alcohólica), así 

como dependencia fisiológica y el efecto contrarrcstante al aprovechamiento de ciertas vitaminas 

que su consumo provoca, derivan, necesariamente, en una disminución, a largo plazo, de la 

productividad del obrero.2
;
6 Esto ha determinado que el incremento en el consumo de bebidas 

alcohólicas en los últimos 30 años sea diferenciado; es decir, que en los países desarrollados, en 

los que su consumo es muy elevado, tiende a disminuir o a estabilizarse, mientras que en 

regiones o sectores en vías de desarrollo se incremente notablemente. En este caso, la cerveza 

presenta un mayor impulso, pues además de contener una menor concentración de alcohol que el 

vino y otras bebidas, representa una fuente más rica de energía, debido a la presencia en ella, del 

almidón de los cereales.m 

m Esto es así porque, de haher un hajo consumo pro¡x>rcional de ankares o carhohidratos. anle un allo consumo de alimentos de orisen animal 
(diet.i.~ cámicu). tos aminoácidos que contienen ~slos últimos. lendrian que ser refuncionalizados por el organismo para con\·enirlos en energía Y 
no en protdnas para la reconstilución de tos tejidos, el crecimiento y otras funciones. Una siluación tal. incrementaría eue-sivamente el des¡¡:a.~te 
del organismo para la producción de energía. a.sí como el costo de la alimentación. es decir, el \'alor de la íuerz.a de trabajo. Cfr. Hamburger. 
lean: Op. Cit. 
"'lbldtm. 
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El grupo de alimentos Energético-Proteicos de Origen Vegetal tiene un incremento de 

18.3% en este período, en que el arroz figura COIJlO el alimento de mayor crecimiento (ver 

Cuadro 2.6). Si bien el trigo se mantiene como el alimento de consumo mayoritario dentro del 

grupo, la brecha existente entre el consumo de trigo y el de arroz se reduce, en términos del 

consumo individual, de 8.3 Kg en 1961, a 4.2 Kg en 1990. El incremento en el consumo de arroz 

pulido obedece al éxito en el incremento de la productividad que la selección de semillas y la 

mecanización de la producción posibilitó, amén de sus características nutritivas (proporciona un 

aumento en el contenido calórico de la dicta y es mucho más digestible que otros cereales o que 

las papas) y la rapidez de su preparación, que lo ubican como uno de los principales productos 

dentro del sistema de sustituciones de alimentos, tanto de grasas en los países desarrollados 

como de raíces y tubérculos en las regiones subdesarrolladas. Si a esto añadimos el aumento de 

la población en las regiones de China-Mongolia, la Cuenca del Pacífico y América Latina (ver 

Cuadro 2. 7), regiones donde el arroz es parte importante de su patrón de consumo, se explica su 

crecimiento dentro del promedio mundial. También aumenta el consumo de trigo (28.31 %) y el 

de maíz (36.3%), que sobre todo se consumen bajo la fonna de harinas refinadas, cereales para 

el desayuno, galletas, cte. Por el contrario, el consumo humano de sorgo y de leguminosas -de 

por sí mínimo-, disminuye en 22.58 y 31.58%, respectivamente. 

El grupo de los Estimulantes observa un crecimiento de 16.67% en conjunto. Dentro del 

grupo, el cacao es el de mayor crecimiento (33.3%), seguido del té (25%) y el café (9.09%). Sin 

embargo, el consumo de éste último sigue siendo el más alto del grupo (2 ó 3 veces mayor que el 

consumo de té o cacao) (ver cuadro 2.8). La cafeína, sustancia que tienen en común estos tres 

productos, estimula las porciones de la ,corteza cerebral. Su principal función económica dentro 

del patrón de consumo es la de producir un pensamiento más rápido y alejar la pesadez y la 

fatiga, de inmediato aumenta la capacidad motora. Por ejemplo, los mecanógrafos trabajan más 

rápidamente y con menos errores. Sin embargo, esta habilidad motriz, recientemente adquirida, 

afecta de manera adversa una labor que requiere de una coordinación muscular delicada, además, 

"'lbldtm; pp. 945·948. 
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después de un tiempo, se observa una disminución de los estímulos sensoriales en general. La 

exitación del sistema nervioso central, producida por grandes dosis de cafeína, es seguida de una 

depresión, lo cual crea la necesidad de seguir tomándola. m 

Por último, los alimentos Energético Proteicos de Origen Animal tienen un incremento 

porcentual, como grupo, de 14.89%. Al interior de este grupo de alimentos se observan los 

mayores incrementos en el pescado (43.96%), la came239 (43.67%) y el huevo (40%), mientras 

que el consumo de leche permanece casi sin variación240 (su crecimiento es tan sólo de 1 %), al 

pasar de un consumo per cápita de 74.3 Kg/Año en 1961, a 75.0 Kg/Año en 1990 (ver cuadro 

2.9). Aun así, la leche pasa a ser el alimento de mayor consumo en los últimos 30 años, a nivel 

mundial (si no se cuenta a los cereales como grupo). Esto se debe, además de la sobreproducción 

que hay de este producto, a sus características nutricionales: "La falta de leche en individuos que 

consumen dietas equilibradas, que contienen suficientes nutrientes no influye en su salud. Sin 

embargo, en el caso de las dicta de baja calidad, en las que se carece de proteínas, al consumirse 

leche se revalorizan las proteínas de origen vegetal, con lo cual mejora mucho la calidad de la 

alimentación. "241 Estas características nutritivas, así como su alta rentabilidad productiva hacen 

de la leche el núcleo del grupo de alimentos E.-POA, grupo que es el centro de la dieta del 

patrón de consumo capitalista en las regiones del Tercer Mundo. Actualmente, en estos países, la 

leche es seguida del consumo de huevo y carne de pollo como otras fuentes proteicas de relativo 

bajo precio y flexibilidad productiva. 

l)I Ademh de estos efectos sohre el sistema nervio.c;o central. la cafoína en dosis mode$tas afecta al ritmo cardiaco, el diámetro de los vasos 
sang:u(neos, la ciculación coronaria, la presión sansurnea. la orina y otra.c; funcioni?s füiológica.li. l.:i secreción de ácidos gá.c;tricos es estimulada, 
lo cual acelera la formación de útcera.c; péptica.~. Por otra parte, el café tamhién aumenta la ta.c;a metah61ica bisica (esto es. la enerpía mínima 
requerida para manlencr al cuerpo vivo). en un promedio que o~cila entre 10 y 23%. Entre los consumidores modcrado.lii, y los que b~ben mucho. 
cuando dejan de beber. exptrimentan todos los síntomas del "Síndrome de Ahandono .. : dolor de cabeza. irritabilidad, falta de habilidad para 
trabajar efecth·amentc. nerviosismo. falta de descanso y lelMgo. Al rl!s{l\!clo, ver: tomclí. Anuro: "Café" en: ÚI Vo;: dtl Con.mmidor. Vol. VIII: 
N" 1: Organi1.aci6n ln1crnacional de lTnione.i; de Consumidores: Enero-Marzo: 1990: p. 3 y Be\'an. John A. et al.: Fundamtntos dt 
Fannarologla: ~1hico: Ed. lfarla: 1982: p. 338. 
1'° El mayor incremento lo presenta el consumo de a\'CS, si bien la de res y cerdo siguen sii.~ndo mayoritaria.lii denno del total de carnes. El impulso 
que se ha dado úl1imamente a la producci6n de carne de pollo (producción con una alta rentabilidad) es el principal motor de ta promoción de su 
consumo. Ver capítulo producción. 
:.a Es impor1antc señalar que el alto crecimiento en la producción de leche ha posibilitado no sólo mantener consumo.~ similares en un pohlaci6n 
con un alto nh·el de crecimiento, sino que ademá..~ ha ~rmitido desarrollar toda una industria de produclos lácteos (crema~. quesos, yoghun, 
helados, ele.) que no se contó\hilizan como consumo de leche en las estadísticas hechas por la FAO. En este trahajo se ha d~jado fuera el consumo 
de e~aos prC'ductos en 1an10 no se con.~iguieron los datos necesarios para hacer un balance mundial de dichos consumos. 
:u Del Valle, Ma. del Carmen: "La Leche: ¿Alimento Bá.~ico o Bien Sun1uario?" en: Gonlalez Pacheco, Cuauhh:moc y Torres Torres. Felipe 
(Coordinadores): /ps Rttos dt la Soberanía t\limentan'a en Mlxiro: Tomo 1: ~f~:itico: l!Ec-L'!\AM·Juan Pablos Edi1or: 1993: p. 2~4. 
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Es a partir de los años 70, con el auge de los procesos de ganaderización y la 

diversificación de las presentaciones y calidades de la leche (que se reflejan en los precios de los 

productos) lo que permitirá su mayor distribución, si bien diferenciada entre los distintos estratos 

de la población trabajadora. En países del Tercer Mundo, el Estado ha favorecido este consumo 

al fijar o subsidiar precios para un tipo de leche (la pasteurizada y la reconstituida~42) liberando 

los precios de las otras presentaciones (condensada, azucarada, descremada, baja en calorías, 

etc). Otro factor importante del aumento en el consumo de leche es el papel que este alimento 

juega en los paquetes de "ayuda alimentaria" del Programa Mundial para la Alimentación 

(PMA), como otra forma de transformar los patrones alimenticios de una región. 243 

En el siguiente cuadro se sintetizan los alimentos con los incrementos o decrementos más 

importantes en el periodo 1961- 1990: 

Cuadro 2.10 
Alimentos con mayor Incremento/decremento en su consumo mundial, 1%1-1990 

(Porcentajes) 

Incremento Decremento 

l. Aceites Vegetales 97.83 1. Legumbres secas -31.58 

2. Cerveza 44.29 2. Sorgo -22.58 

3. Pescado y productos del mar 43.96 3. Raíces y Tubérculos ·20.91 

4. Carnes 43.67 4. Mantequi11a ·11.76 

S. Arroz 42.09 S. Grasas animales en general -S.13 

6. Huevo 40.00 
FUENTE: Elaboración propia con ba.'ie l!'n datos tomados de FAO: Agros1at/PC; Roma: 1992. 

''1 La teche recomtituida contiene leche en polvo descremada. a la que se agrega gra.'ia \'Cgetal, aceite de coco, \'itamina.'i y agua. posteriormente, 
se pa.oi;teurh.a y envasa. La leche en polvo descremada se obtiene corno subprOOucto de ta elahoración de mantequilla principatmi:nte. Se utilizó 
inicialmente para la alimentación del ganado en los países desarrollados: actualmente es materia prima de expoT1aci6n para la elaboraci6n de 
leche reconstituida para el consumo de la población del Tercer ~fondo. se usa también en la industria de la panadería y derivados lácteos. Cfr. 
lbldem: p. 241. 
10 Para l9RO, el con-.umo de una gran parte de la población en países suhdesarroll:!dos se cubre vía productos importados que en alg1ín momento 
formaron parte de un programa de ayuda promo\.·ido por la FAO. Por ejemplo, el programa denominado "Vlveres para la Paz" que .~e apoyó en 
una política de E.-.tados Unidos que permi1ía canali7.ar los excedentes de producción de leche de e.o;e país hacia los países subdesarrollados que 
padecían hambre. len<a dos ohje1ivos: 1) evitar en esos países "solucione.-. políticas extremas ... y 2) mantener la capacidad productiva de su sec1or 
agropecuario. Es importante .-.uhrayar que este tipo de "ayuda humanitaria" dista mucho de tener por objetivo la necesidad humana, sino má.i;, 
obedece a la necesidad de regular el precio de un proJucto en el mercado. "El aumcnlo de las existencia.~ de leche que se observaba de$de finales 
de los años 60 en E.~tados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Canadá, era una cons1an1e pre5ión a la baja en los precio5 
internacionales. Por lo que es1as naciones 5C organiz.uon para regular el mercado )' ~\'itar pérdida.-.. La5 últimas medidas conjun1as $C aplican 
desde 1984. a partir d~ la Reunión de Bruselas. en la que se fijaron cuo1as de producción para cada p:i.{s." Ibídem: p. 252. 
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Los alimentos que incrementan su consumo tienen como característica común el ser 

fuentes concentradas de energía o proteína. Deben su crecimiento en el promedio mundial, en 

parte a los altos consumos que de estos alimentos se desarrollaron en los Nuevos Países 

Industrializados, así como a la disminución y sustitución de productos tales como las 

leguminosas secas, sorgo, raíces y tubérculos en los países del tercer mundo o de la mantequilla 

y otras grasas animales en los países desarrollados (esto se explicará más adelante en la 

descripción de los patrones consuntivos por región). 

Pasemos ahora a describir, cuáles son los alimentos que más se consumen en ténninos de 

cantidad, por persona, durante el período: 

Cuadro 2.11 
Consumo Mundial promedio de allm•ntos, 1961 y 1990. 

(Kilogramos por año por persona) 

1961 Kg/año/persona 1990 Kglañoipersona 

Cereales (total) 139.60 Cereales (total) 170.70 

Ralees y tubérculos 78.90 Leche 75.00 

Leche 74.30 Trigo 70.70 

Vegetales 56.60 Vegetales 70.00 

Trigo 55.10 Arroz 66.50 

Arroz 46.80 Ralees y Tubérculos 62.40 

Fruta 41.90 Fruta 54.90 

Bebidas Alcohólicas 26.80 Carne 32.90 

Carne 22.90 Bebidas alcohólicas 31.50 

Edulcorantes 19.90 Edulcorantes 24.40 

Suma 405.90 Suma 521.80 

Otros Productos 89.80 Otros Productos 42.40 

Total 495.70 Total 564.20 
FUENTE: Elaboración propia con base en datos tomados de FAO: Ag:roslat/PC: Roma: 1992. 

Al observar el cuadro anterior, se hace evidente el hecho de que son los alimentos del 

patrón capitalista los que van tomando una cada vez mayor importancia, al dejar fuera, 

paulatinamente, el consumo de raíces y tubérculos (limitándolo al consumo de papas, 
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primordialmente), mientras que la diversidad de los vegetales es rcducida.1
'4 El incremento en el 

consumo de cereales se debe a la diversificación de los subproductos derivados de su 

industrialización (pastas, galletas, harinas preparadas, panadería de diversos tipos, cereales para 

el desayuno, etc.), además de mantenerse como una de las fuentes más abundantes y baratas de 

energía, ya que, combinada con una pequeña cantidad de proteína (huevo o leche), resulta una 

alimentación muy rentable, sobre todo en los países pobres. 

2.3. Descripción del consumo mufldial por regiones. 

Ahora bien, a pesar del necesario análisis con base en las características de los alimentos, 

se requiere también hacer una descripción del consumo de éstos, atendiendo al espacio 

cultural-geográfico que lo determina, 145 destacando las zonas y países que por la magnitud de su 

consumo, son las que definen las proporciones del actual patrón mundial, tomando como base de 

esta descripción el año de 1990, porque nos parece necesario subrayar cuál es la distribución 

actual de los alimentos en el mundo, y esto nos permitirá ubicar cuáles son los patrones más 

generales de consumo y qué zonas son las que giran alrededor de ellos. Se dejan, para una 

sección posterior en el presente trabajo, las transformaciones que durante los últimos 30 años se 

han realizado en los patrones de consumo de las diferentes regiones aquí analizadas. 

La figura global que se observa, para 1990, por tipo de alimento, especificando las 

regiones de mayor o menor consumo es la siguiente: 

a) El 52% del consumo total246 de alimentos energétfco-vltamínfcos (grupo de mayor 

consumo dentro del patrón medio mundial) se ubica entre China y Mongolia (19%), Africa 

Central (11.9%), la Cuenca del Pacífico (1 t.2%) y Asia Meridional (9.5%) (ver cuadros 2. 12 y 

1" Actualmenre. et lomate y la papa cuhren el SOlk de Ja producción de hortalizas. Les siguen la col. sandía. cebolla y pepino. E.~os 6 productos 
suman el 63% de la producción mundial de hortalizas. Cfr. Gómez Cruz. M. A. el al.: "El consumo de lfonalizas en México y la Marginación 
Social del medio Rural" en: Gonz.ilez Pacheco. Cuauh1émoc; Op. Cit.: p. 131. 
,., Recordemos aquí, que Ja cla.~ilicación de las zona.• es la siguiente: América Angfo!lajona. América La1ina. Europa Cenlral. Europa Occidental. 
lTRSS. Asia Meridional. Asia Musulmana, China-Mongolia, Cuenca del Pacífico, Oceanía Desarrollada, Africa Mu.rnlmana. Afric:i Central Y 
Africa Meridional. 
241 Cuando hablamos de consumo tola!. nos refrrimos al consumo medido en volumen. de un tipo o grupo de :tlimenlos (en miles de toneladas 
métrica~). para dis1inguirlo del consumo per cápila. que se mide en kilopramos al año por Jll!'rsona. 
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2.13). De estos bloques, destacan China y la India, que consumen conjuntamente, el 28% del 

total. Esto se explica, en buena medida, por la magnitud de la población que estos países 

concentran -ambos representan el 38% del total de la población mundial. Dentro del consumo de 

este grupo de alimentos, los vegetales constituyen la mayor proporción: el 37.3%, siendo 

principalmente consumidos en las siguientes zonas: China y Mongolia (25.9%) y Asia 

Meridional (13.2%). En el caso de las raíces y tubérculos, su principal región de consumo se 

encuentra en el Africa Central (27.1% aproximadamente), seguida por China y Mongolia 

(20.3%). En cuanto a las frutas, las zonas que destacan son América Latina (13.9%) y América 

Anglosajona (13.7%), seguidos por la región de Europa Occidental, cuyo consumo representa el 

11.4%. 

Como puede verse, quienes definen el alto consumo de raíces y vegetales, son las 

regiones que constituyen el Tercer Mundo, principalmente Africa Central y China. Si bien China 

destaca en cuanto a su consumo total, al medirlo como consumo pcr cápita, Africa Central es el 

mayor consumidor mundial de raíces (con 211.S Kgs. al año por persona), en tanto China tiene 

un consumo medio (59 Kgs.). En el caso de la fruta destacan paises desarrollados como los 

grandes consumidores, con excepción de América Latina como zona del Tercer Mundo con un 

consumo elevado. No obstante, los mayores consumos per cápita están en la región de Asia 

Musulmana con 183 Kgs. al año por persona. A nivel de países, destacan Israel (166 Kgs.) y 

Estados Unidos (147.9 Kgs.), en contraste con el mayor consumidor latinoamericano, Brasil 

(100 Kgs.). 

b) En el consumo de los alimentos energético-proteicos de origen vegetal, los bloques 

representativos son China-Mongolia, Asia Meridional y la Cuenca del Pacífico, pues en conjunto 

suman el 60.4% del consumo mundial. China concentra casi la tercera parte del consumo de los 

cereales con un consumo per cápita de 232.5 Kgs. al año; India, el 15.6%, con un consumo per 

cápita de 166.1 Kgs. al año; y la Cuenca del Pacífico, el 12.4%, con el consumo pcr cápita más 

alto (236.6 Kgs. anuales). Estas tres regiones suman el 57.2% del consumo cerealero mundial. 

En el caso de la soya, entre China y la Cuenca del Pacífico, se consume el 94% del total mundial 
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de este alimento. En cuanto a las leguminosas, el consumo se divide entre Asia Meridional 

(35%), América Latina (14.7%) y China-Mongolia (11.2%), destacando del primer bloque, la 

India (primer consumidor mundial de leguminosas con el 33%). El consumo de cereales sigue 

siendo parle importante del patrón de consumo oriental, y en el caso de América Latina, las 

leguminosas aparecen en segundo lugar, después del maíz. 

e) En cuanto a la magnitud del consumo del tercer grupo, los alimentos 

energético-proteicos de origen animal, destacan las zonas de Europa Occidental (15.6%), 

América Anglosajona (15.4%) y la URSS (11.8%). Conjuntamente suman el 42.9% del total, 

América Anglosajona se ubica como el mayor consumidor mundial de este tipo de alimentos, 

tanto en términos totales como pcr cápita. En cuanto al consumo de leche, destaca Europa 

Occidental, con el 17.4%; América Anglosajona con el 15.6%, Asia Meridional con el 12.7%, la 

URSS, 11. 7% y América Latina, 9.5%. En el consumo de carne, también América Anglosajona 

ocupa el primer lugar con (17.9%), seguida esta región por la de China-Mongolia (16.8%), 

Europa Occidental (14.6%), la URSS (11.7%) y América Latina (10.4%). En conjunto, estas 5 

regiones consumen el 71.5%, destacando como los principales consumidores nacionales, China 

(16.5%) y Estados Unidos (16.4%); sin embargo, el análisis del consumo pcr cápita muestra una 

gran diferencia: En Estados Unidos cada persona en promedio, consume 115 Kg. de carne al 

año, mientras que en China, el consumo individual es de 25.6 Kg. anuales, lo que ubica a este 

último país dentro de los menores niveles de consumo de carne. En cuanto al huevo, la primera 

región consumidora es la de China-Mongolia (22.1%), y después se encuentran la Cuenca del 

Pacífico (13.6), la URSS (12.7%), Europa Occidental (11.6%) y América Latina (9. 7%). A nivel 

del consumo per cápita de huevo, sucede algo parecido al consumo de carne: América 

Anglosajona es la primera consumidora, seguida de Europa Central, Europa Occidental y 

Oceanía Desarrollada, mientras que el consumo de huevo en China representa aproximadamente 

la mitad del de América Anglosajona. No obstante, es importante señalar aquí, que a nivel de 

naciones, el primer consumidor mundial de este alimento es Japón, donde cada habitante 

consume en promedio 18.6 Kg. por año. El consumo de pescado, se divide entre la Cuenca del 
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Pacífico (30.6%), donde tan sólo Japón consume el 12.7%, China-Mongolia (15.8%), y la URSS 

(12.06%). 

América Anglosajona destaca como la mayor zona de consumo per cápita de leche, carne 

y huevo en el mundo, siendo superada sólo en cuanto al consumo de pescado, por la Cuenca del 

Pacífico, particularmente por el consumo pcr cápita observado en Japón. 

d) Para los alimentos energético-aditivos, destacan en cuanto al volumen total de su 

consumo las regiones de Europa Occidental (16.95%), América Anglosajona (16.35%), América 

Latina (11.84%) y la Cuenca del Pacífico (11.03%). Las principales regiones, en términos de 

consumo individual promedio son: Oceanía Desarrollada (227.6 Kgs. al año), América 

Anglosajona (208.7 Kgs. anuales), Europa Occidental (172.9 Kgs.), Europa Central (159.4 Kgs), 

la URSS (136. I Kgs.), A frica Meridional (119.5 Kgs.), América Latina (116. 7 Kgs.) y la Cuenca 

del Pacífico (91.2 Kgs.). Todas estas regiones sobrepasan la media mundial, que es de 55.9 Kgs. 

En el caso de los edulcorantes, donde el 81.5% lo constituye el consumo de azúcar, destacan 

las zonas de Asia Meridional (15.5%), América Latina (14.4%), América Anglosajona (13.4%) 

y la URSS (10.8%), en términos pcr capita destaca América Anglosajona (66.3 Kgs), URSS, 

Oceanía Desarrollada y América Latina con 48.8, 48.1 y 41.7 Kgs. al año, respectivamente, 

mientras que dentro del consumo de bebidas alcohólicas (donde la cerveza ocupa el 64.3%), 

destacan las zonas de Europa Occidental (23.2%), América Anglosajona (18.5%), la Cuenca del 

Pacífico (11.16%), América Latina (9.8%), y Africa Central (8.1%), destacando por su alto 

consumo pcr cápita las zonas de Oceanía Desarrollada, América Anglosajona, Europa 

Occidental, Europa Central y A frica Meridional. 

Es en el consumo de estos productos donde destacan, como importantes consumidoras a 

nivel mundial, zonas muy pobres como Africa Central, Africa Meridional o América Latina, al 

lado de América Anglosajona y Europa Occidental. 

e) El quinto grupo de alimentos, las grasas y aceites muestran como principales regiones 

de consumo a Europa Occidental (13.4%), América Anglosajona (11.8%), la URSS (11.0%), 

Asia Meridional (9.9%), China-Mongolia (9.9%) y América Latina (9.7%). Los principales 
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países consumidores son Estados Unidos (10.6%), China (9.9%) y la India (9.0%), que tienen un 

consumo pcr cápita de 29. I, 5.9 y 7.2 Kgs. al año, respectivamente, destacando Estados Unidos 

como principal consumidor pcr cápita a nivel mundial. El consumo de aceites vegetales, se ubica 

en América Anglosajona (12.9%), China-Mongolia (11.5%), Asia Meridional (11.5%), América 

Latina (10.9%) y Europa Occidental (10.1%). En cuanto a las grasas animales, el primer 

consumidor es la URSS (23.04%), Europa Occidental (21.5%), Europa Central (10.6%) y 

América Anglosajona (8.9%). Juntas estas cuatro regiones suman el 64.2% del total mundial. 

f) Por último, se encuentra la distribución mundial de los estimulantes. De ellos, el café 

(que ocupa el 57% del grupo) es principalmente consumido en Europa Occidental (29.5%), 

América Anglosajona (20.9%), América Latina (13.3%) y la Cuenca del Pacífico (13.2%). En el 

consumo de Té, destacan Asia Meridional (19.7%), América Latina (16.8%), Asia Musulmana 

(15%), la URSS (14%) y China-Mongolia (13.1%). Para el consumo de cacao, Europa 

Occidental es el principal consumidor (35.4%), seguida de América Anglosajona (32%) y 

América Latina (11 %), siendo el mayor consumidor a nivel mundial, Estados Unidos (29%). 

Finalmente, cabe destacar que los mayores consumidores de alimentos en general, en 

términos de cantidad son China (20%), la India (10.8%), Estados Unidos (8.7%) y la URSS 

(7.5%), que contrastan con toda la región de Africa Meridional que en conjunto consume el 

1.06% del total de alimentos, sin excluir a Sudáfrica -que representa el 60% del consumo de la 

región. Si se la excluye, el consumo de Africa Meridional se reduce a sólo el 0.4% del total 

mundial, mientras que, si observamos el consumo pcr cápita, tenemos que el mayor consumidor 

es Estados Unidos, con 1,055.2 Kgs al año, seguido de Alemania (l,048.2), Francia (J,025.o), 

Checoslovaquia (922.7), Australia (914.5), en contraste con la zona de Asia Meridional, que en 

promedio consume 368.8 Kgs al año, es decir, casi tres veces menos que Estados Unidos. 
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2.4. Descripci611 de los patro11es de co11sumo regio11ales. 

Una vez establecidas las caraclcríslicas generales de la dislribución del consumo mundial 

de los difcrcnlcs grupos alimentarios, pasaremos a describir el patrón de consumo en cada una de 

las regiones. 

Para hacer más sencilla esta descripción de los palroncs de consumo por región, los 

hemos agrupado en dos grandes bloques alimentarios: 

1) El capitalista "occidenral,"241 que centra su consumo en el grupo de alimentos 

energético-proteicos de origen animal, abarcando a las zonas de América Anglosajona, Europa 

Occidcnlal, Europa Central, Oceanía Desarrollada, la URSS y América Latina. Ns 

2) El capitalisla "oriental," que se basa en el grupo de alimentos energético-proteicos de 

origen vegetal, principalmente cereales, así como también las raíces y tubérculos. En este 

segundo bloque, estarían las regiones de China-Mongolia, Asia Meridional, Africa y Asia 

Musulmanas, la Cuenca del Pacífico, Africa Central y Meridional. Esta división se puede 

apreciar en los mapas 2.1 y 2.2. 

Dentro de estos dos grandes bloques encontramos diferentes regiones, que a su vez 

podemos agrupar, en tanto adoptan estrategias específicas de consumo, de acuerdo al grado de 

desarrollo que han alcanzado. Así tenemos que dentro de ambos bloques, se incluyen regiones 

y/o países desarrollados y subdesarrollados, por lo que nuestra descripción se centra en esta 

subdivisión de los bloques generales de consumo siguiendo este orden. Esta forma de 

presentación intenta seguir el movimiento que ha tenido el patrón de consumo capitalista en su 

despliegue histórico mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. 

Nos parece importante, por tanto, como introducción a la descripción de cada patrón de 

consumo regional, dar una ubicación general en términos de la relación que guarda el patrón 

específico de consumo con el tipo de desarrollo productivo en cada región. 

10 Con estos nombres no queremos darle una connotad6n meramente geogriflca, sino más bien queremos hacer referencia a los origencs 
scográfico-culturales de cada una de estas dietM. 
10 En el caso de América latina. nos referimos sohrc todo al consumo de los @randes centros urhanos y .ws zonas más cercanas. excluyendo con 
ello. a una @ran parte de la población rural sobre todo indigena que mantiene un consumo no capitali~ta. b~ado en una rrOOucci6n de 
autoconsumo. Pero que por los Hmites de nuestro trabajo no puede ser abordado aqu( en su especificidad. Pllf lo que esta im·estigación queda 
pendiente. 
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2.4.1. El Patrón de Consumo Capitalista "Occidental." 

2.4.1.1. Consumo en las Regiones Desarrolladas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consolidó su hegemonía 

económico-política. Desde esta posición impulsó un nuevo periodo de auge económico, que en 

términos del proceso de trabajo, continuaba elevando el grado de explotación de la clase obrera, 

mediante el incremento de la productividad del trabajo social, logrado gracias al mejoramiento 

de nuevas técnicas dentro del proceso directo de producción como lo fue la cadena de montaje y 

el control de tiempos y movimientos en la industria249 y la ampliación de la mecanización del 

trabajo agrícola asi como de la fertilización química de la tierra, que culminaron dcspucs de la 

Segunda Guerra Mundial con el fenómeno conocido como la Revolución Verde. Estos procesos 

se extendieron en un primer momento hacia los países de Europa occidental, Canadá, Oceanía y 

Japón. Este último país, aunque forma parte del patrón oriental de consumo, por su pauta de 

desarrollo acelerado, será el primero en adecuar dentro de sus propias condiciones culturales las 

exigencias propias del patrón de consumo capitalista. 

Este nuevo auge productivo se tradujo en un aumento en la masa de población 

empleada210 no solo en la industria, sino también en un incremento en el Ejército Industrial de 

Reserva. 211 Este proceso se expresó en un rápido crecimiento de las áreas urbanas y suburbanas, 

: .. &ta.'I ino\•acione!i tecnologicas conocidas como el fordismcHaylorismo podrían definirse como: "el de!imenu1 ... 1micnto de la tarea operaria en 
movimienlos y actitudes (que) crea la.• bases para un cálculo máJ preciso de los tiempos y las proporciones t~cnicas de distribución de los 
trabajadores. Paralclamenle a la inlen'lificación del trabajo implícita en fa determinación del tiempo por mo\'imlentos. se eliminan aquellos que 
.!on prescindibles. La jornada reduce su porosidad, tendiendo a la equiparaci6n del tiempo efecth·o de trabajo con el tiempo de horario." Proceso 
esle, que se radicaliza con la máquina de transmisión automática que di6 ori¡en a Ja cadena de montaje. movida por la electricidad como fuente 
de ener¡:fa. la cual no s61o eliminaba mO\'imientos superfluos, sino además a los trabajadores que no eran impre.~cindihles dentro del proceso. La 
combinación de Ja banda automática y el 5istema de control de liempos y movimientos fija al obrero al pueslo de trabajo. de manera que Ja 
disciplina y resistencia del trabajador 5e integnn ahora como premisa de la producción. Cfr. Ceceña. Ana Esther: "Sobre la.~ Diferenles 
Modalidades de lnternacionatiz.ación del Capital" en: Probltmas dtl Dtsarrollo: Vol. XXI: Nº 81: México: ln.~tituto de Investigaciones 
Econ6mica."USAM: Abril-Junio: 1990: p. 32. 
2J0 Se estima que entre 1950 y 1960, la fuerza de trabajo mundial aumentó en más de 200 millones de ptrsona.~. distribuyéndose este crecimiento 
principalmente en Asia (141 millones), la Unión Soviética (16 millones), Africa (17 millones) América Latina (14 millones). América 
Analosajona (11 millones), Europa (10 millones) y Oceanía (1 millón). En Jos países de la OCDE. el empleo en industria y servicios se elcY6 de 
70.5% en 1960 a R0.5% en 1973. Algunos países como Estados Unidos. Canadá, Reino Unido y Suecia parecen haber lleaado al 90~: mien1ras 
que el promedio del empleo agrícola en Ja OCDE era del 10%, en E.~lados Unidos, Bélgica y Reino llnido era del 4% en el mismo periodo. Cfr. 
ONU: "Factores Determinantes y Consecuencias de las Tendencias Demográficas" en: Estudios Sobre Pobfacitin: !\..,SO: Nueva York: ONU: 
1978: p. )07 y OIT: El Tml>ajo'" el Mundo: Ginebra: OIT: 1984: p. 53. 
251 .. La sobrepoblaci6n relath·a existe en todos los matices posibles. Todo obrero la integra durante el periodo en que está scmiocupado o 
dc~ocupado por completo. ( ... ) Cuanto mayor sea la riqueza social. el capilal en funciones. el \'olumen y vigor de su crecimiento, y por tanto 
también, Ja ma~nirud absoluta de Ja población obrera y la fuena productiva de su trabajo, tanto mayor será la pluspohlación relativa o Ejército 
Industrial de Reserva.· Marx. Karl: El Capitnl ... Op. Cit.: pp. 797 y 803. 
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además de una nueva oleada de integración masiva de niños y mujcres252 en empleos que 

requerían de fuerza de trabajo poco calificada, lo cual provocaría un cambio muy significativo 

en el proceso de consumo, donde también, el wnerican way of lije marcaría la pauta para el resto 

del mundo. 

Al romperse la rígida estructura familiar, por la continua incorporación de las mujeres al 

proceso productivo, así como por la intensificación y generalización del desgaste 

fisico-cncrgético que los nuevos procesos de trabajo implicaban, las costumbres consuntivas se 

vieron en la necesidad de ser modificadas.m 

A inicios de la década de 1960, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

presentó una clasificación de grupos de alimentos como recomendación para mejorar la 

alimentación de la sociedad en general. En dicho documento, se recomiendan, en primer 

término, la leche, la carne y los huevos por su importancia proteica, seguidos de un alto consumo 

de grasas y azúcar como fuentes concentradas de energía y los cereales en último lugar. "Esta 

jerarquización correspondía a la idea de que las proteínas eran el componente más importante de 

una dicta, y que las de origen animal eran específicamente valiosas si se complementaban con 

fuentes concentradas de calorías."254 Esta dicta americana es lo que definimos como el ejemplo 

más acabado del patrón de consumo capitalista.255 

m U edad mínima para el trabajo es actualmente, de entre 10 y IS años (Cfr. OIT; Op. Cit.; p. 52). La proporci6n de mujeres ·CS()('cialmentc 
ca...:adas- que Pª"ª a formar parte de la población activa (de entre IS y 60 años de edad). en los países de la OCDE. pas6 del 4S% en 1960 a 48% 
en 1973 y a más del 52% en 1980. La eJC\'aci6n es sobre todo considerable en Canad,, Estados Unidos y Jos países nórdicos (Dinamarca. 
Norutpa y Sutcia) (lbldem: pp. l9·60). 
m Modificaciones que como se ha descrito en el capitulo anterior se posibilitaron por el desarrollo de los procesos de producción de la industria 
de alimentos. Si bien los procesos de elaboración industrializada de productos lácteos y panadería. o los de enlatado y conserva se habían 
establecido, apro~imadamenle. desde mediados del siglo XIX (18,0), no es sino ha.(ta pa.\ada la Segunda Guerra Mundial, que se generalizarían: 
en el caso de la ltrht, la l~cnica de la dtshldntacMn por congt"l1dñn. perrnilió la fácil reconstitución de la leche en poh·o y mejorar su 
presentación: para el pan, se instalaron protf'SOS mednlcos pmr1 ti 1m1sado y ftl'1tffnlacMn dt' la masa. a.(f como su cocción en horno~ 
contlnuos. que junto con el uso de sust1ncl15 químicas 1dlclonada!i 1 la masa o ta harina. permitieron una reducción de ~ tiempo de 
preparación y un Incremento en la can1ldad producida: en ti caso de los enlatados. los a\•ances en la lm·e\tf¡t1clón badfrlnlóglca y la 
tecnificación de los procesos. a.d como los bajos precios del aluminio. pennilieron que el proceso se generali7..ara y ptñeccionara: asmimismo, el 
ª'º dt t'nngrl1dnrH dnmédlrns posihilitó un incremento en el consumo de alimentos, al alargar el tiempo de conseT\·ación de los mismos. 
Todos estos avances, mejoraron las posibilidades de almacenamiento. distribución y consumo de todos estos alimentos. Ver al resrecto: 
William.<. Trcvor: lli<torin de In Ternologln desde 1900 hnrrn 1950: Vol. 2: México: Siglo XXI Editores: 1987: pp. 295-~ JO. 
U4 Ca.\anueva, Elither: "Grupos de Alimentos: el caso de Mé•ico" en: Cuadernos de Nutrici6n: Vol. 15: Nº 5: México: 19Q2; p. 39. 
"'Para el caso del pa1r6n de consumo capilalista. tomaremos como referencia el consumo de América Anglosajona. y en pankular. el de Estado! 
Unidos. debido a que su situaci6n econ6mico-poHtica después de ta Se~unda Guerra Mundial, lo ubica como \':tnguardia y modelo a seguir, no 
sólo en lo que a los procesos productivos se refiere. sino que tamhién los modelos consunti\'os de e.~le paf.\ marcan la pauta. Esta referencia nos 
permitirá evaluar la medida en que las diferentes regiones tienden a seguir este lipo de compot1amien10, y la relaci6n que se establece con el 
desarrollo de las fuerzas productivas en cada una de ellas. 
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Este tipo de dicta sería la más adecuada para cubrir las nuevas necesidades que la 

reproducción de los trabajadores requería. Necesidades tales como: 

1) proporcionar una gran cantidad de energía disponible inmediata, ante un desgaste 

intensificado; 

2) incrementar la masa muscular y la fuerza fisica; 

3) contrarrestar y/o evadir la presión productiva sobre el trabajador, vía el incremento en 

el consumo de estimulantes naturales (café, té, cte.), industrializados (chocolates, bebidas 

alcohólicas, tabaco, etc.) y fármacos (aspirinas, calmantes, cte.), que ayudan a mantener la 

atención del trabajador ante la intensificación del trabajo; 

4) la existencia de alimentos de fácil y rápida preparación y consumo, que responden a la 

necesidad, impuesta a la fuerza de trabajo femenina, de trabajar y realizar, en menor tiempo, las 

comidas para ella y su familia, a la vez que estos alimentos permitían acortar los tiempos de 

recuperación requeridos por el trabajador -tiempo de ,reposo y sobremesa-, después de cada 

comida, para un adecuado proceso de digestión; 

5) incrementar la rentabilidad de dichos productos, vía el desarrollo de las diferentes 

técnicas para su producción, el abaratamiento de las materias primas, el desarrollo en la 

conservación, empaquetado y transporte (que se refleja en la disminución de los costos de 

producción y de las pérdidas por descomposición o mal aspecto de los productos, además de la 

ampliación de los mercados); y 

6) provocar un efecto de disminución real del nivel salarial de los trabajadores, vía los 

menores costos de la alimentación. 

Entre los años 1960 y 1990, se hacen evidentes ya de manera masiva una serie de 

contradicciones que sobre la salud de la población genera este tipo de alimentación. Crisis no 

definitiva que se expresará en el creciente deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora 

de las naciones desarrolladas. Esta contradicción nutricional da como resultado, aquello que en 

términos médicos se conoce como "Balance Energético Positivo," es decir, que la cantidad de 

energía proporcionada por la alimentación es mayor que la requerida para la actividad diaria, 



192 

provocando en el obrero medio una acumulación de grasa, además de toxinas y otras sustancias 

químicas (como conservadores o tinturas) hasta niveles insostenibles para el organismo. 2l
6 Lo 

anterior se expresa, en parte, en el incremento masivo en el número de enfermedades 

degenerativas (cáncer, obesidad, artcrocsclerosis, cirrosis hepática, artritis, etc.); y, en parte, en 

el crecimiento en el número de accidentes laborales, el stress y la neurosis. Esto dió pie a una 

serie de reacciones al interior de la sociedad civil en los países más desarrollados, entre los que 

destacan aquellos movimientos en pro de una alimentación más equilibrada. Cuyo objetivo era la 

lucha por la calidad de vida de la sociedad, e intentaban denunciar los límites del patrón de 

consumo urbano moderno. 

Este tipo de movimientos civiles, junto con las pérdidas económicas (ausentismo, 

reducción de la productividad, etc.), que provocó el aumento en las enfermedades de la 

población trabajadora y el aumento en el gasto estatal para servicios médicos que implicaba, 

derivó en algunos cambios en la dicta de los países desarrollados, en especial para los sectores 

más remunerados de la población trabajadora. Esta crisis se reílcjo también en la discusión al 

interior del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en donde se presentó en 

1990 una propuesta de modificación para la dicta nortcamericana,2
i
7 proponiendo que se 

incluyera ahora una mayor proporción de cereales (claro que por cereales se entiende: las pastas, 

galletas, pan de diversos tipos y toda clase de harinas refinadas, así como los famosos cereales 

para el desayuno); se propuso también sustituir las grasas animales por aceites vegetales y 

reducir el consumo de huevo y leche para disminuir el contenido de colesterol en la dicta, así 

como disminuir el consumo de azúcar, sustituyéndolo por el de edulcorantes bajos en calorías 

(sacarina, aspartame, etc.), y el aumento en el consumo de frutas y vegetales. 

Si bien esta propuesta pretende contrarrestar efectos negativos de la dicta anterior, 

mediante la diversificación y enriquecimiento de los productos que ofrece para el consumo, no 

m A esto, podemos agreBar Jo que se conoce como el "Síndrome de Ja Comida Nocturna," es decir. el hecho cada \'CZ más írecuen1e de que 
muchas personas parecen ingerir práclicamente lodo su alimenlo diario en una sola comida -gene-ralmenle en la cena-. lo que provoca una 
modificaci6n metabólica. que deri\1a en una cont'entración de la grasa en el organismo (hiperlipogént"sis adaplath·a). Al respecto. ver Tep~rman. 
Jay: Fisiologfa Mnabólira ,'I' End6rrina: México: Ed. lnteramcric3na: pp. 159 y 175. 
"

1 Casanueva, father. Op. Cit.; p. 39. 
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deja por ello, de estar directamente relacionada con las necesidades del proceso de valorización, 

es decir, obedece a los mismos requerimientos del proceso de reproducción capitalista. 

Transformación, que al no tener como centro la calidad del alimento, resulta en un nuevo tipo de 

contradicciones que se rellejan en un conjunto más amplio de enfermedades inmuno-dcpresivas 

y malformaciones genéticas, puesto que el tipo de manipulación industrial que sufren los 

diferentes alimentos, los hace cada vez menos nutritivos, menos completos, lo que garanti1.a el 

uso de medicinas (antibióticos, antidepresivos, cte.) y complementos nutricionalcs farmacéuticos 

(polivitaminas, antiácidos, enzimas digestivas, laxantes, cte.). 

Las regiones desarrolladas que representan este patrón de consumo occidental son 

América Anglosajona, Europa Occidental y Oceanía Dcsarrollada258
• Zonas con un alto 

crecimiento industrial y urbano. La población urbana en cada una de estas regiones, corresponde 

al 77%, 78% y 90% de su población total, respcctivamente259
• Estas regiones son las que 

representan el mayor consumo calórico (más de 3,200 Kilocalorías diarias). Esto es impor1ante 

señalarlo, debido a que es este tipo de consumo el que se encuentra dentro de los niveles 

' necesarios para cubrir un desgaste de trafJajo intenso, según marca la FAO en sus tablas de 

requerimientos mínimos.260 Es este tipo de dicta la que garantiza, tanto en términos cualitativos 

(nutrimentos), como cuantitativos (calorías), la posibilidad subjetiva de una mayor tasa de 

explotación, en tanto que la disponibilidad energética del individuo medio es la sul1cicntc para 

realizar este tipo de desgaste productivo. 

Será entonces, en la medida en que se incremente la internacionalización del capital, que 

se irá también expandiendo con ella, como necesidad de un proceso de trabajo cada vez más 

conectado planetariamcnte, el requerimiento de la generalización de su patrón alimentario, 

puesto que, en la medida en que se internacionaliza el proceso productivo, se tiende con ello 

también a una homologación de las características de la fuerza de trabajo que efectúe dicho 

proceso, y en esta homogeneización, juegan un papel central los principios básicos del patrón 

m E~la res:i6n no la describiremos en fonna panicular. puesto que su componamienlo consunli\'o genernl en Jos úllimos 30 año.~ es casi idenlico 
al de Aimrica An~lo.~ajona y en e~te momento solo nos implicada carg:ar nuestra descripción. 
mostr: World Population Moniroring, 1989: Sueva York:OSU: 1990, 
1
"' Ver tabla 2.3 en el anexo. 

'- . 
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alimenticio capitalista. Con ello, no queremos decir que toda la población economicamcntc 

activa, en un momento determinado, llegue a consumir exactamente los mismos alimentos, sino 

que su dicta cotidiana se tendrá que adecuar a las exigencias del desgaste productivista que el 

trabajo capitalista exige. Por ello, la tendencia a la que nos referimos es al aumento en el 

consumo de alimentos concentrados, ya sea en proteína o energía, así como estimulantes y 

depresores, alrededor de los cuales se articula el consumo moderno. 

2.4.1. J. l. América Anglosajona. 

América Anglosajona destaca como la mayor consumidora de alimentos por persona a 

nivel mundial desde 1961. Su patrón de consumo en ese año, tenía las siguientes proporciones: 

Alimentos Energético-Proteicos de Origen Animal (E-POA) (44.45%), Energético-Vitamínicos 

(E-V) (27.02%), Energético-Aditivos (E-Ad) (14.01%), Energético-Proteicos de Origen Vegetal 

(E-POV) (10.77%), Grasas (G) (2.73%) y Estimulantes (Est.) (0.74%). Su posición dentro del 

consumo mundial, la ubica como la principal región consumidora de alimentos de proteína 

animal, en términos individuales, así como de estimulantes y de grasas, el segundo de E-Ad y 

E-V, y el menor consumidor de E-POV (ver cuadros 2.14a y 2.14b). 
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Para 1990, las tendencias en cada grupo de alimentos son las siguientes: el consumo de 

E-POA, pasa a representar el 36.85% de la dicta. Esta disminución, respecto del consumo en 

1961 responde a un decremento en el consumo de leche y huevo261 (13 y 25%, respectivamente), 

y a un aumento en el consumo de pescado (55%) y de carne (26%), dentro de la cual 

encontramos también una tendencia diferenciada, es decir, por una parte, disminuye el consumo 

de carne de res (de 59.2 en 1976 a 47.8 Kgs. al año en 1982), pero se incrementa, durante el 

mismo período, el de aves -principalmente pollo-, al pasar de 23.4 a 28.6 Kgs. anualcs. 262 Este 

comportamiento en el grupo de alimentos de origen animal, obedece en gran medida a varios 

factores, destacando el límite fisiológico, en términos de salud laboral,263 con el consecuente 

incremento de los gastos para servicios médicos, así como las campañas médicas y las medidas 

de política alimentaria por parte de los estados para regular su consumo. En el caso de la carne 

de pollo, este consumo fue determinado por el incremento logrado en la producción de pollo de 

engorda, que alcanzó un mayor grado de automatización y eficiencia productiva dentro del área 

pecuaria (ver capítulo de producción), que permitió disminuir el precio del producto, 

adecuándose con ello más fácilmente a la disminución salarial y el desempleo. 

La leche, si bien disminuye, de 265 a 230 Kgs por año, se mantiene como el producto de 

mayor consumo en la zona, por la variedad de usos que presenta (que van desde ser el sustituto 

de la leche materna, hasta medida de seguridad laboral, al ser utilizada, por ejemplo, como 

desintoxicante en los procesos de pintura y tacado de la producción de automóviles), y es, junto 

con el azúcar, un producto que consume toda la población, pues además ambas son ingredientes 

básicos de infinidad de productos industriali1,ados. 

:'1 Si hien la tendencia en el consumo de huevo en Estados Unidos es hacia su disminución en el período 1961·1990, los altos nh·eJes de 
colesterol en la pohlación ohligaron al gobh~rno noneamericano a proponer un a reducción aun má." drástica en el consumo de esle alimento. El 
~obiemo recomendó un consumo de 46 pieui; al año. a partir de 1990, frenle a las 235 piezas que se consumían en promedio en 1989, Al 
res~cto. ver: Fig:ueroa. R. & ~1orán P. R.: .. Aspectos Sociotconómicos en la Producción y Consumo de Hue·rn .. en~ González Pacheco, 
Cuauhtlmoc (Coord.l: Op. Cir.: p. 278. 
2' 2 Los datos para los tipos de carne .s61o llt>gan ha.~ta 1982 y fUeron tomados de: FAO: Ú1 EconC1mfa Mundial de la Carne efl Cifras; Serie 
Estudios y Desarrollo Econ6mico y Social: Roma: FAO: 198S. 
20 La anerioe.~clerosis de la coronaria es el principal problema médico en fü1ados l'nidos, ya que mueren o qut'dan incnpacilados por esta causa 
más de 1 millón de personas al año. Enfermedad producida. en pane por una dieta atiundante t'n calorias de origen animal. así como altos 
contenidos de grasa saturada. sacarC'l.sa y colesh~rol. acC'lmpañaJC'ls de una reducción del desga.~1e cal6rico promedio. füta enfermedad ha 
alcanzado el grado de "epidemia" en este país. "Los ga.~tos en el renel6n de sanidad han aumentado 5 \'Cces durante los pasados 20 años 
(1950·1970)." Cfr. Brown. L•ster R.: S~lodt Pan: Mlxico: Diana: 1976: pp. 262·263. 
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Dentro del grupo de E-V, la fruta (2/3 del consumo de este tipo de alimentos), es la que 

presenta el mayor crecimiento porcentual (56.26%), en tanto que para los vegetales y raíces, su 

consumo crece en 34.3% y 7.8%, respectivamente. El incremento en el consumo de fruta, si bien 

constante, se acentúa a partir de la década de 1980 y podríamos explicarlo como la respuesta 

(neutralización) a una de las contradicciones que presentaba la dicta de los 50's, la cual ponía 

poco énfasis en el consumo de vegetales y frutas, en tanto que eran productos poco rentables (es 

decir, encarecían el costo de la reproducción obrera) por su reducido tiempo de conservación, su 

fragilidad para el manejo, y su disponibilidad estacional. Ahora bien, no sería sino hasta que, con 

el desarrollo de las técnicas de producción, transporte, embalaje, conservación o transformación 

industrial de la fruta y los vegetales, se posibilitaría el impulso a su consumo masivo, cubriendo 

con ello además, la falta de vitaminas y minerales que la dicta anterior implicaba. 264 

En el caso particular de las frutas, aparte de su aporte vitamínico, también cuenta -y en 

mayor medida- su valor energético en forma de azúcares, que las hace un importante sustituto de 

aquellos alimentos como las bebidas alcohólicas y las grasas, que si bien garantizan grandes 

aportes de energía, han comenzado a crear fuertes problemas médico-laborales (auscntismo, 

etc.). Otra ventaja de las frutas se da en relación a los vegetales y cereales, pues las primeras 

pueden consumirse más fácil y rápidamente, debido a que no requieren una preparación previa. 

Asimismo, el actual ritmo de vida, que implica un desgaste fisiológico mayor, debido a 

los altos ritmos de trabajo y contínuo stress, así como el aumento en la incidencia de 

enfermedades crónicas, provocan un aumento extraordinario en los requerimientos de vitaminas 

y minerales, para desempeñar su función en las reacciones químicas aceleradas de los tcjidos.165 

Esto se logra, dentro de la dicta standard, por ejemplo, mediante el "enriquecimiento" de la 

leche, los cereales para el desayuno, los productos de panadería, etc., con vitaminas y minerales. 

1" E.'ilas vitamina'i son. la A. cuyos sfn1ornas de deficiencia son ceguera nocturna y problemas de la piel. como resequedad y laceraciones: la 
vitamina K y el ácido f61ico. que intervienen en la formación y coagulación de la sangre, por lo que su carencia provoca problemas de anemia Y 
hemorragias: la \'itamina C, esencial para el metabolismo de los aminoácidos (proteína.e¡) y hormonas que participan en la respue!'la de alerta 
(stress) y actividad celular: todas ellas. condiciones básicas para el buen desempeño y resistencia de los sujetos en el proceso de trabajo. Cfr. 
Ganong. William f.; Op. Cir.; pp. 287-288. 
"'Cfr. Strand. f. L.: Op. Cil.; pp. 455.457, 



199 

El consumo de bebidas alcohólicas tiene un incremento de 65%, que representa un 

consumo de 112.9 Kgs. por persona en 1990, contra 68.4 Kgs. en 1961, cantidad de la cual, más 

del 80% la constituye la cerveza, porque la cerveza tiene la ventaja de aportar más calorías y su 

porcentaje de alcohol es menor en comparación con otras bebidas, por tanto aporta más energía a 

la dicta (embriagando menos).i66 Los edulcorantes se incrementan en 18%, pero se observa una 

disminución en el consumo de azúcar directo, el cual pasa del 89% al 51.5% del total de 

edulcorantes en el último año. Esta disminución obedece, en parte, a la promoción de 

edulcorantes sintéticos bajos en calorías (sacarina, aspartarnc), o sustitutos obtenidos del maí1.., 

así como al aumento en el consumo de miel de abeja, de frutas, chocolates y otros dulces. 

La sustitución de grasas animales por aceites vegetales, si bien se desarrolla a partir de 

los años 50 en Estados Unidos, alcanza su definición en la zona hasta la década de 1970, cuando 

las grasas animales se ven fuertemente rebasadas por el consumo de aceites vegetales. En 1960, 

grasas animales y aceites vegetales tenían un consumo similar (11.9 y 12.0 Kgs. al año por 

persona, respectivamente), mientras qu~. para 1990, la relación es 6.4 y 22.7 Kgs. La 

mantequilla, que representaba el 31.9% de las grasas animales, ha disminuido su consumo de 3.8 

a 1.8 Kgs. Esta última, como se explica más abajo, ha sido sustituida en gran medida, a través 

del consumo creciente de margarina, cuyo insumo principal es el aceite de soya. 

El consumo de café, al igual que el de cacao, es el más alto del mundo (4.8 y 2.4 Kgs. al 

año por persona, respectivamente). Aquí cabe destacar que la función que cumplen los 

estimulantes dentro del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo (esto es, alejar la pesadez 

y la fatiga, producir movimientos más rápidos, características indispensables para mantener la 

intensidad del trabajo),267 se cumple no sólo en los espacios privados del consumo individual, 

sino que se trasladan al propio espacio productivo (fábricas y oficinas) para ser consumidos, de 

manera constante, durante la jornada de trabajo. 

1"' El consumo de hebidas alcohólica.~ liene una doble función: una. como fuente de energía extra en la dieta y la segunda. Y má.~ importante, 
como "neutralizador" de la conciencia de los sujetos, especialmente de los que conforman el Ejército lndmtrial de Reserva. 
267 El café, el refresco de cola. los chocolates, la cocoa y el té. contienen cafeína en diferentes proporciones. Por ejemplo. 240 mi. de café 
equh·alen a 90 mg. de cafdna, y la misma cantidad de refresco di!' cola, contiene 72 mg. Cfr. Lomelí. Arturo: Op. Cit.; p. 3. 
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El consumo de E-POV aumenta mínimamente su participación dentro de la dicta. En 

cereales, pasan de ser el último consumidor en 1961 (90.2 Kgs.), al onceavo en 1990 (112 Kgs.), 

superando con ello, el consumo de Oceanía Desarrollada, Africa Central y Europa Occidental. 

Además, se diversifica su consumo, al incrementarse el de maíz y arroz, aunque el trigo 

permanece como el más importante, con 83.4 Kgs., contra 12.4 y 7.4 Kgs. de maíz y arroz. Su 

consumo de leguminosas disminuye 5%, pero el de soya, si bien continúa siendo mínimo dentro 

del promedio general, tiene una tendencia a aumentar (su incremento es de 113%), además de 

ser un producto que se consume como sustituto de carne y en aceites vegetales, entre los que 

destaca la margarina, compuesta en gran parte por aceite de soya. En la actualidad este producto 

ha pasado a ser la mayor fuente de grasas comestibles, por delante de la mantequilla y también 

de cualquier otra semilla oleaginosa. Los productos a base de proteína aislada de soya se 

encuentran disponibles en el mercado en Estados Unidos desde mediados de los 60. Para 1970, 

la producción era de unas 20,000 toneladas y la tendencia era al aumento. La proteína vegetal 

texturizada cuesta la mitad de lo que costaría la carne, por lo que sirve como sucedánea en 

hamburguesas y otros platillos, donde la carne molida es el principal ingrediente, abaratando con 

ello su precio. Otros alimentos, como cereales para el desayuno (soya en copos), galletas, 

diversos tipos de pan, embutidos, etc., contienen harina de soya. Existen también leche y queso 

de soya, así como alimentos para bebé, que se venden actualmente en los supermercados, 

presentando una doble ventaja: una disminución de costos para los productores268 y para los 

consumidores, una disminución de la ingesta de grasas en su dicta. Es así que la soya representa 

una serie de características que la hacen ser un alimento vegetal importante para el futuro. 

En resumen, podemos afirmar que si bien hay cambios importantes en el patrón medio de 

consumo de la zona (disminución de la proteína animal, aumento de los alimentos 

1
" El valor ccon6mico de la soya radica en su proteína (40 o 45% del peso de su ~rnnol y en su grasa (extraída en fom1a de aceile), Aunque el 

contenido de ~ra~a de los granos de soya (de 1 R a 20%). es inforior al de la mayoría de las semillas oleaginosa.~. Ja producción de gra...;a ror 
unidad de superficie cultivada es generalmenle supi!rior al de 01ras oleaginosas. Lo que queda del grano de soya, después de extraer el aceite. !t 
elabora para alimento animal, la tona o marco de soya y la harina de soya son sus principales productos. facluyendo los granos (maíz y sorgol. 
destinado" a los piensos. los producto.o; de la soya comprenden casi la mitad de todas la.o; materias primas para alimentos animales. Es1as 
carac1erís1icas hacen su producción muy rentable, pues se aprowcha. casi el IOO'k del producto. V~r o .. wring. Folke: "la Soja" en: Alimentos. 
Cutstionesde Bromatologfa; Madrid: Scienlific American·Ed. Blume: 1978: pp. 317-324. 
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energético-proteicos, aumento de la fruta, disminución de las grasas animales, aumento de los 

aceites vegetales y de la soya), no por ello está modificándose el objetivo central de dicha dicta: 

cubrir los requerimientos energéticos necesarios al desarrollo del proceso productivo. Estas 

modificaciones, más bien, resaltan la necesidad que hay de adecuar el desgaste calórico de la 

jornada de trabajo y el ritmo de vida de la clase obrera, con el tipo de alimentos que mejor se 

adaptan a esa necesidad fisiológica y económica del proceso de reproducción social. Tenemos 

así que el decremento en el consumo de proteína y grasas de origen animal es compensado con 

un aumento en el consumo de aceites vegetales, junto con la adición de aminoácidos sintéticos 

en otros alimentos, así como un aumento en la cantidad de carbohidratos y azúcares (vía cereales 

industrializados y "enriquecidos" con vitaminas y minerales y frutas), con lo cual se incrementa 

la reserva de energía inmediata disponible que la vida cotidiana de las ciudades industrializadas 

requiere. 

Hasta que punto, estos cambios en la dicta de la región de mayor desarrollo capitalista 

son producto de la lucha civil o más bien se trata de una rcasignaeión de recursos recurriendo a 

procesos de producción más baratos como parece indicarlo la promoción del consumo de carne 

de pollo. Significan tanto un empobrecimiento de la calidad de la canasta de consumo (un 

abaratamiento directo del valor de la fuerza de trabajo) pero que ha sido frenado en parte por las 

luchas civiles. Evidentemente esta respuesta requiere de una investigación más concreta sobre la 

industria de la alimentación, salud y toxicidad de los alimentos. Trabajo que en parte se 

encuentra contemplado en la segunda fase de la investigación sobre medios de subsistencia en el 

Mercado Mundial. 

2.4.1.1.2. Europa Occidental. 

Esta región presenta, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un fuerte crecimiento 

económico que se consolida en la década de 1960. El proceso de reconstrucción económica 

europea fue apoyado por Estados Unidos, a través de planes y programas de asistencia mutua o 

inversiones directas,269 y logrado gracias a la implementación de nuevas técnicas industriales y 

2" Ejemplo de ello fue el Plan Marshall, diseñado en un principio para durar 4 años (1948-1952), aunque de hecho, se inreg:ró en el prosrama de 
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agrícolas, como la mecanización en gran escala y el apoyo mutuo entre los Estados y los 

capitales privados,270 mediante políticas de tipo kcyncsiano que pcnnitieron incrementar Ja 

estructura productiva y la productividad del trabajo. El número de trabajadores, que se había 

reducido drásticamente por la guerra, tuvo que verse compensado con la introducción de grandes 

contingentes obreros femeninos y con fucrla de trabajo inmigrante, de países del Mediterráneo 

europeo en un primer momento, y de las colonias y ex-colonias europeas en Africa, América y 

Asia después,m Jos cuales se integraron directamente al trabajo industrial y de servicios 

urbanos. 272 Esta situación se vio reflejada en un crecimiento de las ciudades, lo cual planteaba la 

necesidad y posibilidad de una definición cada vez mayor de los patrones de consumo orientados 

hacia el modelo norteamericano del "estado de bienestar." Por el momento, nos limitaremos a 

señalar cuáles han sido las modificaciones dentro del patrón europeo entre 1960 y 1990, y cuáles 

sus particularidades respecto al patrón consuntivo de América Anglosajona. 

En 1961, Europa era la segunda región en términos del consumo total de alimentos, 5ª en 

consumo pcr cápita y tercera en población. Su patrón de consumo se conformaba entonces a 

partir de las siguientes proporciones: E-POA: 33.67%, E-V: 32%, E-Ad: 16.79%, E-POV: 

13.98, O: 2.9% y Est: 0.66%, con lo que ocupaba el 2º lugar mundial en cuanto al consumo per 

cápita de grasas (detrás de América Anglosajona) y el 3° en el consumo de E-POA, E-Ad y 

Estimulantes. 

Para 1990, su consumo per cápita aumenta en 115.7 Kgs/año, pasando al 4º lugar del 

consumo mundial. Esta situación obedece al desarrollo de la productividad industrial y el 

consecuente aumento en el nivel de vida promedio del obrero europeo, así como al lento 

a.,.b1cncia para la defensa mutua en 19~1. En el primer afto. una parte considerable de la ayuda se utilizó para la compra de alimentos. materias 
primas y la reconstrucción de la capacidad productiva: después de los primeros años, el énfasis se desplazó de la ayuda ccon6mka a la militar. 
Para los aftos 60 y 70, las in\·crsioncs directas de empresas norteamericanas en Europa eran consideradas como las mb importanlcs. Cfr. 
Aldcroft. Dcrek H.: Historia de la &onomla Europta. 19/4-1980: Barcelona: Ed. Crllica: pp. 177-17R. 
210 "En numerosos países, el Es!ado introdujo un si.111tema de planificación ccon6mica que debía coordinar la política de crecimiento del gobierno 
con la política de los sindicatos y las empfesas. Finalmente el Estado fomentaba en el mafco de esta planific;sci(ln las inversiones priv;sda.111 e 
invertía ~I mismo en los scctofcs nacionalizados. as( como en ta infrae.111truct111'a ... van der Wce. Herman: Prosperidad y Crisis. Rtconstrucción. 
Crtcimienro .v Cambio. 1945.}080: Barcelona: Ed. Crítica: t986:p. S2. 
111 Pcñ1 L6pcz. Ana Alicia: MigracMn intnnacional de la futr:.a dt trabajo l }945./990): S11 fimción tn el proctso dt producción y 
reprod11rciéin capitalista: Tesis di? Lici?nciatufa: Mé~ico: Facultad de Economfa.UNAM: 1993. 
m En 1970. el 68% de la poblaci6n europea era urbana. mientfas que para 1990. la p1'0po1'ci6n aumentó al 78~. Cfr. FAO: /11/onne Atimentan·o 
Mundial: Roma: FAO: 1963. 
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crecimiento de la población (tiene el más bajo crecimiento poblacional de todas las regiones en 

el período: 15.9%) (ver cuadro 2.7). 

Para hacer un análisis más detallado de cuál ha sido la evolución del patrón de consumo 

europeo en los últimos 30 años, es necesario señalar las modificaciones dentro de cada grupo 

alimenticio. 

Dentro del grupo de alimentos energético-proteicos de origen animal, la leche ocupa la 

mayor proporción (66%), siendo Europa, además, la región que tiene el más alto consumo total 

(69,549.3 miles de toneladas, 196.1 Kg promedio por persona) (ver cuadro 2.15), durante los 

últimos años (en 1990, la región consumía el 17.45% del total mundial, y a diferencia de Estados 

Unidos, cuyo consumo per cápita disminuyó en 13.18%, Europa Occidental lo aumentó en 19% 

entre 1961 y 1990). Cabe señalar también, que países como Francia y Alemania, que ocupaban 

el 4° y 5° lugar mundiales, respectivamente, en el consumo de leche per cápita en 1961, para 

1990, pasaron al Iº y 2°, despla?.ando a Estados Unidos al tercer sitio. 

El consumo de carne observó un aumento de 52.5%, principalmente debido al 

crecimiento en el consumo de carne de cerdo, mientras que el de carne de res se mantuvo estable 

y la carne de pollo manifiesta un incremento en su participación, su consumo es menos 

significativo que en América Anglosajona. El consumo de huevo crece de manera continua en 

todo el período, en 13.29%, mientras que en Estados Unidos desciende en 25.38%. También, en 

cuanto al consumo de pescado, la tendencia se invierte, puesto que Europa, de poseer un 

consumo mayor al de América Anglosajona en 1961, para la década de 1980 poseía ya un 

consumo per cápita menor, en 2.6 Kg anuales. 
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Como puede observarse, el aumento en fuentes proteicas deja un patron que se asemeja al 

patrón de consumo que en la década de 1960 tuviera Estados Unidos. Por un lado, la 

especialización productiva de la región europea (que mantiene la vanguardia en la producción de 

carne de cerdo y leche), justifica en cierta medida este comportamiento. En el caso de la leche, el 

huevo y el pescado, que presentan comportamientos inversos para ambas regiones, podríamos 

suponer que obedece a una sustitución de fuentes proteicas relacionada, en Europa, con el costo 

de los alimentos y, en Estados Unidos, con el límite fisiológico que los altos niveles de consumo 

de estos productos ha provocado. 

El grupo de alimentos energético-vitamínicos observa un incremento de 119%, pero su 

distribución al interior cambia radicalmente: en 1961, el centro lo constituían las raíces y 

tubérculos, con un consumo per cápita de 92.8 Kg/año, cantidad que disminuc en 21% hacia 

1990, mientras que los vegetales aumentan en 33% y la fruta en 48% (esto es, pasan de 63.3 a 94 

Kg/año en 1990). Así, la fruta pasa a ser el centro del grupo de E-V, tendencia que se acentúa 

desde 1985. 

Este incremento en el consumo de frutas (principalmente plátanos, manzanas piñas y 

cítricos), consumidos fundamentalmente en fom1a industrializada Ougos, conservas, etc.), se 

acompaña de un mayor consumo de azúcar, como energía más fácilmente disponible, con lo que 

se sustituye el aporte de carbohidratos que representaban anteriormente las raíces y tubérculos. 

Los alimentos energético-aditivos presentan un crecimiento de 20%. Dentro del grupo, el 

consumo de bebidas alcohólicas aumenta en 25%, si bien son los países menos desarrollados del 

bloque, como España y Portugal, los que mayores incrementos reportan (hasta en 11 veces), 

además de que este proceso de aumento se acelera después de 1985. Los países más 

desarrollados de Europa, por su parte, muestran su mayor nivel de consumo per cápita hacia 

1980, con una ligera disminución hacia 1990. De esta manera, mientras que en 1961 destacaban 

a nivel mundial por su consumo de alcohol Francia y Alemania (como 1° y 3° consumidores 

mundiales), para 1990 Alemania asciende al primer lugar y Francia desciende al 4° lugar 

mundial, seguidos del Reino Unido. En cuanto al consumo de Edulcorantes, constituido 
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principalmente por el consumo directo de azúcar (95%), este aumenta en 5% durante todo el 

período. 

Al contrario de la tendencia en América Anglosajona, Europa Occidental, en referencia a 

su consumo de alimentos energético-proteicos de origen vegetal, muestra un decremento de 

11%. Es decir, disminuye en lo general su consumo de cereales, a pesar del aumento registrado 

en los consumos de arroz y maíz, incrementos que no logran neutralizar la disminución en el 

consumo de trigo, principal alimento dentro del grupo (92%). Esta situación ubica a Europa 

como la menor consumidora de estos productos, no obstante constituir una zona de importancia 

en cuanto a la producción de cereales, ya que una gran proporción de la producción es destinada 

al consumo animal o al mercado mundial. 

El consumo europeo de grasas aumenta en 26%, presentando la misma tendencia que en 

Estados Unidos, es decir, un aumento en el consumo de aceites vegetales, de 56% en el período, 

frente a un crecimiento de apenas 3% en las grasas animales, en parte debido al decremento en el 

consumo de mantequilla (-22%) entre 1961 y 1990. 

Por último, cabe señalar que los estimulantes registran un aumento de 73% (pasando de 

4.7 Kg/ai\o por persona en 1961, a 8.0 Kg en 1990). Al interior del grupo, se observa una 

disminución en el consumo de té (-32%) y un aumento en el de cacao (81 %) y de café (104%). 

El café representa para 1990, el 66% del consumo total de estimulantes y Europa Occidental se 

muestra como la mayor región consumidora de estos productos en el mundo. 

Esta región presenta una serie de modificaciones que en tanto disminuyen, aumentan y 

disminuyen se corresponden con una tendencia a la igualación de su patrón alimentario con el 

que tenía América Anglosajona en los sesentas. Tendencia que se observa desde la posguerra, 

con las particularidades que reporta su propia producción agrícola, como es el caso de los 

productos mayoritariamente consumidos del grupo de E-POA (la carne de cerdo y la leche). Por 

lo demás, podemos observar en Europa Occidental, la tendencia general del patrón capitalista 

hacia el aumento en el consumo de E-POA y con él, el reordenamicnto de las fuentes 

energéticas, donde la sustitución del consumo de raíces y tubérculos (papas) por el de frutas y 
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azúcar constituye un ejemplo de dicha situación. La disminución en su consumo de cereales es 

muy significativa pues, paradójicamente, esta región es una de las grandes productoras de este 

alimento, que destina predominantemente al consumo animal por lo que, para 1990, es el último 

consumidor regional pcr cápita en el mundo. 

Entre las diferencias que presenta a su interior esta región en los distintos países que la 

conforman, destaca la tendencia al aumento en el consumo de bebidas alcohólicas en los países 

menos desarrollados del área, en los cuales el proceso de trabajo tiene características más 

exigentes en lo que se refiere al desgaste energético (tal es el caso de España y Portugal), 

mientras que en las naciones más desarrolladas de la zona podemos decir que su comportamiento 

consuntivo manifiesta las mismas tendencias que en América Anglosajona actualmente. Es decir 

hay un aumento en el consumo de cerveza y otras bebidas suaves y una disminución en las 

bebidas alcoholicas fuertes. 

2.4.1.1.3. URSS.273 

El proceso de industrialización de esta region estuvo basado en un empico masivo e 

intensivo de sus recursos naturales y población activa. 274 Empleaba al 93% de su mano de 

obra,27
l partiendo además, de una estructura agraria muy atrasada y un desarrollo tecnológico, 

cuya prioridad principal era el desarrollo de la industria militar por sobre la civil. Esta situación 

se refleja en parte en la crisis de finales de la década de 1980 (con la caída del "régimen 

socialista"), que la llevó a la separación de los Estados nacionales que la componían, un 

desempleo masivo, así como a una escasez generalizada de alimentos, situación que intenta 

ahora neutralizar, abriendo sus fronteras a la inversión extranjera. Su especificidad como una 

economía centralizada, guiada básicamente por el Estado, con "políticas socialistas" en la 

,,, llsamos el nomhre de l'ni6n So"iética o l'nión de Repúhlica.'i So\'ié1icas Socia\isla..'i, porque no sería hasta 1992. que dicha región se 
desintegrarfa. cambiando su nombre por el de Comunidad de E.'ilados lnd1?pcndien1es (CEO. A11í. dentro de nue111ro p:ríodo de análisis aun se 
mantenía como un sólo bloque econ6mico-polílico. 
2" La productividad de la mano de obra en la l'nión SO\dé1ica seEún el propio Panido Comunista (PCUS}, dehía cenlrarse en un incremento de la 
eficienci3. mb que en un desarrollo de la.'i fuerzas produc1ivas. E.fila economía se dis1ingue por e)e\·ada.'i lasa.'i de crecimiento de la productividad 
de la mano de ohra. Enue 1940 y 1973, Ja productividad anual aumentó 557% en la industria. 2~0% en la apricultura. 367% en el transpone 
fürroviario y 476% en la constnicción. llcgando incluso a ~er su ta.~a mediil de crecimiento ¡¡nual de la productividad. mayor que la de algunos 
paÍ!'ies capilalislas desarrollados. Al res~clo, , .. er Khachaturov, T.: lA Ewnomfa de la Unión S{wiética tn la Art11alidad: '-1é~ico: Fondo de 
CuhuraEcon6mica: 198J:p.151. 
"' /bldtm: p. 152. 



208 

distribución de la riqueza producida, da a la URSS características muy distintas a las de zonas 

periféricas sometidas directamente por los países imperiales del capitalismo. Sin embargo, en 

tanto basa su forma productiva en la explotación del trabajo, tendrá coincidencias esenciales con 

el desarrollo del llamado "capitalismo occidental." La consideración del patrón alimenticio de la 

URSS nos pareció muy importante, porque, siendo una zona muy amplia, tanto por su territorio 

como principalmente por su población, ha jugado un papel central en el Mercado Mundial de 

Alimentos.216 

La Unión Soviética era una región predominantemente agrícola, hasta que en 1953 se 

produjo una liberalización de la política económica, cuyo eje giraba en tomo al apoyo de la 

naciente industria. Ello se reflejó, entre 1953 y 1965, en un crecimiento del PNB a una tasa del 

6.1 % anual, crecimiento sólo inferior al registrado por Japón y Alemania en ese mismo 

período.217 La industria se desarrolló como sector sobresaliente, desde la década de 1960, 

superando el nivel de productividad de varios países europeos, aunque alcanzando apenas el 

nivel medio de Estados Unidos; asimismo, por el número de horas-hombre trabajadas, se colocó 

en el tercer lugar, respecto a los países desarrollados de occ idcntc,278 lo cual sirve como 

indicador del incremento promedio del desgaste energético del trabajador soviético. Sin 

embargo, aun en 1970 la población urbana representaba sólo el 56.6% del total, mientras que 

para 1990, la proporción aumentó al 67%.279 Otro dato significativo del proceso de 

industrialización en la zona es que, para 1989, más del 60% de su población activa estaba 

conformada por mujcres,280 lo que provocó -como ya hemos señalado- cambios muy importantes 

en el proceso de reproducción social, en tanto razgo del patrón capitalista occidental, y en 

particular, en el consumo medio privado. 

El crecimiento del espacio urbano, si bien ha sido acompañado de un incremento de las 

tierras cultivadas,281 no se ha traducido en la resolución de los problemas de abasto popular, sino 

211 G~neralmente, esta zona es pre~enlada como un bloque apane (inde~ndiente del "occid~nle capitalista"}, pero consideramos innecesaria esta 
separaci6n. sobre lodo ahora que queda claramente descubierto su carácter prNucli\'o capitalista. 
2
" Cfr. Maddison. Angus; Crecimiento Económico tn ti Jap6n y la URSS: México: Fondo de Cultura Econ6mica: 1988; pp. 135-137. 
'" lbldtm: pp. 137-138. 
1'' Ins1ituto del T~rcer Mundo: Gula del Terru M1mdo: 1991 ·92: Montevideo, ln~titulo del Tercer mundo. 1990. 
,., Cfr. OIT: El Tmbajotn ti M11ndo ... Op. Cit.: p. 23. 
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que por el contrario, se agudizaron sobre todo hacia la década de 1980, m disminuyendo con 

ello, de manera diferenciada, el consumo pcr cápita en las distintas regiones de la URSS. 

En los centros industriales (Moscú, Lcningrado, Jarkov, el Donbas y las regiones de 

Gorky, Svcrdlovsk e lvanovo), el consumo de alimentos se encuentra por encima del promedio 

general del país, y algunos presentan una ingesta casi idéntica o incluso superior a la de América 

Anglosajona, mientras que en los principales centros agrícolas de las regiones del Volgoda, 

Riazán, Tambov, Voronej y Orel, los índices del consumo alimenticio se encuentran por debajo 

del promedio de la región, a excepción del consumo de algunos productos como la leche y los 

productos lácteos, huevo, azúcar y vegetales, los cuales mantienen altos niveles de consumo.283 

El hecho de que los alimentos de origen animal y el azúcar sean productos con altos niveles de 

consumo, se explica también por su manejo por parte del Estado burocrático, como instrumentos 

de control ideológico de la población, mediante la identificación de un alto nivel en el consumo 

de carne, como sinónimo de un alto nivel de vida, pretendiéndose "superior al de los paises 

capitalistas." Por ello, la escasez de carne y otros productos de origen animal, en estas regiones 

llamadas "socialistas," tenía más repercusiones políticas que nutricionales. 211-1 

Pasemos ahora a ver cuál ha sido la evolución promedio del consumo de alimentos en la 

URSS, durante los últimos 30 años. 

La ex-Unión Soviética era, en 1960, el 5° consumidor de alimentos en términos totales, el 

4° en consumo pcr cápita y el 6° en población. Su patrón de consumo general presentó (las 

siguientes proporciones: E-V, 30.9%; E-POA, 29.8%; E-POV, 29.2%; E-Ad, 8.3%; Grasas, 

l. 7% y Estimulantes, 0.05%. 

m El periodo 1979·1982 fueron años en los cuales la producción agrícola dii;minuyó. debido a los inten.~os frioi; y i;equía.~ que azotaron a la 
región, así como al propio Hmi1e al crecimiento de la.~ tierras de cul1ivo impuesto por las caracter(slicas geográficas de la región (hef3da~ en c!I 
norte y aridez en el sur). Al respecto, vid supra; capí1ulo de producción y comúltese Kennedy, Paul: A11gt y Caldt.1 dt las Grandts Potenrias: 
Barcelona: Plaza & Janés: 1992. 
~r. A partir de la década de 1970. C"sta reBión inicia su dinámica de" Brandes importaciones de cereales (triso y maíz) y carne. para compensar su 
déficit de alimentos. a pesar de" que el fa1ado dedkaha a ta ªBricullura et 30".t- de su inversión tola!. y empleaba en esta ac!Mdad el 20% de Ja 
mano de ohra. a l:t vez que manmvo los allos suh.11idios a los precios de Jos alimentos, con lo que a principios de la década de lo!i 80, la situación 
se hizo prácticamen1e inso.111enihle. Ver Kennedy, Paul: Op. Cír.: p. 598. 
"'Cfr. Khachaturov. T.: Op. Cit.: pp. 109·110. 
214 Al respecto. \'er Harris, Marvin: F111eno para Comer. Enigmn.r de Alimentarión y Cul111m; ~1~xico; Alianza Edilorial-C~CA: 1989: pp. 17-21. 
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En cuanto al consumo individual, la URSS ocupaba el tercer lugar mundial en cereales, 

el 4° en alimentos de origen animal y E-V (raíces, vegetales y fruta), así como el 5º en grasas. 

Para 1990, las variaciones al interior de cada grupo son las siguientes: 

El grupo de alimentos E-V se ve desplazado como el de mayor consumo dentro de la 

estructura del patrón alimentario por el grupo de E-POA, a pesar de que la cantidad consumida 

en el período 1960-1990 se mantuvo alrededor de los 225 Kg/año por persona. De esta cantidad, 

más de la mitad la constituían las raíces y los tubérculos. Esto indica el seguimiento de una 

tendencia similar a la de los países desarrollados de occidente, es decir, una disminución en el 

consumo de raíces y tubérculos. Esta tendencia inició en la URSS hacia 1965, cuando alcanzó su 

máximo consumo de estos alimentos en el período (142 Kg/año), para disminuir a 

aproximadamente 97 Kg/año, en 1990. El consumo de vegetales y fruta aumentó, siendo más 

signifiaetivo el crecimiento en el consumo de frutas (84.4%), al pasar de 23 a 42 Kglaño por 

persona, entre 1960 y 1990. 

El grupo de alimentos E-POA presenta un crecimiento de 27.4%, pasando a ser el de 

mayor consumo en el patrón resultante en 1990 (representa 35.2% del total de alimentos 

consumidos en ese año). El consumo de leche, oscila alrededor de los 180 Kglaño. Asimismo, el 

consumo de productos cárnicos en la URSS tiene como centro a la carne de bovino y de cerdo, 

no obstante el consumo de pollo aumenta mucho más rápidamente, al presentar una tasa de 

crecimiento anual de 7.2%, frente a los crecimientos de 2.1 y 1% de las carnes de res y cerdo, 

respectivamente285
• El pollo, pasa así, junto con el huevo y el pescado, a integrarse de manera 

mucho más importante en el patrón consuntivo, al presentar, cada uno de estos alimentos, un 

incremento de más de 100% en esos 30 años. Esto resultó en un incremento en su participación 

dentro de la estrutura porcentual del grupo de alimentos, ante el retroceso en el consumo de 

leche como aporte de proteína de origen animal, situación que se refleja más claramente a partir 

de la década de 1980, al pasar la carne de un consumo de 39.5 Kg/año en 1961 a uno de entre 60 

y 71.2 Kg/año en 1990. 

m FAO: La Elonomta M1111dinl dt> la camt m rijms: Roma. S~rie D~sarrollo económico y social. FAO, 1985. 
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El grupo de alimentos E-POV presenta una disminución general de 20.8%. El trigo, a 

pesar de sufrir una disminución al pasar de un consumo per cápita de 166 Kg/año en 1961, a 

142.2 Kg/año en 1990, aumenta su proporción dentro del total del gmpo, pasando del 78% en 

1961, al 84.14% en 1990. Esto se debe principalmente, a la disminución en el consumo de otros 

cereales (cebada, avena, cte.) y de leguminosas. Por su parte, el consumo de arroz y soya, 

aunque mínimo, aumenta. Esta disminución del grupo en general, no sólo representa una 

sustitución de fuentes de protcína,286 sino que también una reducción significativa en la 

diversidad que mantenía en su consumo cerealcro, el cual fungía tambicn como fuente central de 

carbohidratos (energía), junto con las raíces. 

En consecuencia, ante esta lógica de sustitución, observamos en el consumo de 

Energético Aditivos y Grasas, aumentos de 45% en los primeros y de 103.9% en las segundas. 

Dentro de los E-Ad, el consumo de azúcar se incrementa en 55%, representando además, el 96% 

del consumo de edulcorantes. El consumo de bebidas alcohólicas crece en general en 36.8% 

durante el período, aunque la cerveza aumenta en 78%, presentando un mayor aumento en el 

período 1970-75, en coincidencia con el período de crisis económica en la región, mientras que 

el consumo de otras bebidas alcohólicas aumenta sobre todo en los años 80, para posteriormente 

tender a reducirse hacia los 90. El alto consumo per cápita de grasas en la URSS, la llevó a 

ocupar el tercer lugar mundial. Aquí, no obstante la ingesta de aceites vegetales tiende a 

aumentar (de 4.8 a 10.2 Kg/año) entre 1960 y 1990, no supera el consumo de grasas animales, 

quepasade7.9a 15.7 Kg/año). 287 

Finalmente, en cuanto al consumo de Estimulantes, éste se cuadruplica hacia 1990, 

respecto al de 1961, por lo cual la Unión Soviética pasó de ser uno de los menores consumidores 

de estos productos, a ser uno de los principales. Los crecimientos registrados son 

impresionantes: el té (que es el principal estimulante consumido per cápita en 1990, con 1.3 

Kg/año), creció 550%; el cacao, 400% y el café, 100%. 

1"' El consumo de pm1eínas de orig:en \'egetal disminuyó en 20.8~. mientras que el de protein.t(i Je origen animal aumentó en 27A%. 
:o Aquí es imponanle ... eñalar que por las condiciones climáticas del territorio (eltremo.-.amen1e frio en alguna.11¡ lona.(¡), es indispcnsahle para una 
pane de la población. cubrir en su diela una cantidad de las calorías por la vía de la.(¡ grasas. Sin embargo. no por ello deja de ser elcesi\'O su 
consumo medio actual. 
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De esta forma, tenemos que para 1990, la región soviética posee un consumo mayor de 

alimentos de origen animal, grupo que pasó a ser el de mayor importancia dentro del patrón 

alimentario actual, en sustitución de aquellos grupos como los E-POV y E-V, particularmente 

los cereales, las raíces, tubérculos y leguminosas, mientras que el azúcar, las grasas, los 

estimulantes y las bebidas alcohólicas, gmpos "satélites" del patrón capitalista se duplican con el 

objetivo de mantener el aporte energético en constante aumento. Esta tendencia en el patrón 

alimentario de la URSS, corre paralelamente al crecimiento industrial de la zona y a los 

requerimientos de un trabajo cada vez más intenso para la población obrera, lo cual hace 

"coincidir'' actualmente su consumo con el de las demás regiones capitalistas. 288 

2.4.t.t.4. Europa Central. 

Aunque existen factores fisicos del cenlro-cslc de Europa (relieve, sucio, clima), la 

división entre Europa Occidental y Europa Central o del Este responde fundamentalmente a 

factores de carácter económico-políticos y culturales del presente siglo, como el fin del imperio 

auslrohúngaro Iras la Primera Guerra Mundial, que supuso su desintegración en numerosos 

estados nacionales, por una parte, y por la otra, después de la Segunda Guerra Mundial, por el 

hecho de que la URSS se convierte en el país líder de la zona. Procesos que delenninaron en 

gran parte la fisonomía actual de los países que integran csla región. 289 

Estos países predominanlcmenlc agrícolas se enfrentarán, después de 1945, al proceso de 

reconstrucción y a la modificación de su estructura económica y política, para adaptarla al 

modelo de desarrollo de "Economía Planificada" con prioridad en la industrialización, 

comenzando por un proceso de colectivización forzosa de la producción agrícola y la propiedad 

de la tierra que no tenninó de realizarse hasta mediados de los años 60 en toda la región. 

Después de los primeros planes de corta duración que apuntaban a la recuperación de las 

economías arruinadas por la guerra, se aplicaron en todas estas naciones, a partir de la década de 

m Para explicar dicha "coincidencia ... en modelos de desarrollo aparen1cmen1e opuestos, ~ro finalmcnle semejantes. en lanto se fundamentan en 
la explotación del trabajo asalariado, es necesario realizar una invesligaci6n más de1allada de fo realmenle sucedido en la ex·VRSS. Jo cual, 
excede los alcances de Ja presente inves1i~aci6n. 
119 Checoslm·aquia, el país de mayor industrialiución, Jluneria. Polonia y Rumania. de mediana indu~ri<11i1.ación y los eslados de tradición 
agrícola más fuene: Albania. Bulgaria y Yugoslavia. si bil.'n también cuen1an con cieno desarrollo industrfal. 
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1950, planes quinquenales, a semejanza del modelo soviético de "planificación rigurosa e 

impcrativa."290 Se dió prioridad a la industria pesada y a los bienes de equipo, en detrimento del 

consumo de la población. 291 Este acelerado crecimiento económico se reflejó en que para finales 

de los años 70, la población obrera activa rebasaba a la población campesina, además de que el 

55% de su población se registra como población urbana hacia 1980. El crecimiento de la 

población obrera requirió también de un fuerte proceso de calificación de la fucrta de trabajo; el 

nivel educativo de la región logró alcanzar el grado de algunos países europeos occidentales. 

Durante la década de 1970, esta región abre sus fronteras a los intercambios comerciales 

con el "mundo occidental," aumentando con ello, considerablemente, el monto de su deuda 

externa, del mismo modo como sucedió en el resto del tercer mundo. 

Esta apertura de fronteras, no sólo a las mercancías del exterior, sino además, del 

turismo, facilitó la promoción del modo de vida occidental, el cual chocaba con la rigidez del 

proceso de explotación en estos países, provocando un descontento cada vez mayor entre la 

población. El Estado respondió a ello con el endurecimiento aun mayor de sus políticas 

económicas, siguiendo cada vez más al modelo laboral occidental, eliminando subsidios y 

prestaciones. Esta situación facilitó el estallamiento de la crisis en la región hacia principios de 

la década de 1980, aflorando con ella, las contradicciones interétnicas292 y las luchas 

nacionalistas. 

En lo que se refiere a su consumo de alimentos, con excepción de Bulgaria y Hungría, 

estas naciones, no obstante cuentan con un consumo alto, padecen de déficits agrícolas crónicos: 

"En ciertos paises como Rumania, y en menor medida Polonia, la escasez de alimentos se agrava por el hecho 
de que parte de la producción agrícola es exportada para conseguir divisas. Si bien en Bulgaria y en Hungría, 
las necesidades alimentarias de la población se cubren normalmente, en todos los demás paises, ciertos 
productos, especialmenle la carne y los lácteos, están disponibles por intermitencia o racionados.""' 

1QO Cfr. Bogdan. Henry: W /listoriadt los Pafses del F.Jre: Buenos Aires: Javier Vergara Editor: J991: p. 23. 
:'9I Desarrollar la industri3 ptsada. requería de grandes inversiones. reali1.adas a costa de sacrificios de la poblaci6n obrera. lo cual se reOejaha en 
un inrnficiente abasto del mercado en cienos productos de mo habilual. ta esca.~ez. sumada a las carencias del sistema d~ distrihuckln y el hajo 
nivel de los ingre.i;os familiares, a pc.i;ar del incremento del trahajo a.salariado frmenino, su.i;ci1aron un cr1?ciente clima de larenie de.i;contcnto. 
/bid,m: p. 296-298. 
m La nacionalidad e5 in.~ufkiente para caracterizar a la pohlaci6n de esta región. El espacio centro-elite europeo se di\·ide en \'aria.~ regiones 
ftnico·lingllística~. en la.~ cuales. aunque en su mayoría se hahlan lenguas indocurofl(a.~. y den1ro di'.' ellas las bállicas. hay mis di'.' 20 lenguas 
di.i;tintas. 
~'Recordemos aquí, que el consumo de e.i;los alimentos (carne y prOOuclos lácleosjugaha adem.t~ de .~u papel alimenticio parad proce.~o de 
trahajo. un pap,;ol ideoló~ico como sinónimo de biene.i;t.v y sur-:rioridad frenre al proceso de explotación del trabajo en los estados occidentales. 
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En Rumania, el sistema de racionamiento es el más riguroso de todos. La insuficiencia de 

la red de distribución, especialmente en provincias, provoca la formación de largas filas de 

espera ante los comercios de alimentos: 

"En un anlculo del diario del Panido Rumano, Scinreia (14/07/1982). se recomendaba a los mmanos 
disminuir su consumo de alimentos entre 300 y 500 calorías diarias. ¡Es cieno que el presidente Ccaucescu 
había afirmado que los mmanos comían demasiado! Al mismo tiempo, Rumania exporta hacia la URSS, la 
Comunidad Económica Europea y paises del tercer mundo, productos alimenticios para financiar el pago de 
su deuda externa. En cambio, en Hungría no existe escasez de alimentos. Más aun, se exportaban productos 
alimenticios en importantes cantidades.""' 

Pasemos ahora a describir cuáles han sido las modificaciones dentro de su patrón 

alimenticio general, durante los últimos 30 años. 

Europa Central, se ubicaba en 1961 en el 9" sitio de consumo total; 10" en población y 3° 

en consumo per capita total, sólo superada por América Anglosajona y Oceanía Desarrollada. 

Su patrón de consumo para ese mismo año aun se centraba en los alimentos de origen 

vegetal (60%), guardando las siguientes proporciones entre los distintos grupos de alimentos: 

E-V: 30.54%; E-POV: 29.13%; E-POA: 27.35%; E-Ad: 10.37%; G: 2.51 y Est: 0.1%. 

Dentro de las modificaciones por grupo de alimentos, para 1990, destacan la disminución 

en su consumo de cereales, leguminosas y raíces, como los únicos alimentos que presentan un 

decremento en la cantidad consumida. Es decir, dentro de los alimentos E-V, a pesar de que se 

observa un incremento de 5.2%, el consumo de raíces disminuye en 27.8 Kg por persona, 

decremento que se neutraliza con el aumento en el consumo de vegetales de 29.5 Kg por 

persona, mientras que las frutas aumentan en 1 O Kg. Esta modificación determina que ahora sean 

más importantes dentro de su consumo los vegetales que las raíces, producto de más alto 

consumo en la región hasta la década de 1960. En Polonia, por ejemplo, las raíces significaban el 

60.4% (167.3 Kg/año por persona) de su consumo del grupo de E-V, pero disminuyó su ingesta 

a sólo 56.2 Kg durante el período 1961-1990, con lo que para este último año, sólo representan 

el 42.6% del consumo del grupo. 

"'Bogdan. Henry: Op. Cit.: p. 3S4. 
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Los alimentos E· POV (grupo que pasa al tercer lugar dentro de la dicta), ven reducido su 

consumo en 17.6%. Esta disminución se inicia a partir de mediados de los 60, con la excepción 

del caso de Albania, cuya tendencia a la reducción empieza hasta los años 80. La caída de su 

consumo, hace que la región pase de ser la 2• consumidora a nivel mundial en 1961, a ser la 8ª 

en 1990. Dentro de este grupo, el trigo ha aumentado su participación, si bien ya era el cereal de 

mayor consumo desde 1960 (pasó de representar el 70% del total del consumo del grupo en 

1961, al 81% en 1990). Este incremento en la proporción, se debe a que disminuye el consumo 

de otros cereales hasta en 37 Kg por persona. En los casos del maíz, la cebada y la avena, estos 

cereales son dedicados, ahora, casi en su totalidad, al consumo del ganado.195 

Mientras tanto, los alimentos E-POA registran un aumento de 40%, el cual, combinado 

con el bajo incremento en el consumo de los E-V y la disminución de los E-POV, deriva en la 

colocación de estos alimentos como el principal grupo de consumo para 1990 (33.3% del total de 

la dicta). Es importante señalar que este aumento alcanza su máximo en la década de 1980, 

presentando un ligera disminución hacia los 90. El pescado y el huevo son los alimentos de este 

grupo que presentan el mayor crecimiento porcentual, seguidos por la carne. Sin embargo, son la 

leche y la carne, (de cerdo y res, principalmente), los productos de mayor importancia dentro de 

su dicta: así, la leche (que en 1961 representaba el 73.4% y el 65. 7% en 1990), es el alimento de 

mayor aumento cuantitativo en la región (36.8 Kg más por persona). 

Los alimentos E-Ad observan un incremento de casi 60%, guardando al interior del 

grupo la siguiente proporción, a lo largo del período 1960-1990: bebidas alcohólicas (65%) y 

edulcorantes (35%). Dentro del consumo de bebidas alcohólicas, destaca el aumento en la 

ingestión de cerveza, la cual casi se duplica. Aquí es importante indicar que esta zona registra 

sus más altos consumos de bebidas alcohólicas en la década de 1980, con la excepción de 

Checoslovaquia, que registra sus niveles máximos a mediados de la década de 1970. Los 

edulcorantes son desde los años 60 constituidos por el consumo de azúcar, la cual aumenta su 

ingesta en 14 Kg por persona. 

~Cfr. capítulo de producción. 
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En cuanto a fas grasas, éstas aumentan casi en 50%, incremento con el cual, pasan a ser 

la 2' región consumidora a nivel mundial para 1990, desplazando a Oceanía Dcsa1rnllada y la 

URSS. Europa Central es una región en donde las grasas animales no han dejado de ser las de 

mayor consumo, pese a que los incrementos en el consumo de aceites vegetales se duplican para 

1990. 

Por último, su consumo de estimulantes reporta el más alto incremento porcentual 

(232.4%), cuadruplicando su consumo de café y casi triplicando el consumo de té, con lo que la 

región se ubicó hacia 1990, como la 6' mayor consumidora de estos alimentos, después de haber 

sido la 1 O' en 1960. 

Como podemos observar, el cambio en la dinámica de consumo de esta región, es muy 

parecido al visto en la URSS, donde también los alimentos E-POA, E-Ad, Grasas y estimulantes 

presentan los más altos crecimientos, alcanzando niveles muy similares, e incluso superiores a 

los de algunos países desarrollados de occidente. Ello nos indica, por una parte, el grado de 

desarrollo en la explotación que se dió en la región después de la Segunda Guerra Mundial, así 

como la manera como lograron mantenerla durante el período 1960-1990. Recordemos, 

asimismo, que los subsidios, el racionamiento y el mercado negro de los alimentos E-POA y 

E-Ad eran una pieza clave para el sostenimiento no sólo ideológico del proceso de producción de 

las economías "planificadas." 

2.4.1.2. Consumo en las regiones subdesarrolladas. 

Nosotros partimos de que el eje de las transformaciones del patrón alimenticio son las 

necesidades de la acumulación de capital; que éste es el punto de partida para la imposición de 

un tipo de consumo, moldeando de esta forma a la población que necesita para la producción de 

plusvalor. 

En los paises del tercer mundo, el desarrollo capitalista se presenta como un aumento de 

la subpolarización es decir hay paises de reciente industrialización -NPls- (México, Brasil, 

Corca, Taiwan, Singapur, cte.) o como los paises pctrólcros donde la concentración del ingreso 
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es muy extrema, y paises donde la pobreza se distribuye de manera mas general entre la 

poblacion. Si bien la diferencia entre el Ejercito Obrero en Activo y el Ejercito Industrial de 

Reserva es lambien muy marcada en todos los paises no olvidemos que es aquí donde se 

concentra el mayor desempleo y marginalidad. 

El proceso, llamado "Industrialización del Tercer Mundo," tuvo su auge en los años 

50-60. Esta industrialización se caracterizó por el dominio que las empresas extranjeras tenían 

sobre la producción, así como por la fragmentación de los procesos que no permitían desarrollar 

una estructura industrial más compleja que promoviera una gradual y relativa independencia de 

las importaciones de bienes de equipo y de bienes de inversión provenientes de los países 

industrializados tradicionales. Así, si bien en este período de industrialización hubo incremento 

de los salarios y del empico en el Tercer Mundo, y las condiciones de vida se modificaron en 

gran medida para una parte de la población296
; esta modificación sirvió sobre todo para apuntalar 

las nuevas dinámicas intensivas de cxplotacion del trabajo. 

La modernización de la agricultura en estos países había tenido como consecuencia la 

desaparición, en gran parte, de la pequeña agricultura tradicional, privando así, de su forma 

básica de subsistencia a la población que para 1950 se mantenía mayoritariamente rural y, ya 

para 1970 había pasado a engrosar las filas de empicados y subcmplcados de las grandes 

ciudades del Tercer Mundo. Si a esto agregamos los recursos naturales de estas zonas, se abría 

una fuente casi inagotable para la valorización.297 

En el caso de la dicta alimenticia, las modificaciones que imprime un proceso de trabajo 

más intensivo, acompañado del aumento del empico y de los salarios, se traduce en un 

incremento en el consumo de energía y proteína animal. (El aumento en el ingreso no es la causa 

principal del aumento en el consumo de estos alimentos, es solo la posibilidad de adquir 

::96 En promedio. la participación de la agricultura había disminuido para el ~riodo de 1960 a 1980. de 31 al 18~ del PIS del conjun10 de los 
países en desarrollo. Por su parte. el empleo agríi:ola había pa..c;ado de 72.6 a 59~. y el empleo indwarial del 12.8% al 20~ duranlc el mismo 
período, en dichos p:l.Íses. 
:1"1

7 La pohlnción regimada ~n .c:ituación de eurema pobnna alcanza. en muchos cuos, proporciones de ha~ta 30 6 40% en estos paisi?s. Se e!'tima 
ademá.c; que la desnutrición afocta a un quinto de la pohlac:ión mundial {950 millones de ~rsonas). Cantidad que coincide con la cantidad 
estimada p.u.1 el de.~empleo en el !ercer mundo (J.000 millones de ('ll!rsonas aproxim::iJamente). Cfr. Gallopin. Gilherto et al.: Amhimtr y 
D1'.mrrollo en Amrn"ra lntina ~·el Can"bt: Problemas y Opon1midadts: Buenos Aires: Ed. Grupo de Análisis de Sis1emas Ecológicos: 1991: pp. 
4 y 27. 
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alimentos concentrados de mejor calidad, para cubrir la nueva demanda fisiológica que presenta 

el proceso de trabajo) Esto transforma la dinámica de la dicta a partir del momento en que la 

alimentación principal de la población pasa a ser la carne, el huevo, la leche y sus derivados, 

desplazando a las proteínas de origen vegetal que estaban incluidas en el consumo de cereales 

hasta cierto punto integrales, oleaginosas y vegetales principalmente (el grado en que se da este 

desplazamiento va a depender del nivel de ingreso de la población y de la propia zona 

económico cultural de que se trate). Pues recodemos que la rcvolucion verde dejo como secuela 

una reducción de los cultivos oleaginosos y de cereales tradicionales como ya se ha señalado en 

el capítulo de producción. Con esto se presenta una transformación muy importante en la dicta 

de la población de estos países del Tercer Mundo, en tanto que se produce una deficiencia 

proteica generalizada. Es decir se rompe con la autosuficiencia alimentaria de las regiones.pues 

no toda la poblacion tiene acseso a las nuevas fuentes de proteína de origen animal. Situación 

que se verá re lle jada creemos nosotros en la generalización del desplazamiento en la jcrarquia de 

los alimentos de la dicta, al desplazar el platillo central a platillo secundario: donde muchos 

vegetales y cereales son reducidos a complemento energético o "adorno" del guiso central 

basado en carnes, y en el caso de las poblaciones de ingresos mínimos o en épocas de crisis 

económica, el centro de la alimentación girara en tomo a las harinas refinadas, las grasas, el 

azúcar, las raiccs, tubérculos y sólo ocasionalmente oleaginosas o carne y leche. Movimiento que 

tiene como resultado un empobrecimiento aun mayor de la alimcntacion en estas regiones. 

Con la generalización de la crisis a mediados de los años 70 y principios de los 80, la 

situación para la clase obrera de estos países subdesarrollados se vió aun más afectada por el 

desempleo, la caída de los salarios reales, y la concentración del ingreso, que en los países 

desarrollados. Este proceso se refleja en el recorte de las canastas básicas para la mayoría de la 

población, y en un aumento de la desnutrición29
' y las hambrunas en distintas zonas de estos 

:"I Si bien para la población que se integraba a los procesos indu,.triales había una elevación del nivel de vida. con el cual 1enían acceso a una 
dicla centradi\ en los pro<luc1os de ori~en animal: otra gran pane de la población que hahía perdido las condiciones para ~uhsi.~tir como 
campesinos. se alimentó con una diela de mt"nor C'alidad que la que tenía en el campo. al sustituir las ya mínimas fuentes de proteína \'egelal y/o 
animal, con el aumento en el consumo di? caloría.(¡ "\.'acías" (alimenlos industrializados sin \"alor nutricional alguno, como los "pasteli1os" 
induslrializados, los rdrc~cos, las frituras, dulces. \!te.). 



221 

países. Nuestro interés en esta parte es subrayar cómo la homogeneización de las formas de 

producción van acompañadas de la modificación de los patrones consuntivos. Para ello, nos 

parece importante hacer un análisis en tcrrninos generales de estas modificaciones alimentarias, 

si bien no olvidarnos que para un análisis completo se necesita de la investigación específica de 

ciertos procesos de trabajo y de los requerimientos mínimos de cada uno, así corno la diferencia 

entre el consumo hurgues y el de distintos tipos de obreros.y entre hombres y mujeres, niños y 

ancianos, así como de los que están empicados o desempleados. En este trabajo sólo haremos 

referencia al consumo promedio de la región, señalando sólo algunos razgos particulares para los 

distintos países que las integran. Ordenando nuestra descripción de los grupos alimenticios en 

referencia a la importancia proporcional que tengan dentro del patron consuntivo de cada región. 

2.4.1.2.l. América Latina. 

A partir de 1950, la mayoría de los países de la región tuvieron que implantar el modelo 

económico conocido como "/11d11strializació11 por S11stit11ció11 de Importaciones," con lo cual se 

logró que la participación de la producción industrial manufacturera aumentara del 18 al 23% 

del PIB regional entre 1950 y 1970, mientras que la participación agrícola descendió del 20 al 

14% durante el mismo pcríodo. 299 Este crecimiento industrial provocó un aumento y 

reordenamiento en la población, que se refleja en la expansión de las ciudades y zonas urbanas 

pcrifCricas.Joo En 1970, el 57% de la población latinoamericana era urbana y se estima que hacia 

1990, la proporción aumentó al 72%.301 

Dentro de esta región, no obstante las diferencias nacionales existentes, se mantiene una 

problemática nutricional que podríamos resumir en 2 grandes puntos: 1) la desnutrición 

calórico-proteica, anemias carenciales, falta de hierro, hipovitaminosis A y 6 12, cte., que son 

consideradas como graves problemas de salud pública, no sólo en las zonas rurales, sino también 

m Fajnz>·lher. Fernando: l..n /r1d11striali:.nri6n Tnmca dt Amérira lntirla: ~1éxico: Ed. Su e\' a Imagen: 1983. 
JOO Entre 1950 y 1970, Am~rica l.a1ina fue la re~i6n del mundo donde l:t población creció más rápidamen1e. En sólo 25 afüii:. ésta !ie duplicó, 
mientrn.~ que la pohlaci6n mundial creci6m menos Je 60% y las regiones de~arrolladas poco má~ del 30%. Por otro lado. la ta.~a de crecimiento 
de la población urbana (en ciudades de más de 20.000 hahitan1ei;), alc:tnz6 el ~.2% anual en el ~rfodo 1950-1975. En dicho período. el 
porcentaje de la población en centros urbanos de Amfrica La1ina pasa del 25.61l- al 45'K de la población. Cfr. /bídt'm: pp. 166-167. 
'°1 ONll; World Pop11lmitin Mmiilon'ng, 1989. Sptrial Rtport: n11 Population Sit11a1ion in the l.Rast Dewloped Cmmtn'es; Sue\'a York: OSll: 
Populaiion Studios: 1'º 113: 1990: p. 182. 
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para una parte de la población urbana, cspccialmenlc, aquella que no posee un empico fijo, o 

donde, al inlcrior de las familias, sólo uno de sus miembros se cncucnlra empicado, y que se ve 

además en la necesidad de ejercer lrabajos en los que el desgaste físico es cxlcnuantc y el nivel 

salarial no les permite variar su escasa y monólona dicta diaria y 2) el incremento de las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, etc., en las zonas urbanas m{1s 

desarrolladas de la región. Estos ejemplos presentan el panorama general de la región 

latinoamericana, y en general, de los países periféricos. Como expresión de la diferencia entre la 

alimentación del Ejercito Industrial de Reserva y el Ejercito Obrero en Activo, ambos ejemplos 

de las dcficicndias del patron de consumo moderno. 

Por el momento, sólo nos interesa marcar la condición alimentaria que ha observado 

América Latina en los últimos 30 años, así como cuál es el movimiento general seguido en 

cuanto a la disponibilidad de alimentos. 
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En 1961, el patrón alimentario en América Latina, presentaba la siguiente estructura para 

los distintos grupos de alimentos: en primer lugar, los E-Y, con 37.1%, seguidos de los E-POY 

con 25.1%, E-POA, 22.6%, E-Ad, 12.9%, Grasas, 1.4% y Estimulantes, 0.9%. 

Como razgo particular, América Latina muestra un alto consumo de frutas y de raíces y 

tubérculos, que ocupan el 43 y 41%, respectivamente, dentro del grupo de E-Y, con una 

tendencia al aumento en su consumo de frutas, si bien su consumo se ve superado hacia 1990 por 

regiones desarrolladas (América Latina pasó de ser el 2º consumidor mundial en 1961, al 4º en 

1990). Dentro del consumo de fruta, un lugar primordial es ocupado por el plátano, que 

constituye 115 parle del total, ya que representa uno de los principales aportes de carbohidratos y 

azúcares en varios países del Caribe, de América Central en Colombia, Ecuador y Yenczucla.302 

Por su parle, el consumo de raíces y tubérculos tiende a disminuir, mostrando a países como 

Brasil y Argentina como los principales consumidores, donde el grado de sustitución de raíces 

por fruta alcanza hasta un 29%. En el caso de Brasil, se dejaron de consumir 33.3 Kg de raíces y 

tubérculos, a la vez que el consumo de fruta aumentó, durante el mismo período, en 30.4 Kg. 

Los alimentos E-POV, son el 2° grupo en importancia hacia 1961, pero se ven 

desplazados al tercer sitio hacia 1990, a pesar de tener un incremento en su consumo de 8% en 

30 años. El maíz, pasa de ser el principal producto de consumo de este grupo en 1961, al 2° 

lugar, desplazado por el trigo, aunque la diferencia es aun mínima. Cabe señalar aquí, que 

todavía hacia 1980, el maíz aportaba entre el 25 y 50% de la energía, medida en calorías para los 

siguientes países: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Bolivia y parle de México.;oi Otra 

disminución significativa dentro de este grupo alimentario es la de las leguminosas, de las cuales 

se dejaron de consumir, en promedio, para el período 1961-1990, 3 Kg por persona 

Los alimentos E-POA son el grupo que desplaza al consumo de cereales y leguminosas, 

pasando a ocupar el 25% del total de alimentos consumidos en 1990. Aquí, la leche fue el 

.m FAO: t~u rafees. 111/llrrulos ~· plifumos: su fimcid11 en la seg11ridnd dli11wn1ari11 en r/ Africa s11bsal111mrim1d. en :\mtfrirn Lmi11a y r•I G1riht. 
rtr el Parfjico: Roma: F1\0: Dir!!ccibn di? Productos há.cicos )' comi:rcio: 1989. 
)O) Datos de la F/\O. tomado.¡ de Péra-Gil. S. E. ti al.: "Si1uadón nu1ricional de ~•M:\ico y algunas alternali\'a~ p.1rn su solucibn": P0ncncia 
pr~sen1ada en eol Si:minario ~acional sohre Allernali\'a.r; para la Economía Mexicana: Jmé Luis Cah·a (Coordinat.l•.lfl: IIEc-t:~AM: ~o\'kmhre: 
1993. 
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principal producto (84.6 Kg por persona en 1990), seguida de la carne, el pescado y el huevo. 

Sin embargo éste último es el alimento que mayor incremento observó en el período ( 103%), y 

en algunos países como México, se incrementó hasta en 4 veces el consumo por persona. Este 

incremento en el consumo de alimentos E-POA llega a su máximo a principios de la década de 

1980, para posteriormente, a partir de la crisis, comenzar a disminuir, aunque de manera 

diferenciada, puesto que el consumo de carne de pollo y huevo se mantiene creciente, llegando a 

duplicarse y hasta cuadruplicarse, como hemos señalado. 

El consumo de alimentos E-Ad observa un crecimiento de 19%. Dentro del consumo de 

este grupo de alimentos, el 50% lo constituye el azúcar (América Latina es una de las principales 

regiones consumidoras de azúcar en el mundo: en 1961, se consumían 31. 7 Kg por persona y 

para 1990, dicho consumo había aumentado en 6.5 Kg superando el de América Angloasjona en 

ese mismo año (32.6)). Asimismo, su consumo de bebidas alcohólicas aumentó en 9 Kg por 

persona, incremento en el que destaca la cerveza, al pasar de 14.6 en 1961, a 26.8 Kg por 

persona en 1990. 

Estos 2 últimos alimentos -Azúcar y Bebidas Alcohólicas- juegan un papel muy 

importante en el patrón general de consumo de los países subdesarrollados, no sólo porque son 

fuentes baratas y concentradas de energía utilizable para el trabajo diario, sino también porque 

cumplen otra función: la de "mantener" desmovilizada a la población de reserva, población que 

no tiene acceso a un empleo lijo y por lo tanto a otro tipo de alimentos, como son los de origen 

animal (carnes rojas, quesos, yogurt cte.). Además, hay que recordar los efectos depresivos que 

el consumo de azúcar y bebidas alcoholicas provocan en los sujetos, neutralizando su capacidad 

de lransformación.3
0-I De aquí se puede explicar que los consumos de estos grupos de alimentos 

)04 El alcohol es un hipn6tico y anes1éc;ico más que un estimuante. El alcoh61ico obtien~~ del alcohol más de la mitad de sus raciones calorica.s por 
esta razón el rc~to de su dieta puede ser e,;igua, La deficiencia de pro1dnas y \'itaminas es por lo tanto muy común)' origina neuritis periférica, 
enfermedades de Wernicke. Korc;akoff. r pelagra. Los efeclos del alcohol en tas m"mhranac; celulares en el hfgadCl. aparalo gas1roin1es1ina1 y 
otros 6rganoo;;, guardan relación con la ,1parici6n de cirrosis hepá1ica. anemia, cardiC'!miopaiia. y lilras enfermedades. El C{ln:immo cons1an1e de 
bebidas alcohólicas y l;i i:xpoo;;icibn Jel cerehro a elevada.o;; concentraciones de e ... las sustancias. origina camhio.o;; adap1ati\'os que da ror resultado 
toler.incia y dependcnci3 füica. Después de la intoxicación prolongada por dias o semana.o;; !os simomas de ahstinencia por lo re~ular incluyen 
ino;;omnlo. lemhlor. hiperrcflexia, ,o;;udoración y ~rdida del apclito. En reacciones mi .. gra,·es puede haher alucinaciones y connit~ionrs. El tipo 
má ... grave es el Drllirfom Trrmtn.r. que incluye además fkhre. ddirio hiperacti\'idad inten.o;;a y taquicardia que culmin3 en el colapo;;o 
cardio,,.a.o;;cular y la muer1c. Cfr. f\evan. A. John. et al.: FundmnmtM de fonMWf(l,i:ú1; ~~'xico: Harta: 1982: pp. 1m.101. Micntrn .... que por otro 
lado el consumCl de anícar refinada {.o;;acarosa) produce varias aheraciones fisiol6sica.~ en el organismo. entre ella.o;;, la putrefacción de proteínas 
cu;rndo se C(lnsumen junio con sacarosa. Sin emhargo, los ef~ctoo;; inmediatos que ex~rimcn1a el cuerpo al ingerir sacarosa son que el hambre 
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sean cada vez mayores en Jos países subdesarrollados y se mantengan también elevadas tasas de 

consumo en los paises centrales. 

El consumo de grasas separadas crece en casi 100%, siendo las grasas vegetales el 

producto de mayor crecimiento porcentual de la región (146%), mientras que las grasas animales 

sólo aumentan su ingesta en 12%, disminuyendo su participación proporcional dentro del 

consumo de grasas. Este consumo se ve fomentado, en tanto implica una fuente barata y eficaz 

para la producción de energía, ya que no toda la población tiene acceso a otras fuentes de grasa 

no separadas como Jo son las carnes, quesos, etc. 

Finalmente, el consumo de estimulantes disminuye en un 26%, si bien se observa un 

incremento en el consumo de cacao de 25% y el consumo de café permanece como el más alto 

dentro del grupo. 

En esta región es mucho más claro el contraste en la transformación del patrón 

alimentario, en tanto que como zona tropical, no requiere del mismo nivel de consumo de grasas 

o alimentos de origen animal como América Anglosajona, Europa o Ja URSS; sin embargo, la 

tendencia que se observa durante nuestro período de análisis, es la cada vez mayor semejanza 

con el patrón alimentario de tipo occidental. Prueba de ello es el aumento en la producción de 

proteína de origen animal como sustituto de fuentes vegetales, que anteriormente centraban la 

dicta latinoamericana. Otro ejemplo es la generalización en el consumo de trigo, como principal 

cereal dentro del nuevo patrón, vía productos procesados (pastas, galletas, panadería en general, 

etc.). 

Es importante señalar que América Latina, en tanto región periférica con grandes masas 

de población desempleada o subcmplcada, requiere que las modificaciones consuntivas que no 

sólo satisfagan las necesidades del proceso de producción, sino que además, permitan mantener 

dcsaparccc. l"n SCBUndo cfrcto consi.~1c en que la rc~ntina ah.-;orción de sacaw~a que rápidanwn1e inBrcsa al lorrcnlc sanguínco. pro\'oca un 
aceluado incrcmcn10 M glucosa. de manera inmediata la persona experimenta un súhito incrcmcnto de energía )'euforia. ~ro a csle estado le 
sigue inmediatamente un períNo de dcprc.~ión. dchilidad )' scnsadéln de c.~lar exhausto, lo que conduce al individuo al desi:'o de tomar otra dosis 
de sacarosa pt['fll:luando y agu1füando a.del ciclo de dePl!ndencia füiohígica. A diforencia de cs1a. el consumn de rructuosa (azucares complejos 
pro\'cnicntes de los cereales ·almidón·. las fruta..'\ y los vegetales), dehido a que son asimiladas gradualmente por el N~ani.'\mo. evita 1ales eslados 
de ánimo e~1rcmos. Cfr. Durrty. William: Sugar Mues: M~~ico: Posada; 1985; p. 113 y Ballantine, R.: Diet &: .V11tritictn. A //Clfütir Appmnc/1; 
Estados Unidos: The Bimalayan lntcrnati('lnal Jn.'\titule; pp. 54-55. 
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con vida a ese Ejército Industrial de Reserva, a base, principalmente, de pastas, azúcar grasas y 

bebidas alcohólicas. Cuales son los efectos funcionales al proceso de acumulación que esta dicta 

implica es una investigación que en el presente trabajo, queda pendiente. 

2.4.2. El Patrón de Consumo Capitalista "Oriental." 

Hemos agrupado en este 5egundo bloque de regiones a: China-Mongolia, Cuenca del 

Pacílico, Asia Meridional, Asia y Africa Musulmuna, Africa Central y Africa Meridional (ver 

mapa 2.1 ). Todas estas regiones tienen como característica que las contrapone al "patrón 

occidental" el mantener como grupo de mayor proporción dentro de su dicta promedio el 

consumo de E·POV o de E-V en el caso de la zona central africana. 

De este segundo bloque de regiones destacan por su importancia poblacional 

China-Mongolia y Asia Meridional, pues juntas concentran el 40% de la población total del 

planeta y consumen el 30.3% del total de alimentos producidos en el mundo. En general todas 

estas zonas mantienen altos porcentajes de población rural; y en particular, China y la India son 

regiones que centran su desarrollo económico más que en un desarrollo tecnológico e industrial, 

en una explotación intensiva de la mano de obra y de sus recursos naturales. 

Esta segunda modalidad del consumo mundial moderno tiene también como objetivo el 

sostener a una población que conforma la mayor parte del Ejército Industrial de Reserva 

Mundial, situación que se verá reflejada en su consumo de alimentos y en la calidad y cantidad 

de sus dictas. 

Encontramos en estas zonas contrastes muy marcados entre países de reciente 

industrialización con los consumos per cápita más elevados (como es el caso de los países 

petroleros del Medio Oriente y los cuatro tigres de la Cuenca del Pacílico) y países donde las 

hambrunas son ya cotidianas (Bangladesh y Somalía entre otros). Así como contrastes entre 

zonas productoras de alimentos que colindan con países con fuertes hambrunas (caso de Africa 

Central y Asia Meridional). 
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Otra de las características de este patrón "oriental" es que dentro de su proceso de 

adaptación a la lógica productivista en su dicta, no ha seguido sólo una dinámica de imposición 

de alimentos (como es el caso de los incrementos en el consumo de leche, azúcar, huevo y carne 

de res) sino que también mantiene una serie de alimentos tradicionales sólo que ahora bajo otra 

dinámica. Por ejemplo, observamos que dentro del aumento en el consumo de proteína de origen 

animal el pescado juega el papel central en la Cuenca del Pacifico, así como la carne de cerdo en 

China-Mongolia y la leche en la región Asiático Meridional y Musulmana. En estas regiones si 

bien éstos eran alimentos tradicionales, su incremento y nuevas formas de consumo durante los 

últimos 30 años se debe a esta reciente necesidad de incrementar Ja disponibilidad de proteínas 

para sostener el nuevo desgaste productivo de su población, que cada día se urbaniza más. 

Observaremos como si bien en estas zonas encontramos consumos muy altos de cereales, 

raíces y tuberculos; éstos alimentos están cediendo en importancia cualitativa frente al aumento 

de otras fuentes energéticas más acordes con el desarrollo capitalista, es decir, alimentos con una 

densidad energética mayor y con una preparación y consumos más rápidos -como son aquellos 

que hemos denominado E-Ad (edulcorantes y bebidas alcohólicas), grasas y frutas·. Estas 

transformaciones son las que pretendemos describir de una manera más detallada en las 

siguientes páginas, para el período t 961-1990. 

2.4.2.1. China-Mongolia. 

Esta región se constituye en su mayor parte por territorio chino, país que desde la 

consolidación en el poder del Partido Comunista Chino (PCCh), a principios de los años 50, 

toma como modelo de desarrollo económico, varios elementos del propuesto por la Unión 

Soviética, entre ellos: la colectivización de la producción agraria y el predominio de la inversión 

hacia la industria (y la industria pesada sobre fa ligera), por sobre el consumo de la población, 

además de un fuerte gasto militar. La construcción de la base industrial se realizó subsidiada por 

los excedentes de las zonas rurales, las cuales, si bien lograron importantes aumentos en la 

productividad.Jo~ Como ya se han sc;alado en el capitulo produccion, éstos aumentos fueron 

!tl' El desarrollo de \as fut>ri.:i.i;; producti\'a..~ en China. por la vía de fa colccti\'izaci6n d~ las tierras y el trab:tjo era muy bajo (no ha1'ía i;uficientes 
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insuficientes para cubrir las nuevas necesidades de desarrollo, con lo que. para fines de la década 

de 1950, China sufre un estancamiento en su crecimiento agrícola, que tuvo como saldo 20 

millones de muertes por hambre. Para mediados de la década de 1960, se inicia otro período de 

marchas forzadasJ06 para elevar la productividad agrícola e industrial de la zona.;oi La migración 

campo-ciudad fue restringida por el Estado hasta 1979/0~ cuando In elevación de la 

productividad vía "Revolución Verde" y la dcscolectivización de la tierra (mediante 

arrendamientos a unidades familiares o a individuos, por parte del Estado) deja sin trabajo a 

miles de personas que se incorporan a las ciudades cercanas (pues la migración hacia los grandes 

centros urbanos es aun muy restringida), donde son empicados por la industria de la construcción 

en expansión, pequeñas empresas locales de servicios, industrias más pequeñas o el comercio. 

Para finales de los 70, China abre sus puertas a la inversión extranjera directa, logrando 

con ello, un crecimiento del 12% en la industria y de 8% en la agricultura para mediados de los 

80.iº9 A pesar de ello, el nivel de consumo de la población se mantuvo constante por más de una 

década, e incluso disminuyó un poco, hasta 1978, en que vuelve a crccer.JIO En cuanto a su 

consumo alimentario, esta zona era autosuficiente hasta la década de 1980, cuando inicia sus 

importaciones de cereales. Las nuevas reformas económicasm comenzaron a provocar inflación 

y escasez de comestibles y vestido, así como una disminución de los salarios de la población. 

Esta situación se verá reflejada en el análisis siguiente del patrón alimentario de esta 

región para el período 1961-1990. 

caminos y 1ran'ip..1rtcs. ni capaciJad de almacenamiento, ele.). mit'ntra.'i que fo producción aerk(lla seguía dl'.'~ni.liendo de la C!itacion3\idad di? loi; 
culth·os duran1c c.'ia época. en la que se padecieron fuencs scquí:ts e inundaciones.G11fa del Tercn M1mdC1 ... 0p. Cit.; p. 321. 
XoA Decimos que son for1.adas como en cualquier pals abiertamenle .:apit3IÍ.'ita. porque se basaron en una im¡ioi;ición desde arriba, con una 
vlgilanci.1 c.'itricta y la aplicación de castigos a quienes se negaran al "sacrificio por la patria ... 
'
1
:11 En 1958. Mao Tse-Tung lanzó su política econ6mica conocida como el ''gran raso hacia adelanle," cuya finalidad era acelerar la 

colec1ivizaci6n rural y la indumialización urbana. F.ste plan de "mano dura,"' exigía un.i ele\'ación de la producth'idad no apoyado en un 
de"•lTTCl\lo de la." fuer1a" produc1i\'iu; 1écnica'i, i;ino tomando como hase la sC1hree1'plolaci0n de la tierra y el trabajo humano. E"'ª pcilítica i;erfa 
retomada en parte hacia mediados de los fíO por la ''Revolucilm Cultural." la cual lenfa ccimo objeti\'ti centr:il. la homosenei1ación de la 
pohlación china y la amo<uliciencia econbmka. Cfr. Guía del Tnter ,\f1111do .•. Op. Cir.: pp. 321-:\22. 
'°1 Oe)lde 1955 ha.<ta 1975. el s¡i;;. de la pohl.ici{1n total era con<idcrada como rural y el 13'7< restante. como urhana y para 1989, la pohlaci6n 
urh¡¡na representaha el 21'l-. A.<f, para fine ... del siglo XX. China sigue siendo una zona principalmente rural. Ver G1tft1 del Tacer ,\fumio .•. Op. 
Cit.: p. 32~ y Kr:nnedy. Paul: Op. Cit.; p. 553 
~ Kennr:d)'. Paul: Op. Cit.: pp. 55.i-555. 
' 1

(1 SmiJ. Vaclav: "La Alimentación t!O China" en: bn·e.wgación Cinitiflca: !\úm. J 1J; Febrero: 1986: p. 86. 
m El gohierno inició programa.." de retiro de suhsidios a los hienes de consumo. para J"'?Tmitir que el mercado regulara los precios de los 
pmJuclos há.~icos como l0s alimenlos y el vestido. crr. Kennedy. Pan\: ÚIC. Cit. 
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China-Mongolia constituye la región de mayor consumo en términos de magnitud total y 

de mayor población en el mundo. Su patrón de consumo para 1961, incluía las siguientes 

proporciones de grupos de alimentos: E-V, 52.03%; E-POV, 42.55%; E-POA, 3.69%; E-Ad, 

1.3%; Grasas, 0.4%; y Estimulantes, 0.03%. Esto significa que el 94% de su consumo se 

centraba en 2 grnpos: cereales y leguminosas (E-POV) y raíces, tubérculos y frnta (E-V). En 

ambos casos, China ocupa el 2° lugar en términos de consumo total, pero el décimo y noveno 

lugares, respectivamente, considerando su consumo per eapita a nivel mundial. Respecto a los 

demás grupos, ocupa el último lugar en cuanto al consumo total y per cápita en 1961. 

Debido a esta estrnctura, el patrón alimentario chino en 1961 es el opuesto al descrito 

para occidente, situación que es debida, principalmente a la distribución de su población. 

Ahora bien, pasemos a describir cuál es el comportamiento de cada uno de los alimentos 

estratégicos al interior de los grupos durante el período 1961-1990. En el caso de los alimentos 

E-V, el 60% lo constituían las raíces y tubérculos, mientras que las frutas sólo ocupaban el 4%. 

Sin embargo, para 1990 las raíces han disminuido casi en la mitad su participación, al pasar de 

101 Kg/año por persona a 59.1 Kg, iniciando esta disminución después de 1970, año en el que 

alcanzaron su consumo más alto. Los vegetales, por otra parte, tienden a aumentar, alcanzando 

un incremento de 70.9%, pasando a ocupar el centro del grupo, con 84.8 Kg/año en 1990. El 

consumo de fruta se triplica, al pasar de 7.6 a 22.1 Kg/año en el período. 
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Para el grupo de E-POV, donde destarnn los cereales (principalmente arroz y trigo), se 

observa un incremento en el consumo pcr capita de 90% para 1990, particulannente en el 

consumo de trigo, el cual casi se cuadrnplica (de 23.8 Kg/año en 1961, a 83. 7 en 1990), mientras 

que el arroz sólo se duplica (de 56.6 a 113.3 Kg/año). Sin embargo estos incrementos 

representan una modificación importante en el tipo de cosechasm y, por tanto, de su consumo de 

cereal: "los cereales descascarillados, el arroz de molino y la harina de trigo que antaño 

representaban entre el 55 y 60% de la producción a principios de los 80s representa el 65%." De 

ahí que incluso las familias rurales de más altos ingresos tengan acceso al consumo de arroz 

pulido y productos a base de harina refinada de trigo.313 

El grupo de los alimentos E-POA, observa un aumento de 284.2%. Aquí destaca el 

incremento de más de 6 veces en el consumo de carne, al pasar de 3.8 a 25.6 Kg/año. Sobre 

todo, los incrementos están constituidos por la carne de cerdo (que representa hasta el 92% del 

consumo del grupo carnico) y el resto corresponde al pescado y las aves (pato), mientras que el 

consumo de carne de res es aun mínimo. Esta tendencia al aumento se exacerba a partir de la 

década de 1980; la misma dinámica se observa para el huevo, la leche y el pescado, cuyos 

incrementos oscilan entre el IOO y el 300%. A pesar de que la leche es un alimento occidental 

mal visto en estas regiones (especialmente por el límite fisiológico que como raza presentan sus 

habitantes, esto es, la intolerancia a la lactosa),314 las campañas publicitarias para la promoción 

de su consumo han ayudado a introducir y/o elevar su ingcsta. Es importante subrayar que el 

huevo pasó de ser un producto de consumo menor (2 Kg/año), al tercer lugar dentro del grupo, 

superando al consumo de leche con 6.5 Kg/año para 1990. El incremento de este tipo de fuentes 

proteicas nos puede indicar, por un lado, el crecimiento en la capacidad energética laboral de su 

población, así como también es claro ejemplo de cómo la cultura china, si bien milenaria, tiene 

m Ver capflulo de producci6n. 
m Smil. Vaclav: Op. Cit.: p. 91. 
)I• La lacto . .,a es un azúcar -di.sad.rido- contenido en la leche. para cuyo apro\·cchamicnlo por el organismo humano .se rcqukrc de la prc5cncia de 
una emima diges1i\:a llamada Jacta.o;;a. La actividad inlcstinal de csla enzima es alta al nacer. disminu>c en Ja niñez y e-s haja en lo~ adullos. Los 
\'alores bajoo;; de lacta.o;;a pwduccn una intolerancia al con~umo de kche. lo que provoca cólico.~. malt-$lar estomaC"al y di;mea.~.1.a mayoría de lo.~ 
europeos)' .'ms desC"tndientes conser"an la acti\'idad lac1ásica en la edad adulta. La frecuencia de deíiciencia en lo~ euwpeos es de ~ólo de IS'l-. 
mientra.'i que Ja frecuencia en negros. indios americanos. oritntales y pohlaciones mediterráneas es del 70 al 90~. Cfr. Ganong. William; Op. Cit. 
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que verse sometida a las necesidades del desarrollo de las formas de producción y cómo en este 

caso, se asemejan cada vez más a un desarrollo occidcntalizado (léase productivista). 

El grupo de alimentos E-Ad complementa este cambio, en tanto se incrementa en 309%, 

al pasar de 4.2 a 17.2 Kg/año. En el consumo de Grasas, se observa un incrcmcnto de 353.8%, 

mediante un crecimiento gradual a lo largo del período 1961-1990 y destaca el aumento en la 

década de 1980, de los aceites vegetales. No obstante, cabe aquí señalar que el consumo de 

mantequilla aparece a partir de 1985. Respecto a los Estimulantes, si bien no se reportan datos 

para el consumo de café y cacao, el consumo de té es muy bajo, pero con tendencia al aumento. 

Este tipo de modificaciones lleva a un cambio significativo en la proporción y orden del 

patrón alimentario en China hacia 1990, mostrando con ello una clara subordinación de su 

consumo tradicional a las exigencias de la dinamica productivista occidcntalizada; puesto que 

ahora ocupa el primer lugar, el consumo de E-POV (50.24%). Es necesario subrayar que, el 

aumento en el consumo de arroz pulido y trigo, no pude leerse simplemente como un aumento 
1 

favorable del consumo de cereales en tanto que está constituido por un incremento en el 

consumo de harinas refinadas, productos de panadería, etc., propios del patrón capitalista 

"occidental" en el cual los cereales cumplen la función de ser solo fuentes de energía dentro de 

la dicta. Mientras que por otra parte, el aumento en el consumo de frutas y vegetales no logra 

compensar la disminución de las raíces y tubérculos lo que deriva en el hecho de que este grupo 

ocupe ahora el 2° lugar del patrón (34.8%). Y el aumento en el consumo de carne, lleva a un 

incremento en la proporción del grupo E-POA, que triplica su participación (9.7% en 1990). 

Esta transformación ligada ncsariamente con el aumento del consumo de bebidas alcohólicas y 

endulzantcs -principalmente azúcar- así como de grasas. Nos permite observar el grado de 

occidcntalización del consumo Chino, si bien no es una imitación de la dicta americana, cada vez 

es mayor su semejanza al verse modificado el centro de su sistema alimentario (cereales 

integrales leguminosas y raices) sustituycndolo por un incremento en la proteína de origen 

animal, el grupo de E-Ad, y las grasas. Que como ya señalamos guardan una conexión entre el 

alimento que se ingiere y la respuesta fisiológica a ese consumo. 
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China, a pesar de ser una región donde el desarrollo de las fuer1.as productivas 

procreativas es primordial, en tanto es la base de su economía, y después de haber logrado la 

autosuficiencia alimentaria dentro de los parámetros oficiales de consumo energético-proteico 

durante varios años (lo cual es un logro muy importante si tomamos en cuenta el volumen de su 

población: 855.15 millones de habitantes entre 1965 y 1975), manilicsta serias y crecientes 

desigualdades nutricionales a partir de 1978, a su interior: para 1984, 11 % de la población rural 

(90 millones de personas), sufrían deficiencia alimcntaria. 31 ~ 

V .S. Asia Meridional. 

Esta región está constituida por países que son mayoritariamente agrícolas. En ellos, la 

labranza de las tierras contribuye con más de la mitad del PNB, y empica al 75% de la mano de 

obra, por lo que varios millones de trabajadores quedan sin trabajo o están subcmpleados fuera 

del período agrícola. De estos países, India es la de mayor población (853094 miles de personas 

que representan el 16% del total mundial) y desarrollo industrial (27% de su población era 

urbana en 1990). En este país, a principios de los años 50, después de su independencia, se 

promueve la industrialización, logrando un desarrollo tecnológico elevado (por ejemplo en la 

industria militar, donde incluso logran desarrollar una bomba nuclear), combinando este 

desarrollo en las fuerzas productivas técnicas con grandes crisis de alimentos, enfermedades, 

luchas étnicas y miseria para la población. Durante las décadas de 1960 y 1970, gran parte de su 

territorio agrícola se somete a la dinámica de producción de la Revolución Verde, lo que 

culmina, como en casi todo el Tercer Mundo, con deforestaciones a gran escala que acrecientan 

las sequías en la región y ello provocó hacia 1987, otro período de hambrunas en este país316
• 

Bangladesh, país que logra su independencia hasta 1972, tiene un crecimiento económico 

negativo, debido a los fuertes gastos que su Estado burocrático-militar le exige. Su producción 

agrícola cae desde mediados de los años 70. Cerca del 80% de su población se dedica a la 

agricultura o a actividades relacionadas con ella, generando casi la mitad del PIB, en contraste 

m Smil. V:idav: Op. Cit.; p. 91. 
m F.n la India se han regi~lrado oíicialmenle como ~riodos de hambruna: de 1950-1955. 1965-1%7. 1972 y 1980. ~füntras que en B:rnglade~h 
un de 1970a 1975 y 1980. Cfr. Kidion y M. Sesal, R.: Arlas dtl E.ttadodel Mundo: Barcelona: Serbal Edkione-~: l'IR2. 
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con el 10% que aporta la industria. Como rasgo importante de este país, podemos mencionar la 

baja participación de la mujer en la economía, e incluso el hecho de que sea aceptado como 

motivo de divorcio la baja productividad de la mujer, la cual por demás, es provocada por su 

escasa alimentación. 

Nepal y Bhulim (las otras dos naciones que conforman la región), son países 

dependientes completamente de la India para su comercio exterior. Se dedican 

fundamentalmente a la agricultura y ganadería como aclividades principales y su población 

urbana en 1990 alcanzaba apenas el 5% en Bhután y el 9% en Nepal. 

En conjunto, Asia Meridional destaca por ser la segunda región más poblada del mundo y 

por lo mismo, el volumen total de alimentos que requiere es muy alto, aunque tiene el más bajo 

consumo por persona en el mundo. 

Su patrón alimenlario en 1961 contaba con las siguientes proporciones: E-POV: 54.61%; 

E-V: 24.1%; E-POA: 13.8%; E-Ad: 5.8%; G: 1.5% y Est.: 0.12%. En ese año, era el 5° 

consumidor per cápita de cereales, alimento que centra su dicta (y dcnlro de ellos, el arroz ocupa 

el 53% de su consumo). Para principios de los 90, las modificaciones más significativas de este 

grupo alimenticio son el incremento en el consumo de trigo, a partir de la década de 1980 y la 

introducción de la soya a su patrón de consumo. Para la promoción del consumo de trigo, han 

sido claves los programas de "ayuda" alimcnlaria y la Agencia para el Desarrollo Internacional, 

que promueven en la región, desde 1975 apoyadas por el Estado, largas jornadas de trabajo sobre 

la base del uso de mano de obra intensiva en labores de construcción de infraestructura 

(carreteras, excavación de canales de riego y drenajes, diques para detener las inundaciones, 

etc.), que son pagadas con trigo. 317 

JI' "Los trabajadores reciben una raci6n familiar de trigo por cada jornada de movimienlo de 1ierra. Sirviéndme de las herramienta.~ m.h !iencillas. 
una ei;pccie azadilla corta llamada k&L1/ para e11:ca\'ar. y un cesto para Ja cahen dcinde transponan la tierra. los ohreros ca\'an y limpian los 
c:males de drenaje y con<lruyen dique¡¡ y cam~leras. El 1rahajo se mide diariami:>nte y los trabajadores que rinden má!i del promedio reciben una 
C'an1idad de C11ro.~ alimenlos extra. El programa se e.o;fuer7.a pcir atraer a las mujeres. ya que tienen menos ciportunidades de ser remunerada..~ ... 
Programa Mundi31 de Alimenlos~ J.11 Ayuda Alimrntaria en Accidn: Roma: 0rganiuci6n del Sistema di? las ~aciones t:nidas para la Ayuda 
Alimcn1aria: s. f.: p. 22. 
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Dentro del consumo de alimentos E-V, la región tiene como rasgo significativo un 

incremento de 86% en el consumo de raíces y tubérculos, pasando de 10.6 Kg/año por persona a 

19. 7, sin que por ello, se altere la jerarquía de alimentos al interior del grupo: vegetales: 52%: 

frutas: 27%; raíces y tubérculos: 21 %. Es importante señalar aquí. que desde 1961, Asia 

Meridional es la menor consumidora per capita de este tipo de alimentos, y que para 1990, sólo 

supera al consumo de Africa Meridional, por un kilogramo. Este incremento en el consumo de 

raices y tubérculos obedece a un empobrecimiento de su alimentación promedio. Producto de un 

desplazamiento de productos,318 que han dejado las mejores tierras de cultivo al trigo y algodón 

desplazando a cereales como el sorgo, el mijo e incluso al arroz. Orillando con ello a la 

población al cultivo de yuca y mandioca unico producto apropiado a las tierras aridas que les 

dejaron. Estos cultivos ademas han sido promovidos por proyectos internacionales de "ayuda e 

investigación" (F AO, PMA,) mediante tecnicas de "Revolución Verde" para evaluar la 

viabiladad economica de usarlos como sustituto de forraje ccrealero para mejorar el consumo 

animal. 319 

El consumo de alimentos E-POA de esta región se centra en la leche, la cual representa el 

86.6% del consumo del grupo y observa un incremento de 41.5% entre 1961 y 1990. Su 

consumo de carne se mantiene como el más bajo del mundo, e incluso disminuye en 1.2% 

durante el mismo período,320 aumentando su ingesta de pescado en 19.34%. Por otra parte, 

podríamos decir que "aparece" el consumo de huevo en esta región, ya que en 1961, el consumo 

pcr cápita era sólo de 300 gramos al año por persona y para 1990, es de 1.2 Kg, lo que significa 

m El con ... umo de legumino~11.i; ha descendido nolahlemente en las área~ en donde ~e ha pues10 en practica la Re\'oluci6n Verde para el cultivo de 
cereales. "El estudio de Khanna. que se rrali16 en el corazón del área de la Re\'oluci6n ••erde de la India. informó que al tiempo que el número de 
hectareas de tri~o y maíz se duplicaron entre 1961-1969 el cuhivo de la lenteja 'desapareció \•inualmente'. La tierra para cultivar trigo aumentó 
en 1.0~ millone!i de heclár~as en Punjab )' Haryana. en unto que la de.'ilinada a fa.'i legumino!ias disminuyó en 1.2 millone!i de hecláre:1s. El 
de!icen!io del 44'l en el área dedicaba a la producción de é!itos no se compcn56 en ningún 5Ítio de Ja lndi:t; en los 3ños 60. se redujo en un 11 t;{ la 
tierra empleada en el paf.o¡ para la pr00ut'ci6n de legumino.<a!i. En 1%~. la.'i leguminosa.~ comtituyeron el 161J de tOOa la prNucdón de grano'i en 
la India y 5 años despui::s el 11%." Cfr. Berg. Alan: E.tt11dios sobrt' n11trición. Su importancia en ti Desarrollo t'COT111miro: ~féJ.ico. Limusa, 
197R: p. 81. 
119 Cfr. Montaldo, Alvaro: Op rit. 
m Esta es una caraclerfstica económico-cultural muy imponante en la India. por ej~~mplo. donde la propia legi.c;laci,)n prohihe el .'\'acrificio de 
ganado p.ira su con'iumo. Dicha prohihición se ba5a, más que en el moth·o reli~io.'io, en el hecho de que la vaca repre.~enta una fuente de 
combustible. ht'rramienla pilra el trnhajo asrfcol.i, fUen1e de otros alimentos (leche. mantequilla. queso, yo~hun. e-le.). por lo que matar a !.u \'acas 
para comer su carne. significaría dcshactrse dc su principal recurso proJucli\'o. Al respecto. \"~a.~t Harris. Marvin: llurno pam Comer ... Op. Cit. 
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un aumento de 400%, incremento que se intensifica a partir de la década de 1980. Ello refleja la 

necesidad de elevar el contenido energético-proteico de la dicta. 

Dentro de su consumo de E-Ad, el azí1car, que representaba en 1961, el 25% del total de 

edulcorantes, incrementó su participación en el grupo a 58% en 1990, a través del aumento de 

7.4 Kg por persona durante el periodo. Su consumo de bebidas alcohólicas era muy bajo en 1961 

(0.3 Kg/año por persona), y registró un incremento de 33.3% en 30 años, debido principalmente 

a que en la región se inicia el consumo de cerveza en los años 70. A pesar de ello, aún mantiene 

el consumo de bebidas alcohólicas más bajo del mundo. 

El consumo de grasas visibles, si bien aumenta de 4.8 a 6.8 Kg/año, mantiene a la región 

como consumidora marginal de estos alimentos (pasó del 12avo al 13avo lugar mundial). Esto se 

debe a que este incremento está por debajo de la media mundial (50.6%). Al interior del grupo, 

los aceites vegetales ocupan el 79% y el resto las grasas animales, donde la mantequilla ocupa la 

mayor parte (83.3%), manteniendo estas proporciones casi inalteradas a lo largo del período. 

En cuanto a los Estimulantes, comparte los últimos lugares con China-Mongolia y la 

URSS, presentando un incremento de 50% en el período, y siendo el té el de mayor consumo, 

frente a un consumo estable de café y nulo de cacao. 

Si bien la región mantiene el perfil de su dicta tradicional, con un bajo consumo de carne, 

es una de las pocas regiones del mundo en las que el consumo de raíces y tubérculos aumenta, 

recordemos que es por medio de una sustitución de cultivos al priorizar el trigo y el algodón por 

sobre los eereles tradicionales (arroz, sorgo y mijo) que se ha orillado a las poblaciones 

marginales al cultivo y consumo de raíces y tubérculos, provocando con ello un 

empobrecimiento de la calidad de su alimentación (de su canasta básica) ya que se dejan de 

consumir las fuentes de proteína vegetal y el acceso a las de origen aanimal es casi nulo para 

muchos sectores de la población. Esta región es tambien la menor consumidora de bebidas 

alcohólicas (rasgo que la diferencia de la dicta occidcntalizada), sin embargo también tiene 

elementos que nos indican su proceso de occidcntalización. Estos son el aumento en el consumo 

de E-POA (vía leche, productos lácteos, huevo y pescado) que esta dirigido sobre todo a la 
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población economicamenlc activa. Aquí es importante señalar que si bien dentro de su dicta 

tradicional ya se incluía el consumo de leche, esta no se consumía en la misma proporción. El 

aumento en la cantidad no es solo dcvido a que antes la escasez del producto era mayor, sino que 

obedecía más bien a un equilibrio nutricional que es roto con la exacerbación de Jos productos 

lácteos. Observamos tambicn un aumento en el consumo de trigo, azúcar y grasas dentro de la 

dicta, alimentos clave para Ja modilicación del contenido de su sistema de alimentos. A pesar de 

ser una región predominantemente rural, la intcnsilicación del trabajo para toda Ja población 

activa (urbana y rural), así como la pérdida de su autosulicicncia alimentaria (provocada por la 

sobreexplotación de las tierras para Ja producción de exportación y las fuertes sequías), son las 

causas que han acelerado el proceso de sustitución de Jos alimentos que conforman su actual 

patrón de consumo. 

2.4.2.2. Cuenca del Pacínco. 

Esta región, está dividida a su vez en 4 subregioncs o zonas: Cuenca del Pacílico 

Contincntal,321 Cuenca del Pacilico Insular,m los Nuevos Países Industriales (NPls o "4 

Tigres")3~l y Japón. Cada una de estas subrcgioncs tiene un proceso distinto de desarrollo, si bien 

pertenecen a la misma zona gcográlico-cultural; la Cuenca Continental, por ejemplo, es una zona 

que durante los años 60 fue escenario de fuertes combates, entre ellos, la Guerra de Vietnam, 

que dejó como uno de sus saldos, la devastación ecológica de sus tierras y bosques. Aun así, para 

1989, la mayor parte de su población seguía siendo rural. La población urbana en esta subregión, 

va del 18% al 31%, correspondiendo el nivel más alto a Tailandia, país donde también se 

registran los más altos niveles de pobreza extrema entre la población. m 

De la zona insular, sólo Corca del Norte posee una población mayoritariamente urbana 

(66%) para inicios de la década de 1990; en los demás países de la subregión, la población rural 

llega a representar hasta el 80% en 1989. En Filipinas, por ejemplo, la mayor parte de los 

m Camhoya. Lao.-., Tailandia y Vietnam. 
m Rrunei Darus. Corea del !'orte, lndcincsia. Filipina.,., Papua Nue\·a Guinea y Mala.o;ia. 
m lfong Kon~. Corea del Sur )' Singapur (sohre Taiwán no ha)' datos disponihles de la FAO). 
'r.• Cír. Guia del Terrtr .\fimdo ... Op. Cit.; p. !i89, 
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trabajadores son tratados como peones acasillados y el 83% de su población es considerada 

como viviend~ en pobreza extrema. En esta subregión, la sobrcxplotación de sus recursos, por la 

tala inmoderada, así como por la agricultura intensiva para exportación, base de su economía, 

han provocado que los niveles de devastación ecológica en general sean cada vez más graves.m 

La situación geográfica de los NP!s les concede una gran importancia económico-militar, 

pues son puntos de convergencia de rutas comerciales entre el Océano Pacífico, Europa y A frica. 

Singapur es considerado el 4° puerto del mundo, Hong Kong el tercer centro financiero mundial 

y Taiwán el 2° país, junto con Estados Unidos, en cuanto a su excedente de la balanza comercial. 

Estas ciudades-estado, presentan las tasas de crecimiento económico más grandes dentro del 

período 1953-1984: entre 6 y 8% anual.m 

Bajo regímenes colonial-militares, (en unos más abiertamente que en otros), los NPls 

centron su desarrollo, a partir de los 60, en las inversiones extranjeras (actualmente representan 

el 80% del total invertido), enfocándose a las grandes exportaciones de la industria ligera, 

textiles, electrónica, autos, bancos, prendas de vestir, plásticos e industria petroquímica. La 

composición de su población es predominantemente urbana, llegando a ser el 100% en Singapur, 

93% en Hong Kong y 69% en Corca del Sur. Es importante señalar que una gran parte de su 

población está conformada por migrantes, lo cual fomenta un clima de competencia entre los 

trabajadores; las condiciones laborales de la zona son en general: "( ... ) extensos horarios de 

trabajo, en condiciones de peligro y expuestos frecuentemente a sustancia tóxicas."¡27 También 

cuentan con leyes estrictas que controlan el derecho de huelga, la organización y negociación 

colectiva de los trabajadores y las luchas sindicales han sido reprimidas violentamente. Las altas 

tasas de densidad demográfica hacen que los problemas de vivienda y servicios sean cada vez 

más graves. 

Por último, Japón. Este país se ha distinguido desde el siglo pasado por ser el primer país 

asiático, dominado por el modo de produccion capitalista. Después de 1945, Japón fue un 

In fhjJpm: p. JfiQ, 
m lbid,m: pp. )25. ns. 561. 
Jll lbidem.: p. n9. 
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territorio, que al igual que Europa Occidental, dependió de la "ayuda" norteamericana para su 

reconstrucción, lo que le permitió, por un lado, restaurar su planta productiva ya existente, así 

como el establecimiento de nuevas industrias. 

De 1950 a 1973, el PNB japonés creció en promedio 10.5% anual, tasa que sobrepasó la 

de cualquier otro país desarrollado en dicho período, que en general para todos estos países fue 

dinámico. La fuente principal de este crecimiento fue la industria, que en este período alcanza 

sus más altos niveles de producción y productividad, basándose en un riguroso control de calidad 

y perfeccionamiento de los métodos de producción occidentales, lo cual se tradujo, 

posteriormente, en una intensificación de la explotación de los trabajadores, con base en una 

cultura de cooperación y disciplina oriental: "había una conciencia en favor del trabajo duro, la 

fidelidad a la compañía y la necesidad de solucionar las diferencias entre el patrono y el obrero a 

través de una mezcla de compromiso y dcfcrcncia."328 Bajo esta misma dinámica de trabajo, a 

partir de la década de 1970, la producción industrial japonesa pasó de los productos de baja 

tecnología (cámaras fotográficas, aparatos eléctricos, instrumentos musicales, relojería, etc.) a 

los de alta tecnología (ordenadores, robótica, biotecnología, etc.), aumentando sus excedentes 

comerciales y convirtiéndose en un importante centro financiero e industrial. Por su parte, la 

población urbana pasó de 50% en 1950, a 77% en 1990. 

Pasemos ahora a desglosar las modificaciones dentro de su patrón alimenticio, para la 

zona en general, destacando a su vez, la especificidad de cada subregión. 

La Cuenca del Pacífico, en general, ocupa el 6° lugar, en cuanto a su consumo total y pcr 

capita, y el 4° en población, con un patrón de consumo en 1961, distribuido de la siguiente 

forma: E-POV: 40.14%; E-V: 39.17%; E-POA: 10.47%; E-Ad: 9.32%; Grasas: 0.73% y 

Estimulantes: 0.17%. 

"'Cfr. Kcnnedy, Paul: Op. Cit.; p. 513. 



Grasas 
4.4 

E-V. 
234.9 

FIGURA 2.10 

CUENCA DEL PACIFICO TOTAL 
Consumo por grupo de alimentos 

1961 
E-POV. 
240.7 

(kilogramos por persona al año) 

....,_ _______ Estimulantes 
1 

E-POA. 
62.8 

Grasas 
12.1 

E-V. 
235.8 

1990 
E-POV. 
248.8 

'.---~===l-- Estimulantes 
2.6 

E-Ad. 
68.7 

E-POA. 
107.1 

Consumo Total: 599.6 Kg/p. Consumo Total: 675.2 Kg/p. 



Area continental 

E0 POll. ..... 

FIGURA 2.11 
SUB REGIONES DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

Consumo por grupo de alimentos 

(kilogramos por persona al año) 

Area insular 

E.PGV. 
131.1 

NIP'S 

E·•OV. 
'7!t2 

JAPON 

1.a ~ 0.1 0 ,... o.a . 
Gno•o~ ~ /-.<·POA. E-PQA. 2.6 E·POA. 

U -\ """.........._ H• at.1 33.4 E¡~,,''· 
·--·· \ -.... ;-..... ~.... ~ .......... . "i:;\t9·-··.-r .. ·· 

---- E·V. z . E
0
M. 

[.Y. 110.5 102.2 t22.3 

1990 G••• 
[.PO>¿ C·POliL ON•e HA ..... .... .. N... .. 

o.... •.1 , .... u•m.• 
3.3 ~ '.Cs•ulantH E••-••• [-V. Clllmu•n .. a f _,, =f 4a 

1.7 t.t 2•• t.• 
C·POA. IE·POA. - -

IE·Ad • .... 
Consumo 1961 342.9 Kg/p. 341.5 Kg/p. 350.8 Kg/p. 573.4 Kg/p. 

Total 1990 388.0 Kg/p. 455.7 Kg!p. 631.2 Kg/p. 679.8 Kg/p. 



244 

Como puede apreciarse, los alimentos de origen vegetal representan casi el 80% de su 

consumo de alimentos. Además, es la primera región consumidora per capita de cereales y la 

tercera de raíces, vegetales y fruta (como grupo de alimentos), así como la penúltima 

consumidora de grasas. Sin embargo, como ya lo mencionamos, las diferencias en el grado de 

desarrollo capitalista, al interior de la región determina la existencia de diferencias importantes 

en cuanto a sus tendencias consuntivas, lo cual refleja de manera más clara, la relación 

producción industrializada-consumo moderno, pasando inclusive por encima de las similitudes y 

tradiciones culturales. Es así que si bien como región geográfico-cultural en su conjunto, 

presenta el patrón promedio antes señalado, podemos contrastar serias diferencias con los 

patrones de cada subregión y el movimiento de cada uno de los grupos alimenticios o productos 

específicos. 

En el grupo de alimentos E-POV, la zona reporta un incremento del 3.4%, siendo el área 

insular la única con un incremento real en su consumo, en 59.2 Kg por persona, de los cuales, 

45.2 Kg corresponden al arroz y 12.6 Kg al trigo, mientras que Japón, los NPls y el área 

continental disminuyeron su consumo en 29.3 Kg Japón y 1.7 Kg los dos últimos. Esta 

disminución corresponde principalmente al arroz y leguminosas, porque el consumo de trigo se 

incrementa todas las subrcgiones. El trigo presenta un aumento de 51.4% en la región, sobre 

todo a partir de 1980. También se incrementa su consumo de soya y maíz, desapareciendo de su 

dicta el sorgo (ver cuadro 2.16). 

Para el grupo de E-V, la tendencia general es a mantener su proporción estable, alrededor 

de los 235 Kg por persona al año, lo que no significa que no hubo una modificación importante 

en las proporciones entre los diferentes productos que integran este grupo de alimentos. Por 

ejemplo, el consumo de raíces, que ocupaba la mayor proporción (44%), disminuye en 44.2 Kg 

por persona, siendo con ello, la zona en la que se registró la mayor disminución per capita en el 

consumo de este alimento en el mundo. 

Los países del área insular y Japón, consumían la mayor proporción de raíces en 1961, 

pero disminuyó su consumo hacia 1990 en 35 Kg por persona, lo cual significó, además, para 



245 

Japón, reducir su consumo de este alimento casi en la mitad. Por su parte, los NPis presentan la 

mayor disminución porcentual de la región, llegando casi a eliminar su ingcsta, al pasar de 27, a 

9.8 Kg/año por persona, entre 1961 y 1990. Ello contrasta con el aumento de 474% en el 

consumo de fruta y de 135.6% en vegetales, mientras que el incremento promedio en Japón, el 

área continental y la insular, fue de 50% para la fruta. 

Cabe señalar también, que el área continental, a diferencia del resto de la región, aumenta 

su consumo de raíces en un 6% y disminuye su consumo de vegetales en 6.5%, manteniendo en 

general, las proporciones de los años 60 para estos dos productos y aumentando su consumo de 

fruta. 

Una de las modificaciones más significativas, que marca el paso de su patrón consuntivo 

de "oriental" a "occidental," es el comportamiento del grupo de alimentos E-POA, el cual 

observa un incremento de 71%, dentro del que destaca el aumento en el consumo de leche 

(106.3%), el más alto de todas las regiones del mundo, y del cual son responsables las 

subrcgioncs de los NPls y Japón, con aumentos de 277.8% y 219.7%, respectivamente. Estos 

aumentos son por mucho los más altos del mundo para este producto en los últimos 30 años. 

Mientras tanto, para la región insular, este aumento es de 80%, y para el área continental es de 

29%, siendo esta subregión la que tiene el consumo más bajo de leche durante todo el período. 

Para el caso de la carne, el crecimiento observado es de 403% para Japón, en contraste 

con el aumento de 58.4% para el área continental. El consumo de huevo, por su parte, si bien no 

es muy alto y su incremento tampoco es espectacular en la región, sí es muy significativo al 

hacer referencia a los NPls: 326.5%, lo que coloca a esta subrcgión entre las mayores 

consumidoras del mundo, en contraste, nuevamente, con un aumento moderado, de 9.9% en el 

área continental. 

Otro indicador importante es la disminución proporcional que registra el consumo de 

pescado dentro del grupo, que pasa de ser el 54% en 1960 al 42% en 1990, del total de alimentos 

E-POA, desplazado, como ya señalamos, por el consumo de carne y leche. 
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Respecto a los alimentos E-Ad, vemos también un incremento de 23%, el cual se debe 

principalmente, al aumento en el consumo de bebidas alcohólicas (117%), que sobre todo, se 

acelera en el periodo 1975-1980, siendo el área continental la que mayor aumento registra, 

manteniéndose bajo su consumo de cerveza, en tanto 'que en los 4 tigres, el aumento llega a un 

exorbitante 1,306.5%, es decir, creciendo de 2.9 Kg en 1961, a 28 Kg al año por persona en 

1990. Japón continúa poseyendo el más alto consumo de bebidas alcohólicas pcr capita de la 

región (75 Kg/año por persona en 1990). 

Los Edulcorantes, en general, ven disminuido su consumo en 22% (debido sobre todo, al 

decremento de otros edulcorantes distintos del azúcar en Japón), sin embargo, el consumo de 

azúcar crece 72%, con Jo que para 1990, representa el 76% del total de edulcorantes consumidos 

(desplazando a fuentes tradicionales como la miel), y alcanzando incrementos de 300% en el 

área continental. 

Las grasas en la dicta de esta región, constituyen otro rasgo de su "occidcntalización,'' 

pues aparece en los años 70 el consumo de mantequilla en varios países (Corca del Sur, por 

ejemplo), y aumenta en los que ya la ingerían (Singapur). Dentro del grupo, los aceites vegetales 

aumentan en 211%, siendo nuevamente los países más industrializados, los que observan el 

mayor incremento (Japón, 244%; NPls, 489%). Las grasas animales aumentan en 69%, si bien 

continúa siendo mayor la proporción de aceites vegetales que la de las grasas animales. 

Por último, el consumo de Estimulantes, presenta las siguientes caracteristicas: aumento 

de 160% en la región, pasando de J a 2.6 Kg por persona al año. El café tiene un crecimiento de 

350%, por Jo que pasa del último sitio en importancia dentro del grupo en Ja región, al primero, 

desplazando al té, mientras que el cacao aumentó 3 veces su consumo, ocupando el 2° lugar, 

junto con el té. Los NPls aumentan su consumo de café en 9,990.8%, apareciendo en su dicta a 

partir de la década de 1970 en Corca del Sur y Japón, a partir de la década de los 80, consume 

más té que café. 

En resumen, la zona de la Cuenca del Pacífico, si bien mantiene la jerarquía entre los 

grupos alimentarios, es claro el proceso de transformación que se desarrolla en ella, como son la 
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sustitución de proteínas de origen vegetal por las de origen animal (donde destaca la exccrbación 

de su consumo de pescado), el aumento en el consumo de grasas, azúcar y bebidas alcohólicas en 

general, o la clara modificación en las proporciones de su patrón en los países más avanzados en 

su urbanización como son Japón y los NPls. 

2.4.2.3. Asia y Afrlca Musulmanas. 

Esta región, si bien cuenta con importantes espacios fértiles tanto en la parte 

mediterránea como en la que colinda con el oriente, la mayor parte de su territorio es desértico o 

semidesértico, situación que ha dividido a las naciones que la conforman, en países 

predominantemente agrícolas y/o productores de mano de obra329 y otros principalmente 

petrolcros.330 Juntos concentran más del 55% de las reservas conocidas de petróleo en el mundo, 

por lo que se le considera la principal región proveedora de este energético, característica que 
1 

hace de esta zona, motivo de intensos connictos internacionales, sobre todo, a partir de 1945.331 

Como ejemplos más recientes, podemos mencionar los conflictos árabe-israelíes, la guerra 

Irán-Irak, y la Guerra del Golfo Pérsico, y en el caso de la región africana, se viven distintas 

luchas interétnicas de independencia y frecuentes golpes militares. 

El boom petrolero en esta región ha transformado la economía de algunos países y con 

ello, la propia fisonomía de sus principales ciudades, así como también ha dirigido la 

industrialización y los movimientos de población del resto de los países no petroleros del área, 

que basan su proceso de industrialización, en la manufactura industrial de plásticos y otros 

derivados del petróleo, industria textil, producción de fertilizantes y exportaciones de productos 

agrícolas, muchos de ellos para las zonas petroleras (por ejemplo, Arabia Saudita importa el 90% 

de los alimentos que consume). 

El promedio de la población urbana en la región asiático-musulmana se ha duplicado, al 

pasar de 21 a 48% entre 1950 y 1990, promedio que oscila entre e) 95% de Kuwait y el 10% de 

J'9 Turquía. Af~ani~tán. Chipre. Marruecos. Sudán. Siria y Túnez destac3n como pwductores aerícola~. mientras que Epiplo, Jordania. Lihano Y 
Yemen se uhican como proJuctores de mano de obra. según la cla.~ificaci6n de Khaldi. ~ahil retomada por David Barkin en Alim~nrc>s l'en11s 
Forrnjr.f, l.11.mstit11dón entre gmnos n t.m1la mundial: México. Siglo XXI editores, 1991. p.8-1. 
3~ Argelia. lrak, irán, Kuwait, Libia, Omán y Arabia Situdita. 
m Kidron. Michael & Smith, Dan:At/tJ.'i dt la G11trra. ConflirtoAnnado·Pa~Annada; Barcelona: Ediciones Serbal: 1984. 
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Omán, como extremos, mientras que la población urbana de la región de Africa Musulmana, 

pasa del 24% al 44% en el mismo periodo. 

Si bien la agricultura y la ganadería pastoril (de carácter nómada), continúan siendo 

actividades determinantes para el 52% de la población en 1990 en Asia Musulmana, y del 56% 

de la población en Africa Musulmana, éstas actividades se combinan actualmente con la 

agricultura de consumo básico, la de exportación (algodón, frutas -cítricos-, dátiles, nueces y 

algunas legumbres e incluso trigo), y un bajo desarrollo industrial. 

Otra característica importante de la región en su conjunto, es su marcado contraste entre 

las ciudades principales de cada país. En los países no petroleros, las zonas urbanas son espacios 

con establecimientos industriales y de maquila, así como grandes mercados (bazares) y donde 

sólo el 20% de la población urbana tiene acceso al agua potable.332 Mientras tanto, en los países 

petroleros, las zonas urbanas son centros principalmente financieros, con grandes centros 

comerciales al estilo norteamericano o europeo y construcciones que ya no guardan relación 

alguna con la cultura islámica, que cada día se parecen más a cualquier ciudad occidental 

moderna. 

Esta polaridad se expresa también (como en todo el tercer mundo), sobre las 

características de la población trabajadora, la cual posee niveles muy bajos de educación (por 

ejemplo en Afganistán en 1990, el 76.6% de su población es analfabeta), con una esperanza de 

vida de apenas 36 años en algunos países y donde la edad para comenzar a trabajar legalmente es 

de 8 años. 333 

Debido a las constantes guerras, la participación femenina en la producción se ha elevado 

al 25% del total de la población económicamente activa (por ejemplo en lrak), a pesar de que en 

esta región, el papel de la mujer continúa muy restringido al ámbito de las fuerzas productivas 

procreativas. 

m Cfr. n1e E11mpa \Vorld Ytarbook, 1992: Vol. 1; Londr~s: Europa Publica1ions Limited: 1992: pp. 289-296. 
m Ibídem, p. 297. 
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Otro factor importante a destacar es la constante movilidad de su población trabajadora 

(nómadas ganaderos o migrantes), hacia las zonas de extracción de petróleo, y los refugiados, ya 

sean trabajadores extranjeros que huyen de las áreas de conllicto, o pueblos completos como los 

palestinos. Esta región, a pesar de generar grandes cantidades de riqueza, por el hecho de 

continuar siendo una zona colonial, bajo la tutela de Estados Unidos y los países europeos, ve 

reforzada la desigualdad social al interior de cada país. Ejemplo de ello son los casos de Kuwait 

y Somalia, donde el primero es considerado entre los países de más alto ingreso per capita y 

destaca como el mayor consumidor de alimentos a nivel mundial en 1990, mientras que en el 

caso de Somalia, la crisis alimenticia para la mayor parte de su población, ha llegado, en los 

últimos años, a la muerte por hambre. 
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2.4.2.3.1. Asia Musulmana. 

El patrón de consumo de alimentos en Asia Musulmana, hacia 1961 tenía las siguientes 

proporciones: E-POV: 39.82%; E-V: 31.17%; E-POA: 23.27%; E-Ad: 4.06%; G: 1.51% y Est: 

0.17%. Es decir, que el 71% de su consumo total se centra en los cereales (principalmente trigo), 

frutas y vegetales, ocupando el penúltimo lugar como consumidora de alimentos E-Ad, sólo 

arriba de la región de China-Mongolia, debido principalmente, a la restricción que por parte de 

la religión musulmana, se hace del consumo de bebidas alcohólicas. 

Durante el período 1960-1990, observamos las siguientes modificaciones en cada uno de 

los grupos alimentarios: 

Dentro del grupo que centra su consumo, los alimentos E-POV, se registra un aumento 

en conjunto, de 16.4%. Sin embargo, a su interior, únicamente observamos un aumento en el 

consumo de trigo (35.4% y de arroz (31.3%), así como un decremento del resto de los cereales, 

principalmente maíz y sorgo, al igual que en las leguminosas. Con esto, si bien desde los año 60 

su consumo está centrado en el trigo en un 70%, para 1990 podríamos decir que se restringe aun 

más la ya de por sí mínima diversidad del consumo de este tipo de alimentos, al pasar el trigo a 

representar cerca del 80% del total del grupo (ver capítulo de producción). 

Para 1990, su consumo de alimentos E-V se ha incrementado en 43.16%. Para esta 
\ 

región, el principal alimento dentro del grupo son las frutas (50%), y dentro de ellas, el dátil, que 

es considerado en algunos países (lrak por ejemplo)/!• como alimento básico.33s El ~onsumo de 

frutas en general, aumentó su ingcsta en 15.6 Kgs por persona, mientras que los vegetales lo 

hicieron en 28.4 Kgs, y las raíces en 11.1 Kgs. Sin embargo, el mayor incremento lo presentaron 

las raíces, al casi duplicarse su consumo. 

n• "El dátil con.;tituye en @ran medida. el alimento de Ja pobhtci6n y del gan;ido: fademic:J !ie extrar de él un fuerte licor, el arak: la.e: hoja" !iirven 
para hacer e!iteras y ces1a.~. y se utiliza para la constnicción de paredes y lejados." lrak es conocido (ademá.o; de por su producción de ~uóleo), 
como importante uponadnr de dá1ilcs. Cfr. N11em Geographica. El llombre )'la tierra: \'C\I. VII: España: Plaza & Janes, Edilores: 19RO: p. 2755. 
m El dátil podriamCl~ considerarlo como lal. porquC' su alta densidad calórica (fuente concen1rada de cnerBía inmediata disponible para el trabajo) 
le permite ju~ar al interior de e.~ta re~i6n. o por lo menos tn algunos dt estos paises, el equi\·alenlt al p:ipcl de las raíces en Africa Cenual. Sin 
emharFº• a diferencia de las rakes, su carác!Cr de fruta, su alta productMdad y precio, han posihilitado que cs1e alimento tradiciClnal se adapte al 
nuevo patrón d~ consumo dentro de la zona. e incluso que sus e~portaciones al reslo del mundo ~ean \:recientes. 
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El comportamiento del consumo de E-POA es el siguiente: disminuye en 5.27%, lo cual 

es ocasionado por el descenso en el consumo de leche, producto de más alta participación dentro 

del grupo, que no puede ser compensado por el aumento en la carne (37.8%), del huevo 

(267.5%) y del pescado (117%). Estos aumentos tan altos obedecen sobre todo, al consumo de la 

población urbana de los países petrolcros,3J6 y el descenso del consumo de leche, a las zonas de 

los países no petroleros. 

Para el grupo de alimentos E-Ad, que como ya señalamos, es de los más bajos del 

mundo, se muestra un absoluto predominio del azúcar sobre las bebidas alcohólicas, que se 

fortalece a lo largo del período. El azúcar registra un incremento de 148.9%, mientras que el 

consumo de bebidas alcohólicas, restringido a su vez al consumo de cerveza en un 75%, aumenta 

en29%. 

Ejemplo de este comportamiento, es Kuwait, considerado como uno de los países con 

mayores ingresos per capita del mundo; también es uno de los más altos consumidores de azúcar 

(50 Kg/año por persona), y para 1990 supera la cantidad consumida en Estados Unidos en 1960, 

cuando este último alcanzó su mayor ingesta pcr capita (47.5 Kg) de azúcar directa. 

Por último, su consumo de grasas y estimulantes se incrementa, el primero en 141.4%, y 

el segundo en 119.4%. Dentro de su ingesta de grasas, predomina el consumo de aceites 

vegetales, que además tiene un incremento de 244.4%, y dentro de los estimulantes predomina el 

té, si bien se duplica el consumo de café e inicia su consumo de cacao en la década de 1970. 

En resumen, podemos observar que aunque se mantienen las jerarquías de los grupos 

alimentarios, a su interior se modifica el consumo de algunos alimentos de una manera 

diferenciada entre los países petroleros y los que no lo son, si bien en todos se incrementa el 

consumo de trigo (vía harinas refinadas), azúcar, grasas y estimulantes, alimentos clave en la 

transformación del patrón de consumo moderno. 

'~En Arahia Saudita, por ejemplo, el aumen10 en el consumo de carne es de 465.5%: el di!'! hue\'O es de J,660% Y el de la lccht' 211.6%, 
presentando un aumento lota! en su in~esta de E-POA. de 260~. 
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2.4.2.3.2. Arrica Musulmana. 

Esta región tiene como promedio, una población urbana del 44% en 1990, e incluye los 

siguientes países: Argelia, Egipto, Libia, Mauritania, Somalia, Sudán y Túnez. Partiendo del 

siguiente patrón de consumo en 1961: E-POV: 42.15%; E-V: 30.1%; E-POA: 19.2%; E-Ad: 

6.3%; G: 1.8% y Est: 0.4%. 

Esto significa que, al igual que Asia Musulmana, su consumo se centra en los alimentos 

de origen vegetal, si bien se observa que la zona asiática tiene un consumo mayor de alimentos 

E-POA, que de vegetales. Es decir, que el 72% de su alimentación está constituida por cereales y 

vegetales, frutas y raíces (a diferencia del área asiática, donde las frutas son las de mayor 

consumo y las raíces tienen menor importancia), aumentando su consumo per capita total en 

163.1 Kg/año por persona, durante el período 1960-1990. De este aumento, 61 Kg corresponden 

a los alimentos E-V, 55 Kg a E-POV y 21.4 Kg a los E-POA, pasando de ser el 7º consumidor 

per capita de cereales a nivel mundial en 1970, al tercero en 1990. 

Asimismo, se observa un incremento de 35.26% en su consumo de alimentos E-POV, 

debido principalmente, al aumento en el consumo de trigo (58.5 Kg), que como podemos 

observar, es mayor al aumento en Kg del grupo de cereales y de cualquier otro alimento en su 

patrón de consumo, mientras que el consumo de sorgo y otros cereales tradicionales africanos 

disminuye en 7.8 Kg.m 

Los alimentos E-V son el grupo de mayor crecimiento (56.22%) después de las grasas, en 

contraste con la región asiática musulmana, donde después de las grasas, el grupo de mayor 

incremento son los estimulantes. Dentro de este grupo alimenticio, los vegetales y las frutas 

representan el 87% y el resto lo componen las raíces y tubérculos. Los vegetales fueron los 

alimentos de mayor crecimiento (71.2%), seguidos de las raíces (50.14%) y la fruta (43.1 %), 

conservando la misma jerarquía al interior del grupo. 

,,, J'laíses como Egipto, Ar~elia. Sudán, Marruecos. Mauritania y SC'lm:i.lia pierden su a111osufici~ncia aliment.1ria de.~de finales de la d~cada de 
1970. Ante el fraCi\'l:n del proyeclo de indU'\:triali7..1.ciéin en las regiones no petrolera..'\: o semi·(ll?lroleras. se e~timuló \'Í3 FMI y el Ranco Mundial, 
el cultivo de cereales para la exportación ("R!!mlución Verde .. ). cuyo fraca.oi;ó in1entó resoh·erse mediante et aumento en la producción 
algOOonera de exponaci6n.1o cual.junto con el proceso de deseniílcaci6n. ªBravó la crisis alimentaria de esta."' naciones. obli¡ándola."' a importar 
alimenlos hásicos, principalmenle lrigo. Cfr. G11fad'I Ttrrtr M1mdo ... Op. Cil. 
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Los alimentos E-POA presentan, a diferencia de la región de Asia Musulmana, un 

aumento de 29.1 %, siendo el crecimiento más importanlc dentro del grupo, el registrado en el 

consumo de huevo (155%). Dicho incremento se acelera a finales de los años 80, si bien 

continúa siendo el producto de menor consumo al interior del grupo. La leche representa el 75% 

de su consumo de E· POA y para 1990, registra una pequeña disminución, cediendo espacio al 

consumo incrementado de carne, pescado y huevo, al igual que en la región asiática. Este 

comportamiento obedece a la diferenciación en el consumo urbano de las zonas petroleras y 

agrícolas, así como al empobrecimiento de la población agrícola, al asentamiento de las 

poblaciones nómadas ganaderas de la región y al hecho de que disminuye la "ayuda alimentaria" 

por parte de los países desarrollados. 338 

Su consumo de alimentos E-Ad aumenta en 49.19%, que corresponde fundamentalmente 

al consumo de azúcar (84% ), mientras que e 1 consumo de bebidas alcohólicas disminuye en 22% 

(característica general en el área musulmana). 

Las grasas son el grupo de mayor incremento (110.95%), y dentro de ellas, los aceites 

vegetales registran el crecimiento más alto (130.42%). Esta situación se acentúa en los años 80. 

Por último, su consumo de Estimulantes se mantiene casi constante, a pesar de que se comienza 

a promover el consumo de cacao en diferentes países. 

Si bien el patrón de consumo de la región africana mantiene sus proporciones entre los 

distintos grupos, al interior de cada uno se confirma la tendencia mundial al privilcgiamicnto en 

el crecimiento del consumo de alimentos como el huevo, los aceites vegetales y el azúcar como 

fuentes concentradas de proteína, energía y calorías vacías, y del trigo como otra fuente barata 

de energía, vía harinas refinadas. 

Es importante destacar que en la región musulmana observamos una exacerbación de 

algunos de sus rasgos dietéticos tradicionales como son el consumo de azúcar, trigo y carne. 

Pues recordemos que la dicta musulmana es la más camivora del bloque "oriental." 

"' Hacia mediado.~ de los 80. el Fondo ~1onetario lntemacional. argumentando la inestahilid3d política en varios paí!ies (Sudán. Marruecos, etc,), 
por los mo\·imien1os populares de rechazo a las política~ neolibernles que se prelenden implantar en la regii;in. ordena la .!'uspensión de la "a~11da .. 
y los créditos para la compra de alimentos, obli~ando a.~{. a un alza @t'neralizada de precios en productos y ser.·icios básicos. Cfr. G11fa drl Tncer 
Mundo ... Op. Cir. 
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La conservación de estos alimentos tradicionales en su adaptación al patrón de consumo 

capitalista, nos permite señalar que la homogenización del consumo mundial no necesariamente 

tiene que igualar el tipo de alimentos o platillos que ingiere la población. Sin embargo, al 

promover de una manera cxarcebada (productivista) éstos rasgos de su patrón tradicional (como 

sucede con la fruta en América Latina o el pescado en la Cuenca del Pacifico), se rompe el 

anterior sistema de alimentos, situación que pennite la manipulación del consumo a través de 

otros alimentos -por ejemplo, de harinas refinadas, refrescos, golosinas, cte. 

Los alimentos tradicionales que retoma el patrón capitalista de consumo, cxportandolos a 

otras regiones del planeta, conformando de esta manera una "comida internacional" 

promoviendo por un lado una universalización de las costumbres regionales, pero solo de 

aquellas que se adaptan a sus necesidades, es decir solo de aquellos platillos concentrados, muy 

dulces o condimentados, rapidos de preparar o los más baratos de producir, mientras que por 

otro lado, reprime de esta forma una universalización completa que nos permita en verdad 

cnriquescr las diferentes culturas alimenticias. 

2.4.2.4. Afrlca Central y Meridional. 

El continente africano rico en recursos, con enonncs contrastes, diversidad y reserva de 

materias primas estratégicas, cuya variedad ecológica -que va desde bosques tropicales hasta 

vastas regiones áridas o scmiáridas- permite explicar en parte, la desigualdad de producciones: 

hay países monocxportadores, en tanto que otros pueden diversificar sus actividades, pues 

cuentan con recursos agrícolas, petroleros, pesqueros y minerales. m 

Después de siglos de haber sido objeto de la codicia y causa de enfrentamientos entre las 

metrópolis coloniales europeas, los países africanos logran su reconocimiento como naciones 

"independientes," muchos de ellos, a partir de los años 60, para pasar a ser ncocolonias (ya no 

sólo de Europa), viviendo actualmente regímenes que van desde los estados con intentos 

J'W) A rcsAr de que Ja producción indu:c;1rial de Africano supera el 111/r en la eccinomla mundfol. re.1iul1a mucho mayor :co:u panicipación en el área 
de minería, pues repre.,enta el 66'« de Ja proJucci6n de diamnntes, el 57.5% de la de? oro. -'51« de la de cohal10. B'l de antimonio y fo~fatos. 
17.Sll de la.e; de cohre y manganeso. 15% de la de bnuxi1a y zinc y 104 de la de cromo y petré'iko. En cuanto prnducción asrícola, pueden 
SL'ñalar.~ lo-" siguientes Indices sohre el total mundial: 66'7r de cacao, 40?< de aceite de palma. 28<.l: de cai:ahuate, entre otros. Cfr. Zoctizoum, 
Yarisse: Afn'ra. I'wblem11S .'t' I'er.fpectims: México: El Colegio de México: 1992. 
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democráticos, hasta las más abiertas dictaduras militares, continuos golpes de estado y el uso 

continuo del racismo como forma de garantizar la explotación de la fuerza de trabajo a bajo 

costo. 

Otra característica importante del continente, es que gran parte de su población continúa 

viviendo alrededor de las etnias. Sin embargo, éstas han sido refuncionalizadas en la medida en 

que los estados nacionales han logrado modificar el espacio: fronteras, propiedad de la tierra, 

división del trabajo, ele., y con ello, las relaciones de reproducción y las relaciones entre las 

etnias, transformándolas en grupos de trabajo especializado en una determinada actividad 

económica: por ejemplo, los yakoma en la industria del vestido; los gbajiri en la pesca moderna; 

los mboka, en el cultivo del café; los baya en el del algodón; los karé, en la búsqueda de 

diamantes, etc. i 4o 

Esto contribuye a la urbanización del espacio étnico, convirtiéndolo en barrios-aldeas de 

pescadores, maquilad~res, mineros, cte. Así, los centros urbanos están ligados con los 

pueblos-etnias de los alrededores sin tener que modificar radicalmente las formas de 

organización procreativa de la población. Lo que les permite mantener aún una producción de 

alimentos para el autoconsumo (basada en raices y algunos cereales -sorgo, maíz y mijo-), 

situación que contribuye en buena medida a manter los bajos salarios en estas zonas. 

Durante el período 1960-1990, el crecimiento de la producción industrial, principalmente 

manufacturera y de la producción agrícola de exportación, provocó (en los paises no 

exportadores de petróleo y/o minerales) elevadas tasas de crecimiento (tal es el caso de 

Botswana, con un índice de hasta 9% anual)/41 si bien en la región, la industria es una actividad 

que ocupa el tercer lugar después de la minería y la agricultura. 

Durante las décadas de 1960 y 1970, las continuas guerras de liberación, las guerras 

locales y las catástrofes naturales (sequías o inundaciones), la sobrcxplotación de recursos, así 

como su creciente dependencia de las producciones de exportación e importación para sostener 

~ /hhll'm: p. 60. 
NI A pesar de ello. la robladón urhana de dicho país no rchasa el 22lh en 1990. mientras que el 60'K M su población niral \'i\.'c de cuhi\'os de 
suhsi.'i'.tcncia fuera de la.~ es1adístici15. Jfay aproximadamente 15,000 nómadas dentro de su 1eni1orio. Cfr. Gufa dt>I Tncn ,\f1mdo ..• Op. Cit.: p. 16. 
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su economía, provocaron que su producción alimentaria disminuyera, con lo que A frica, pasó de 

ser una región autosuliciente hasta 1970, a depender alimcntariamcntc del exterior. >•i 

Acttialmcntc, gran parte de su población sufre de problemas de desnutrición, falta de 

servicios sanitarios y de salud pública, desempleo y marginación; a pesar de que desde la década 

de 1980 se ha elevado su tasa media de educación, la tasa de analfabetismo continúa siendo muy 

alta, por lo cual, su nivel de formación técnica es bajo; asimismo, su tasa de crecimiento 

demográfico y su ritmo de urbanización a principios de los 90, se ubica entre las más altas del 

mundo. Esta situación se verá reflejada en su patrón de consumo de alimentos. 

1.4.2.4. t. A frica Central. 

Esta región ocupa el octavo lugar en población, y para 1990, tres cuartas partes de sus 

habitantes continúan viviendo en áreas rurales, además de ser la única región a nivel mundial en 

la que disminuye su consumo per capita total de alimentos, durante el período 1960-1990. Su 

patrón alimenticio, en 1961, se distribuyó de la siguiente forma: E-V: 58.3%; E-POV: 23.16%; 

E-Ad; 9.35%; E-POA; 7.89%; G: 1.14% y Est: 0.16%. 

La producción vegetal ocupa más del 80% de sus alimentos, constituyéndose así, como la 

mayor región consumidora a nivel mundial de raíces y tubérculos, seguida de la URSS, con una 

diferencia de 114.S Kg/año por persona, y dejando en tercer lugar a Europa Central y 

Occidental, que consumen 138.2 Kg menos. En contrapartida, es el 10" consumidor de cereales. 

Cabe resaltar, también, que esta es la única región del mundo en la que el consumo de azúcar y 

bebidas alcohólicas supera al consumo de alimentos de origen animal. 

10 "A finales de los 70. imponaba dos 1erceras panes de su consumo de granos y la otra era producida loc:i.lmente. por empre.(as bá~icamente 
\'inculadas a intereses no africanos." 1..cictizoum. Yarisse; Op. Cit.: p. 42. 
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El comportamiento del grupo de alimentos E-V durante el período 1961-1990, aumenta 

su participación porcentual dentro del total, aunque su consumo de vegetales y frutas disminuye, 

y el de raíces y tubérculos aumenta marginalmen!e (de 206.3 Kg/año por persona, a 211.5), 

disminuyendo el total del grupo, lo cual significó para la región, pasar a ser la segunda 

consumidora a nivel mundial, después de América Anglosajona, no obstante al interior del grupo 

alimenticio hay una distribución completamente opuesta entre raíces y tubérculos y fruta, en 

estas dos regiones. 

Los alimentos E-POV también ven disminuido su consumo en cantidad. Al interior de 

este grupo destacan el consumo de maí1, sorgo y otros cereales como los de mayor consumo, 

siendo ésta, la única zona que no reporta estadísticamente consumo de lcguminosas343 y donde el 

consumo de trigo, aunque aumenta, es el de menor importancia. 

El grupo de E-Ad ocupa el tercer lugar dentro de su dicta, a pesar de registrar una 

disminución de 14% en la cantidad total consumida, debido principalmente, a una reducción en 

la ingcsta de bebidas alcohólicas (-20.3%), lo que ubica a esta región, como un consumidor 

medio. Mientras tanto, el consumo de edulcorantes se ve incrementado en 31 %, donde el azúcar 

pasa del 88% al 94% del total del grupo. Aun así, continúa siendo la zona de menor consumo 

azucarero a nivel mundial. 

Los alimentos E-POA muestran una tendencia al aumento, incrementando mínimamente 

su participación dentro de la dicta (pasando del 7.9 al 8.25%). Este incremento tiene como causa 

principal, la disminución en los otros grupos de alimentos, si bien se observa un aumento en la 

cantidad de pescado (2.3 Kg más por persona en 1990, respecto a 1961), contrarrestando así, la 

disminución en su consumo de carne y leche (1.1 y 1.7 Kgs por persona, respectivamente). La 

leche continúa siendo el alimento de este grupo que más se consume: 18.5 Kg/año por persona 

en 1990. 

Las grasas incrementan su consumo en 36.36%, lo cual representa la mayor modificación 

en la zona, y se convierte, de esta manera, en el grupo alimenticio con el que se intenta suplir las 

"º Sohre la suslilución de culth·os de leguminosa..~ en la~ cuJ1ura.~ tradicionales wr capítulo de producción. 
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reducciones de los otros grupos. Este incremento, al igual que en la mayoría de las zonas, está 

caracterizado por el aumento en el consumo de aceites vegetales y la reducción en las grnsas 

animales. 

En cuanto al consumo de estimulantes, el café permanece como el alimento de mayor 

importancia, además de mantenerse constante. 

Los datos anteriores, señalan a esta región con menos modificaciones en su patrón 

alimentario en los últimos 30 años, lo cual se explica como consecuencia de que una gran parte 

de su población se mantiene por la vía de la producción de autoconsumo tradicional, aunque 

cada vez tiene una mayor necesidad de la sustitución de cultivos y de importaciones para 

sostener, principalmente, el consumo urbano. También juega un papel importante la "ayuda 

alimcniaria" que recibe del exterior en su disponibilidad de alimentos (predominantemente, 

leche en polvo, harina de trigo, arroz pulido, azúcar y aceites vegetales). 

Así se explica en parte, que los alimentos con mayores incrementos porcentuales sean el 

trigo, el arroz, la cerveza, el azúcar, el pescado y los aceites vegetales, así como el hecho de que 

dentro de los alimentos E-POA, la leche principalmente en polvo sea el producto dominante, a 

pesar del límite fisiológico (intolerancia a la lactosa), que como raza presentan para su 

asimilación. Aquí es importante señalar que la combinación raíces, harinas refinadas (trigo y 

arroz), azúcar y grasas es la vía alimentaria que utiliza el capital en esta zona y en el tercer 

mundo en general, para mantener con "vida activa")""' a una parte del Ejército Industrial de 

Reserva mundial. 

El hecho de haber eliminado del patrón tradicional, en gran medida, el consumo de 

cereales integrales y leguminosas sustituyéndolo por harinas refinadas y una escasa proteína de 

origen animal (especialmente leche y pescado), más azúcar y grasas, provocó en la región no 

sólo altos niveles de desnutrición y hambrunas, sino que está anulando la capacidad intelectual y 

de transformación de una gran parte de la población que sí tiene acceso a una ración de alimento. 

>u Africa Central es una zona donde encontramos tos más altos niveles de desnutrición masi\'a, reconocidos ofida1mente, acoí como las más 
fuertes repercusiones en el desarrollo físico y mental de una pane de su población. 
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2.4.2.4.2. Arrica Meridional. 

Esta región es, hacia 1990, la de menor consumo per capita y total, a la vez que es la de 

mayor población urbana del continente africano. También aquí observamos como el desarrollo 

capitalista no conlleva a una homogcnización equilibrada del consumo, sino más bien, 

profundiza el proceso de polarización nutricional. Es decir, que por un lado,hay consumidores 

que tienen altos consumos de alimentos, mientras por otro lado, la mayoría de los consumidores 

ven empobrecido su consumo a medida que se industrializa el país. 

En 1960, la población urbana representaba el 31 %, y pasó al 45% en 1990, 

concentrándose principalmente en Sudáfrica (que poseía en 1990, el 58% de la población urbana 

en la región). 345 Asimismo, Sudáfrica posee más de la mitad de la población total en la región. 

El patrón alimenticio en Africa Meridional, observaba las siguientes características en 

1960: E-POV: 41.4%; E-POA: 20.3%; E-V: 19.5%; E-Ad: 17.1%; G: 1.4% y Est: 0.2%. 

A pesar de estos datos, se manifiesta una clara distinción entre Sudáfrica y el resto de la 

región, la cual se asemeja más en cuanto a su consumo, a la región de Africa Central. 

Mostraremos este contraste en cada grupo alimentario. 

Dentro de su consumo de alimentos E-POV, el maíz es el cereal de mayor importancia, y 

presenta un crecimiento de 7.6 Kg/año por persona en el período 1961-1990, aunque se observa 

que este cereal está cediendo en importancia ante el trigo y el arroz (los cuales aumentaron en el 

mismo período, en 10.8 y 4 Kg/año por persona, respectivamente). En 1961, el maíz ocupaba el 

71.1% del total del consumo cerealero, disminuyendo a 60% en 1990. También disminuye el 

consumo de sorgo en 26% (2.2 Kg menos) y el de otros cereales casi desaparece. Este 

movimiento se presenta en los otros países de la región, a diferencia de Sudáfrica, donde 

aumenta su ingesta. 

"º SudUrica en 1960, manlenía al 321J. de $U pohlaci6n económicamente ac1h·a en acth'idades agrícola.e;, al 294 en la indu.~tria y al ~8% en los 
servicios. mientras que el promedio del resto de pafses en la región. en ese mismo año era de 85% de la PEA. dedicada a la a!!ricultura CFAO: 
Agro.<tal-PC: Roma: FAO: 1990), 
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El segundo grupo en importancia en los años 60, correspondía a los alimentos E-POA, 

pero para 1990, este grupo se ve desplazado al 4º sitio, debido a los aumentos en el consumo de 

E-V y E-Ad. Además, este grupo, junto con los Estimulantes, son los únicos grupos de alimentos 

que ven reducido su consumo en el período. Esta modificación es la que hace que su patrón 

general se iguale al de Africa Central para 1990, al desplazar el consumo de E-POA y 

privilegiando el consumo de raíces, azúcar y cerveza, que son los alimentos, después de los 

cereales, mayoritariamente consumidos en Kg por persona entre 1960 y 1990. 

Al interior del grupo de alimentos E-POA, observamos aumentos en el consumo de 

huevo, carne y pescado, si bien, como en todo el continente, la leche constituye el principal 

producto de este grupo. Aquí es importante señalar que para el caso de Sudáfrica, el consumo de 

E-POA ocupa en 1990, el 20.4% del total (117.4 Kg/año por persona), mientras que en países 

como Zimbabwe, este consumo es sólo de 32. 9 Kg/año, es decir, que representa sólo el 10.2% de 

su dieta total. 

El aumento en el consumo de alimentos E-V, los ubica para 1990 como el 2° grupo 

dentro de su patrón consuntivo general. Al interior de éste, el consumo de vegetales es el de 

mayor importancia, seguido por el de fruta y finalmente, las raíces. Esta jerarquía en la región, 

está determinada por Sudáfrica, la cual posee el siguiente consumo: 47 Kg de vegetales; 36 Kg 

de frutas y 27 Kg de raíces por persona al año en 1990, mientras que en el resto de la región, el 

consumo de raíces es mucho mayor: por ejemplo en Namibia, se consumen 134 Kg de raíces, 21 

Kg de fruta y 19 de vegetales; Zimbabwe, por su parte registra 18.6 Kg de vegetales; 14.2 Kg de 

raíces y 13.5 Kg de fruta en ese mismo año. 

El grupo de E-Ad tiene un incremento de 17%, pasando del 4º al tercer sitio dentro del 

patrón de consumo general en la región (y en Sudáfrica, pasa del 4° al 2º lugar). 

El consumo de edulcorantes se incrementa en 24.4% durante el período, resultando en el 

hecho de que el 100% de su consumo de edulcorantes corresponde al azúcar, desde 1960. 

Asimismo, el consumo de bebidas alcohólicas en Sudáfrica representa el doble que el de 

edulcorantes, mientras que en los demás países de la región llega a ser hasta 5 veces mayor. Las 
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bebidas alcohólicas observan un crecimiento en promedio de 200% en cuanto a la cerveza, si 

bien corresponde sólo a la cuarta parte de las bebidas alcohólicas consumidas en la región. 

Las grasas crecen en su consumo en 46%, siendo el grupo de más alto crecimiento 

porcentual de la región dentro del período, manteniendo la dinámica general, es decir, 

reduciendo el consumo de grasas animales (donde la mantequilla representa una mínima parte en 

este caso), e incrementando el consumo de aceites vegetales. 

Por último, en cuanto a los estimulantes, su consumo se cubre en un 50% por el té, en 

tanto que el consumo de café aparece en la región durante la década de 1970, a excepción de 

Sudáfrica, donde este consumo ya existía desde la década anterior. Este grupo se mantiene casi 

constante durante estos 30 años pues, si bien disminuye en Sudáfrica, aumenta en el resto de la 

región (especialmente el consumo de café). 

Observamos así, para 1990, una significativa modificación cualitativa en las proporciones 

que definen el patrón alimenticio de A frica Meridional, respecto de 1961: E-POV: 41. 7%; E-V: 

20.1%; E-Ad: 18.5%; E-POA: 17.5%; G: 1.9% y Est: 0.2%. 

Ello nos indica, de manera general, que su consumo promedio tiende a empobrecerse, al 

privilegiar el consumo de alcohol y azúcar (E-Ad), que no son más que calorías vacías, y que 

cumplen además, la función de anular o neutralizar la capacidad de respuesta del sujeto social 

ante una explotación del trabajo creciente y un desempleo masivo, mediante el privilegiamiento 

de este consumo por sobre el de E-POA y E-POV, y restringiendo el consumo de E-POA a los 

trabajadores de mayores ingresos, a la vez que su consumo de cereales se reduce cada vez más y 

se restringe a la forma de harinas refinadas (de trigo principalmente), que son importadas o 

producidas localmente, desplazando el cultivo de productos tradicionales (raíces, tubérculos, 

leguminosas y otros cereales) y complementado con un incremento en el consumo de grasas. 

Este es el tipo de alimentación que tiende a generalizarse en los países del tercer mundo, 

en los que el Ejército Industrial de Reserva es cada vez mayor, por lo que no es casual, que en 

esta región africana -que vive regímenes de explotación del siglo XVIII, como el racismo 

abiertamente legalizado- al igual que Africa Central, sean las regiones que en su dicta promedio 
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presentan las más altas deficiencias nutricionales del mundo, y el más bajo costo para el capital. 

Situación que pone de manifiesto como el capitalismo, de manera contraria a lo que pregona, no 

tiende hacia una elevación de la calidad de vida de la población en general, sino que por el 

contrario, exacerba la polarización entre las diferentes regiones y subregiones, e inclusive al 

interior de las propias zonas urbanas; incrementando con ello el número de enfermedades y su 

gravedad, así como el hambre y la desnutrición a nivel mundial. 

2.5. Conclusiones. 

Al termino de la Segunda Guerra Mundial, y hasta finales de los años 60, el capitalismo 

se expande a todo el planeta. El desarrollo de las fucu.as productivas alcanzado en ese período 

por medio de los procesos para la producción en masa (fordismo-taylorismo) muestra sus 

virtudes: proletarización masiva de la población, la posibilidad de acrecentar el trabajo 

femenino, la intensificación de la jornada laboral, y el aumento de la jornada a las 24 horas 

continuas (con 3 tumos) bajo la misma intensidad. Esta nueva capacidad productiva se tradujo en 

un crecimiento de la población urbana y en una creciente paupcrización de la población rural, 

engrosándose así las tilas del Ejército Industrial de Reserva mundial. 

Después de la crisis de los años 70, reconocida como la primera crisis planetaria, se vive 

una transformación en el proceso de la División Internacional del Trabajo. Los países centrales 

comienzan a eliminar de sus territorios la industria no eficiente, cerrando fabricas y exportando 

hacia el Tercer Mundo los procesos productivos no estratégicos, los de mayor contaminación y 

los intensiYos en mano de obra (maquiladoras, ensatnbladoras, industrias de asbesto, etc). 

Además, la necesidad de contrarrestar la caida de la tasa de ganancia para rcfuncionalizar el 

proceso de acumulación mundial, hizo necesaria una disminución de los salarios reales a nivel 

' internacional, que junto con la disminución del gasto social (salud, educación, vivienda y 

alimentación) y una política antisindical, vinieron a constituir la parte fundamental de las nuevas 

politicas neolibcrales de reactivación capitalista. 
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Todo este proceso trajo consigo un desarrollo de la industrirlización acompañado de un 

deterioro de la calidad de vida de la población en general. En los países desarrollados, para una 

parte de la población se incrementó el número de enfermedades psiquiátricas y degenerativas 

incurables; y en los países menos desarrollados, aumento la miseria y el hambre para la mayoria 

de la población. 

Al crecer el número de obreros crece la cantidad de población concentrada en las 

ciudades, es decir de población que depende totalmente del mercado para acceder a sus medios 

de subsistencia (en este caso, los alimentos). A este proceso hay que añadirle la masiva 

proletari1.ación femenina que implicó la necesidad de gestionar la reproducción de la población 

fuera del hogar (en este caso las comidas), la promoción de comedores industriales dentro o 

fuera de la fábrica, el aumento en el número de cafeterías, bares y restaurantes, y la venta de 

alimentos más duraderos (enlatados, congelados y deshidratados), de fácil preparación o ya 

preparados, que además pudieran ser consumidos en un menor tiempo y que por sus 

características alimenticias (concentración energético-proteica) permiten cubrir el mayor 

desgaste de la jornada de trabajo -alimentos como los refrescos embotellados, las pi1..zas, 

pastelitos, hamburguesas, sopas, pollo frito y toda la serie de productos para microondas-. 

Por su parte, el autoconsumo rural disminuye al separar a grandes masas de la población 

del medio rural y al devastar y empobrecer las pocas tierras que quedan en manos de campesinos 

e indígenas. Esto genera desde sustitución de cultivos y concentración de tierras hasta 

movimientos migratorios temporales o definitivos a nivel nacional o internacional. Todos estos 

procesos, junto con el desarrollo de la producción y el comercio de alimentos industrializados 

han contribuido a la modificación del consumo en las propias zonas rurales. Al incrementarse el 

número de campesinos desposeídos (una gran masa de trabajadores rurales sin calificación 

laboral para el trabajo industrial), pasan éstos a engrosar las filas del Ejército Industrial de 

Reserva que se concentra sobre todo en el Tercer Mundo. Esta población será subalimentada, 

tanto en calidad como en cantidad de nutrientes, y en muchos casos se le dejará morir 



267 

literalmente de hambre o serán usados corno "carne de cañón" en las guerras o degradados a 

"productos de desecho" como sucede en Brasil y Colombia con los "niños de la calle." 

Nuestro trabajo se centró en la descripción de este empobrecimiento cualitativo en la 

dicta mundial, reflejo del desarrollo capitalista contemporáneo que tiende a homogcnizar el 

consumo de la población hacia el patrón de consumo que ya tcnian los países desarrollados 

occidentales en los años 60. Es decir, un alto consumo de proteínas de origen animal 

complementado con fuentes concentradas de energía disponible (azúcar y grasas), así como altos 

consumos de bebidas alcoholicas y estimulantes. Si bien es cierto que este tipo de consumo ha 

mostrado ya serios límites desde finales de los años 60, (como los altos índices de muertes por 

cáncer y otras enfermedades degenerativas), lo que ha obligado ha replantear el consumo de 

ciertos productos en países corno Estados Unidos y algunos europeos, esta dicta continúa siendo 

altamente rentable para el capitalismo en general. Es a partir de los años 60 en los países 

sudesarrollados que se comienzan a expandir y a asimilar estas comidas, pero ya en un 

movimiento doble: Por un lado observarnos en los países del Tercer Mundo ("orientales" y 

"occidentales") un crecimiento de las enfermedades degenerativas y por otro lado, un aumento 

de las enfermedades infecto-contagiosas, provocadas tanto por la escasez de alimento como por 

el deterioro de sus condiciones de vida (higiene, habitación,etc.), así como por el incremento en 

el consumo de alimentos "chatarra,'' azúcar refinada y grasas que contribuyen en gran medida al 

debilitamiento del sistema inmunológico de la población. 

Estadísticamente hemos observado, en esta descripción general del consumo de ciertos 

alimentos estratégicos en el consumo moderno -carne, grasa, azúcar-, cómo es que la 

modificación alimenticia durante las útimas tres décadas está dentro de una cierta lógica, a la que 

llamamos Patrón de Consumo Capiralisra, y que hemos dividido en dos grandes modalidades: el 

"occidental" (centrado en el consumo de productos de origen animal, grasas y alimentos 

energético aditivos) y el "oriental" (que se centra en los cereales, vegetales y raíces 

principalmente). En líneas generales el Patrón de Consumo Capitalista tiene corno base una 

modificación de las fuentes proteico-energéticas que garanticen cada vez mayores aportes de 
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energía en una menor cantidad y tiempo de consumo. Esto es así porque en la medida en que 

aumenta la internacionalización del capital, se hace más necesaria una homogcnización de las 

características y necesidades de la fuerza de trabajo/'6 que se requieren para sostener la 

intcsilicación dentro del proceso de trabajo ahora planetario. 

Dentro del consumo mundial, observamos como modificaciones significativas para este 

proceso de homogenización del sistema de alimentos capitalista las siguientes: 

1) El trigo aumenta su proporción dentro del consumo total de cereales en todas las 

regiones, lo que implica el despla?.amicnto o desaparición del consumo de otros cereales (avena, 

mijo, sorgo, cebada, maíz, etc.). Este incremento, que en su mayor parte se consume como 

harina retinada, no implica a su vez un mejoramiento de la dicta. Pues aun en las regiones en las 

que el consumo de cereales es alto, valdría la pena hacer un recuento histórico al interior de cada 

una de ellas para determinar en qué proporción ha variado su consumo tradicional de trigo 

integral por trigo retinado, o por cuáles otros alimentos se ha sustituido y cuáles han sido las 

implicaciones en la salud de su población. 

2) Como consecuencia a la disminución en el consumo de cereales enteros disminuye el 

de leguminosas, siendo que estos 2 alimentos formaban conjuntamente el centro de las dictas 

precapitalistas o tradicionales como fuentes centrales del aporte energético-proteico cotidiano. 

Esta dicta, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial centraba el consumo de gran parte de las 

poblaciones del Tercer mundo (por ejemplo en México, el maíz combinado con frijol). Al 

romperse esta simbiosis de nutrimentos, se rompe la combinación alimentaria que garantizaba el 

aporte proteico-energético de la población campesina, volviendo inclicicntc en terminos 

nutricionalcs, incluso un incremento en el consumo de cereal. Es decir, que la eliminación de las 

legumiosas como fuente proteica, no pudo ser sustituida por un mayor consumo de cereales, 

sobre todo si éstos se consumen después de un proceso de relinamiennto o pulido, que como ya 

:w• Sest1n datos de la FAO los habitantes en zona..¡: urbanas están pasando rápidamcn1c a constituir Ja mayor p.arte de la población mundial. En la 
actualidad, más del 40'l- vh·e en estas zon:i.'i y la proporción llegará a más del 50% a comienzos del siglo XXI: R 1 % en pa(ses desarrollados Y 
47% en países d!!I Tercer Mundo en el año 2010. 
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señalamos, elimina muchas de sus cualidades nutricionales, reduciéndolos a simples fuentes de 

energía, empobreciendo con ello la calidad de la dicta. 

3) Esta modificación se encuentra en relación con el crecimiento acelerado de alimentos 

energético-proteicos de origen animal donde la carne de pollo y el huevo presentan en los países 

subdesarrollados los aumentos proporcionales más notables, mientras que en las regiones 

centrales, la carne de res y el pescado representan la mayor proporción del aporte 

proteico-energético dentro de ese grupo. Sin embargo, esta mayor ingcsta de pollo se encuentra 

sobre la base de una producción industrial, que para funcionar requiere del uso masivo de 

antibióticos, pigmentos, conservadores, cte., que se incluyen en el alimento animal o en el 

proceso de conservación y distribución del producto. Es un incremento que si bien podría 

traducirse corno una elevación del nivel de vida de aquella población con acceso a dicho 

alimento, esto es bastante discutible, en tanto que se lleva a cabo a costa de la calidad del 

alimento y por lo tanto de la salud de los consumidores a mediano o largo plazo. 

Por otra parte, se incrementa la población que mucre de hambre, en tanto que la 

rentabilidad de la producción de alimentos de origen animal provoca que se reduzcan tierras e 

insumos que podrían ser dedicados a la producción de cereales y leguminosas para el r.onsumo 

directo de la población. 

4) La leche, cuyo consumo si bien disminuye algunos kilogramos al año por persona en 

ciertas zonas (América Anglosajona, Asia Musulmana y Africa Central), continua siendo el 

alimento de mayor consumo en términos cuantitativos dentro de las fuentes energético-proteicas 

de origen animal en el bloque "occidental" y en el "oriental,'' con excepción de China-Mongolia 

y la Cuenca del Pacífico. Es importante subrayar que entre 1955 y 1975, Estados Unidos y 

algunos otros paises europeos, mediante diversos organismos oficiales comenzaron a enviar vía 

programas de "ayuda alimentaria" toneladas de sus excedentes lecheros (principalmente como 

leche en polvo), a paises de América Latina, Africa y Asia. Países en donde lejos de ayudar a 

contrarrestar las deficiencias alimenticias provocaron serías reacciones alérgicas entre los nuevos 

consumidores de este producto, ya que todas estas poblaciones tienen una deficiencia de lactasa 
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(enzima indispensable para la digestión del azúcar de la leche). Pareciera entonces como si esta 

proporción de personas que no pueden tomar leche fuera una "anomalía," cuando más bien, al 

contrario, el crecimiento del número de personas dentro de la población mundial, que presentan 

en mayor o menor medida esta tolerancia en la edad adulta, es otra degeneración adaptativa que 

el patrón productivista de consumo nos ha impuesto, rompiendo con ello la dicta tradicional de 

más de las tres cuartas partes de la población del planeta. 

5) Esta sustitución de fuentes proteico-energéticas trae aparejado necesariamente un 

aumento en las fuentes de energía, en donde contrasta la disminución de cereales, raíces y 

tubérculos con el aumento en el consumo de energético-aditivos, frutas y grasas como fuentes de 

energía. Si bien, observamos una aparente disminución del consumo de azúcar en los países 

desarrollados "occidentales" (ya que no contabilizamos el incremento en el consumo de los 

nuevos sustitutos del azúcar, como son la sacarina, el aspartamc, derivados del maíz, etc.), hay 

una tendencia generalizada en el resto del planeta hacia el aumento, alcanzando niveles de 

consumo incluso superiores a los de los países desarrollados, como es el caso de los NPls (donde 

destaca Singapur) y algunos paises pctrólcros (como es el caso de Kuwait). Entre los mayores 

crecimientos proporcionales en el consumo de este producto destacan: China-Mongolia, los 

NPls, Asia Meridional y Asia Musulmana. Esta tendencia en el consumo de azúcar refinada 

refleja por un lado el "límite" alcanzado en los países desarrollados, así como la mayor 

paupcrizacón de la dicta del Tercer Mundo, al sustituir su consumo de raíces, tubérculos y 

cereales enteros, principalmente por azúcar refinada. Cabe señalar, que este producto es el más 

barato y el de mayor difusión dentro del mercado alimentario mundial; además se consume en 

muy distintos alimentos (refrescos, caramelos, pasteles, postres botanas, galletas, cte.) o 

directamente como endulzante. Es usado también, como ingrediente, conservador y condimento 

en casi todos los productos de la Industria de Alimentos. 

Este "alimento" -recordemos·, está muy ligado al incremento de las enfermedades 

modernas, debido a que su consumo cotidiano provoca directamente un debilitamiento del 

sistema inmunológico. Esto es así, porque para su digestión mantiene al cuerpo humano en un 
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continuo estado de estrés y desgaste del organismo, sumiendo además al consumidor en 

continuos ciclos de euforia y depresión a cambio de un aumento de la energía disponible 

inmediata para soportar los ritmos de trabajo y desempleo actuales. 

6) Esta paupcrización alimenticia se complementa con un crecimiento del consumo de 

bebidas alcohólicas (si bien son los países desarrollados los que presentan los más altos 

consumos). Un caso ejemplar es la cxURSS donde el aumento en los índices de alcoholismo 

tiene que ver claramente con el aumento de la represión social desde la crisis de los años 70 a la 

fecha. En el Tercer Mundo, el alcoholismo es cada vez más importante como elemento para 

neutralizar los altos niveles de miseria en que vive la población, pues recordemos que el alcohol 

cumple una doble necesidad: 1) Puede ser transformado en energía utilizable en el trabajo 

pesado, en tanto tiene un efecto altamente energético y analgésico (disminuye la sensibilidad al 

dolor) y 2) claramente parece mantener una relación con la neutralización de la rebcldia y 

marginación obrera Los actuales procesos de industrialización traen aparejadas junto con la 

incorporación de la fuerza de trabajo femenina de manera continua, la necesidad de reorganizar 

la estructura de la "comunidad doméstica" así como la organización afectiva de toda la sociedad. 

Ambos procesos, la crisis de la "comunidad doméstica" y de la reproducción sexual y afectiva de 

la fuerza de trabajo, así como la falta de vida democrática generan frustraciones sociales que el 

alcoholismo en este caso viene a neutralizar. 

Así, la sustitución en el consumo tradicional de cereales enteros, raíces y leguminosas 

por alimentos de origen animal, harinas refinadas, azúcar y grasa en algunas regiones del mundo, 

implica necesariamente un trastocamiento del sistema de alimentos en su totalidad como hemos 

podido observar claramente en la modificación del consumo de regiones "orientales," donde este 

consumo productivista se impone por sobre las condiciones climáticas y lisiológico·culturalcs de 

las regiones. El caso del consumo de leche es el ejemplo más significativo de esta imposición, 

puesto que a pesar de los límites fisiológicos -intolerancia a la lactosa·, que como raza presentan 

los orientales y africanos al consumo de este producto, se ha incrementado dicho consumo (via 

también, productos lácteos), generando a pesar de un proceso de adaptación fisiológica, varias 
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cnfcnncdadcs (diarreas, vómitos, etc.) así como diferentes malestares "menores" (inflamación 

del estomago, cólicos, flatulencias, etc.), con los que la población se ve for1.ada a vivir. Con este 

tipo de recientes modilicacioncs países como Japón y los NPls, se ubican en la vanguardia de 

esta "occidcntalización" del consumo, en esta adaptación productivista de la dicta "oriental." la 

leche y los productos lácteos son alimentos que están directamente ligados con los productos 

enlatados y el "fast-food" sobre todo en los paises desarrollados, en donde la descomposición de 

la "comunidad doméstica" está más avanzada. Mientras que en los paises del Tercer Mundo si 

bien todavia no se tiene este consumo extremo, el capital ha logrado imponer a una gran parte de 

la población de estas regiones el consumo de leche y algunos porductos lacteos de muy diversas 

calidades. 

Finalmente en las regiones más pobres del planeta observamos que el consumo no sólo se 

ve degradado cualitativamente sino que además disminuye la cantidad de alimentos disponibles 

por persona como es el caso de Africa Central, en donde únicamente se incrementó el consumo 

de estimulantes y grasas por persona durante este período (1960-1990). Para 1992 se reconoce 

olicialmcnte como desnutrida al 20% de la población del Tercer Mundo (780 millones de 

personas). Sin contar el alud de muertes por hambre de manera directa o indirecta que son el 

panorama cotidiano en estos paises. l 47 

Por tanto, si bien observamos como tendencia mundial un aumento del consumo de 

proteínas de origen animal, energético-aditivos y grasas, en el centro de las modi ticaciones de la 

dieta moderna, este aumento no está por ello distribuido de la misma manera o en los mismos 

productos, entre la población. Recordemos que esta dicta está pensada para el Ejército Obrero en 

Activo, es decir, obedece a las exigencias nutricionales para garantizar la eliciencia de la fuerl3 

de trabajo que se encuentra directamente en el proceso productivista de explotación, y busca 

adémas abaratar el costo de esa fuerza laboral, mientras que el hambre del Tercer Mundo cumple 

tambien su función como otra vía de abaratamiento de la fuerza de trabajo, es decir, para el 

Ejército Industrial de Reserva, población que se manifiesta en los altos indices de desempleo, 

,.., ONU: Est11din Economiro Mundinl: Suc\'a York: OSU: 1993: p. 157. 
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subemplco y el crecimiento de "cinturones de miseria" que rodean los grandes centros urbanos, 

así como en una alta proporción de la población rural que cada día se enfrenta a mayores 

dificultades para sobrevivir del producto de sus tierras. Para toda esta población, concentrada 

sobre todo en países del Tercer Mundo, la pauperización de la dicta no sólo es cualitativa sino 

también cuantitativa. Es en estas regiones donde observamos la mayor escasez, el más dificil 

acceso a los diferentes alimentos, sobre todo a los de mayor calidad, y donde la muerte por 

hambre es una imagen cotidiana. Además, es hacia estas regiones donde se mandan los 

productos de peor calidad (recucrdcse el reparto de leche contaminada tras el accidente de 

Chcmobyl en países del Tercer Mundo, particulanncntc en México). También es en estas zonas 

donde los controles sanitarios son menos eficientes (uso de insecticidas, abonos, aditivos y 

conservadores prohibidos en otros países). Así como el hecho de que el consumo de 

energético-aditivos (azúcar, bebidas alcohólicas), grasas, harinas refinadas (pan, pastas, cte.) han 

pasado a sustituir en un 80% los platillos de las dictas tradicionales, cubriendo con ello solo el 

aporte energético dejando fuera las necesidades mínimas de proteínas, hierro y vitaminas, entre 

otros. Entre tanto, los alimentos que los contienen no se pueden garantizar de manera cotidiana 

dentro de el presupuesto familiar. 

En terrninos globales si bien observamos que hay particularidades en el consumo 

alimenticio de cada región, (y a su interior), no por ello deja de ser evidente el proceso de 

homogeneización que se está imponi.::ndo, incluso sobre las diferencias fisiológico-culturales de 

las diversas zonas. Esto es, sobre la relación ecológica que debe haber entre los recursos del 

planeta, el clima, las condiciones de vida y trabajo (si es un trabajo intensivo dinámico o 

sedentario, en oficina o al aire libre) y el tipo de dicta que estas condiciones requieren (sin 

olvidar, la especificación del tipo de sujeto que se alimenta, hombre, mujer o niño). Y esto es 

así, porque el proceso de consumo alimenticio moderno se rige por la dinámica del proceso de 

acumulación capitalista, en la cual las necesidades del proceso de valorización se imponen por 

sobre las necesidades de producción y reproducción de los hombres. Aquí observamos que esta 

tendencia a la homogeneización del consumo en vistas a la producción de un tipo específico de 
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sujeto trabajador se lleva a cabo mediante dos grandes vías: 1) imponiendo directamente el 

nuevo tipo de alimentos (azúcar, productos de origen animal, harinas refinadas) por sobre los 

tradicionales de cada región, y/o 2) mediante la exacerbación de algunas costumbres alimenticias 

tradicionales. Por ejemplo el consumo de leche en Asia Meridional o el de pescado en la Cuenca 

del Pacífico, provocando con ello, la ruptura del equilibrio nutricional del Sistema Alimenticio 

tradicional; lo cual dirige de estas dos maneras, la formación del nuevo Patron Capitalista de 

Consumo. Este nuevo tipo de consumo incorpora elementos de diferentes culturas, 

universalizando con ello alimentos y platillos de todas las regiones; sin embargo, esta situación 

no deja por ello de ser represiva pues sólo retoma aquellos alimentos suceptibles de manipular 

dentro de su objetivo nutritivo-productivista; es decir, la única manera que tiene el capital de 

recuperar las diferentes culturas alimenticias es mediante la exacerbación de esos alimentos 

(azúcar, frutas, carnes, trigo, bebidas alcohólicas, cte.), para apoyar así la creciente extracción de 

plusvalor. Esta subordinación de las culturas al trabajo muerto a la lógica de la valorización 

forma también parte de la devastación ecológica y humana que el capitalismo lleva a cabo 

cotidianamente. 

Por todo lo anterior, creemos que es muy importante que la clase trabajadora se organice 

para contrarrestar esta devastación, retomando para sí el desarrollo actual del conocimiento que 

sobre las necesidades fisológico-cnergéticas de los individuos se tiene, así como el desarrollo de 

la tecnología para la elaboración de mejores alimentos, cada vez más adecuados a las 

necesidades humanas de reproducción. Es decir, actualmente contamos con la posibilidad de 

tener una gestión más radical de nuestra propia reproducción, de mejorar nuestra salud al contar 

con un mayor acceso a la información fisiológica y sobre las diversas culturas que junto con el 

desarrollo del mercado mundial nos permitirían elevar la calidad de nuestra dicta. Pero para ello, 

es necesario que entendamos que la dicta "común y corriente" es una dieta impuesta por la 

necesidad de la acumulación capitalista y por tanto, no tiene como finalidad el bienestar humano 

sino, por el contrario, neutralizar su capacidad de transformación, su conciencia social. Por lo 

tanto avanzar en la defensa de los espacios de Consumo (de reproducción), es actualmente 



275 

también un importante espacio de lucha que requiere de organización, para mejorar así nuestra 

calidad de vida y nuestra capacidad de transformación social e individual. 
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2.6. Anexo Estadístico. 



CUAllKO 2.1 
1 Evoltoriólo del e--lldi.a de •6-.. os ltol•I J por clipit•I, 1961·19911 

CMilesdeT...a..i.. Métricu J ~-.adopor~noul 
Consu11M• Total CllHMI lM) Consumo PC"rcápila (K1iZslal'\o) 

Grupo Je Alimen1os 1961 19711 1980 19911 1961 1970 1980 1990 

Encrgé1ico-rrn1~icos Je: Oñgen Animal ( J) 342.813.3 433.517.3 S43.Hl7.3 676.!'68.I! 110.8 116.6 121.7 127.3 

% respecto al toral 22.35 21.97 22.14 22.!'61 22.3S 21.97 22.14 22.56 

Energélico-Pruléicos de Origen Vegetal (2) 465.MH 59H.595.9 756.965.1 950.277.8 150.5 161.0 169.4 178.8 

% re.spccto al 101al 30.36 30.33 30.82 31.691 30.36 30.33 30.82 31.69 

Eni:rgélico-Vitaminkos (3) 548.872.6 696.750.8 835.6111.K 995.453.2, 177.4 187.4 187.0 187.J 

'A.. respecto al total 35.79 35-31 34.02 33.201 35.79 35.31 34.02 33.20 

Energé1ico-Adi1ivos (4) 144,489.0 201.143.1 260.067.1 297.094.7 46.7 54.1 58.2 55.9 

% respc.acto al 10tal 9.42 10.19 10.59 9.911 9.42 10.19 10.59 9.91 

Grasas (5) 26.298.9 36,064.5 50,941.0 68.028.81 8.5 9.7 11.4 12.8 

% respecto al IOlal 1.71 1.83 2.07 2.27 1.71 1.83 2.07 2.27 

Estimulanles (6) 5,569.2 7,436.0 8,937.0 11.161.01 1.8 2.0 2.0 2.1 
% rcsoeclo al tolal 0.36 0.38 0.36 0.37 0.36 <l.38 0.36 0.37 

Total 1.533,687.4 /,973,507.61 1,456,33/IJ 1,9911,583.6 495.7 530.8 5./9.7 56.J.2 

% r~sp~cto al total /00.00 /00.00 /00.tJ() /00.00 /00.00 100.00 /00.00 /00.00 

( 1) Incluye: leche. carne (Je cerdo. res. pollo y otros lipos). huevo y pescado. 
(2) Incluye el lotal Je cereales (trigo. arroz. maíz. sorgo y cereales no esp.) y leguminosas secas. soya y otros. 

(3) Incluye raíces y tubérculos. vege1alcs y frulas. 
(·0 Incluye bebidas alcohólicas (cerveza y otros) y cJulcoran1es (azúcar y otros). pero no edulcorantes anificialcs. 

(5) Incluye grasas anintalcs (princlpalntc:nte manh~quilla) y accires vcgc1alcs. 
(6) Incluye café. té y cacao. 

FlJEN'IE: EJahoracitln propia con base en datos lomado!; de: F AO: Agmslatn1C; Roma: 1992 . 

• 





CVADR02.J 
Co....,_ -ndlal de Ali_,.. ~Vllamlnkos (lolal y per dplla), 

por prladpalauuh&rupos élc •llmonlos y su ereclmloato, 1'61·1990 
(Mllcs de Tonelada Mócricas, Kllogrm.- 81 lllio '1 porcencajes) 

Consumo Total (IOOOTM) Consumo per cápila ( Kilo~ramos al año) 

lncremcnio Incremento 
Alimentos 1961 1990 % 1961 1990 % 

Rakes y Tubc!n:ulos (!) 244.115.3 331.640.6 3S.8S 78.9 62.4 -20.'Jl 
% respe.;to del total 44.4H 33.32 44.48 33.32 
Vegetales (2) 175.119.4 372.032.7 112.45 56.6 70.0 23.67 
% respecto del total 31.91 37.37 31.91 37.37 
Fruta(3) 129.637.9 291.779.9 125.07 41.9 54.9 31.03 
% respecto del total 23.62 29.31 23.62 29.31 
Toral dt!I Grupo 548.872.6 995.453.2 81.36 177.4 187.3 5.58 
% r~s~clo dd 101al 100.00 100.00 100.00 100.00 

( 1) Incluye patata. batata. camote. yuca. mandioca y raíces no especificadas. 
(2) Incluye tomate. cebolla y vegetales no especificados. 
(3) Incluye naranjas y mandarinas. limones y limas. toronjas y ouos cítricos. plátanos. manzanas. 
piñas. dátiles. uvas (cllcluyendo vino) y frutas no C5pCCificadas. 
FUENTE: Elaboración propia con base cn dato.• tomados de: FAO; Agrostat/PC; Roma; 1992. 



CUADR02.4 
Consumo mundial de Alimentos G..- (total y per díplta), 

por principales subpup'11s de alimentos y su eretlmlento, 1'61-1990 
(Mlks de Tttndlldas Métrlals, Kiiogramos al año y l>ORCRtajes) 

Consumo Total (1000 TM) Consumo per cápita (Kilogr.unos al año) 

lnettrncnto lncttml!nto 

Alimentos 1961 1990 % 1961 1990 % 

Aceites Vegetales (1) 14,232.3 48,364.3 239.82 4.6 9.1 97.83 
% respecto del total 54.12 71.09 54.12 71.09 

Grasas Animales (2) 12.066.S 19.664.6 62.97 3.9 3.7 -5.13 
% respecto del total 45.88 28.91 45.88 28.91 
-Mantequilla (3) 5.259.8 7,972.1 51.57 1.7 1.5 -11.76 

% resa<clo del total 20.00 11. 7:? 20.00 ll.72 
To1al d~I Grupo 26.298.9 68.028.8 158.68 8.5 12.8 50.59 
% "Sf"'CIO dr/ lola/ 100.00 100.00 100.00 100.00 

( 1) Incluye aceite de soya. maní. girasol, coba/mostaza, algodón, almendra de palma. copra. sésamo, oliva. maíz. salvado de arroz y otros. 

(2) Incluye mantequilla, manteca dcnetida. aana. aceite de hígado de pescado y otras grasas animales crudas. 

(3) Incluida en el total de grasas animales. 
FUENTE: Elaboración propia con base en datos tomados de: FAO; Agrostat/PC; Roma; 1992. 



CVADR02.5 

Consumo muad'81 de Allmcnlos Ena'gétko-Adlli'ros (lolal y pel' aiplla), 
por principales subgrupos de alimentas y su cndmlcnlo, 1961-1990 

(Miles de Toadadas Métrk11$, Kllopamos al año y oorcenlajls) 

Consumo Total (1000 TM> Consumo per cápila (Kilogramos al año) 

ln=mcnto Incremento 
Alimentos 1961 1990 % 1961 1990 % 

Bebidas Alcohólicas ( 1) 82,918.7 167,414.7 101.90 26.8 31.5 17.54 

% respecto del total 57.39 56.35 57.39 56.35 

-Cerveza (2) 43,315.8 107,358.0 147.85 14.0 20.2 44.29 

% respecto del total 29.98 36.14 '29.98 36.14 
Edulcorantes (3 l 61,570.3 129.680.0 110.62 19.9 24.4, 22.61 
% respecto del total 42.61 43.65 42.61 43.651 
-Azúcar(4) 49,503.7 105.763.6 113.65 16.0 "'I 24.38 

% respo:cto del lota! 34.26 35.60 34.26 35.60 

Total del Grupo 144.489.0 297,IYJ4.7 105.62 46.7 55.9 19.70 
% respecto del total 100.00 100.00 100.00 100.00 
( 1) Incluye cerveza y otros. 

(2) Incluida en el total de bebidas alcohólicas 
(3) Incluye azúcar en bruto 

(4) Incluida en el total de edulcorantes. Se refiere sólo al azúcar en brulo. 
FUENTE: Elaboración propia con base en datos tomados de: FAO; Agroslal/PC; Roma; 1992. 



CUADR02.6 
Consumo mundial de Alimentos Efter&étko-l'rolekos de Origen V egdlll (total y pet" c:áplta ), 

por prlndl"'les !IUl>p'upos de alimentos y su tteclmlento, 1961-1998 
(Miles de Toneladas Métricas. Kilogramos al año y porcmtaja) 

Consumo Total (1000 TMl Consumo per cápila !Kilogramos al año) 

lncn:mento Incremento 

Alimenlos 1961 1990 .., 1961 1990 % 

Cereales (Total) (1) 431,920.0 907,228.3 ll0.05 139.6 170.7 22.28 

% respecto del lolal 92.76 95.47 92.76 95.47 

-Trigo !2) 170,478.5 375,753.0 120.41 55.1 70.7 28.31 

% respeclo del lolal 36.61 39.54 

144.081 

36.61 39.54 

-Arroz!2) 144.798.4 353.431.1 46.8 66.5 42.09 

% resp..-clo del lolal 31.lO 37.19 31.lO 37.19 

-Maíz(2l 45,172.2 105,763.6 134.13 14.6 19.9 36.30 

% re~pccto del total 9.70 11.13 9.70 11.13 
-Sorgo (2) 19,182.7 25,510.8 32.99 6.2 4.8 -22.SR 

% respeclo del lolal 4.12 2.68 4.12 2.68 

Leguminosas Secas (3) 29,392.8 34,545.9 17.53 9.5 6.5 -31.58 

% rcspeclo del lolal 6.31 3.64 6.31 3.64 

-Soya(4) 4.331.6 8,503.8 96.32 1.4 1.6 14.29 

% fCSJ"-'Clo del 101al 0.93 0.89 0.93 0.89 
-

Total tlel Gr11po 465.644.4 950,277.8 104.08 150.5 178.8 18.80 

% respecto tld rotal 100.00 /(}().(}() J()().00 I00.00 

( 1) Incluye lrigo, arroz. maíz. sorgo y cereales no especificados. 

(2) Incluido en el lolal de cereales. 
(3) Incluye soya, frijol, haba, lenleja y otras leguminosas. 

(4) No se incluye en el lolal de leguminosas secas. 

FUENTE: Elaboración propia con base en dalos tomados de: FAO; Agroslaúl'C; Roma; 1992. 

~~ . t 



CUADR02.7 
l'ODLACJON MUNDIAi. l'OR rAISFS 

(mi~e~ de personas) 1 

1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Mundo 3,093,9R3 3,35~,m 3,717,987 4,099,465 4,468.507 4,871,61R _5.314,753 
Afrlca Meridional 31,184 34,679 39,547 45,094 51.427 59,010 67,844 
Sudafrica 17,862 19,R32 22,458 25,301 28.270 31,569 35,282 
Afrlca Central 184,630 204,768 234,251 268,996 311.804 362,544 424,372 
Costa de Marfil 3,919 4,527 5,515 6,755 8,194 9,933 11,997 
Ghana 6,984 7,828 8,612 9,831 10.736 12,839 15,028 
Africa Musulmana 70,698 77,610 87,970 99,208 114.001 131,329 149,896 
Egipto 26,616 29,389 33,053 36,289 40.875 46,511 52,426 
Asia Musulmana 136,946 152,798 175.636 202,310 231.691 271,876 316,546 
Kuwait 322 471 744 1,007 1,375 1,720 2,039 

Arabia Saudita 4,233 4,793 5,745 7,251 9,372 11,595 14,134 
Israel 2,190 2,563 2,974 3,455 3,878 4,231 4,600 
Asia Meridional 514,230 563,812 633,070 710,283 791,933 887,245 987,830 
India 451,941 495,156 554,911 620.701 688,856 769,183 1153,094 

Cuenca del Pacmco 248,708 274,891 312,022 351.493 390,193 432,906 476,647 
Area Continental 70,200 77,555 88,125 99.511 110,023 122,384 134,780 
Area Insular 175,264 193,651 219,842 247,480 275,107 305,066 336,016 
Filipinas 28,309 32,030 37,540 42.565 48.317 55,121 62,413 
NPls 30.649 34,102 38,053 42,046 45,601 48,820 51,367 
Hong Kong 3.244 3,685 4,055 4,502 5.063 5,456 5,851 
Corea del Sur 25,703 28,530 31,923 35,281 38.124 40,806 42,793 
Singapur 1,702 1,887 2,075 2,263 2.414 2,558 2,723 
Japon 94,944 98,881 104.345 111.524 116.7112 120,754 123,520 
China y Mongolia 667,459 730,285 831,931 928,716 997,797 1,061,431 l,141,248 
China 666,475 729,191 830,675 927,269 996,134 1.059,522 l,139,058 
Oceanfa Desarrollada 12,992 14,010 15,358 16.705 17,803 19,030 20.444 
Australia 10,572 11.382 12,547 13,622 14,690 15,783 17,052 
Europa Central 100,557 104.340 108.449 113.111 117.639 121,123 123,397 
Checoslovaquia 13,780 14.159 14.334 14.802 15,311 15.499 15.661 
Yugoslavia 18,612 19,434 20,371 21.365 22.304 23.124 23,807 
Europa Occidental 306,081 318,042 329.141 338,287 344.508 348,733 354.747 
Francia 46.163 48,758 50,772 52,699 53,880 55.170 56,406 
Alemania 56,175 58.619 60,651 61,829 61,566 61,024 62,870 
Reino Unido 52,964 54.512 55,806 56.414 56.522 56,814 57,438 
USSR 218,145 230,936 242,806 254.469 265,543 277,537 288,595 
América Anglosajona 201,960 213,981 226,376 238.700 251.814 264.481 275.745 
Estados Unidos 183,691 194,303 205,052 215,973 227.757 239.279 249,224 
América Latina 224,343 250,845 285,694 323.474 362.686 404,274 448,079 
Mé~ico 39.273 44,752 52,770 61.918 70,416 79,376 88,598 
Argentina 20,951 22.283 23,963 26.052 28,237 30,331 32.322 

Brasil 74,836 84,292 95,847 108,032 121,286 135.564 150,368 
AJEN'TE: Elaboración nronia con base en datos tomados de FAO; Aorostat/PC; Roma; 1992. 



CUADRO U 
Consumo mundial de Estlmui.ntes (total y peraíplla), 

por principales suhJtl'Upos de alllmentos y su cnoclmientu, 1961-1990 

(Miies de Tunebidas Métricas. Kllolhmos 111 año y porcentajes) 

,.....__. Consumo Total (1000 TMl Consumo per cápita (Kilogramos al año) 
lncn:mento Incremento 

Alimentos 1961 1990 % 1961 19'JO % 
Café 3.403.4 6.377.7 87.39 1.1 1.2 9.0'J 
% res¡x.-cto del total 61.11 57.14 61.11 57.14 
Té 1.237.6 2.657.4 114.72 0.4 0.5 25.00 
% respecto del 101al 22.22 23.81 22.22 23.81 
Cacao 928.2 2.125.9 129.03 0.3 0.4 33.33 
% respecto del total 16.67 19.0S 16.67 19.05 
Total del Grupo 5.569.2 11,161.0 100.41 1.8 2.1 16.67 

% res¡x.-cto del total 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos tomados de: FAO; A2rostaúPC; Roma; 1992. 



CUADR02.9 
Consumo mundial de Alimentos Endgétk:o-Pruteicus de Orlp Anl-1 (Colal J per aíplta), 

por prlndpalessub&J'uposdeallmeatos7 sucredmlmto, 1961·1990 
(Miles de Toneladas Métrlcti. Kiiogramos al aiio 1 pon:entajes) 

Consumo Tolal (1000 TM) Consumo pcr cápi1a (Kilogramos al año) 

lncrememo Incremento 
Alimentos 1961 1990 % 1961 1990 % 

Leche (1) 229,882.9 398,606.5 73.40 74.3 75.0 0.94 
% respcclo del lolal 67.06 58.92 67.06 58.92 
Carne (2) 70,852.2 174,855.4 146.79 22.9 32.9 43.67 

% respeclo del lolal 20.67 25.84 20.67 25.84 
Pescado (3) 28,155.2 69.623.3 147.28 9.1 13.1 43.96 
% respcclo del 101al 8.21 10.29 8.21 10.29 
Huevo 13.922.9 33,4112.9 140.49 4.5 6.3 40.00 
% respcclo del 101al 4.06 4.95 4.06 4.95 
Total del Gfllpo 342.813.3 676.568./ 97.36 110.8 127.3 14.89 

% respecto del total /00.00 100.00 /00.00 /00.00 

( 1) Excluye mantequilla. 

(2) Incluye carne de res, cerdo, pollo y otras. 
(3) Incluye productos del mar. 

FUENTE: Elaboración propia con base en dalos lomados de: FAO; Agrostal/PC; Roma; 19')2. 
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CUADIOZ.U 
C-__... • ......_fprrdfil-•1•cncilllinalopottn111..a. ................... -

11t...._ ...... -.-· 
Alimnuos Prociicos Alimm1os Eonaftico- Alimrmoa EDnaflico- Alimrntos Energético-

Total de Alimr1nos de OriH:a Aaimal -~ Vitamíaicos Adilivos Alimento& Grasos Esaimulac1ca 

c .... Cree. e.a:. Cm:. Co= Cm:. Cm:. 
Re ión 1961 1990 ... 1961 1990 ... 1961 1990 ... 1961 1990 ... 1961 1990 ... 1961 1990 .. 1961 1990 ... 

Mundo .i9S.1 S6"'.2 13.82 110.8 127.3 l-tK9 150.S 171UI llUO 177 . .a 1M7.3 5.58 46.7 SS.9 19.70 8.5 12.8 S0.59 1.8 2.1 16.67 

Amfrica Ansloujona 871.S 1029.3 18.11 387.-' 379.3 -2.09 93.9 115.5 23.00 23S.4 321.S 36.70 122.0 176.1 .W.34 23.8 29.1 22.27 9.1 7.6 -16.-'8 

Oceanía Dnarrollada SISA 914.S 12.IS 3-I0.5 343.9 1.00 106.9 11?.5 S.24 189.l 2.&9.9 32.IS 1S7.!i lll0.6 14.67 18.2 22.0 20.88 6.1 5.9 -3.28 

¡Europa CC'ntral 134.5 tu2.0 t•.64 200.9 280.6 39.67 :!l-'.O 172..2 -19-"il 224.3 236.0 !L22 76.2 119.6 S6.96 18.5 27.2 47.0J º·" 2.5 212..SO 

¡EumpA Occidrntal 705.6 821.3 lUO 237.6 298A 25.59 98.6 87.7 -11.05 22S.I 2."i9.4 14.88 118.-& 141.9 19.BS 20.5 :?5.7 :?S.37 u 8.0 70.21 

URSS - 730.6 788,0 7,"6 217.6 277.3 27 . .W 213.4 169.0 -20.81 225.8 225.6 -0.09 60.7 88.2 •S.30 12.7 2.,"i.9 103.94 O.• 2.0 .ioo.oo 
Cuenca del Pacífico !i99.6 67S.2 12.61 62.8 107.1 70.54 2-'0.7 241.R 3.37 234.9 2l!i.8 0.38 5S.9 68.7 22.90 ... 12.1 175.00 1.0 2.6 160.1)() 

Arnéric.1 Latina !il2.6 559.• 921 115.8 1.a1.1 21.BS 128.6 139.0 8.09 190.0 183.1 -3.63 66.2 78.5 18.58 7.• 14.7 98.6!i •. 6 3.• -26J.)9 

Afria Musulnvinai 383.8 ~.9 42..SO 73.7 9S.l 29.0ol 16UJ :?HU JS.:?3 llS.6 180.7 56.31 24.3 36.3 49.38 6.8 1-i.2 108.8:! 1.1 l.K S.l!IK 

Asia Musulmam -·· 507.1 23.86 95.3 90.:? -S.3S 163.0 189.8 16 . .W 127.6 182.7 43.18 16.6 28.0 68.67 6.:? 14.9 l-I0.32 0.7 1.6 121tS7 

Chin.1-Mongolia 324.0 .i74.6 "'6 ... 8 12.0 46.1 2M.17 137.9 239.3 73.53 168.6 165.8 -1.66 •.:? 17.2 309.52 1.3 S.9 353.85 0.1 0.3 200.00 
Africa Ccnual -'89.-& •70.0 -3.96 3U 38.8 1.0.. 112.7 103.7 -7.99 238.6 2AO.S 17.56 .as.!i 39.0 -14.29 S.5 7.3 32.73 0.8 0.8 0.00 

Alrica Mmdional .¡JJ.8 468.5 8.00 811.1 H.1 0.00 179.5 19.S . .i 8."6 M.7 tlol.3 -0 ... 7 7U "6.9 16.96 6.:? 9.0 .&S.16 1.0 0.9 -10.00 

Asia Meridional 312.8 368.8 17.90 -13.2 S9.1 38.19 170.8 ts.a.6 11.08 1S.5 9S.1 26.1S 18.1 :!1.4 18.23 4.8 6.8 -U.67 O.• 0.6 50.00 

AJENrE: Elaboración propia con bacndaloa lomado•de FAO: Aarosw/PC; Rom11: 1992. 



CIJA~Z.I .. 
POSICION MIJNlllAL llEN'lllO IJU.CONSVNO l'DI CAftTA IJEAUMEQOSA NIVEL MUNDIAL. 1'61·1--· A-~ A-&s¡ei<o-

-·~ -•Orifm A-~ A-~ 
TOOolA- - v.- V- A.aiwos A-Gt.... Es-

1 1961 1990 1961 1 1990 1 1961 1 1990 1961 1 1990 1 1961 1990 1961 1990 1961 1 1990 

A)rw• -
Amfticl.U.~ 1 1 1 1 16 ll 2 1 2 2 1 1 1 2 
Or<aolo 2 2 2 2 1• 1• 8 • 1 1 • 5 2 3 
EaropoC-.t 3 3 5 • 2 10 6 6 • • 3 2 9 6 
Europt~ 5 • l 3 15 16 5 3 l 3 2 • 3 1 
URSS • 5 • 5 l 11 • 8 7 5 5 3 12 7 
CumcadtlPac. tTOl&J) 6 6 10 8 1 1 l 7 8 9 12 9 7 5 
NICS 12 7 13 7 6 9 1• 5 10 7 1• 10 15 11 
Ammc. Latina 7 8 6 6 12 12 7 9 6 8 6 7 • • 
Aírica Musulmana 11 9 9 9 9 3 13 11 11 11 7 • 5 8 
Asia Musulmma IO 10 7 10 • 6 11 10 1• 13 • 6 10 10 
China y Moogolia 15 11 16 1• 10 2 9 12 16 16 16 15 16 16 
AfricaC-.i 8 12 12 16 13 15 1 2 9 10 10 13 • 14 
AfricliMft'idional 9 ll 8 11 5 5 15 16 5 6 9 11 6 13 
Atta lnsulat 1• 1• 15 13 11 • 10 13 13 12 13 12 11 12 
Arn Coa1--.S ll 15 14 15 • 8 12 1• 15 15 15 16 1• 9 

AsiaMtridtonat 16 16 11 12 7 7 16 15 12 1• 11 1• 13 15 .,,.., -
Kuwait 1) 1 9 • 12 7 11 1 15 17 10 l 3 3 
EstodosUDidoo 2 2 1 2 21 19 7 5 7 • • 5 2 • 
A- • 3 5 3 22 22 5 6 • 1 1 2 6 1 
í'filllCia 1 • • 1 16 18 • 7 1 6 6 1 • 2 

°"""'lovoquia 5 5 7 7 7 13 8 1• 2 2 3 • 10 10 

A- 6 6 2 5 20 20 1• 13 3 3 7 9 5 • 
Reino Unido l 7 3 6 19 23 9 • 5 5 2 8 • 5 

bn<l 8 8 8 8 9 1• 3 2 12 18 5 6 9 7 
Arplina 7 9 6 9 15 16 6 15 6 7 11 12 1 6 
Yugoslavia 9 10 10 10 1 • 13 18 13 10 9 7 18 10 
Siniapur 16 11 13 13 13 11 18 11 10 1• 19 20 23 23 1..,.,.. 11 12 16 12 3 12 12 17 8 9 18 .. 15 9 
A~Saudita 2• 13 20 1• 10 5 21 12 23 21 " 15 13 .. 
CorndelS... 21 1• 23 18 • 8 19 10 19 11 24 18 .,., 19 

E!ipo 17 15 17 21 2 1 17 9 22 19 I• 16 16 17 
Brasil 1• 16 1• 16 18 17 10 16 I• 12 15 ll 7 ll 
Sudáfrica 15 17 11 17 5 3 23 :!'..\ 9 8 12 17 11 IK 

"-Kong 19 18 12 11 11 15 20 20 17 16 8 IO 12 13 
Mbi<o 18 19 15 15 6 6 22 .,., 11 13 13 13 17 15 
Casia ... Marfd 12 20 " 23 23 21 2 3 18 20 20 19 24 21 
Gbma 10 21 21 24 24 24 1 • 16 .,., 16 21 21 2• F..,_ 2Ó .,., 18 19 17 10 15 19 20 15 21 23 1• 16 

China 22 23 24 22 .. 2 16 21 24 24 23 24 20 .,., 
!adía 23 2• 19 20 • 9 24 2• 21 23 17 " 19 20 

AlENffi: ____ ,._t_olcFAO;A,,,_,,,.; R_, 1992. 



Ct!ADllO Z.la 
l'OSICION UEN11IO DEL COl'ISIJMO ftll CAftTA DE AUll9:N'IOS A 1'IJVEL MlJNDIAL. IMl·l

-1 

M.
Amm:aAasloAjooa 
Ocaola 
-,.,.c ....... 
Eurnpo=-i 
UKSS 

c._. del l'oc. IT'*'I 
NICS 
Amrrica lAlirm 
Africa Mm.uknaaa 
Asia Mu.u.._,., 

China y MOft!Olil 
Aírica Central 

AírQ Mnld",...I 

Arcalmu• 
Arn Con1inadal 

Asia Mericftonal 

Kuwait 

fa1ados Unidos 
Almwtia 

Fnn<ia 
Checoslovaquia 
Austr.tlia 

Rrino Unido 
bnrl 

Argentina 

TolllA-

1961 1 ·-

-19'.7 
871.5 
81.!i ... 
n.a.s 
70S.6 

7J0.6 

599.6 
3~.H 

!'12.6 
383.H 
.aou 
32.f.O 

-.4 
433.8 
3'1.S 
~2.9 

3128 

~-1 
87 ... ? 
830.9 
991.9 
819.S 
81 ... 8 

831.8 
7116.4 

798.8 

!1'61.? 

1.029.3 
914.S 
M:?.O 
11:?1.3 
1llll.O 
67.!i.2 
631.? 

SS9.H 
'46.9 
~7.1 

474.6 
.. 70.0 

46U 
.a.!i5.7 
:qa¡_o 

368.H 

1,109.6 

1,05~.2 

1.068.? 

1,02'.0 
'T'..2.1 
91 ... S 
1196.7 
885.6 
m.1 

,,_~ -·Orip -1961 1 ·-
110.S 
387.4 
).IO • .!i 

200.9 

237.6 
217.6 
62.8 
33 . .a 

115.8 
73.7 
9S.3 
1?.0 
38.4 

88.1 
:'.'td 

:?Cil.6 

·B.2 

163.0 
390 ... 

2ll2.4 

314.9 
237 ... 
348.0 
331.6 
230.6 

2 .. 9.0 

1?7.3 

379.3 
J.&3.9 

:!ll0.6 

?9U 
?n.J 
107.1 
110.? 

141.1 
9S.I 
90.? 
46.1 

~· 82.l 
!'i0.6 
40.0 

S9.1 

381.0 
399.4 
)81 ... 

421.0 
318.0 
3'6.3 
3~.s 

)029 

27 ... 9 

Yugoslavia 653.1 m.6 152.8 2-1?.8 

Singaipur .a32.3 686.8 97.5 IMS.8 
Japon 573... 679.8 I0.6 1116.0 

ABl>A Sauditli ~.I 650.2 .a3.8 157.6 
Corca del Sur 339.1 639.1 ?0.9 98.0 
Egipeo .a:?0.8 63.!i. I -19.2 61.0 

Brasil 491.2 579.7 97.2 1"4.1 
Suda.frica 479.2 57.a.J 12?.4 117.4 
Uoas Koag .acu.1 S69.B 99.2 186.6 
Maico .. 19.0 $62.6 KX.H 157.1 

CustadcM.t"d ~-1 5-16.1 32.1> .aJ.6 

Ghana S83.8 493.9 3S.K :<9.~ 

fi1 .. ims :cn.6 .a92.6 .a&.6 16.1 
Cbim 323.9 -17 ... 7 11.6 .. ,.8 

IDdia 317.? 'Jll.7 .a.t.6 65.0 
FUENTE:.,_ ___ ,. __ dcFAO;A~;R-: 1992. 

...-... on,.. 
v ...... 

,,_~ 

v-... 
~·A)hr 

1961 ! ·-
l!iO.S 

93.9 
106.9 
?14.0 

98.6 
21) ... 
2-I0.7 

179.? 

1:?11.6 
161.K 
163.0 

07.9 
112.7 

179.5 

178.1 

llS.5 
11?.S 
176.? 

17.7 

uw.o 
?.fM.8 

177.5 

139.0 
218.8 
IK9.8 
239.3 
103.7 

195.4 

1n.4 
?35 • .a 
186.1 
22 ... 3 
m.s 
?2!'.11 
2J.l.9 
110.S 

190.0 
115.6 
1?7.6 
168.6 
283.6 

M.7 

136.71 196.01 1~8 
182.? 180.5 l??.3 

170.K IH.1.6 75.5 
., __ _ 

149.3\ 188.S\ :!00.l 
93.K 

87.0 

13'.S 
168.I 
HM.O 
110.0 

·"·· 06.1 
? ..... ? 

144.8 
IK~.6 

151.9 
18S.I 
1117.? 

1?3.7 

183.1 
l!i0.6 
172.7 
70.l 

68.S 
128.? 
137.9 
167.9 

116.8 

98.7 

117.s 
1.as.6 
112.6 
96.0 

1.ao ... 
129.9 
~.o 

170.4 
l~J 

195 . .a 
IS.U 
:?..~S 

129.0 
?10.6 

13?.2 
194.6 

I07.7 

7U 
173.7 

239-' 
llO.I 

?34.6 

?78 ... 

308.l 
2?6.? 
111'.!.4 
?J?.9 

nu 
:!61.S 

187.S 

122.9 
196.1 

99.4 
110 . .a 
160.9 

20&.9 
M.2 

UM.8 
89,3 

-6)0.? ...... 
1n.s 
168.8' 

79.7 

187.3 

3?1.B 
?-69.9 

??-6.0 

259 ... 
m.6 
235.8 
?"8.6 

183.I 
180.7 
112.7 

l6!t8 
?80.S 

94.l 
16-U 

141.3 
9S.1 

.... 9.4 
323.-6 

303.8 

:?111.9 
??9.1 

?"8.8 
?67.7 

364.6 

223.R 

·~4 
2..'6.1 
206.0 

251.9 
?..<qt8 

:!6S.S 

210.K 

110.8 
170.K 
119.8 

3SU -o 177.? 
166.0 

IOS.I 

~~ 

Adiliooo 

1961 ! ·-
46.7 

1?2.0 
157.5 

76.? 

llU 
60.7 
55.9 

2$.0 

66.2 
?•.3 
16.6 
... ? 

4S.5 
7•.3 
16.7 

7.2 
18.1 

31.? 
1?2.5 

146.8 
210.8 
160.6 

156.9 
J.a3.7 

S5.8 
IJ0.7 
54.7 
6?.6 

10?.2 
6.6 

21.9 
IS.I 
.53 . .a 
78.9 
?9 . .a 
S9.8 

?7.? 

~.6 

19.7 
.a.? 

19.S 

SS.9 

176.1 
180.6 

119.6 

l•J.9 
88.2 
68.7 
11.S 
78.5 
36.3 
28.0 

17.? 
39.0 

86.9 
35.3 

21.1 
?l ... 

S0.8 
1789 
217.6 

16?.3 
195.-6 

179.6 
165.9 

43.9 

12'.? 
111.7 

66.3 
112.3 

28.7 
86.0 
3'.S 
7S.I 

121 ... 

S6.0 
n.9 
29.7 

?•.6 
SH 
17.? 

?3.6 

~~ 
A-Cinaos 
1961 1 IWO 

u 
?3.11 
18.? 
18.5 

20.~ 

J?.7 ... 
?.6 

H 
6.8 
6.2 
1.3 

s.s 
6.? 
?.7 ... ... 

IJ.-1 

?J.6 

J0.3 
18.:? 
2".K 

17.:? 
:?6.7 

19.5 

11.J. 
13.0 
.a.s 
•.7 
?.K 

º·" 
7.3 
6., 
8.9 

15 . .i 
7.4 
4.1 

5.1 
3.3 
1.3 
5.1 

12.H 

29.1 
2.?.0 

:?7.:? 
25.7 
~.9 

J?.l 

12.0 
.... 7 

.... :? 
14.9 
S.9 

7.3 
9.0 
H.7 

3.3 
6.8 

31 ... 
29.0 

33.S 
l3.6 
31.0 

21.4 

:?4.9 

27.6 

16.8 

26.7 
8.2 

'"·" 13.9 

11.0 

13.2 
16.9 

l?.H 
20.9 
U.K 
10 ... 

7.7 
6.0 
S.9 

7.? 

-1961 1 1990 

u 
~ 

6.1 
~ 

V 
u 
u 
~ 

u 
u 
u 
u 
o.a 
u 
u 
~ 

u 

~ 

u 
~ 

u 
u 
u 
~ 

D 
JQ2 

u 
u 
u 
u 
M 
Ll 
u 
u 
u 
u 
M 
u 
Li 
0.1 

u 

?.I 
7.6 
S.6 

?.S 

8.0 
?.O 
?.6 ... 
3.• ... 
1.6 
0.3 
0.8 
0.9 
1.1 

1.7 
0.6 

u 
D 
·~:? 
u 
u 
u 
D 
u 
~ 

u 
M 
... 
u 
u ... 
" Li 
D 
u 
M 
u 
ll 
~ 

u 



CUADR02.15 
POBLACJON MUNDIAL POR REGIONES 1961, 1990. 

(Miles de hahltantt!I por año) 
1961 1990 Incremento % 

Población %1961' Población % 1990' 61-90 
Mundo 3,093,983 100.00 5,314,753 100.00 71.8 
China y Mongolia 61\7,459 21.57 l,141,248 21.47 71.0 
Asia Meridional 514.230 16.1\2 987,830 18.59 92.1 
Cuenca del Pac. (Total 248,708 8.04 476.647 8.97 91.6 

Arca Continental 70.200 2.27 134,780 2.54 92.0 
Arca Insular 175,264 5.66 336.016 6.32 91.7 

NICS 30.649 0.99 51,367 0.97 67.6 
Japón 94,944 3.07 123,520 2.32 30.1 
ArMrica Latina 224.343 7.25 448,079 8.43 99.7 
Africa Central 184,630 5.97 424.372 7.98 129.8 
Europa Occidental 306.081 9.89 354,747 6.67 15.9 
Asia Musulmana 136,946 4.43 316,546 5.96 131.1 
URSS 218.145 7.05 288.595 5.43 32.3 
Amica Anglosajona 201,960 6.53 275.745 5.19 36.5 
Africa Musulmana 70,698 2.29 149,896 2.82 112.0 
Europa Central 100,557 3.25 123,397 2.32 22.7 
Africa Meridional 31,184 1.01 67.844 1.28 117.6 
Oceanía Oesarrollada 12,992 0.42 20.444 0.38 57.4 
• Porcentaje respecto al total mundial. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de FAO; AgrostatJPC; Roma: 1992. 
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ClJAIJllO .!.16 tcws..._) 
c._. • ....._,.,.~,..,..,...~1•111• 

Mw.lo 

Afnc:11Mn-idibnal 

.Sud.tfrK:1 
AfftcaCrn1r.sl 

C..at.tdeMarfil 
Gliua 

Aíric:llMusulm.n.s 

Epir•o 
AsiaMusllltruna 

Kuw111i1 

ArabiaS111Utlita 
lvacl 

As111\1erldt.xul 

h.Jia 

CutiKa tkl Pac. ITolAl) 

ArraC0111UIC1ltal 

Aual11wl.:sr 

Filipil:lllS 

Nll"S 

Hun11 Kufl~ 
t'urratklSur 
Sii1gapur 

'"""" jo.~ J Mongolia 
01ina 
Oc.:a11la 

,\~aba 
EllropllCcnttal 

O>ttutkiY:tquia 

Yup:11laVia 

Eur,,,,._()(-c~1111 

Í'T.mr:ia 

Alrmania 
R~U.11>UníJo 

URSS 
An.trtca del NOJlr 

Est.stb Unitb 
Amtrinla1ina 

Mtaico 

Ar!ftdína 
Brasil 

Aluu.:m~ 

EMr11ttic .... 
ViWulnic"s 

5.Ss 
11.:?tli 
31.~1,1 

·1.10 
•17.tiQ 

·21.lb 
5'>.22 

M.01 

.Jl.16 

12.J.]7 

l~l . .J2 
12.~ 

:?f>.IUJ 

31.87 
0.39 

15.55 
3.33 

2.12 
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CUAl>RO 2.17 

CONSUMO MUNl>IAL PF. Al.IMF.NTOS POR l'F.RSONA. 
(Kil~¡¡ra"!'_l:~ ~o~ño) ---

1961 1965 1970 1975 1980 1985 ----
A. Protéicos Leche 74.3 72.2 74.1 73.4 74.6 75.8 
origen animal Carne 22.9 25.0 26.7 28.1 30.3 31.1 

lluevo 4.5 4.6 5.0 5.2 5.5 6.0 
Pescado 9.1 10.2 10.8 11.6 11.3 12.3 
Total 110.8 112.0 116.6 118.3 121.7 125.2 

A. Energético· Cereales 139.6 148.7 151.6 152.3 161.9 168.2 
Proteicos Trigo 55.1 56.3 57.2 59.1 6ti.6 69.3 
origen vegetal Arroz 46.8 53.8 57.4 57.5 60.9 65.8 

Malz 14.6 15.6 15.9 16.8 IR.I 18.1 
Sorgo 6.2 7.2 6.7 6.1 5.5 5.1 
Soya 1.4 1.4 1.7 1.5 1.4 1.4 
Leguminosas 9.5 9.2 7.7 6.8 6.1 6.4 
Total 150.5 159.3 161.0 160.6 169.4 176.0 

A.Energético- Ralees 78.9 80.2 79.4 76.4 70.6 64.6 
Vitamínicos Vcgelales 56.6 58.4 60.4 62.7 65.0 69.4 

Fruta 41.9 45.0 47.6 48.9 51.4 53.2 
Total 177.4 183.6 187.4 188.0 187.0 187.2 

A.Energético· Cerveza 14.0 15.4 17.5 19.3 20.3 19.9 
Aditivos R. Alcoh61icas• 26.8 28.7 31.5 33.7 34.2 32.3 

A7.ucar 16.0 17.1 18.6 18.4 19.8 19.4 
Edulcorantes .. 19.9 21.2 22.6 22.4 24.0 24.3 
Total 46.7 49.9 54.1 56.I 58.2 56.6 

Alimentos Grasas Animales• 3.9 4.0 3.9 3.7 4.0 3.9 
Grasos Aceites Vegetales 4.6 5.3 5.8 6.1 7.4 8.3 

Mantequilla 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6 t.s' 
Total 8.5 9.3 9.7 9.8 11.4 12.2 

Estimulantes Cacao 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Te 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 
Café 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 
Total 1.8 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 

Total de Alimentos 495.7 516.I 530.8 534.7 549.7 559.2 

• Incluye Cerveza 
••Incluye A7úcar 
••• Incluye Mantequilla 
FUENTE: Elaborachln nm~ia con base en datos tomados de FAO; Agrostni/PC; Roma; 1992. 
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CUAllROl.19 
C:OSSL'MO ~ll!SlllAl. llF. Al.IMF.STO,~ 

t--------------.,----~-'~"'l"ile"°'""'dc _ _!~n!~~~~ñ_nc.,) ____________ ~-----~----i 
t---------------+----1961 1965 ___ I~~ _____!'.!_~ ____ 1_~ --~----!~ 
TIJTAL ALl~_r:_s_rc_Js _______ _, __ 001.5'-'3-'-'J.~!:_4 ~,!7'L2 ~501.~ -~2-1--2!'~-'.l.. 2.456.JJH._l_ _ _2_~2•208.79 2.998.m.6 
leche 229.882.9 242.267.9 275.502.8 J00.900.7 .'3J.J50.6 J69.U"'.6 J98,(i()6,, 
'1' 1~~ ___ l,"22 IJ.96 1).73 IJ.57 IJ.56 13.29 
Carne 70.8n2 8),887.X 99.270.J 115.195.o 135.)95.X 151.507.J 174.855.4 
'J. 4.6~ ___ ±_11_± ___ ~~ ____ 5_.2~.___-~~I ,__~_56 5.8) 
Huevo D.922.9 15AJ5.4 18.589.9 21 Jl7.2 2-1.576.8 29.229.7 JJ..S82.9 
'1' O,'!.!_ ___ ~-~ ____ Q9~ ___ <!,~ ____ 1.Q(l ___ ~ ___ .!c_!2 

Pe.~ado 28,155.2 J4.226.2 40.154J 47.SSJ.8 50,494.1 59.920.9 69.62JJ 

~ L~~~~ _ __L(]} 2.11 2.~ 2.20 2.n 
Alimcn10.' F.ncrEéliC'o-Prnlckn' de Ori¡!cn Anim H2.R0.3 J7S,Rl7.2 4B.517.J 4R-t,9M.7 54J,817.J 609.926.6 676,SM.t 
,. 2I:'.'~ ~:!0. ___ 2_1.J2 22.12 n.14 22.J9 22.56 
Cereales 431.920.0 498.96-1.5 56).6-16.8 624.348.5 72).451.J 819.406.I 907.228.) 
.. 28.16 28.8! 28.56 28.48 29.45 )0.08 30.26 
Tri,o 170,478.5 188.915.J 212.668.9 242.278.4 297,602.6 337.60J.t 375,753.0 
.. 11.12 10.91 10.78 11.05 12.12 12.J9 12.5) 
Arroz 144,798.4 180,526.5 213.412.5 235,719.2 272.tn.I 320,552.5 )53,431.1 
'I 9.44 I0.4L __ __J0.81 10.15 11.08 11.77 11.79 
Maiz 45,112-2 52.346.0 59.116.0 68,871.0 80.880.0 88.176.J 105,763.6 
.. 2.95 3.02 3.00 ).14 3.29 3.24 3.53 
So<JO 19.182.7 24.159.7 24,910.5 25,006.7 24.576.8 24,845.3 25,510.8 
.. 1.25 1.40 1.26 1.14 1.00 0.91 0.85 
Saya 4.))1.6 4,697.7 6,J20.6 6.149.2 6.2l5.9 6.820.J 8,503.6 
.. 0.28 0.27 0.32 0.28 0.25 0.25 0.28 
Legumhr<• S«u 29.392.8 30.870.7 28.628.l 27.876.4 27.257.9 ll.178.4 34.545.9 
.. 1.92 1.78 1.45 1.27 1.11 1.14 1.15 
Alimentos Encrgltko-!'rnlcko• de Ori'en Vegct 465.644.4 5J4,5ll.9 598.595.9 6l8,Jl4.l 756,965.1 857,404.8 950,277.8 
.. 30.36 30.87 30.33 30.04 .10.82 31.47 31.69 
Rai<cs 244.115.3 269.112.0 295.208.2 313,199.1 315.476.6 314.706.5 331.640.6 

.. 15.92 15.54 14.96 14.29 , ____ .:;12::;.84'-'+---'l:.:l:.::.5=-51-----'l'-'l._,,06::¡ 
Vegetales 175.119.4 195.961.8 224.566.4 257,0.16.5 290,45).0 3)8.09fl.J 37l.OJ2.7 

b .. --------------1---~ll::..4:.::2+---~l:.:l~-3=-21---=-11::..):.:8_1----~l'-"l.~73'-'----'-1'1~-8:.::2..__ __ ~l:.::2~.4=-l,__ __ _:1~2-=-41~ 
Fruta t29,tÍJ7.9 ll0.998.0 176,916.2 200,46).8 229.681.) 259.170.1 291,779.9 
,_ .. _____________ _.__ __ ~8_-~45 8.72 8:Jl ____ ~9_.,l=-5+---~9.J_~_,__ __ _;9:.:.5=-l·----'9.-"7J'-' 
Alim•ntos F.ne~ltko-Vitamlni<n• 548,872.6 616,071.8 696,ll0.8 770,699.4 8)5.610.8 911.966.9 995,453.2 

,_'1' ______________ _.__ ___ 
09

_···3
1
5
1 
__ ;7,9

7 
___ 3_5 __ .l_7+-___ 3_5._3t--1---~~ ____ Ji~! ·----"JJ,c.4=8:+---~l:..:3.:.:.2"'-lo 

Azúcar • ' 51.379.2 69.154.6 75.4.10.2 88.416.4 94.l09.4 105.763.6 

r"-'-------------,--~--=-3-~2J'+-----3~-3'-'t'l----'-l=--l~º1----~3:.:.44.-_;_¡ ___ :.:J=-.60+----=-J.=-47+-----'J::..5:.:.¡J 
Bebid~• AkoMlkas 82.918.7 96,)0J.2 117.116.6 1)8.1.<2.0 152.822.9 lll.-15.1.J 167,414.7 

r",.--------------+----'-5.=-4~11----~5::._5=-6+----'5=-·9=-31----,,--6=-.l=-º+---·-'-6=.22_.__ __ -'5=-.7-8,__ __ _;5.=-58~ 
Cerveza 4J,Jl5.8 51.674.9 65,0<>l.8 79.119.7 90,710.7 96,945.2 107,358.0 
,_ .. _____________ ,_ __ ~2.82 2.98 ).30 ).61 J.69 ).56 3.58 

Edukorantc• 61.570.J 71.1)6.8 84.026.l 91.828.0 101.244.2 118.)80.J 129.680.0 
,_ .. _____________ ,_ ___ 4._0_l______:l_.l_l..__ ___ 4._2_6 _:;4::,.1~91-----4=-·~'l+-------'4.:.:.J~5l----'4::..3~2 

Alimen10.dfoer!!é1ko.Aditivn., l~ . .tR9.0 167.440.0 201.143.J ¡---ii9.9so.o 260.M7.1 275.73~.6 297,094.7 

l-'"--------------+-----9.42 9.67 10.19J 10:;__.4::,9_¡_ __ _:;1;:;0.=-59'-'----'-10::..1:.::2,_ __ _;9~.9_,__,l 
C""-""-' Animales 12.0M.5 IJA22.0 14.500.t 15.168.0 17,874.0 18.999.3 19,661.6 
.. 0.79 0.78 0.73 0.69 0.7) 0.70 0.66 
Aceites Ve@:clalcs 14,H2.3 l 7.7M.2 21.56'.3 25,006.7 33.067.0 .i0.434.4 48,361.3 
.. 0.93 1.03 1.09 1.14 t.35 1.48 1.61 
M>ntcquilla 5,259.8 5,704.4 5,948.8 6.149.2 7.149.6 7,307.4 7,972.t 

,_'1' _____________ +-___ o_J4...__ ___ o_.J_3_, ____ o._30--1----º·2~8~-----"º:.::·2=-91-----º=-·~21+-----'º::.·2:.:.¡1 
Alimentos Gra<0s 26,298.9 31.206.3 J6,061.5 40.174.8 50.941.0 59.4JJ.7 68,028.8 
.. 1.71 1.80 1.8) 1.83 2.07 2.18 2.27 
Cacao 928.2 l.J42.2 1.487.2 1,639.8 t,787.4 t.948.6 2.657.4 
.. 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 
Te 1.2.n.6 1J.i2.2 t.487.2 1.639.8 2.234.3 1 .. us.x 6,377.7 

'1' O.OH 0.08'.'.1-----'º"''08"'+----"º-:::0"7J ¡_ __ __:Oe;:.09'-'+-----'ºc::-09"-!----.::.º·:;-.2'11 
Cafl ),40).4 4.026.6 4.461.6 4,509.4 4.915.4 5 .. 158.8 2.125.9 

r,.'--------------+----_::º~-2~21---_;::º·2=-31----º~-2~3+--·--,-"'º-~21~-~--'-º~-2:::0¡_ __ ---"o.~20::.¡_ ___ o:::.0~1 
Estimulante• 5.569.2 6.711.0 7.4)6.0 7,789.0 8.9)7.0 9,74).2 11.161.0 

r-'1'---,------------~---º~·~J6'-'-----º:3_9'-'----'º"'.J"'8'-------"º-::c-'6"'----'º".J'-"6"-----"º"-.J-=-6,_ __ _cco.-'-37:.i 
fl.JEN11~: Elahor~l~!1_rr~pi~~~~:n~~~~-~~~ de F~~~-~~!~_llPC':::='-"R~o,m,.,a,,_;-'-'19cc9:::2-_____________________ __, 



Tahla 2.1 
Consumo mundial de alimentos por nutritntes hásicos 

Periodo: 1961-1990 (¡:~amos al día) 
lncremenlo Incremento 

1961 1990 Total % 

Tola! de alimentos (grs/día) 1.358.1 1,545.8 187.7 13.8 
Proteínas 61.7 71.3 9.6 15.6 
Carbohidra1os 389.8 453.0 63.3 16.2 
Grasa~ 48.9 68.3 19.4 39.7 
A1?Ua y otros nulrienles 857.7 953.1 95.4 11.1 

Aporle calórico por fuenle de origen • 
proteínas 246.8 285.2 38.4 15.6 
grasas 440.1 614.7 174.6 39.7 
earbohidratos•• 1.559.1 1,812.1 253.0 16.2 
total de calorías 2,246.0 2.712.0 466.0 20.7 
• Los cálculos para ohlener el aporte calórico fueron ohtenidos a parlir 
de las equivalencias propuestas por la FAO·OMS, que son las siguientes: 1 
gr. proteína= 4 calorias. lgr. carhohidratos = 4 calorias, 1 gr. grasa =9 
calorías. 
••El cálculo de los carhohidratos fue oh1enido a parlir de la diferencia 
del total de caloría~. 
AJEN'lll:Elahoración projlia con hase en datos de FAO AGROSTAT PC, 1992. 

TARl.A 2.2 
Contenido de Aminoáddos Esenciales en lo• Cereales Enteros 

Requerimienlos Maíz en 
cotidianos Arroz Trigo Cebada Avena Cenleno grano o 

(e•presados en lntearal lntearal Integral Integral Integral harina Tortilla 

Aminoácidos miliar.unos)• (contenido en mg del aminoácido en 100 ar del cereal) 

lsoleucina 470 650 500 450 551 480 363 351 

Leucina 520 1020 870 740 810 758 1057 953 

Lis in a 220 400 350 370 395 461 233 147 

Metionina 230 370 310 180 159 177 153 112 

Fenilalanina 220 370 600 560 511 532 378 258 

Treonina 310 400 410 370 356 418 320 239 

Triptofano 150 160 150 ISO 138 128 51 32 

Valina 540 770 540 480 642 589 415 310 

•Requerimientos e•presados para un adullo de 60 kg. 
FUENTE: Mnl'(!ueim, F. Guillennn: La Salud y los Alimentos: Mé•ko: Ed. Nuevo Mundo: 1986; o. 37. 
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TABLA2.3 
.--~~~~~~~~~~~~~--1NECESIDADESDEENERGIA1--~~~~~~~~~~~~~-, 

2129 
1965 2509.8 

muj1m!s Je 14 años hombr&!S de 14 años mujeres de 25 años hombres de 2S años 

D Tasa Media Basal mi Inactivo o Actividad de Supervivencia UID Embarazo 

• Actividad Liger.i a Actividad Moderada O Actividad Intensa 

FAO: Ma[t.i:t: Ali~ntaci6n y Nu1ricil'in a la Vudla del Milenio: Mataialcs de Difusión: Roma: FAO: 1991. 
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llapa 2.5: CONSUllO DE ALillENTOS ESTRATEGICOS 1181 lltm. (e•tructura '10) 
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•oarng. 

!!SS pos.oado .º .. "'ª'""' 
Braioos. 

•v .. gotai..s. 

m,. .... 
• bebidn5> alooho lio1no 

Deduloornnt:Gs •IV-'• it-w"S> ~gC1itaDs 
E&'lotro .. 

IJljb 
~ 

l 
t'le1le: D1knció1 prop1 coi ~ase e1 dalos lomados de F!O; !groshl P.C.; loma; 1992. 



llapa 2.4: CONSUMO DE ALIMENTOS ESmATEGICOS 1990 lltm. (eatroctora '9} 
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~ 

Poéale: tluaraci6a propia coa liase ea dalas lomadas de PAi); A1rastat t'C: ftama: 1992. 
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PORCENTAJE APROXIMADO DE 
POBLACION CON UN VALOR 
"BAJO" DE HEMOGLOBINA 
(deficiencia de hieRo) 

AFRICÁ.· 43 
AMERléA DEL NORTE 8 
AMERICÚATINA 22 
ASIA ORÍENTAL 23 
ASIA MERIDIONAL 40 
OCEANÍA> 42 
EUROPA MERIDIONAL 19 
EUROPA (19!1IO) 7 
Mundo (p<omed"1J 29 

''·11 1 i)~· 

·•t.:-.1_(" 

ri'1"! · diStribllción geográfica 
l'd de la xerottalmia' 
(avitaminosis A). con 
probabiliClad .nctable o alta de 
conver\irSe en. un problema de 
salud i>úblita· · 

~'.. 1 1.Jíí,r ;~ 

O distribución de los 
trastornos por deficiencia 
deyodoc 

• 
zonas con deficiencia de 
yocSo y casos de 
aeroltalmia 

r J La aerottalm1a es la 
sequecJad r 
destrucoOn e~nlual 
del ofo. cauSMJa 
lundament•tmenle por 
la avrrammoSts A: es 
un signo rtinico comon 
en zonas con grave 
avilBrrwtOSIS A. 

MAPA2.5. 

MICRONUTRIENTES 

~ .. 

= 
/ 

o 
o 

¡-----· -· -·--
p.,. mál información: DirecciOn de lnformacion 

OrpniuciOn de In Nacionn Unid•• par• 

L la Agricullur1 y la Alimentación 
.~~aledeUeT~ di~aracaHa .. ~100 RO~A: l~aha 

... . 

1 

Fuente: FAO; Mapa Alimentación y Nutrición a la vuelta del milenio; Materiales de Difusión; Roma; FAO; 1991. 



2. 7. Glosario 

Edulcorantes. Sustancias que producen la sensación de dulzura. Los hay de origen natural 
(sacarosa, fructuosa, glucosa, miraculina, etc.) y sintético (sacarina, ciclamatos, 
aspartamc, cte.). 

Enzimas. Todas las enzimas son proteínas, con excepción de las enzimas digestivas (pepsina y 
tripsina), que constan de una parte de proteína conjugada con una porción no 
proteica. Las enzimas son catalizadores biológicos que no sólo aceleran muchas 
de las reacciones bioquímicas del organismo, sino que también dirigen y 
seleccionan vías metabólicas. 

Estimulantes. Por estimulante se entiende aquel agente o medicamento que excita la actividad 
funcional de los diversos órganos del cuerpo humano. En este caso, nos referimos 
principalmente a la cafeína, que es un alcaloide que estimula el sistema nervioso y 
cardiaco, también funciona como diurético y retarda el desgaste de los tejidos. 
Incluyen el café, el té y el cacao. 

Hormonas. Mensajeros qmm1cos producidos por glándulas de secreción interna que son 
transportadas por el torrente sanguíneo hacia las células blanco, donde regulan los 
procesos metabólicos. 

Metabolismo. El término, que literalmente significa "cambio," se usa para referirse a todas las 
transformaciones quimicas y energéticas que ocurren en el organismo. 
El organismo animal oxida carbohidratos, proteínas y lípidos, produciendo 
principalmente bióxido de carbono, agua y la energía necesaria para los procesos 
vitales. 

Ollimelementos. Cierto numero de minerales deben ser ingeridos diariamente para mantener la 
salud. Ademas de aquellos para los cuales se han establecido requerimientos 
diarios (calcio, fósforo magnesio, Hierro, cinc y yodo) deben incluirse toda una 
gama de diferentes oligoelementos, que se definen como elementos que se 
encuentran en los tejidos en cantidades diminutas. Aquellos que se consideran 
esenciales para la vida son: arsénico, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, flúor, 
manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, vanadio y yodo. En el hombre una 
deficiencia de hierro produce anemia. El cobalto forma parte de las moléculas de 
vitamina B 12 y su carencia conduce a otro tipo de anemia. La deficiencia de 
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yodo provoca padecimientos del tiroides. La carencia de cinc causa ulceras en la 
piel, la perdida del pelo y el enanismo con escaso desarrollo de las glándulas 
sexuales. La carencia de cobre causa anemia, cambios en la osificación y aumento 
de colesterol. La deficiencia de cromo provoca resistencia a la insulina (sindrome 
diabético), y el flúor aumenta la frecuencia de caries dental. A la inversa, algunos 
minerales pueden ser toxicos cuando se presentan en cantidades excesivas en el 
cuerpo donde destacan el cobre y el aluminio que producen daño cerebral y 
demencia progresiva 

Vitaminas. Sustancias orgánicas indispensables para la vida en cantidades pequeñas, que 
usualmente no pueden ser sintetizadas en el organismo y por lo tanto deben ser 
suministradas por la dieta. Las vitaminas carecen de valor energético, sin 
embargo son esenciales para completar el metabolismo de las substancias que si la 
producen (carbohidratos, grasa y proteínas). La mayoría de ellas actúan como 
catalizadores en importantes cambios químicos en el organismo, y cada una 
interviene en diferentes procesos vitales, por lo que la falta de alguna o varias 
vitaminas, provoca diferentes enfermedades (entre las más conocidas, el 
escorbuto, la pelagra, el bcri-bcri, trastornos de la piel, etc.). por otra parte altas 
dosis de vitaminas liposolublcs (A, D, E y K) son altamente toxicas la 
hipervitaminosis A provoca: falta de apetito, dolor de cabeza, crecimiento 
anormal del hígado y bazo, irritabilidad, dermatitis escamosa, perdida del pelo en 
parches, dolores en los huesos. El exceso de vitamina D se acompaña de perdida 
de peso y calcificación de muchos tejidos blandos. La hipervitaminosis K se 
caracteriza por transtomos gastrointestinales y anemia. 

Individualidad morbosa e Individualidad medicamentosa 
Para la homeopatía estos dos conceptos son la base para un tratamiento. 
Individualidad morbosa, es la forma particular corno reacciona cada uno de los 
diferentes sujetos frente a un agente patógeno. Es decir el estado propio de cada 
individuo enfermo. Cada enfermo presenta un cuadro sintomático particular, 
propio de el, o sea su Individualidad Morbosa, es claro que de acuerdo con la 
primera ley fundamental de la homeopatía (ley de semejantes), cada enfermo 
necesitara un medicamento que tenga una patogcnesia semejante, o lo mas 
semejante posible, a su Individualidad Morbosa. A ese medicamento semejante, 
unico, se le designa corno la Individualidad Medicamentosa "Mientras mas 
minuciosa haya sido la individualización del enfermo, mas fácil sera la 
individualización del medicamento. Una es función de la otra y las dos forman un 
todo completo sin el cual es imposible hacer una buena terapéutica" 
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3. Apéndice. 

El Comercio Mundial de Alimentos. 
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El estudio del mercado mundial de alimentos no puede quedar completo si no se toma en 

cuenta la situación de su comercio En este breve apéndice tratcremos de señalar solamente sus 

principales características durante los últimos treinta años. 

A pesar de tener una magnitud muy pequeña 6.8% respecto de la producción básica de 

alimentos en 1990: 1) el comercio actúa como el mecanismo que neutraliza la contradicción 

surgida entre la concentración procesual en la producción de los alimentos claves del Mercado 

Mundial (soya, maíz, trigo, sorgo, leche, carne) y la ~eneralización creciente de su consumo. El 

comercio mundial distribuye y socializa los productos que son la condición de posibilidad para 

el cambio en los patrones de consumo. 2) sin embargo esta función ncutrali1.adora tennina por 

exacerbar la contradicción al incentivar las situaciones de polaridad entre las regiones. Y 3) ésto 

convierte al comercio mundial de alimentos en un mecanismo de poder y dominio. 348 

No obstante del 6.8% de la producción alimenticia objeto de intercambio, el comercio 

mundial ha crecido de manera importante en las tres últimas décadas (175% de incremento total 

entre 1961-1990, lo que equivale a 249,269.1 mtm, siendo los aceites vegetales, la soya, 

leguminosas, cervezas, maíz, leche y queso los productos que mas participación relativa han 

ganado en los intercambios (ver cuadro 3.1 ). 

Esta dinámica se asienta sobre una estructura dentro de la cual los cereales aparecen en 

primer lugar con el 56.3% (79,874.5 mtm) en 1961 del total comerciado y el 54.7% (390,971 

mtm) en 1990. Con excepción de India, Singapur y Estados Unidos, el grueso de las 

importaciones de todas las regiones son los cereales, en promedio 57.8% para 1990. Dentro de 

los cereales, el trigo y el maíz aparecen como los granos más importantes pues ambos significan 

alrededor del 80%, en conjunto, de las exportaciones de este grupo de alimentos. Le siguen el 

azúcar con el 7.6% (29,863.3 mtm) en 1990, la soya con el 6.6% (26,114.1 mtm), las frutas 

6.5% (25,784.2 mtm), los aceites vegetales 5.3% (20,911.8 mtm) y la carne con el 3.4% 

"ºLa situaci6n de polaridad más evidenle. y por tanto, mb conocida es la que se suci1a pr el inlercambio desi~ual entre la naciones desarrolladas 
y las naciones que no lo son. Se~ún un infonne del Banco Mundial, los precios de las matl!ria.~ primas han caído, en 1992, a su nivel más bajo en 
lo que va del sielo XX. La malcrías priml\S no ptlroteras cayeron -en ténninos de precio. un 2S y 30% en los últimos tres aftas. Las fruta.11t, en lo 
específico, bajaron un '0%. En g:eneral las cotizaciones Je lu n principales materias prima..¡ no petrolera..lli dc~cendieron a un nivel medio de 
.SS.8 d61are~ en 1992 (E.tr~lsior. 23 de septiembre de 1992. sección F. pag. 4). Sin embargo, como \'eremos más adelante, exiS1en si1uaciones de 
polaridad 111'5 esenciales y funcionales al desarrollo del mercado mundial de alimenlos que esca división general. 
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(13,332.3 mtm). Sin embargo este orden ha variado pues en 1961 aparecían los cereales en el 

primer sitio donde el trigo ocupaba el 49.4% y el maíz un módico 15%. Fuera de los cereales 

seguían el azúcar (14.5%), la fruta (7.8%), los estimulantes (3.2%), la soya -hasta el quinto sitio

(2.9%), las bebidas alcohólicas (2.4%) y la carne (2.3%). 

Estas variaciones van acorde con el privilcgiamiento tanto en la producción como en el 

consumo de los alimentos de origen animal. Tal es el caso de los cereales (en especial del 

crecimiento del maíz) y de la soya que son utilizados con fines forrajeros, para cubrir las 

carencias productivas de las regiones y/o las modernas formas de ~onsumo regionales como 

productos a base de harinas refinadas, principalmente de trigo, que son un complemento 

alimenticio importante cuando se consume carne. Lo mismo sucede con el azúcar y las frutas. El 

conjunto de estas últimas está ampliamente dominado por el comercio de plátanos y cítricos. El 

crecimiento de los aceites y grasas vegetales está en función, en primer lugar, de razones de 

índole productivo. Ante la especialización de la ganadería dedicada a obtener un porcentaje 

mayor de carne magra por animal, la producción de grasas animales ha disminuido. En esto ha 

ayudado mucho la utilización del maíz como forraje. También, producir grasas animales sale 

más caro que obtenerlas de los vegetales. Además, aquéllas se descomponen con mucha mayor 

facilidad que los aceites y grasas vegetales, que resultan ser mucho más estables quimicamente. 

Por otro lado, si bien es cierto que a mayor consumo de carne se requiere de un mayor consumo 

de grasa, los aceites vegetales no son tan inmediatamente nocivos para el cuerpo como la grasa 

animal. En lo que a la creciente comercialización de la carne se refiere, la razón consiste en que 

siendo el alimento de origen animal que mejor resume en la actualidad el concepto de "lo 

alimenticio", la forma de produción intensiva bajo la cual acontece impide su efectiva 

generalización productiva hacia todas las regiones; por ello el comercio aparece como la 

alternativa ncutralizadora a esta situación. Por su parte los estimulantes (café) y bebidas 

alcohólicas es más relativo que absoluto, pues sus volúmenes objeto de comercio han crecido de 

manera constante pero no tan acelerada como los anteriores productos. La razón de ello radica, 
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entre otras cosas por políticas discriminatorias de presión comercial y por la creación de 

sustitutos químicos349 o por las situaciones de "guerra comercial".350 

Pasemos ahora al punto de vista basado en las regiones. Desde aquí podemos observar 

que una mayor o menor integración al consumo mundial de alimentos depende de una mayor o 

menor integración a las tendencias productivas y consuntivas del mercado mundial de alimentos. 

Esto es así porque la contradicción entre la especialización productiva y la generalización de los 

hábitos del consumo se neutraliza en el comercio pero se recrudece en él, ya que la imbricada 

red de intercambios comerciales funciona como un conjunto de ralciones de dominio y 

sometimiento de una región hacia otra. 

El consumo mundial de alimentos lluye principalmente de Estados Unidos, Europa 

Occidental y América Latina hacia la propia Europa Occidental., URSS, Japón América Latina y 

recientemente China. No todos los intercambios tienen el mismo peso o la misma importancia 

puc son algunos llujos así como algunas regiones las que se revelan como puntos claves. Este es 

el caso específico del comercio entre Estados Unidos y Europa Occidental puesto que aquí se 

consolida la posición de liderazgo en el mercado mundial, lo que tiene resonencia en el conjunto 

de intercambios de la demás regiones. ~ 
Entre Estados Unidos y Europa Occidental el comercio se ha tomado claramente en un 

eonllicto, que dala ya de 30 años atrás -en la década de los 60- pero que en los años 80 se ha 

agudizado debido a que apartir de ahí las exportaciones agrícolas de Estados Unidos hacia 

Europa Occidental han declinado (ver cuadro 3.2). 

En específico, la contracción de las exportaciones de Estados Unidos hacia Europa 

fueron debido a los cereales y a las semillas oleaginosas (ver cuadro 3.3). 

,., En el ca.~o del car~. por ejemplo, el principal producto del grupo de lm estimulantes, la elaboración de c3fé "instantáneo" y "soluble .. utiliza en 
realidad muy poco café na1ural. Gran parte de es1a mercancía esta compuesta por sustancias química.'i J.rtifici31es. Sin emharso. aquí se produce 
una situaci6n paradójica. El abaratamienlo en los preciosdd café. por la sustitución, llega a 1at punto que los produclores no alcanzan a cubrir los 
costos de producción. lo que significa un deterioro sobre h. calidad del producto y una reducción del volumen producido. 810 afecla a la 
empresas industrializadoras de café. como la Ncsllé. puesto que la oferta mundial escapa a su control y con ello los precios del grano Y además. 
por la mala calidad se ven obligadas a comprar más toneladas para compen!iar los desperdicios. Por ello es que Ja Nestlé. a nombre de la 
empresas indu!itrlalizadoras de café, están procurando subir el ingreso a los productores elc\'ando, claro está. el precio al consumidor. 
)'°Para l.u bebidas alcoh61ica.c¡, la aplicación de aranceles a las imponaciones de vinos pro\'enh:ntes de Europa por pane de &lados Unidos es 
una medida a la que constantemente recurTc este país para ejercer presión sobre aquella tegión. Europa es el princiral exponador de vinos Y 
Estados Unidos su principal comrrador. 
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Dentro de los cereales, las exportaciones de maíz fueron las más castigadas por el empico 

creciente en Europa de cebada, casava y otras raíces menores provenientes de Tailandia, en las 

pastas de engorda para animal, en vez del gluten de maíz. A su vez, las ventas de soya decayeron 

porque en el viejo continente esta producción creció de 3.2 millones a 11.6 millones de toneladas 

entre 1979/80 y 1987/88. Este volumen significa la mitad del consumo europeo. El problema es 

crucial si se toma en cuenta los siguiente. 

La posición destacada que ocupa Estados Unidos en la producción y consumo se 

confirma y apuntala en el comercio mundial gracias a que este país domina claramente el 

comercio del principal grupo de alimentos: los cereales, con un porcentaje de 49.8% en 1961 y 

41.2% en 1990. Estados Unidos controla los principales flujos de granos en el mundo 

vendiéndole trigo y maíz a Europa Occidental y Japón (ver mapa 3.1) y, cosa sorprendente, 

también arroz. La fortaleza de los cereales se c~ntra en el maíz que pasó del 23.4% en 1961 al 

46.3% para 1990, dejando al trigo en segundo lugar con el 24.5% .. Pero no sólo cereal, sino 

también la soya constituye otra de las cimientes del poderío comercial norteamericano. Aunque 

ha visto decrecer su monopolio sobre el comercio de este producto (del 87% en 1961 al 59.2% 

en l 990)m no se puede negar su preponderancia indiscutible. La soya se exporta principalmente 

hacia Europa Occidental. Este flujo es, quizá, el más importante por la función estratégica de 

dominio y relación de poder que significa. Toda la producción ganadera y la producción de 

alimentos preparados para animal de Europa Occidental dependen de esta materia prima 

" 1 La reducción de su participación porcentual en el comercio de cereales y de soya no significa una pérdida de dominio por parte de E."tadni; 
unidos. En la medida que los distinlos países van capítafüando su agricultura y entrando en la lógica de la producción mundial alimentaria. su 
lntepración al comercio mundial es cada vez mayor. Esto beneficia al desarrollo de la acumulación mundial de capital y en lo específico a las 
potencia.i; económicas líderes como E.1>tados Unidos quienes sigiucn produciendo con las mis alta.'i tasai; de productividad. Amtrica Latina 
consti1uyc la segunda regi6n exportadora de soya con aproximadamente el 30% y. sin embargo, el que domine tal porcentaje no implica que este 
rivali1.ando con Estados Unidos, 
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MAPA 3.1 
COMERCIO MUNDIAL DE TRIGO Y ESPECIAS 

MAPA 3.1 (Continuación) 
COMERCIO MUNDIJ\L DE A VENA Y ARROZ 

FUENTE: 17te Great lntemational Atlas, Nueva York; Thc Portland Housc; 1987; p. 146. 



MAPA 3.1 (Continuación) 
COMERCIO MUNDIAL DE MAIZ 

MAPA 3.1 (Conclusión) 
COMERCIO MUNDIAL DE CA1'1A Y REMOLACHA AZUCARERA 

FUENTE: 111e Great lnternarional Atlas; Nueva York; Thc Portland liousc; 1987; pp. 147 (maíz) y 149 (cana y 
remolacha). 
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En contraste con sus exportaciones, sus compras sólo equivalen al 11.8% del volumen 

exportado. Estados Unidos importa fruta, azúcar, estimulantes (café), aceites vegetales y algunos 

cereales menores. De igual modo, el crccmiento de sus importaciones es modesto, pues las 

frutas, su principal compra, pasó de 1,635 rntm en 1961 a 4,058.7 mtm en 1990. Otro producto, 

los estimulantes, se han mantenido casi constantes (l,813.9 rntm para 1961 y 1,979 mtm en 

1990), mientras que el azúcar ha disminuido de 3,481 a 1847 mtm 

Europa Occidental, por su parte, a lo largo de los años analizados muestra el cambio de 

una situación de importador neto de exportador neto de cereales y carne. En 1960 Europa 

Occidental exportaba el 35% de la carne mundial objeto de comercio (1,190.0 mtm) pacro sus 

importaciones eran de 2,306.7 mtm. Hacia 1990 exportaba casi el 50% (6,653.8 mtm) y sus 

importaciones sólo eran de 5,952 mtm. Con los cereales pasa lo mismo; de exportar cerca de la 

quinta parte de lo que importaba (7,204.7 vs 33,639.3 mtm) en 1990 exporta 59,647 e importa 

34,467 mtmt. Asimismo en el periódo se ha consolidado su status en el comercio de leche 

pasando a controlar del 58% al 82% del total de la leche vendida. De igual modo ha mejorado su 

comercio de vegetales y azúcar. Sin embargo esta conversión de importador a exportador neto la 

plantea a la región la disyuntiva de convertirla en dependiente del maíz y la soya 

norteamericanos, puesto que al desarrollar su ganadería no desarrolla la producción de cereales 

forrajeros. La producción de cereales de Europa se basa en trigo y avena primordialmente. 

A partir de los años 80 -como decíamos· los europeos intentaron revertir esta tendencia, 

cosa que no satisface a los Estados Unidos quien acusa a la CEE de haber desarrollado su 

producción agrícola con base a fuertes subsidios a los granjeros y a la compra y colocación, por 

parte del Estado de los excedentes. 

Este repunte comercial alcanzado por los europeos se consiguió de una manera muy 

parecida a la aplicada en Estados Unidos. A través de fuertes subsidios a la producción (ya 

comentados) y a la compra y colocación, por parte del Edo., de los cxcedcntes.352 

m En Europa Occidental existe un organismo, El Fondo Europeo de Orientación y Gi\Jantía Agrícola (FEOOA} que es el encargado de distrihuir 
el financiamiento a la agricuhura. Ha.'ita ahora la mitad de Ja superficie agrícola utilizada de Europa Occidental se beneficia de ta 213 panes de los 
recursos del FEOOA. Asimismo. \/) de la to1alidad de estos se asigna para "comp:nsación a las exportaciones", es decir. subsidio directo a los 
grandes prC'lductores destinado a reparar las diferencias entre los precios del mercado interno europeo y los precios internacionales (Cfr. Concz. 
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Estas subvenciones han beneficiado, como ya dijimos a los grandes productores de 

alimentos, quienes alcanzan ya niveles de competitividad internacional muy altos, pero es aquí 

donde empiezan las contradicciones estructurales y donde está el germen de la subordinación 

comercial de la región a Estados Unidos. Los subsidios fonnan parte de la PAC, la cual tenía 

como principio rector, recordamos, la moderni1.ación de la agricultura manteniendo una 

población campesina estable. El propio apoyo estatal ha generado la especialización regional. 

Por esto las grandes empresas están en posibilidad de soportar -y requerir- de una disminución 

de los subsidios estatalesm, cosa que pone en entredicho la existencia de un gran número de 

pequeños agricultores. Los Estados Unidos se han percatado de estas situación, por lo cual 

justamente han insistido, dentro de las conversaciones de la Ronda de Uruguay, desde 1986, en 

la liberalización del comercio agrícola. En 1987 este país presentó una propuesta que demandaba 

en esencia poner fin a todos los subsidios gubernamentales en 1 O años. la propuesta fue 

rechazada por la CEE. En 1989 Estados Unidos propone de nueva cuenta un plan para poner fin 

a los subsidios de exportación en un plazo de 5 años, y la mayor parte de los subsidios 

domésticos en 10 años; ofrecimiento que la CEE vuelve a rechazar. Finalmente hacia 1990 

Estados Unidos pide una reducción del 75% en el apoyo interno y el 90% en los subsidios a las 

exportaciones. la CEE sólo ofrece el 30% en el apoyo intemo.m Esta presión que ejerce Estados 

Unidos no significa que este país esté excento de políticas subsidiarias y apoyo. Hasta fines de la 

última década se estimó que el subsidio al sector agropecuario alcanzó los 30 mil millones de 

dólares.m De igual modo aplica toda una política crediticia sobre sus exportaciones conocida 

Claude: Op. Cit.: p. 17). Durante los primero~ tres años de la década de los 90 la Comunidad Europea dedicó 43.700 millones de dólares al año 
par1 gasros relacionados con la agricultura. (E:CC"¡fsior. 10 de febrero de 1993, sección F. p. 3) 
,,, La e5(>Ccia1i7.aci6n regional ha llegado a un punto en el que requiere de una reducción a los subsidios ya que la bú~queda permanente de 
minimizar los costos de producción lleva a cienos países socios a realizar compras de productos ap.rícolas p:ira la alimentación animal y la 
industria fuerade1 mercado comlln. en lusar de comprarlos a precios europeo5. Esto debilita la política comunitaria. Pero, parad6jicarntnte, el 
aumento en la productividad ocasionado por tal especiali1.aci6n, ya pcrmile hablar de una reducción del precio del triso en un orden del 35%. El 
problema estriba en la repercusiones sociales que esto genere. 
iu I.as di!rcusiones se han extendido ha.lila 1994. Anteriormente en 1992 se propuso un plan que la CEE pareció aceptar (hajo presión) El acuerdo 
e.slipula la reducción del área dedicada al cuhh·o de oleasinosa.'i en un IS% el primer año y en un mínimo de IOi;t. los años suhsecuenh!S por pane 
de la CEE. Tamhien se aclara la reducción en ~6% de 13 ayuda a la.'i exportaciones de sranos en los próximos 6 año.'i. El volumen de las 
exportaciones que gozaría de esos beneficios disminuiría en un 21%. A cambio de esto Estados Unidos retiraría las sanciones sobre productos 
vilivinícolas europeos. Las reacciones al interior de Ja CEE ante lil posihle compatibilidad entre el Acuerdo Agrícola de Eslados t!nido'i y la PAC 
mo1h·aron el rechazo por parte del gobierno. parlamentarios y lrahajadores IBrícolas franceses. A ellos se sumaron los minislros de a~ricullura de 
Bélgica. Italia. La Asociaci6n de Agricultores irlande~es. la Federación de Granjeros Alemanes y el Consejo Agrícola danés. (Cfr. In Jornada: 
30dc noviembre 1992: p. 37) 
m Cfr. El Finanritro; 13 di! junio 1991 
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como "créditos blandos" que se destinan hacia los países catalogados como "naciones amigas 

más favorecidas", cuya elección se hace con base a criterios políticos. Jl
6 Estos "créditos blandos" 

empeoran la irracionalidad del mercado de la cual responsabiliza Estados Unidos a Europa con 

sus subsidios indiscriminados. 

Por otro lado, la necesidad de Estados Unidos de reducir los subsidios proviene de que el 

costo por subsidio al productor se vuelve más díficil de sostener, pues la brecha entre precios 

internos y precios internacionales se hace cada vez más grande. Las políticas agrícolas de 

subsidio cuestan a los norteamericanos 58 mil millones de dólares al año.)57 Un monto que 

resulta excesivo dado que la reducción de la población agrícola en la P.E.A. no genera tantos 

conflictos como en Europa Occidental Con la reducción de subsidios Estados Unidos pretende: 

1) emparejar el precio base de los productos con el precio de mercado y 2) desplazar de la 

competencia a la CEE. 

El conflicto de fondo para Europa se plantea como la defensa al derecho a definir los 

tiempos para consumar una transición económico-social en el campo, con el menor costo social 

posible, al momento que Estados Unidos presiona con más fuer1..a para consolidar su posición de 

líder en el comercio mundial agrícola y en general en el mercado mundial dcalimcntos. La 

presión de Estados Unidos provoca fisuras al interior de la comunidad, principalmente entre las 

dos potencias económicas de la región: Francia y Alemania quienes se enfrentan a propósito del 

apoyo al Tratado de Maastricht en septiembre de 1992 en donde se pronuncia una adecuación de 

la PAC al programa agrícola de los Estados Unidos. Por otro lado Dinamarca, el mayor 

productor de quesos de la región, arnena7..a con invadir Europa de productos lácteos en una 

guerra de costos ante la nueva reglamentación a los subsidios sobre quesos producto de los 

acuerdos establecidos en la Ronda de Uruguay.iis Si a esto sumamos que Europa observa una 

''' Es1os cr~dito5 suelen ser armas políticas que convierten al suministro discriminado de a1imcn1os en un instrumento de presión. Hacia 1990 IOJ 
pa(~es mú favorecidos por Es1ados Unidos fUeron Olina y la URSS. Esta suerra de cr~ditos entre Estados Unidos y la CEE. en lo espccUico con 
Francia. 11eg6 a un punto critico que influyó sobre el clima de negociación en la Ronda de Urusuay cuando Estados Unidos utendi6 este 
mecanismo hacia Brasil, quie se provee tradicionalmente de Argentina. la cual se vi6 desplazada en su poski6n de pab uportador. Con ello, el 
frente de pa(ses eKportadores al seno de la.s negociaciones del GA Tf se rompió. 
"' E.tcl/Jior. 22 de sep•iembre de 1992. "cci6n F: p. 5. 
"'Exrl/Jlor. 1º de diciembre de 1992. sección F: p. 5. 
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gran dependencia, ya dicha, respecto de la soya para su ganadería es claro ver quién domina a 

quién.3l 9 

Hablemos un poco de América Latina que es un ejemplo paradigmático junto con la 

URSS y Japón de como, confonnc se han ido modificando sus patrones de producción y 

consumo de acuerdo a las tendencias generales descritas en los capítulos anteriores, su comercio 

de alimentos a) se incrementa sensiblemente b) significando una mayor dependencia y una 

pérdida de autosuficiencia alimentaria. 

A pesar de mostrar un volúmen de exportación mayor que el de sus importaciones tanto 

en 1961 como en 1990, se ha convertido en un importador neto de cereales. Estos alimentos se 

han mantenido ocupando poco más del 70% de sus importaciones, más sin embargo el volumen 

se ha multiplicado por cuatro. De 5,089 mtm en 1961 pasaron a 21, 723 mtm en 1990. Dentro de 

estas compras, el maíz -cereal característico y básico de la región- ha aumentado su participación 

pues de ocupar el 4.6% hace 30 años, ahora representa el 36.9% de las compras de cereal, 

dejando al trigo en segundo lugar con el 36.7%; procentaje que es mucho menor al 66.3% que 

acaparaba en 1961. Aunque en este año ya importaba más cereal del que vendía la diferencia 

sólo era de 1 mtm aproximadamente. En 1990 importa el doble de lo que exporta. Dentro del 

mismo lapso de tiempo han incrementado su volumen: la soya y los cereales no especificados, en 

especial el sorgo. La soya pasó de 21.9 mtm en 1961 a 1,249.4 mtm en 1990. El sorgo alcanzó 

en 1990 1,156.8 mtm cuando en 1961 las importaciones conjuntas de cereales no especificados 

eran de 62 mtm. "El marcado descenso de la producción de maíz en los países latinoamericanos 

explica el mayor volumen de importación del mismo, pero, el incremento de las de sorgo es 

todavía más notable. A pesar de la expansión masiva de la producción de ese grano, destinada a 

la alimentación animal, en Colombia, México y Venezuela se han elevado las importaciones."360 

n9 Sin discusión alguna Francia es la potencia agrícola europea. Sin embargo su situación económica es crítica. En la actualidad este país afronta 
Ja peor recesión de los úhimos 40 años. El gobierno franc~s augura que el PNB mantendrá su tendencia a Ja baja. El desempleo representó en 
1992 el 10.1% de la PEA. porcentaje mayor al promedio de la CEE (9.9%) (Cfr. La lomoda: 28 de junio 1993: p. 4l). Dotos de la OCDE 
pronostican que se incrementad en 1994. la acli\'idad económica neccsila ceccr, por lo menos en un 2% y seg!ln la misma OCDE. una 
proyección optimista sería del 1.5% nada más. Las plantas industriales francesa."i están buscando en otras regiones nuevos esracios de inversión 
con salarios menores y prestaciones sociales mas bajas. A pesar de la ret6rica del gobierno francés. no le con\'fone boicotear el Acuerdo 
Comercial Multinacional del GA TI. pues ag:ravarfa su situación comercial con E."itados Unidos y perjudicarla su relación con el aliado europeo 
tradicional: Alemania. Francia es el segundo c~portador mundial de productos a~ricolas y el cuarto imrortador mundial. (Cfr. J.n Jornada; Iº de 
juliode 1993:p.43). 
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Esta unilateralidad comercial en concordancia con la especialización productiva, vuelve 

muy vulnerable a la región pues la imposición de cuotas de importación de azúcar, plátano, café 

y otros productos por parte de Estados Unidos y Europa Occidental provoca severas crisis en los 

sectores agrocxportadores. 361 

El caso de la URSS también muestra un déficit creciente en el transcurso de los treinta 

años en el cual su principal importación ha dejado de ser el azúcar de caña (proveniente de 

Cuba) y han pasado a ser los cereales los cuales cubren el 78.2% de sus importaciones mientras 

que en 1961 sólo eran el 14.2%. El renglón más destacado fue el trigo, que en promedio de 

1970-1990 registró 19 millones de toneladas, aproximadamente el 20% de su producción de 

cereales. ¡62 De igual modo a pasado a ser un importador neto de papa, el segundo alimento más 

importante del país. Sus importaciones de carne han crecido de 60.3 mtm en 1961 a 893.3 mtm 

en 1990. Esto ha desembocado en la concertación de un préstamo de 900 millones de dólares 

hecho por Estados Unidos a Rusia en 1993 para comprarle, al propio Estados Unidos, productos 

agrícolas. De los primeros 100 millones de dólares entregados el lo. de enero de ese año, 66 

millones se destinaron a la compra de granos alimenticios (maíz), 24 millones para harinas 

protéicas de soya y 10 millones para harina de trigo. La deuda por alimentos de la ex URSS 

asciende a 80 mil millones de dólares. Para los Estados Unidos el préstamo "asegura que las 

* Barkin, David el al.: Op. Cit.: p. !14. Por el contrario los paí~es de la región se estA.n 't'olvlendo cada vez más de~ndienles de un solo rroducto: 
caf6 en Colombia. Costa Rica. El Salvador. Guatemal11. Haití, Honduras y Nicarasua. El azúcar en Guyana y República Dominicana. Pl!tano en 
Panami. Soya en Brasil y Arsentina. Triso en Argentina. Vegetales y fruta en M~xlco. (Cfr. Quirru. Rodolfo: "Problemática del Comercio 
Mundial de Productos agrarios en relación con Amárica latina y el Caribe" en: Rn·ista dt Es111dios Agro-Sociales: México; No. 1~2: abril-junio: 
1990 y FAO;An11nriodt Comtrdo; Roma: varios aftos). 
" 1 Sobre esto dltlmo, dos co.~u. La primtra es que América ta1ina sostiene con Europa Occidental lo que los obser\'adores han denominado 
como "l11uerr1 del plátano", debido a un acuerdo por rarte de los ministros agrícolas de la C.E. para reducir 1 1.9 millones de loncladas las 
imponacioncs de pll.tano latinoamcric3no. ta rcsi6n subdesarrollada cubría 2.3 millones de las 3.6 millones de toneladas totales que EurOpA 
Occidental importaba. La decisión se basa, sesún los ministros, en la intención de mantener el empico de mis de 100 mil camresinoJ de la.s 
colonia.s curopcu eJ Africa, el Caribe y el Pacífico. quienes no pueden competir con los productores latinoamericanos. Francia, E.'iJ'3fta y 
Pom.gal. países que poseen colonia.o¡ en ultramar, apoyan la medida en contra de Almenaia, Bélgica y Holanda quienes encuentrasn más caro y 
de menor calidad el plátano de cstu colonias que el proveniente de América Latina. E.'\'.ta medida afectará el 20% de la uponaciones hananera.i; 
de Latinoamérica. La segunda cuestión refiere a las medidas tomada.~ por los países centroamericanos productores de café)' Bra.~il para elevar J05 
precios del srano ante la ruptura de la Organización Internacional del Café. Las medidas se centran en pasar a controlar la oferta mundial 
mediane un sistema de cuotas de producción. los países centroamericanos producen el 20%de la producci6n mundial (12 millones de quintales) 
que generan un ingreso de 800 millones de d61ares. ta ruptura del sistema de cuotas 1cs ha significado pérdidilS con un valor de 1,800 millones 
de dólares. (Exrilsior, 30 de abril de 1993. sección F. p. 2). 
" 1 Sidorenko, Tatiana: "Rusia: Reforma de la Tierra" en: Momento Econ6miro; México: Instituto de Investigaciones Económicas·llNAM: 
Enero-Febrero 1994: p. 21. 
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exportaciones a uno de nuestros mercados más grandes continucn a ritmo normal, aún cuando 

Rusia prosiga su dramática reestructuración cconómica."363 

En medio de su disputa, Estados Unidos y Europa Occidental no dejan de reconocer que 

el mercado de arroz de Japón es considerado como una de las barreras finales para un acuerdo 

comercial mundial. Sin embargo, la apertura de este mercado particular es un tema delicado y 

con unas implicaciones que pueden resultar muy costosas para Japón. 

La decisión tomada en la Ronda de Uruguay acerca de permitir las importaciones de 

arroz provenuicntes de Estados Unidos -que euivalen al 4-8% de la producción arrocera 

japonesa- involucra algo más que pura economía para los nipones. El Partido Liberal 

Democrático (PLD), que está en el poder, se vería obligado a reestructurar una alianza vital con 

los agricultores, quienes son su principal base política. El gobierno paga a los agricultores un 

alto precio por su arroz y subsidia su venta a los consumidores. La combinación de estos 

subsidios con una prohibición sobre las importaciones han hecho que los precios del arroz 

japonés se eleven hasta 8 veces por encima del nivel intcmacional.364 Las tarifas arancelarias 

sobre las importaciones, que en un inicio serían de 700%, no van a ser suficientes para proteger a 

los agricultores locales, según un documento del propio gobierno. 

Para Japón, su déficit comercial ha crecido de manera constante llegando a registrar 

37,226. l mtm en 1990. ello se debe en primer lugara que sus importaciones de cereal se han 

multiplicado por cinco, siendo el maíz su principal responsable. Los cereales han pasado a ser 

del 50%, el 71.5% de sus importaciones totales.365 La penetración del marcado de arroz japonés 

significa la puerta de entrada hacia el mercado arrocero más grande del mundo: Asia, que si bien 

ya producía con técnicas intensivas en capital, escapaba al control directo del capital 

norteamericano. En Corea del Sur, los partidos de oposición, estudiantes y agricultores han 

manifestado constantemente su rechazo ante la posibilidad de una apertura de su mercado de 

Ju E.:rrllsior, 15 de septiembre de 1992, sección F. p. S. 
""E.tc,/Jior, IOde dkiemhre de 1992. sección F: p. 2. 
"'A¡¡rostal P.C., FAO. 1992. 
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arroz al extranjero (léase Estados Unidos). De concertarse, la medida afectaría a 6 millones de 

agricultores. 166 

La situación en común de estas tres regiones se realirma si observamos La situación de 

China, a partir de su modernización económica y diversificación en el consumo a principios de 

1980, muestra un deterioro en su balanza comercial. En este país son los cereales (para su 

refinación), la soya, los aceites vegetales, la carne, la leche y de nueva cuenta el azúcar los 

productos más importantes de sus compras. 

Por el contrario la situación de la India y Africa Central contrasta con los casos recién 

expuestos. En la medida que estas dos regiones son de las menos integradas a las tendencias de 

la producción y el consumo mundial de alimentos, su integración al ámbito del comercio resulta 

ser muy pequeña todavía, particularmente en la India, donde -además- las tendencias generales 

del comercio mundial se contradicen (ver cuadro 3.4). Aquí, aunque los aceites vegetales y los 

cereales son sus principales importaciones, éstos últimos han disminuido su volumen 

permitiendo reducir con ello su déficit comercial. En el caso de Africa Central, la situación 

difiere un poco, ya que a pesar de comerciar pocas toneladas métricas (ver cuadro 3.5) la mayor 

importación de trigo y harina de trigo han convertido a la región en un importador neto de 

cereales. 

Es así como podemos ver que la función que cumple el Comercio Mundia de Alimentos 

es un función mediadora y adecuada a la consolidación del mercado mundial de alimentos. Esta 

función permite al capital proseguir su proceso de acumulación de valor dominando las culturas 

alimenticias del mundo. En el proceso Estados Unidos ocupa la posición de liderazgo pues es él 

quien concentra las condiciones de posibilidad (entiéndase los alimentos claves que permiten la 

producción de proteína animal) para controlar la reproducción de la fuerza de trabajo mediante 

su alimentación. 

"'la Jomnda, 18 d• noviembre d• 1993, p. 39. 
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Manrrquilla M 5M.6 Sll.6 l,!95.1 l,?77.1 ... 67,R CS.I 121.4 
X 629.5 91M 1 ... 20.2 1.2JQ,J ..... 7 55,Q fil.O 911.5 

"""º M 514.0 401,Q 7.a.D.5 1127.7 f2U 114.2 11.11 61.0 

X !34.6 405.0 745.A 827.A c2.a.2 M.2 11.0 14.• 
Pum1r: Elahoradl'>n opla h11..\.,d.1 m dal~ dr FAO: AGROSTAT P.C.: iloma: 1992 



Cuedrn3.Z 
F.•tudn• UnldcK·Comunided F.urop .. 

Com<rdo A"rkola Rlletcral 
_ _i'!'_l!c~~illonc• de dóluru) 
1975 6.0 1.1 
1976 6.8 1.3 
1977 6.9 1.4 
1978 7.5 1.9 
1979 8.1 1.9 
1980 9.6 2.1 
1981 9.1 2.3 
1982 8.4 2.5 
1983 7.4 2.8 
1984 6.5 3.2 
1985 5.2 3.6 
1986 6.6 4.1 

E.U hada C.E. C.E hacia E.U. 
Fuente: Ramfield, Claude el al. 
lnduslry, Service< and a~ricullurc. 
Thc 1 lnited Stales face In unil<d Europe; 
Washin$1nn n.C.: American lns1i1u1e Pre.,, 
1992. pa~. 366 

CuadroJ.3 
Exportaciones Agrlcolas de Estados Unidos a la Comunidad Europea. 

(millones de dólares) 
1982 1983 1984 1986 1989 

Semillas oleaginosas y derivados 5173 44403 3378 2318 2506 
Granos y semillas 3403 2488 2621 1800 1507 
Animales y productos cárnicos 987 788 793 649 765 
Tabaco y productos derivados 616 636 669 663 549 
Nueces 30I 250 263 330 357 

Frulas y preparados 229 183 156 136 161 
Algodón 215 209 369 375 123 

Ve2e1ales 178 152 147 128 137 
Fueme: llarnfield. Claude et al. 
Industry. Services and agricullure. 
The Uniled Stales faceto united Europe; 
Washing1on D.C.; American lnsiilute Press. 
1992, !!al!. 367 



Cuadro3.ol 

COMERCIO INDIA. V ARIOS AÑOS 
(Miies de TondadllS Mdrlcas) 

miles de toneladas móhicu.' Incrementos porcentunl"" 

1961 1970 1980 1990 61no 70/80 80/'JO 61190 

Total M 4131.1 4506.0 2393.5 2111.6 374.9 (2.11'.!.5 ('.!Kl.9 ('.!.019.5 

X 725.6 740.5 1411.K 1562.6 14.9 671.3 150.K 837.0 
Cereales M 3.955.9 4.210.3 424.3 446.7 254.4 (3.786.0 '.!2.4 (3.509.'.! 

X o.o 53.2 710.6 837.0 53.2 657.4 126.4 837.0 
Trigo M 3,090.4 3.586.9 343.7 130.0 496.5 (3.'.!43.2 (213.7 (2.960.4 

X o.o ll.2 181.6 305.0 0.2 181.4 l'.!3.4 305.0 
Harina de Trigo M 3.0 2.6 43.5 12.0 (0.4 40.9 (31.5 9.0 

X o.o 18.6 29.'.! o.o 18.6 10.6 (29.2 <O.O 

Arroz M 737.7 581.1 4.2 300.0 (156.6 (576.9 '.!95.8 (437.7 

X o.o 27.'.! 483.2 527.0 27.2 456.0 43.8 527.0 
Maíz M 113.2 5.5 14.4 O.O (107.7 8.9 (14.4 (113.2 

X o.o o.o o.o o.o o.o O.O O.O o.o 

Cereales n. e. M 9.8 3'.!.9 1.5 o.o 23.1 (31.4 (1.51 (9.8 

X o.o o.o 0.1 5.0 o.o 0.1 4.91 5.0 

Soya M o.o o.o 7.1 o.o o.o 7.1 c1.1j o.o 
X o.o o.o 1.4 0.3 o.o 1.4 (1.1 0.3 

Leguminosas M 0.2 4.3 73.5 790.0 4.0 69.2 716.5 789.8 

X 6.8 38.0 0.9 7.5 31.2 (37.2 6.6 0.7 

Verduras M o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o O.O 

X 106.9 147.5 132.2 '.!00.4 40.6 (15.3 68.2 93.5 

Fruta M 81.4 103.0 39.7 33.5 21.6 (63.3 (6.2 (47.9 

X 17.8 7.7 10.3 21.6 
1 

(10.1 '.!.6 11.31 3.K 
Papa.._ M 1.3 2.2 0.5 o.o 0.9 (1.6 co.sj (1.3 

X K.8 0.6 10.3 3.5 (8.2 9.7 (6.8 (5.3 

X O.O o.o 0.1 0.9 (O.O 0.1 0.8 0.9 

Carne M 0.1 o.o o.o 0.2 (O.O (O.O 0.2 0.1 

X 1.0 3.2 50.3 72.6 2.2 47.1 22.3 71.6 

Leche M 46.4 27.8 34.8 12.3 (18.6 7.0 ('.!2.6 (34.2 
X O.O 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 

Queso M 0.1 o.o o.o 0.2 (O.O (0.0 0.2 0.1 

X O.O o.o o.o 0.2 o.o o.o O.'.! 0.2 

Fuente: Elaboración propia con base en dalos de FAO: AGROSTAT P.C. Roma: 1992 



c ... ru.U 
COMJ.:JICIO MUNDIAL llE AUMENTOS. VARIOS A~OS 

(MilesdoT...-.Mft-1 
1961 1970 19llO ,...., 

M X tX-M) M 

"' 
tX-M> M X tX·MI '1 X 1 1X-~h 

TolidMwklial l~.-l07.5 140 .... 33.7 2.026.2 J9K.803.2 202.0~.J 3.2.~l.0 353.078.6 357.092.3 -t.013.7 3H9.1!27 390.•HJ.l I l.K-18..a 

AfricaCcntral 2.-t55.3 .f.1177.6 1.622 . .f 3.HS1.7 -t.967.5 l.J09.K 9.611.0 3.Hf'6.7 (5.7-t..a.3 8,ll:?K.K .S.-lSl.7 1 
,.,_ ... n.1 

A frica Mcridioml SH4.3 2,3$0.9 1.766.6 1.22S.7 3.IS9.7 t.934.0 1 • ..109.3 6.257.K -t.IUH.6 1.961...a •.99261 3.o:n.2 

AfricaMusulntam 5.?<1!1i.:! ),619.-t tl.b-&5.M 5,133.6 .S.?9?.S tMl.I IK.215.2 :?,IM.9 (lti.030.3 ~.till.O J.573.!i 12 ... on.!i 
Asia Musulmana 5.712.3 1.•H.9 t4.27-&.af 6.002.2 1.939.3 (.S.062.9 19.609.7 .s . .s~.s (15.155.2 35.6.U.I 6.ot..a.H

1 
t2'1.SJCl.3 rsia Meridional -t.%9.7 l.CM?.7 (3,9?7.0 6.?16.6 l,OIK.6 cS.198.1 .¡,903.S l.466.0 t3,.,37.5 .¡,J?S.2 1.601.71 t3.1?3.5' 

.-rndia .,,131.1 72S.6 <3.405.5 •.506.0 740.5 t3.76S.S ?.393.S 1.411.H t9Kl.7 2.111.6 l.~626i 15-Ul.oj 
¡Cuenca dd Padíoco. lotol l.¡,HQ'J.H 5.462.9 t9.~.9 36.204.0 7.557.-1 ~:?H.Mó.5 S6.1~ ... 16.970.0 (39.160 . .a 67.2.11.1 2M.i2 . .i/ c.&2.3W.Kf 
-China 8.132.2 2.168.2 tS.'J6.&.0 8.109.8 ).591.5 c4.51H.3 20.2..~.6 3,352.2 tl6.906.3 26.221.S 8.064.71 (18,15fl.ll1 
Occania Dcsurollada 477.0 8.!iK7.K K.llO.K 395.0 12...&23.3 12.018.2 557.2 2-t.M7.4 24290.l 1.069.3 21.603.S 20.~:t.&.I 

Europo. CmtraJ 7.983.6 S,9Xl.O t:?.002.6 K.106.1 6,"61.7 (l.6U . ..f 18.637.3 8..534.6 (10,102.7 I0.173.1 7.~1•.01 t2.K!f4.I 
F.uropa Occidm"1 60.34::?..2 :?o • ..ao.a.2 t39,93Jl.O M.9,3.5 :os.no.o t46.:?:?3.S IOS.459.1 73.0:?8.5 (32 .. 130.(1 IO!'i,96K.4 111-"i0:!.5 !'i_"i:t.&.I 

Union So\'ielica 5.12?.I 9,116.K 3.994.7 7.910.X 8,776.7 865.9 41.-t..a?.~ 2.n1.3 t38.665.3 ..a?.OOQ.5 2.106.6¡ cJY.'IO!.IJ 

-Est»dos Unidos 9,(M>9.0 38.!'-47.-1 29.5'.'8.• 10.8113.7 56.2:?6.3 ..fS.J.12.7 11.262.4 l .. 2,SH6.9 Bl,324.5 15.063.2 116.316.3 101.2'~.0 

Arnmc. Latina 7,J:?M.S "'".026.0 14.897.6 I0,711 . .a J.f.llK.S 23.-107.1 ))Jl.18.0 ..I0.202.5 6.3Sl.6 ~ • ..fl7.K Sl.'l'Jl.Hi 21.s1.a.o 
Fuente: El:.bonción flf'OPia basada en dalos de FAO: AGROSTAT P.C.: Rocm; 191J2 
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