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[ N"l'RODUCC:: l ON 

Muchos cambios se han dado en el mundo desde que el hom

bre exist.e hasta nuestros dtas. Han desaparecido y se han cr~ 

ado nuevas civilizaciones; se han encumbrado y han caldo 1mp~ 

rios; gran número de paises y regiones han sido cuna y tumba 

c.ie diversas religiones; la humanidad se ha visto afectada oor 

innumerables guerras; con el tr·anscurrir de los siglos. el muo. 

do ha evolucionado dando paso a un desarr·ol ln tecnológico~; in 

precedentes; la industria armamentista ha creado nuevos y a

sombrosos métodos para quitar la vida. mientras los adelantos 

en materia de medicina han permitido vencer a múltiples enfer· 

niedades. antes causantes de epidemias que originaban gran mor:

tandad. 

El hombre ha incursionado en lo que antes se considernba 

inaccesible y que era considerado como tema de Ciencia Fil~ -

ción. como el espacio exteriOr; los adelantos en materia de 

computación y de cibernética s_on asombroso'S Y los cambios PQ 

lfticos mundiales se suceden uno a otro. hasta dar paso a una 

sorpre.siva actualidad en que el orden polltico del mundo se 

convulsiona y el bloque social is ta da un viraje para anunciar 

el nacimiento de las "Democracias del Estt!". 

Sin embargo, a pesar de la evolución. de todos los cambios, 

existe.un factor que se ha convertido en una constante : El 

Hambre. El hambn~ merece bien el titula de "el enemigo m;is an

tiguo del hombre'. y constituye hoy por hoy el reto mRs dificil 

a vencer. 

A una década de distancia del Siqlo XXI. sigue habiendo gen 

te que carece de alimento. c:onvi rtiéndose esto en el Problema mas 

grande al que se enfrenta al mundo actual. El hombre puede ser 
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privado de muchos derechos, sean estos de lndole social. eeo

nómica o cultural y es capaz de tolerarlo como ha sucedido 

hasta ahora. pero no se puede negar a ningún ser humano la s~ 

tisfacción de la mas elemental de sus necesidades: el alimen

to. 

A pesar de las innovaciones técflicas y cient\ficas de 

est;:,, época, el hambre sigue slendo el "modo de vida .. de mi 1 lq 

nes de personas en los paises subdesarrollados. En el año de. 

197~. CTl entonces Secretario de Estado norteamericano, Henry 

KJssinger. proclamaba ante el mundo lo siir;:1uiente: 

"Por primera vez, poseemos los medios técnlcos 

para 1 i berar a la humanidad del hambre. . . dentro 

de diez anos. ningún nii'\o se acostará hnmbrien

t.o". (1} 

A quince ai'\os de distancia de este optimista discurs<;, 

el número de personas que padc=cen hambre. se ha duplicado.Las 

hambres endémicas de Etlopia. el Sahel, de algunos paises del 

$Udeste asiático (especialmente Bangladesh). etc .. siguen con 

moviendo al mundo. mientras que en otras regiones la desnutri 

ción causa estraqos, probablemente no tan aparatosos. pero 

\qualmente importantes. 

En Bolivia, Perú. El Salvador. Brasil, Guatemala. Ecuador 

v muchos paises más. qran parte de la Población sufre desnut(I 

ción crónica. E:n México se calcula que el 70% de la población 

está subalimentado. 

Por otra parte. vale la pena recordar que todos los pai

ses que forman el mundo subdesarrollado fueron vtctimas del 

colonialismo. Cada pa1s de diferente manera. durante periodos 

de tiempo que variaron de acuerdo a las condicione~ particulª 

res de cada región_ todos estuvieron supeditados en algún mo

mento a otro pa1s mas Pode.roso. 
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Con el tiempo, al evolucionar el proceso de acumulación 

e internacionalización del capital (iniciado par la Revolu

ción Industrial. y que originaria la creación del sistema eª 

Pitalista actual. que ha dado lugar a una escisión de los Pu 
1ses que han adoptado ese modo particular de producción). los 

Paises· que anteriormente sufrieron los efectos de la co1onizft 

ción, son los que hoy están catalogados como "~ubdesarrCJlla

dos". El subdesarrollo es. de este modo, un producto del desg 

rrol lo de los paises que en otro tiempo ocuparon e.l rango de 

co.lonizadores. con la inclusión de la que es hoY primera po

tencia dentro del mundo capital is ta desarrollado: Estados Unl 

dos. 

Una de las caracteristicas principales del capitalismo 

es la desigualdad que impera en todas los sentidos entre pai

ses desarrollados y subdesarrollados. sin embargo, 

"Mientras el capitalismo sea capitalismo. el exce

dente de capital no se dedicará a elevar el nivel 

de vida de las masas del pats, va que esto signifi

carla mermar las ganancias de tos capitalistas. si 
no a acr·r1centar estas gananci.as mediante la exportª 

ción de capitales al extranjero, a los paises atra

sados". ( 2 l 

Debido a las diferenclas en la evolución seguida por los 

dos grupos de paises, mientras las naciones en desarrollo con 

tinuaban su lucha histórica en pes de una relRciOn de inter

cambio más justa. la revolución tecnológica y financiera ace

leraba el trdnsito hacia la transnacionalizaciOn de la econo

m1a mundial en lo que respecta a los paises industrializados. 

Esta transnacionalización ha hecho posible que ciertos 

paises en desarrollo posean un grado mAs o menos alto de in

dustrialización. aunque, en la mayor parte j~ de los casos. 

no tienen el control de la idustria. ya que esta, en lugar de 

ser parte de un provecto de desarrollo nacional. forma parte 
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de un marco de relaciones de dependencia con el exterior. 

La aparición y la expansión de la agroindustria en el mun 

do subdesarrollado. corresponde a la realidad de esa dependen 

cia y al peso creciente de las potencias industriales en el 

control de los excedentes agricolas Y de los alimentos del mun 

do en general. 

Hoy en dia. después de los movimientos de independencia 

que se han llevado a cabo en los paises subdesarrollados,como 

el proceso de descolonización en Africa. se han instaur.ado nug 

vas forma de dominación, .a esto se. le ha llamado neocolonia

lismo. que es simplemente una de las tanta resultantes de las 

relaciones internacionales desiguales. 

Unu. de las formas de dominación y de PenetraciOn en las 

economlas subdesarrolladas es la ugroindustria~-térmíno canee 

bido a ratz de la tendencia a la integración vertical en com

pan1as capaces de controlar de principio a fin la cadena ali

mentaria. 

Lo que se pretende en este trabajo, eS analizar los aspe~ 

tos principales sobre el impacto de la agroindustria en los 

paises desarrollados dentro de las econom1as de los palses en 

desarrollo. estudiando las causa de su establecimiento en el 

mundo subdesarrollado. la dependencia que se origina. lo~ hábi 

tos de consumo que se incrustan en estas sociedades. el agra

vamiento del desempleo y la crisis en el sistema agrario. ha~ 

ta llegar a su influencia en la ayuda internacional. 

Las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

1.- La agroindustria. tal y como está funcionado hasta aho1·a. 

no constituye un método para aliviar el hambre en el mun 

do. sino que ha empeorado la situación, corno se verá más 

adelante. 

2.- Los programas agroindustrialcs que se han llevado~ Cñbo 



en cierto numero de palses subdesarrollados. no han co

rrespondido ha proyectos nacionales destinados a mejorar 

el estado alimentario de sus poblaciones. yn que. por re

gla general. el establecimiento de este tipo de proyectos 

supone una dependencia del exterior. 

3 .- L'a estrategia transnacional en la aqroindustria tiene CQ 

mo objetivo principal incidir en los mercados intt.!rnos 

v. de esta manera. imponer modelos de consumo y penetrar 

en las estructuras agropecuarias. acentuando los dese

quilibrios sociales en función de su propio interés. 

4.- La tendencia al desarrollo no es absoluto negativa P.~r 

?~· pero si se evalúa el desarrollo agroindustrial des

de el punto de vista de la autanom1a en cuanto a la to

ma de decisiones para la producción y el consumo por p..:sr: 

te de los paises subdesarrollados. se puede afirmar que 

el desarrollo agroindustr1al tiene enKtonces efectos nega 

tivos para la economia y la soberan1a de los paises depeo 

dientes. 

5.- Como ya mencionamos. el problema de la desnutrición es y 

no de los principales a los que se enfrenta el mundo COI) 

temporáneo. Si la agroindustria está creando nuevas vtas 

para que aumente el número de personas subalimentadas en 

el mundo.ésta adquiere una gran importancia dentro de la 

problemática en que esta inrner~u el subdesarrollo '! r1?

quiere, al menos, de una reorientación en su forma de aG 

tuar dentro de los paises en desarrollo. 

Por otra parte, se sabe que el sistema capitalista no es 

el único que existe en el mundo, y que Estados Unidos no es 

unico pa1s que influye en la pol!tica y en la economia de o

tros paises .sin embargo. dados los 1 ineamientos de esta tesis. 

se hablar~ casi exclusivamente de éste, ya que la agroindus-
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tria de los paises de Occidente y, en especial la de Estados 

Unidos, es la que ejerce su influencia en los paises en desa

;rol lo. par la cuestión lógica de encontrarse casi todos ellos . 

.JI. menos hasta el momento. dirigidos hacia un "proceso de de

sarrollo" regido per las pautas del modo de produccion capi t<! 

lis ta. 
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NOTAS 

1) Schlosser. Fran<;:ois. "La Guerra del Hambre". C~l!.l;Q;a. 

Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto. México. número 47 

15 de marzo de 1985, p, 38. 

Z) Len in. V. l .. El rmperial ismo. 

~. Editorial Progreso. Moscú, 

fase superior del caE..i.-

1979, p, 69. 
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Como ya se menciono. desde que el hombre existe.el 

hambre ha formado parte de su historia, par lo tanto.la 

carencia de alimentos ya sea en forma individual o como un 

problema común de una sociedad o pals determinado, no es al

go nuevo. Son las causas y no los efectos las que han variado. 

El alimento constituye la más impartante y esencial de 

las necesidadc~ humana::..;, per lo que viene ha ser el mas. an

tiguo de los problemas del mundo: 

"Desde Cot!denza.'.; de ld era cristiana. hasta· 1850. 

hubo en Euro¡:,,1 J!\O afias rle hambre y una hambruna CC! 

da década: en los 2000 at\o<: de China que registra 

la historia ha habido 1800 h~mbrunas. 91 portados 

de hambre:-> por s iqlo4 e~ dec:i r una humbruna POr 

ai\o". ( 1 l 

Ld!; hambres ~ridórnit.:.as y endémicas dé siqlos pasados es

taban ligadas. a fent:·m<'-·r,os naturales. como las sequ1as. inun

daciones. huracanes. etc. . Uno de los peores P,ert.odos de ham

bre que sufrió Irlanda se propició par la pérdida de la cose

c;ha de papa. en la década de 1640. alimento que cambió la ba

se alimenticia europea. 

Sin embarqo en este siglo. el porcentaje de personas que 

padecen hambre ha adquirido una magnitud sin precedentes y es

te problema ya no se puede asociar solamente a contingencias 

naturales. 

Hasta mediados del presente siglo. las publicaciones so

bre el tema de la desnutrición eran muy escasas, aunque en 

1926 la Sociedad de Naciones habla inscrito la cuestión del 

hambre dentro del programa de su acción permanente. Algunos 

autores abordaron el tema dentro del género de la novela. 

corno el rumano Panait Istrati (CQ;ltne.Mi...l..<l.U e J.oJ_¡i.DQi.;¡ 



Y.MO~edades_c;!g_Adrliln_~i!.f_(i). el estadounidense Er~kinc 

Caldwell {~-~del Tabaco) Y el Premio Nobel Knut 

Hamsun { tlia~ Y E;in > • 

Por esas fechas existla un gran desconocimiento sobre 
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la inanición y otros aspectos del hambre que se hizo paten

te al finalizar la Segunda Guerra Mundial. va que no se cono

clan los métodos idóneos para realimentar a las personas que 

permanecieron en los campos de concentración. 

Fué hasta 1946. cuando el brasileno Josué de Castro 

publicó el libro "Geopolltica del Hambre". cuando se empezó 

a hablar sobre el tema, y éste cobró vigencia a partir de 

1960. ar.o en que se inició la Campaf1a Mundial Contra el 

Hambre. organizada par la FAO. 

Esta organización. a partir de la Primera Encuesta Ali

mentaria Mundial (1946) ha 3eguido organizando programas. con 

ferencias, proyectos, etc., que, como veremos posterior-mente 

no han conducido a ningún cambio de importancia respecto a la 

cuestión mundial de la alimentación. 

El problema reside en que la expansión del hambre dentro 

del mundo subdesarrollado responde a cuestiones Politicas Y e

conómicas. No se puede hablar de que la solución para el pro

blema alimentario consista en un aumento en la producéión de 

alimentos, mientras haya empresas o gobiernos interesados en 

mantener los precios de los productos b~sicos en el nivel de 

la escasez 
Según Josué de castro. qu:ien fundo el Centro Internaciq 

nai sobre el Desarrollo. 

"Estamos viviendo un periodo de "revolución mundial". 

entendiendo par revolucion no el proceso violento 

de derribar ia~ autoridades establecidas y tomar el 

poder. sino en el sentido de una transformación in

tegra!. de transmutación histórica. de sustituir un 
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mundo de convicclones soc1al~s por otro mundo total

mente diferente y en cuál los valorns sociales ante

riores no ti .. ~nen ya nin<Juna siqnific.ación. En nues

tros dias asistimos a una completa demolición de los 

sistemas sociales y de los estilos de vida de comie0 

zas de siqlo. r.:stomo!i pasan.do de una era social a 

ot.ra totalmente diferenr.e". LO 

C:tectivarnente. el modelo economico. pol tt1co y ~ocia l. tm

puesto por el sistema C3Pttalista (baJo cu~·a esfera de lnflueo 

cí.a se encuentran casi todo~; los paises en desarrollo} ha "re 

volucionado·• e-1 orden mundial. creando und era de hambre, en 

la que lds pc1ncipalf"S victimtis son aquel los que pertenecen a 

la clase despaseida de los pai~.es subdesarrollados, aunque 

"los lE~cnOcrat.as del capitalismo central pretenden que la ditl 

lccti.ca opresor-opr1m1do no extst.c n1t1s" (J) 

Ld Conferencia Mundial de la Alimentdción que se reali

zo en Homa en 1974~ como respuesta a la crisis mundial de 

l"J'12-1q7J. dió a conocer que uno de cada seis hombres en el 

mundo sufria desnutrición en esos años. previéndose que. de no 

tomarse las medidas pertinentes. para el ano 2000 la propor

ción seria de S a ·¡ 

A1 parecer. los gobiernos, empresas. organizaciones y pcr 

sonas que están en posiciOn de decidir la pcl1tica alimentaria. 

no se han pronunciado aun a favor de un cambio que beneficie 

al número creciente de hambrientos en elmundo~ inclinándose h9-"' 

c1a la tendencia actual de antepaner la ganancia y de crear 

nuevos métodos de presión politica hasadC'ls en los dlimentos 

Conforme la palltica internacional coadyuva a aumentar la 

crisis económica en los paises subdesarrolladas. se incremen

tan los indices de inflación y desempleo. por lo que la dispQ 

n1b1lidad de alimentos no es garantla de que toda la gente los 

pueda aduirir en cantidad necesaria para cubrir sus ce.queri-
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mientas basicos. Este incremento de l.=t pobreza ~st;i Crt"!fmdo u 

na situación explosiva en gran parte del mundo en desarrollo. 

mientras las orqanizac1ones internacionales evitan emplear el 

término ''hambre". substituyéndolo por eufemismos tales cumo 

ºmalnutrición'' o "inqesta insuficiente de alimentos". siendo 

que es e1 s1ntama más generalizado del subdesarrollo. 

"En la actualidad, el mundo cuento con todos lns re

cursos ftsicos y las habilidades técr1icas necesrir1~s 

para alimentar a toda la población existente del pla 

neta o m~s. Desgraciadamente. para los millone:. de 

gente que pasan hambre el problema no es técnico. 

el hecho es que 105 ricos comen primero. cuando qui~ 

ra y como quiera que vivan ... v los pobres rara vez 

se rebelan en contra de esta opreslón bdsicil ..t no 

ser que se les orille a el lo. El hambre no e:..; 11r1d c:..-a 

lamidad. Es un escándalo." (4J 
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CAPITULO I. NOTAS: 

1 l Ander-Ec;¡g. Ezequiel. !;;.l tiQ.lQ~_tQ_deLlliMlJQL~· Editorial 

Humanitas. Buenos Aires, 1982. p. 26. 

21 De Castro. Josué. Geoeo_ll_tj~_!i;¡¡n_J¡~. Ediciones Gua

darrama. Madrid. 1972. p. 57. 

3) Jacques. Haur1ce y Mario Osaya. "La ONU y el control tég 

nico de las transnacionales", C.@decoq5_.__9el _Ig.~e..r_M.y/1.!i_o, M~ 

xico. numero 31. julio de 1979. p.86. 

4 l George, Susan. G1!!!9..-11Yfil".Q.lª_QJ;r:.<L11.i..~.Ll11!mlol_.!.fil; 

l!.~J:~nes del hamtu:.~. Siglo XXI Editores. Mex1co, 

1Y82. p.19. 
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Cuando se habla del hambre mundial. a menudo vienen a 

nuestra· mente las imágenes d~ los nlnos de Etlop!a o Banglg 

desh (paises que han adquirido fama mundial por sus hambres 

endémicas}, quienes presentan los impresionantes edemas caus.c;) 

dos por el kwashiorkor (1 >. sin embargo, el hambre no se ca

racteriza solamente par la casi completa inanición, slno que 

en la mayorla de los casos presenta ciertas condiciones que 

frecuentemente pasan desapercibidas a simple vista. 

Ese tipo de carencias nutritivas son las que aquejan a 

la gran mayor1a de los que forman los grupas marQinados de 

los paises en desarrollo, provocando una Qran variedad de en

fermedades que en ocasiones conducen a la muerte. Josué de 

Castro se ha referido a este tipa de carencias llamándolos los 

diferentes "matices del hambre 11
• 

Se ha dicho que existen muchas personas, principalmente 

entre lÓs obreros y los trabajadores del campo que presentan 

s1ntomas de abulid o Pereza. sin tomar en cuenta que en la ma 

yerta de los casos, esa condiciOn proviene de un estado de sub 

nutrición. 

Una población mal alimentada a través de varias genera

ciones. se cc.mviertc en una pablación apática. que no propi

ciara facilmente un camibio social que le favorezca. 

"El organismo Humano es una mtiquina muy semejante a 

las máquinas fabricadas por el hombre. Todo trabajo 

por él efectuado es siempre el resultado de una 

transformación de energia que se opera en la inti

midad de su complicado mecanismo. El combustible 

que la maquina humana utillza es el alimento que, 
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quemado en el motor humano proparciona la enerqia n~ 

cesaria para su funcionamiento vital. de un modo s~ 

mejante a como el carbón o el petróleo son quemados 

en las m~qu1nas de combustión. La máquina viviente 

presenta una particularidad que la distingue de tas 

otras méquínas. Es capaz de hacer crecer sus engra

na1es y de reconstruir sus materiales usados median 

te su propio trabajo. Este es el aparente milagro 

que el orqanismo real iza gracias a lo!:> alimentos.'' 

12) 

De lo anterior. la 1mpartancid vital de los alimentos, 

ya que de ellos obtiene el ser humano la energla indispensable 

para realizar sus fUncione.s. Sin una adecuada nutrición no hav 

equilibrio f1sico. 

r..:n el mundo moderno. adeoás de existir una qrave carencia 

de ill1mentos en los paises de condición más precaria, como 

lndia y el Sahel (3).en otros. los precios· t1acen dificil la 

adquisición de los productos allmenticios. Una cuestión que 

colabora al fomento de ciertas carencias especificas es la 

tendencia a depender de un numero muy limitado de alimentos, 

cuando existe una qran variedad de especies vegetales comest~ 

bles. 

Esta disminución en la variedad de productos que hoy se 

consumen res pende a las POSibi l idades de come1·cial ización de 

los alimentos. sobre todo par parte de la aQroindustria. Es 

muy importante tambien ld creciente tendencia al consuma de ª 
limentos con un alto ~rada de procesamiento. cuyo precio es 

muy alto y su valor nutritivo escaso. 

El hombre no puede vivir de un solo alimento {por ejem

plo de cereales). ya que necesita de elementos variados de ny 

trición para mantener su equilibrio material v compensar el 

desgaste fisióláQico. 
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Las enfermedades ocasionadas por 1 ;ls di fert-."ntes carenci U!; 

alimenticias son muy numerosas, su intensidad es variable y 

sus pasibilidades de combinación infinitus. Pueden existir in 

cluso en personas que tengan el debido acceso a. los alimen

tos. lo que hace muy dificil su detección 

A continuaciOn enumeraremos algunas de las carencias más 

comunes en el ser humano y sus consecuencias: 

1) La insuficiencia de vitamina A produce trastornos ocula-

res y visuales, además de que inhibe el crecimiento en las 

personas jOvenes. Se encuentra en las gra5as animales. como 

la leche y sus derivados y en los aceites de higado de pes

cado. 

2) El consumo de Tiamina o vitamina 81 evita la aparición 

del Beriberi {palabra que en su sentido etimológico quif:!re 

decir No puedo!), y que se caracteriza por partl.l 'l.sis musculn.r 

trastornos nerviosos periféricos y circulatorias. 

3) La falta de vitamina 82 o Rivofalvina ocasiona la Pela

gra, también cono.::ida como "mal de la rosa". 

4) El consumo de alimentos altamente procesados influye mu. 

cho en la carencia de vitamina C ( ácido ascórbico ), lo que 

propicia la aparición del escorbuto. 

5) La insuficiencia de vitamina D. cuya función es fiíar el 

calcio en la estructura ósea ocasiona el raquitismo. 

6) El hierro es un mineral básico para el organismo, ya ~ue 

este lo utiliza para la formación de la hemoglobina de la san 

gre. su escasez provoca anemia. 

7) La falta de yodo se caracteriza Por la aparición del bo

cio. 

8) El cuerpo necesita de una dosis diaria de calcio, ya que 

éste es el principal companente de la estructura ósea. si és-
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te no se consume adecuadamente. se produce raquitismo y osteQ 

malacia. 

9) La carencia del cloruro de sodio ocasiona neurastenia Y 

pereza tropical. 

101 Las protelnas son elementos esenciales para el organismo, 

cuando éstas faltan. el primer s1ntoma es un retraso en el 

crecimiento y la pérdida de peso. las defensas orgénicas dis

minuyen. por lo que se p1·esenta escasa resistencia a las en

fermedades en general. especialmente a las infecciosas. Una 

de las enfermedades rná~ aparatosas producidas par esta defi

ciencia es el kwashiorkor. 

En las personas subalimentadas .. generalmente se produce 

la combinación de varias car·encias de elementos~ nutritivos 

bésicos, lo que ocasiona graves alteraciones en los procesos 

anabólicos y metabólicos del organismo (4), con las consiguien 

tes manifestaciones patológicas. 

El hambre no se presenta como un fenómeno independiente. 

sino que se combina dentro de un cuadro de miseria con la apª 

ri.ción . de las enfermedades. que encuentran en los organismos 

desnutridos un campo fértil para su desarrollo. Esta es la sJ_ 

tuación P,n que se encuentran millones de personas en los pai

ses subdesarrollados. 

La constante proliferación de la desnutrición en las po

blaciones de los patses en desarrollo ha dado al hambre una 

importanc'la que adquiere una qrnn magnitud en cuanto A pro

blema social y que exige una solución inaplazable. 

Se ha definido a la seguridad aliroeot.ari.a como el "acce

so. durante el mayor tiemPo pasible. a un minimo nutricional 

satisfactorio"(5). Este tipa de seguridad se impcne como una 

necesidad que deberla formar parte de los derechos sociales 

basicos de cualquier ser humano. 
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La puesta en prc:tctica de esos derechos sociales no se pq:L 

senta como una tarea fAcil. ya que ellos se derivarlan del e~ 

tablecimiento de normas, programas e instituciones sociales q 

riginados de un cambio estructural del orden social de nues .. 

tro tiempc, mismo que ha generado el nacimiento del subdesa

rrollo .. cuya principal caracteristica es la propagación cons

tante del hambre y la pobreza. 
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A. NOTAS: 

1) ~nfermedad ocasionada por la carencia de prote1nas y que 

generalmente se manifiesta antes de la adolescencia. 

2l De Castro. Josué. Q~. P. 97. 

J) Los Paises del Snhel son: Chad, Mal!. Mauritania, Alto 

Vol ta. Senegal y N1ger. situados en el noroeste del tei:-rito

rio africano. 

4) El mctabol ismo es la suma eje los procesos por los que el 

cuerpo adquiere y usa los nutrientes y ln energ~ a q1.1e re~uiere 

para la vida, el crecimiento Y la maduración. 

El anabolismo es la suma de los procesos constructivos 

por los que las substancias nutritivas son transformadas en 

materia viva compleja (protaplasrnaJ. 

5) CEPAL. "Lineamientos Metodolog!a de Úna estrategia de se-

guridad alimentaria". CEPAL/FAO,mayo de 1987, p. 9 
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El SigloXXse ha caracterizado por un avance vertiqinoso 

en las áreas de la ciencia y la tecnolog1a. Entre la conquista 

del espacio y la creación e armamento cada vez mds sofisticñ

do . que proporciona múltiples y variadas maneras de q\1it.ar 

la vida. se situan innovacio'es tales como la utilización de 

satélites arti f iciale.s que permiten conocer el estado actl1al 

y el futuro de las costchas mundiales: el empleo de métodos 

artlficiales para provocar llt1via en épocas de sequta; la 

constante modernización de la maquinaria agricola: Pl uso de 

fertilizantes qutmicos. pesticidas. p,tc. 

A pesar de los adelantos que se han conscquido, se ha l la 

mado al Siglo XX. "El Siqlo el hambre'', Antes dE.! la Se<Junrl.=:i. 

Guerra Mundial, el 38% de la población mundial estaba mol ali

mentado. en 1950 ese porcentaje ascendió al 60%. y en 19~/0 al 

ó5%. A mediados de la década de 1970. segun la FAO. el 1~% de 

la población del mundo estaba "demasiado alimentada". mientras 

que l de cada 10 personas morla de hambre y 1 d8 cada 6 pade

cia desnutrición. 

"Dependiendo de las definiciones. se estima que en

tre 450 y 1300 millones de pesonas padecen hambre 

en el mundo y que cada añomucren 1~ millones de ni.;.. 

ños en los paises subdesarrollados como resultado de 

la desnutrición y dt las enfermedades derivadas. Lo 

cierto es que este fenómeno leios de resolverse se 

ha agravado en los úl t irnos años. ' 1 t 1) 

La crisis alimentaria de la civilizacióncontemparanea no 

es ocasionada. por lo tanto. por ta falta de métodos adec\lados 
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Para aumentar la producción m11ndial de alimentos. sino que 

es consecuencia de un modelo mundial de desigualdad, donde 

coexisten Los dos t.ipas principales de paises en que se ha di 

vidido el mundo. de acuerdo al modo de producción capitalis

ta: los palses desarrollados y los subdegarrollados. 

No se puede negar que en siglos pasados haya existido 

una división en la evolución de los paises: no obstante. esas 

diferencias de atraso técnico o material no imPl\caban la exi~ 

tencia del subdesarrollo. Al acentuarse las disparidades entre 

los· pal ses. u ca•..:.!:a d(• 1 a dinámica misma de la explotación y 

des8rticulación de las sociedades tradicionales. surgió el car) 

cepto de subdesarrollo. 

"Los paises del hambre. a los que tambi~n se suelen 

referir con la expresión de ,.paises de reciente ind~ 

pendencia" o de .. paises nuevos", son los que han co-

nocido. todos. en diversas formas y par un tiempo 

más o menos larqo, el fenómeno dul colonialismo." 

( 2) 

Como ya se mencionó. el hambre siempre ha existido, pero 

nunca fue. como lo es en la actualidad, un fenómeno estructu

ral. consecuencia material del desequilibrio económico y so

cial del mundo. 

El hombre. con su innata tendencia creadora, ha ideado 

las técnicas para dominar a la naturaleza. pero esas invencig 

nes se dirigen únicamente hacia el fortalecimiento de una mi

narla de la población mundial. Mient.ras esta s1tuac1ón prevª 

lezca. no habra solución para el problema alimentario. 

Adem~s. se intenta imponer a los paises pobres el modelo 

de desarrollo occidental~ proparcion.:indoles instrumentos eco

nómicos que so"lamente acentúan su pobreza e incrementan la 

dependencia del exterior. 

La agroindustria.Y el agropoder (i:!.9J:i.eo~e~) son dos de 
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los productos del desarrollo que han contribuido de una mane

ra bastante eficiente al aumento del hambre en el mundo. al 

considerar a los alimentos como simples objetos de comer-c1al! 

zación destinados a la obtención de gandncias o como una for

ma més de ejercer influencia pol!tica. 

Mientras la agroindustria de los pa\ses industrializados 

se instale en los subdesarrollados para prod\.lcir alimentos 

destinados solamente a la minarla du la población que esta en 

capacidad de adquirirlos. o a los propios paises desarrollados, 

y el "poder altmentario" sobreviva, dando a los alimentos el 

poder que tiene el armamento y equiparando la potencia del átq 

mo con la del grano de trigo, dentro del contexto de la po-

11 tica mundial. conjug~ndose con otros instrumentos afines, 

destinados a la preservación del ~19.t.bL.W.Q. no existe posibi l i. 
dad de una solución valida y efectiva para millones de ham

brientos. 

Por otro lado, se han hec.:ho muchos estudios con el tin 

de encontrar una futura solución a la crisis alimentaria. Uno 

de estos estudios, realizado por el Instituto Hudson. habla 

sobre el empleo de alta tecnologla para producir a.l1mentos. 

en el Próximo siglo: 

"Hacia el a~o 2176 "'!l réc,1imen cotidiano de la ali

mentación humana comprenderá t!lementos nutrientes 

extraldos de las monocélulas de las prote1nas. los 

supercereales y los alimentos sintéticos. produc

tos que nos parecerian extra~os hoy si estuviesen a 

nuestra disposición, pero que seran de utilizaci~n 

corriente en esa época ... las posibilidades de ut.ili 

zación hacia el ano 2176 de alimentos sintéticos se 

hacen evidentes s1 se considera el desarrollo de los 

productos que reemplazan a la carne y que se fabri

can gracias a la soya". ( 3) 
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Como ya se ha dicho. el problema no consist.f! tanto en la 

producción de alimentos. sino en su distribuciOn. Si en el 

at\o 2176 persistieran los modelos actuules, con Las prior.l 

clades que se han establecido en este siglo Y el mismo concepto 

de "desarr·ollo". entonces !->eria dif1ci 1 que "los nutrientes 

extraldos de las monocélulas de las proteinas" estuvieran al 

alcance de todos. 

Cabe recordar qul· !-;e ha hablado mucho de t1no "Revolución 

Azul''. que permi tu un.::1 mayor e:-:ploLación de los recursos pes

queros y que cotnprcnrle la rosib1•" comr!rcir.ili.?.nc1ón rtel alga 

espirulina por su alto valor nutriliivo. Sin emba1-go, el pre

cio dt: esta no fo.el lita su adqui~ición por parte de aquellos 

que sufren más los estragos del h<...1.mbre. 

"Se habla de una "n~vol11ciór1 azui •• carqada de pro

mesas. que puede t1-an~-.;formar la~; n.:ilaciones del hom 

bre y de la sociedad con :=;u mnd:io n.:1tural y hacer 

que la acción humana se.a acli•J;:i en el ciclo de la 

productivid.;id; pero principalmente en cuanto a que 

las comunidades asuman su propia organización y re

ciban los frutos de su trubujo." \'1) 

A pesar del potencial que ofrece la ?·evolución azul. de 

lo~ avances de la revolución verde, de las posibilidades que 

otrece la sova como sustituto de la carne y de la moderniza-· 

cíón aqrtcola. según la ONU. actuillmente una de cada ocho 

personas en el mundo está muriendo de hambre y casi la m1t~d 

de la población mundial padece desnutrición. 

La estrategia de desarrollo del presente y la ayuda e· 

conéJmica que reciben los paises subdesarrollados de los de

sarrollados. coadyuvan a la reproducción del sistema actual. 

no a su modificacion estruct..ural. 
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El hambre no e!i un fenómeno irremediable. no est.ti liga

da a las condiciones naturales de manera fatal. Actualmente 

se poseen los conocimientos y las técnicas necesarias para a

limentar a la POblación mundinl. 

Se han d1funrtido teor1as que pretenden presentar como 

causantes del hambre a c1ertos hechos que poco tienen que ver 

con la magnitud del problema. Se tratarán de anali2.ar los m~s 

importautes a tín de aclarar que tanto influyen en el panora

ma del hambre mundial. 

Se ha dicho que el hambre tiene su or1gen en l~yes natu

rdlcs que crean l.us condiciones adecuada~; para su aparición. 

cacástrofes como ciclones. huracanes. inundaciones.sequias. 

edemas de la constante erosión del suelo, que propiciará en 

el fut.uro la escasez de tierras cultivables. y con ello. la 

disminución de la producción de alimentos. 

•• ... si continúa disminuyendo el indice de product.i·· 

viciad. destruiremos las Posibilidades de vida civi

l izada en este planeta. Los recursos naturales de

crecen. mientras que la demanda alcanza extremos 

sin precedentes. De. el lo se deduce que no tenemos 

bastante para proveer a nuestras necesidades ~reseo 

tes l' que. a medida que transcurra el tiempe, t.en.dr~ 

mos menos." { 1) 

Ante esto. Podemos afirmar que el nümero de hambrient.os 

a causa de desastres naturales ocupa solamente un peque~o POr 

centaje dentro del total de personas afectadas per el hambre 

en el mundo. 

Por otro lado. la escasez de alimentos obedece. en la ma 



yor parte de los casos. a las leyes del mercado. donde se. pr·e 

tende que la oterta no supere a la demanda. con objeto de •!Vl 

tar una calda en los precios de los productos bA.s ¡ cos. En 

cuanto a potencialidad, no hay razón natural n1 cientlf icn que 

impidiera crear una era en la que los alimentos no escasearan: 

los obStáculos son de otra Indole. 

Se ha dicho que una de l~s causas del hambrees PI ~ir~n cc)n 

sumo de carne en los paises industriali2ados. va sean C5tos 

social is tas o con economia de mercado. debido a la gran cant1 -· 

dad de cereal que se emP1ea Para la ~limentución de ganado 

En cuanto a este aspecto. hay un poco de razón en lo que 

se dice, pero lo cierto es Qlte si los habitantes de c~os pai

ses industrializados disminuyesen su consumo de carne, la sí~ 

tuacion no variarla mucho. 

La producción y demanda de cereal torri:!Jero ha presenr- n

do un considerable aumento en los Ultimas ar"los: en muchos pa1 

ses subdesarrollados se ocupan extensas porcíones de lo tierra 

cultivable Para la producción de este tipo de ceredl. Este 

crecimiento en la industria forrajera. responde a la polltica 

de expansión mundíal de la agroindustria y a la hal.H1 idad que 

tienen los Paises, en especial Estados Unidos (¿), de vender 

sus productos aqrlcola.s a los demás paises. en especial en el 

caso de la soya, principal alimento para animales. 

En Estados Unidos la industria alimentaria para anima

les ocupa el noveno lugar en importdncia. Este modelo de ali

mentaciOn para ganado y aves de corral se ha expandirlo con 

gran é><i to en todo el mundo, lo uti l 1zan desde la llHSS hast:i'l 

Argentina. 

El hecho de que en ciertos paises se consuman cantidades 

desmesuradas de cereal. no constituye una verdadera causa del 

hambre en otros paises con menos desarrollo. Es solamente una 

consecuencia o un producto mas de la desigualdad. 
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"La proc:h1cci.6n nacional. en el cas~ de los cereales. 

no se aqota en el consumo humano. los déficit de pr9 

ducc16n que son cubiertos con importaciones. se ca

nal izan hacia la industria o se convierten en forrª 

JeS." lJ) 

Pasando a otro aspecto. se ho hablado mucho de la explo

s i6n demoqráficil en el mundo sub<lesarrol lado como uno de los 

pr~1nc1pales origenes del hombrn. y se presenta al control de 

Los nacimientos como una solución efectiva contra el pi--oblema. 

Con lo anterior se han res u e i tado 1 as teor las presenta

das por el celebre economista ingU~s Thomas Robert Malthus. a 

finales del Siglo XVtll. cuyo postulado principal era que "la 

población crece E:m progresión qeométrlcd y la producción deª 

limentos en progresión artmética". lo que implicaba el irrem~· 

cfluble futuro de morir de hambre por escasez de alimentos. 

Wi 11 iam Voght. uno de los portaestandartes principales 

del neomalthusianismo. at1rmaba lo siguiente en 1~4cl: 

"L1t.era1mente, China ya no puede dlimentar a méis 

personas ... La peor tragedia para China en la actua·· 

l idad seria una reducción en su tasa de mortalidad 

... Millones van a morir. No hay otr·a salida. Estos 

hombre~;.mu1eres. niños y niñas. deben morir .de ina

nu:16n como un sacr1fic10 trágico ante los altares 

(.Jemelo~ de la reproducc1ón incontrolada y d~l abuso 

1 ncesante de 1 a t. ierra" .. < 4 > 

A '12 ar'l.os de distancia de esas predicciones. somos testi. 

9os del cambio que se ha producido en China. donde hoy la geD 

te no muere va de hambre. Después de un cambio soc1al que ct10 

origen a una palit.iCr"l. prioritaria de autoabastecim1ento ali

mentario. basada en la aüecuada produccion y distribución de 

los alímentos. además de la elección de métodos agrlcolas acor 
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des a la capacidad económica del pats. la situación ha cambiq 

do. 

En China no ha cambiado el clima y aun cuando los indices 

de natalidad han disminuido, la población sigue Siendo muy n1.,1 

merosa. lo que se ha modifica.do es el sistema sac1oeconomico 

que imperaba anteriormente. Con base en este cumbia Y en un 

esfuerzo conJunto por parte de los habitantes. se pudieron su

perar los obstaculos creados por el el ima y el suelo. Fue ne.~ 

cesaria la creación de una campana pArm~nente de refarest.a~16n. 

de nuevas formas de r1ego, pero. zobre tocio. se loqró qtw qu\c 

nes trabajan la tierra ~,ean los ctue1\os cte la maqu1nar1a y pue 

dan dísfrut.ar de loS frutos de su tr-at>aJo. 

Se ha pretendido presentar a la explosión demogrttt ica co 

rno una causa más del agravamiento de ta situación de los pat· 

ses en desarrollo. Ind1scut1blemente. el aumento de la pohla 

ciOn constituye un grave problemu. !i 1 n umbargo. es necesar· 1u 

reconoi.::er sus ar iqencs. antes que ano 1 i z,ir sus consecuencias. 

La humanidad necesitó d1A:ciocho t>iglos a partir de. Cc1s· 

to para llegar a los primeros millones de habitantes, y :::ola· 

mente 150 años mas tarde esa suma se elevaba a loG cuatro rn1 l 

millones. En la actualidad se calcula que la población de los 

paises subdesarrollados rebasa los tres mil millones de habi

tantes. 

Ln: explo:;i611 d~mográfica. no es uno de las causas de.l ~\Jb 

desari-ollo. sino •Jn producto concreto de este. Por lo t.a.nto. 

en cuanto al tipo muridial de desarrollo que impera. es prác

ticamente imposible que url pa1s reduzca su tasa de natalidad 

y siqa ~iendo subdesarrollado. ya que existe una fuerte 1nter 

rf'lación entre subdesarrollo y explosión poblacional. 

S~ ha tratado de culpar· a cie1t.os aspectos, como el rel t 
c¡\oso. del alt.o porr.::entaje de nacimientos en los paises subd~ 

sarrol lados. no obstante. 

"Pretender. como a vetes se hace. que la elevada tª 
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sa de crecimiento demogr~fico en los espacios perifª 

ricos se deba. exclusivamente. a modelos de compar

tamiento religiosos o a un sistema de valores trad1 

cional. es olvidar que la infraestructura cultural 

m~s profunda de los pueblos que hicieron la revoly 

ción industrial fué. como es sabido. su notoria re-

1 igiosidad. Ello no impidió ni su cambio objetivo ni 

la transformación de las categortas de su comporta

miento moral". (5) 

El aumento de la población podrá frenarse en la medida en 

que se tomen los cambios sociales necesarios para erradicar 

la pobreza. el analfabP-tismo y sobre todo. el hambre. Se ha di 
cho que el control demográfico es el precursor del desarrollo 

económico y social del mundo subdesarrollado, . siendo que en 

realidad es una consecuencia del sistema. 

El hambre y el incremento de la población no son el uno 

a causa del otro. sino que ambos son producto de las contradig 

c1ones imP11citas en el ámbito capitalista. 

Aclualment.e. en lLJs paise5 desarr·ol lado.s. las tasas de. ºª-
talidad han disminuido considerablemente. 

"En Europa varios paises están acercándose al CDN 

(crecim1ento demográfico nula) uno de ellos. la 

Alemania Oriental. lo alcanzo en 1969 ... En tres de 

los paises más pablados del mundo ·la China Conti· 

nental. la Un10n Soviética y los· Estados Unidas

los indices de natalidad han disminuido considera

blemente desde los maximos de posguerra alcanzados 

a fines de los cincuentas o a Principio~ de Jos se

sent.3s"'. { 6) 

En nuestros d1as. mientras se realizan continuas campañas 

en los paises subdesarrollados con el fin de que la gente tome 
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m~s conciencia en cuanto al problema y disminuya la natalid-.3d, 

en algunos Paises europeos se organizan programas para evitar 

lo que se ha dado en llamar un "invierno demoqrtlfico en ese 

continente. "En noviembre de 1986. el gobierno francés ofreció 

a las mujeres que tuviese un tercer o cuarto hijo, un 'salario 

maternal temPOral' per tres a~os." (7l 

Respecto al hecho de ver la explosión demográfica como 

causa del hambre. si la situación económica mundial sique Pre 

sentando las mismas caracter1sticas. podrian disminuir los tn 
dices de natalidad en los palses en desarrollo. y lo rn;J.s pro

bable es que el porcentaje de personas desnutridas no sufra 

variaciones. sino que al contrario. se siga su lendcncia agcen 

dente. Una muestra de ello es lo que sucede en el presente: 

ºDe acuerdo a un balance elaborado por la FAO. lil 

disponibilidad de alimentos por habitante es teóri

camente suficiente para satisfacer las n~cesidades 

de la población en términos de calortas y prote1nas 

total es" . ( a ) 

Por esto, no es pasible culpar a lo~ numerosos nucimien· 

tos de causar el subdesarrollo. sino que se debe invertir la 

situación. Los Palses subdesarrollados empezarán a declinar 

su número de nacimientos cuando un cambio en el modele> actual 

permita una mejor distribución del ingreso y el deb1do acr::í'" 

so a la educación r:t la '.'F.!7.. que se iniciaran la~. medidas coridu 

centes a un auténtico desarrollo. contando ademas con L1pos de 

gobierno que permitan una pol itica equitativa en el sector sg 

cial. 

Al darse las bases para esta clase de cambio. entonces 

se estarian dando los primeros pasos hacia un nuevo sis.tema en 

que la desigualdad no riqiera las diferencias entre los pat

ses. donde ahora unos tienen mucho. mientras otros carecen de 
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En Estados Unidos hay quienes piensan de la siguiente 

manera: 

JO 

"Los norteamericanos. que representan un cinco Por 

ciento de la población mundial consumen en la actug 

lidad una cantidad calculada en un tercio de las rl 

quezas terrestres. A medida que la humanidad se ace~ 

ca a los limites del planeta. los que no contamos 

entre los ricos debemos preguntarnos que derecho t~ 

nemas de disponer de una parte tan desproporcionada 

de las riquezas materiales terrestres.'' (9) 

La explosión demografica, la escasez de la tierra culti

vable. la tecnolog1a trwdicional, la erosión del suelo y los 

prej\.1icios morale::>. no const.itt1Yen. por s1 mismos, las causas 

del hambre. Podr1amos decir que son factores que agravan l;:i 

situación y que son resultantes, al igual que el hambre, de 

la ideolog1a del subdesarrollo. consecu~ncia éste de la ins

titucionalización de la dominación y la desigualdad. 
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Cuando en la década de 1950 se dieron a conocer los aso~ 

brasas resultado~ obtenidos r.on las variedades de la revolu

ción verde. las fundaciones que dieron fihanciamiento a las 

investigaciones. difundieron por todo el mundo ld noticia de 

que al fin se habla encontr·ado la solución para un aumento en 

lci producción de cen~ale~: que acnb.:i.rl::.!. con la cr·isis aliment;;i. 

ria mundial. 

Sin embargo~ poco a poco salieron a la luz los inconvenien 

t~s que presentaba el cultivo de las variedades hibridas resul 

tantes de esas investigaciones. como la gran dependencia que 

presentan estas plantas a ciertos insumos. 

Al hablar de revolución verde, nos referimos a la siembra 

de semillas de alto rendimiento. que dan lugar a un incremento 

en la producciOt1 de cereal sin necesidad dé aumentar el área 

de cultivo. 

Lcl revolución verde se inició t-:m México en 1943. época 

en la que el gobierno cte este pats habla decidido importar te5;_ 

nolog1a agr1cola. mientras se aplicaba en gran escala el pro

grama de reforma agraria iniciado durante la presidencia de 

Lazara Cérdenas { 1934-40). 

Norrnan E. Borlaug, actualmente radicado en México. a 

quien se ha llamado "el padre de la revolución verdeº. inició 

sus experimentos en Chapingo Y pastP.riormente desarrol 16 sus 

actividd<les en el Centro Internacional de Mejoramiento del M~ 

iz y el Trigo {CIMMYT). ubicado en Cd. Obregón. Sonora. todo 

esto con financiamiento de la Agencia Internacional para el O~ 

sarrollo \AID). del Programa de las Naciones Unidas para el D~ 

sarrollo {PNUD). del Banco Interamericano de Desarrollo (B!Dl 

y de las fundaciones Ford y Rockefeller. 



"En cu~nlo fueron sembradas las nuevas plantas !ca

si todas en grandes granjas del Estddo de Sonora), 

los rendimientos comenzaron a aumentar. Entre 1944 

y 1967. la producción de trigo se triplicó y la de 

ma1z se duplico. México comenzó d exportar exceden 

tes comerciales de cereal". (1) 

Ante el éxito obtenido en MOxico. SP tr<ltó de repetir 

la situación en Asia, donde las fundaciones Roch.~íel lE!r y F'ord 

establecieron el International Rice Research !nst1tute ( JHRI >. 
ubicado en los Banas. localidad situada a 75 km. de Manila. 

Filipinas; fué inaugurado en 1960 y convertido en Cent ro Muo 

dial para el Estudio y Mejoramiento del Arroz nn 1Y62. 

En 1970 el CIMMYT y el IRRI compartieron el Premio de 

Ciencia de la UNESCO. 

Los resultados obtenidos con las nuevas variedades de 

arroz fueron también buenos. y aunque poco después algunos 

especial is tas intentaron advert1 r que las "variedades de al to 

rendimiento" o VAR. como se les llama en la l i terat.ura de la 

revolución verde. tenian un resl.lltado óptimo solamente si se 

les dotaba de todos los insumos necesarios. ya hab1a circu

lado por todo el mundo Ja noticia de que el problema del ha~ 

bre habla llegado a su fin. 

La cuestión mas importante de las VAR de la revolución 

verde es que su resultado deja de ser bueno si el agricultor 

no pasee el suficiente dinero para comprar fertilizante5, PE§ 

ticidas '/ para dotar al campo de cultivo de la suficiente 1-· 

rrigac1ón. por ello. seria mejor emplear el término usado 

por la Dr.i. Ingrid Palmer. ya que cll.:i .:icl.:ir.:i, con justiticg_ 

da razón. que al hablar de "variedc=tdes de alto rendimiento" 

se da a entender rtue las variedades"son de alto rendimiento 

en Y por sl mismas" ( 2 l. lo cual es erróneo. por lo tanto. 

ella emplF:a el termino VAGR (variedades con alto grado de re~ 
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puesta). a fin de dar una i<.leé1 más clara de su funcionamien

to. 

La revolución verde fué creada solamente como un patrón 

para introducir un nuevo "ciclo de modernización" dentro de 

la agricultura de los paises en desarrollo; creó grandes OPoL 

tunidades para la venta de semillas. productos quimicos aqrl 

colas y equipo de riego. 

"La revolución verde no fue un hecho accidental, 

forma Pdrte de un Proceso más antplio, impulsaC:io por 

las empres~s _transnacior~alcs para transformar las e~ 

tructuras agrarias de los paises del Tercer Mundo, 

de manera que esas empresas pudieran controlar gran 

parte del ·sistema alimentnrio mundial .l\ partir de 

su implantación se incrementó el desarrollo del capi 

t.al i.sm·.1 en la .:igricul tur;-1 de lo.e; paises subdesarro-

llados. bajo la égida dei agribusiness". (J) 

Antes de pasar de lleno n los efectos· qu~ la revolución 

verde ha tenido en el mundo subdesarrollado. se analizaran 

las consecuencias de la cruza de vuried~des: 

Las plantas de las variedades tradicionales de cereal se 

caracterizan Por poseer un tallo largo, lo que les permite. 

principalmente. una buena recepción de la luz solar y ta re

sistencia a inundaciones; al efectuarse la cruza que darta ly 

gar a la producción de plantas de granos dobles. el peso no 

era adecuado para un tal lo lat·go. va que éste se doblar1a. Al 

principio. el programa del CIMMYT "tenia par objeto lograr vª 
riedades resistentes al tizón. pero en 1953 se incluyó el cry 

ce con variedades japanesas de tallo corto (Norin)." ( 4) 

Las variedades que constituyeron el empuje de la revolu

ción verde fueron trigos enanos y semien.anos formados en Me

x ico a Principios de la década de 1960. que fueron bautizados 

con nombres como Mayo, Sonora, Lerma Rojo. Pénjamo y Tobari. 



En 1970 ya se hab1an empezado a distribuir variedAdes 

comerciales triple enanas (con tres genes para enenismo> en 

Mtoxico e India. 

Entre otros trabajos del CIMMYT. podemos mencionar el 

realizado a partir de 1964 con Triticale. una nueva especie 

cereal1cola hecha por el hombre mediante el cruzamiento entre 

el trigo y el centeno. Este proyecto se inicio con la cooperg 

ción de la Universidad de Manitoba y el apoyo de la Fundación 

Rockefeller. y se amplió en 1911 con ayuda de la Agencia C~ng 

diense de Investigación para el Desarrollo Internacional (C!DAl 

y del Centro Canadiense de Investigación sobre el Desnrrollo 

Internacional. Los triticales respondieron bien al sembrar5e 

bajo riego y con altos niveles de fertilizante. 

Por lo que respecta al arroz, las nuevas variedades: 

"Presentaron una d~bi 1 re~;puesta al perlado de fotQ 

s1ntesis. lo que significa una menor dependencia a 

la duración de los dlas ... La variedad de arroz m!ls 

conocida es la lR-8. procedente de una especie de 

Taiw!ln." (5) 

En poco tiempa, las areas que se destinaban al cultivo 

de trigo y arroz en los paises subdesarrollados que adoptaron 

la revolución verde. se multiplicaron y se di6 preferencia a 

estos cereales sobre otro tipo de cultivos. 

Entre los paises beneficiados con la revolución verde 

del trigo estan: México. India. Paqulstan y Turqu!a (en orden 

de importancia), seguidos por Afganistan. Nepal Y los paises 

de Africa del Norte. entre otros. En Taiwan. Filipinas. Sri 

Lanka e India, se plantaron casi todas las nuevas variedades 

de arroz. 

Ademas, las fundaciones Rockefeller y Ford financiaron 

becas para la formación de agrónomos y economistas en México 

Y Filipinas. convirtiéndolos en un equipo perfectamente entre-
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nado para difundir la revolución verde po-r- el mundo. 

Volvie.ndo a las VAGR. Podemos afirmar que la revolución 

verde es algo mucho mLis complicado y arric!;.gado que la sim

ple siembra de nuevas variedades cic semilla. puesto que. a mg 

nos que los agricultores pobre!:> puedün crear las condiciones 

adecuadas. paru la siembra de este tipo de semillas {en cuyo 

caso ya no se est.ar·ia hablando de aqricultores pobres), ellaG 

no darhn el mismcl resultado que dan para quienes poseen el 

capital necesario para invertir en ln aqricultur·a. Por ·lo 

tijnto. la nueva tecnolo111a. se di.:;cfió para elevar de manera ª 
somb1·osa la producción ugrlcola ;;,;n. la~~ zonas de ogricultura 

comercial rel~tivamcnte bien d0t6d~1'.;, no para contribuir al 

mejoramiento de la~.; masas rurales dt:tscapitalizadas. 

Las VAGH son mt1.s suscepli ble:; que las vari""édades norma

les al exceso o insuficiencia de agu<-1. por lo que necesitan 

de un complejo sistema de riego que reemplace los métodos comy 

nes. r'\demás. 1~1.s nuev¿¡,s .Pldllld.::. requieren del uso de Pestici

das y funCJi.cidas, ya que son menos resistente~> a las enferme

dades y plaga~;, debido .3. la vunerabi J idad resultante de tran~ 

plantar variedades que evolucionaron en un corto lapso y en un 

clima determinado (con ayuda técnica). a otro enteramente dif§ 

rente. 

Por lo anterior, si el agricult.or no cuenta con todos los 

insumos ne<..:~sar·ios para este tipo de cultivo. lo más probable 

es que se obten9a una producción menor que al utilizar las v.ª 

rledades tradicion~les. 

"la revolución verde se convirtió en sinónimo de una 

ruta de desarrollo con uso intensivo de capital. a

bierta tan solo para aquellos que controlaban recut 

sos suficientes (tierra y agua) para hacer factible 

una inversión en los nuevos insumos, relativamente 

costosos," (6) 
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Otro inconveniente es el hecho de que la revolución ver

de se entrega como 11 paquete; es el agricultor quien debe em

plear la metodologla adecuada para la siembra y cultivo cor·re9 

to de las VAGR. con lo que el campo de acción se limita a la 

gente de campa m~s preparada. En Intlia .. la Fundación Ford 

introdujo el Programa "E.~~ª2º-" para el empleo de las nuevas 

variedades". ( 7) 

La única solucíOn existente para que l.:ls nuevas semillas 

diesen igual resultado a todos los agricultores. independien

temente de su peder de compra serla que los gobiernos de los 

paises que estén llevando a cabo el programi:l de la revolución 

verde, diera acceso. por igual. a los insumos nec~sarios. me

diante el establecimiento de programas de modernización agrt

colas. que fueran llevados a cabo' de manera erectiva. 

No obstante, la único que se ha logrc::ido hazt.:i el momcnt.o 

es que los agricultores aumenten considerablemente sus deudas 

al solicitar más prést.:irno::; a las instituciones de ccétlito. 

que tienen también intereses creados en el uso de la nueva 

tecnolog1a: 

uEn su programa de crédito a través del sistema ban 

cario privado, el Fondo de Garantla establecido en 

1955 por el Gobierno d~ México. utilizó sus propios 

recursos para financiar operaciones a corto. mediano 

y largo plazo, as1 como recursos para créditos. a 

mediano y largo plazo. suministrados por el Banco In 

ternacional de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y 

Y la AlD. En general los programas apoyados por el 

BID Y Por la AID se limitaron al financiamiento de 

las inversiones en la produccion aQropecuaria. míen 

tras que los fondos del Banco Mundial abarcaban no 

solamente crédito a la produccion. sino también a 

los aspectos de comercialización. incluida la agro-
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indust.rialización". (b) 

Adem~s. las investigaciones de las nuevas semillas se 

han restrinqido a su adaptación a zonas de buen temPOral y ri~ 

go: las tierras que paseen estas caracteristicas generalmente 

pertenecen a los agricultores con m~s recursos económicos. En 

vastas regiones de Bangladesh. Tailandia Y el sur de Vietnam. 

no es posible utilizarlas. ya que ninguna de las variedades 

ha tenido éxito C!l zonas de altas tentPcraturas y lluvias con§. 

tantes. con PoCO sol y suelos delgados y permeables. 

Los cientlficos de· la revolución verde han dado prioridad 

a las investigaciones referentes al trigo y al arroz, al maiz 

a menudo se le ha llamado "el hijo olvidado de la revolución 

verdeu, aunque también se han logrado variedades enanas con 

dos mazorcas y hojas erectas, adaptables para cosecha mecáni

ca: 

.. Las principales variedades de hibridos enanos de 

malz sc-n la H-508E y la H-509E para las zonas tem

pladas ... pero al ser obtenidas en las condiciones 

óptimas de los campas experimentales, su adaptación 

a diferentes condiciones ecolt"lqicas es reducida". 

(9) 

Es impartante hacer la aclaración de que mucho antes de 

que las fundaciones se dedicaran a financiar las investigacig 

nes genéticas de la revolución verde. otros paises, entre los 

que se encuentran JapOn, Malasia, Indonesia. Sri Lanka. Taiwán 

y China Produjeron semillas mejoradas de arroz, a las que se 

1 es llama .. va!"ier.!~-:!cs c:ejO!'"<J.da~ localmenta". India y Ec¡;iipto 

empezaron a producirlas hace m~s de sesenta a~os. Se han prody 

cido también con el mismo sistema, algunas variedades de tri

go. 

Las "variedades mejoradas localmente" se adaptan a las 
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condiciones normales de rieqo mas fácilmente que las VAGR 

y no son tan vulnerables a las enfermedades ni a los cambios 

de clima. En paises en que la producción de qranos es tan im 

partante para la supervivencia. como China. se han obtenido 

buenos resultados; también aumAntaron sus rendimientos otros 

paises.· como TurqÜ1a, Túnez, Sri Lanka. Iran. Irak y Brasil. 

al emplear este tipa de semillas. en combinación con las VAGR. 

En China. las nuevas variedades de semillas las Producen 

las propias familias de aqrlcultores. no se crean en campos 

experimentales. lo que permite que la difusión de la tecnolo

q1a no constituya un problema. 

Como ya hemos dicho, el problema no lo constituyen las 

VAGR, sino la dificultad al acceso a los insumos necesarios 

para su cultivo. par parte de algunos aqrlcultores. Si un a

gricultor pobre no puede cultivar bajo las condiciones Optimas 

que estas variedades necesitan. no puede arriesgarse a la Pé.[ 

dida de su cosecha, ya que depende económicamente de ella pa

ra subsistir. En paises que no estan inmersos en el modo de 

producción capitalista, como Cuba. "se esta cultivando con é><J 

to entre un 75 y un 90% dte. los arrozales con las VAGR". ( 1 O> 

La producción de nuevas semillas, al igual que cualquier 

otro proqreso tecnolOQico, contribuye al proqreso social de 

un pa1s determinado. de acuerdo a quien lo desarrolle y sobre 

todo, quien lo controle. 

Sin embarqo, podemos afirmar que en muchos paises los re 

cursos al ímentarios son vistos solamente como un negocio 1 u

crativo para el inversionista privado. par lo que. conforme 

pasa el tiempc. un namero mayor de personas que no pertenecen 

a la agroindustia . se estan apaderando de ella y de grandes 

extensiones de tierra. 

"La monopolización del agro se extieride par la India 

Banqladesh. México. Filipinas. Colombia; virtualmeu 
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te en todos los paises en que J.a "modernización" 

subsidiada por el gobierno significa que la obten

ción de ganancias abultadas depende de la cantidad 

de tierra que es posible cultivar Y na de la capacj 

dad de cultivarla bien." (11) 

Esta tendencia al incremento del latifundismo. aún en pal 

ses que han llevado a efecto supuestas reformas aqrarias. ha 

tenido como consecuencia que muchos pequeftos agricultores ven 

dan su Porción de tierra. dado que no est:in en pasibilfdades 

de competir con los g1-_andes terratenientes. Esos pequeri.os aQrj._ 

cultores, generalmente_. pasan a incorpor: .. irsc al gt-uPO de trabª 

jadores agr1colas asalariados. sector donde la oferta supera 

a la demanda de trabajo. 

Por otra parte. hay quienes asocian un aumento en la prg 

ducción de alimentos con una mejorla en la dieta de las pobls 

e iones de los pal ses subdesarrollados. Següri la FAO, "Lr.t pro

ducción agregada de trigo de los paises en- desarrollo reanudó 

su tendencia ascendente y en 1986 aumentó un 6%. La producción 

creció en todas las regiones". ( 12) No obstante, este aumento 

de Producción no introdujo ninguna mejorla en los sectores suQ 

alimentados de la pablación. 

"Desde el punto de vista economico. el aumento de 

la pobreza no se asocia con una calda. sino con un 

aumento en la producciOn de granos per c~pita. com

ponente principal de la dieta de los pobres." 1.13) 

Ademés, no se puede evaluar correctamente el estado de la 

población de un determinado pals con base en la Producción o 

en el ingreso per C~Pita. pues casi por regla general, dentro 

del contexto del subdesarrollo. la mayorla de los habitantes 

perciben salarios que solamente les permiten sobrevivir. 

Tenemos que aclarar, respecto a las VAGR que. aunque los 



41 

cereales constituyen un alimento bAsico para el ser humano. 

este no puede vivir solamente de ellos. sino que necesita con 

sumir otros ProdtJctos que sean fuente de protetnas. y los 

granos de la revolución verde contienen b~sicamente carbohi

dratos. 

Pár otra parte. el constante cultivo de cereales produce 

un agotamiento del suelo. ya que éstos consumen el nitrógeno 

de la tierra. lo que se padrla evitar con una adecuada rota

ción de cultivos, por ejemplo. alternar los cereales con leQu

minosas. que proparcionan a la tierra el nitrógeno que los e~ 

reales consumen y son alimentos ricos en protelnas. De acuer

do con esto. la labor de las leguminosas vendria a suplir en 

gran parte la función de los fertilizantes. 

Otro aspecto de la revolución verde que es impcrtante meu 

cionar es que se es tan cn:!anc.lo var iedudes que son mas susc~-'Pt.i 

bles a las plagas y enfermedades que las plantas tradicionales. 

Actualmente todas las variedades de trigo y de arroz enanos se 

derivan de un solo ancestro: si alguna vez los genes que pro

ducen el enanismo se combinaran con los portadores desuscepti 

bilidad a alguna enfermedad, la revolución verde podr1a desa

parecer. 

A causa de lo anterior. las investigaciones actuales es

t~n concentr~ndose en la producción de plantas m~s resisten

tes a las enfermedades. La solución no es tan sencilla. las 

plagas y las enfermedades se están adaptando constantemente, 

desarrollan nuevas formas de ataque y una mayor resistencia a 

los plaguicidas; en cuanto a las plantas de la revolu_ción ve.e 

de, éstas no estAn sufriendo mutaciones, Ya que cada año se 

cultiva con nuevas semillas a fin de obtener mayores rendimie~ 

tos. 

La humanidad depende actualmente de un número muy reduc.l, 

do de especies de plantas comestibles. par lo que el conser-
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var ~.,u di vers idaJ 'Jent!t ice:1 ~s muy imPOrt.ante. 

Se ha propuesto la creación de bancos de semillas, donde 

se guardaria el plasma 9erminal de las diferentes especies. p~ 

ro éstos son vulnerables 'J una. falla podriu. ocasionar pérdidas 

irreparables. Actualmente los cient1ficos acuden a las zonas 

de diversidad genética situadas en los Trópicos de Cdncer y de 

Capricornio, a fin de obtener el plasma necesario para crear 

la<:> nuevas variedades m~s re~;istentes. pero esa diversidad no 

se ha protegido adecuadamr~nte. 

Este tipa de invesllgacione~. a.si como el mercado de semj, 

l las htbrid.as. est:,n bajo el control de unas cuanta:::> corpora

c1cnes. entre las que se encuentran la Pioncer HY-Bread lnter: 

national Inc. y DeKalb Ag Resetlrch. quienes se ocupan princi

palmente de promover la variedad de mayor· venta en el momento. 

Según el Dr. lf. Garrison Wilkes, especialist~ en genéti

ca del Ma.lz de L1 Univesidad de. Massach11sett~: 

"Las comparlias de semillas están cr.Jusando un desas

tre ecológica al reducir la base qenética del mun

do ... repentinamente. descubrimoz en 1970. que los~ 

gricultores mexicanos plantan semillas de maiz hl

brido procedentes de una empresa del medio oest~ 

norteamericano, que los agricultores del Tibet slem 

bran cebada procedente de una central escandinava y 

que los agricultores turcos cultivan trigo del pro

grama de trigo mexicano. Estas zonas clasicas de di 

versidad genética se estan convirtiendo en áreas de 

uniformidad de semillas". (14) 

Como hemos visto. la revolución verde no ha constituido 

una solución dentro de la crisis alimentaria mundial. de acuer: 

do a la forma en que se ha llevado a cabo son mas los aspectos 

negativos que ha tenido en la agricultura y en la economia ctel 



•13 

subdesarrollo que los positivos. 

El esquema de la revolución verde consiste en; la elec

c10n de las mejores semillas. la siembra uniforme de la mdyor 

superficie posible y la utilización de fertilizantes qutmícos. 

Los paises subdesarrollados importan aproximadamente el 

70% de su fertilizante nitrogenado, esta dependencia crea \Jna 

situación de fragilidad en la agricultura. ya que un alza en 

el precio de los productos ocasiona una disminución en las cQ 

sechas. 

La lncorp0raci6n de este tipo de agricultura en los sis

temas de producción agr1cola de los paises en desarrollo.Lld~ 

més de la necesidad del empleo de insumos importados. ha con

tribuido a acelerar la transformación del sistema de relacio

nes entre el sector privado y el sector urbano-industríal. 

creándose una presencia determirtante de los circuitos comer

ciales dominados por las grandes empresas y los proveedores 

de insumos, servicios y financiamiento. 

Naturalmente, las corporaciones agroindustrialcs de fer

ti l 1zantes. pesticidas y maquinaria agrlcola tienen gran in

terés en la expansión de la revolución verde en el mundo, a

demás, cuentan con el apoyo de organizaciones como la FAO.co

mo veremos en el capitulo correspondiente a las organizaGiones 

internacionales. Por otra parte las corporaciones cuentan can 

ayuda. como la que brinda la Commodity Credit Corporation. al 

proporcionar financiamiento a corto plazo en las expartaciones 

aqricolas, con el objeto de asegurar los préstamos que bancos 

privados norteamericanos hagan a importadores de otros paises. 

especialmente para contrarrestar el riesgo derivado de la ine§ 

tabilidad politica en los paises importadores. 

Uno de los puntos principales que llevaron a concebir la 

revolución verde fue el deseo de fomentar la creación de una 

estable Y próspera burguesla rural en los paises subdesarrollq 



dos. a fin de instaurar un media de control social. sin recu

rrir a la reforma agraria. 

El Doctor Norman E. Borlaug. conocido en amplios sectores 

como "el apóstol del lri.qo'', a quien se concediO el Premio No

bel de la Paz en 1910. en reconocimiento a sus contribuciones 

al desarrollo de la revolución verde. opinó lo mismo que algu

rios neomalthusianos. para los que "la revolución verde se ut_i_ 

lizó solamente para ganar tiempo, mientras se busca una solu

Solución al gran problema ctue entraña el continuo crecimiento 

demogr<ifico." ( 15) 

Mientras esa solución llega, se hu dado paso al surgimien 

to de algunos problemas aqrarios en los paises en desarrollo. 

como el aumenta de loe desequilibrios del sector campesino. en 

beneficio de la empresa capitalista, debido a la creciente dg 

pendencia de ld explot.acion campesina por el sistema urbano-

industrial. 

''Las grandes firmas capital í~ta!~. can mayores recur 

sos de tierra y fácil acceso a la asistencia técnica 

y al financiamiento. han concentrado los beneficlos 

del Progreso técnico. asegurando su proceso de acu

mulación e impulsando su expansión sobre la base de 

la eliminación de la pequeña economia campesina." 

( 1 ó) 

Tal vez la solución para elevar el nivel de vida del se~ 

tor campesino en los paises subdesarrollados no sea la intro

ducción de alta tecnoloqla. Esto no significa que se esté en 

contra de los avances técnicos. sino de la fuerte dependencia 

respecto a las empresas extranjeras que se provoca en el agro 

de los Paises en desarrollo. 

En los paises en desarrollo, como India. no se carece de 

la tecnologta moderna; pero ésta se encuentra en manos de qui~ 

nes siempre han tenido los medios económicos para explotarla, 



igual como lo hicieron con las técnicas anteriores. 

A pesar de todo. existe una tendencia constante hacia la 

transferencia del modo de producción. agricola de los paises 

capitalistas industrializados hacia los que est<tn en unfl posi. 

ción inferior. asociándose el concepto de "progre~o" a la adop 

ción de esos modelos de producción. mediante la influencia i

deolOglca exterior. 

nes: 

La CEPAL. por ejemplo. emplea este tipo de recomendacio · 

"En términos generales. las estrategias de aliento 

a la oferta pretenden cerrar la brecha entre las fo~ 

mas de producción de la agricultura y poner el f.!nfSJ¡ 

sis en la potencialidad de la agricultura campesina 

atrasada. Un primer elemento de eztas estrategias 

serla la formación de uno o varios 11 paquetes tecno

lógicosº {fertilizantes. semillas. agToqutmicos, su9 

sidiosl que sirvieran de estimulo al cambio tccnoló 

gico Para el aumento de lil productividad". ( 1 ·1 l 

La implantación de proqramas como el *'Plan Puebla", ini

ciado en 1965 por el CIMMYT (Mexicol. con fondos de Rockefeller 

y de la AID. con el fin de admini~trar créditos. insumos man~ 

facturados. semillas mejoradas y asistencia técnica a minifuQ 

distas y ejidatarios. no es la solución que se requiere Para 

un incremento sistem~tico de la productividad en zonas de ac;rr_~ 

cultura que se encuentran en niveles de subsistencia, ya que 

solamente refuerzan los lazos de dependencia a productos impar. 

tados. lo que provoca que en lugar de avanzar. se retroceda. 

Mientras un pa1s no tenga autonomia en su sitema agrico

la. no podrá. 1 legar a una seguridad alimentaria. "En América 

Latina. el consumo de pesticidas tiene un aumento aproximado 

de 8.4% al ª''º" t 18). y la mayor parte de estos productos son 

fabricados por empresas agroindustriales. 
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Por lo tanto. se plantean como necesidades prioritarias 

de un pais. la remodelación de las paliticas alimentarias y ª 
qr1colas. asl como una distribución mas equitativa dé los re

cursos nacionales: si el empleo de la~ .. variedades de alto ren 

dimiento" de la revolución v<~rde va a reforzar la dependencia 

del exterior. se puede recurrir a otros métodos, no tan moder 

nos, pero a menudo eficaces. como la rotación adecuada de cul 

tivos mencionada anteriormente. la substitución de fertilizan 

tes quimicos par los organicos (desechos de plant~g y anima

les) y. sobre todo. la fmplementación de reformas agrarias 

reales. 

La revolución verde no siempre trae consigo resultados 

catastróficos, en un sistema social diferente., puede colabo

rar de manera efectiva al desarrollo econ6mjco y social de un 

µals. 

Pero, ··en tanto nadie hace nada Par.:i subsanar las desi

gualdades. la revolución verde si garanti~a que las va a empeq 

rar". ( 1 9) 
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A. LA§_QESV_¡¡;NTA_,L¿>.:S_Q_~ Ll'>_[vlQJ;;>EB~l_l;,_ 

z.e,c :r _ _C>N_~LC>:S !:;;J;_ST~~A-~ __ .,,,.._Gl'(J_c;:o 

LA:S_QE L.Qs_E_A :t 5;_E~_$_j¿_BDESARR.Q 

Al tratar el tema de la revolución verde. hemos visto ya 

algunos aspectos de las consecuencias que trae consi90 la im

plantación de una "renovación técnica" dentro del sistema aQrª 

rlo de los paises subdesarrollados. Dentro de la problem~tica 

de esta transición al modernismo. la aqroindustria juega un P-ª 

pel de gran impartancia, al intervenir los intereses de las 

grandes empresas en el fomento de la idea de que las técnicas 

que han tenido éxito en los paises industrial izados. lo tnndrén 

tambien al implantarse dentro de las zonas del subdesarrollo. 

Se ha hablado del modernismo como de un fenoméno que va 

aba1~cando extensiones cada vez mavores y que trerá consigo, a 

corto plazo. el desarrollo del sector arcaico o tradicional. 

La Comisión Económica para América Latina (CEPA!.). plan

tea, dentro de su pol1tica para la recuperación y el crecimieo 

to del sector agropecuario, la adopción de: 

11 
•• • diversas medidas de POllticd ... en primer lugar. 

las que inciden directamente en la modernización del 

sector agr1cola. como el riego, la mecanización. la 

invc:;t1Qac1ón y la transferencia de tecnologla ... " 

(1) 

En este apartado, se intentarA analizar objetivamente el 

efecto de la introducción de la nueva tecnolog1a, su impacto 

económico en el campa y sus repercusiones sociales. 

Pide! Castro dijo el 29 de abril de 1967. "consideramos 

que los conocimientos técnicos deber1an ser patrimonio de toda 
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la humanidad", empero. de acuerdo con las pautas pol1ticas, sg 

ciales y econOmicas del capitalismo. ese deseo est~ muy lejos 

de convertirse en realidad. 

éste. 

En cuanto al concepto de transferencia de tecnologla. 

"Fué inventado en Occidente. Cualquier transterencia 

implica la pasividad de quien recibe y la superiori 

dad de quien hace la donación." (2) 

Celso Furtado define el progreso técnico de la siguiente 

manera: 

u • .• es la int reducción de nuevos procesos product i -

vos que permiten incrementar la eficiencia en la u

tiiizaciOn de los recursos escasos y/o la introduc

ciOn de nuevos _productos cap~ces de adicionarse a 

la canasta de bienes de consumo y servicios". ( 3) 

Hemos visto que la influencia de las·grandes firmas y de 

ia ideoloqia de los Paises industriales, provoca la imposiciOn 

de su propia estrateqia de desarrollo a los paises subdesarrQ 

!lados. Los agricultores no tienen ninguna participaciOn en 

los "caminos del Poderº v son los únicos afectados. 

Haciendo un poco de historia, recordaremos que a princi

pios del presente siglo, aunque todavia estaban muy arraigadas 

las estructuras socioeconOmicas heredadas del colonialismo. 

ya asomaba una incipiente tendencia hacia el desarrollo del Cft 

pitalismo en lo5 paises de latinoamt>rica, pero fue hacia fin~ 

les de la Segunda Guerra Mundial cuando la influencia capita

lista empezO e predominar en el sector agrario. 

En paises como Brasil. México. Arqentina y Colombia donde 

ya existia una industria ligera, la crisis económica de los 

a~os treinta acelero el proceso de industrializaciOn. 

Los gobiernos de algunos paises adoptaron una POlitica 
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tendiente ala substitución de importaciones y a la creación de 

una industria manufacturera bAsica, que atrajo la inversión 

de las grandes compat\ias extranje1Aas, quienes pronto extendi@. 

ron su control hacia los sectores mas dinamlcos de la indus

tria y pusieron a dispcsición de la agricultura una amplia 

gama de maquinaria e insumos agr1colas a fin de aumentar la 

producción agricola. 

Como hemos dicho ya en repetidas ocasiones. se insiste 

en ligar la idea del empleo de alta tecnoloq1a con el progre

so Y desarrollo de los pueblos. aunque podemos afirmar que lo 

primero no lleva necesariamente a lo SeQundo. 

Citaremo~ para darnos una idea sobre alqunos conceptos 

que prevalec1an en México hace algunos anos. un pArrafo de un 

libro, editado en 1954 y dedicado Por su autor al Lic. Adolfo 

Ruiz Cortinez: 

" ... y México s1 debe ser industrial. parque la in

dustrialización es el único camino histórico conoci 

do para lograr el pleno desarrollo económico y cul

tural de un pueblo ... un pueblo artesanal y próspero 

es, en el mejor de los casos, una utop1a bucólica 

que la realidad histórica se encarga por s1 sola de 

refutar ... " ( 4) 

Posteriormente, el mismo autor senala, respecto a la cr~ 

ciente inversión económico extranjera de esos anos, lo siguien 

te: 

"Los grandes intereses económicos privados del ext~ 

rior. que necesitan colocar su capital excedente, 

surtirse de materia prima y vender sus manufacturas 

no habrian de tolerar que en una región tan rica en 

diversos recursos naturales, como Mexico, un montón 

de Pintorescos pueblecitos se dedicara a sembrar 



matz. a teJer ayates y a bailar huapangos". (5) 

Efectivamente. con el paso de los anos. Ml?xico ha segui

do un proceso de tndust.r·i;:d i~~ación. con base. principalmente. 

en i mportac i enes, hecho que ha ayudado mucho a 1 pa 1 s. no a en 

trar en una etapa de franco desarrollo económico. ni a lograr 

la tan deseada autos11ficiencia alimentaria. sino mas bien a 

una regresión eccmóm1ca. 

Es cierto también que los pueblos artesanales y prósperos 

dedicadas a -:>"=!mbrar malz, est01n desapareciendo hoy d1a. en 

cambio. se tienen empt·esa~ como la Del Monte. establecida en 

Pl v,-d lf~ del Boj lo. donde los a~ricultorc~s c~sechan las pro

ductotos que les solicita la compañia. empleando el método de 

"aqr1cultura por contrato". siendo beneficiadqs los que poseen 

grandes ~xtensiones de t1err~ mientras las ejidatarios y pe

quer'\os ñCJr i culto res SE! ven cad.1. vez mtt.s marq i nadas. 

La Del Monte proporc1011cl buena parte de los créditos ne

cesarios para cad.::1 cultivo y e>dge. que el agricultor gar.:lntice 

el pago del préstame con equipo y maquinaria agr1cola. par lo 

que quienes tienen que al~uilur la maquinaria. no pueden con

tratar con la empresa. 

En la actualidad los campesinos mexicanos trabajan la tiQ 

rra con tractores John Oeere. en sus ratos 1 i bres ya no cantan 

huapangos. el mayor atractivo actual de ese tipa de música es 

el tur1stico. México tiene ahora música de importación y los 

radios Sony o Aiw~ y rli~r.0~ compacto~ ndccuados para es~ucha~ 

la. 

La ~Lfusión de manufacturas industriales a las zonas a

trasadas ha desplazado frecuentemente a florecientes indus

trias o artesanlas locales. destruyendo asl la base activa de 

una pc,blación numerosa y Provocando una constante proletarizª 

~ión rural. el flxodo en busca de trabajo a las ciudades gran

des y el estancamiento económico en algunas zonas. 



Queremos aclarar que. aunque en múltiples ocasiones ~:e hi1 

recurrido al caso de México para i lustrdr algunos P.Jemplns 

los procesos que ha seguido estc1 nac1on se put~den t;·qu1par·~1r d 

los de mayor parte de los Pa1ses en desarrollo 

Dado que estamos tratando el problema de la tr·~nstercn 

cia de ·las técnicas empleadas en los pat~es desarrl1llados t1a 

cia aquellos que no lo son. Ci1be aqul tratctr un pur1to muy 1n1-

portante: 

Se ha tratada de general izar- la idea dP. que 1.-:.i m0der·ni :-:c;i 

ción en la industria y la aqricult.ura. mediante métodos imPO( 

tados. conducirá a los pal se~: no 1 nctu~~tr ial J ;~ados ,-1 1 in-1 ~vut'l 

ción en su proceso de desarrollu. se t1a pretendido tdmb1ér1 

comparar el trayecto que siguieron en el pasado lo~ pal~~e~: que 

hoy se catalogan en el ranqo de lns ir\'Ju.:.;tr111li:~ados. 1"1Jf1 t-d 

presente de los subdesarrollado::; 

Ante esto. se tiene que tomar en ctientri que t'l subrl~~~ 

rrollo no ha sido el camino trad lc1ona1 hdci.1 el desdrr·oJ ln. 

Ni el Pasado ni el presente <.ie lo:. pai:;es :-aibde:::.irrnl ladfJ::. ~;u 

Parece al paso.do de lo~. paises hoy des.u-rol lados ,~stos ·1lt 1mo~~ 

no han sido subctesclrrollados jamás. aunque pudieri.tn cnnstcie

rarse anteriormente como "no desarrollados". Antes de la Re

volución Industrial y de la evolución del c:aptt<llismo. no ~e 

podla dividir al mundo en pai~es desarrol la,ios y subdesarrol lq 

dos. "El subdesarrollo no es. en modo alc.nmo. ausencia o caren 

cía de desarrollo: es un producto material concreto del desrs

rrollo" 11; 1 

Por tanto, las pueblos de los paises inscritos en la l í~ 

ta del subdesarrollo. no pueden regirse Y obtener bu~nos re· 

sultado5 con las mismas técnicas. modelos de producción e in~ 

t1tuciones por los que se guian los paises occidentales.aun· 

que se trate de encubrir esta nueva etapa de colanial1smo ba

:o el eufemismo de la palabra "progr•:!so". 
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Aunque se ha dicho que la existencia de zonas rurales a

trasadas dentro de los paises pebres~ impiden el desarrollo 

nacional. lo cierto es que el progreso de las áreas modernas 

e industriales se efectúa a costa de un mayor empobrecimiento 

de las primeras. 

Toda la nueva ~ecnoloqta ha sido concebida para obtener 

una mayor productividad u~il1zando el menor número posible de 

horas de trabajo humano y esto solamente podria ser pasitivo 

si. gracias: a un genuino d·~sarrol lo económico. los trabajado

res desplazados pudieran conseguir nuevos empleos en otros se~ 

tares de la econorn1a. 

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo 

lOTI l. estima que para .\mérica Latina en conjunto. la cantidad 

actual de tractores de!splaza cuando menos a dos· mil lon.es y m~ 

dio de trdbajadores. 

"La ProducciOn por hectárea decrece en el sector carnpest 

no. a medida que cre.::en las unidades hasta ten.er su valor ml

nimo en el sector excedentaria y crece en el sector no campe

sino hasta alcanzdr el m~xima en las empresas de mayor tama

i\o." (7 l 

Como hemos vlsto. la zctual tendencia a la modernización 

ha constituido un factor que a la fecha ha actuado en detri

mento del peque~o campesino. Existen adem~s. cuestiones como 

la del uso de ciertos insumos agr1colas. tales como el DDT. 

cuyo empleo esta prohibido en Estados Unidos desde 1972. y que 

en el mundo subdesarrollado se vende sin restricción de nin

guna especie. da~ando la salud de lús agricultorc~. 

En cuanto al problema del DDT y otros mas. recordemos 

que la agroindustria ti.ene interesas creados eri la difusión de 

ese tipo de insumos_ 

A pesar de sus efectos negativos. la influencia de la ª 
groindustria se expande cada dt.a. utilizando diversas forrn~s 



de penetración. tales como: 

11 
•• • proveer tecnoloq1a a los paises menos desarro· 

)lados en diversas formas: a través de la inversión 

directa en una subsidiaria de propiedad total. por 

medio de una coinversiOn. rentar licencias. vender 

insumos. equipa. neqociar un contrato de administr~ 

ciOn o de comercialización. vender plantas comple

tas. proveer adiestramiento. o diversas combinacio

nes de estos métodos. Las preferencias de la empre

sa dependeran de ciertos elementos de la estructura 

fiscal. como impuestos y aranceles ... 11 (8) 

Si se ha comprobado emplricamente que la modernización al 

estilo occidental, no ha llevado a los paises subdesarrollados 

a lograr la obtención de mejores niveles de vida. entonces es 

necesaria una reorientación de la polltica agraria. 

Josué de Castro remarcaba: "ningún plan de desarrollo pu~ 

de ser viable si no conduce. luego de un plazo razonable a me

jorar las condiciones alimentarias de un pueblo". (9} 

Volviendo al caso de México, tomaremos como ejemplo un 

plan que no funciono: el del Sistema Alimentario Mexicano 

(SAMl. estrategia politica y económica presentada en 1980. cy 

ya meta principal era lograr la autosuficiencia alimentaria 

del pa1s "ligando las necesidades reales de la pcblaciOn con 

las posibilidades de Producción". Una de las estrateQias prQ 

puestas Por el SAM era lo siguiente: 

" ... para propiciar el cambio tecnolóqico senalado. 

se venden a los cultivadores acreditados de malz y 

frijol de todo el Pais fertilizantes al 70% de su 

precio comercial y semillas mejoradas y criollas 

tratadas al 25% de su precio. En un millón de hec

táreas se apl icñrán plaguicidas qratui tamenttt' . . ( i o> 
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A diez atlas de la creación del SAM. hemos Podido compro

bar que esta estrateqia de autosuficiencia alimentaria no diO 

muchos frutos. ya que sus lineamientos no se implementaran de 

manera adecuada .. México z igue importando alimentos y el nivel 

de desnutriciO:l de la población se ha acentuado notablemente; 

la dependencia del exterior también ha aumentado. 

En China. a pesar de las catastróficas predicciones de 

hace anos. la población está logrando esa deseada autosuficien 

cía. Efectivamente. China se estci mecanizando. pero la difereo 

cia basica es que la maqúinaria es de quien trabaja la tierra. 

ademós de que no se. depende. de l.-'! avanzada tecnolog1a occiden. 

tal. 

Ninczún pais que no posea una agricultura autónoma.con u

na tecnoloqia acorde con su modo de Producción. podrá progre

sar de manera efectiva. Lester R. B~o~n. economista norteame

rLcano y especialista en cuestiones agroindustriales. opina 

lo siguiente: 

"La soberantn nacional interfiere con frecuencia 

ccn la organización eficiente de la actividad eco

nOmica. la diseminación mundial de la tecnolog!a 

y la obtencion de un nivel de vida mlls al to". ( 11) 

La cuestiOn Principal es que se piensa que el modelo de 

Estados Unidos es el mejor. solamente parque asl se nos dice 

y porque a ese pals le ha dado un buen resultado. 

Norteanrérica trata de 1mp0ner su ideolog1a par todos los 

medios pasibles. en ocasiones se leen cosas tales como: 

ºE! cc:runismo es francamente incompatible con la 

producción de alimento ... tal vez el comunismo es in 

<XJllOP3tible con la producción eficiente de cualquier 

cosa. pero ciertamente no puede crear una abundan

cia de alimentos ... " ( 1 2) 
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Si las orqanizaciOnes internacionales se han convertido 

en intermediarias entre las firmas de maquinaria agricola y 

los paises subdesarrollados. demostrando as! de que lado est~n. 

probablemente la única estrategia vlable para estos Paises 

sea tratar de Prescindir de la Idea de que la ayuda debe venir 

del exterior e iniciar una serie de medidas conducentes a un 

verdadero cambio social. con base en la aceptación y el plan

teamiento de soluciones a sus P.t:Q.eL'!!l. necesidades, de acuerdo 

a una visión real y objetiva de su estadio evolutivo. recha·· 

zando las necesidades y soluciones impuestas por los paises 

desarrolladas. asi como los modelos económicos extranjeros. 

Se alude en muchos paises en desarrollo a pol!tlcas des

tinadas a la formación de un capitalismo nacional y proqresi~ 

ta. Según Ernest ~eder. un capitalismo que reuna esos dos as

pectos, contiene pel!tlcas como: 

"1) la diversificación de la agricultura para el 

mercado interno: 2) la transformación de los princj 

pales recursos naturales del pa1s en el propio pals. 

para su uso interno: 3l la creciente industrializa

ción: 4) una elevada tasa de reinversión en la aqrl 

cultura: 5) la creciente participación estatal en 

las qrandes empresas económicas: 6) el estricto COQ 

trol sobre ld.s inversiones extranjeras. v su subor

dinación a las necesidades nacionales; 7) el control 

estricto sobre la exPortaciOn de capitales y beneft 

cíos; 8) el fomento de las empresas nacionales en 

vez d~ las extranjeras; 9) la limitación estricta de 

la fabricación de bienes de consumo no esenciales, 

y otros objetivos de la misma indole". ( 13) 

Va que las condiciones Internacionales actuales impiden 

la formación de un capitalismo nacional y proqresista 
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en los paises subdesarrollados. entonces se establecen como 

medidas prioritarias. dentro de un marco de transform3ciones 

estructurales cuya finalidad sea la autosuficiencia alimenta

ria. la ejecución de politicas de desarrollo rural. reformas 

agrarias. el empleo de tecnolOQ1a intermedia. entre los méto

dos agrlcolas Primitivos y los motados tecnológicos modernos 

ademlls de: 

''adaptar los marcos institucionales para permitir 

un acceso más ~mplio y más equitativo a los recur

sos de tierra v aqua. aunque para esto tendria que 

traer enfrentarnieht.Us con lo::: elementos sociales y 

Políticos que determinan las relaciones actuales de 

producción aqricola. ( 14} 

El ex-Presidente del Banco Mundi.dl. Robert McNamara, en un 

discurso a la Junt.a Directiva en Na;,_robi, f'n septiembre de 

1Y7J. habló sobre la insistencia de í:dgunos paises subdesarrg 

llados de resolver sus problemas mediante la "modernizaciónª 

qricola". y argumentó que cualesquiera que sean las circunstan 

cias de los paises individuales. todos necesitan reexaminar 

su pol1tica alimentaria y agr1.coia con objeta de lograr más 

rápidamente la eliminación de la pobre2a rural. 
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El término "agrolndustria" ( 1\9.Rl.~IBESS) se incorporó 

al lenguaje mundial hacia fines de la década de 1950. "El pri 

mero en usar esta palabra fue Ray A. Goldberg 

Escuela de Administración de Empresas de. 

profesor de la 

para desc:ri-

bir el sistema alimentario integral de los P.stados Unidos" ( 1 > 

coincidiendo con una tendencia hacia la organización vertical 

de algunas compaf\1as capaces de controlar de manera total la 

cadena alimentaria. 

Goldberc¡ define a la aqro1ndu::;tria como "toda producción 

y disti"ibución de suministros agr1colas. operaciones de pr·o

ducción en granjas y almacenamiento. proceso y distribución de 

productos aqricolas y alimentos procesados ... (2) 

Según Ernest Feder. la agroindustria es "la modernización 

de la agricultura al estilo capitalista bajo el control de la 

qran empresa". ( J) 

El tipo de agroindustria que esturliaremos en este cap1t~ 

lo es aquella que se establece en los paises subdesarrollados. 

quienes hacen el papel de "pa1ses anfitriones". mientras se 

utiliza su fuerza de trabajo para producir alimentos que rara 

vez se destinan al consumo local. sino que se expcrtan a pai

ses desarrollados que son los que mejor pagan estos productos. 

En este apartado se tomara principalmente como ejemplo 

el sistema ac¡roindustrial de Estados Unidos. va que es el más 

desarrollado del mundo actualmente. además de que el concepto 

de integración vertical ha lleqado mas lejos en ese pals que 

en cualquier et.ro. \4) 

Se ha dicho que la agrointlustría es el arma adecuada Pa

ra acabar con el hambre mundial Y que la carrera entre PObla-
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cien y producción de alimentos puede ganarse solamente si se 

modernizan los sistemas aqricolas actuales de los Paises en 

desarrollo. de acuerdo al prototipo de parducc1on de alimen

tos aqroindustrial. 

Sin embarqo. la adopción de los métodos de la aqroindus

t ria implica no solamente la modernización de la agricultura. 

sino un viraje hacia un sistema alimentario integral que abar 

ca desde el campa de cultivo, pasando p0r la fábrica. hasta 

llegar al consumidor. y que incluye la producción de allmentos 

la tabricación de maquina.ria aqr!cola. de pesticidas. fertili 

zantes. el procesamiento y comercialización de los alimentos. 

Actualmente. la agroindustria se está convirtiendo en el 

modelo de desarrollo agr!cola de los paises subdesarrollados, 

determinando. par tanto. la forma de vida de millones de persQ 

nas que viven de la agricultura e incrustando en el mundo suQ 

desarrollado un tipo particular de desarrollo económico y de 

relaciones sociales; se introducen cambios.en la dieta y hábi 

tos al iment.1cios de gra~des regiones, carnbitindolos par otros 

que se desprenden de sociedades que no son homólogas ni en el 

aspecto cultural ni en el socioeconómico, lo que lejos de COQ 

tr.ibuir a solucionar el Problema del hambre, lo agrava. 

Aunque se ha dicho mucho sobre los fines humanitarios 

que persigue la aqroindustria. el modus faciendi de este tipa 

de empresas desmiente de manera contundente lo anterior. ya 

que. solamente se h~ dado luryar al fortalecimiento de una minQ 

ria de la pablaciOn (que no necesita ayuda) y el incremento 

de la miseria para amplios sectores de la p0blación rural Si 

la agroindustria no puede hacer que quienes trabajen en ella. 

ya sea en los campos o en las fábricas. se alimenten debidamen 

te. seria ilógico pensar que puediera alimentar al mundo. 

Las empresas agroindustriales, PQr reqla qeneral. se es-
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tablecen en las tierras de los paises subdesarrollados que 

tengan mayor patencialidad productiva, es decir. las mejores 

tierras. a fin de que los resultados sean inmediatos y ello 

impulse a participar a los agricultores. 

AdemAs. los pasos de estas companias se dirigen a los 

paises 'que estén dispuestos a tomar medidas concretas para gª 

rantizar un clima adecuado a la inversión. 

Lester R. Brown. quien anteriormente dlrigia el Servicio 

de Desarrollo Internacional del Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos y que actualmente trabaja para el Consejo de 

del Desarrollo Extranjero. organ1zaciOn privada que hace est~ 

dios de los problemas de los paises en desarrollo. escribe lo 

siguiente en "Semillas de Cambio: La Revolución Verde"; (5) 

"Los paises pobres. por otra parte. tienen que "de!2_ 

nacionalizar" la cuestión de la inversión de la agrq 

industria y tratarla como lo que es: un camino aso~ 

brosamente eficiente para institucionalizar la tran~ 

ferencia del conocimiento técnico en materia de a

gricultura." (6) 

Al respecto. solamente podemos decir que no se trata siro 

plemente de una "transferencia del conocimiento técnico". sino 

a una transferencia completa de una industria extranjera a o

tro pais. en el caso de América Latina se trata espec1ficameQ 

te de la agroindustria norteamericana. 

América Latina pasee actualmente la agricultura capita

lista mas avanzada de los paises subdesarrollados. apoyado é§ 

to par la fuerza que ha cobrado el desarrollo capitalista en 

otros seCtores de la economia y por su cercania geográfica con 

Estados Unidos. lo que coloca directamente dentro de su esfera 

de influencia. 

Hoy en d1a. en los campas.latinoamericanos se utilizan 
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las mismas semillas h1bridas. la misma maquinaria agrlcola. 

fertilizantes y pesticidas que se emplean en los paises desa

rrollados. a muchos de ellos los financian los mismo bancos Y 

venden también sus productos a las mismas empresas transnaciQ 

na les. 

Hasta hace relativamente pocos años. la participación de 

empresas extranjeras en el procesamiento de alimentos en los 

paises subdesarrollados era escasa; estas compafiias contaban 

con Qrandes mercados en sus propios paises Y los pasibles com 

pradores en los paises más pobres eran escasos. 

Sin embar90. a ra12 de una saturación en el mercado de 

alimentos procesados y prepan1dos en los palses industrializª 

dos y de una repentina t.endenc:ia de un cierto número de habi

tantes de estos paises a utilizar Productos naturales para su 

consumo. los directores de las grandes empresas empezaron a 

cambiar de opinión respecto a invertir en otras naciones : el 

sector con más recursos de la población de los pa1ses subde

sarrollados (10 al 20%) se convirtió en potencial consumidor 

de las compañias de alimentos. 

Las grandes compañias reaccionaron ante la depresión del 

mercado norteamericano de diferentes maneras. Algunas divers~ 

ficaron sus operaciones en sectores distintos al alimentario. 

por ejemplo. General Mills adquirió Parker Brothers. y Quaker 

Oats compró Fisher-Prices y Marx (las tres industrias adqulr_! 

das pertenecen al ramo de los juguetes): otras empresas tra

taron de encontrar fuentes de abastecimi.ento m/ls baratas y em 

pezaron a eKPandir sus operaciones en los nuevos mercadas de 

América Latina. Asia y Africa. 

Las corperaciones se presentan a s1 mismas como salvado

ras d~ la crisis alimentaria. ~firmdn que sus semillas mejo

radas, su maquinaria. fertilizantes. plantaslJ>rocesador?s y 

enlatadoras ayudarán a resolver los problemaf]mundiales. al 
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elevar el nivel de producción de alimentos y al crear nuevas 

fuentes de trabajo. Sin embargo. estas compa~1as ejercen un 

gran control en la economia de los paises donde operan y fre

cuentemente controlan sus fuentes mas importarttes de divisas 

extranjeras. Las grandes extensiones de tierra que ocupan no 

se emplean para la producción de alimentos b~sicos. destina

dos a la pablación local. sino al cultivo de alimentos expor

tables. 

Y. dado que sus gananc~ .. ~s de..,:.cnden en <Jran parte de las 

áreas de cultivo que controlen y a la explotación de mano de 

obra barata, (los paises elegidos para el establecimiento de 

este tipa de empresas no se caracterizan por la existencia de 

sindica.tos organizados. ni por la amplitud de derechos socia

les garantizadas a los trabajadores) se oponen a los cambios 

progresistas en el mundo subdesarrollado, y siempre se sitúan 

al lado de los grupas conservadores. 
11 Por otra parte. aunque la agroindustria es netamente 

partidaria del incentivo monetario, no lo es tanto si se tra

ta de inversiones con algún grado de riesgo, como lo es el e~ 

so de las que se efectúan en los palses subdesarrollados. En 

estos casos, las empresas tratan de que el gobierno del pais 

"anfitrión" asuma la mayor parte del riesgo, mientras las cor. 

poraciónes agroindustriales reciben honorarios de administra

ción Y dejan. ademas. abierta la posibilidad de adquirir en el 

futuro la participación gubernamental. De esta manera~ se evt 

tan las pérdidas s1 la empresa fracasa. A manera de ejemplo. 

podemos citar un negocio de la Quaker Oats que fracaso: 

"La Quaker Oats recibió licencia para Producir y 

mercantilizar su producto alto en proteinas llamado 
11 '!ncaparina" en siete palses de América Central y 

del Sur. pero la Incaparina no se vendió de acuerdo 
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a las expectativas. pese a su reconocido valor nutri 

tivo. ya que el producto no reunia las caracterlst_l 

cas para que se consuma un alimento. como son el 

buen sabor. olor y aspecto. lo cual no es de extra

~ar si se toma en cuenta que el producto estaba he

cho en su mayor parte de semilla de alQodón. Adem~s 

en Guatemala. el precio de la lncaparina era cuatro 

veces mayor que el de la harina de maiz que susti

tula". (8) 

Es importante hacer hincapié en que los verdaderos obje

tivos de la aoroinbustria no son el aumentar la producción de 

alimentos. ni hacer alQo por su distribución equitativa, tam

poco entra dentro de sus Planes adaptar la te~.nolog1a existen 

te a las condiciones de los paises atrasados. Los fines de e~ 

tas empresas son: lograr el aumento de sus mercados y las sa

lidas de sus productos comerciales: obtener ~l m~ximo de pro

ducción al mlnimo costo y aumentar sus utilidades. 

Los gigantes agro1ndustriales tienen un impcrtante papel 

dentro del contexto de la crisis alimentaria mundial. ya que 

mientras los déficit de nutrición y de alimentos aumentan ca

da a~o. la tasa de crecimiento y de utilidades de estas empr~ 

sas crece proporcionalmente en sentido inverso al aumento de 

la escasez. 

Además. el uso de la tecnoloQla moderna ha tenido efec

tos adversos sobre la fuerza de trabajo. La OrQanización In

ternacional del Trabajo {O!T) estima que para Am~rica Latina 

en conjunto. la cantidad actual de tractores desplaza cuando 

menos a dos millones Y medio de trabajadores~ Esto provoca un 

mayor flujo de personas hacia las areas urbanas. que incremen 

tan las grandes masas de proletarios que pasan a formar parte 

de las largas filas de desempleados. 
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L.a "modernización agrlcola" no solamente afecta a los 

trabajadores del campa de los palses subdesarrollados. también 

resultan afectados aquellos que habitan en paises desarrolla· 

dos. Cl cambio de enormes segmentos de la agricultura de Estª 

dos Unidos hacia otros paises. cuma lo fue la salida de Jas 

plantas manutactureras en los a~os sesenta v principios de los 

setenta. costo miles de empleos. Por ejemplo. el cambio que 

hizo la Del Monte al transladar la producción de esp~rrago 

blanco de Calitornia a la zona del BaJlo. en Mexico. ocasionó 

que mas de seis mil trabajadores perdieran sus empleos en Es

tados Unidos. al tiempa que ocasionó tambien da~os en nuestro 

pa1s. como veremos posteriormente. 

~o anterior no significa que se tenga que estar en contra 

del avance tecnológico y del empleo de maquinaria aQr1cola mas 

avanzada para estar a favor de la creación de mayores fuent~s 

para el trabajo humano; existe la pasibilidad de emplear la 

maquinaria agrlcola avanzada con fines socialmente útiles: pª 

ra aumentar la producción de alimentos y abatir los precios de 

éstos y para evitar a los trabajadores las tareas mAs arduas 

del proceso de producción agrlcola. No obstante. dentro del 

modelo de producción capitalista. la nueva tecnologta sirve sg 

lamente para incrementar las ganancias Y para fortalecer el 

control sobre los trabajadores agr1colas. Por tanto, el proble 

mano se deriva de la maquinaria en s1. sino de quien la pasee 

Existe otro factor que intensifica el control del comer

cio internacional de alimento~ por parte de lo~ ~gronc9oc1os: 

el respaldo del Gobierno de Estados Unidos a este tipa de em-

presas. 

"La Overseas Private lnvestiment Corporation (OP!C). 

un programa iniciado por el gobierno con respaldo de 

la tesorerla de Estados Unidos, garantiza la inver-



68 

sión corporati1Ja c.n el extranjero contra PO.rdidas 

sufridas cuando una divisa local no puede convertir 

se en dólares norteamericanos. contra dat\os de gue-

rra y contra la expropiación. A través de la OPIC. 

el Gobierno de Estados Unidos ha colocado un total 

de 3200 millones de dólares en ar-ayo a la inversión 

de cumpar\1as privadas en el extranjero ... casi dos 

terceras partes de toda la inversión Privada de Es

tados Unidos en los paises subde!.>arrol lado!:'.. ·excl u-

yendo el pctn".);_c'.:'. t!.!.>tá.n a~eguradas Por la OPIC. 11 

(9) 

Exjste. otro problema ligado a la expansión de la agroin

dustri~ ncrteume.1-icdoa en el mundo subdesarrollado y a la pn-

ses1on de 9rand!'.'s cxte?ns1órw~~ de tlerrn. por parte de. e.st.as 

comPal'\ias: 

poblaciC:>n mundial depender:. du Estado~i Unido~;; para su nprovh,,iQ. 

namiento de cere.::.1~~·•, ~ste pa1s es tambic~n un qrñn 1m.POrt.aiior 

de ali me11Los, lo~; corn.;ur.1::.. e.to res norteame1- i cilnos se hacen cada 

vez mWs de;p-c¡id1ent.r.:s do 9ran car1tidad de pn:xiucto!:-~ ag-r-ic.ola.~~ 

·importadoD \'.de segui r~:e dilndo el tr·a!;:lado r.ont. i.nHo de la pro·

ducc1on hacia ~~on~~s de paises pe:rLf'".Jfn~cientes al mundo subde!.i2 

r-rol ludo, dondt:~ existt: un m~_iyo¡~ ml:!rgen de c;u.nancia. cJentaz 

de m:i lef-: de grqnj.:1~ no;-ce:an1~:!:r1canas dejaré.o de e}{istir ~, con 

el lo se Ci-t"-~t~::1 lH'.a dcpc..ndenclt:l a t.m uso distor~1ionado de 1.01 

tierra de Jos pal.se~. ~ubr.tesan·ollndos. 

cultura. de los Est:.ados t.h11.-1 1-..;-· a su pror-id. clestru._:c.lón.. ''La 

poblaci.On aqrlcola norteainericana t-~s actualmenLe la menos nu-

merase: de todos los .sectores. 1~epresentQ nh:::nos del •1% del to-

tal de la POblaciún de este pa1s". ( 10) Aqul, al hablar de 
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cultores. quienes estéJn desapareciendo rapidamente. 

A fin de ilustrar un Poco mas este capitulo. citaremos. 

un caso de establecimiento de la agro1ndustria en otro p¿,1s.: 

El Valle del Baj1o, en Guanajuato, situado aproxirnudnrnen 

te a 300 dilómetros del Distrito Federal. se caracLeriza par 

sus tierras fértiles. apropiadas para l.lna arnplia qarna de cultj._ 

vos y su clima templado. Este Val le. que fué cuna de la Inde

pendencia de México, se encuentra invadido desde. hace m .. is d¡_; 

quince afias par la aqroindustr1a norte¿imerlcana: r-res empreza~; 

procesadoras de alimentos. que or:ieran también empacadoras y en 
!atadoras se encuentran establ~cidas ah1. modificando la d'.Hj_ 

cultura que prevulecla en la. t·cgíón e int:~".:H·.:l.ndo el BilJ1o al 

capitalismo internacionnl. 

Las tres compafl1as rnencionad<15 ~;on la Del Honte, la Com;:,: 

bel l 's y 1 a Gc.nera 1 F"oods; ~ .:; wupresa que mas impacto ha te.n..,t 

do en la región es la Del Monte, que. tiene su ftlbrlca en Ir.::::

puato~ la cual emplea a un mayor numero de trabajadores y pr9 

duce más variedad de producto::; d~-! cualqt1ler otra subs idior·ia 

de es ta compaf:i 1 a en e. l mundo. 

So. han modifícado las t.écnic.:-1s de cultjvo. y lo~; produc

tos que se cultivaban anteriorm-:-r1te h;:-.Jn dado paso a otros que~ 

dejan mas util id21des ~n lo:; nmrcados e;~tranjeros, ya que l,.i 

peblación local. salvo aquello~; !.;ectort-s. con mayor pod:er J.dqt~1_:!_ 

sitivo, no puede comprarlos. ccnüo (~S. el c.:i:.;o del espetrrac;o. 

En los campos del Bajlo se are; la tlcn-ra can trace.ores d~ 

la John Deere. !F.! controlan las plaga:. con i.n~""r:t!::::iC:.c1::. de la 

BaY1Jr v f·d ry~niJ..dü e.s al imcntndo con productos de la RnJston 

Purina y Anderson CJa-•/tuo. igual ciuc en el agro norte8merica-

no. 

Todo es.to repercute en formo. negativa en lo que respecta 

a la producción de granos básicos, ya que lo~ uqr~cu1tores dg 

jan de cultivar mat.z y trigo para dedicarse a otros productos 
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·t;1u.e tb.Em;rifi!l 1mazrn::.r tciiem.ai;id;,, :p;.i11-a ic aQroindustria. como es el eª 

<S:OJ cti-eil. coll.Jll\t.ii."'Olll •r:leil. t::omat.e •f:.n .S: nalca, 

it'ltf.!Y.tÍ't:OJ .. !OOJmo anmdhtr~ Dt.;c,:: palses en proceso de desarro

lll1m. tha <dlad!CD ;p,rhn..rii:li!ac! ·a 13 '"'··tcultura de O><Portac10n. dejan 

ciirv ·de ll·ad~CJ Il;as Wlece:s;.Ii.:cl.adl.!f..: b~is ic3.s del grueso de su poblacion. 

rmibmtas <i;JJ.:JC ti.ttn\'t.'C1Il'l.'it1an 'Cubri rsc r·e-'.;urriendo a la irnpartaciOn. 

lltBstt·eir IR .. !ft't"lown .. y:a c1tada antc:rionnente.ex:pres6 su par

tt.riro~U,w- r.Ua'Píillllli.1~ .res:t:>ecl:c:i a ~.:--..~ n:~cPsldades de importación de 

•:;rrr •. a:mcn i.eri JtJl!IEJSt;f1C:l fP:IZ\ll s ·: 

"'itllélt::!i.coo l'!.X.Port.~ 1 O; ue su cosecha de granos entre 

!\~Ub.5 y Yl-9,&9., :pero les incrementos en la producción 

.\f.llle.t"ctn su:perados pot- una de las tasas de crecimien

lbo idemo:J.r.a.fi,c:.c1 mas rf-1.pidas del mundQ;._ .. A mediados 

.. d:e 11.,as .s-e•t-:::r:JLd., N~:....:.c. i=iP.::3rtaba un.=i Q\.linta parte de 

-e\l. .i.r1J:CDntro!lable c:.L.~irniento de ·L3 población se co

.mi .. o tal1es a'tT·a:TJce.s ~ .. ~ { , 1) 

.'All iri.es:pecto se puede decir que el numento de la produc

:cith:l tnD t'd:ene ni"!':l.c;iiin v::1:r.cu.lo oon unu posible soluci.ón al Pl"C"t

ibll.rerna ,aU..ii:mE::nt.ari:i.o, :si e:;.te au~ento se da bajo el modelo c::api

ttall.i:sit.a !de ·comercialización de los al intentos, Ya que, en os te 

•caso,, :se procl:uc.e. no para satisfacer las necesidades nutricio

.na1li.es rde lllD :pal.s .d.eten:iinado, sino parn lograr una mayor compQ 

Li>.ti,v.il..da;!;. .>:.:i. .el :r:i::rcetio .. F.:n el caso de que la oferta supere a 

il.a .mema:oda,, eil. a.1 i.mento se da a los animales o se destruye p-ª 
ir.a <evi::Ut.ar 1una cai·da .en los precios. 

1.ro>s: ¡paises !iUbdesarrollados expartan una variedad l iml tª 
da (de ¡pr.o:>ci:uct.ios .destinados a un numero reducido de mercados 

Ii.1mP@rlt.ad0I't::S .con de.fin.idas necesidades estacionales. particu

U.,anmer.iit.•e 'cl·e frutas v hortal iza-;~ Esta combinaciOn frbna el di 
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namismo exPOrtador regional y hace dificil reducir los riesgos 

inherentes la las fluctuaciones de los volumcnes y pr·ecios de 

los productos exportados. La demanda no es estable. y la in~!!l 

tabilidad de los inqresos por las exportaciones aQrlcolas pe~ 

judica_el desarrollo global de los paises no industrializados. 

A pesar de los efectos negativos que el aqronegocio im

planta en el mundo del subdesarrollo. las Qrandes empresas se 

expanden rápidamente dentro de las zonas que se consideran '\1 

decuadas". con lo que se agrava la situación de sometimiento 

a la hegemonia politica y económica de otros paises. 

Ray Vicker. quien fuera jefe de oficina del Wall Street 

Journal. dijo algo que ilustra bien lossistemasde la nueva 

POlitica de,dominación: 

"Necesitamos la redistribución no de la riqueza.sl 

no de la tecnologla que posee el mundo industrial ... 

Quien recibe la tecnologta debe tener la voluntad 

de cambiar su forma de vida y, le guste o no. ten

drá que cooperar estrechamente con el donante por 

los años que dure la transición de la capacitación. 

Algunos tercermundistas podrán llamar a esto "neo·~ 

colonialismo. Otros lo llaman "cooperación mutuameu 

t.e benéfica". ( 12) 

La agroindustria actual de los paises del subdesarrollo 

tiene qr~n semejanza con la de los indt1strializarto~. en J?s 

dos existen además. simi!es unidades de producción agroindus

trial dirigidas par una nueva burguesia agraria. Pero. ld di

ferencia estriba en que dentro del arnbito del subdesarrollo. 

este Proceso tiene lugar dentro de una estructura socia! que 

va estaba curacteri=ada por extremas diferenci~s de riqueza y 

pabreza en el campo (donde el 7% de la POblación posee el 93.8 
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de la tierra cultivable). Los .agricultores sin empleo no put;j.

den. POr !o general. encontrar un puesto en la indust:ri.a (en. 

Estados Unidos. aunque hay desempleo. la crisis no es tan fuer 

te como en otros paises. ademas de que existe en ese pats un 

seQuro para el desempleado), lo que ocasiona una situaci6n sg 

cial y pol1ticamente explo.siva en el campo. 

Por otra parte, las compañ1as transnacionales siempre tiª' 

nen un papel importante en las fases mbs lucrativas de .la agrq 

industria. coma son la manufactura de insumos. el procesamien

to de alimentos y su comercialización. 1 nLcrnationa:l Harvester. 

John Deere. Massey F'erguson. Forc.l '.1 F'.l. Case. {subsidiaria de 

la TENNECO). surten a los agricutorcs del mundo de lnaquinaria. 

agr1cola. especialn;c.nte de t:ractores; qigant.escas empacadoras 

como Quaker Oats. General F'oodz. D~l Monte. Heinz. Green Gi.ant. 

Uni tcd Brands. Consol ida.t<~d Foods y Hy-Grad.e, ofrecen los PrQ 

duetos al imenticio5 altamente elab• .. n-u.ios 'l pc.1co nutrlt\vos 

va tan conocidos Cil- Nor·teamérica y en EurOpa Occidental, a un 

nümero cada vez mas \""tff::nde de consurnidor.¿;;s de pa1se~; !"'..utxiesa.-

rrollados. 

Dow Chernical. 8f1.SF. Ba•/er norden, British Petroleum. Ciba 

GeiQy, Cynamid. Hoffman LaRoche. Mürck. Shell y otn.}s fabricaD 

tes de pesticida;., veno~!n p1·.:_ductcs qt1itnico~; letales como el 

DDT a los paises subdesarrollados. a menudo sin restricción 

alguna que proteja la ccolog1a rte un pais y la salud de sus 

habitantes. 

Res¡J"ecto a la industria de los fer t. i 1 izan tes. ésta no se 

encutH\Lto i:..ur. rt"'.!~rtrimPnte controlad.a Por las empresaz de E:stª 

dos Unidos., va que e}{istc una fuer-te compf.i:tencia de íii"h1d.~ j~ 

ponf~sas Y europeas. Entre las principales co1-poraciones nort~ 

americnn~s estan la W.R. Grace, Monsato. lnternational Mine

rals 6. Chemicals. Williams Companies, Beker Industries. E~-:xon 



7.'J 

y Allied Chemicals. 

Otro aspecto impartante de la agroindustria es que las 

qrandes empresas controlan también el flujo de muchas mercan 

cias agr1colas desde los paises capitalistas desarrollados 

hacia los subdesarrollados. como ejemplo tenemos el caso del 

plátano. cuya comercializaciOn esta dominada por Uníted Brands. 

Del Monte y Standard Fruit. 

Los paises que se dedican al cultivo del platano. al do

dicarse principalmente a la comerc1alizaci6n de este produc

to. se encuentran dnte el peligro de una gran vulnerabilidad 

en sus economlas. Se ha intentado. sin éxito. la formac10n de 

c~rteles para algunas productos tropicales. por parte de los 

paises productores. pero son los cárteles ca!""parativos lo!i que. 

controlan la situación. En el caso particular del plfttano. en 

1g74 se intentó formar la Unión de Paises exportadores de Pla

tano (UPEP). sin embarQo. el plátano no es una fruta que se 

pueda guardar algún tiempa para ncqociar su precio. y los de

m~s paises no neces í tan de este producto de manera indispensa 

ble. Todo esto hace que los paises productore::; se dobleguen 

a la politica Y los prectos que establecen las grandes empre

sas. 

Pasando a otra cosa. un punto Por demás importante es 

el de comercio internacional de granos, dentro del cu~l. como 

ya se mencionó anteriormente, Estados Unidos ejerce un gran 

control. E!::tc r-~1= .::.?o:-t.:..::. ::i:;..::: del (;.O¿ de !u ofcr~d. G~ cc.rt.::c•·-

les en el mercado mundial. bélsicamente a través de cinco gran 

des compa~ias. Este control en cuanto al abastecimiento mun

dial. da a Estados Unidas un gran poderlo dentro de La econo

mla Y la paL1tica alimentaria en el mundo. 

Las cinco compañi.:J.!; cncargadus dt!l cont.r·ol de granos son 

la Carqill. Continental Grain, Bungc.. Dreyfus y el complejo 

André Garnac; ellas manejan aproximadamente el 85% de las 
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exportaciones norteamericanas de granos (13);estas empresas 

"snn propiedad de ocho famili.as, quienes rehuyen la public1-

dad y dirigen las operaciones de Las mismas casi en secreto. 

Las oct10 tam1 l i as son La Carg111 y McM1 l lan (Carqi l l >. la 

Born y la H1rsh {BunqeJ. la Fr·1burg lContinental Grain). tri 

Andrt: )' la He1de.gen {/\ndr~ Gar-nac) y la Drevfus (Drevfusi·'. 

( 14 1 

Dado que las compafl1as son corporaciones pri.vadas. éstas 

no tienen obli.qacióo de pre.sF.!ntar informes regulares sobre sus 

qan<tnctas. venu.ts anuale::; e sus nuevas plan<es de inversion. C<J. 

da af1c.1 se trans ladr1n decenas de mil '.!s de mil lon.es de dólares 

en gr-anos de los patses cor1 exct:d~nt..t_· .. _; ;_;. las d".::fici.ldricJs: el 

control que ejer-cen est_as corpacaciones les concede un POder 

de vida y muerte ~obre mil lonus de Pürsonns. 

Estas e.asas cori1eccialGs iniciai-011 su::; oper;:iciones e:--i el 

Siglo XL~ v nunca so han visto en peligco de que sus func1oncs 

sean acapar·ada~ Plff otras cor..paü íds tran.sqn.c i anales; act.úan 

tor. 

De las cinco princ:i pal e~-~ comercial i Z<!doras de qraric•;;. l.a. 

mds poderosa (~S la Cc.nJl lJ. cuyo enorme volúmen de vent11s anua 

les l.J. coloco cum0 i.~- •nd'/ür cor-pc.).rdc1on privnc!.1 dr.: E!::tñdos Ur.t_ 

do::;. 

L2l. Ca1·gi l L lnc. :,,:.~ fundó t~ti el ar'lo de ltió5 y e.s J.a l.mi•;<:..'l 

de las cinco campar'iia.s que nació en Estados Unido~~ { 1as cuatro 

{Z_estant.~::s tuviet·on ~,;1.i or1qen en otrcs patses y post..(!í 1oru1eri:..~ 

sJtran::-;ladar·on a E:~L::!do::; Unidos>. IC:r-, 1909 la famil1t. Mt.:.:M1 ll.ctn 

empezti ~1. p.;:irt1c1par en lc1 empresa ,::i_ Cdl:iblo de. salvar "' la Car~ 

gi!l de la qujebr~: en la actualidad ~l 85% de las ac~10nes 

pertenecr:n a las dos far.lilias. Y la presidencia la oc~Jp.-·. un 

miembrc• U.e los McMilJan.: la cas<::t mat:riz se enctlf~r1~r.:.: ~n Ml.nnea 



pal is v su imagen es 100::; nort.ea.r.ieried.."11.a 

La !'::it.ad <le l~ !nQT"esos :!ie est..a. em:::-res,."J. ·!-:;t? ·~1t•Ui·trntn1 ·~:1·-

cereales. el resto se obt:.ene d t.rav~~s ·::ie 1....oda .1n.il .~,e:~nJ·e .. :l~· 

actividades que cor.ipren-Oen des.Ce el a! ime.nt.n :pe¡ra :cmuin1~1.il·1:'.r;. 

hasta el comercio de met:aies. 

Enumerando la qran cta.~,.ier-s:Ca.:.'l rle n{::·;1 ::c~1(\S ~1!'. :J.,~1 C..:~·r:;ri~!U 

tenemos que esta: 11r:.picL a~:rr,¿r:e~a. se~a :p¡ r~~"~'n.Q.~ .. c~1.r·;:L:i.. 

rn:Ss soval ctirt.amn. 1 inD. :;::;.a!z y :.J;.r:is se:m: 1 l d.$ ·;:,:::1r-a •::arc(Ff.·7"·t i;r: 

las en .aceites .,. otros pre.a u et os , 

de pescado. imparta y procesa zz?.:car s1n :r--efil·r~aT v :n1~~il~~:·.:-.; :Lus; 

propiedades incluyen buques. ':.;ates y oar.c.oz,:--,_.~· ... :PC?!:.<:~e: :¡ ~iO(J ·~n1· 

qones de fcrrocarri ! , ca.t;"J1one.3 v .-n.:>n".:aca:-q.a...r;;:; 'tJ:er.e <.:1dt:mdts ~m.:i 

red de depósitos que muevBn ~;u =·::. l l.~!1es de ~:;c-1t\r.~J.ad'3.~ ,att~Hd-er: 

de alimentos, fert i i izan tes y or-_ros produr.:-::os .rJF..::.~:i.'i1:-12clm:: .. ,:i.'l 

mundo entero. 

llas y efectúa ín•..1est1gac10:1e.:;. sclH'"•3' l.3-s v.::: . .,-'Jt:.•daLür.~ .:\t:...E..!J'..; 

rendimiento de la revolución :•erds; pese~ .. s . .:..1 :r·.r,;:-ip·lc1 s.. 1 ~;:tum;.:1 

de telégrafo cor..putarizild.O cot~e c.o;-;~:::ta !:'.n::.re :~:i ::!, :s.u5; :,:;,t.; em-

plazamientos en Estados UniCos 'J' a. las SD '~t.:::· t.J :::~r..e: ·EH1 .mt. r·r.i!: 

3& pal.:-:;es. Comc.t-c.la11¿a e;-, : . .::_-..:!:.... __ ;:-;'. . .!nd" . ., ~.-~~:''"fC·. ·IF·:'l·-: :.·fd:.~1C.e> 

sorgo, avena. al fal f.-a, ce~t<.,r:o. s0·.¡a. ¿z;.:c:.::;:;. ,n,e,~ ¿1::¿~ ;;1c-~- J t!.o;;· 

i nctustriales y co;~.est ibl.es, dl 1!.-:~:.nto ;:.''-~í..i!l a:.'c<:. d:.• c,.:irr ::J.1 •/ ·P-~ 

ra ganado y sal; cr1a ade;:;:?:.s los ;-;.n:..1::aies p¡_:;r·a J.c1~. i:;:ue .;:..~ro.:::ucc· 

el alimento. Aproxi:nada··-::{~ntc ti;) '.:uar-t.o d~~ Sl.\ ,r.;,;.,p:i~.~l !;:st::i. 'ir1-· 

VPrt i.do fuera de Nort~..;.a:-;;b!r ! ::a. ~ :, : 

Lo ant.erior nos penn~t.~ ,.1.-~1pl::.~:::· ur· FCCD la 'HJc:::i. e\¡;- 'l_,:~ '.!'~! 

nera de actuar de esta tipo d,F f'~"i1;-:·, <;.'.5as .. ., del a1·t.w g:-actci d1.:: 
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ga a reflexionar sobre el gran peligro que implica que dos ter:: 

ceras partes del abastecimiento mundial de cereales dependan 

. de un solo pais que export~ al resto del mundo el 50% del tri 

go, el 50% del maiz. y el 80% de la soya que se requieren p~ 

ra alimentar a la población del Planeta. 

"Estados Unidos no solo produce y exporta alimentos. 

también está informado ~•obre la situación de la a'JrA 

cultura mundial en cada momento y de sus tendencia!; 

a futuro. Medianle r~l programa "Earth Resources Tect) 

noloqy Satel 1 it:.e'' 0bti.ene información sobre la su

perficie sembrad.a. e~>tado de los suelos, calidad de 

los terrenos dedicados a la agricultura, hidrogra

fla. er1fermedades de los vegetales. {Eant1dud de an~ 

males consumidores de VP.getalei.Jet.c." ( l&i 

Por lo tanto, Est;,dos UnJ.dcs estét en pas1b1iidades de c9 

nacer la situación coyurttural de los pal~e!-~ subdesarrollados 

Y prever el futuro ctel merc;:i.do tle cereal~s. 

Las qrandes compa1i\as como la Cargi11 y la Bunqe saben 

de antemano el estado de lüs cosechas del mundo. su evoluci.ón 

y las necesidades alimentarías de la pablación mundial: cst~n 

enteradas de las re.servas que existen en los demas pa!SP.!".>. lo 

que les permite fijar el precio que deseen. 

Debemos agregar que no solo las transnacionalcs espec1.:i.l! 

zadas en el ramo de la alimentación est.an expandiendo sus opg 

raciones a otros patses y divorsif icando sus sectores de operª

ciO. En la a(:tual1dad. otras grandes empresas se estan expan

diendo: la ITT se dedica tamblén a la producción de pavo!:>.[}<i. 

Dow Chem1cal al cultivo de legumbres. la Boeinq produce pat.a

La::;_.7 la Gt:!LLY O.i.l diíllt:lll.ir·cts, ~d ViJlks1.-1ayen y i~ Greyh.ounn han 

incursionado en el mercado de la carne y Un1lever {la agr-oin· 

dustria más grande del mundo> posee grandes y diversas plantª 
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En Brasil reallzdn actividades aqr1-::alas Mlcnmas Qmpn~~;i1~~ 

1ndu~triale¿ como Volkswaqer1. M1t~ub1sh1. Mercedez üenz. llS 

Steel, Goodyear y otras md.s. Esto ho::; de.muestra que solamente 

una transnac1onal puede entrar ü.n el ter1-e.r10 de otr·a tr--ansnd

cional. 

Al estar dedicado a la agro1ndustr1a e~te capltulo. con

sideramos necesario hacer un pequeno re~umen de las activida

des de la empresa Unilever que. como Ya mencionamos, es la a

groindustria número uno a nivel mundial. 

Unilever, que estd. conr:1deraUo como "el rey de la mar9a· 

r1na". tiene su origen en tres firmas competidoriJ::;: Jurgens y 

Van den Bergh de los Paises BétJos. y Lever Brother de Gran 

Bretafi.a. Las dos primeras se dedicñban a la comercial 1zacUm 

de la margarina y otros grasos al1mentlc1os, mientras que la 

empresa inglesa fabricaba y vendia jabón. 

La razón principnl de la fusión de. e~tas cu111pañ1as tuf! 

el hecho de que la margarina y los jabones se tabr1can a par· 

tir de las mismas materias prirnds básicas. pero con algunas 

diferencias de calidad y de refinación. 

En el ar'lo de 192·1 la Van den Bergh y la Jurqens crearon 

la "Margarie Un1e" en los Paises BaJOS y lü "Margarine Union" 

en la Gran Bretaña. Poco ciespues se unieron n el 1 ns dos compq 

n1as mc:t.s: la Hartog y la Sch1cht. que operaban en ramas afines 

a las dos primeras. ,··1ru:lmente. en 1Y30 Lever Br·other y su.s 

tiliales se unieron .:il r,n.ipo, y fue asl como nac1ó Unilever. 

La Un1lever se deQicu principalmente a la fabricación '/ 

comercial izac1on de margarina., Jabones de tocador y una an1-

Pl i.=i g<'lma de dcte1·..,,¡~nLt!S Para ropa: como otra!::; comparí1as. ha 

diversificado también sus operocioraes y ha tomado participa

ción en varias empresas técnicas de Europa, como la fabrica

ción de productos electrotécrucus y ha entrado, por medio de 



sus filiales en el negocio de la fabricnclOn. de motocicle

tas. 

En México. Un1lever controla Pond's, (cremas de toca

dor) y Zwannenberq (embutidos). además de otros productos. 
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El segundo lugar en cuanto a importancia. monto de sus 

operaciones e impacto a nivel mundial en el ren9l6n del agro

ne9ocio. lo ocupa una empresa conocida amPliumente en casi tQ 

do el mundo: Nestlé Alimentana. 

La Nestlé nació a mediados del Siglo XIX.cuando Henri 

Nest.lé inventó la harina lacteada para la alimentación infan

til. aunque su fundador vendió su negocio en 1875 a tres in

dustriales suizos. la empresa yu estaba en marcha, el produc

to ya estaba expcrtando al extranjero y, pocos a~os después 

empezaron las fusiones con otras compa~iaz y SU proceso de e~ 

pansiOn, lo que permitió que la Nestlé lleqara a ser el gran 

imperio alimentario que hoy conoccrnon y que abarca una larg'C-. 

serie de Productos aliment.ic1os y algunos. más de otros secto

res de la industria. 

Después de la Seounda Gucz-ra Mundial, li2 Nestlé se asoció 

con otra tirma suiza . Alimentana. S.A .. de donde nac10 su nom 

bre actual. Esta unión dió a la Nestlé la oportunidad rl~ abar: 

car otras ramas de la alimentación. ya que Alímentana. S.A., 

comercializa los caldos ;,r sopas Mdg<Ji. 

Nestlé está pre~;.ente en el mercado de alimentos para be

bé, Productos l~cteos bajo diferentes formas. quesos, café sQ 

luble~ productos dietéticos. conservas. dulces. chocolates. 

POstres. helados. vino, agua mineral; tiene participación en 

los Productos lácteos Chamboui-cy y en cit.rn ti.r-o de al•iPL·i::~as. 

como la Wagons Lits y L'Oréal. 

El presidente de Nestló de~laró en 1974. respecto a la 

creciente desconfianza del Público par las grandes empresns. 

lo siguiente: 
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'·•!. 
También en la medida en que e! pe~~o económíco~·cte 

las qrandes empresas se haga sentir cada vez m·;¡~. · ~~ 
tas seran cada vez ~enos dceptadas social y pol1t1-

camente. Suscitarán odio y ant1patla como todo lo 

que es grande. Eso no significa que estén condenadas 

a la desaparición y que se regrese al artesanado. Yo 

no veo por ahora mas que dos v1as posibles que de

sembocan en una especie de "nacional1zaciOn'': naciQ 

nalización par el Estado. o nacionalizaciOn par el 

intermediario del capitalismo popular. Pero éstos no 

son. por ahora, más que proyectos ... ". { 17) 

Cabe se~alar que. al qran Poder que tiene actualmente la 

aqroindustria y a su expansión masiva por todo el mundo. deb~ 

mas agregar la capacidad que posee para cambiar los h~b1tos 

de consumo en algunos paises. Esto se tratará de manera mas am 
plia en el capitulo dedicado a la intluencia de la publicidad: 

ilustraremos aqu1 el caso de la soya: 

Después de varias décadas, la influencia de Estados Uni

dos logró que la saya ocupara el lugar Pl~ivi legiado que hoy Q 

cupa dentro de las eKPOrtaciones de Estados Unidos. 

La soya es una planta que se puede cultivar solamente bª 

jo ciertas condiciones especificas de clima y en ciertas latl 

tudes como las de Estados Unidos. donde este cultivo ocupa 

un acre de cada 6.5; tiene un alto valor porteinico l40% de 

prote1na pura) y se usa como componente principal del alimen

to para animales. 

Mediante la Ley del Alimento para la Paz, se introdujo 

el aceite Ue soya a varios paises . c.:omu E::>pd.ii.d y Tunez. don-

de anteriormente se consumta principalmente el aceite de oli

vo que en ellos se produce: en Holanda. pa1s productor de man 

tequilla. hoy en d1a se consume más margarina. elaborada con 

soya. que manquilla. 
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El continent.e l-.:urnpeo solo produce un mtn1mo Porcentaje de 

plantas que snn fuPr1te de prote1nas. por Lo que las exportacio

nes de E:stados Unidos a Europa. que en 1949 eran de 47 000 to

neladas de soya. ~n el año de 1973 ascendieron a ~ 000 000 de 

toneladas. 

Est.adcis Unidas e:..;;ta creando y controlando el mercado de 

soya en el mund1J y, después de haberla c::-mvcrttdo en el princi

pal alimento para an1m<tlcs. actualmente ~~e exp~nriP. cada vez mé.s 

su uso para constimo hurnnno. 

Ln. PVT (Pr--:itt!ina Vt;:iJetal t{·~Y.turi;::<:id2.l < \H}. es un producto 

que LienH qrMnd•·~'.-~ posibilidades en i:.:l mercado mund'iél~. ya que 

con adit.ivos n:..;µecialcs puede convertirse en lln complemento de 

te aumento, 1 a PVT puecle convertirse <-..:11 un qran f':!X t to comer

cial. 

mo de d\st.intos poJ~;e.:..; pa.ra lo<Jrar l.:'i int.r0dt..:cción de !a soya, 

podemos vo.r nhnro a lo!.~ h:1bi tant.es de la maynr parle de las 

gr·andes ciudades del mundo consumiendo hnmburqucsas - Los resw 

taurantes del t iPo de Mc.Donald's y del KentacKv FriP.d Chicken 

se mult:.1plican. cadr1 dla ~n cu.:i.lquier luqar donde ha.va un buen 

nllmero de constJmidorns en potencia. De est·-:~ manera. los habi

tantes de ciududes como México y Madrid. han aceptado plena-· 

mente la hambu twouesri. r.uando antes no formab;i parte de su die

t a al imenticin. 

A la agroir1duslria no le intereso el vaJor 1111t·rittvo de 

lo que la qente consume. Los gastos que hacen e!.it.as empres;is 

en invcstigac11'.'.'>n v de!:>ctrrol lo son ~cnor~s que loz d~ c:u,""1c¡ui.er 

otra industr ta 8'n los I-:stados Unidos. y disminuyen en propar

cion a las v~nt.i\s, mientras se gastan grandes r:'!nt.idaíles en 

publicidad y en ideds que ayuden a reducir sus co~t.<"'ls operati-

vos. 
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La allme:ntac:ión es monopalizada por las f1rmds aqroindus

triales y éstas ~un aµoyada!:i firmemente. por sus 'JOb1nrnos que, 

cuando poseen excertent~s de alimento!.':. se encuentro'-\n ñnte e! 

medio ader:uac.to para eJercer pres1an pollt1ca sobrP- aquellos 

paises· que necesitan importar productos agrarios bás tcos. 

EL alimento es para el ser hum.:ino ln rn~"\~; f1mdC1mcnlal de 

sus necesidades. s1n embargo, la.s emPrP.sas •¡ lt.)S c;¡obternos no" 

lo consideran un derecho humano bcts1co. ''f:.•n la clC"t.ual1dali. 

la producción y el crJnsumo de alimentos se <;on!.:.1de1·~n f~n for

ma separada''. (1'1) 

Yii tuer·a por cala.st.rofes naturales o por el ~ú·;tP.m;, 'l las e= .. 

tructura.s socl.-:tles. Ahl.)ra. la escasez ch· al rmenlos f"!S un l"enr~· 

meno introducido por el comercio ya qu'-' LJ prt:H~¡¡ .. i.-.d ha.1.iti de 

éste e~ encontrar la mnnera adecuada Pilra e.st.:itli l 1zor los pre

cios de tos Produr.tos '1liment.:irlos en el nivel mr"ts alto dur<tn· 

le el mayor tiempo posible. 

De acuerdo con las leyes del mcrcddo cor.>ital1~t•L un pro

ducto escaso será r:aru, y quien lo tenga, PCY"lr,!t obtenr.r gran· 

des ganancias. Lo:t nat1~ralezH y la politu.:a PIJe'JPn Joordr la a

bundancia. pero solamente el hombre puedo plani.fic-a1 l.:t escasez. 

Dentro de un s1st:.ema de l ibrc mercado. lc-1 gr~n mayoría 

de los productore~: nr1 t.ienen ninguna i.nflucncin. dentro del tun 

ctonami~nlo deJ mercado al.imentnrio, mientras que en tas paises 

que se riqen pc>r un Slstema social de Planif1caci611 central. el 

estado y ;;.ub dqt!nc.Las locales cumpen la función. ~ctnt.o de com

pradores cr_1me> de VPndeúoreS, controlanJCJ dS( Jos µr~C'iOS para 

produi::t.ores •¡ consumidores. 

Por tonto. ~in aumento en la producción mundi~l de alimen

tos no üport.d ninguna solución. cuando e.xizt:en paH•E"S. como los 

de la CEE q\IP pr·or.t.1r:ctn la "compra de intervenctOn'' (1 qran es-
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cala cuando las situiiciones del mercado ümenazan con bajar los 

precios. y destruyen toneladas de alimento. si asl ;.e requiere 

para equilihrar· ~l mer·cado. 

Aunque los cereales constituyen un alimento h;ssc..:10 para el 

hombre, sin embarqo, no se puede enfocar la aqr1cultura de un 

determinado pais solamente a la producción de cerea.les. pues·

to que hay otro t.1p0 de Productos agr1colas que son df'! impor

tancia básc11:a para al tmentar a la población. Por tanto. existe 

la neces 1dad de producir. diverso5 alunentos que se consideran 

necesar1os p~ra satisfacer l~ dieta de s\JS habitantes. 

E:n lo que re:specla al apoyo d la aqro1ndustria. Méxic:o. 

como alcJunos µalses méJs. ha puesto en marcha un ''Programa Na-

cional rlP OesarTollo A'Jroindustrial .. (20l. cuyp propósito fun-

dnmentol e~ planear. cocu-dinur, fumcnt,:-u- y evaluar el de:;arro-

llo de ld aqro1ndu~tria narional. con el fin de ~levar la pro

ducción dt-..~ dlimento::; báscios. para satist~cer la demattria cre

ciente del pueblo 111exicano y donde se senalan como pr·iorida

des nacionales la nutosuficiendia dinámica en los productos 

básicos de con.sumo popular la creación de fuentes de empleo en 

el medio rural. el mejoramiento de lu dieta paµular. el desa

rrollo de un patrón t·e.cnolóqico y organizativo aqroindustrial, 

etc .. 

Sin embargo. em la Práctica. este plan no ha dado los re

sultados deseados. por lo que tal vez serie. nec~sario tomar mg, 

didas más radicales. a nivel interno en todos los paises en 

proceso de desar·rol lo, principalmente al control de las activi 

dades de la agrrJ1ndust.ria extranjera. La r·ea1 idad nacional de 

lo~ pueblos en dc~arrollo es bastante compl~ja y ti~ne que ~er 

estudiada y rr.e.structurada a partir de su ubicactón histórica 

dentro de ta fase del capitalismo monop0lista de estado y de 

la crisis general del sistema. 
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11 Es evidente la ne.tesidad de profundizar en e\ conocimento 

de la magnitud y rle las tendencias de la acumulación del capi·· 

tal. puesto que ésta P.S la que condiciona todo el proceso de 

desarrollo económico." \ 2.1 l 

ES una cuestión prioritaria empezar a sentar las bases de 

una agroindustria nacional autónoma que trene la penetración 

de las empresas trar1snacionales y asegure una libr·e ídecciOn 

de los modBlos que riqen el proceso de producción y de consu

mo de un determinado pa1s. 

El desarrollo de una agroindustria nacional dcberi'l ser con 

cebido e impulsado como parte integrante t1e. unn C"t i1-;a7. estra

tegiade desarrollo que imponga como base de su func1onamiento 

social la sati.stacción de lás necesidades humñr1as b/Jgicas ·¡ lñ 

preservac1on de la autonomia nacional. 

Dentro de P.ste contexto. el mercado cleJcl d8 ser conside

rado como indicMdor fundamental de la eticiencia economica y 

como el medin principal de asignación de re.cu1·sos. 

!\demás. C::.eüet·h. apoyarse y fortalecerse a la ecnnom1a cam

pesina y a una organ17.dCión adecuada de campesinos. lo que pe.r 

mitirá contrarrP-Sti:\r ~llgunos ~fectos neQattvos que lñ agroin

dustria del sector pr·tvado tiene sobre los grupns marginados 

del campe. 

Para \oqrar lo anterior. es de primordial tmpar·tancia la 

intervención del Est.ñdo. ya sea asumiendo el control de las 

actividades aqruindustríales o estimulando a los productores 

organizados. as1 como \a creación y difusión de l~ tecnologta 

adecuada. misma que requíere de personal capacit'ado µara su 

fabricacion. 

Este tipa de solución l"'IO Parece ser factible por ahora, 

ya que aparte de otros factores que imponen el ~.\.-9!:..\L.g_\!Q que 

impera en el mundo subdesarrollado y qu~ le imP<me un alto 
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grado d~ dependencia respecto a los paises indus~rial i.zados, 

td deSéHTol lo del µalr6n do acumulación prevaleciente se ha 

afianzodo e11 gr-dn medI<la en lüs sectores pr1vile.gi.rs.do~;. y es
t:.os. nu c.1Pe>Yar1.-1n n1ng11n cambio a. favor de: la independencia 

al imentdri.d. 

S1 los pnts€.··~ pobres siguen !:>iendo un ci3.mpo fért.:i l para 

la instalación cit.=-: las t;Orporu.r:iones agroindustrialP.K y no se 

r-.ama n1r\QUna m~dida concret:a pari:l reforzar ld.s economL?s de 

esto~ pnls~~~~. el hambre y la desnutrición ser-/m r~l i'Jnlco des

tino po~;tblfl p.Jra tos millones de per·.sc.inas que n1-1nr.a tP.ndrán 

los suf iC.lentes medios para ser con~;umido1 es. 

"Le\ .31,nc.nndust.r·ia es una fuerza que. rcqt.11ere dP 01-den y 

esl.:ibi l 1daU: a S\I dc!:urrol lo continuo le es indlsper\sable la 

paz internacional ... depende en (;ran med1d.;i dt.' la existencia 

de fronter·c;1~; pactticas y ahicrt-.-:i~";.'* <~;2) 
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Va hemos dicho quf:.-::. la aCJroindustria emplea menos diera en 

investigación y desar-rollo que cualquier otro tipo de indus

tria, Por lo que sus gastos no est~n destinados a lograr mejg 

res y mas nutritivos alimentos, sino a la búsqueda de nuevas 

fórmulas para incrcmen~~o.r- ~.u nivel de ventas. 

Cuando un determinado sector del mercado está controlado 

en un 55% o más por cuatro o menos compai\1as, se habla, indi.?_ 

cutiblemente. de un oligopolio. Estados Unidos es un pa1s en 

el que ciertas divisiones del mercado, como la de la pustelc

rla. esta controlndf\ por cuatro firmas en un 05%: la misma SJ,_ 

t.uución impera P.n ctiant.o u 1 a leche. controlada en un 60~¿ poi

cuatro compat\las. productos láci:eos. ~10%; lñ carne Procesada, 

56%; en sopas e.nlataci;1s, Can,pbel 1 's acapara r~l 90% ctel merca

do. igual porcentf.!jf.~ que el manejado por L.ts cuatro industrias 

que operan en el c.::·•ill¡.•o de alimentos para P-1. desayuno. 

Al establccers8 e~.te gran control ~;obce los al i.mentos, lo 

que las empresas desea.n es cr-ear una "conc1encia de marca", 

con base en el emPléo de ch~rtas tt~cnicns destin;¡das a que las 

supuestas ventaja~~ del pi-oducto lleguen a. la mente dúl consu

midor. i1npuls~ndol0 ~ adquirir·lo. Al hablar de estas tácticas 

de venta. nos estamos refiriendo a la publicidad, empresa que 

crece cada dia mas, er1 sentido directamente proparcional a la 

demanda de ideas por parL~ dt.: L~, ü.;;;:-oi:-.du!;trl~~ y <iP ntro tipo 

de compaüias. El t~;-~it.o de unu Pmpresn de acuerdo a la::; táctj. 

cas publicit:arias consiste en su habilidad para fabricar- con

sumidores a lci vez que producto~;;. 

Fué en Estados Unidos donde se inició el consumismo. Cuan 

do la producción masiva se iue genet'dlÍZdndc '/ .se hi:::".1 ,.~){t.:>:n-
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siva a diversas ramas de su industria. la idea de consumismo 

surgió como respuesta a la necesidad cJe encont.r-r.J1· m~rcados. 

también masivos. donde colocar sus productos. 

En la búsqueda de esos mercados masivos es donde la pu

blicidad cobra imPortancia, al crear nuevas y revolucionarias 

formas para imbuir en el posible consumidor el deseo de adqui 

rir cierto producto. 

"La publicidad se instala a.si en el corazón de las 

economias dependientes y es capaz de subordinar a 

su propia lógica el funcionamiento de los medios de 

información. cuya caracter1stica definitoria pasa 

a ser la producción. no de noticias. sino de consu

midores para los bienes publicitarios". ( 1 l 

Gracias a la influencia de la publ lcidad se han dado mu

chas y di versas formas de manipulación de habi t.os de consumo 

desde mediados de siglo. Cuando las grandes empresas de ali

mentos se dieron cuenta del gran mercado potencial existente 

en los paises en desarrollo, empezaron a expandir su área de 

operaciones iniciando una etapa de transnacionalización QU-.3 

convertirla su mercado nacional en un mercado mundial. 

Dicha expansión se hn llevado a cabo también en Europa 

Occidental. sin embargo, en est.e tn1bojc, rtos abocaremos a es

tudiar solamente el caso de los paises subdesarrollados. 

Conforme aumentan los indices de' inflación a nivel mun

dial, y con ello los precios de los alimentos procesados. los 

habitantes de los Paises desarrollados se han visto afectados 

al tener <"!'-'º ry~~t:?.r un pnrrentaiP.: mavor de su salario en pro

ductos alimenticios, mientras que para \Jn consumidor df:! cual-· 

quier pa1s en desarrollo. ese aumento significa la mayor par

te de sus ingresos. y al comprar alimentos procesados. muchas 

veces se Privan de otros producto!.>, con mayor valor nutritivo 

•>, 
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y con menor valor agregado. 

Aproximada.mente en 1 a d6-cada de 1950. la~ procesador~5 

norteamericanas introdu1eron en Américo Latina sus qolosinas 

y productos de consumo f~ci l: la Ouaker Oats comenzó a comer

cial izar avena y otros cereales previament.e pr·eparados y lis

tos para servirse. en Brasil y Colombia: Kellog's se introdujo 

en México; Nabisco se ocupó de la Producción de galletas en 

Venezuela y las embotelladoras Coca Cola y Pepsico instalaron 

seis plantas subsidiarias que administraban directamente y o

torgaron franquicias a embotelladoras locales en muchos pal-

ses. 

Otras compafilas que ingresaron al mercado latinoamericano 

en la misma época. mediante la instalación de plantas subsi

diarias. fueron la Corn Products Company (CPCl, Fleishman·s 

{Standard Brands). Anderson Clayton. Pet Milk y Carnation.Las 

dos úl ttmas se fus1onaron en una sola empresa. la General 

Milk Cnmpany para sus operaciones en Jamaica. Panamti y Cuba. 

Las empresas agroindustriales utilizan parte de sus ganan 

r.ias para comprar nuevas compañ1as y aumentar ast su poderlo. 

por ejemplo. La Borden Milk efectuó 39 fusiones en el periodo 

de 1959- 1969: la Foremost McKesson aumentó sus propiedades un 

60% en 23 unos. Hunt Foods creció 10% en 20 aflos y la Conso-

1 ldated Foods llevó a cabo 40 nuevas adquisiciones durante 

1965-1970. 

La compra de empresas pertenecientes a los paises subdesª 

rrollados. que operan en algunos de los sectores de las empr~ 

sas transnacionales. ha dejado a éstas muy buenos dividendos: 

"Nabisco se apoderó de compañ.1as locales de galle

tas en paises como Venezuela. Mbx1cu. Ircth, Blu::.il. 

Nicaragua Y Puerto Rico. Pep.sico. fuerte en el mer

cado norteamericano de bocadillos y pastelillos 

desde que adquiriD Frit.o-Lay. se apoderó de. una com 
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pa~1a pastelera venezolana. Borden compró la f~bri

ca de pastas m~s Qrande de Brasil. En 1966 W.R. 

Grace consorr::io que fundMmentn.JmentP sí'! dedica al 

comercio de Y ranos y al transport.e en Amér1 ca Latina 

• compró alimentos Korn en Guatemala ... En 19~6 General 

Foods adquirió '"La India". la procesadora de chocolª 

tes más grande de Venezuela: en 1960 se apoderó de 

Kibon. la mayor planta de helados en Bi-a~;il ... En 

México. en 1960. General F'oods adqu\riC> plantas el.'! 

boradoras de café y sopas.•• ( 2 J 

Son demasiado numerosos los alimentos caros. d 1 tamente 

elaborados y de escaso valor nutritivo que fabrican las gran

des compan1as. citaremos solo algunos ejemplos: los polvos 

para preparar refrescos caseros como Koal-Aid y Tanq (General 

F'oods). los dulces (Beatrice Foods), los chir:les IWr1qley v 

Warner Lambertl. las harinas preparadas parn hacer hot-cakes, 

pasteles y pizzas (Anderson Clavton>. las imitaciones de que~ 

so (Kraftco). los pal vos para hacer gelatinas lPil lsburv. 

General Foods. Nabisco), los post.res (Standa1-d Brands>. la ha

rina preparada para hacer tortillas (General Mills). etc. 

Al establecerse en otros paises. las firmas transnaciona

les el iCJen preferentemente las l 1ne.as de al irnentos preparados. 

que son las que ofrecen mayores oportunidades de expansión y 

cuva competencia se hace en base a la publici<la.d, no en la n~ 

ducción de precios. 

Además, estas lineas de alimentos prepan-tdos aseguran 

grandes m~rc;enes de ganancias, 'lil que a. menudo se toma un prg 

dueto b~sico barato. como es la papa, a la cual después de a

gregar!~ Vr!rlns r.tnP<'.15 de Procesamiento. con lo que pierde 

gran part~ de su valor nutritivo. aumenta considerablemente 

de precio. Dentro de este mismo sector de la industria al imen 

taria se preces~ también el matz. el trigo, legumbres y verdy 
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ras además de muchos otros Productos. 

El procesamiento de los cereales ha dado a las compa~ias 

dedicadas a los alimentos para el desayuno. casi el doble del 

nivel de ganancias de la industria de alimentos en general. 

Los consumidores de los paises subdesarrollados. tienen 

actualmente a su alcance los alimentos preparados que se uti

l.izan tanto en Estados Unidos y Europa Occidental y que son 

proporcionados por la agroindustria. En la mayorla de los Pal 

ses subdesarrollados, como México, es ya familiar encontrar 

en los supermercados verduras congeladas de la Nestlé (Findus) 

además de sus caldos. sopas y frijoles enlatados (Maggi); los 

productos distribuidos por Corn Pi-oducts Corporation (Knorr.S4j,_ 

za, Karo. Hellmann's y Maizena; el amplio zurtido de~ 

fQgg_¡¡_ (productos para botanas) ofrecido par Pepsico (Sabritas) 

y lat> diferentes marcas de café distribuldas por Nestlé y Ge

neral Foods, solamente Por citar algunos ejemplos. 

Ese tipo de alimentos no tiene pro:icticamente ninqún va

lor nutritivo, cada vez son m~s los aditivos que se emplean 

para inducir en los productos el color. la te.x:tura y otras i 11~ 

sienes de fescura. lo que hace pasible el uso de productos a

gr1colas de inferíor calidad, además de que el consumidor es 

el que paga las investigaciones y los gastas en esos aditivos 

qu1micos. 

Un sector de la al imentaciór1 al que se le ha dado mucho 

impartancia y que ha generado enormes Qanancias para las cor

poraciones transnacionales es el de los alimentos para bebés. 

Este tipa de productos se introducen a los µdls~~ ~ubd.c· 

sarrollados por tirmas tales como .. l\bh.:lt L.:iboratories. Atneri

can Home Products. Bristol Myers (a través de su división 

Mead Johnson), Borden, Carnation. Y. principalmente. Nestlé". 

(3 l 

En el apartado anterior hablamos ya sobre la Nestlé.em-
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groindustria alimentaria mundial. can 61 plantas en 27 paises 

en v1as de desarrollo y 728 centros de venta. distribuidos en 

toda el mundo. 

En junio de 1981. durante la XXXIV Asamblea Mundial de 

la Orqanización Mundial de la Salud (OMS!.se dió a conocer 

·una .denuncia aµoyada por el Fondo de las Naciones Unidas para 

.la Infancia (UNICEF} contra los efectos de la publicidad a fa 

ver de la leche industrializada para lactantes. Dicha denuncia 

se resume en lo siguiente: 

"Los niiíos de menos de seis meses de edad al !menta

dos con leche industrializada tienen. en las paises 

en vias de desarrollo. entre cinco y diez veces mas 

riesgo de mor1 r ante~ dA cumplir un al'\o que los be

bés alimentados con leche materna. Las madres del 

Tercer Mundo. influenciadas por "la publicidad aqrQ 

"siva 11 de las grandes compafi1as fabricantes, han 

abandonado la préctica natural de amamantar a sus 

.hijos. en favor del biberón. da~ando en muchos casos 

irremediable e involuntariamente la salud de sus hi 
jos". ( 4) 

La Nestlé promueve intensamente par todo el mundo sus 

-productos Pelargon. Nan (para recién nacidos). Nan 2 (de 

continuación) y Lactogen. correspondientes a la 11nea de le

che en polvo para lactantes. adem~s de Cerelac y Nestum (ce

reales do arroz para la alimentación infanti 1). entre muchos 

otros productos, cuyo uso se ha hecho muy frecuente en los 

paises subdesarrolladas. 

En 1974, la organización de ayudn mutua británica War 

an Want. publicó un informe escrito par Mike MUller. titulado 

"'fhe Baby Killer" (El asesino de bebés). E~n el que se cuestiQ 
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naba principalemente a dos qrandes sociedades: Cow and Gate y 

Nestlé. Ese informe atacaba de manera especial los métodos de 

publicidad empleados par esta compa~ias. dirigidos a la gran 

masa de la Población. como la contratación de personas con uni 

forme de médico o de enfermera para dar a conocer sus produc

tos y la distribución qratuita de catálogos, lo que impulsó a 

muchas madres que en realidad carec1an de los medios económi

cos para comprar este tipo de productos a dejar de amamantar 

a sus hijos y alimentarlos con leche en polvo. misma qUe com

praban en cantidad insuficiente. acorde a sus recursos econó

micos. 

En el mi~mo a~o. un grupa de trabajo de Berna. tradujo 

"The Baby Killer" al alem<\n con el titulo "Nestlt'> TOtet Ba

bies., (Nest10 mata a los bebés), con lo que se provoco que la 

Nestlé interpusiera una demanda contra los autores de la tra

ducciOn alemana a causa del titulo Y de un prefacio en el que 

se decia que la Nestlé y otras compaf11as r:enl izaban maniobras 

contrarias a la ética y a la moral. 

El argumento esgrimido par la Nestlé es que sus productos 

no son nocivos si son bien utilizados. Sus defensores en el 

proceso de Berna ar<;iumentaron que era tan rid1culo acusar a 

la Nestlé de matar ninos. como el culpar a la Ford de los ac

cidentes automovilisticas de los vehiculos de esa marca. 

El proceso de Berna finalizo con la 11 invitaci6n", Por 

parLe del tribunal. para que la Nestlé modificara sus técni

cas publicitarias en los paisrl!:::i subdc.s.arroll.ndo!:: y s~ obligó 

a los respcnsables de la publicación a pagar la pena simbóli

ca Por difamación. La compan1a Nestlé retiró la demanda de pª 

go de cinco millones de dólares por el contenido del folleto, 

Y solamente mantuvo el cargo en cuanto al tttulo del folleto. 

argumentando que éste era difamatorio. 
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Algunos aspectos del documento publicado por War on Want 

son los siguientes: 

"1} Miles de nii'\os que viven en los paises del Ter

cer Mundo, en particular los que pertenecen a las 

capas mAs PObres de la población, mueren o arras

tran taras durante toda su vida par haber recibido 

alimentación artificial en st1 primera infancia. 

2) Una alimentación artificial para ni~os exige con 

diciones higiénic-:as que no pueden ser reunidas por 

la población pobre. lo que hace muy dificil evitar 

infecciones Producidas por el agua. que muchas ve

ces no es potable y se utiliza para preparar bibcrg 

nes. 

3) La leche en polvo es demasiado cara para las po

blaciones pobres; en algunos paises, la alimentación 

artificial de un ni~o de tres meses supone del 22 

a1 40% del salario mínimo. Para ahorrar. las madres 

preparan en muchos casos biberones con menos canti

dad de que la recomen.dadd y el resultado es que los 

nií1os sufren desnutriciór\. 

4) Las empresas que come1·cializan la leche en polvo 

convencen a las ma~res para que no alimenten a sus 

hijos con leche materna; ésta, que es mé.s barata. 

mas sana y rncJor do~de el punto de vista nutritivo, 

es reemplazada por l<t leche en POlvo". (5) 

No se cuestiona el uso de estos pr0<1uctos cuando la madr·e 

tiene µroblemou para alimentar ul bebé. Y la leche se da en 

cantidad suficiente y con las medidas higiénicas adecuadas, de 

otra manci-a, lo mejor es el empleo de la leche materna. 

Otro caso relacionado con el aspecto de la publicidad se 

dió en 1970 con otro product':f, de la Nestlé: el Nescaf~: 
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"Las madres de Costa í...lt.: Mar-fil empezaron a dar Nes

café a ni~os de 19-20 1nescs ... en la radio nacional 

aparec\a tres veces al d1¡t lr1 puulLL;il..iad :;i<J~llf>!'lt~: 

mujeres mds alegres y a l.o~ niños mds in.tel igentes." 

Lo qt1e hactan las madres africana!> e.r-a, senci llamen 

te. poner este "consejo" en prc".tct1c,:t" (6) 

Después de todo esto. la~ c:ompañ1as comer·cictl 1zador·as de 

leche para lactantes han adoptadrl un codiqo r:,ubl lCitario; ahQ 

rase hace la aclaración de que e~~c t_ipo do leche es lo mejor 

después de lu matc~rn.J. y ldS latas que cont.1enen a esos produ~~ 

tos traeo impresas lus medidas de h1s1íeru;! Jlecesar1a~ P<'ira ali-· 

mentar al bebé. Pero. de todc1s maneras. esas ~mp?-eSE\S siquen 

dedicando grandes cantidades de dinero a la publicidad Ue sus 

productos y muchas madres sin recursos suficientes contin.üan 

comprando la leche en polvo. solamente en alCJunos pals:es. como 

Guinea-Bissau. se t1a prohibido la venta de alimento~ p¡1r·a bebé 

s1n orden médica. aunq11e esto~. casos sotl 1-~ros. 

El caso de la fl(:stl~ constitu\•e sol~mente un eje1nplo del 

dal"to que la agroindustr1a puede hacer u la. Pobl<l.Ción de dcter 

minados paises. al eJe1pcer una influencia nociva en los hb.bi·

tos de consumo de sus pobla.ciones. 

Un lugar muy importante en el aspect.o producción-publ i

cidact- consumo, es el de los refrescos embotellados, el 11de

r<:.tzgo pertenece a dos marcas: Coca Cola y Pepsi, cuyas i~espe~ 

ti vas empresas se han apoderado de las embotelladoras locales 

de numerosos palses. Est.e tipo de industria hace todo lo po

sible por evitar el empleo de ingredientes n~turales para la 
i 

el~hnroción de los refrescos. los cuales va formn.n parte in-

tegral de la dietd de l.'.l mayor parte rfr~ los palse.!:i !..;uWt:.s.:.· 

rrol lados. 



El consumo de refrescos embotellados es indiscriminado. 

estos se adquieren en todos los sectores. sin impartar el in

greso per cápita; se pueden encontrar en los put-!blos m;i!; pe

quenos Y remotos de cualquier p~ls en vl~s d~ dc~arrc>llo. 

En México. se calcula que el promedio de consumo de este 

tipa de bebidas es de aproximadamente c-1r1co botellas semanales 

por cada hombre. mujer· y ni t\o qw~ hahi t <i en el pa 1 s. cons 1 -

guiendo con ello el 11dcrazqo en el consumo ele refr·c!;cos por 

persona a nivel mundial. La Coca Cola Lit!Jle el 42~ de las ven 

tas to ta les en todo e 1 pa 1 s, 

La publ1c1dad de lds ir1dustri.1~ emhotelli1doras e5 impre

sionante. y se puede encontrar cr1 todo::; los rincones de J\mér.t 

ca Latina. Asia y Africa: se utilizan practic.::imente todos los 

medios de difu~>1ón posibles Pat-rl. lleCJ<J.r ci todas ld.s c:last-:$ se~ 

ciales. 

"Otra estrateqia consiste en atender un mercado ca

da vez mas joven de 11uevos consumidores. El brasil~ 

ño Roberto Orsi, que 1:-~::.t.~ibil o?. cartJCJ de ld cuentil de 

publ1cidad de un milltin de rlt)lares de la Pepsi.adaR 

tó la campa1\a de publ 1c1dad norteamericana de esta 

compañia a L1s unec.c~1d<.h.iC::•'' c1el mcrcndu brasi le

ño: la "qener;)ción Pepsi" ~:e conv1rliL1 en la "revo 

lucion Pcpsi". Ors1 expl te<~ d~:.i su decisión: "En es 

te pa is los jovene~; ne t.: l f-:men cana 1 es de proteg tr1 

Lñ actual generac1or1 riu reci.LJ.ú ~dU~<lciS!l. pnl \t·lrn 

o ~-;ociol ...-t.lguna. ~LJ:::;-.:.i<::.ro~:: l<?~: pr-c1porcionamos un me

canismo de pr·ot.esta ... \ina protesta .::\ través del cor.i 

sumo: el ctdolcscent(· c~mbie l~ Cocu Cola pasada rte 

mcd.1 y aduPtd Peps l . c:(lll 1 m.:::gen joven 'l nueva, por 

que es Joven y la gen U: Joven taina Pt.~µs i." { 7) 

l.a publ tc1dad se adap!.a a l:.'ls cundiciones de cada pa.1s; 
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actualmente en México. tratando de Cdptar también a la gente 

joven. se han creado campanas destinadas especialmente a esa 

parte de la poblac16n. Hoy e11 dla lo que escucht1rnos e~ "ven al 

sabor de Pepsi .. ", "Pep:::;i es lo de h-:-Jy" o "Coc:u Cella .vive 

la sensación". 

No es extra~o observar a ni~os de escasos recursos econQ 

micos y con obvio~; sintomas de desnutrición. gastarse su poco 

dinero en comprar una batel la de "Pepsi Light" o de "Diel 

Cake". que son bebidas diett-!ticas. solamente por la influencia 

publicitaria. 

En Dinrimarca, donde cxisu~ 11n riquroso control de los 

productos alimenticios. la Coca Cola tuvo que disminuir a tres 

gramos por litro el indice de caramelo amoniacal contenido en 

el r·etresco. Sin ernbargo, en la 1ndyor parte de los µaises no 

exi.ste ese tipo de control para el uso de productos qulrnicos. 

La venta de los "al iment.os chatarra" <i1tnlL.i.g_QQ}. también 

se hr.t incrementado en los ú 1 ti mas aflos. y aunque ahora en cada 

anuncio eje televisión aparece la sugerencia (con letras pequ~ 

ñas) de que se procure "llevar una di.eta balanceada". o "co

mer bien e$ sensacional'', l!SO no ha siqnificado ninguna rlife

renci~ en el nivel de ventas. 

Estos productos no LJ.Y\.1dan de ninguna manera a la nutri

ción de los sectores pobres. n1 a los que paseen mayores inqrg 

sos. aunque 1 os pr i rne ros son los más perjudicadas, va que e 1 

dinero empleado para comprar un refresco y un pan Bimbo, se 

poclrla utilizar en la compra de algunos alimentos nutritivos. 

Las compañ1as agroindustriales ayudan a la imposicíón de 

un modelo de consumo ajeno al de los paises subdesarrollados. 

cuando éste estd siendo cuestionado en los mismos paises indu~ 

triñlizados. 

"Cada vez es mayor la cantidad de productos aqri.co

las que se destinan a la transformación industrial 



y a su comercialización. en circuitos in.stituciona

lizados de distribución bajo la fonnd de una gran 

variedad de alimentos procesadus. El consumo rle pr9 

duetos agr1colas. ya sean fre~cos o tr~nsformqdos 

domésticamente, disminuye Y tiende a perder impor

tancia ante la demanda industrial qu~ est~ llamada 

a crecer ~.ostenidc.uner1Lt:." (8) 

El objetivo de las empresas es el aumento de sus ganac1as 

y la ampliación de sus mercados, por tanto, serla imposible 

esperar que ellas mismas se irnpusieran lln l1Rtite a s•J~ activ1 

dades. Ante la pr1vi legiada pos1ción que da la fuerza ecanótn!. 

ca a la corporación transnacional. 

11 el mundo entero es un sedo campo de acción para 

las inversiones, la µr·oducc1ón y la distribución. 

Es un "mounstruo económlc::o" que posee su propUJ ló

qica. independiente de la lóqica de l~ nación-asta

do". \91 

Por lo tanto, cc,rrF::!::;ponde d lrn-. qob1erno;; tomar- li:!;:; medj_ 

das necesaria~• para frenar sus m·>todos de oper·ación y establ.§ 

ccr un cDntrc;l sobre la irlvers1ón extranjera y los mr:!dios de 

difL;sión. La fuerza dr.· las emPic·:a:; t'.:-:tr·anjeras no rc!;icle en 

los aliment.os que venden. sino '::11 le;;_. métodos de publ ic1dad 

que uti 1 izi1n. va que estos cr~':l,-, h:1b1 U>"; rl~ :d .:..mcnt.rJo.. .. 1011 que 

persisten tocia la v1d21, cun t•fccLo:~ nocivos sobre Ju s,:ilud. 

La::; 1111smr:ts comp,"J.r"!icts reco::t:L-:en '-~ut:= no son sociedudes fi -

lantrópicas, cuya función sea .::.;,;>rt<'ir ayudad los p;1l~F.:!~ suti

d•.!sarrol l i:ldO!-;. µo:- tanto. la cu~ Pd de~ 1 ,=-is con=~ecuenc i as ad ver 

sas que sus maniobras tienen en el rn11nrlr:t subdCS.:irrul lr1do. n.:i 

e!:i solamente de las t1·ansnacion~,Jes. si:io de 1.:i fctltd dP. un 

reglamento estricto para el control de sus operaciones. 

No ohstante. un reglamento de est~ tipo está muy le1os 
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<llle <esttalblleae.rse óent!f'O del mundo subdesarrollado. 

iAll =rn:tmarl'D .. em pa1ses como México. miembro del Acuerdo 

(Geme;r-.all soilI<rie A1ran>1oe[cs Aduaneros y Comercio (l\Gl\l\C) conocido 

tt1imiloil<!!m pmr sus sil<;1llas iin11iesas: Gl\TT. se ha provocado una a

wall<mll:!b\a id-e IPflDductos ünport.ados y al tarnente procesados que 

lharn <Jlfeslloamcalil:c> a ll'C>S productos nacionales. mientras se habla 

di-e 1"alles'.i!l.!r'1ftlllll..ilo"" y de '""intercambio comercial".. cuando no se PQ 

$1:e!elil allUn llccns eil.emtE!Il't.-'ClS necesarios para competir con otros prg 

~ """' ell iext:.ir.aniiero. 

lEl!l1 ceJI ~t.e :>flº· se han iniciado las neqociaciones pª 

i¡-¡a llll1'l ll"!llsilcAe a0lllen3o de libre co..ercio entre México y Estados 

llllllliia!lms .. it:emrllii"""':t.e ;a la integración del pa1s a un Mercado Común 

<fu>ll llll<M'\te. 

'"Jaov na eoonam1a de Mexico est~ m~s integrada que 

mrt.tmt:a a U.,a de Estados Unidos. Y todo indica que esa 

ñ~~egiraci6n se va a acentuar en el futuro~ sin em

bail"'WO v pese a la ímp0rtancia del hecho. la natura

.a ... eza y :sentido profundo de las nuevas relaciones 

Mi'!ol:ii•cc-Es'tados Unidos no han recibido en el debate 

;naclionail la atención que debieran'". ( 1 O) 

ll'or ll•C> <t;;mto, reformas que se consideran como necesarias 

m:m :se lhan ticrnado~ .sino ·que se ha estrechado la dependencia par 

¡partt:;e de '.!·os paises subdesarrollados hacia los desarrollados 

Y .. ieon ·elfr~o., hacia las empresas agroindustriales. agravado tg 

1dai ~stio per il.a icrec:ienteo¡necesidad de inversiOn extranjera" 

·-c:rue :s:·e .ha c;i:enerali:z'3do .. con la falsa idea de acelerar el pro-

1o.esc tde desar.rollu~ 

,.,Las emp.resas transnacionales aparecen como agente 

•econ!mnjco .central a 'través del cual se materiali

;z.a_ ~ .. ,.,·e!l !Pr-0ceso de destrucción creadora". rasgo 

•.escemci·a11 del sistema capitalista". (11) 
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Al hablar sobre el poder de los alimentos C.fQQ<l~.r:). 

tenemos que referirnos principalmente a Estadas Unidos. no sQ 

lamente par el hecho de encontrarnos dentro de la esfera de 

influencia de este pals, sino porque como se menciono. gran 

parte de la humanidad· depende de él para su aprovisionamiento 

de alimentos, Principalmente de cereales {aunque los Paises de 

la Comunidad Económica Europea hayan aumentado su producción 

de qranos, se siQue necesitando del cereal de-Estados Unidos); 

ademas, el prOQrama de ayuda alimentaria norteamericana es el 

que tiene la historia mas larga. 

Aunque el alimento sea la Principal de las necesidades 

humanas. dentro del modelo do producción capitalista no esta 

contemplado considerarlo como un derecho humano básico. Para 

las minarlas que astan en POsición de decidir la pal1tica ali 

mentaría que se va a seguir, los alimentos son solamente bie

nes como cualesquier otras, destinados a la especulación, a 

la obtención de ganancias y, en muchos casos a la presión pa-

11tica. 

El empleo de los alimentos como un arma de Poder ne ha 

encubierto bajo la forma de la "ayuda alimentaria". con el a

POYO de la propaganda adecuada Por parte de los Estados Uni

dos, que muchas vece::; ha tenido el efecto deseado. 

", .. justo es decir que, par tradición. el norteame

ricano es generoso en dar alimentos y dinero para 

comprarlos a aquellos quienes la suerte no ha son

re1do como a él. Los embarques de v1veres que se 
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efectúan bajo el pro7rama norteamericano do. ••l\limon 

tos para la Paz", supera el total de exportaciones 

de comestibles en cualesquiera otra nación. Elajo la 

dirección del Departamento de A11ricultura de los Ea 

tados Unidos. el excedente a11r1cola del pals no só

lo mitiga el hambre y la desnutrición de pueblos 

subdesarrollados, sino que también facilita el que 

el alimento se emplee con propósitos de desarrollo 

interno. como par ejemplo, el PaQo de mano de obra 

para la construcción de carretera~ y otras obras PY 

bl icas ... ". ( 1) 

Probablemente el norteamericano, tomado como un indivi

duo particular sea generoso, pero no se puede decir lo mismo 

de su gobierno. aunque muchas veces no se ha ocultado el ver

dadero propósito de la ayuda a otros paises. como en el caso 

de lo manifestado par el ex senador Hubert HumphreY: 

"Me he enterado., .de que mucha gente puede lle11ar a 

depender de nosotros para su alimento. Va sé que en 

teoria ésta no es una buena noticia. Para mi lo fue 

parque antes que nada. la qsnte tiene que comer. Y 

si lo que busca es una manera de que la gente lo 11§ 

cesite a uno, dependa de uno en relación con la 

cooperación que pueda tener con uno, entonces me pª 

rece que la dependencia alimentaria serla fant~sti

ca". ( 2) 

Es importante hacer un paco de historia. con el fin de 

recordar los aspectos m~s relevantes y el avance de la ayuda 

alimentaria de Estados Unidos a otros paises. ya que desde sus 

inicios. ésta se otorgó con fines más bien Pollticos que fi

lantrópicos: 

La manipulación par medio de la ayuda alimentar!¡:¡ no es 
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alqo nuevo; en el ario de 1812 .. el Congreso norteamericana a

probó un presupuesto de cincuenta mil dólares a fin de ayudar 

a las victimas de un terremoto en Venezuela y para apoyar una 

revuelta contra Espafla. éste fue tal vez el primer caso de 

ayuda alimentaria con fines pollticos por parte de E5tados Uni 

dos. 

Durante la Primera Guerra Mundial. el cereal norteameri

cano tuvo una importancia deci~iva en el triunfo de los alia

dos. y durante la post-guerra. el entonces senador Herber·t 

HCXlver. quien ocuparla la presidencia de Estados Unidos en el 

periodo de 1929 a 1933. dirigió u Europa un programa masivo 

de asistencia alimentaria, que ayudarla al gobierno de su pals 

a influir en la p011tica de ese continente. Se puede citar el 

caso de Alemania. pals al que se otorgó ayuda con el objeto 

de evitar que los alemanes hambrientos votasen POr el sociali~ 

mo. AdemAs. varias disputas europeas se solucionaron mediante 

la simple amenaza de suspender el envio de·alimentos al pa1s 

cuya pal1tica no contara con la aprobación del gobierno esta

dounidense. 

Anos después. al estallar la Sequnda Guerra Mundial. se 

formó el "Comité Internacional de Alimentos para las Pequef\as 

Democraciasº. destinado a brindar ayuda a Luxemburgo, Bélgica, 

Norueqa, Holanda, Grecia. Polonia y Finlandia. mismo que fué 

fren'1do por Winslon Church.ill, con objeto de evitar que esa 

ayuda contribuyera a la prolongación de la guerra. en una etª 

pa en que los Estados Unidos aún no formaban parte en el con

flicto armado. 

En 1943. 43 naciones comandadas por Estados Unidos crea

ron la Administración de Socorro y Rehabi 1 i tación de las Na

ciones Unidas (UNRRA). destinada a suministrar alimentos a las 

victimas de la querra. la ayuda de esa Adminlstracion debla 

"aplicarse indiscriminadamente. sin tornar en cuenta la raza. 
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reli<Jión o polltica de los Paises.·~ 

A pesar de eso. la ayuda se destinó a la China de ChianQ 

Kai-Shek. a las fuerzas fascistas de Grecia Y a Francia e ltª 

lia. para evitar el fortalecimienLo de los partidos comunis

tas. que habian cobrado muchos adeptos. Paises como India. que 

en esa époc-1 no tenia irnrJOrtanc~a P.st:ratéqiC·°I para P.:.tarios Uni 

dos. no recibieron ayuda. a pesar de las hambres que azotaron 

al pa1s en 1g43, y que acabaron con cuatro millones de perso

nas. 

Mas tarde. par medio del Plan Marshall. se enviaron a 

Europa enormes cantidades de alimentos .. como parte de la POlt 

tica para detener el avance del comunismo en ese contingente. 

por lo que Finlandia no aceptó la invitación para participar 

en dicho plan (debido a su cercania con la URSS y a su deseo 

de permanecer imparcial). En í 9tl·~, el Pl.;;1n Har5hal l habta ya 

surtido el efecto deseado. la reconstrucción casi habta termi 

nado y Europa volvia a ser un valioso socio comercial para 

Estados Unidos: como consecuencia del Plan Marshall se creó 

la Organización Europea de Cooperación Economica (OECE). en 

abril de 1948. que fue subst.itu1dd en \960 por la Organización 

de Cooper·aciór1 y Dt:.sart·allo Econt-,mico. cuyos fines son "promQ 

ver la expansióil cconómicu de los paises miembros y no miem

bros y contribuir a la expansión de1 comercio internacional 

sobre bases multilaterales y no discriminatorias" (3). forman 

parte de esta organización todos los estados europeos y otros 

más. entre los que fiqura Estados Unidos. como miembro de pl~ 

no derecho. 

Al cumplir su cometido el Plan Marshall_ Estados Unidos 

se encontró ante el problema de sus cree.lentes excedentes ali 

mentarios agrlcolas, situación que demandaba una ampliación 

del mercado norteamericano. 

El ex presidente Herbert Hoover se enca~ó de resolver 
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el problema al acordé11- vender c:;.os exce:dl':'nt.Ps it otros paises 

a cambio de moneda local no convertible: el dinero obtenido se 

depositaria en una cuenta en e) banco central del pats compr2 

dar. y se utílizarta dentro del pa1s para lo que el goUierno 

norteamericano considerase conveniente. Esta polltica marco 

el inicio de la Ley Pública 480. a la que se llamo "Ley del {l 

limento para la Paz". aunque la ley origi.nal no mencionaba en 

absoluto los fines humanitarios. éstos se agregaron mediante 

una cl;..usula de intencion humanitaria que se ai\adir1a ·a la ley 

al\os m!ls tarde. 

La Ley Pública 480 se aprobó par el Congreso de Estados 

Unidos en 1954. y su objetivo principal fué dar lugar a: 

"Un acto que aument..:..u-é'!. el con~umo e!_! los palses ex

tranjeros de los productos agrtcolas de los Estados 

Unidos, que mejorara las relaciones exteriore~ de 

los Estados Unidos y otros propósitos". (4) 

La meta de la LP 480, según el Congreso. era "desarrollar 

y ampliar los mercados de exportación" para los productos nCJ.r 

teamericanos. Como sugf~rta su ti tu lo "Ley de Comercio y Desa

rrollo A11r1cola", la LP 480 se destinaba a desarrolar los mer: 

cadas potenciales para el comercio de las expartaciones de grg 

no norteamericano. y resolver de esta manera el problema de 

los excedentes agr1colas. mediante el recurso de su envlo a 

otros paises. 

En el Titulo 1 de dicha Ley, consideraba la v~nta de ce

reales mediante créditos a largo plazo y de bajo interés, lo 

que permitió que los gobiernos que importabd11 los alimentos.le~ 

revendieran en sus paises a precios que muchas veces no eran 

accesibles para quienes lo necesitaban. 

Los fondos conseguidos par el gobierno receptor mediante 

la venta de alimentos. se conocieron como "fondos contraparti 
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da" y constituyeron una forma mas de las utilizadas por el q9 

bierno norteamericano para otorgar asistencia económica a cier 

tos regimenes de las naciones en desarrollo. 

El Titulo II de la LP 480 se refer1a a las donaciones de 

alimentos a "palses amigos" a través de orqanizaciones inter

nacionales y privadas de asistencia y el Titulo III trataba 

sobre el intercambio de materic;1s primas estratégicas por ali

mentos. 

Los fondos qenerados par la Ley Pública 480, sirvieron 

tambien para financiar a las empresas t.ransnacionales norte·· 

americanas en su proceso de expansión. J\l amparo del "Progra~ 

ma Cooley". llamado as1 en honor del presidente del House 

Agricultural Comitee de Carolina del Norte, se hac1an prústa

mos de divisas locales a las compan1as norteamericanas para 

que éstas establecieran nuevas filiales en los paises donde Q 

pe1·aba el programa LP 480. 

El Programa Cooley duró 17 aflos. y en esetiempa se hicie 

ron préstamos a 419 subsidiarias de empresas norteamericanas. 

en 31 palses. entre las compaiHas favorecidas estaban la Ral~ 

ton Purin.:i, la Corgill Corpcration. Quaker Oats. Pfizer y 

Abbott. 

Respecto a la meta principal de la Le.y Pública 480. que 

era fomentar la expansión del me.rendo norteamericano de qranos 

en el mundo. ld ley cumplió plenarnentE.~ con su cometido. ya que 

sirvió para que Estados Unidos diera salida a su excedente de 

granos. a la vez que se creabd en muchos paises una dependen

cia a las importaciones de alimento. 

Taíwán y Brasil, que empezaron a importar cereal al ampª 

ro del Programa LP 480. posteriormente se convirtieron en com 

pradores comerciales, sin necesidad de recurrir a créditos e~ 

peciales. 

La ayudo alimentaria ha servido para distintos prop6si-
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tos. de acuerdo a las necesidades pollticas y económicas del 

momento. pero su fin Principal no ha sido ayudar a quien pad~ 

ce hambre. Fué hasta el u~o de 1965 cuando el entonces presi· 

dente Johnson Propuso que Estados Unidos "se pusiera a la ca

beza del mundo en la guerra contra el hambre••; el Congreso 

aprobó el decreto sobre ºAlimentos para la Paz•• en octubre de 

196& y el programa entró "n vigor el 1 de enero de 19&7 para 

un periodo de dos a~os. 

La enorme fuerza del ''poder alimentario'º se hizo m:.is pa

tente durante la crisis de alimentos de principios de los años 

setenta. lo que hizo que el gobierno norteamericano tomara m~s 

conciencia del poder que se le otorgaba al aumentar la depen

dencia de otros paises. 

En algunos paises subdesarrollndos. como Corea del Sur 

(donde se ha dicho que el Programa LP 480 tuvo más éxito} y 

Colombia, el impacto causada por las impartaciones de cereal, 

fué m~s bien negativo, pues se provocó una.disminución en la 

producción local de granos. para dar preferencia al cultivo de 

otros productos . 

.. Corea del Sur. después de tener autosuficiencia de 

granos en un 92% en 1961. debe imPortar ahora una 

tercera parte de sus necesidades ... Colombia es otro 

caso dramático que muestra los efectos de la LP 480. 

Entre 1955 y 1975 impartó más de un millón de tone

ladas de trigo que Podrlan habber sido producidas 

internamente. El organb:>mo de comercial izaciOn del 

gobierno colombiano fijO en un nivel tan bajo el pr~ 

cio del trigo impartado que socavó la producciOnb in 

terna del mismo." ( 5 l 

Ademés. en los paises que reciben ayuda alimentaria de 

Estados Unidos. se crea la costumbre del consumo de los alimen 

tos norteamericanos. lo que abre las puertas para la creación 
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de nuevos mercados. constituidos POr quellos sectores de la 

pablaciOn de los paises subdesarrollados con capacidad econó

mica para adquirir los productos de importación. 

Se ha dicho que existen severas restricciones de 1ndole 

moral que impiden que Estados Unidos utilice el Poder alimen

tario en toda su magnitud. sin embargo, el apcyo que recibie

ron algunos paises, dentro del proqrarna de /\limentos para la 

Paz, es un reflejo de las prioridades P011ticas de Estados 

Unidos. El poderlo agrlcola norteamericano se presenta como y 

na de las muchas armas estratégicas que entran en juego cuan

do se requiere ejercer presión Pol1tica sobre alguna región 

en particular. 

11 El adentrarse en guerras económicas no es al90 nu§ 

vo ~n E~tados Unidos. Cortamos nuestro comercio con 

Cuba hace mucho tiempo, como protesta de los even

tos que se desarrollaron en ese pa1s. Hicimos de 

cuenta que China Continental no exist1a por un lap

so de veinticinco años. Hicimos que nuestro proqra

ma de paz y alimentos formara parte integral de la 

guerra frta. y hemos estado dispuestos a ejercer 

mucha presión en las negociaciones comerciales bi

laterales para mantener los mercados abiertos cuan

do la ocasión lo ha requerido". (6) 

La ayuda alimentaria ha sido un disfraz perfecto para en 

cubrir los medios de presión de ~ue se vale la diplomacia 

norteamericana. aunque en algunos casos no ha. habido encubri

miento alguno. como en el cese de env1os de alimentos a Chile 

durante el gobierno de Allende o en el de la ayuda especial 

que recibieron ciertos paises del Medio Oriente. como Egipto. 

Siria, Jordania e Israel. como parte de un programa estratégi 

co de asistencia con fines puramente politices. de acuerdo a 

las intereses de Estados Unidos. 
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No se puede 11eqdr que en ciertos casos s•-~ ha brl ndado a-

yuda a los Pa1se5 que lo han necesitado; Pero no siempre son 

las personas que padecen hambre las que reciben los alimentos 

ademé.s de que para recibir avuda se necesita a mf~nudo doble

garse y actuar como Estados Unidos ordene: 

"Las consideraciones P011ticas tienen un papel decl 

sivo en la concesión de la "ayuda" estadounidense. 

Un ejemplo de ello es el caso de Bangladesh. En 1974 

el Gobierno de f.stados Unidos autorizó el envio de 

150 000 toneladas de alimentos a ese pa1s. una vez 

que el g-obierno banqladeshiano se habla comprometi

do a suspender sus apartaciones a Cuba. Esa ayuda 

jam~s llegó a los millones de hambr~ntos de Banglª 

desh. Por las fronteras de este pals se pasaron de 

contrabando -en dirección a la India- los envios de 

arroz estadounidensa que hubieran evitado muchas de 

las muertes masivas par inanición que se Produjeron 

en Bangladesh en 1974". (7) 

La ayuda etipulada en el Titulo II de la LP 480. se ref~ 

ria a las donaciones a "paises amigos•• (las cuales se eleqian 

de acuerdo a la impartancia que tuvieron los paises para Est2 

dos UnidosL se oton:;iuba mediante agencias voluntarias (corno 

la CARE, los Catholic Relief Services (CRSJ, El Church World 

Service y CARITAS). par donaciones de gobierno a gobierno o 

par medio del Programa Mundial de Alimentación de la FAO. 

No obstante, se ha dicho que otorgar apayo alimentario a 

un determinado Pals tan solo parque se p.ndece hambre. no es mQ 

tivo suficiente. En los ultimes a~os, ha surgido una polltica 

conocida como 11 Triange". cuya esencia es la misma que la del 
11 bote salvavidas". es decir. desahuciar a aquellos Paises que 

no tengan muchas posibilidades de sovrevivir, abandonarlos a 
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su suerte "/ ocupa1-sc solamente de los que s.e encuentren en m!1 

jor posición. 

El Programa LP 480 sirvió tan1biér1 para ayudar a la expan 

siOn de la revolución verde en los pulses subdesarrollados. 

asl como al crecimiento de las compañtas productoras de ali

mento Para animales. al propiciar una mayor demanda de estos 

productos por parte de esos pa 1 SP~;. 

Tal vez la compar'\it:t. más beneficiada por el Titulo I de 

la LP 480 fue la Carqill. pues aunque el gobierno de Estados 

Unidos financió la venta de exportdción de los productos. las 

ventas fueron hechas por los proveedores privados a los im

partadores de otros paises, can lo que esaempresa y otras co

mo la Central Soya obtuvieron grandes comisiones. 

" ... en 1954. justamente en la época en que parecla 

que la Cargill y dem:1s cornpafl1as cornercializadoras 

de qranos tendr1an que aceptar un papel menos impo.r 

tante en los mercados mundiales de grano. el gobie_r 

no norteamericano produjo el instrumento perfecto 

para sostener su expansión: la Ley Pública 480 .. la 

Cargill fue la principal beneficiada por el finan

ciamiento correspandiente al Titulo I de la LP 480". 

(6) 

Se ha dicho que Estados Unidos debe comprometerse a la 

creación de un programa auténticamente humanitario. sin embar 

CJO este plan no tiene muchas posibilidades de concretarse. de 

acuerdo a las prioridades politicas de ese pats y a las candi 

cienes del sistema capitalista en general, aunque se preten

dan crear nuevo~ tipos de ayuda: 

11 
••• al firmar la Convención de '"'yuda Alimentaria de 

1980. los Estados Unidos ofrecieron una contribución 

mínima de 4.47 millones de tone1adas de grano, canti 
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de toneladas. C:n 19ll0. Eo:tados Unidos establec1C> un 

fondo de 4 millones de toneladas para la reserva se 

seguridad alimentaria. destinuda a programas de asi§. 

tencia mundial en casos de emergencia". (9) 

Ser1a muy dificil asegurar que este tipo de ayuda llegar~ 

a los paises que realmente la necesitan. de manera indiscrimj._ 

nada. Lo que se plantea a menudo es un cambio en la estructu

ra de los programas de ayuda internacional, aunque lo que real 

mente se impone como prioritario e!; un cambio en la pol1tica 

exterior de Estados Unidos. 

Dado que esto último serla un cambio muy cuestionable y 

que no tiene ninouna posibilidad de darse, al menos en un futy 

ro cercano. lo ideal seria que los paises subdesarol lados ini 

ciaran una serie de pol1ticas destinadas a la producción de su 

propio alimento. 

Además. aunque los paises que reciben. asistencia del ex.t~ 

rior cedan su Poder de dicisión y su autonomia polltic.:i al dQ 

blegarse a las exigencias del pa1s donante. se tiene que re

cordar que la ayuda alimentaria es Pl~aporcíonal a las existen

cias de alimentos que pasea el pa1s que va a otorc;1ar dicha ayy_ 

da. POr tanto, no existe la seguridad de contar con asistencia 

de manera permanente. 

En la actualidad, los paises de la CEE han emprendido mg 

dictas para reducir la dependencia de Estados Unidos. al menos 

en los que respecta a los cereales. lo cual es un paso adelav 

te si se observa la polltica de Estados Unidos. 

Durante el gobierno de Ronald Reagan se dijo: 

''Ahora hay signo abundantes de que la administra

ción de R. Reagan, tome en serio el convertir la 

producción y venta de alimentos y fibras en la base 

de la diplomacia americana ... 



112 

A veces suena como una nuevd vers ion de "comida por 

crudo", otras veces parece que estamos regresando a 

los dlas del Alimento Para la Paz''. (10) 

Bajo el mandato de George Bush. se han visto claramente 

que dentro de la actual polttica norteamericana no existe nin 

gün freno en lo que respecta R la intervención en otros palses. 

Se ha hecho patente la presión que se ha ejercido en va

rios pa1ses de America Latina. como Perú y Nicaracyua a fin de 

impcner el tipo de gobierno Y los gobernantes que Estados Uo.í. 

dos requiere 

El 20 de diciembre de 1989, tras mas de un ano de ejer

cer presiones económicas {entre. las que. se incluyó la Presión 

de los alimentos). en Panam~ se inició la invasión por parte 

de los Estadns Unido!";. l l;.1moda "Operación Causa Justa", cu·,to 

fin era el derrocar el Gobierno del General Manuel Antonio N9 

riega e imPoner a Guillermo Endara como presidente de Panam~. 

dando Estados Unidos justificaciones como la siQuiente: 

"La restauración de un gobierno democrAticamente 

elegido en Panamá puso fin a la amenaza inhabitual 

Y cxt:ruordinuria que pn:~sentaba la pol1tica y las 

acciones de Manuel /\ntonio Noriega contra la segu

ridad nacional. la politica exterior Y la econOmia 

de Estados Unidos." ( 11) 

Por lo tanto, tomando como ejemplo el caso de Panamá y 

con~i.rl~ronrlo los intcrc:;c:; poli ti.:::::.:::; y el poder qua entrafla 

la avuda y la presión alimentaria. asf como la influencia que 

ejercen las corporaciónes transnacionales merced al apayo que 

reciben, los pa1ses en desarrollo tendr1an que iniciar un 

Proceso de independencia alimentario. de acuerdo a sus pasi

bilidades actu.:ilcs, '/a que el qoblerT1u de Estados Unidos esta 

dispuesto a seguir utilizando el p0der de los alimentos mien-
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tr·as la situación io permita. 

Aunque de acuerdo a !et slt.uación mundial actual. ln tan 

deseada independencia alimentaria. se vislumbra cada vez m~s 

lejana de acuerdo a los matices que adquiere la creciente pr~ 

siOn exterior sobre el mundo desarrollado, y mientras tanto. 

la dependencia económica sigue avanzando a pasas agigantados. 
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v:t. 

Aunque la Organización de las Naciones Unidas aborda de 

manera directa o indirecta el problema del hambre a través de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). el ~-ondo de las Uaciones Unidas para la Infancia 

(UNICEFl y en especial del Programa de las Naciones Unidas. 

para el Desarrollo (PNlJDl. es la organización de li'ls Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (PAO) el orQanis 

mo especializado encargado de manera especifica de la cues

tión del hambre mundial. 

La PAO. creada el 16 de octubre de 1945 y considerada cg 

mo orQanismo espec1alizado de las Naciones UnidBS a partir 

del 14 de noviembre de 1946. con sede en Roma. tiene como ob

jetivos principales los siguientes: 

1) Facilitar el intercambio de ínformación re5pecto a las 

materia de a7ricultura y alimentación: 

2) Promover el desarrollo de la agricultura en todos sus a~ 

pectas. 

3) Facilitar asistencia técnica; 

4) elevar los niveles de nutrición y vida de los pueblos, 

etc .. 

Es dentro del ~mbito de la PAO donde mejor pueden obser

varse los esfuerzos que :;e realizan a nivel internacional pa·· 

ra resolver el problema de la desnutrición en los pu.,blos s111_, 

desarrollados. ya que los diferentes programas que realizan 

otros organismos internacionales. se insertan de una u otra 

manera en las lineas de acción de la FAO. 

Sin embarqo, a pesar de las numerosas conferencias y 
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programas organizados par la FAO Y de todas las pautas de ac

ción que en ellos se plantean para instrumentar debidamente la 

lucha contra el hambre. el resultado obtenido. muchas veces 

no pasa de ser un mero papeleo burocrético. por lo que la efi 

cacia de este organismo ha sido cuestionada: 

"Durante la XVII Conferencia de la orqanizacicn en 

Roma. el representante norteamericano Earl Butz.se

cretario de Agricultura, recordO que la F'AO debla 

velar en el sentido de no conceder excesivos recur

sos (a la vez humanos y financieros) a objetivos que 

no fueran absolutamente necesarios. Earl. Ministro 

qermano accidental de Agricultura ... denuncio o los 

"costosos proyectos de planlflcaciOn. los estudios de 

planificación demasi~do teórica y la expansiOn de la 

administración" ... El representante de Suiza dijo: 

"Deseariamos ver a los eXP<.!rtos de la FAO desplegar 

su actividad mas sobre el terreno. estar menos ocu 

pados en sus estudios generales y dedicarse m~s bien 

a formar pr~cticas r~n un marco de operaciones pro

ductivas". estimando que la FA.O debla orientarse más 

hacia objetivos pr~cticos." {l) 

Efectivamente. son escasos lo!; resultados pr:.icticos que 

se han visto desde la creación de la PAO, a pesar de los num~ 

rosos programas que se han establecido. En el informe mtis re

ciente de esta organización (2) se enumeran las actividades 

de ésta. durante un lapso de cuarenta años; de las cuales ci

taremos solamente algunas de las ma$ recientes: 

- En 1963 se iniciaron las funciones del Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidas fAO/PMA 

- En 1973 la FAO propane un compromiso internacional sobre 

seguridad alimentaria mundial ante situaciones periódicas de 
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escasez y la creacióH de reservas internacionales de granos. 

- La Conferencia Mundial de la Alimentación se celebra en Roma 

en 1974. 

- En 1975 se lleva a cabo la Conferencia sobre Seguridad Ali

mentaria Mundial. 

- Se instituye en 1976 el Proqrama de Cooperación Técnica. a 

fin de proporcionar ayuda inmediata y de corta duración a los 

paises en vlas de desarrollo para la ejecución de proyectos 

de desarrollo agr1cola o· rural. 

- En 1978. la Cuarta Encuesta Alimentaria Mundial indica que 

el nQmero de personas desnutridas de los paises en desarrollo 

asciende a 455 millones. 

- En 1979 se celebra la Conferencia Mundial sobre Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural. 

- El 16 de octubre de 1981. 150 paises celebran por Primera 

vez el Dia Mundial de la Alimentación. 

- En 1985 se inicia el Proqrama para la Rehabilitación de la 

Agricultura en Africa. 

- Durante el mismo afto. la Conferencia aprueba el Pacto Mundial 

de Seguridad Alimentaria y el Código Internacional de Conduc

ta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas. 

- El 9 de noviembre de 1987. después de 12 anos de fungir co

mo Secretario General de la FAO. se reelige a Edouard Saouma 

por un periodo de 6 anos més. 

Ahora bien. en cuanto a los resultados précticos que se 

han obtenido respecto a estos proqramas, se puede afirmar que 

son muy dudosos. Por ejemple. el Pacto Mundial de Seguridad 

Alimentaria fué aprobado por una mayor1a abrumadora. pero tres 

paises formularon algunas reservas al respecto. estos paises 
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fueron: E~tados Unidos. Conadt. y Australia. E~to es importante. 

si. tomamos en cuenta que Estados Unidos es el primer contribu

yente de la PAO con un 25% de los fondos presupuestarios. se-

guido por Japón. Holanda. Gran Breta~a y cuatro patses es-

candinavos. ademés de Australia Y Canadé. (3) 

Debido a su incapacidad para autofinanciar su expansión. 

la FAO ha tenido que recurrir a financiamientos externos. lo 

que ha perjudicado su capacidad de acción autónoma. 

Por otra parte. dicha orqanizaciOn se encuentra cada vez 

mas ligada en sus provectos agricolas a las empresas transna

cionales. decldrandose a favor de una constante modernización 

en la aqricultura de los paises en desarrollo. que como va vi 

mas anteriormente, pr~senta muchas fallas en lo concerniente 

a un proceso tendiente a la autosuficiencia ali.mentarla. 

En el aspecto de los fertilizantes. la FAO se pronuncia 

completamente a favor de ellos: 

"En el estado actual de la tecnolo<11a aqrlcola. los 

fertilizantes quimicos constituyen uno de los medios 

más impartan tes para aumentar la producción de ali

mentos". ·•con esta declaración comenzaba la sección 

dedicada a los fertilizar.tes en el documento exami

nado por la Conferencia Mundial de la Alimentación 

Y sique siendo válida hasta la fecha". (4) 

La FAO. en lugar de dar asistencia a los paises para el 

uso de las técnicas adecuadas a sus posibilidades, se ha con

vertido en intermediario entre los pueblos subdesarrollados y 

las transnacionales: 

11 Su grupo de trabajo asesor en materia de mecaniza

ción agr1cola incluye Carterpillar Tractor. John 

Deere. Fiat. FMC. Massev-Ferguson. Mitsui. British 

Petroleum y Shell. La PAO se asoció con Ha~sey-
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Ferguson para crear en Colombia la escuela de meca

nización agrtcola para la América hisPanoparlante. 

Tan prestigiada institución recetard tranquilamente 

una sobredosis de máquinas para las sociedades rura 

les latinoamericanas". ( 5 l 

Durante la "Campai\a Mundial contra el Hambre" de 1960. la 

FAO habla empezado a colaborar con PQderosas empresas comerciª 

les e industriales de los paises desarrollados; esta colabo

ración dió origen a la creación del Programa de Cooperación 

Industrial (PCI) de esa organización. 

Ocho ai\os después de la creación del PCI, ya se hablan 

adherido a el un centenar de compa~!as internacionales, entre 

los que figuraban las mas imr.>ortantes productoras y distribui 

doras de alimentos. las de maquinaria agrtcola y la industria 

qu1mica. adem~s de otras corporaciones dedicadas a otros sec

tores. Algunas de las compa~las importantes eran la Ralston 

Purina, General Foods, Corn Products CorPora'tion. Archer Da

niels Midland y General Mills. por parte de Estados Unidos. 

ademas de las pertenecientes a los paises del Mercado Común. 

como la BP. Shell. ICI Y Unilever de Gran Bretai\a. Pertene

c1an también al PCI firmas de JaPón. Suiza. Polonia y Hungr!a. 

El PCI extendla su influencia a otros organismos de las 

Naciones Unidas. como el PNUD. la UNICEF y la OIT. 

Durante la Conferencia Mundial de la Alimentación, cele

brada en 1974. el PC! estuvo repre~cntado par 39 miembros, 

POr lo que esa delegación pudo ejercer presión industrial en 

las decisiones tomadas. 

Los objetivos del PCI eran los siguientes: 

" ... demostrar que una operaciOn comercial con una 

visión amplia Y respansable contribuye al desarrollo 

económico y social mediante el fomento de la empre

sa privada lucrativaº. (6) 
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Mientras se presentaba al PCI como un programa tendiente 

a desarrollar las técnicas de producción. procesamiento y roer 

cadeo de productos aqrlcolas, ast como un acceso a nuev~s tec 

nologias. éste fue en realidad 1Jn instrumento para facilitar 

el acceso y el establecimiento de las empresas transnacionales 

a los patses subdesarrollados. 

El PCI va no forma parte dE~ la FA.O. sin embarqo. se ha 

creado va una nueva institución que tiene alqunos puntos en 

común con el proqrama que de;:>apareciO: 

11 La más reciente institución de la familia de las 

Naciones Unidas es la Unlversldad de las Naciones 

Unidas <UNUl. que tiene un proqrama dedicado al prq 

cesamiento de alimentos. Dos de sus més recientes 

colaboradores trabajaron para General Foods y Camp

bel l 's. Las recomer1cJ¿1ciones de la UNU son muy pare

cidas a las del antiquo Programa de Cooperación In

dustrial. se plantean asuntos como la "necesidad de 

aplicación interdisciplinaria de ciencia y tecnolo

CJia para la conservación de los alimentos". De los 

21 miembros originales del Grupo de Expertos de la 

uNU, la mayorla era profesores occidentales o japc

neses en "alimentos. ciencia y t.ecnologia". solamet) 

te seis eran del Terr:er Mundo". (7) 

Respecto a lo anterior. cabe agt-eqar que el empleo de la 

tecnoloq1a para la conservación de los alimentos siempre plan 

tea un encai-ecimicnto de los mismos, lo que probablemente no 

serla muy recomendable para las poblaciones de los paises a 

los que se estA tratando de ayudar. 

Este tipo de colaboración con las companias transnaciona 

les brinda mas apcyo a estas que a los paises subdesarrolla

dos. v la influencia que ejercen estas empresas en los proy6~ 

tos de la FAO Y de otros organismos de avuda multilateral.cow 
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promete la imparcialidad q1.1e deberia cn.racter1zar o la asisten 

cia internacional. 

No pretendemos negar que organi~mos como la F'AO haYan 

prestado una colaboración importante. sobre todo en el caso de 

ayuda a situaciones de emergencia. pero la cooperación no es 

bastante y las conferencias no sirven de mucha ayuda para na

die. al menos. el hecho de quo se· haya instituido o no un D1a 

Mundial de la Alimentación ( 16 de octubre) y de que éste se 

anuncie par torlos les medios de comunicación. no signi-fica 

ninguna diferencia para ·aqu~llos que Padecen hambre. 

En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

esta controla su presupuesto. los paises elegidos y el objeti. 

va de la ayuda económica para P.1 desarrollo, u través del Ban 

co Mundial y de sus agencias. 

El principal problema de la asistencia que se otorga par 

dicho Banco. es que la ayuda no se da directamente a aquellos 

que la necesitan. y que al utilizar intermediarios no siempre 

1 leqa a los pequef'lOS agricul tares. 

Por ot1-a parte. en los proyectos de desarrollo financia

dos por esta institución. se mantiene la ideu de que un avan

ce económico solamente se puede loQrar con ayuda del exterior. 

-c._-..!:-'k:--t--i-empo que se crean condiciones favorables a los bancos y .,.. 
a las corperaciones transnacionales. Esta idea no puede seguir 

prevaleciendo. va que no conduce a ningün desarrollo continuo. 

además, lo~ préstamos del Banco Mundial, como los de cualquier 

otro banco. se tendr~n que pagar tarde o temprano. 

En cuanto a los datos estadisticos que nos presentan las 

organizaciones internacionales respecto al destino de la ayu

da económica. éstos no nos permiten sacar nada en claro sobre 

quienes fueron los verdaderos receptores. 

Puede existir realmente la intencion de ayudar a los pe

que~os agricultores. pero si tomamos en cuenta que la ayuda 
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se canali2a a través de los bancos nocionales agrtcolds y de 

desarrollo de los paises subdesarrollados. el dinero general

mente termina en poder de los latifundistas. 

Aunque las intenciones de la ONU. en asoCiación con el 

Banco Mundial sean buenas. Y se intente POner al alcance de 

los agricultores pobres los adelantos tecnol6Qicos de la revq 

lución verde para aumentar su productividad. mientras esta 

última institución siga dominada par los intereses de patses 

como Estados Unidos. Japón. Gran Bretana y Alemania Federal. 

y se hable continuamente de la conveniencia de las reformas 

agrarias. es seguro que no se avanzar~ en los provectos de d~ 

sarrollo para aumentar la producción agr1cola de los paises 

subdesarrollados. 

La pol!tica actual de los paises industrializados no in

cluye en sus lineamientos el crear condiciones favorables en 

los paises en vias de desarrollo para provocar un avance en 

las econom1as de éstos. aunque a la larga. el aumento de la PQ 

breza en los paises dependientt.~s pudiera significar un peligro 

para el mundo industrializado. Robert McNamara declaró lo si

guiente al respecto: 

" ... Las naciones prósperas y seguras del mundo van 

a darse cuenta de que no PO<lr~n seguir siendo Prós

peros ni seguros si persisten en cerrar los ojos a 

la s6rdidez de la pobreza que padece esa otra mitad 

del globo. Tendrán que abrirlos y actuar. aunque no 

sea mé.s que para preservar su propia inmunidad con

tra la infección. 

Contribuir~n más al desarrollo 1 no porque súbi 

tamente se hayan vuelto filantrópicas. sino parque 

tendrán que irse volviendo mtis realistas. Tendrán 

que llegar al punto en que se den cuenta que un dó

lar invertido en equipo militar contribuye menos a 



123 

su propia seguridad que el que se invierte en. ayu

da para el desarrollo ... La seguridad colectiva y el 

desarrollo colectivo son las dos caras de una mism.3 

moneda. " ( 8 > 

Es muy poco probable que la petición del ex presidente 

del Banco Mundial sea escuchada, a pesar de la cuestión de sg 

guridad que plantea, ademas. par el momento. la mayorla de los 

paises subdesarrollados no presenta ningún problema para la 

prosperidad de Occidente. 

Una de las insti.tuciones a las que recurre la FA.O para 

obtener financiamiento a sus proyectos, es el Programa de Ban 

queras, dependiente del Centro de lnversiones de esa Organizª 

ción. La base del Programa de Banqueros. son los bancos de 

los paises industrializados, los que genet·alrnente llevan a eª 

bo los proyectos en asociación con empresas tr.J.nsnaclonales. 

aunque también pertenecen al PrO<Jrama bancos de paises subde

sarrollados. con la diferencia de que éstos piden mAs financiª 

miento del que otorgan. 

Como hemos podido constatar. existe una gran influencia 

de los paises POClerosos en la toma de dicisiones de las orga

nizaciones internacionales. asi como en la elección de los PrQ 

yectos que se ejecutarán en el ambito del ~ubdesarrollo. 

La FAO reconociO en la Conferencia Regional para Africa, 

celebrada en Harare. Zimbabw~ en julio de 1984. uno de los 

principales riesgos implicitos en la ayuda alimentaria: 

"En cuanto a la función de la ayuda alimentaria. la 

Conferencia se~aló que esta ayuda podla crear pertur 

baciones y fluctuaciones en los precios y la produ~ 

ción Y puso en guardia contra una posible dependen

cia de alimentos b~sicos que no pcdtan cultivarse 

en /\frica". l 9 l 
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Aunque. durante la Conferencia Regional para América Lati 

na y el Caribe. que se llevó a cabo en Buenos Aires. en agos

to del mismo a~o. se insistió en la necesidad de importar alt 

mentas: 

" ... la Conferencia deploró los elevados tipas de !11 

terés que privaban a los sectores públicos y Priva

dos de estos paises de los fondos necesarios para 

importar alimentos e insumos agr1colas destinados a 

aliviar los problemas de la seguridad alimentaria y 

la malnutrición ... se hizo un llamaniento a las in~ 

tituciones financieras internacionales a fin de que 

adOPtaran medidas apropiadas para aliviar la crisis 

financiera de los patses en desarrollo y una peti

ción u los paf ses desarr-ollados para que facilita

ran las negociaciones para concentrar nuevos acuer

dos !:iobre productos bo!\!."'. i cos '' . ( 1 O) 

Como ya lo hemos dicho. mientras existia la tendencia a 

supeditar el desarrollo de los po1ses pobres a la ayuda exter: 

na. ya sea Por medio del financiamiento o Por el apayo que se 

pueda obtener de las organizaciones internacionales. no existe 

la pasibilidad de un crecimiento económico interno. 

Ni la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADIJ. NI 

EL Fondo Monetario Internacional ( FMl) o cualquier otra insti 

tución parecida, est~n en la disponibilidad de ayudar efecti

vamente a los pueblas subdesarrollados. por otra parte. ya se 

han constatado las problemas económicos que implica la deuda 

externa. 

No obstante, se sigue insistiendo en la necesidad de pré~ 

tamos. Ya sea para la adquisición de alimentos o para dotar al 

sector agricola de la maquinaria moderna 1'necesaria" para el~ 

var el nivel de producción. en lugar de fijarse una alternati 

va de acuerdo a las necesidades y disponibilidades de cada 
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pals. Asimismo. la tendencia a la agricultura de expartación 

deberla desecharse. ~n tanto no se produzcan los alimentos sy 

f1cientes para el consumo interno. 

Un pais no puede progresar económicamente si se depende 

de los ingresos par exportaciones (de las que no se tiene con 

trol de Precios) y se necesita para su consumo interno de las 

impartaciones. sobre los precios de las cu~les tampcco se in

fluye. 

Si el Pacto de Seguridad Alimentaria y demés proyectos y 

proc;¡ramas de la FAO no oan dado los resultados esperados, y si 

el POrcentaje de personas subalimentadas en el mundo ha crect 

do de manera alarmante, a pesar de que hace 42 afias se insti

tuyo esa organización.destinada a "elevar los niveles de nutri 

e ion y vida de los pueblos". entonces la solución al problema 

del hambre, no estriba en ese tii:-0 de ayuda desinteresada in

ternacional. sino en función del esfuerzo lcical de cada 

pals, dirigido a generar un cambio en su qrganización econOm_i.. 

ca Y PC>litica internas. con base en un proyecto nacional de 

desarrollo. aunque para ello. un gran número de paises subd~ 

sarrol lados necesi tarlan madi ficar radicalmente sus estructu

ras qubernamentales y cambiar sus lineamientos de politica eK 

terior. Con estos cambios estamos hablando de algo que parece 

ser la utopla de los paises en vlas de desarrollo: la indepeQ 

dencia económica y pol1tica. 
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Este programa ocupa un lugar muy impartante en el seno 

de las Naciones Unidas. tanto por sus objetivos. como por la 

cantldad de r~c~rsos alimentarias y fondos en efectivo que mª 

neja. 

El Programa Mundial de Alimentos CPMA) fue establecido 

en 1963 como la orc¡anización del sistema de las Naciones Uni

das para la asistencia alimentaria y es regido por el Comi.té 

de Politicas y Programan de Ayuda Alimentaria (CP/\). 

Sus objetivos son suministrar ayuda alimentaria. prestar 

apayo a proyectos de desarrollo económico y scrcial. y hacer 

frente a las necesidades de urgencia. Su director ejecutivo 

es el australiano James Ingram. 

El Programa Mundíal de Alimentos ONU/FAO es un organismo 

multilateral e interqubernamental de asistencia alimentaria. 

que comprende a paisos de todo el mundo. como donantes Y como 

beneficiarios. lo que debe dar al programa. según sus objeti

vos, "una perspectiva equilibrada que no puede vincularse a 

la politir.a de ningün pals determinado". 

El CPA. órgano rector del Programa. tiene treinta miem

bros. elegidos par partes iguales par el Consejo Económico y 

Social y por el Consejo de la FAO y su funciOn es: 

" ... proparcionar un foro de consultas interguberna

mentales sobre pal1ticas y programas nacionales e 

internacionales de ayuda alimentaria ... y recomen

dar Pollticas al tiempa que formula propuestas para 

una utilización més eficaz de la ayuda alimentaria 

bilateral y multilateral". ( 1 l 

La ayuda m~s impartante del PMA. proviene de los paises 
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des.arrollados. pues los patsf!S en desarrollo que aparecen como 

donantes. a la vez son beneficiarios del programa. 

Los principales contribuyentes del PMA son: F.$tados Uni

dos. Canadá, Australia. RepUbl ica Federal Alemana. J.::tpón. Sue 

cia. Gran Bretana. Dinamarc~. Arabia Sat1dita. Paises Bajos. 

la Comunidad Económica Europea v lü Organización de Paises E?i 

Portadores de Petróleo (OPEP). por lo que es diflcil esperar 

que la ayuda se dé solamente en términos de necesidad. sin t9 

mar en cuenta la pol1tica de n1nqt·m µals. 

Desde sus inicios. este Programa ha asignado más de 6000 

millones de dólares a m~s de 1100 proyectos de desarrollo y a 

600 operaciones de urgencia. 

La mavor parte de la ayuda del PMA se destina a estimular 

la Producción de alimentos y el desarrollo rural. Según el PMA. 

la ayuda alimenta.ria ha resultado ser un valioso recurso para 

e 1 desarrollo. 

La ayuda alimentaria se canRliza a través de las OrQanl

zaciones no Gubernamentales (ONG). alqunas de las cul!les ya 

mencionamos al hablar de la Le.v Publica 480. El PMA se apoya 

para la distribución de los al in1entos en organizaciones como 

la Cruz Roja, CARE. Catho!ic Relief Services. Save the Chil

d ren Fund, Te.rre des Hommes. CONCERN y el Comité para el Pro

greso de Bangladesh <BRAC>. las que combinan la distribución 

de los alimentos con la prestación de servicios técnicos Y e

ducativos. 

El PMA ha llevado a cabo impo1·tantP.~. op~rt!cioncz p.::ira lCt. 

asistencia alimentaria, como ln "(;__i_n<LJ..~in" (Cinco de Junio). 

en Mózambique. el "Tren del Maiz en Zimbabwe y la .. Operación 

Arco Iris" en Sudán. 

Para ayudar a los paises més pobres, corno Bangladesh. a 

aliviar la situación rural y la malnut.riciOn. se csttln emplean 

do programas de alimentación de grupo~ vulnerables Y rehabi 1 j._ 
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tación (AGV) y proqramas de alimentos por trabajo (APTl. <El 

PMA es el principal donante de estos proqramas). 

''En el marco de un plan de alimentos por trabajo, 

el Servicio Rural Ranqpur Dinajpur (SRRD). que forma 

parte de la Federación Luterana Mundial. paga con 

triqo a los obreros que construyen caminos Y levan-

' tan escuelas para protegerlas de las inundaciones". 

l Zl 

Sin embarqo, en la.Pré.ctica, se ha visto que a menudo no 

son los pebres quienes resultan beneficiados con este tipo de 

proqramas de ayuda: 

" ... los programas temporales de alimentos par trabc;i 

jo ... según algunos observadores. tienen la funciOn 

de mediatizar una situación rural POt.enc:ialrnente e>{ 

plosiva. creando algunos. empleos durante la t.emporª 

da agricola ociosa. Un estudio reciente de la F'AO 

destaca que tales programas de "alimentos Por trabª 

jo" se "prestan a la asignación indebida de granos. 

a malversación de fondos. e informes falsos sobre las 

obras.a la creación de una nueva clase de aprovecha

dos a la construcción de baja calidad, etc.". (:l) 

Se ha hablado mucho de que dentro del actual contexto muQ 

dial. se impone la necesidad de estrechar las relaciones inter 

nacionales y, con ello ampliar la ayuda multilateral a fin de 

ali vi ar el estado de pabreza en que se encuentran amplios se~ 

tares de la población de los paises subdesarrollados. Existen 

grandes fallas en la aplicación de los recursos para la asis

tencia internacional. ya que ésta, muchas veces no llega a las 

manos de quienes la necesitan. ademas de que par ser temparal 

dicha ayuda. el tiempo restante la gente vive en los limites 

de la subsistencia. hecho que es reconocido par las organiza-
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ciones internacionales. 

Por otro lado. gran parte de los alimentos y dinero se em 
plean pat·a apoya1· a gobiernos con caracteristicas dictatoria

les o m1l1tarcs. que han provocado disturbios en la población. 

pero que cumplen con los requisitas de la Pül ltica de los 

paises industrializados. algo lógico tomando en cuenta quo son 

estos paises quienes financian las Programas de ayuda alimentg 

ria, pero contrario a la idea de que la ayuda debe ser para 

todos. 

Indudablemente los. envlos de alimentos en casos de cat:.:t~ 

trofes naturales ha evitado que Ja gente muera de hambre. no 

obstante, el "DESARROLLO" que se menciona en cada uno de los 

proyectos de asistencia alimentaria. hasta el momento. no so 

ha llevado a cabo. par lo que en ninguno de esos pa1se5 que 

hoy estttn catalogados dentro de una "5ituacion critica" se pu~ 

de hablar de una cercana autonomta a9rtcola que les permita sg 

tisfacer sus requerimientos b~sicos de alimentación. a pesar 

del alentador panorama quo presenta o l PM/\ en sus informes: 

"Los proyectos de desarrollo agr!cola Y rural crean 

puestos de trabajo. a la vez que ayudan a la pabla

ciOn a incrementar la producción de alimentos Y me

jorar sus condiciones de vida. El PMA ha prestado 

amplio apcyo al rescate de tierras agr1colas de la 

destrucción ambiental. " la mejora de caminos de 

acceso y a la construcción de estructuras permanen

tes para mejorar la calidad de la vida rural. como 

cent.ros comunitarios y carreteras. La ayuda al imen

taria contri bu ye a financiar estos proyectos. remu

nerando parcialmente a la mano de obra y permitiendo 

que los gobiernos ampl!en sus programas de desarro-

! lo." ( 4) 
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J) Moore Lapp6, Frances. Q.E.,__<;;jj;_,_. p. 316. 

4) PMA. AYuda alimentaria para paises en desarrollo. Folleto. 
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A pesar de los diversos planes de desarrollo que han in

tentado poner en práctica los pa\ses con economlas dependien

tes. de la ayuda internacional •¡ de la 1ntroducci6n de tócni·· 

cas modernas en la agricultura. poco o nada se ha logrado en 

la lucha contra el hambre. Por el contrario, la situación ha 

empeorado y el numero de personas victimas de la desnutrición 

s1yue aumentando, pese a las estrateQias de seguridad alimen

taria que se intentan poner en marcha. 

Como ya hemos visto, intüntar lograr el cJesar·rolo. de a

cuerdo a modelos ajenos a la propia evolución histórica de los 

patses subdesarrollados. hri oriqinado un incremento en la in .. 

versión extranjera, lo que ha pr·op1ciado un dUc;Je en el estu

blecirniento de corpor~1cione.!'; agroindustriale:::; en estos paises. 

con las diversas termas de depe:ndencia que crean estas empre-

sas. 

Ya que los resultado!..~ actuale!~ son desalentadores v las 

medidas tomadus no han sjdo efn.::aces. se plantea necesaria

mente un viraje hacla la bú~q11c··:!n de nuevos métodos. ya que no 

basta i-t:!.corctur cada 1 (i de oct ubrf! que :-h1Y millones de perso

nds que PrlÚt!c .. ·r1 hambn .. ~. 

Primeramente. como hemos vc~nido repitiendo a lo larqo de 

est.e trabaJu, t.~s prcci:::;o que los paises subdesarrol ludos bu5-

qucn el comino adecuado para lograr su avance económico. tra

t.ando de lograr la sar_isf'acc1on de sus necesidades principales 

v recurriendo a su~; recu1sos ir1ten\os, dejando a un lado las 

soluciones que t.ratan de LntP0111:~: lu:-; paises indust.rial izados .. 

Ningún pals subdesarrol l2do podrá avanzar siguiendo el ~ 

jemplo de otras naciones que hoy st~ encuentran en un estadio 

avanzado de industrializac1on. Con ello solamente se conscqu.!._ 

ria llegar a una etapa de senii-industrialización (con una in

dustriu importadri). que darla una imagen falsa de su proceso 
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evolutivo y que vendr1a a ser solamente una prolongación del 

subdesarrollo. 

" ... el estado de subdesarrollo. ent.end ido éste co

mo la incapacidad de la sociedad de beneficiarse 

Plenamente de sus pasibilidades econOmicas Y socia

les. esta asociado en etapas crlticas con las sUbl

tos auges que conllevan elevado bienestar junto con 

la destrucción de procesos desdrrol ladores autócto

nos.•• ( 1 l 

Respecto a la cuestión agroindustria!. la solución idónea 

seria la creación de una "agroindustria nacional'' POr parte de 

los paises en desarrollo. lo que implicarla efectuar ciertas 

reformas estructurales de tipo P011tico. económico Y social. 

Esa necesidad se hac~ patente. ya que aunque se hayan cr~ 

ado en cierto número de paf ses e iertas leyes que req lamentan 

el inº5:\._~ª-.Tl..91 de las compai\tds agroindu'striales, la rea

lidad es que esos reql amentos paseen muy poca fuerza. De acuer: 

do al impacto negativo que esas empresas tienen en los Pa1ses 

subdesarrol Lados, es muy impartan te la creación de normas ~,-:;::. -

!..iJ!M que tmpangan un "código de conducta'' a las c:igroindustrias 

con el fin de limitar sus técnicas de infiltración .. 

Por otra Parte, si se quiere iniciar un proceso de dcsa

rrol lo que tenga como uno de sus principales objetivos el lo

grar la autosuficiencia alimentaria. se requiere Primordialmen 

te que el pats que inicie un cambio de este tipa teng? autonq 

mla y sobcranld. y con el Jo el control· sobre los medios de prq 

ducclOn. 

"' ... los paises menos desarrollados deben adoptar una 

estrategia de desarrollo "independiente" (sel f- re-

1 iant) en la cual las exiqencias de las relaciones 

internacionales (o comercio) estén subordinadas a 
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las exigencias internasdel proceso de desarrollo y 

no a la inversa." {2) 

Indudablemente el camino hacia esa autonom1a no serla al 
go sencillo. que pudiera darse de la noche a la mariana. son 

muchos· los intereses POli ticos y econOmicos que impiden el d~ 

sarrollo autónomo de los pueblos. AdemAs, la independencia e

conómica se lograrla solamente como resultado de un cambio r~ 

di cal en los sistemas actuales. mismo que no se logra. par lo 

general. por métodos paclficos. 

La aqroindustria es una mds de las vlas del POder que u

tiliza Estados Unidos para influir en la P011tica y en la ecg 

nomla de otros paises; no serla una labor fctcil impane.r normas 

restrictivas a estas empresa~. ni tratar de erradicarlas. Y« 

que ni el gobierno estadounidense. ni ningün otro que p0sea 

el Poder de los alimentos estaría dispuesto a negociar o a Pe.r: 

der parte de su hegemonia. Que es la base del Poder· p011tico 

imperial is ta. 

"El estudio del POder no solo entrar.a la forma en 

que el gobierno domina a la sociedad y mantiene el 

orden, aunque esto es importante. sino que abarca 

el problema más amplio de la forma en que una persQ 

na o grupo influye en la actividad de otro. El pro

curar la adaptación de la voluntad de otra persona 

a la propia voluntad es la esencia del acto POliti

co." (3) 

En cuanto a lo anterior, América Latina se dirige hacia 

un avance respecto a su independencia económica con el exte

rior. ademas de que se ha puesto en evidencia su vulnerabili

dad en relación a los método~ internacionalistas de Estados 

Unidos v el sometimiento a éstos. por la que este pals ha 

podido ejercer ampliamente su Püder en el continente. 
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Ante la si tuaciOn .rttundi.:il actual. las transformnciones 

que se hacen imprescindibles en los paises subdesarrollados 

parecen imposibles de llevarse a efecto. aün y cuando se im 

Pone como una neces1dad de p~imer orden el establecimiento 

de pcliticas que solucionen la cada vez más Precaria situa-· 

ción de los pueblos en desarrollo. Por el momento ya se ha 

constatado el fracaso en los intentos por la creación de una 

Po11tica internacional má$ justa. 

El Grupo de los 77. con sus iniciativas para la cr·ea

c10n de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEl), solª 

mente encontrO eco en los paises subdesarrollados. como era 

de esperarse. y a la fecha no se ha logrado nada concreto 

con respecto a est.a propuesta. cuyor; objetivo~ principales 

son: 

'"El NOF.I df.~be ~et- un si~tema má~ ju:.tov equitativo 

de relaciones internacionales. que. posibiliten a los 

paises subdesarrollados a emprer\der sobre bases ma..s 

firmes. el camino del desarrollo econOmico y el PrQ 

greso socia1.·• (4) 

.En lo referente a las organizaciones internacionales. é~ 

tas ya han demostrado su incapacidad para ayudnr a resolver 

el problema del hambre. La ayuda que proparcionan. generalmen 

te es tard1a y se concentra m~s en las consecuencias del ham

bre que en sus causas. 

Se ha dicho. par ejemplo. que el Sahel Podrla crear su 

propia industria alimentaria si los créditos proporcionados 

a través de la ayuda extranjea no se emplearan casi exclusivª 

mente en la promoción de productos agr1colas y agroindustria

les de los paises desarrollados~ los que ademAs introducen 

cambios que no son necesarios en sus habitas de consumo. 

La ayuda alimentaria para casos de emergencia es absolu-
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tdmente necesaria. lacuestión es que a largo plazo tiene tam

bién efectos negativos. Por otra parte. lus organizaciones io. 
ternacionales se encuentr<tn ante ob:;tAculos tan imPOrtantes 

como el transpcrte. la burocracia. la corrupción y, ante todo. 

la supe~itación a los fines politicos de sus principales do

nantes. que son los pal.ses industrializado~•· 

" ... no debemos olvidar que los paises qUf! prop0r

cionan ayuda. a menudo Alentaron. inclusive oblioa

ron a los beneficiarioa d tomur· un camino que fundi\ 

mentalmente correspande a los intereses comerciales 

de los donadores. Por lo tanto, la ayuda debe ser 

reoricntad.:i. acrecentada y mejor coordinada ... (!}J 

Lo que necesitan los patses que se encuentran en situa

ción més desesperada es lu ay1Jda c~ncaminada hacia l rt obten

ción de los medios que les permitc1n a el los mismos producir 

sus alimentos: las organizaciones no gubernamentales como la 

Cruz Roja y Save thf! Chi ldren F1:?1'J h.:in b1-indado un apoyo con 

siderable alos palses pobres. 

En 1990 aún se sigue hahl ando sobre- 1 a crueldad que im

peraba en los campos de concentración nazis, durante la SeqUQ 

du Guerra Mundial. E:stc conflicto dejó un saldo aproximado C:e 

45 millone.s de muertos, mientras qut~ en la actualidad. miles 

de hombr-es. mujeres. y niños mueren di.1rirlme.nte. ya se.:. por inq, 

nición o por· otras enfermedades rE!lacionadas con el hambre. 

Cuando un Problema adquiere ti11 rngn i tud. se canvi erte en 

algo que atatie a cada uno de los habitan tes del Planeta. a la 

humanidad entera. Corresponde a un trabajo conjunto de pueblos 

y gobiernos Bl iniciar su solución. ya c¡ue la ayuda externa. 

desinteresadn Y sufic!r.:.nlr-!, no se puedP- esperar. 

Son las grandes masas de la población. compuestas par las 

clases sociales despaseidas, la.o que sufren los estragos del 



sistema polltico. económico y social de nuestros dias. mismo 

que ha generado el concepto y el estado de subdesarrollo. can 

sus inevitables consecuencias. como lo son la subalimentación 

y la subeducación. 

Son estas clases sociales. por lo tanto. las que van a 

decidir si su futuro va a ser una continuidad de esta era del 

hambre o algo m!Js prometedor. Las pasibilidades del cambio e!;;_ 

triban en el pueblo y en que éste. tomando conciencia de su 

situación propicie una transformación social. Cabe aqul hacer 

mención de un concepto de Luk!Jcs: 

'"La vocación de una clase para el dominio significa 

~ue es pasible. Partiendo de sus intereses de clase. 

partiendo de su conciencia de clase. organizar el 

conjunto de la sociedad según aque1rOs intereses ... 

y la cuestión que decide. en último análisis. toda 

la lucha de clases es ésta ... ¿Hasta qué punto la 

clase en cuestión realiza consc~entemente. hasta qué 

punto inconscientemente. hasta qué. punto con una fal 

sa conciencia. las tareas que le imPOne la histo -

ria? . " (ó) 

Sin embargo. a pesar de que en diversos paises subdesarrg 

llados existe actualmente una situación explosiva. creada por 

el aumento de la pahreza. del desempleo y de la \nfldción. cg 

mo consecuencia del incremento en las crisis económicas, todo 

parece indicar que las ralees de la desigualdad siguen firmes 

y que muy Pocos de los cambios que precisan efectuarse ::;.e rc._q 

lizar~n en un futuro cercano: no obstante. 

" ... la victoria sobre el hambre constituye un desa

fio lanzado a la actual generación. como un slmbolo, 

como un signo del triunfo definitivo sobre el subd~ 

sarrollo." (7) 
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