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 Resumen: La cuestidn agraria, como la mayor parte
 de los asuntos acerca de la trayectoria del desarrollo
 (capitalista), se trataba como una cuestidn nacional de
 un proceso nacional. El presente articulo critica esa
 posici6n y sostiene, con Karl Polanyi, que la cuesti6n
 agraria cldsica era una interpretaci6n nacional de un
 proceso global. El proceso de globalizacion en curso
 imprime a la cuesti6n agraria otro caractery otros pro-
 blemas. La organizacion capitalista de la agricultura
 es un proceso politico central en la dindmica de un sis-
 tema estatalen evolucidn (comprendidas las instituciones
 supranacionales). La discusi6n situa los acontecimientos

 agricolas en la dindmica contradictoria de los dos
 principales periodos del capitalismo mundial de este
 siglo: el movimiento nacional (desarrollista) y elglobal.
 La crisis del desarrollismo coincide con la del regimen
 alimentario posterior a la segunda Guerra Mundial;
 actualmente estd produciendo nuevos movimientos
 sociales que combinan asuntos de tenencia de la tierra
 con los de los alimentos y el ambiente, lo cual revierte el

 antiagrarismo del paradigma productivista o del
 desarrollo.

 Abstract: The agrarian question, like most questions
 about the trajectory of (capitalist) development, was
 framed as a national question about a national process.
 This article critiques the latter assumption, arguing,
 as KarlPolanyi did, that the classical agrarian question
 was a national interpretation of a globalprocess. It also
 argues that the current processes of globalization
 crystallize the agrarian question in new and challenging
 ways. The key to these arguments is that the capitalist
 organization of agriculture is a politicalprocess, and is
 central to the dynamics of an evolving state system
 (including supra-statal institutions). The discussion
 contextualizes agricultural developments within
 the contradictory dynamics of the two main periods of
 world capitalism over the last century: the national
 (developmentalist) and theglobal movements. The crisis
 of developmentalism coincides with the crisis of the post-

 Second World Warfood regime. It is currently generating
 new social movements that combine land and tenure

 questions with food and green questions, reversing the
 antiagrarianism of the development, or productivist,
 paradigm.

 INTRODUCCION

 L A RECIENTE REBELION DE CHIAPAS presenta un nuevo angulo de la cuestion
 agraria. El dia de Afio Nuevo de 1994, cientos de campesinos empobrecidos
 se levantaron contra la violaci6n constante de los derechos locales por par-

 te del Estado mexicano, materializada en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que
 acababa de entrar en vigor. El TLC es el vehiculo de la abierta liberalizacion de los

 * El autor agradece a los integrantes del Programa de Estudios Agrarios de la Universidad de Yale por
 la provechosa discusi6n de una versi6n anterior del presente articulo; su estructura se atiene a la noci6n
 de Fernand Braudel sobre tres tiempos sociales sobrepuestos: el acontecimiento (corto plazo; por ejemplo,
 la rebeli6n de Chiapas), la coyuntura (la desaparici6n del regimen desarrollista alimentario de posguerra),
 y la longue duree (formaci6n de la economfa mundial). Ademas, cabe sefialar que este ensayo no ofrece
 una explicaci6n amplia de toda la agricultura mundial; mas bien procede con la abstracci6n necesaria
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 mercados de tierras agricolas y de productos basicos, adversa al campesino mexi-
 cano. Como sea que se interprete el significado de esta rebeli6n, a mijuicio simbo-
 liza el nuevo terreno de la cuesti6n agraria de finales del siglo xx: el terreno del
 posdesarrollismo.

 La cuesti6n agraria de finales del siglo XIX (Qque consecuencias tiene la transici6n
 capitalista en el campo?) se formulo dentro del marco politico metropolitano de la
 formacion de las naciones. El libro de Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship
 and Democracy (1967) constituye el tratamiento comparativo clasico de dicho tema.
 Moore considera a la democracia britanica como modelo de una revolucion agraria
 concluida, de la que ha desaparecido el campesinado. Su aprobacion implicita de
 la expropiaci6n masiva [de tierras campesinas] como fundamento de la democracia
 es elocuente en dos sentidos. Primero, circunscribe la problematica del desarrollo na-
 cional en el escenario marxista de proletarizaci6n como la medida del desarrollo capi-
 talista. A este respecto, Moore afirma el principio liberal-marxista de que los dere-
 chos democraticos dependen de cierto equilibrio del poder de clase.' Algunos "nuevos
 movimientos sociales" (el basismo, por ejemplo) entraiian un concepto diferente de
 las condiciones necesarias para asegurar los derechos individuales, consideradas en
 el marco del paradigma liberal como reducci6n de las desigualdades de clase me-
 diante la democracia formal (Lehmann, 1990). El otro concepto, hasta ahora igno-
 rado por el paradigma liberal, pone de relieve a la politica que incluya entre sus
 objetivos al campo y a la comunidad.

 Segundo, la violencia de la formaci6n de las naciones (en especial el proceso de
 "descampesinizacion", segun Moore) se entiende unicamente desde el punto de vista
 interno de los paises. Si bien dicha violencia es ilustrativa, hace falta complementar-
 la (y de hecho contextualizarla) con el violento encuentro mundial en el que se dio.
 Esto se aplica en especial para el caso modelo de Moore de la Gran Bretaiia, cuya
 democracia liberal se anclaba en el colonialismo. El tiempo ha comenzado a revelar
 esta verdad hist6rica, conforme los pobres de las ex colonias ponen a prueba a la
 "civilizacion democratica" mediante la emigracion a las metropolis,2 o al proporcio-
 nar mano de obra barata a las empresas maquiladoras. Es decir, una consecuencia a
 largo plazo del colonialismo (incluido el "sesgo urbano" poscolonial) -el despojo

 para formar una interpretaci6n de las condiciones hist6ricas del mundo que estructuran los sistemas
 agroalimentarios, entendidos como sistemas politico-economicos. Dirigir correspondencia a Cornell
 University, Department of Rural Sociology, 338 Warren Hall, Ithaca, NY 14853-7801; tel.: 607-255-5495;
 fax: 607-254-2896; e-mail: pdml@]cornell.edu.

 I Segun cierta bibliografia historiogr'fica (Lipset, 1963; Hartz, 1964) y te6rica (Therborn, 1977;
 Hirschman, 1982), la prominencia de los movimientos (cooperativistas) de los productores familiares
 (comerciales) destaca en la estabilizaci6n de la organizaci6n politica democratica moderna, en contra-
 posici6n con la perspectiva europea clasica segin la cual la urbanizaci6n es el origen de la democracia.

 2 Edward Thompson lo presagi6 al escribir: "Es evidente que en el siglo XIX, y todavia durante mi
 juventud, hist6ricamente las escuelas de la Gran Bretafia y los Estados Unidos tenian un personal docente
 que nunca dud6 de que su historia fuera la mis importante del mundo. Pero si hoy se vive en una isla
 postimperial -que desde el punto de vista convencional de la economia capitalista esti desapareciendo
 con rapidez-, y si se tiene conciencia del futuro, en el cual las naciones nuevas no s6lo van a exigir
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 masivo de los productores rurales- ha comenzado a subvertir los impecables fun-
 damentos [de las politicas de bienestar propias] de la socialdemocracia metropo-
 litana (McMichael, 1995). Puede decirse que los pollitos coloniales esta5n rompiendo
 el cascar6n, conforme el proceso de formaci6n de las naciones ha comenzado a
 desenvolverse.

 La formaci6n del Estado-naci6n es un proceso profundamente hist6rico-mundial
 (Wallerstein, 1974; Tilly, 1975; Davidson, 1992; Hobsbawm, 1993). Barrington Moore
 lo entendi6 implicitamente, pero no haberlo incluido en su analisis significa en rea-
 lidad que ignor6 el efecto historico-mundial del "caso" britanico en la posterior forma-
 ci6n de los Estados, mas alla de considerarlo como caso modelo. Precisamente, dicho
 efecto influy6 en las politicas agrarias, ya que la competencia de las exportaciones
 baratas del Nuevo Mundo (habitado por colonos) repercutio en la transici6n agra-
 ria de los paises europeos que iniciaron su proceso mas tardfamente, como Alema-
 nia y Francia. El problema era c6mo manejar dicha transici6n en el marco de una
 politica cada vez mas orientada hacia lo urbano.

 No solo voy a plantear que este contexto hist6rico-mundial le da un nuevo con-
 tenido a la cuesti6n agraria, tambien voy a sostener que, conforme ha cambiado la
 historia mundial, se han transformado las condiciones de la cuestion agraria. En
 pocas palabras, la cuesti6n agraria clasica ocurri6 en una epoca de formaci6n de las
 naciones, mientras que la cuestion agraria actual se da cuando el "Estado-naci6n"
 mismo es cuestionado cada vez mas. En cierta medida, este cambio le restituye la
 iniciativa a la poblacion rural al final de un periodo de la historia mundial en el que
 lo "rural" se consideraba un mero residuo de la vida premoderna. El estimulo que
 produjo dicho cambio es el fen6meno de la "globalizaci6n".

 En nuestros dias la globalizaci6n es un tema de moda. Recientemente han apare-
 cido estudios de la nueva internacionalizacion de la agricultura, del sistema alimen-
 tario mundial, de las empresas transnacionales de alimentos y demas, que configuran
 nuestra forma de entender el sistema agroalimentario (vease, por ejemplo, Sanderson,
 1985; Goodman y Redclift, 1989; Friedmann, 1993; Le Heron, 1993; Raynolds et al.,
 1993; Bonanno et al., 1994; McMichael, 1994; Fine et al., 1996; Burch et al., 1996). Se
 ha afirmado que la "cuesti6n agraria" de finales del siglo XIX, el interes por la fun-
 ci6n de las clases rurales en las nuevas democracias capitalistas, ha muerto (McMichael
 y Buttel, 1990). Esa afirmaci6n surge de la observaci6n de que un siglo despues de

 mayor presencia en el mundo sino tambien en la conciencia hist6rica, [entonces] habra que volverse y
 preguntar que quiere decir esta peculiar cultura constitucionalista anglosajona del siglo XVII. <No era en
 realidad mas importante que Inglaterra participara en el comercio de esclavos?" (1984: 9).

 La pelicula Sammy andRosie Get Laid describe las consecuencias polftico-econ6micas de esa inmigraci6n
 (desde las regiones perifericas a las metropolitanas). Wolfgang Sachs formula la perspectiva postcolonial,
 mas amplia, de la siguiente manera: "[...] por primera vez los paises del Norte mismos estan expuestos
 a los amargos resultados de la occidentalizaci6n del mundo. La inmigraci6n, las presiones demogrfficas,
 el tribalismo con megaarmamento y, sobre todo, las consecuencias ambientales de la industrializaci6n
 mundial amenazan con desestabilizar el estilo de vida del Norte. Es como si Col6n hubiera abierto el
 ciclo que esta por cerrarse a finales del siglo en curso" (1993: 20).
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 que el sector rural fuera un elemento clave del proyecto de formaci6n de las nacio-
 nes, dicho proyecto ha sido remplazado debido a la disminuci6n de la poblacion
 rural durante la industrializaci6n, o a la erosi6n de los limites sectoriales y naciona-
 les debido a la agroindustrializacion y la globalizaci6n de los sistemas alimentarios.
 Tales cambios han acelerado una profunda "descampesinizacion" en la uiltima mitad
 del siglo xx:

 [...] el periodo que va de 1950 a 1975 [...] presenci6 el cambio social mas espectacular,
 rapido, de gran alcance, profundo y mundial de la historia universal [...] [este] es el
 primer periodo en el que el campesinado se convirti6 en minorfa, no solo en las nacio-
 nes industriales desarrolladas (en muchas de las cuales habia mantenido una gran fuer-
 za), sino aun en los paises del Tercer Mundo (Hobsbawm, 1992: 56).

 De hecho en todos lados, menos en el sur, el este de Asia y el Africa subsahariana.

 LA "CUESTION AGRARIA": .INTERPRETACION NACIONAL DE UN PROCESO GLOBAL?

 Suele entenderse la "cuesti6n agraria" como un ingrediente de la politica nacional,
 referente al resultado politico del proceso de incorporaci6n de la agricultura en
 las relaciones capitalistas. Seguin William Roseberry, la "cuestion agraria" fue un asunto
 politico al que se dio una respuesta fundamentalmente economica: es decir, el in-
 tento de definir al campesinado y su aportacion a la politica nacional por lo general
 dio origen al analisis de su ubicaci6n como clase (1993: 336). En este articulo me pro-
 pongo estudiar dos posibles planteamientos: primero, que la cuestion agraria siempre
 ha sido una interpretacion nacional de un proceso global; y segundo, que los proce-
 sos actuales de globalizacion imprimen a esta otro caracter y otros problemas.

 Tal analisis se dirige implicitamene a la posicion de Roseberry de una epistemolo-
 gia de la cuesti6n agraria clasica, "centrada en el capital", que impone una historia
 eurocentrica a los que no son europeos. Esta interpretaci6n hist6rica-mundial subor-
 dina el analisis de las clases sociales a una visi6n politica de la "historia del capitalis-
 mo", y rechaza un enfoque de la logica del capital. El objetivo consiste en situar lo
 local dentro de los ambitos variables del pode;r entendidos como las relaciones
 globales incrustadas en las practicas estatales. Identifica los sucesivos proyectos san-
 cionados por el Estado, entre ellos los regimenes de sistema estatal, que organizan
 a la agricultura comercial y, al hacerlo, incorporan a las comunidades rurales y a los
 recursos naturales dentro de relaciones politicas y ecol6gicas mas amplias. Las comu-
 nidades agricolas locales pueden conservar una dinamica local, pero tienen que
 negociar la conservacion de dicha dinamica con diversos procesos del "mercado
 institucionalizado" conforme se extiende el alcance de los estados y de los organis-
 mos internacionales. Estas relaciones sobrepuestas, que aparecen en formas especi-
 ficas en las comunidades locales, son las que constituyen el campo de negociaci6n y
 resistencia, mediante las cuales las comunidades hacen frente a su historia (actual)
 (Scott, 1985; Roseberry, 1989, 1993).
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 No cabe duda de que la configuracion de las clases agrarias, y su relacion con el
 industrialismo en los Estados-naci6n del siglo XIX, tuvo consecuencias politicas (Moore,
 1967; Rueschemeyer et al., 1992). Con todo, desde otra perspectiva hubo fuerzas
 mundiales condicionantes. Karl Polanyi las reconoci6 en su yuxtaposicion de los mer-
 cados y del proteccionismo agrario de Europa:

 El libre comercio internacional, de no contenerse, necesariamente tiene que eliminar
 a grupos compactos cada vez mas numerosos de productores agricolas. Este proceso
 inevitable de destrucci6n se agravo mucho por la inherente discontinuidad del avance
 de los medios modernos de transporte, demasiado costosos para extenderlos a las nuevas
 regiones del planeta, a menos que proporcionen elevadas ganancias. Una vez realiza-
 das las grandes inversiones que supone la construccion de barcos de vapor y ferrocarri-
 les, se abrieron continentes enteros y una avalancha de cereales descendi6 sobre la
 desdichada Europa [...] Europa Central, ante la completa destrucci6n de su sociedad
 rural, se vio obligada a proteger a su campesinado al aprobar las leyes de los cereales
 (1957: 182).

 Seguin Polanyi, frente a la inminente entrada de granos baratos provenientes del
 Nuevo Mundo, el campesinado -junto con la aristocracia agraria- conformo la
 espina dorsal del movimiento proteccionista en toda Europa. Se trataba de un mo-
 vimiento reaccionario que parad6jicamente llev6 a cabo la "funci6n socialmente
 util" de "estabilizar el campo europeo y [...] debilitar el desplazamiento hacia las ciuda-
 des, que era el flagelo de esa epoca" (Polanyi, 1957: 185). El caracter reaccionario de
 este movimiento de finales del siglo XIX cristaliz6 en Europa despues de la primera
 Guerra Mundial, cuando las clases empresariales desplegaron politicas agrarias opues-
 tas a los intereses del movimiento obrero, cada vez mas fuerte, que ponia en peligro
 el intento de reconstituir a la economia nacional de mercado. En la bibliografia y en
 la politica de la "cuesti6n agraria", el potencial politico del campesinado se interpret6
 en buena parte desde el punto de vista de su inminente expropiaci6n por los proce-
 sos del mercado capitalista (Lenin) o conservaci6n (como "proletariado disfrazado")
 en las relaciones de aparceria con los grandes capitalistas (Kautsky). En otras pala-
 bras, una cuesti6n polltica se interpret6 desde una perspectiva economica con una
 visi6n inadecuada, no s6lo porque la esfera econ6mica era global, sino porque esta-
 ba determinada por la politica.

 Ya sea que se considere que las relaciones agrarias estan condicionadas por fuer-
 zas globales, o que son intrinsecamente politicas porque los Estados son institucio-
 nes del mercado mundial (McMichael, 1987), a la "cuesti6n agraria" siempre se le ha
 ubicado en lo global. Es mas, ajuicio de Polanyi, el "feroz agrarismo europeo de la
 posguerra" y " 'el nuevo agrarismo' de Europa Central iniciado por la alarma bolche-
 vique" (1957: 188) eran fundamentales para entender c6mo el proyecto del libre
 mercado, parad6jicamente, lleg6 a depender del proteccionismo agricola. En otras
 palabras, la ficcion del mercado que se regula solo (es decir, el haber convertido en
 mercancia el tejido social: el dinero, la mano de obra y la tierra) se hizo evidente por
 sus requisitos institucionales hist6ricos: ya sea por la banca central para regular la
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 moneda, la legislaci6n laboral para estabilizar al proletariado, o las leyes de los cereales
 para regular la oferta de bienes-salario. En todos los casos, para Polanyi, los resultados
 politicos fueron: el constitucionalismo nacional, las aristocracias obreras y las demo-
 cracias liberales, mas que sociales, respectivamente. Estos fueron los fundamentos del
 nacionalismo. La "gran transformaci6n" fue, pues, la cristalizaci6n de este movi-
 miento en un conjunto de Estados nacionales relativamente coherentes con el des-
 plome del mercado mundial en los afnos de entreguerras. Este fue la base de las social-
 democracias que se formaron en el seno de un movimiento autA,rquico. Las tendencias
 autarquicas y el peso politico cada vez mayor de la organizacion de los trabajadores hi-
 cieron surgir el contrato politico economico nacional fordista-keynesiano despues
 de la segunda Guerra Mundial. Fue la epoca del capitalismo administrado, organi-
 zado nacionalmente (en el seno del marco internacional del sistema de Bretton

 Woods de regulacion de las monedas nacionales); dio forma a la integracion de la
 agricultura y la industria, y estuvo animado por una economia protegida, de altos
 salarios, basada en la produccion y el consumo en masa.

 El llamado "mercado autorregulador" fue creaci6n hegem6nica del Estado brita-
 nico del siglo XIX, con su poder militar y comercial, ademas de su discurso sobre el
 liberalismo economico. Encarn6 dos movimientos contradictorios: 1) el intento de
 asegurar un sistema de mercado global no territorializado a la manera de un sistema
 colonial en version corregida y aumentada, con Gran Bretafia como el "taller del
 mundo", abastecida por sus colonias, entre ellas los territorios recien poblados por
 colonos, como proveedoras mundiales de alimentos y materia prima para la indus-
 tria; y 2) una contramovilizaci6n nacionalista en el mundo metropolitano (McMichael,
 1985). Los Estados metropolitanos rivales, a traves de los que pasaban algunos de estos
 circuitos globales, reorganizaron de manera parecida sus economias en un movimiento
 proteccionista con el fin de proteger sus territorios nacionales y de ultramar. Respec-
 to de la competencia librada por los cereales baratos, por ejemplo, Polanyi seialo:
 "[...] los defensores del libre comercio habian olvidado que la tierra formaba parte
 del territorio del pals, y que el caracter territorial de la soberania no era una mera
 consecuencia de relaciones sentimentales, sino de hechos en gran escala, entre ellos
 los econminicos" (1957: 183-184). Era evidente que todos los movimientos se con-
 dicionaban mutuamente pero, para resumir, la "gran transformaci6n" de Polanyi
 fue la resoluci6n de la contradicci6n," que fortaleci6 la causa del estatismo-nacional
 durante los afios de entreguerras en el siglo xx.

 En dicha resolucion se hallan las semillas del nuevo proyecto de liberalizaci6n de
 finales del siglo xx que esta generando un nuevo tipo de cuesti6n agraria. Tales
 semillas fueron: 1) el movimiento de descolonizaci6n que fue el analogo no euro-
 peo del movimiento nacional de los paises centrales, pero desplegado dentro de
 un contexto historico-mundial particular que perturb6 la formaci6n de las naciones

 * Entre liberalismo y proteccionismo [n. del T.].
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 en el sur; y 2) la inserci6n en el sistema interestatal de una agricultura "administrada"
 que cada vez se deja administrar menos.*

 EL MOVIMIENTO NACIONAL Y SUS LIMITES

 1) La descolonizaci6n

 La descolonizaci6n se llev6 a cabo para concluir el proceso de formaci6n del sistema
 de Estados-naci6n como movimiento hist6rico arraigado en el imperialismo euro-
 peo. La construcci6n de Estados nacionales (de desarrollo) emulaba la experiencia
 occidental, capitalista o socialista. Adoptada por las elites aut6ctonas, la formaci6n
 de Estados-nacion se realizo en el marco de las estructuras neocoloniales de la Guerra

 Fria, que permiti6 mantener una divisi6n internacional del trabajo que favorecia a los
 Estados metropolitanos (los Estados capitalistas del Atlantico Norte y la Uni6n Sovie
 tica) gracias a los programas de ayuda internacional, el regimen monetario de Bretton
 Woods y los tratados comerciales (McMichael, 1996a). En este contexto, la descoloni-
 zaci6n promovio y a la vez impidi6 la formaci6n de Estados-naci6n en el Sur.

 Aunque orientado hacia el modelo industrial, el desarrollismo occidental con-
 templaba la necesidad de construir sectores agricolas organizados nacionalmente, a
 partir de reformas rurales elaboradas para consolidar los territorios nacionales y
 lograr la autosuficiencia en granos basicos, con la tecnologia de la revolucion verde,
 para satisfacer las necesidades de la poblaci6n urbana cada vez mas numerosa. El
 modelo de agricultura familiar capitalizada relacionado con este tipo de agricultura
 (Llambi, 1988) coexistio con el sector agroexportador tropical establecido durante
 el colonialismo (para comprar tecnologia con moneda fuerte) y a menudo dependia
 de el; empero, conforme ha madurado la escala global de las tecnologias agroindus-
 triales, estas dos formas de agricultura (la de exportaciones tropicales y la de granos
 basicos) han sido desplazadas gradualmente, como se explica en esta seccion.

 En el siglo XIX -durante el regimen de libre comercio de la Gran Bretaiia- la
 composicion de las agroexportaciones de las colonias se modifico, conforme los
 productos industriales fueron sustituyendo a los de lujo como las sedas y las especias.
 Los nuevos productos industriales que ingresaron en el comercio mundial eran para
 consumo del nuevo proletariado industrial (azucar, caf6, te, cacao, aceites vegetales)
 y para las fabricas en expansi6n (algod6n, madera, hule y yute).3 Conforme se fue
 fortaleciendo esta complementaridad colonial, surgi6 otro esquema comercial con
 los nuevos paises poblados por colonos (Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda,
 Canada) que transformaria a la agricultura mundial en el siglo xx. Las exportaciones

 *Por "agricultura administrada" hay que entender agricultura "protegida" por las politicas
 gubernamentales (n. del T.).

 3 Esta secci6n es una parafrasis de McMichael y Raynolds (1994).

 9



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA 4/98

 de productos de zonas templadas (cereales, came) de esas regiones complementaban
 la agricultura metropolitana y luego entraron en competencia con ella, al proveer el
 regimen alimenticio basico de la fuerza de trabajo europea (Friedmann, 1987).
 Mientras que la producci6n agroexportadora colonial agotaba los sistemas ecologicos
 tropicales, la producci6n agroexportadora de los colonos de las tierras templadas
 reproducia la agricultura metropolitana, pero a un costo menor debido a la nueva
 frontera agricola y la flexibilidad de la agricultura familiar (Friedmann, 1978).

 A finales del siglo XIX, la agricultura de los colonos se transform6 en el nuevo centro
 agricola de la economia mundial, que alimentaba tanto los procesos de industriali-
 zaci6n de Europa como de los propios paises colonizados. Con una relaci6n hom-
 bre-tierra relativamente baja, esta funci6n estrategica de suministro dio lugar a una
 agricultura muy productiva, intensiva en energia y capital (Goodman et al, 1987). En
 efecto, esta forma de agricultura industrial se convirtio en modelo del desarrollo
 agricola en el siglo xx, primero en Europa y luego en el mundo poscolonial
 (Friedmann y McMichael, 1989; Burbach y Flynn, 1974; George, 1984). Este modelo
 es importante porque requiri6 insumos externos constantes que el mercado propor-
 cionaba, ya sea de orden tecnologico como petroleo, fertilizantes quimicos, semillas
 hibridas, maquinaria, plaguicidas, etcetera, o bien productos agricolas especializa-
 dos como trigo y soya para abastecer al nuevo subsector de ganaderfa intensiva, por
 ejemplo. En lo nacional, ese modelo fue vehiculo de la integraci6n de la industria y
 la agricultura; asimismo, fomento la prosperidad que se ha denominado economia
 nacional "fordista-keynesiana" (Kenney et al., 1989). En el ambito transnacional, las
 grandes agroindustrias coordinaron el intercambio de dichos insumos entre los paises,
 que se bas6 en los acuerdos de la posguerra en Europa y Asia Oriental, cuya recons-
 trucci6n dependia del comercio y los creditos a la exportaci6n de los Estados Uni-
 dos (Block, 1977; Cleaver, 1977; McMichael y Kim, 1994). El complejo agroindustrial
 estaba, pues, organizado nacionalmente, pero internacionalmente abastecido.

 Mientras tanto, la agroindustrializaci6n intensific6 la divisi6n global del trabajo
 relacionada con el colonialismo. Si bien la utilizaci6n industrial del hule, las fibras y
 algunos aceites vegetales (para elaborarjab6n, lubricantes y pintura) se habia expan-
 dido desde finales del siglo XIX, a mediados del xx creci6 espectacularmente el con-
 sumo de alimentos elaborados, lo que increment6 la demanda de ciertos productos
 tropicales como los aceites vegetales y el azucar. Las grasas y los dulcificantes eran
 ingredientes clave de los denominados "alimentos duraderos" (Friedmann, 1991),
 analogos de los productos manufacturados duraderos del fordismo industrial. Du-
 rante alguin tiempo, tales productos tropicales de exportaci6n fueron la base de los
 proyectos de desarrollo poscoloniales. Sin embargo, la funci6n de estos productos
 tropicales de exportacion se hizo cada vez mas precaria conforme fueron maduran-
 do las tecnologias agroindustriales. Despu6s de que las metr6polis sustituyeron el
 hule y las fibras (Mann, 1987), las empresas tendieron a sustituir a los productos
 alimentarios tropicales por productos derivados (como miel de maiz, aceite de soya).
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 Si bien aparecieron sustitutos alimentarios durante la segunda Guerra Mundial,
 no afectaron seriamente a los volumenes comercializados sino hasta despues de
 la decada de 1970, cuando declinaron significativamente las condiciones del comer-
 cio de productos tropicales, al ampliarse el proceso de "sustituci6n de los productos
 tropicales" (Friedmann, 1991: 74-75). Por ejemplo, en Estados Unidos, primer impor-
 tador mundial de azucar, la proporcion del azucar en el mercado interno de edulco-
 rantes disminuy6 de 72% a 43% entre 1978 y 1985, periodo durante el cual las im-
 portaciones de azuicar se redujeron a la mitad. En 1985 todo el dulce de las bebidas
 no alcoholicas de los Estados Unidos era sustituido por edulcorantes artificiales.
 Mientras tanto, la Comunidad Europea, con sus productores de azucar muy protegi-
 dos, se convirti6 en la primera region exportadora de azucar del mundo. Los produc-
 tores de Brasil, la India, las Filipinas, Tailandia y varios paises pobres de Africa y del
 Caribe perdieron consecuentemente mucho terreno en el mercado mundial
 (Hathaway, 1987: 40-41). Lo mismo sucedi6 en el caso de los aceites tropicales (de
 palma, coco, cacahuate y algod6n), que cedieron el paso a las oleaginosas de clima
 templado como la soya, el girasol, la canola y la mostaza (Friedmann, 1991: 77). La
 moraleja de esta hisoria es que la sustituci6n de productos tropicales ha erosionado
 considerablemente las agriculturas de tipo colonial, de donde los paises del Sur
 obtienen sus divisas.

 En tanto, el desarrollismo poscolonial dependfa de programas de reforma rural
 para estabilizar al campesinado: tanto la reforma agraria como la del credito. La refor-
 ma agraria trataba de reproducir el modelo de agricultura familiar estadounidense.
 Muy a menudo, la reforma agraria era una estrategia de estabilizacion contra la insur-
 gencia, aplicada con frecuencia inmediatamente despues de formularse medidas
 favorables a las clases urbanas. La reforma agraria de los paises del Asia Oriental
 (Jap6n, Taiwan y Corea del Sur), instituida a finales de los afios cuarenta, era un
 modelo por dos razones: 1) la militancia de los campesinos y de los aparceros era
 considerable antes de las reformas agrarias implantadas por el gobierno militar esta-
 dounidense; 2) la reforma redujo la aparceria y foment6 la pequefia explotaci6n
 individual (McMichael y Kim, 1994). Desde entonces, las reformas agrarias fueron
 una simple respuesta a las presiones populares, con lo cual demostraban su caracter
 conservador (Araghi, 1995).

 Las reformas agrarias por lo general no afectaron a las tierras de agricultura co-
 mercial (Araghi, 1995). De esta manera, las reformas convirtieron a los productores
 de subsistencia en pequeiios productores comerciales a la vez que dieron cabida al
 proceso de agroindustrializaci6n (DeJanvry, 1981: 203). Gran parte de la agricultu-
 ra del Tercer Mundo, sigue una pauta desigual o bimodal -que varia segun el cul-
 tivo, el ambiente y la region- en la cual se ha dado una relaci6n inversa entre el
 nivel de desarrollo agricola y la proporci6n de la poblacion propietaria de tierras.
 Aun asi, la incorporaci6n de los pequefios productores en los circuitos comerciales
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 de los productos los ha expuesto a menudo a las fuerzas del mercado y a procesos de
 expropiaci6n de gran escala.4 Por ejemplo:

 En Brasil, los esfuerzos gubernamentales planeados y concertados para modernizar y
 racionalizar a la agricultura de los pequefios productores de alimentos para consumo
 interno, y convertirla en una maquinaria de uso intensivo de capital orientada a la exporta-
 ci6n, para obtener divisas, dio por resultado el desarraigo de 28.4 millones de personas
 entre 1960 y 1980, cifra mayor que la de la poblaci6n total de Argentina (Rich, 1994:
 155).

 Los nuevos programas del Banco Mundial para reducir la pobreza, iniciados con
 Robert McNamara en la decada de los setenta,5 tambien exacerbaron las carencias
 campesinas, al desplazar posiblemente a "cientos de millones de campesinos de todo
 el mundo" (Rich, 1994: 91). En informes internos el Banco Mundial reconocio que
 casi 45% de sus 82 proyectos agricolas (1975-1982) era insatisfactorio en cuanto a
 reduccion de la pobreza (Rich, 1994: 97). Feder sefiala que la falacia del programa
 del Banco Mundial consistia en esperar que los creditos canalizados a situaciones
 sociales inequitativas se quedaran en manos del pequeno propietario, y concluye
 que la consecuencia (in)voluntaria fue socavar a la agricultura de subsistencia e inte-
 grar toda la produccion agricola en la de ordepi comercial y no en la autoalimentaria
 (1983: 222).

 En algunas regiones avanzo el proceso de recampesinizacion a partir de la reno-
 vacion del reparto agrario y la poblacion de nuevos territorios. El Banco Mundial
 financio grandes programas de colonizacion, sobre todo en Indonesia, Brasil, Malasia
 y la India. Esos programas a menudo simplemente reubicaban la pobreza y se han
 caracterizado por parecerse a "una guerra contra las selvas tropicales de la Tierra"
 (Rich, 1994: 95). No obstante, en America Latina dos terceras partes de la produc-
 ci6n agricola adicional realizada entre 1950 y 1980 procedio de la colonizacion de
 nuevos territorios (Grigg, 1993: 185), periodo durante el cual aument6 92% la can-
 tidad de pequefios productores con un promedio de dos hectareas (Araghi, 1995).
 En Africa, se reorganizaron las exportaciones coloniales tradicionales como el t6 y el

 4 En un planteamiento como este, donde la historia mundial parece prevalecer sobre la local, es
 importante tener presente que estamos atendiendo a la politica y la practica institucional dominantes
 que producen las consecuencias de gran escala descritas. Queda claro que estos planteamientos no se
 aplican a los regimenes socialistas de la "era del desarrollo" de la posguerra. Con todo, en China, por
 ejemplo, la liberalizaci6n del mercado (junto con la intensificaci6n del regimen alimenticio de proteinas
 de origen animal) ahora esta produciendo resultados parecidos: como la desruralizaci6n de la poblaci6n
 conforme millones de campesinos se trasladan a los empleos urbanos e industriales, inflaci6n en los
 precios de los cereales y aumento de las presiones ambientales (Smith, 1993; Tyler, 1994).

 5 Ernest Feder ha sostenido que el Programa de Asistencia para la Poblaci6n Rural Pobre del Banco
 Mundial -que aseguradar ayuda a 700 millones de pequefios propietarios (no a los campesinos sin tierras)
 a traves de la concesi6n de creditos- incorpor6 a los pequeiios propietarios en la Revoluci6n Verde, cuya
 tecnologia se estaba aplicando para crear nuevos productos agropecuarios de exportaci6n de ganado,
 forrajes, fruta y hortalizas, productos silvicolas y demas, aprovechando la mano de obra y los productos
 campesinos, o ambos (1983: 169-170).
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 cafe a partir de la pequefia propiedad, como en Kenya y en la Costa de Marfil (Grigg,
 1993: 145). En conjunto:

 En America Latina las tierras agricolas aumentaron 94 millones de hectareas o 109%; en
 Asia, 103 millones de hectareas o 30% [mientras que en Africa] parece probable que
 se haya reducido la superficie [...] En el decenio de 1970 se ocupaban nuevas tierras en
 el mundo a una tasa de 4-5 millones de hectareas anuales, ademas de la superficie culti-
 vable con un crecimiento de 0.3% al aio; pero en los anos ochenta se sumaron menos
 de tres millones de hectareas, a una tasa de 0.2% anual (Grigg, 1993: 103-104).

 En este esquema desarrollista, entonces, las reformas agrarias se yuxtapusieron a la
 agricultura capitalista y a la pequefia produccion en diversas combinaciones y con
 distintos resultados para los campesinos. Cabe afirmar que el objetivo ultimo era
 extender el "alcance del Estado" (Shue, 1988) al incorporar a los campesinos en las
 relaciones del mercado. El desarrollismo tambien dependia de la politica de alimen-
 tos baratos, la cual resultaba posible por el programa de ayuda alimentaria de los
 Estados Unidos. Con el paso del tiempo, los bajos precios de los productos alimen-
 tarios se convirtieron en una amenaza para la agricultura campesina mediante el
 mecanismo de fijaci6n de precios, ya sea directamente a traves de los mercados de
 alimentos o por las politicas industriales orientadas a bajar los costos de los salarios
 mediante la importaci6n de alimentos baratos (De Janvry, 1981: 160, Friedmann,
 1982). La transformacion de grandes partes del Tercer Mundo en regiones con de-
 ficit de alimentos es la medida de este fen6meno.6 En America Latina, salvo Argen-

 tina y Uruguay, todos los paises pasaron de ser exportadores a importadores de ce-
 reales entre la decada de los treinta y la de los setenta (DeJanvry, 1981: 70). En todo
 el Tercer Mundo, la relacion entre las importaciones y las exportaciones de alimen-
 tos aument6 de 50% en 1955-1960 a 80% en 1975 (Araghi, 1995).Ymientras que en
 el decenio de los cincuenta el Tercer Mundo abarcaba el 10% de las importaciones

 de trigo, para los afios ochenta esta medida habia aumentado a dos terceras partes
 (Grigg, 1993: 241).

 La dependencia alimentaria del Tercer Mundo ha crecido pese a la Revolucion
 Verde, y quiza por ella,7 y represento un equivalente de la politica de sustituci6n de
 importaciones aplicada al campo, propia del nacionalismo de los movimientos

 6 Semejante dependencia alimentaria fue un resultado intencional del programa de ayuda alimentaria
 (vease Watkins, 1991). Es interesante sefialar ahora (que el regimen alimentario del PL480 se ha
 desplomado) el comentario de Allan Mendolwitz, gerente de comercio internacional de la Oficina de
 Contabilidad General de los Estados Unidos, sobre los cambios de las pautas del comercio internacional
 de frente al programa PL-480, donde afirma su "dificultad de transformar la proporci6n del mercado en
 condiciones favorables" establecido al amparo del programa PL-480, en una "proporci6n de mercado
 comercial", ya que mis paises tienden a comprar trigo del proveedor que vende mas barato, sean o no
 anteriores beneficiarios de ayuda alimentaria (citado en la comunicaci6n electr6nica del IATP Farm Bill
 Review, 24 de agosto de 1994).

 7 Las principales zonas productoras de trigo del Sur (Mexico, la India, Pakistan, Turquia y Argentina)
 pasaron 84% de su superficie total cultivada a las variedades semienanas de la Revoluci6n Verde, lo cual
 desplazaba cultivos de secano como los granos secundarios, las oleaginosas y leguminosas, y reducia
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 de descolonizaci6n. Con todo, tambien introdujo la dinamica agroindustrial en la
 producci6n de alimentos del Tercer Mundo. Esta dinamica paso de los cereales ba-
 sicos a otras producciones, y condujo a lo que Ernest Feder ha denominado la "otra
 Revoluci6n Verde" (1983) y Billie DeWalt, la "segunda Revoluci6n Verde" (1985).
 Supone, sobre todo, la sustituci6n de alimentos basicos por cultivos forrajeros, por
 ejemplo, en Mexico, el sorgo desplaza al maiz; en Brasil el frijol negro pierde terreno
 ante la soya; y en Tailandia el maiz forrajero y la yuca granulada desplazan al arroz
 y a las ralces de yuca. El "consumo indirecto frente al consumo directo de cereales"
 (Yotopoulos, 1985: 477) plantea una competencia elemental entre las clases sociales
 por los recursos alimentarios, que se ha extendido por todo el mundo (Barkin et al.,
 1990). Tambien significa la conversi6n de tierras de cultivo en pastizales para el
 ganado, en la medida en que los pastos han aumentado proporcionalmente al con-
 sumo cada vez mayor de las poblaciones acomodadas. En efecto, la nueva Revoluci6n
 Verde aplica la tecnologfa de la Revoluci6n Verde original a la "nueva agricultura"
 (Rama, 1985), hoy orientada a mercados de alimentos de elevado valor, como la
 fruta, las hortalizas frescas y las proteinas animales. Estos mercados son, a la vez, inter-
 nos y globales; asimismo, ponen de manifiesto un proceso de generalizacion del
 regimen alimenticio de las clases acomodadas, el cual condiciona la restructuracion
 global de la agricultura.

 En sintesis, la descolonizaci6n (como extensi6n del sistema estatal y su marco
 neocolonial) ha modificado significativamente el panorama social de la agricultura
 en escala global. El desarrollismo encarna los principios contradictorios de la repro-
 duccion y la sustitucion. Los paises del Tercer Mundo han tratado de reproducirel modelo
 metropolitano, con las exportaciones tropicales como sustento de la construccion
 de un sector agricola productor de granos, fundado en las tecnologias de la Revolu-
 ci6n Verde. Al mismo tiempo, se ha desplegado la reforma agraria para estabilizar al
 campesinado como pequeios productores, incorporados en el proyecto nacional
 (pero tambien en la incertidumbre de los circuitos del credito y los productos). La
 agroindustrializacion sostenida ha producido una dinamica de sustitucidn: ha despla-
 zado a las exportaciones tropicales y ha convertido a los cultivos alimentarios basicos
 en cultivos comerciales para abastecer de insumos agroindustriales y alimentos de
 lujo a los sectores urbanos acomodados nacionales y del extranjero.

 En escala mundial, una nueva divisi6n del trabajo agricola gira en torno a una
 especializacion complementaria de exportaciones de productos "no tradicionales"
 de alto valor del Sur y exportaciones de cereales de bajo valor del Norte, que refuer-

 espectacularmente la importaci6n de alimentos. Pese a ello, en las regiones tropicales (el Africa subsahariana,
 Centroamerica y el Caribe, Brasil y la zona andina) actualmente hay poca producci6n comercial de trigo
 mas alia del Sudan, y estas regiones abarcan una tercera parte del total de importaciones de trigo del Sur.
 En general, las importaciones de trigo en el Sur se han duplicado desde principios de la decada de los
 sesenta, aunque la produccion de trigo de esa region haya aumentado mas de 150% (Vocke, 1987).

 8 Grigg proporciona una medida del aumento de la dependencia alimentaria a largo plazo en el Sur:
 "[...] los paises en desarrollo -incluso China- tenian 1.5% de las importaciones de cereales en el decenio
 de 1930, 20% en los afnos cincuenta, 44% en 1980 y la mitad en 1988" (1993: 241).
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 zan la dependencia alimentaria del Sur (McMichael, 1992).8 Las aparentes ventajas
 comparativas de esta relaci6n han dado forma a la politica multilateral de "ajuste
 estructural" y a la posicion de los encargados de formular las reglamentaciones mun-
 diales, quienes proponen un regimen con base empresarial como el GATT. En la
 base de este edificio esta el campesinado que aun persiste, amenazado con ser ex-
 pulsado de sus tierras o ser transformado en trabajador a contrato por las agroindustrias
 (Little y Watts, 1994), lo cual -en regiones de veloz crecimiento econ6mico (como
 Tailandia y Malasia)- esta demostrando no ser tampoco una situacion estable (Glover
 y Lim, 1992). De esta manera, el desarrollismo nacional ha servido para intensificar
 la integraci6n global.

 2) El agroindustrialismo administrado

 La historia del "agroindustrialismo administrado" es la otra faceta de la descoloniza-
 ci6n. Se refiere al aspecto competitivo, mas que complementario, de la agricultura
 globalizada, en particular a los efectos desestabilizadores de la expansi6n del modelo
 estadounidense de agroindustrializacion, y a sus excedentes alimentarios, en la pos-
 guerra.

 La administraci6n politica de los excedentes sostuvo el regimen alimentario de la
 posguerra. Restauro y estabiliz6 los complejos agroindustriales metropolitanos e
 incorpor6 a los paises del Tercer Mundo y a sus consumidores en los circuitos de la
 ayuda alimentaria concedida en condiciones favorables (Friedmann, 1982). Es decir,
 el regimen alimentario fue una creaci6n politica, administrada por los Estados en el
 marco de la divisi6n Norte/Sur. El caracter transitorio de dicho regimen alimentario
 provino de los movimientos nacionales e internacionales contradictorios en torno a
 los que se cre6 (vease Friedmann y McMichael, 1989). El movimiento nacional cre6
 sectores agricolas nacionales, orientados a objetivos de seguridad alimentaria y estra-
 tegias de desarrollo agroindustrial, a partir del modelo ideal de la economia nacio-
 nal de los Estados Unidos (como articulacion equilibrada de sus sectores economicos
 industrial y agricola). El movimiento internacional reconstruy6 la agricultura metro-
 politana mediante insumos provenientes de las agroindustrias de los Estados Unidos,
 y difundi6 la tecnologia bioquimica de la Revolucion Verde en el Tercer Mundo.

 Conforme se extendi6 el modelo alimentario estadounidense, centrado en la pro-
 teina de origen animal, tambien prolifero el abastecimiento global de industrias
 pecuarias locales con alimentos balanceados especializados.9 En este intercambio
 especializado yace el surgimiento de lo que Friedmann (1991) ha denominado los
 "Nuevos Paises Agricolas" (NPA), como Brasil, Tailandia, Argentina y Hungria. La repro-
 ducci6n en el Sur del modelo agroindustrial es, en el mejor de los casos, un proceso

 9 El complejo de cereales-ganado apareci6 inicialmente en el intercambio del siglo XIX entre los
 Estados productores de trigo y los pastizales occidentales, organizado por el capital britanico (Rifkin,
 1992: 96).
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 parcial. Como el concepto de Lipietz de "fordismo global" de la manufactura (1987),
 la transferencia de tecnologia agricola no ha garantizado una sociedad de consumo
 de salarios altos en el Sur, donde las extremas desigualdades sociales empujan a las
 agroexportadoras a captar mercados de lujo en el extranjero. En efecto, la agroindus-
 trializaci6n brasilena, desde la gesti6n de los excedentes hasta la agroexportaci6n
 subsidiada, es un modelo de esta estrategia (LeClercq, 1989; Friedmann, 1993: 46).
 La Ronda de Uruguay del GATT se origin6 por la falta de estabilidad comercial debi-
 do a la proliferaci6n de productos de exportaci6n competitivos.

 El ejemplo mas notable de esto fue la rivalidad por los subsidios entre los Estados
 Unidos y la CE en los mercados de productos basicos agricolas. En efecto, la agricul-
 tura "sobreadministrada" fue el origen de un enorme dumpingde productos basicos
 en el mercado mundial en el decenio de los ochenta, conforme estos dos bloques
 agricolas competian por una parte del mercado con sus excedentes agricolas. En
 general, la produccion agricola mundial aument6 considerablemente entre 1970 y
 1989: los cereales aumentaron 50%; la agricultura de las economfas centralmente
 planificadas del Sur, 100%; en Africa, 40% y en el Cercano Oriente, entre 60 y 80 por
 ciento. Supuestamente "los aumentos de la producci6n en el Sur deberian haber
 sido la oportunidad de oro de los paises del Norte para abandonar gran parte de la
 agricultura intensiva y, con un ejercicio fiscal atento, fomentar una variedad de prac-
 ticas ecologicamente coherentes" (Middleton et al., 1993: 127). Sin embargo, los
 subsidios agricolas se cuadruplicaron en los Estados Unidos y se duplicaron en la CE,
 a principios del decenio de 1980. Los excedentes consecuentes deprimieron conside-
 rablemente los precios agricolas mundiales: de una base 100 en 1975 a 61 en 1989
 (una reduccion de 39%). En esta inestabilidad estan los origenes del Grupo Cairns
 de paises agroexportadores que a traves del GATT ha tratado de abolir a la agricultu-
 ra subsidiada. Por ejemplo, uno de los paises integrantes, Argentina, encontro que
 sus ganancias en cereales y oleaginosas (que correspondieron a 50% de sus ganan-
 cias por exportaciones en 1980) cayeron 40% en el decenio de 1980 a consecuencia
 del dumping de los Estados Unidos y la CE (Middleton et al, 1993: 129).

 Las exportaciones agricolas se intensificaron bajo el dictado del regimen de la
 deuda de los afios ochenta. Las instituciones multilaterales promovieron la expor-
 taci6n de productos agricolas como estrategia de servicio de la deuda, al hacer bajar
 los precios de los productos conforme las exportaciones inundaban los mercados
 mundiales. Las consecuencias han sido la reduccion de los terminos de cambio de

 los paises del Sur, presiones fiscales para los paises de la "cesta de pan" (los Estados
 europeos y la Uni6n Americana en particular) conforme aumentaron los subsidios y
 la prosperidad para las empresas agroexportadoras. En estas condiciones, se libera-
 liz6 a la economia alimentaria del mundo en nombre de las ventajas comparativas.
 Tal escenario, coordinado por las empresas transnacionales y regulado por la Orga-
 nizaci6n Mundial del Comercio, subordina a la agroecologia (y los lugares) a la
 abstraccion del mercado mundial.
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 LA GLOBALIZACION Y LA POLITICA AGRICOLA

 Como nos recuerda Polanyi, el regimen de mercado necesita mecanismos institucio-
 nales; de otra manera resulta insostenible el proceso de creaci6n de mercancias. La
 variante del siglo XIX del regimen de mercado dio pie a la formaci6n de los organismos
 institucionales nacionales (la banca central, la politica constitucional, las estructuras
 arancelarias, la legislacion laboral nacional). A finales del siglo xx, el regimen de mer-
 cado exige una base institucional mas compleja. Mas compleja porque la "eficiencia"
 es un lema mas abstracto que el "nacionalismo". A mi parecer, la base institucional
 supone legitimar el poder de las instituciones globales en el sistema estatal mismo.
 Los mecanismos entraiian una combinacion de coercion (por ejemplo, las condicio-
 nes de credito del FMI impuestas a los paises deudores) y consenso (es decir, la acep-
 taci6n del liberalismo econ6mico como programa politico).

 En efecto, la politica de la Ronda de Uruguay esta determinada por la oposici6n
 al control comercial nacional expresada en los Acuerdos de las Negociaciones Comer-
 ciales Multinacionales (NCM)10 que regula las importaciones, los subsidios agricolas
 (que incrementan los precios de los productos del campo) y las politicas de gesti6n
 de la oferta (que limitan la demanda de insumos agricolas como fertilizantes y
 productos quimicos). Estas reglamentaciones nacionales limitan la capacidad de las
 empresas transnacionales para utilizar las relaciones del mercado mundial en contra
 de los altos precios a los productores y consolidar globalmente al mercado y a la es-
 fera de la producci6n.

 Si bien los t6rminos de esta pugna oponen el principio de las leyes del mercado
 a las fuerzas institucionales en la formaci6n de las relaciones economicas, en el fon-

 do lo que esta en juego es la seguridad alimentaria. En sus inicios, el articulo XI del
 GATT incluia clausulas sobre la seguridad alimentaria que permitian a los paises inte-
 grantes aplicar "prohibiciones de exportaci6n o restricciones de aplicacion tempo-
 ral para impedir o aliviar escaseces criticas de productos alimentarios o de otros
 productos esenciales para la parte exportadora del contrato" (citado en Ritchie,
 1993: 11). La propuesta del gobierno de Reagan a la Ronda de Uruguay se opuso
 directamente a esta clausula sobre las bases de la ortodoxia econ6mica propuestas
 por las NCM. La teoria econ6mica neoclasica plantea la eficiencia superior del libre
 mercado mundial de alimentos, abastecido por las regiones de la "cesta de pan" y
 organizado por las empresas transnacionales de alimentos. Como declar6 el Depar-
 tamento de Agricultura de los Estados Unidos:

 Los Estados Unidos siempre han sostenido que la autosuficiencia y la seguridad
 alimentaria no son lo mismo. La seguridad alimentaria -ser capaces de adquirir alimentos

 10 Los Acuerdos de las Negociaciones Comerciales Multinacionales fueron elaborados por una
 coalici6n de agroindustrias transnacionales que incluye a Cargill, Ralston-Rurina, ADM, General Mills,
 Continental Grain, RJR Nabisco y ConAgra (Ritchie, 1993: 9).
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 cuando son necesarios- se brinda mejor con un buenfuncionamiento del mercado mundial [...]
 En el contexto de la seguridad alimentaria hemos propuesto tambien que se elimine
 del articulo XI el permiso de restringir o inhibir las exportaciones de los productos
 alimentarios agrfcolas para mitigar la escasez de alimentos indispensables (citado en
 Ritchie, 1993: 25, cursivas nuestras).

 La realpolitik detras de esta adhesion a la ortodoxia econ6mica ejemplifica la coinci-
 dencia de los intereses del Estado y de las principales empresas del "poder verde"
 estadounidense (Revel y Riboud, 1986; McMichael, 1994). El proyecto de este poder
 surgio de la confluencia de una crisis de rentabilidad de la agricultura en la Uni6n
 Americana de finales del decenio de 1960 (De Janvry, 1981: 177), y una estrategia
 agroexportadora recomendada en el Informe Williams al presidente Nixon en 1971.
 Ese informe incluia un plan para reorganizar a la agricultura mundial y recomen-
 daba explicitamente una division del trabajo agricola mundial en la que el Tercer
 Mundo se especializaria en los cultivos que requieren mano de obra intensiva, como
 la fruta, las hortalizas y el azucar, con el objeto de financiar su balanza de pagos, y los
 Estados Unidos a su vez suministrarian a estas regiones granos mas baratos (DeJanvry,
 1981: 179). En consecuencia, los Estados Unidos dejaron de conceder franquicias a
 las exportaciones de alimentos para propiciar las relaciones estrictamente comercia-
 les, de tal manera que en 1980 acaparaban cerca de 60% del comercio munidal de
 granos, en plena expansion.

 Esta exitosa politica agroexportadora se institucionalizo en la decada de 1970
 como politica agricola de los Estados Unidos. Como tal, tenia una fuerza de inercia
 cuando comenz6 la contrarrevoluci6n del presidente Reagan en la decada de los
 ochenta. Elemento central de esta fue el despliegue que hizo el gobierno de Reagan
 en la Ronda de Uruguay para reorganizar su politica interna (Paarlberg, 1992: Ritchie,
 1993: 7), con una retorica de lealtad a las medidas de liberalizacion del GATT para
 desmantelar las politicas sociales y las regulaciones gubernamentales que "alteraban"
 las relaciones comerciales de los Estados Unidos. No s6lo el gobierno de Reagan vio
 en la Ronda de Uruguay un vehiculo para reorganizar la politica agricola y alimentaria
 de Estados Unidos, sino que tambien "plane6 deshacerse de una serie de importan-
 tes industrias nacionales, como las de textiles, autom6viles, acero y forestal a cambio
 de que las empresas transnacionales de los sectores financiero y de servicios locali-
 zadas en los Estados Unidos tuvieran mayor acceso al mercado" (Ritchie, 1993: 7).

 Desmantelar los reglamentos de los Estados Unidos tambien tenia que ver con
 eliminar los obstaculos comerciales y los subsidios agricolas en el resto del mundo. La
 disputa por la liberalizaci6n de las importacionesjaponesas de arroz es parte de esta
 historia (v6ase McMichael y Kim, 1994), asi como la demanda realizada con exito por
 las empresas estadounidenses de "cornida rapida" para que Jap6n abriera su merca-
 do a la carne norteamericana de bovino, como pretexto para mantener sus propias
 medidas de control a la importaci6n de carne magra de bovino centroamericana
 para preparar hamburguesas en el pais del norte (Ritchie, 1993: 35). De manera
 similar, la Uni6n Americana vinculo el poder verde (basado en un sector agricola
 estadounidense cada vez mas internacionalizado, es decir, especializado y concen-
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 trado) a la dependencia alimentaria del Tercer Mundo. La Ley Agricola de 1985 tenia
 como prop6sito restructurar el mercado alimentario mundial al abaratar
 drasticamente los precios de las exportaciones agricolas de la Uni6n Americana.
 Como senial6 el secretario de Agricultura de los Estados Unidos,John Block, en 1986:

 El esfuerzo de algunos paises en desarrollo para ser mas autosuficientes en materia de
 alimentos puede estar evocando una epoca pasada. Estos paises deberfan ahorrar dine-
 ro importando mas alimentos de la Uni6n Americana [...]. Los Estados Unidos han
 utilizado al Banco Mundial para apoyar esta politica, y han llegado al punto de hacer
 del desmantelamiento de los programas de apoyo a la agricultura una condici6n del
 credito, como en el caso del apoyo de Marruecos a sus productores de granos (citado
 en Schaeffer, 1995: 268).

 La oposici6n a la Politica Agricola Comun (PAC) de la Comunidad Europea, su rival
 en los mercados de exportaci6n agricola, derivo del prop6sito de los Estados Unidos
 de desconectar los apoyos a los precios de la administraci6n de la oferta con subsi-
 dios a los agricultores." El programa de la PAC de 1992 incorpor6 la demanda de los
 Estados Unidos de desconectar ambos elementos, lo cual no solo la comprometi6
 sino que precipit6 una avalancha de protestas en la Comunidad Europea contra la
 Ronda de Uruguay y desarticulo la coalici6n entre sus paises miembros (Ritchie,
 1993: 39).

 La oposici6n a la Ronda de Uruguay en todo el mundo iba desde los productores
 asiaticos de arroz, pasaba por las espectaculares protestas de los agricultores de la
 India contra la utilizaci6n del GATT que hacian las empresas para controlar las paten-
 tes de las semillas, hasta las divisiones protagonizadas en el seno de la CE. En el afio
 inicial de la Ronda de Uruguay, una coalici6n de agricultores, consumidores, ecolo-
 gistas y ONG calificaron de "inadecuada" la respuesta del GATT a los aspectos fenome-
 nales de la crisis agricola, es decir las cuestiones comerciales. Se identificaron como
 asuntos mas fundamentales el dumping de las exportaciones, la amenaza a la seguri-
 dad alimentaria, los alimentos sanos y el ambiente (Ritchie, 1993: 43). El afio siguien-
 te comenzaron a reunirse regularmente los dirigentes de los productores familiares,
 de los consumidores y de los ecologistas de todo el mundo, y enunciaron siete prin-
 cipios del "comerciojusto" que se han convertido en fundamento de la oposici6n al
 regimen empresarial del GATT: 1) la seguridad alimentaria nacional; 2) el principio
 del "liberalismo imbricado" [embedded liberalism]12 en la formulaci6n de la politica
 agricola nacional; 3) precios minimos para los productos agricolas; 4) administra-
 ci6n nacional de la oferta; 5) prohibici6n del dumping de las exportaciones; 6) reco-
 nocimiento de las necesidades especiales de los paises en desarrollo; 7) administra-

 11 Las empresas de alimentos defienden esa separaci6n porque da flexibilidad a los precios de los
 productos basicos, a la vez que se mantiene el bienestar agricola (Kneen, 1990).

 12 El concepto de "liberalismo imbricado" procede de Ruggie (1982) y se refiere a que los Estados-
 naci6n mantengan el derecho de decidir su politica agricola, en un marco de acuerdos internacionales.
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 ci6n global de las reservas de cereales del mundo para mantener precios e ingresos
 agricolas justos (Ritchie, 1993: 44-45). En 1989, al mismo tiempo que se hacia la
 revision de mediados del periodo del GATT en Montreal, las principales organizacio-
 nes agricolas del Norte, con una representacion considerable de los grupos del Sur,
 elaboraron un documento titulado "Creaci6n de una agricultura mundial", en el
 que se oponian al economicismo de las propuestas del GATT, con el argumento de
 que esos acuerdos multilaterales tambien tenian que considerar a la agricultura como
 una actividad social, cultural y politica, reformulando las clausulas de comerciojusto
 e incluyendo una demanda para mantener el modelo de "agricultura familiar"
 (Ritchie, 1993: 44-45).

 Esa oposici6n colectiva al programa del GATT es, por supuesto, otra aparici6n del
 ciclo de Polanyi de respuestas normativas a la ficci6n del mercado que se regula
 solo. No obstante, a diferencia de los movimientos nacionales de oposici6n al regimen
 de libre comercio britanico, dicha oposicion actual tiene bases locales pero suele
 estar coordinada e informada globalmente. Sigue estrategias politicas nacionales
 porque el proyecto de globalizaci6n debe, en primera instancia, estar anclado (legi-
 timado) en el sistema estatal. Aunque el proyecto del GATT es global en alcance
 (facilidades en la aportaci6n de servicios, por ejemplo la Organizacion Mundial del
 Comercio) y consecuencias, institucionalmente esta obligado a funcionar a traves
 de sus paises integrantes. La renovaci6n de la organizacion exige ratificacion y
 acatamiento por parte de los Estados integrantes y de sus sociedades. La organizaci6n
 de las sociedades rurales en las del Norte y el Sur es, desde luego, muy desigual,
 raz6n por la cual los "rebeldes" de Chiapas han proyectado tan ampliamente sus
 demandas politicas, mas alla del proteccionismo local.

 ESPECIFICAR LA GLOBALIZACION

 Una imagen comuin de la globalizaci6n es la difusi6n de una cultura singular del
 mercado. En esta formulaci6n, se describe a la globalizacion (o se defiende, o las dos
 cosas) como un proceso de integraci6n econ6mica y politica cada vez mayor. En vez
 de concebir a la globalizaci6n como fen6meno, como tendencia, resulta mas util con-
 cebirla como proyecto historico contradictorio, un mecanismo de restructuracion
 politica y econ6mica (vease McMichael, 1996b). Se trata de una reacci6n ante el
 colapso del sistema de regulaci6n nacional de Bretton Woods, si no es que una causa
 de el. El proyecto de globalizaci6n se manifiesta en una diversidad de formas, unifi-
 cado por la creencia en la liberalizacion del mercado. Los ideologos, administradores
 y estrategas del desarrollo proyectan esta creencia internacional y nacionalmente, la
 cual autoriza programas de privatizaci6n, el desmantelamiento de la infraestructura
 social de los Estados del Tercer Mundo, la desreglamentaci6n de la inversi6n, el
 comercio y la banca, la disolucion de las medidas de protecci6n ambiental y del
 empleo, la reducci6n de los derechos sociales, de los subsidios sociales (como los
 precios de los alimentos) salarios y demas. El resultado es el fortalecimiento de las
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 fuerzas del mercado, es decir, de las instituciones y empresas que organizan los circui-
 tos del trabajo, el dinero y los productos. Como proyecto hist6rico no es en modo
 alguno inevitable, y ya esta generando nuevas formas de oposici6n.

 (Que significa el "proyecto hist6rico" de la globalizaci6n? La globalizacion siem-
 pre ha sido una tendencia sustantiva del capitalismo moderno. Ha habido proyectos
 civilizadores de globalizaci6n como el colonialismo, pero estaban insertados en la
 expansion de Estados-naci6n rivales. Apenas hoy la globalizaci6n se concibe explici-
 tamente como una manera universal de organizar el mundo social y natural. Si la
 modernizacion fue la piedra de toque de la hegemonia de la Union Americana en el
 sistema de los Estados-naci6n de la posguerra, la globalizaci6n desempena una fun-
 ci6n paralela en la era poshegem6nica de dominio empresarial del mercado mundial.
 Todo discurso constituye una manera de concebir el orden mundial. Para la moder-
 nizaci6n era: "aprende de Occidente y alcanzalo"; mientras que para la globalizaci6n
 dice: "encuentra tu nicho en la economia global". El anterior proponia la imita-
 ci6n como proyecto clave, este presenta la diferenciacion como ruta a la gloria econ6-
 mica. Desde luego que hay subtextos. La teoria de la modernizaci6n se desplego
 como tactica de descolonizaci6n y la institucionalizacion del racionalismo occiden-
 tal para asegurar las fronteras politicas de la Guerra Fria. La globalizacion, por su
 parte, es una tactica de recolonizaci6n; la creacion de nichos es una manera cortes
 de restructurar a los sectores econ6micos, la fuerza de trabajo y los Estados-naci6n
 para que esten al servicio de los inversionistas mundiales.

 El intento de establecer el dominio mundial del mercado no solo exige un marco
 institucional, sino que este anclado en un Estado poderoso, como en el regimen de
 libre comercio de la Gran Bretafia del siglo XIX. Al haber perdido la ilimitada supre-
 macia comercial y financiera de un Estado hegem6nico, los Estados Unidos han
 buscado otros mecanismos para afirmar y mantener su poder en el mundo (vease
 Arrighi, 1994). En particular, en el decenio de 1980 luch6 para que el GATT fuera el
 tercer pilar de una Nueva Trinidad Institucional (como denomin6 recientemente
 el presidente del G-7, Luis Fernando Jaramillo, al Banco Mundial, al FMI y al GATT),
 dedicado a establecer una disciplina neoliberal en el sistema interestatal. En los
 anios noventa, en calidad de superpotencia militar indiscutida de la era de la Posgue-
 rra Fria, los Estados Unidos instalaron un sistema tributario, encabezado porJap6n,
 para compensar su deficit financiero recien adquirido, mientras otros estados se
 sometian a la disciplina del capital financiero (Cox, 1992: 37). La estructura del
 poder global, en este nivel, constituye una yuxtaposici6n contradictoria del poder.
 Por una parte, el G-7 hace valer las reglas del mercado mundial en el ejercicio de
 una gestion econ6mica mundial colectiva, mientras que, por otra, unos Estados
 Unidos recalcitrantes siguen sin someterse a dichas reglas. Las amenazas neomer-
 cantilistas de la Uni6n Americana de desplegar su Super-301'3 contra Jap6n, pisan-

 13 Super-301 es una clausula de la Ley General de Comercio de 1988 que permite a los Estados Unidos
 tomar represalias contra lo que considere practicas comerciales "injustas". Incluye la posibilidad de que
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 dole los talones a la conclusi6n provisional de la Ronda de Uruguay, ilustran la
 dualidad del poder global.14

 Dicha dualidad permite que la retorica del liberalismo economico oscurezca las
 politicas de la restructuracion mundial, entendida como proyecto empresarial5 del
 Norte, inscrito en las tensiones del sistema interestatal, donde la competencia se
 expresa cada vez mas en la regionalizacion (Johnson, 1991). Globalmente, la universa-
 lidad del dominio del mercado se proclama como principio operativo de la globali-
 zaci6n; pero el rasgo distintivo de la globalizaci6n es precisamente sus repercusiones
 no universalistas. En particular, que trasciende explicitamente el universalismo del
 "desarrollismo nacional".

 En los foros internacionales el desaffo al desarrollismo internacional ha revestido

 formas distintas, simbolizadas en la Cumbre de la ONU para la Tierra, celebrada en
 Rio en 1992. Se supone que la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente
 y el Desarrollo, de la ONU (UNCED por sus siglas en ingl6s), tenia que revisar el avan-
 ce de las recomendaciones de la Comision Brundtland (Comision Mundial sobre el
 Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por el secretario general de la ONU),
 que vinculaba la degradacion ecologica con la pobreza. En realidad, la Cumbre para
 la Tierra se apart6 de la cuestion de la desigualdad global, e insistio en la prioridad
 de los problemas ambientales pero "sin alterar el comercio y la inversion internacio-
 nales", segun qued6 establecido en el Principio 16 (citado en Middleton et al., 1993:
 25). La Cumbre de la Tierra expres6 dos cambios de prioridades: 1) el llamado para
 una gestion global del entorno, que rebase necesariamente la politica local y nacio-
 nal; y 2) el interes en mantener la viabilidad de la "economia global", mas que de
 ocuparse del deterioro de las condiciones econ6micas en todo el mundo, en el Sur
 en particular.

 La competencia del Norte contra el Sur por los recursos y los depositos de dese-
 chos representa una reducci6n del planteamiento. En vez de vincular mas amplia-

 se tomen represalias transversales: vincular las represalias comerciales de un sector con violaciones
 que se hayan detectado en otros sectores de bienes, servicios y derechos de propiedad intelectual.

 14 Esta "dualidad" de la potencia mundial indica que el proyecto de globalizaci6n puede interpretarse
 como cometido hegem6nico de los Estados Unidos, en la medida en que al suscribir la politica de libe-
 ralizacion apoya el concepto angloamericano de "economfa politica", que 16gicamente nutre al poder
 empresarial transnacional. El aspecto contradictorio de esto -donde las empresas rebasan a la soberania
 estatal- se discute en McMichael (1995).

 15 La indole empresarial de este proyecto del Norte es evidente en la influencia de las empresas
 transnacionales en la Ronda de Uruguay, asi como en el poder de la politica empresarial para interrumpir
 la discusi6n de las repercusiones ambientales de dichas empresas en la Cumbre de Rio. Como informa
 Hildyard (1993: 28): "[...] las recomendaciones presentadas por el propio Centro sobre Empresas
 Transnacionales para la Cooperaci6n Tecnica de las Naciones Unidas (UNCTC), que hubieran impuesto
 severas normas ambientales globales a las actividades de las empresas transnacionales, se archivaron y en
 cambio se adopt6 un c6digo de comportamiento voluntario, redactado por el Consejo de las Empresas
 para un Desarrollo Sustentable, grupo politico empresarial, en calidad de aportaci6n de la Secretaria al
 Programa 21 de la CNUMAD. Las propuestas cuidadosamente elaboradas del UNCTC ni siquiera se
 distribuyeron entre los delegados. Mientras tanto, unos meses antes de la Cumbre de Rio, el Centro
 mismo se cerr6 discretamente".
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 mente los intereses ambientales con la justicia social (en los niveles nacional y
 subnacional), el interes de la "ecologia global" se concentro en las emisiones de gases
 y el efecto invernadero, en la proteccion de la biodiversidad, en la reducci6n de la
 contaminaci6n en las aguas internacionales y en la disminuci6n de la capa de ozono.
 La subordinaci6n de las iniciativas de desarrollo del Sur a estos objetivos ecologicos
 globales, si bien en principio no carece de sentido,'6 refleja dos tendencias: 1) la
 inversi6n general del proyecto de desarrollo de la posguerra; y 2) la nueva ecologia
 global que consolida el poder del Norte para administrar el consumo y explotacion
 de los recursos mundiales. Como coment6 Sachs: "La planificaci6n racional del pla-
 neta se convierte en asunto de seguridad del Norte" (1993: 20)

 En lugar de iniciativas de desarrollo nacional, el resultado institucional de la
 Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es la creaci6n
 del Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF por sus siglas en ingles), orientado a
 ayudar a los paises del Sur a "contribuir a la solucion global de los problemas ambien-
 tales", segun se explica con detalle arriba. En efecto, 50% de los proyectos aprobados
 en la primera fracci6n del GEF fueron para "proteccion de la biodiversidad" (Hildyard,
 1993: 33-34). No se trata de que se rechace el "desarrollo" perse, sino que esta en pro-
 ceso de redefinici6n. Se toma distancia de la creencia en el crecimiento ilimitado, se
 sanciona el concepto de imitacion universal (nacional) del modelo occidental, para
 reconocer lo finito de los recursos naturales y la necesidad de un "desarrollo susten-
 table" mediante una reglamentaci6n mundial. De acuerdo con su actual estructura,
 la ecologia global defenderia el estilo de vida del Norte administrandojuiciosamente
 el patrimonio mundial.

 Este movimiento hacia la regulaci6n mundial le pisa los talones al regimen de la
 deuda de la decada de 1980, administrado por el FMI y el Banco Mundial mediante
 la concesi6n de creditos condicionados a los Estados endeudados, casi todos ubica-
 dos en el Sur. La imposici6n de la austeridad global restructur6 las relaciones de
 poder en todo el sistema interestatal. La crisis de la deuda (como crisis particular en
 cada pais) permiti6 a los gestores de la deuda poner fin a la "ilusion" del desarrollo
 nacional (Arrighi, 1990), instituir el crecimiento de las exportaciones para el servi-
 cio del pago de la deuda, y reorganizar el poder politico y econ6mico en todos los
 paises (McMichael, 1995). En particular, las medidas de ajuste estructural necesita-
 ban el desmantelamiento de la infraestructura social, una considerable privatizaci6n
 y la desreglamentaci6n de las leyes que limitaban la inversi6n extranjera o protegian
 a la banca y el comercio nacional.

 La uniformizaci6n de las reformas politicas y economicas, asi como de los paquetes
 financieros en todo el Sur, reorganiza las regiones y los lugares que se someten al
 dominio del mercado: desde quitar a los campesinos mexicanos las tierras comunales

 16 Me refiero al teorema de imposibilidad de Herman E. Daly, que "[...] sencillamente afirma que una
 norma de elevado consumo de recursos al estilo de los Estados Unidos para un mundo de 4 000 millones
 de personas, es imposible" (citado en Friedmann, 1993: 123).
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 que tenian desde hacia tanto tiempo, hasta la proliferaci6n de las zonas maquiladoras
 y las plataformas de exportaci6n de productos agricolas, muchas de las cuales padecen
 la inestabilidad de las estrategias "flexibles" de las empresas de localizaci6n itinerante.
 En estas condiciones, la globalizacion es todo menos universalista en sus consecuen-
 cias. Asigna a las comunidades, las regiones y los Estados-nacion nuevos nichos, o
 funciones especializadas (entre ellas la marginalidad) en la economia global. Mien-
 tras que el proyecto de desarrollo suponia la reproduccion econ6mica y social de las
 naciones sobre la base de una produccion nacional, el proyecto de globalizaci6n
 diferenciaria a los Estados y sus regiones como productores de un "producto
 mundial" (Harris, 1987: 167).

 PENSAR DE NUEVO LA CUESTION AGRARIA

 La cuesti6n agraria clasica se ocupaba de las consecuencias politicas de la subordi-
 naci6n de la propiedad agraria al capital en el contexto de una importancia decre-
 ciente de la sociedad rural. Si se reconceptualiza la transici6n agraria en el marco de
 la historia mundial la problematica se vuelve aun mas compleja. Asi, el clasico pro-
 blema de la relaci6n entre la naci6n y sus clases se contextualiza y se vuelve residual
 (o, por lo menos, subordinado) frente a la nueva problematica de la relaci6n entre
 el campesinado y la economia global. No se puede concebir linealmente la subor-
 dinaci6n de la propiedad agraria al capital, ni suponer que la embestida en contra
 de las culturas rurales sea inevitable (o deseable). El contramovimiento politico
 -tanto por la proliferacion de movimientos sociales como por la disminuci6n de la
 legitimidad del "desarrollismo"- esta generando otros paradigmas (por ut6picos
 que sean) que reconocen las consecuencias desestabilizadoras del asalto a lo rural,
 y da prioridad a las voces y las practicas de quienes son objeto de dicho asalto. Lo
 que alguna vez se percibi6 como fenomenos politicos y sociales residuales -por
 ejemplo la etnicidad versus la ciudadania; lo rural versus lo urbano- han surgido
 como fuerzas sociales o calamidades sociales, que necesariamente hacen una nueva
 evaluaci6n a los escenarios politicos nacionales.

 La nueva cuesti6n agraria se situa en este proceso de revaloraci6n. Digo "revalo-
 raci6n" porque hay una multitud de consideraciones locales y estrategicas, como
 tambien algunas consideraciones mundiales dramaticas. Quizas el asunto central
 sea c6mo proteger y restaurar los sistemas alimentarios locales y nacionales de las
 fuerzas de la globalizaci6n. Actualmente, el potencial desastre provocado por las pro-
 puestas del GATT ilustra esto. Seguin palabras del diputado europeoJames Goldsmith
 (1994: 39),

 Se calcula que 3 100 millones de personas siguen viviendo de la tierra. Si el GATT con-
 sigue imponer en todo el mundo el tipo de productividad lograda por la agricultura
 intensiva de paises como Canada y Australia, entonces resulta facil calcular que cerca
 de 2 000 millones de esas personas quedaran sin trabajo. Algunos de estos refugiados
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 del GATT se trasladaran a las barriadas urbanas; pero muchos de ellos se veran obligados
 a emigrar en masas [...] el GATT, en caso de tener "exito", producira movimientos ma-
 sivos de refugiados [...] Habremos desestabilizado profunda y tragicamente a la pobla-
 cion mundial.

 A este respecto, se reconoce generalmente que la aprobaci6n de la Ronda de Uruguay
 hara subir los precios (en el futuro inmediato) de productos basicos como el trigo
 y el maiz, y que continuara la disminuci6n de los precios de cultivos comerciales como
 el cafe y el cacao. La Organizaci6n de Cooperacion y Desarrollo Economico (OCDE)
 ha calculado, por ejemplo, que el Africa subsahariana sufriria una perdida neta
 de 2 600 millones de dolares al afio en el regimen del GATT (GATT Alert! Fair Trade
 Campaign, 26 de agosto de 1994). La FAO informa que la modernizaci6n agricola ha
 reducido la producci6n nacional de alimentos a favor de la exportaci6n de produc-
 tos agricolas, lo cual intensificara la concentraci6n de tierras, la dependencia
 alimentaria y el hambre (citado en Wiehoff, 1996).

 La amenaza de un regimen del GATT, que suponga la centralizaci6n global de la
 autoridad puiblica y privada (Gill, 1992; McMichael, 1992), se opone a una "globali-
 zaci6n verde" (Lohmann, 1993). Esta -producto burocratico de la adopcion del
 Programa 21 de Rio- presagia un proceso de deslinde en escala mundial. Aunque se
 mantendrian las pautas de concesi6n de creditos del Banco Mundial, de subordinar
 los recursos naturales a los proyectos de desarrollo de gran envergadura, es probable
 que se trate del pr6ximo paso para generar un servicio universal de gestion del pa-
 trimonio global. De la misma manera que el regimen del GATT, a traves de la OMC,
 busca universalizar los procedimientos del FMI de subordinacion caso por caso de los
 paises al dominio del mercado, asf la UNCED (a traves de la FAO) intenta establecer
 zonas en los territorios del Sur para el cultivo comercial, con la ayuda de los Estados
 nacionales. En dicho regimen s6lo se permitiria la agricultura de subsistencia donde
 "las limitaciones de los recursos naturales" o "las restricciones socioeconomicas o

 ambientales" impidan la intensificacion productiva. Donde los gobiernos nacionales
 juzguen que las tierras marginales estern "sobrepobladas", se alienta la consideraci6n
 de programas de transmigraci6n. Como sefiala Hildyard:

 Los administradores globales amenazan asi con desencadenar una nueva oleada de
 colonialismo, en la que la gestion del pueblo -incluso de sociedades enteras- en bene-
 ficio de los intereses comerciales ahora sejustifica en nombre de la protecci6n al am-
 biente. Mientras que en el pasado la "soberanfa de la Corona" y la "mitigacion de la
 pobreza" se utilizaron parajustificar la apropiacion de los recursos locales y el desman-
 telamiento de las instituciones locales para el bien nacional (al amparo del nuevo regi-
 men), las practicas locales integrales tienen que romperse aiun mas en aras de objetivos
 sistemicos. En esta ocasi6n, tales objetivos no consisten simplemente en proporcionar
 materias primas, mano de obra barata y mercados a un sistema econ6mico internacio-
 nal, sino tambien en proporcionar reparaci6n ambiental o servicios de cuidado para
 mitigar los problemas que el propio sistema ha creado. Las fincas de arboles para ab-
 sorber el bi6xido de carbono sustituiran a los campos y barbechos campesinos; las
 selvas tropicales seran arrebatadas a sus pobladores para proporcionar servicios a la
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 industria del Norte; la investigacion y el turismo, asi como las actividades de control
 demograifico se duplicarain para eliminar la presi6n sobre los recursos controlados por
 el Norte (1993: 33).

 No se sabe si el proyecto de globalizaci6n tendra exito ni en que medida, pero ya ha
 producido otros movimientos; entre ellos el de la revitalizaci6n de las cuestiones de
 soberania cultural -reprimidas durante mucho tiempo por las promesas del pro-
 yecto de desarrollo- no es de los menores. Paul Vieille (1988: 237-238) lo capta al
 describir el "mimetismo" del desarrollo en el Tercer Mundo:

 A la vez que afirman su caracter de nacion, los Estados no podian ver otra manera de
 desarrollarse como paises si no era imitando a los que habfan tenido exito, es decir, los
 paises occidentales; la cultura popular se consider6 inadecuada para el desarrollo,
 primitiva e irracional [...] Los pueblos interesados aceptaron durante alguin tiempo el
 rechazo a la cultura popular por parte del Estado-naci6n, porque se sostenia y compen-
 saba con la promesa del desarrollo.

 Con la crisis del proyecto de desarrollo, este momento mimetico se desteje y genera
 movimientos de identidad cultural e informalizaci6n en el marco del retiro general
 del Estado (Cheru, 1989; Rau, 1991; LaTouche, 1993). Si bien la inestabilidad politica
 y el empobrecimiento cronico a menudo acompanan a estos movimientos, tambien
 pueden ser terreno de renovacion de los derechos y:demandas locales asf como de
 la politica de la comunidad, como bien lo demuestra la reciente revuelta de Chiapas."7

 La insurreccion de Chiapas senala un nuevo tipo de acci6n politica, precisamente
 porque vincula la lucha por los derechos locales con el proceso hist6rico median-
 te el cual el Estado mexicano ha facilitado la explotacion de la regi6n. Asi lo explica
 el subcomandante Marcos, vocero zapatista:

 El petroleo, la energia electrica, el ganado, el dinero, el caf6, los platanos, la miel, el
 maiz, el cacao, el tabaco, el azuicar, la soya, los melones, el sorgo, el mamey, los mangos,
 los tamarindos, los aguacates y la sangre de Chiapas fluyen a los mil y un colmillos
 encajados en el cuello del sureste de Mexico. Miles de millones de toneladas de recur-
 sos naturales pasan por los puertos mexicanos, por las estaciones de ferrocarriles, los
 aeropuertos y sistemas de carreteras con rumbos diferentes: los Estados Unidos, Cana-
 da, Holanda, Alemania, Itali, Jap6n, pero todos con el mismo destino: alimentar al
 imperio [...] La selva se abre con machetes, que blanden los propios campesinos des-
 pojados de sus tierras por la bestia insaciable. Caen los arboles y explota dinamita en
 tierras donde s61o a los campesinos se les prohibe cortar arboles y sembrar [...] Los
 pobres no pueden cortar arboles; pero la empresa petrolera, cada vez mas en manos
 extranjeras, si puede hacerlo [...] El 55% de la energia hidroelectrica del pais se produce
 en este estado, asf como el 20% del total de la energia de Mexico. No obstante, apenas
 una tercera parte de las casas de Chiapas tienen electricidad (Comunicado 1, 1992).

 17 Claro que el pueblo de Chiapas ha venido rebelandose desde hace tiempo por cuestiones de
 identidad, pero la acci6n mas reciente debe verse en la coyintura de la liberalizaci6n.
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 El EZLN rechaza que se eliminen del programa todos los asuntos de politica nacional.
 No estamos tratando de imponer acuerdos nacionales, pero tenemos derecho de dar
 a conocer nuestra opini6n sobre los diversos aspectos de la vida publica en Mexico, ya
 que todos los integrantes del EZLN son mexicanos de nacimiento (Comunicado 19, 24
 de enero de 1994).

 <Por que el gobierno federal elimina del programa del dialogo para la paz el asunto
 de la politica nacional? ?Que los indigenas de Chiapas solo son suficientemente mexi-
 canos para explotarlos, pero no lo bastante para que se les permita opinar en materia
 de politica nacional? ~Quiere el pals el petr6leo, la energia electrica, los recursos natu-
 rales, la mano de obra, de Chiapas; en suma, la sangre de Chiapas, pero no la opini6n
 de los indigenas de Chiapas sobre el futuro del pais? iQue clase de ciudadanos son los
 indigenas de Chiapas? ("~Ciudadanos en formaci6n?", Comunicado 22, 31 de enero de
 1994; citas de iVivan los zapatistas! 42 (31), 1994: 1).

 Estos comunicados indican que el movimiento del EZLN expresaba una curiosa coin-
 cidencia de declinacion y renovacion de la sociedad civil mexicana. Por una parte
 estaba el desmantelarniento de la tradicion comunitaria del Estado-nacional mexica-

 no, simbolizado en la infame reforma al articulo 27 de la Constitucion.18 Esta reforma

 da prioridad a la inversi6n privada (extranjera) en las tierras por encima de los de-
 rechos tradicionales de los campesinos a pedir reparto agrario en el marco del ejido.
 La inclinaci6n al mercado, al amparo, del TLC, impone criterios macroecon6micos
 a la economia politica mexicana en detrimento en el largo plazo del pequeflo pro-
 pietario mexicano y del sector de granos basicos. Esto lo expusieron espectacular-
 mente los zapatistas, que entienden que la "ventaja comparativa" de los Estados
 Unidos en la producci6n de maiz (6.9 toneladas frente a 1.7 toneladas por hectarea,
 inclusive las desigualdades de infraestructura) amenaza seriamente a los producto-
 res mexicanos de maiz, ahora que el gobierno mexicano, al amparo del TLC, ha
 aceptado eliminar gradualmente los precios de garantia de productos basicos como
 el maiz y el frijol (Harvey, 1994: 14).

 Por otra parte, el movimiento de Chiapas ha renovado las demandas de la "ciuda-
 danla" (del interior del pais). Esto incluye, formalmente, la oposicion al caciquismo
 secular, con el cual las iniciativas del gobierno federal se han visto desfiguradas por
 intereses politicos y economicos locales (Hernandez, 1994: 51), en fecha muy reciente
 incluye tambien el sistema de patronazgo de Chiapas a traves del cual el gobernador
 ha canalizado los fondos federales para bienestar social (los prestamos de Solidari-
 dad) a sus aliados politicos locales (Harvey, 1994: 20). Los zapatistas, al oponerse al
 clientelismo local, han exigido al mismo tiempo que se incluya nacionalmente a las
 organizaciones campesinas en las decisiones politicas relativas a las reformas rurales,
 asi como que se ileven a cabo proyectos de.desarrollo local o indigena, o ambos, que

 18 El articulo 27 plasmaba las conquistas de los zapatistas durante la Revoluci6n de 1910-1917, y fue
 la base de la reforma agraria de Mexico durante 70 afios. "En 1991 habia 29 951 ejidos y comunidades
 agrarias en Mexico, que representaban la mitad de la superficie territorial del pais y 3.5 millones de
 familias o 20 millones de personas, equivalente a una cuarta parte de la poblaci6n del pais" (Harvey,
 1994: 21).
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 defienden el medio ambiente y la cultura local (Harvey, 1994: 36-37), como la Coo-
 perativa La Selva, de Comitain, Chiapas, que agrupa a pequefios campesinos (de una
 a cinco hectareas) que "forman parte de una red de pequenos productores de cafe
 que ha penetrado en el mercado internacional de cafe, pese a las condiciones adver-
 sas" (Myhre, 1994a: 32).

 Se puede afirmar que la rebeli6n de Chiapas es un modelo de la epoca desarrollista
 posnacional que tiene diversos elementos, muchos de los cuales se relacionan con los
 llamados "nuevos movimientos sociales" surgidos a principios de la posguerra, pero
 que apenas recientemente han captado la atenci6n de los academicos occidentales.
 En realidad, sefialan el denouement del liberalismo como ideologia de las modernas
 instituciones polftico-economicas nacionales que acompanan el surgimiento del
 movimiento de los trabajadores y la politica ciudadana (Wallerstein, 1992). Estos mo-
 vimientos sociales expresan una variedad de trayectorias politicas (feminismo, verdes,
 etnonacionales, asociaciones regionales, politica de las ONG, etcetera), pero lo dis-
 tintivo de la rebeli6n de Chiapas es la textura de su acci6n politica. Organizada para
 coincidir con la entrada en vigor del TLC (el 1 de enero de 1994), teji6 una critica vi-
 gorosa y simbolica a la politica de la globalizaci6n, en dos sentidos: 1) de oposici6n
 a la capitulaci6n de las elites y los gobiernos nacionales ante el neoliberalismo y el
 dominio del mercado a escala global y regional; y 2) la afirmaci6n de un nuevo
 programa politico de renovacion de las practicas culturales previamente canceladas.

 La oportunidad de semejante renovaci6n politica estriba, parad6jicamente, en el
 debilitamiento del Estado-naci6n por la globalizaci6n. La oportunidad consiste en
 que conforme los Estados se despojan de las dadivas publicas, la politica clientelista
 pierde su fundamento financiero, el "Estado burocratico autoritario" pierde promi-
 nencia, y la politica de austeridad obliga a los que no tienen privilegios econ6micos
 a vigilar de cerca la legitimidad del gobierno (Walton y Seddon, 1994: 335). El peli-
 gro esta en la perdida de soberania de los Estados conforme otras autoridades globales
 (publicas y privadas) mas poderosas ganan influencia en la definici6n de la polftica
 y la creacion de instituciones (Gill, 1992; McMichael, 1995), asl como en el surgi-
 miento de una politica sectaria de derecha conforme las coaliciones desarrollistas
 formadas en torno a la politica de clase obrera y clase media se desgastan por las
 austeras condiciones del ajuste estructural (vease Gibbon et al., 1992).

 Parte del nuevo problema (McMichael, 1996b) es c6mo se relacionan entre si o
 se suman politicamente a nivel nacional regional y global estos movimientos que
 estain proliferando (desde los bancos regionales de cereales de Zimbabwe, las cam-
 pafias ecologicas de grupos de mujeres en Bengala Occidental, las uniones campesi-
 nas de credito de Mexico hasta las redes cada vez mas grandes de las ONG).19 Otra

 19 Sobre las uniones campesinas de cr6dito mexicanas ante las fuerzas de la globalizacion, vease Myhre
 (1994b). Dos ejemplos de este tipo de movimientos populares de reclarno son: primero, el programa de
 reclamo agrario de 1980 organizado por mujeres de Bankura, en Bengala Occidental, para reclamar
 tierras degradadas por los cultivos comerciales y restablecer su productividad para generar ingresos
 personales y colectivos (Middleton et at, 1993:125); y segundo, el desafro a las organizaciones de desarrollo
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 parte es como estos movimientos negocian con los Estados existentes las condicio-
 nes del sustento local o cultural, o ambos. En potencia, estos movimientos pueden
 darle vida al concepto de "Estado de interes publico", trascender el impulso centra-
 lizador de los Estados de desarrollo de la posguerra y ofrecer posibilidades de gene-
 ralizar el reclamo de formas locales de organizaci6n social.

 Estos movimientos tambien auguran una conciencia posdesarrollista, esbozada
 dramaticamente en un borrador de "The Alternative Forum: the other voices of the

 planet":20

 Superar el mito del desarrollo, crear sistemas econ6micos locales mas autosuficientes
 y desvincularse de los indicadores tecnocraticos y economicos tradicionales, no entrafia
 perpetuar el statu quo entre el Norte supuestamente desarrollado y el Sur supuesta-
 mente subdesarrollado. Es evidente que la producci6n de bienes y servicios del Sur
 tiene que aumentar y debe dirigirse ante todo a satisfacer la enorme cantidad de nece-
 sidades basicas que no se estan cubriendo. Con o sin permiso del Norte, los paises del
 Sur tienen que utilizar los recursos naturales del mundo necesarios para dicho aumen-
 to de la produccion. Sin embargo, por mero interes propio deberian tratar de adaptar
 sus sistemas productivos en la medida de lo posible a las condiciones ecologicas locales,
 mas que copiar los modelos irresponsables e insostenibles del Norte. Esto significa,
 sobre todo, generar y utilizar tanto como sea posible la producci6n local porque este
 es el nivel en que las necesidades humanas reales se expresan con mayor claridad [...]
 El fin de la Era del Desarrollo sera mas dificil para el Norte que para el Sur. En reali-
 dad, si se toman como indicadores generales el nivel de conflicto social, el temor del
 futuro y la satisfacci6n social de las personas, el Norte probablemente ya este comen-
 zando a vivir este proceso (Borrador Conclusiones, Madrid, mayo de 1994).

 CONCLUSIONES

 El planteamiento aquf presentado ha explorado la posibilidad de identificar las con-
 diciones distintivas de la cuestion agraria de finales del siglo xx. Esto supone plan-
 tear de nuevo la cuestion agraria y sus consecuencias para la politica agraria del siglo
 xx desde una perspectiva de historia mundial, que considere a la agricultura como
 una construcci6n politica. La historia comienza con el planteamiento de la cuestion
 agraria de finales del siglo XIX en la nueva dinamica de la ventaja comparativa confor-
 me surgia un regimen alimentario inicial. En el siglo xx los episodios politicos clave
 son el debilitamiento de las agriculturas coloniales por la politica de sustitucion, de
 las agriculturas nacionales por el proceso de imitaci6ny, potencialmente, de las agricul-

 planteado por grupos campesinos en Senegal oriental, donde la Federaci6n de Aldeas de Sarakolle ha
 resistido la imposici6n de los cultivos comerciales de regadio en interes de la agricultura campesina
 sostenible (Rau, 1991: 156-167).

 20 The Alternative Forum [El otro foro] de las ONG, deriva del Foro Mundial, que concurri6 con la
 Cumbre para la Tierra de 1992.
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 turas globales por el reclamo, como mezcla de movimientos locales que vuelven a unir
 y definir a la economia y la politica (que la liberalizacion simbolicamente separa).

 He afirmado que las condiciones distintivas de la cuesti6n agraria de finales del
 siglo xx estriban en formular de nuevo la politica agricola. Esta nueva formulacion se
 ocupa de la oposicion entre globalizacion y estabilidad rural y social. Un nuevo plan-
 teamiento incluye los siguientes temas contradictorios: 1) orientarse de nuevo a las
 cuestiones de la seguridad alimentaria ya que la agricultura se ha subordinado cada
 vez mas a criterios de rentabilidad, lo cual crea dependencia alimentaria en el Sur
 (en particular); 2) invertir el deterioro ambiental causado por la intensificacion
 agricola; 3) elevar la gestion de los intercambios agroalimentarios, y del patrimonio,
 al escenario global; y 4) rechazar cada vez mas al agroindustrialismo, incluso a sus
 vinculos con la ecologia global.

 Para hacer un nuevo planteamiento todos estos elementos presentan el problema
 de la organizacion politica de la agricultura, es decir: ~quien toma las decisiones
 sobre el uso agrario y su producto? El dominio del mercado se alza contra intere-
 ses sustantivos conforme los agricultores, consumidores y ambientalistas comienzan
 a formular una vision posdesarrollista de la vida social a raiz de la crisis economica
 y social y del deterioro ambiental.21 En un mundo donde los limites del paradigma
 industrial se estan volviendo patentes, estamos descubriendo otra vez el hecho histo-
 rico de que el control de la tierra y los alimentos ha sido fundamental en la ecuacion
 politica, tanto en el interior de los Estados y entre ellos, como mediante la creacion y
 recreacion de los regimenes alimentarios. El paso, a lo largo de este siglo, del asunto
 de la tenencia de la tierra (la cuestion agraria clasica) a la de los alimentos y asuntos
 ecologicos22 hoy parece estar sujeto a cuestionamiento. Es decir, los movimientos
 globales que se oponen al ideal de mercado autorregulador patrocinado por las
 empresas estan tratando de unir de nuevo tales problemas historicamente separa-
 dos. En este movimiento de integracion, las cuestiones de los alimentos y la ecologia

 21 Este proceso de renovacion es el tema de un nuevo campo de investigaci6n, conforme se descubre
 el "otro desarrollo" o el "archipielago de lo no estructurado" (LaTouche, 1993). Esteva lo describe asi:
 "Los grupos campesinos y populares de las ciudades hoy estin compartiendo con las personas obligadas
 a salir del centro economico los 10 000 trucos que han aprendido para limitar la economia, burlarse del
 credo economico o dar otra funcion y otro sentido a la tecnologia moderna. La "crisis" del decenio de
 los ochenta elimino de la nomina a personas acostumbradas a depender del ingreso y el mercado, personas
 sin la base social para permitirles sobrevivir por su cuenta. Hoy los marginales estan afrontando la dificil
 tarea de reubicar a estas personas. Este proceso plantea un gran desafio y ejerce gran presion sobre todas
 las personas, pero tambien ofrece una creativa oportunidad de regeneracion" (1992: 21).

 22 Es comun que los asuntos de los alimentos y la ecologia difieran segun los "hemisferios" geopoliticos.
 En el Norte estas cuestiones atafien al estilo de vida y la estetica mas que en el Sur, donde se refieren a

 30



 RECONSIDERAR LA GLOBALIZACION: OTRA VEZ LA CUESTION AGRARIA

 pueden oponerse al paradigma productivista que estaba detras de la cuesti6n agra-
 ria del siglo XIX. Y cabria esperar que el interes renovado en lo rural y en la agricul-
 tura sustentable todavia pueda revertir el antiagrarismo del paradigma de desarrollo
 antes de que sea demasiado tarde.

 Traduccion de Rosamaria Niuez y Hubert Carton de Grammont
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