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 ZC6mo funcionan las
 empresas agricolas en
 sistemas subdesarrollados?

 HARVARD BUSINESS SCHOOL: MITO Y REALIDAD*

 ERNEST FEDER

 Los estudiosos de la agricultura que miran hacia el futuro han recomen-
 dado -desde hace mucho la intensificacion y la diversificacion del uso de
 la tierra en sistemas agricolas subdesarrollados, para aumentar la produc-
 cion y la productividad de la tierra y del trabajo. Esto debe lograrse no
 por la extension del area cultivable (el sistema tradicional), sino por el
 aumento de rendimientos, por el cultivo de productos de alto valor como
 fruta y verdura, y por la organizacion de operaciones pecuarias intensivas.
 La diversificacion del uso de la tierra debe lievase a cabo a nivel regional
 y nacional, y dentro de las empresas agricolas.

 Dada la estructura de propiedad de la tierra que ahora rige, deber'a
 darse un cambio radical en la practica del uso de la tierra -segln los
 expertos- como resultado de amplias reformas agrarias. Las razones son
 obvias. La distribucion desigual de la riqueza, los ingresos y el poder,
 desanima la mayor produccion y el mejor trabajo, y hace que sea muy
 dificil alterar los patrones existentes de aprovechamiento de recursos; se
 puede sefialar, en especial, el desuso o poco uso de la tierra y el trabajo,
 unido paradojicamente al sobreuso y la sobrexplotacion (desperdicio)
 de los recursos (erosion, perdida de fertilidad, salinizacio6n, deforesta-
 cion, etcetera) que se da, por ejemplo, en los monocultivos. Las reformas
 deberan terminar con la descapitalizacion sistematica que resulta de la
 falta de inversion pu'blica y privada, del bajo nivel tecnologico y adminis-

 * Trabajo preparado para el seminario de investigacion internacional sobre "La eco-
 nomia politica del alimento", Tampere Peace Research Institute, Tampere (Fin-
 landia), 9 a 11 de abril de 1976. La informacion empirica presentada aqui se basa
 en parte sobre mi libro Strawberry Imperialism, An Enquiry into the Mechanisms
 of Dependency in Mexican Agriculture, Institute of Social Studies, The Hague,
 feb. 1976 (en prensa).
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 trativo y de la transferencia continua del excedente de produccion agri-
 cola a otros sectores de la econotnia o a los paises industriales. Por 'lti-
 mo, las reformas deber6an terminar con la'escasez de la provision alimen-
 ticia para el consumo local y el aumento de la importacion de alimentos
 para evitar el hambre. I

 No cabe duda de que estos expertos tienen razon. En los paises en
 que se ha flevado a cabo una reforma agraria revolucionaria -Cuba, Chi-
 na, la RDA, etcetera- se han cambiado radicalmente el uso tradicional
 de los recursos, y en general con resultados asombrosos. De hecho, no es
 imposible que cambios significativos ocurran en breve en el mercado mun-
 dial, puesto que las agriculturas socialistas probablemente se conviertan
 en proveedores importantes para los paises subdesarrollados que no rea-
 licen una reforma agraria radical.

 Pero quien hubiera pensado, hace solo diez anfos, que en los paises
 subdesarrollados no socialistas empezaria una transformacion del patro6n
 tradicional del aprovechamiento de recursos, en terminos de la intensifi-
 caci6n y la diversificaci6n del uso de la tierra, que tuvo como consecuencia
 exactamente lo contrario: un violento decaimiento de la situacion de
 alimentos y recursos. Con la expansion mundial del capitalismo a las
 sociedades agricolas subdesarrolladas, bajo la direccion y el control de
 los paises industrializados y sus empresas transnacionales, podemos espe-
 rar que en poco tiempo se den condiciones alimenticias caoticas, se agoten
 los recursos agricolas con una rapidez mucho mayor que el desperdicio de
 recursos de la agricultura tradicional, y un aumento geometrico de la
 pobreza y el desempleo rural y urbano: por lo tanto, la hambruna inevi-
 table. Tal expansion del capitalismo, que se conoce con el nombre de
 "nmodernizacio'n", representa un agravamiento de los sistemas agricolas
 tradicionales con todos sus defectos y sus vicios, pero en un nivel mucho
 mas complejo. La mayor transferencia de tecnologia y de inversiones
 de los paises industrializados produce un proceso de descapitalizacion en
 los paises subdesarrollados, que sobrepasa en intensidad y en rapidez,
 todo lo que habla sucedido antes en el mundo.

 La empresa agricola frente a la empresa agrfcola

 En los paises industrializados, la expansi6n del capitalismo a la agri-
 cultura de los paises subdesarrollados ileva el nombre de "empresa agri-
 cola". Esto representa la modernizacion de la agricultura de estilo capi-
 talista por medio de la gran empresa. Por gran empresa se entiende no
 solo la empresa transnacional que se ocupa directa o indirectamente de
 actividades agricolas o de industrias y servicios relacionados con la agri-
 cultura, sino tambien la banca internacional (por ejemplo el Chase-Man-
 hattan); la organizacion internacional de prestarno (World Bank, Inter
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 American Development Bank, Asian Development Bank); las fundacio-
 nes "filantropicas" (Ford, Rockefeller, Volkswagen, etcetera) y los orga-
 nismos de desarrollo nacional (ministerios de gobierno para el desarrollo,
 organizaciones religiosas, etcetera). Todos estos estan involucrados en
 la ayuda directa para la modernizacion o en la creacion de la infra o super-
 estructura necesarias para las actividades de las empresas transnacionales.

 La gran empresa, y por lo tanto sus apostoles, consideran la agricul-
 tura como un inmenso conglomerado de las empresas actuales o en poten-
 cia, en las que los capitalistas desempenan la funcion m'as importante y
 en la que las personas -en especial los campesinos- no son individuos
 sino dientes anonimos de las ruedas gigantes de las empresas de negocios:

 La empresa agricola ha sido reconocida en poco tiempo como la ein-
 presa economicamente mas importante en ;el mundo, que emplea a
 mas del sesenta por ciento de la poblacion mundial economicarneite
 activa. De acuerdo con la definicion a la que hemos Ilegado en el Har-
 vard Business School, consiste de todos los que participan en el sistema
 alimenticio vertical, desde el inversionista hasta el granjero, el pro-
 cesador, el distribuidor y hasta el consumidor individual. 2

 Agribusiness in Latini America, del que se ha tomado la cita anterior y
 en el que los terninos "campesino" o "trabajador rural" no apareceni ni
 una sola vez, continu'a de la siguiente manera:

 La empresa agricola implica los individuos y las organizaciones que
 tienen que ver con la produccion, el procesamiento, el transporte, el
 aimacenaje, el financiamiento, la reglamentacion y el mercado de los
 proveedores mundiales de alimentos y fibra. En efecto, la empresa
 agricola es un sistema "de la semilla al consumidor", que se compone
 de una serie de actividades intimamentte relacionadas y que, en cotn-
 junto, permiten el flujo de la produccio-n agricola desde la granja hasta
 el mercado... La accion y las decisiones que se toman en un mornento
 dado en el sistema afectan a todos los otros segmentos... La naturaleza
 interactiva del sistema y la necesidad de una coordinacio6 precisa soit,
 en grant parte, el resutltado de las caracteristicas agronoinas itnicas de
 la empresa agricola. (subrayado nuestro)

 El autor sostiene que los hombres de negocios (y no los gobiernos) son
 los mejor capacitados para coordinar aquel sistema:

 La premisa subyacente de este libro es que si se considera la empresa
 agricola desde el punto de vista del sistema de consumo, los adminis-
 tradores piublicos y privados estaran mas capacitados para trabajar
 juntos en las tareas y los problemas interrelacionados de toda la es-
 tructura vertical, desde el proveedor del agricultor hasta el consumni-
 dor particular.



 1004 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Este libro se ocupa de la funcion que concierne a todos los aspectos
 del sistema y que los une: la administracion. La administracio'n efec-
 tiva es un factor crttico para lograr un sistenw viable de alimento y
 fibra que, a su vez, es un determinante fundamental del crecimiento
 economico de los paises en vias de desarrollo. 3 (subrayado nuestro).

 Pero de estos patrrafos no se desprende claramente lo que en realidad
 es la iempresa agricola. Parece mas bien una nueva definicion de la agri-
 cultura, con la terminologia del Harvard Business School. Sin embargo,
 se destacan ciertos elementos. En primer lugar esta el punto de vista del
 sistema de consumo, que es el mnismo del hombre de negocios puro y tra-
 dicional. Es lo contrario de la planeacion, que incluye el sector agricola
 y otros, pero tambien el gubernamental: la distribucion general de todos
 los recursos y los beneficios producidos entre los diversos sectores sobre
 una base economica en relacion con las necesidades del grupo y de la
 colectividad. Si hay alguna "planeacion" en el sistema de la empresa
 agricola, se realiza a traves de la "administracio'n", sobre la base del
 sistema de consumo, para las personas que participan en el sistema. E1
 punto de vista del sistema de consumo no significa necesariamente un
 sistema que se refiera solo a un articulo, aunque esto pueda entenderse
 en la definicion de la empresa agricola hecha por si misma. Puede in-
 cluir y, de hecho, incluye por lo general una serie de articulos de consu-
 mo que pueden ser competitivos o complementarios. Una empresa puede
 tratar con fresas, melones, cebollas, citricos, ganaderia y otros produc-
 tos. La tendencia de la empresa agricola es de diversificar el sistema de
 consumo, para formar un conjunto de articulos de consumo, a medida
 que crece la empresa. Esto tiene como resultado alguna diversificacion
 de la agricultura subdesarrollada. Pero se trata de una diversifica-
 cion sui generis, no en beneficio de los productores o del pais, sino en
 beneficio de la empresa agricola, ya que las g-anancias (o las perdidas)
 en un articulo de consumo pueden equilibrarse con las ganancias (o per-
 didas) de otro. De tal manera, los riesgos del negocio de un articulo
 pueden trasladarse a los productores o intermediarios subdesarrollados.
 (Ver tamnbien mas adelante).

 En segundo lugar, la empresa agricola se apoya en la estructura social,
 tal como existe en los paises subdesarrollados. Esto est'a implicito. Pero
 el lector del libro de 340 paginas, del que se han tomado las citas, o de
 cualquier otro estudio sobre este asunto, no se puede dar una idea de la
 sociedad agricola en la que se inserta el nuevo sistema ni tampoco de las
 fuerzas favorables o contrarias al desarrollo. Puede sospecharse que
 los expertos en empresas agricolas lo consideran irrelevante. Lo que im-
 porta es que la administracion monopoliza el capital y la tecnica y los
 transfiere a los diversos actuantes de nivel mas bajo del sistema en
 las paises subdesarrollados, principalmente por el bien de la misma
 empresa agricola: esta se interesa en la sociedad rural en la que funcio-
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 na s6lo en la medida en que emplea algunos de sus componentes que le
 resulten u'tiles y necesarios. Si hay "desarrollo" como consecuencia de
 la operacion de la empresa agricola, es una de las funciones del exito
 de las actividades de las empresas. El bienestar de las empresas condi-
 ciona el bienestar de las sociedades agricolas subdesarrolladas: un esque-
 ma de "goteo" a nivel mundial. 4

 Ya sabiamos todo esto desde antes por el estudio del funcionatniento
 de las empresas capitalistas en la agricultura. Lo u'nico nuevo es el vo-
 cabulario.

 Lo que es fundamental, aunque no este claramente expresado, es que
 la empresa agricola se dirige hacia la integracion vertical y horizontal (o
 ambas) de las actividades agricolas (produccion, procesamiento, merca-
 do y exportacion), bajo el control de una sola empresa o de una com-
 binaci6n del menor nuimero posible de empresas interrelacionadas. Un
 elemento caracteristico es el hecho de que las plantas de procesamiento o
 ensamblaje extienden el credito y otros ingresos dondequiera que sea
 posible a los productores, sobre el entendimiento con contrato de que los
 productores enviara6n sus productos a los prestamistas/proveedores bajo
 formas predeterminadas de venta. Sin embargo, las empresas pueden
 aumentar su provision mediante la compra directa de otros productores,
 asegurando su propio financiamiento, o mediante sus propias operacio-
 nes productivas. Los contratos de produccion son esenciales para las
 plantas de procesamiento o ensamblaje. 5 Garantizan una provision abun-
 dante con el mrinimo de riesgos; estos, a su vez, se transfieren a los
 productores o a los intermediarios locales, ya que su poder para tomar
 decisiones con respecto a la produccion y al mercado se reduce a un
 minimo absoluto, a medida que las empresas agricolas adquieren -por
 lo menos localmente- una posicion de monopolio en el sistema de con-
 sumo. 6 Esto ha sido esquematizado en un lenguaje inocente de "lobo
 con piel de oveja" de la siguiente manera:

 Adem'as de crear empleos rurales, las empresas agricolas pueden su-
 gerir un modo de coordinacio6n para tener menos objeciones por parte
 del gobierno y de la industria local y posiblemente para ser m'as pro-
 vechosas que las empresas locales. El mnedio de coordinacion ... Ileva
 el nombre de contrato de producci6n, por el cual un agricultor accede
 a plantar, cultivar y cosechar siembras determinadas y enviarlas al
 procesador con quien hace el contrato. Mientras se conserva la auto-
 nomw' del agricultor, el contrato le proporciona el acceso a la ayuda
 tecnologica, administrativa y de mercado... La coordinacion por
 medio de contratos es efectiva con agricultores relativamente pequenos
 y en paises pequenos en vias de desarrollo, en los que se recomiendan
 las estrategias agricolas unimodales mas bien que la agricultura bi-
 modal de corporaciones y agricultores de subsistencia... la coordina-
 cion por medio de contratos es un procedimiento usual de adquisicion
 de las empresas manufactureras, que desde hace tiempo han preferido
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 depender de los proveedores que conseguir sus propios ingresos nece-
 sarios... El problema de los proveedores en desarrollo, meas all'a de
 las fronteras nacionales, es mas complejo. En un principio, las em-
 presas internacionales elegian el modo de coordinacion -mas conocido
 pero cada vez mas resentido- mediante la integracion vertical. Pero
 en la medida en que los paises en vias de desarrollo aumentaron su
 propio poder politico y economico, precipitaron el uso meas amplio
 de los metodos de coordinaci6n por contrato, tales como licencias, con-
 tratos administrativos, franquicia y contratos de produccion. 7 (sub-
 rayado nuestro).

 El hecho de que tales aseveraciones son engafnosas se advertira mas
 adelante, pero el asunto tambien se analiza en la nota a pie de pagina. 8

 Una visson "mas completa de la empresa agricola

 "Empresa agricola" es un nombre impropio, y debe preguntarse si los

 economistas estudiosos de la empresa agricola entienden bien la natura-
 leza y las implicaciones de ese tipo de empresa. La modernizacion de la
 agricultura subdesarrollada se caracteriza por la toma del mando y el
 control sobre las diversas actividades agricolas en los sectores de consu-
 mo agricola "modernizados" especlficos -negocios de alimentos en par-
 ticular o negocios que han surgido de otras actividades-, en los que el
 sistema de contratos de produccion puede ser s6lo uno de los elementos.
 En el sentido mas amplio, las empresas logran el control, mediante
 transferencias combinadas en gran escala de capital y tecnologia a la
 agricultura y a las industrias o servicios relacionados con ella. En tal
 proceso, los productores, capitalistas e intermediarios locales son "asal-
 tados" y controlados en la produccion y el mercado de articulos de con-
 sumo y en todos los servicios correspondientes, al igual que en la obten-
 cion de inversion. Las diversas empresas transnacionales trabajan hacia
 un solo objetivo: lograr que las sociedades agricolas subdesarrolladas
 dependan de los paises industrializados y de sus empresas transnaciona-
 les, y ejercer control monopolizador sobre el hombre y el producto. 9 Por
 lo tanto, es ingenuo sostener, como lo hace un economista del Harvard
 Business School, que

 Las empresas internacionales, extranjeras por definicion, tienen mas
 probabilidades de ser innovadoras. La educacion de su administra-
 cion (sic) esta en el mismo nivel que la de los paises altamente
 desarrollados, y su acceso a recursos financieros corporativos puede
 resultar en tasas de interes mas bajas. Mediante Ia investigacion cor-
 porativa generan innovaciones, y mediante contactos en todo el mundo
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 las difunden. Un estudio reciente de corporaciones transnacionales
 revela que el flujo de tecnologia es casi exclusivamente unidireccional:
 de los paises industrializados a aque'llos que estan en vias de desarro-
 lo. '0

 Esta explicacion oculta tanto la razon como el objetivo de las acciones
 de las empresas transnacionales. Es evidente que la empresa agricola es
 mas que la simple difusi6on de innovaciones. Las transferencias de capital
 y tecnologia se precipitan, por una parte, porque el capital industrial
 busca nuevas salidas de inversion en los paises subdesarrollados y encuen-
 tra oportunidades muy redituables en su agricultura. Por otra parte, los
 paises subdesarrollados buscan aquel capital (o se les impone), porque
 con su estructura agraria pasada de moda son incapaces de satisfacer las
 necesidades de la alimentacion local, y se les hace creer que la moderni-
 zacion de estilo capitalista los sacara del circulo vicioso de baja produc-
 cion e importacion de alimento, y porque los capitalistas subdesarrollados
 que contribuyen con las inversiones del extranjero en general participan
 de las recompensas que ofrecen las nuevas actividades cornerciales. La
 mayor repatriacion de ganancias sobre inversiones en el extranjero re-
 quiere el m'aximo control sobre las empresas comerciales en el extranjero.

 Sin embargo, el objetivo de las transferencias de capital v tecnologia
 es tanto economico como politico. Tratare primero los aspectos economi-
 cos y me referire en breve a las implicaciones politicas al final de este
 estudio.

 El libro antes mencionado, Agribusiness in Latin America, es una
 coleccion de estudios de casos particulares de los paises centroamericanos,
 tambien conocidos como "banana republics", porque pocas decisiones se
 toman alli sin la aprobacion previa de los hombres de negocios de los
 Estados Unidos. Este libro explica en parte lo que significa la empresa
 agricola en un sentido mas amplio. Presentare el resumen de uno de los
 estudios particulares; otros se presentan en el Cuadro 1.

 Pollitos S.A. (Chicks Inc.). ]Rsta es una empresa de cria de pollos
 en el pais centroamericano de "Taragua"; 11 su propietario es un tal
 Alvarez, quien "empezo el negocio de cria de pollos poco despue's de
 su graduacion de la University of Florida, donde obtuvo la maestria
 en avicultura (Poultry Science)". Su primer problema fue que "no
 'enia capital para empezar el negocio". Conseguiria un pr'stamo ban-
 cario de $ 3000 (presumiblemente dolares) y "un exportador de Flo-
 rida me vendio 3000 pollos ponederos que costaban $0.42 cada uno,
 con seis meses para pagarlos. Tambien compre alimento para los pollos
 durante los primeros seis meses porque el proveedor me lo vendio a
 cr&dito... El proveedor dijo que seria imposible que yo produjera
 alimento para pollos de la misma calidad que la de su gran companiia
 internacional a $3 por quintal. Pero sl lo logre. 12. ., La oficina de
 Florida me vendio los pollos con los que empece mi granja de huevos.
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 Despues de varias discusiones con estos exportadores, formamos un
 netgocio de incubacion a partes iguales en Taragua. Mis nuevos socios
 no se interesaban en invertir en la granja, sino s6lo en la incubadora,
 por lo que conserve mi granja y vendia los huevos a la incubadora. 13
 Imnportamos equipo de incubacion por el valor de $20,000 que tenia
 una capacidad de empollar 200,000 huevos fertiles al mes". La em-
 presa crecio. "En 1968 hubo un gran surgimiento de empresas incu-
 badoras en los paises vecinos..." "El resultado de todo esto fue que
 todo el mtndo corria de un lado al otro casi regalando sus pollos;
 vendian a cr6dito como locos..." "En 1969, el otro gran productor
 de huevo en Taragua instalo su propia incubadora"... "En 1969 hubo
 un exceso de huevo en el mercado de Taragua, que resulto en que se
 desplomaron los precios... Debido a la dificultad de la situacion, mis
 socios estadounidenses decidieron vender sus acciones del negocio de
 incubacion; yo accedi a comprarlas." Al buscar ventas, Alvarez en-
 contro que "de los 30 granjeros a quien visite... 27 de ellos sencilla-
 mente no tenian el dinero para comprar los pollos. Estaban en quie-
 bra." Pero ahora esta pensando en comprar otro molino de grano mas
 grande "y eso representaria otra inversion considerable". 14

 CUADRO 1

 I TiPo de Nombre de
 Pals negocio lcompais | Ccmentarios

 Costa- f Procesa- Avicola SA Gonzalez es ingeniero de profe-
 dura * miento I (Poultry sion. Comenzo su negocio como

 avicola Inc.) un pasatiempo. Ahora compra
 cada viernes 7500 pollas a una compania de los Estados Unidos que "pa-
 rece esforzarse especialmente para proveer a Avicola con pollos de calidad.
 32 mujeres se encargan de matarlos; sus salarios equivalen a 81?2 centavos
 (US) "por pollo matado y preparado". Cuando se matan muchos pollos,
 se necesitan dos turnos de trabajo. "Era posible pero dificil conseguir
 mas mujeres para el segundo turno. Por esta razon pensamos que era
 conveniente instalar un matadero mnoderno donde se pudiera mecanizar el
 proceso." Los supermercados representaban el 20%7 de las ventas de
 Avicola. Por consiguiente, Gonzalez visito la Poultry Equipment Inc.,
 una compania en la Florida que producia el equipo para el procesamiento
 Inecanizado de pollos. Durante su visita el gerente de ventas le mostro a
 Gonzalez el funcionamiento de un sistema de matanza con una capacidad
 de procesamiento de 600 pollos por hora. Gonzalez se asombro de la
 eficiencia de tal sistema y penso que esto significaria un adelanto para
 su compania. El sistema debia introducirse con la subsiguiente division
 del trabajo y alguin aumento de empleados. El equipo de matanza, que
 incluia una camara de refrigeracion, costo alrededor de US $122,000 (pre-
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 cio especial por promocion de nuevo modelo). El equipo tenia la ventaja
 de que podia ser facilmente aumnentado. Con la inversion de s6lo US
 $24,000 podia contseguirse todo el equipo necesario para aumentar la capa-
 cidad a 1200 pollos por hora, y solo necesitarian 12 empleados mas. El
 estudio de este caso concluye alli, dejando al lector con la duda de si el
 equipo en realidad se compro o no. Dado que el Banco de Desarrollo de
 Costadura habia ofrecido un prestamo, puede suponerse que el trato se
 llevo a cabo.

 Sandurais* Planta em- I Empaca I Companiia que expota carne de
 I pacadora I res, en especial a los Estados

 Unidos. Empaca vende su carne a diez importadores mayoristas de los
 EU. quienes, a su vez, venden al mayoreo y al menudeo.

 Tturbia* Planta em- I Carnes S.A. Juan Pasos, que se graduo re-
 1pacadora I (Meats Inc.) Icientemente de la Escuela Cen-
 1de carne I Itroamericana de Administracion,

 es el gerente general. La empresa exporta carne fresca y congelada a los
 Estados Unidos y a Puerto Rico. Esta planeando instalar un sistema
 de alimento para 10,000 cabezas de ganado. La inversion calculada por un
 grupo de consultores ganaderos argentinos y por el Banco Nacional Agri-
 cola es de US $160,000. Maquinaria y equipo para molino de grano:
 US $400,000. El estudio de este caso concluye sin precisar si los planes
 se llevaron a cabo.

 Turbia * Planta em- Igosa Planta empacadora de carne mas
 Ipacadora 1 1moderna de la regio6n y una de

 1de carne I las mejor diseiladas del mundo
 entero; existe desde 1971. Los almacenes refrigerados para carne sin
 hueso tienen capacidad para 700,000 lbs. Costo total: US $1.4 millones.
 Exporta en especial a los Estados Unidos, pero tiene problemas de cuota
 de importacion. Oferta de Israel para comprar "cuartos delanteros" y
 otros articulos empacados en bolsas de polietileno. El resultado de los
 planes no est'a especificado.

 Nicaragua I Produccion I - Promocion del Banco Nacional
 de arroz I ide Nicaragtua para la procduc-

 cion de consumo nacional de arroz. Durante los primeros a-nos de la
 decada de 1960, un pequefio grupo de granjeros comenzo a sembrar arroz

 * Nombres de paises ficticios en el libro.
 FUENTE: Austin, op. cit.
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 con tecnicas modernas de irrigacion y mecanizaci 6n. Las nuevas granjas
 se enfrentaron con varias dificultades al adaptar la tecnologia de la pro-
 duccion de arroz en los Estados Unidos, pero despu's el Banco se col-
 vencio de que este tipo de plantacion de arroz podrla realizarse con exito.
 Se plane6 aumentar con mucho el area de produccion de arroz irrigada
 y mecanizada. El Ministerio de Agricultura, con la ayuda de la Louisiana
 State University, planeo instalar un centro experimental de arroz en 1967,
 utilizando entre otras variedades las del IRRI (Filipinas, Rockefeller-
 Ford Foundation). La inversion considerada para el primer a-no incluye
 2 tractores, 2 gradas, pala mecanica reversible, niveladora, segadora, re-
 molque, que sumaban US $76,000; para el segundo afio: tractor, nive-
 ladora, segadora, por un total de US $51,000 (las dos cantidades incluyen
 tambien el equipo de irrigacion). Otras inversiones incluyen fertilizantes,
 insecticidas, herbicidas, etcetera.

 Aunque este caso y los otros que se resumen en el Cuadro 1 deben
 demostrar los milagros que la empresa agricola apila sobre la agricultura
 subdesarrollada, sin darse cuenta presentan una causa para alarmarse. Si
 los casos son tipicos, 1) Los empresarios agricolas locales han sido entre-
 nados en los Estados Unidos, o se basan en valores norteamericanos en
 lo que se refiere a la manera de manejar los negocios y al uso de recursos.
 2) Las inversiones provienen de los Estados Unidos o de otro pais indus-
 trializado y son considerables. Una vez que una actividad empresarial ha
 comenzado con exito, aumenta la presion para que extienda su rendi-
 miento de tal manera que se realizan gastos grandes en forma caotica.
 Esto Ileva a una "conducta erratica" en el mercado local, en terminos
 de exceso de produccion y desplome de precios, especialmente si la em-
 presa extranjera se orienta hacia la exportacion y depende de la demanda
 del mercado exterior. 3) Si se transfiere el capital, un inversionista
 extranjero puede retirarse y dejar que las consecuencias del mercado erra-
 tico sean sobrellevadas por el empresario local. Esto indica que la con-
 ducta erriatica del mercado en la agricultura subdesarrollada tiene relati-
 vamente poca importancia para los proveedores de tecnologia y capital
 extranjeros: para la primera, porque ya se les ha pagado la tecnologia,
 y porque no hay ningun riesgo, ya que los fondos para ello se originan
 en agencias de prestamo locales; para el segundo, porque pueden retirarse
 cuando las condiciones de mercado son desfavorables. La empresa agri-
 cola es un buen negocio aunque localmente el asunto no este tan bien.
 4) El proveedor extranjero de tecnologia y capital es movil, mientras
 que el empresario local est'a inmovilizado. 5) Las presiones hacia la
 automatizacion estan presentes constantemente, y la creacion de empleos
 tiene aun menos importancia para los capitalistas e innovadores extran-
 jeros que si invirtieran "en casa" en lugar de en las economias subdes-
 arrolladas con exceso de mano de obra. La creacion de empleos de trans-
 ferencias de capital y tecnologia es menos importante que la repatriacion
 de las ganancias. Asi, la afirmacion citada anteriormente acerca de que
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 la empresa agri cola intenta unir las necesidades del pais en vias de des-
 arrollo con los intereses de la empresa 15 es "inoperante" en la medida en
 que equipara las necesidades del capitalista particular y las del pais
 en vias de desarrollo.

 Transferencias de capital v rnovilizacion de recursos locales

 La modernizaci6n de la agricultura subdesarrollada implica la transfe-
 rencia del capital extranjero a la agricultura y a las industrias y servicios
 relacionados con ella. Los capitalistas ;son las corporaciones transnacio-
 nales, bancos transnacionales o agencias de prestamo internacionales, y
 otros. Las corporaciones transnacionales pueden ser empresas muy gran-
 des -por ejemplo, una empresa gigante de conservas de alimnentos con
 ventas globales en muchos palses de distintos continentes, que obtenga
 hasta varios billones de dMlares al a-no, a traves de subsidiarias, empresas
 conjuntas o empresas que operen bajo acuerdos de licencias- o empresas
 rnedianas que operen solo en algunos paises con ventas que no excedan
 de varios cientos de millones de dolares. La mayor parte de los estudios se
 han ocupado uinicamente del primer tipo de empresa. Las transnacionales
 medianas en general estan ligadas a las empresas gigantes.

 Las transferencias de capital se dan dentro de la misma agricultura y
 tienen como resultado el control de la tierra. El control es directo si el
 capital se invierte en tierra cultivable: por medio de la compra o por
 concesiones sobre un area agricola, ya sea con fines de agricultura u otros.
 Tales transferencias de capital tradicionalmente se habian llevado a cabo
 en los sectores de cultivo; sin embargo, ahora se dan en una escala in-
 mensa, por ejemplo en empresas ganaderas o en el sector de productos
 alimenticios de primera necesidad, y pueden obtener hasta varios cientos
 de millones de dolares al a-no. 16 El control es indirecto, pero no por ello
 es menos efectivo, cuando se renta la tierra o cuando se opera por contrato
 mediante el sistema de contratos de produccion. En este caso, el capital
 extranjero se transfiere a traves de arriendos o credito. Un caso tnenos
 definido es aquel en que una agencia internacional de prestamo o alguna
 fundacion "filantropica" presta el capital para proyectos de desarrollo.
 No puede negarse que esto da a las agencias un control remoto mediante
 el control sobre la ejecucion y realizacion del proyecto. Todas estas trans-
 ferencias forman parte, mas o menos, de la naturaleza de las inversiones
 fijas.

 Una vez que el capital extranjero ha sido invertido en la agricultura,
 hay casi el 100% de probabilidades de que lo seguiran las transferencias
 a las industrias agricolas y todo tipo de servicios correspondientes. Tales
 transferencias sobrepasan a las primeras por un amplio margen. Las
 inversiones requeridas en general estar'an al dia, seran costosas y sobre-
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 pasaran las necesidades (es decir, con gran capacidad desperdiciada); el
 funcionamiento del sistema capitalista requiere una cantidad ins6lita (des-
 de el punto de vista social) de servicios innecesarios (por ejemplo, publi-
 cidad, servicios legales, etcetera). Estas inversiones son necesarias para
 controlar no solo la produccion sino tambien la distribucion. Son meca-
 nismos necesarios para repatriar las ganancias, de manera franca o disi-
 mulada, al centro de operaciones de las empresas transnacionales. Las
 trasferencias del capital a industrias y servicios relacionados con la agri-
 cultura permiten que las corporaciones transnacionales obtengan una me-
 dida de control mas completa sobre todas las acti7tdades agricolas a todos
 los niveles. Puede suponerse que el capital que se transfiere a la agri-
 cultura y a las industrias y servicios correspondientes proviene en general
 de la misma fuente o de fuentes estrechamente ligadas.

 Los inversionistas extranjeros tambien transfieren capital de operacion.

 La cantidad total de capital de operacion extranjero -para mantener la
 producci6n agricola, el procesamiento, los intermediarios y la distribu-
 cion- en general es rnucho mayor que el capital fijo, dependiendo de la

 mercancia. Por ejemplo, el capital de operacion para mantener una indus-
 tria de fruta o verdura con mucha mano de obra puede exceder el capital
 fijo en una cantidad considerablemente mayor que en el caso de una
 empresa ganadera. Mientras que la inversion fija es un requisito para el
 control del sistema de consumo en su totalidad, el capital de operacion
 es un requisito para el control de los procesos productivos. Esto se ad-
 vierte mas claramente en el caso del sistema de contrato de produccion.
 El credito y otras inversiones proporcionados por una planta procesadora
 o por un concesionario es el mecanismo por el cual este mnanipula el tra-
 bajo y la actuacio6n de los sembradores tan rigurosamente como en la
 agricultura tradicional un hacendado o administrador controlaba a los
 arrendatarios, medieros o peones por medio de anticipos en efectivo o
 tiendas de raya. Lo mismo sucede respecto del capital de operacion pro-
 porcionado por los capitalistas extranjeros a plantas procesadoras o a
 concesionarios.

 Citamos anteriormente a un autor que afirma que el sistema de con-
 trato de produccio'n "conserva la autonomia del agricultor" en las socie-
 dades agrfcolas subdesarrolladas. Para comprender por que esta es una
 mala interpretacion, es necesario conocer la naturaleza de los contratos
 que se ofrece a los agricultores. Puede haber cierta variacion en los ter-
 minos de los contratos, segiun el tipo de mercancia de que se trate -un
 criterio importante para esto es la corruptibilidad del articulo- y enr
 relacion con la cantidad de tierra incluida en el contrato para cada agri-
 cultor. Pero en casi todos los casos, los contratos son unilaterales respecto
 de la habilidad del procesador/comprador para violar los terminos a su vo-
 luntad. Un contrato unilateral es un contrato en el que la mayor parte (o
 todas) de las obligaciones corresponden a los agricultores y muy pocas
 (o ninguna) a los procesadores/compradores; esta redactado de manera
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 incompleta o vaga. Un caso tipico puede ser el de un contrato en que el
 agricultor esta obligado a enviar su produccion bajo condiciones deter-
 minadas despue's unilateralmente por el comprador, y en el que la obliga-
 cion por parte del procesador/comprador de aceptar la produccion segun
 terrninos predeterminados no existe. 17 Esto resulta en que el procesador/
 comprador puede aceptar o rechazar la produccion del agricultor a volun-
 tad, o bien imponer penas en terminos de precio o de descuentos segin
 calidad. Y esto se debe, a su vez, a la falta de asociaciones de agricultores,
 cuya organizacion las plantas procesadoras (sistematicamente intentan evi-
 car; a la falta de un apoyo adecuado por parte del gobierno local para
 los agricultores, en especial los mas pequenos; y a la falta de habilidad
 de los agricultores para controlar el peso, la calidad y los precios. Cuando
 una planta procesadora le extiende credito a un agricultor, puede durar
 el miismo tiempo que el contrato hiasta que el prestamo haya sido pagado
 o casi completamente pagado. Una vez que esta seguro del pago, el
 comprador se siente libre de la obligacion de aceptar mas produccion bajo
 condiciones "acordadas" y tratara de conseguir la produccion al precio mas
 bajo posible, mediante todo tipo de "trucos". La pena impuesta al pro-
 ductor varia en intensidad de acuerdo con las condiciones del mercado.
 Si hay exceso de un articulo, el comprador pued,e rechazar la produccion
 en su totalidad, o puede ponerle una pena al agricultor au'n antes de que
 haya terminado de pagar su prestamo.

 Una cuesti6on muy importante es en que medida la modernizacion de
 agriculturas subdesarrolladas, iniciada por las transferencias de capital
 extranjero fijo y de operacion, engendra la movilizaci6n del capital local
 para el apoyo y el impulso de nuevas empresas. Es un hecho conocido
 que el capital extranjero moviliza el capital local para minimizar sus
 propias inversiones y Ilevar al maximo el nuimero de empresas comerciales
 en el extranjero. Pero la movilizacion de los recursos locales no da como
 resultado la transferencia del control y de las decisiones a los capitalistas
 locales. Por lo tanto, es pertinente preguntarse si la movilizaci6n de los
 recursos locales se da bajo condiciones parecidas y en Ia misma medida
 en distintos sistemas de consumo o, dentro de un mismo sistema, en sus
 distintas fases. Quiero adelantar la hipotesis de que bajo ciertas condi-
 ciones, los capitalistas extranjeros prefieren atraer el minimo posible de
 capital local para mantener el mayor control posible.

 Comenzare con un ejemplo que quiz'a no sea excepcional.
 En la industria mexicana de la fresa -la industria exportadora de

 fruta mas grande de Mexico- tanto el capital fijo como el de operacion
 es proporcionado en su mayor parte por capitalistas de los Estados Uni-
 dos. 18 El capital fijo se da, por ejemplo, en inversiones en las plantas
 procesadoras (frigorlficas). El credito de produccion que se otorga a los
 productores de fresa se canaliza a traves de corredores/capitalistas/indus-
 triales de los Estados Unidos, propietarios o accionistas de las plantas
 frigorificas, que utilizan sus propios recursos proporcionados por las
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 bancos norteamericanos. 19 El capital de operacion es proporcionado a
 las plantas frigorificas de la misma manera, independientemente de quien

 sea el propietario. El cr6dito de produccion liga a los agricultores con los
 procesadores; el capital de operacion para las plantas frigorificas cumple
 una funcion similar frente a los corredores. Al principio, los fondos se

 originaban casi exclusivamente en corredores/industriales de los Estados
 Unidos. Esto se debia a que los bancos mexicanos se cuidaban, de una
 siembra de lujo con muchos riesgos que dependia completamente del
 mercado norteamericano (el 98 o 99% de la exportacion se dirigia a los
 Estados Unidos y Canada, mientras el resto se consumia localmente o se
 desperdiciaba). 20 Q tambien se debia a que los capitalistas de los Estados
 Unidos sistematicamente trataban de evitar que los prestamistas locales
 entraran en el negocio. Sospecho que este uiltimo fue el factor tnas im-
 portante. Permlitia que 'los capitalistas norteamericanos controlaran por
 completo la produccion y la distribuci6n, incluyendo la exportaci6n y la
 repatriacion de las ganancias. Mas adelante, el capital local se incorpo-
 raba cuando se veia que la industria era redituable, pero en especial como
 inversiones de capital fijo. 21 A pesar de que la industria de la fresa ha
 funcionado durante casi quince afios, el capital de operacion aun proviene
 principalmente de fuenites norteamericanas, tanto para agricultores corno
 para plantas frigorificas, y aun para las plantas cuyos propietarios son
 mexicanos ya que todas dependen de corredores y del mercado de los
 Estados Unidos. 22 En 1974, la Federacion Nacional de Agricultores de

 Fruta y Verdura se quejo de que

 alrededor de 15 empresas distribuidoras [corredores de los Estados
 Unidos] administran la mayor parte de la produccion de jitomate,
 fresa, melones y otras verduras

 y pidieron que los organismos de cr6dito mexicanos intervinieran con
 mas fuerza para

 poner un alto a la dependencia economica que es el resultado del cre-
 dito norteamericano. 23

 Morrissy, el autor ya citado de Agricultural Modernization Through
 Production Contracting, confirma que en Mexico

 En la actualidad, muy poco de este dinero [cr&dito de bancos mexicanos
 otorgado a la agricultura] puede llegar al cultivo de fruta y verdura,
 en especial para el mercado de productos frescos, porque los banque-
 ros lo consideran demasiado riesgoso. Tambien hay dinero del gobierno
 canalizado en la agricultura, pero hay pocos prestamos para quienes
 cultivan verduras procesables. Los agricultores para el mercado de
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 verdura fresca consiguen la mayor parte de sus fondos como adelantos
 por parte de sus distribuidores en los Estados Unidos, y los agricul-
 tores para procesamiento consiguen adelantos de los procesadores con
 quienes tienen un contrato...24

 Para comprender por que los capitalistas de los Estados Unidos siguen
 utilizando sus propios recursos en lugar de los locales, es necesario recor-
 dar que la transferencia de capital y tecnologia son mnecanismos impor-
 tantes para establecer y perpetuar la dependencia de la agricultura sub-
 desarrollada de los paises industrializados y sus corporaciones transna-
 cionales. Pero no son los 'unicos. Los capitalistas norteamericanos tam-
 bien controlan los canales de distribucion (incluyendo la exportacion),
 tienen el acceso casi exclusivo a la informacion de mercado, y tienen
 relaciones comerciales muy estrechas y estables (a veces incluso persona-
 les) con el mercado en los Estados Unidos y otros paises. En conjunto,
 estos monopolios forman grandes obstaculos para que los capitalistas lo-
 cales entren en la industria en igualdad de circunstancias, o incluso en
 cualesquiera condiciones en tratos con los capitalistas norteamericanos.
 Debe suponerse, por lo tanto, que los inversionistas norteamericanos
 utilizan la menor cantidad posible de su propio capital o lo reponen gra-
 dualmente con los recursos locales, cuando est'a de acuerdo con el ejer-
 cicio del mayor control posible sobre alguna o todas las fases de sus
 actividades en el extranjero y la m'axima repatriacion de ganancias, dado
 que la gama de posibilidades disponibles de ejercer el control es muy
 amplia. Mas bien utilizan su propio capital y no el local si esto ofrece
 la mejor garantia de establecer y mantener el mayor control, y disminu-
 yen tal esfuerzo solo cuando el conjunto de los medios a su disposicion
 es suficiente para que la entrada del capital local no sea un peligro para el
 control total.

 En el caso de la industria mexicana de la fresa, hay ciertas peculia-
 ridades que hacen parecer conveniente que los capitalistas norteameri-
 canos sigan utilizando su propio capital. Al contrario de muchos otros
 paises subdesarrollados, Mexico ditspone de suficiente capital para orga-
 nizar su propia industria de la fresa, si lo quisiera, y para exportar el
 producto a otros mercados independientemente de los corredores de los
 Estados Unidos. No cabe duda de que tal posibilidad motiva a los capi-
 talistas norteamericanos para que eviten la entrada de recursos mexica-
 nos. 25 Lo mismo podria decirse respecto de otros sistemas de consumo
 de otras frutas y verduras que estan ahora en manos de los norteameri-
 canos. Asi, el "mayor control posible" sobre una empresa comercial en
 el extranjero incluye la necesidad de eliminar las empresas nacionales
 que sean posible competencia, y si es necesario mediante el empleo con-
 tinuo de capital extranjero, a pesar de la gran variedad de mecanismos
 que pueden asegurar a los inversionistas extranjeros su dominio sobre
 la produccion y la distribucion en un determinado sistema de consumo.

 16



 1016 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Los limites de la transferencia de tecnologia

 Es evidente en lais citas anteriores sobre los estudios de la empresa
 agricola, y en otras que presentare mas adelante, que las empresas trans-
 nacionales que se ocupan de negocios alimenticios o agricolas son capaces
 de transferir la mejor tecnologia a las agriculturas subdesarrolladas. Una
 cuestion de gran importancia es la siguiente: dado que la empresa agri-
 cola tiene acces-o a la mejor y mas moderna tecnologia, cuanta transfiere?
 e Toda o solo una parte? Si es una parte, j por que y para que? Bajo las
 relaciones de dependencia que existen entre los paises subdesarrollados y
 los industrializados con sus transnacionales, es inconcebible que pueda
 lograrse la modernizaci6n de la agricultura sin la transferencia de tec-
 nologia de estos a aquellos. Cuanto mas intensivo sea el programa de
 modernizacion, mas amplias y variadas seran las transferencias.

 Al igual que las transferencias die capital, las transferencias de tecno-
 logia se dan en todos los niveles: en la agricultura y en las industrias y
 servicios relacionados con la agricultura. Pero parece ser que no existe
 una unica transferencia de tecnologia. El uso de una tecnologia extran-
 jera atrae -por su propia lIgica- la transferencia de otras tecnologias.
 Es por esta razon que he hablado, en ocasiones anteriores, del paquete
 tecnol6gico en serie exigido por la modernizacion de la agricultura sub-
 desarrollada al estilo capitalista. 26 De tal manera, una industria moder-
 nizada se hace dependiente de la tecnologia extranjera en todas sus fases. 27
 Incluso puede afirmarse que las transferencias de capital y de tecnologia
 estan intimamente relacionadas. Por ello, es posible hablar de un paquete
 de capital y tecnologkz en serie como caracteristica de la tmodernizacion de
 agriculturas subdesarrolladas, guiadas por inversionistas extranjeros. Es
 precisamente el asalto combinado de capital y tecnologia lo que compone
 el control de los paises industrializados a traves de isus corporaciones
 transnacionales y de otros organismos que fortalecen la infra y la super-
 estructura de las actividades de las tranisnacionales para que sean tan efec-
 tivas y difundidas. La conclusion parece ser que los sectores agricolas
 moderniizados de los paises -subdesarrollados no son sino extensiones
 (aunque sean extensiones sui generis) de la agricultura de los paises
 industrializados, que son enclaves modernos no muy distintos de las plan-
 taciones tradicionales, pero en un nivel mucho mas complejo y elaborado.

 i Que tecnologia transfieren en realidad las corporaciones transnaciona-
 les de su costal de tecnicas actualizadas e innovaciones? Es probable
 que no se pueda proporcionar una uinica respuesta. :sta puede diferir
 a) segutn el articulo de consumo, b) si se trata de la agricultura en si o
 de las industrias y los servicios relacionados con ella, c) si se trata de
 agriculturas que apenas empiezan a modernizarse o de las que ya estan
 dominadas por inversionistas extranjeros, d) seguin el tipo de mercados
 correspondientes (nacional vs. exportacion), etcetera. Pero es posible en-
 contrar ciertas proposiciones generales.
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 Examinaremos otra vez los argumentos de los apostoles de la empresa
 agricola y limitaremos el analisis a la integracion vertical mediante con-
 tratos de produccio.n, que es un mecanismo de primera clase para difun-
 dir innovaciones por parte de empresas agricolas internacionales a los
 productores e intermediarios subdesarrollados. Se harfa hincapie' una vez
 mas, en el sector de fruta y verdura, aunque puede decirse como hip6tesis
 que las condiciones en otros sistemas de consumo -ganaderlia, tabaco,
 arroz, etcetera- no son muy diferentes. j Reflejan la realidad esos argu-
 mentos ?

 Antes de examinar sus argumentos, debo aclarar que no me refiero
 aqui a la discusion esteril sobre la tecnologia compleja frente a la inter-
 media. No hay transferencia de la tecnologia intermedia en el sentido
 de teenologia adaptada a las condiciones idel subdesarrollo ("sencilla",
 "que ahorre menos mano de obra", "facil de componer", "pequefna",
 "menos costosa" o como se pueda definir). Bajo las condiciones actuales,
 las transferencias de tecnologia a la agricultura subdesarrollada se llevan
 a cabo precisamente en (sectores destinados y adaptados para la acepta-
 cion y el uso de todo!s los tipos de tecnicas y equipo mas mnoderno y com-
 plejo; si no, no se llevan a cabo. Las transferencias son dirigidas por
 la meta de ganancias de las empresas productoras o distribuidoras. La
 modernizacion se da en especial en el sector de grandes terratenientes
 que resulte apropiado para todas las transferencias, en, terminos del ta-
 mafio de la empresa, la calidad de la tierra, el acceso al agua, el acceso
 monopolizado de capital (credito), beneficio en lo que se refir a subsidios
 putblicos o semipu'blicos y la habilidad para conseguir mano de obra.
 Cuando se trata de pequenas granjas, como en el sistema de contratos de
 produccion, la cuestion no est'a entre tecnologia avanzada o intermedia,
 sino en la funcion de la tecnologia como mecanismo para eliminar a los
 pequefios productores, ya que los obliga a adaptarse, como grupo, a la
 nueva tecnologia. En otras palabras, se trata de lo siguiente: la trans-
 ferencia de tecIiologla discriminada entre los productores; los innovadores
 no discriminan entre niveles de complejidad de la tecnologia, aunque
 deciden si transfieren tecnicas buenas o malas o una gama parcial o total
 de posibilidades tecnicas.

 El libro revelador de Morrissy, ya citado, 28 que se refiere en especial
 a Mexico y Centroamerica aunque se podria aplicar con la misma vali-
 dez a otros paises subdesarrollados, trata el asunto de las funciones de las
 empresas agricolas internacionales respecto de la transferencia de gastos
 y de tecnologia. 29 SU marco de referencia es la accion de las plantas
 procesadoras.

 Comienza con el analisis de la tecnologia centrada en el capital frente
 a la centrada en la mano de obra en las plantas procesadoras de alimentos
 que, como se sabe, estan menos centradas en el capital que otras plantas
 manufactureras; luego intenta justificar la necesidad de tales plantas para
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 remplazar Ia tecnologia con mano de obra, sobre bases economicas o no
 economicas:

 En la medida en que se impulsa a la industria de alimentos procesados
 para crear empleos, surge la paradoja de si usar o no la tecnologia que
 ahorra mano de obra. Aunque estan disponibles, los metodos centrados
 en mano de obra pueden sacrificar la calidad por la economia. En
 primer lugar, la precaucion por razones de higiene requiere el menor
 contacto directo posible con el producto... Finalmente, las tecnicas
 de trabajo manual no permiten una calidad uniforme de produccion;
 las maquinas no pueden tomar decisiones de manera espontanea, pero
 su producci4on es constantemente uniforme. Un estudio de las Naciones
 Unidas recomienda:

 "...Las operaciones de procesamiento de alimentos centradas en
 mano de obra son decididamente rmas caras que las operaciones alta-
 mente mecanizadas. En las que est'at centradas en mano de obra, la
 calidad y la higiene del producto sufren..." A la vez que lks plantas
 procesadoras, que prefieren la tecnologia que ahorra mano de obra,
 crean menos empleos [esto presumiblemente quiere decir: empleos de
 manufactura en las planitas procesadoras], evitan los riesgos de dainos
 a la reputaci4n de la compaiiia o del pais. Tambien estimulan empleos
 en el trabajo agricola o en los canales del mercado.
 Lo que a veces pasan por alto quienes proponen las tecnolog"as centra-
 das en la mano de obra es que ni los granjeros en lo individual ni los
 paises en conjunto quieren cosechar las ganancias de una ventaja rela-
 fiva y dudosa que se especializa en mano de obra no capacitada [sic].
 Mexico, el pais mas desarrollado mencionado en este estudio, tiene
 muchas disparidades en la productividad de su mano de obra agrico-
 la... A Mexico le gustaria cerrar esa brecha, presumiblemente al
 aumentar la productividad de los peque-nos productores y no al nivelar
 en menos la productividad de los grandes agricultores. 31

 El autor explica despue's la funci6n de las plantas procesadoras en la
 transmision de "la implementaci6n innovadora de teenologla agricola a
 los agricultores":

 Lo explicito de las especificaciones en los contratos hace que los conn-
 tratos de produccion sean un catalizador para las innovaciones. Los
 componentes de la tecnologia de horticultura especificados en los con-
 tratos de produccion son semillas, fertilizantes, pesticidas y herbici-
 das. 32

 Por lo general estos deben ser importados. Pero

 Cuando un agricultor firma un contrato de produccio'n, tiene un aliado
 en sus esfuerzos por utilizar la mejor tecnologza agricola. Al contrario
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 del agricultor sin contrato, el que si lo tiene puede esperar ayuda del
 procesador para cumplir los terminos del contrato. El procesador,
 debido a su interes en el exito de sus agricultores, al igual que las
 economias de escala [sic] que tienen lo's mismos problemas en su trato
 con muchos agricultores, tiene mas influencia en lo que se refiere a la
 proveniencia de los elementos necesarios que ninguin agricultor inde-
 pendiente por si solo...

 Los procesadores utilizan las economias de escala en el empleo de
 trabajadores de campo a traves de quienes cierran el circulo de infor-
 macion para mantener el control... Los esfuerzos de los trabajadores
 de campo para conseguir la inforrncion benefician tanto al procesador
 como al agricultor, ya que le facilita al uiltimo el acceso a tecnicas
 innovadoras que pueden aumentar el rendimiento y mejorar la cali-
 ,dad. 38

 Los grandes procesadores, y en especial los internacionales, tienen la
 mejor oportunidad de cumplir una funcion uitil:

 Los procesadores internacionales tienden a crecer, a usar el sistema de
 contratos y a transmitir tecnologia innovadora mas que los procesa-
 dores locales... Todas las empresas internacionales [estudiadas] uti-
 lizaban los contratos de produccion para coordinar la materia prima
 que procesaban, al igual que los mayores competidores locales. 34

 Continu'a diciendo que:

 El impacto de las empresas internacionales sobre la tecnologia de los
 agricultores es mayor que el de las empresas locales... Tanto las fa-
 bricas de conservas como los frigorificos internacionales utilizan los
 contratos como un metodo detallado de inducir a los agricultores a
 que empleen las tecnicas agrtcolas que consideren mejores.
 Entre las empresas frigorificas, las internacionales designaron o pro-
 porcionaron los cinco requisitos, mientras que las locales especificaron
 o proporcionaron solo 3.3 de ellos. . .35 Las empresas frigorificas espe-
 cifican o proporcionan un promedio de 4.2 requisitos en comparacion
 con el promedio de 3.3 requisitos especificados por las empresas de
 conservas.. 36

 Las empresas agricolas internacionales tienden a contratar agricultores a
 gran escala, y vale la pena repetir los argumentos del autor:

 ... surge la cuestion de cu6anta tecnologia se transfiere a los agricul-
 tores de pequefna escala. Dado que los procesadores necesitan un gran
 volumen de articulos de consumo de alta calidad y uniforne, prefie-
 ren hacer contratos con los agricultores que quieran y puedan utilizar
 grandes extensiones de tierra para los contratos de produccion. Cuan-
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 to mayor sea el area bajo contrato, mayor la eficiencia administrativa
 para los procesadores. Sin embargo, las fincas mas grandes en general
 tienen una administracio6n tecnologicamente mas comnpetente, y no es
 nmucho lo que ganan con la transferencia de tecnologia a traves de los
 contratos de produccion. Los agricultores de fincas pequenas tienen
 imas necesidad de los beneficios transferidos por los contratos de pro-
 ,duccion... Los procesadores entrevistados dijeron qure estaban reali-
 zando contratos con pequeiTos propietarios... Mientras que este aco-
 plamiento de procesadores de alto nivel con agricultores muy compe-
 tentes es racional y adecuado, es menus probable que difunda tecno-
 logta que la contratacion entre procesadores exigentes y agricultores
 con menos tecnologia... [Cuadro 4.4] muestra que en realidad la can-
 tidad de tierra bajo contrato confirma que los procesadores interna-
 cionales tratan con agricultores a gran escala... 37

 Lo que el autor quiere implicar parece ser que las plantas procesa-
 doras tienen que elegir entre: procurar la eficiencia administrativa, que
 sin duda implica costos m'as bajos, o procurar la transferencia de tecno-
 logia a los pequefnos productores, que puede resultar en mayores ganan-
 cias. En el caso de los agricultores a gran escala, existe el riesgo de
 menor control por parte de las plantas procesadoras, ya que aqu6llos
 pueden juntarse y asegurar sus propias fuentes de provision. Sin em-
 bargo, Morrissy no responde claramente a la cuestion de si las plantas
 procesadoras en realidad hacen mas contratos con grandes o pequefnos

 agricultores,38 aunque dice lo siguiente:

 Todas las empresas tratan con agricultores que tienen un promedio
 de 10 hectareas bajo contrato, que representa un negocio agricola re-
 lativamente modesto, incluso para los paises menos desarrollad-os. 3

 Se dan argumentos parecidos en lo que se refiere a la transferencia de
 conocimientos, que aqui se llama administraci6n de granjas:

 Hay un consenso cada vez mayor de que las empresas internacionales
 tienen mas exito que las locales, debido a la superioridad administra-
 tiva y no por la capacidad tecnol' ic... La brecha puede cerrarse
 con la actividad de contratacion de las empresas internacionales...
 Los contratos de produccion... son un recurso especialmente efectivo
 para impulsar Ia adrninistracion agricola, debido a la competencia de
 coordinacio6n administrativa de las empresas internacionales de alimen-
 tos... Algunas de las caracteristicas sefialadas pertenecen a la capa-
 cidad administrativa de las procesadoras de alimentos para la manu-
 factura y la distribucion. Tal capacidad industrial y comercial no se
 transmite a los agricultores a traves de los contratos de produccion,
 pero las empresas de alimentos si movilizan, financian y dirigen las
 actividades de los agricultores independientes.
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 Se recompensan los esfuerzos de los procesadores cuando las cosechas
 abundantes bajan el precio unitario de sus compras [sic] y cuando las
 de calidad excelente mejoran el producto terminado. 41
 La ayuda que un agricultor recibe de un procesador y por la que paga,
 de manera disimulada o no, le permite aumentar su productividad y,
 por consiguiente, su ingreso total. 42

 Es claro que este tipo de presentacion hecha por uno de los apostoles
 de la empresa agricola tiene dos objetivos fundamentales: convencer al
 lector de la superioridad de las corporaciones transnacionales y de su
 capacidad de administrar la agricultura de los paises subdesarrollados, y
 en segundo lugar, demoistrar que los agricultores e intermediarios sub-
 desarrollados solo tienen que apoyarse en las empresas agricolas interna-
 cionales si quieren beneficiarse de la tecnologia m'as avanzada del mundo.
 El problema de tales argumentos es que no encajan con la realidad.

 La transferencia de tecnologia a los agricultores puede ser incompatible
 con ganancias y control.

 En el sistema de contratos de produccion, la empresa agricola se en-
 cuentra en el papel de consejero tecnico e innovador frente a los pequeinos
 y grandes agricultores subdesarrollados en lo que se refiere al uso de

 recursos y a la administracion. j Que tipo de consejos tecnicos o recur-
 sos puede proporcionar una empresa de estas? Es evidente que no se
 propordonara ninguno que no beneficie de alguna manera a la empresa
 que hace los contratos. La empresa debe procurar lograr tres metas que,
 en general, son incompatibles entre ellas mismas: transferir tecnologia y
 recursos tecnicos; de ahi, derivar o asegurar ganancias para otras em-
 presas transnacionales; y asegurar la dependencia de los agricultores. Si
 el procesador adelanta recursos en especie comprados con descuento al
 mayoreo, puede revenderlos a los agricultores con ganancias. La ganan-
 cia por unidad puede ser pequefia, pero en total es significativa cuando
 el agricultor debe depender de la empresa como u'nico proveedor de tales
 recursos: liga al agricultor con la empresa. Si los adelantos son en efec-
 tivo (credito), la empresa ganar'a intereses, pero los agricultores tambien
 estan ligados a la empresa. Sin embargo, esto au?n no ref leja la situa-
 cion completa. La estructura integra de la empresa agricola en general
 es mas compleja. La firma internacional puede tener un interes finan-
 ciero en las empresas productoras o intermediarias de articulos agrico-
 las. Cuanto mas grande es la planta, mas probable es que la empresa
 este involucrada en una gran variedad de actividades y que tenga algun
 tipo de monopolio en el mercado. La empresa puede tener intereses en
 varios articulos o "sistemas" de consumo. Puede tener inversiones
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 en diversas plantas procesadoras de alimentos, en bodegas, en negocios de
 venta al mayoreo o al menudeo de articulos de consumo o materia pri-
 ma producidos y procesados. Puede suponerse que la probabilidad de
 que un agricultor pueda obtener asistencia tecnica desinteresada y ma-
 teria prima de la mejor calidad bajo estas condiciones est'a inversamente
 correlacionada con el tamanio y la importancia de 1c empresa agricola in-
 ternacional. i-sta no es una consideraci6n te6rica, sino una triste reali-
 dad. La queja normal de los agricultores, por ejemplo en la industria
 mexicana de la fresa, una empresa agricola tipica dominada por corre-
 dores e industriales transnacionales, es que la "asistencia tecnica" a tra-
 ves de los que Morrissy denomina "trabajadores de campo" consiste en
 una actividad de promocion para los articulos preferidos por las empre-
 sas, y no necesariamente los m6as adecuados para el agricultor. Los tra-
 bajadores de campo de la empresa son, ante todo, vendedores, y no
 consejeros tecnicos. No son agronomos preparados capaces de resolver
 problemas agricolas 13 aunque tengan a-nos de experiencia pr6actica. En
 los paises subdesarrollados, no todas las empresas agricolas tienen tra-
 bajadores de campo suficientemente buenos para atender a todos los
 agricultores. 44 Solo los agricultores a gran escala reciben asistencia. Es
 sintom'atico que en la industria mexicana de la fresa durante la crisis
 de 1974/75, Se utilizo un producto quimico por recomendacion de algu-
 nos trabajadores de campo de las plantas frigorificas, a pesar de que el
 mismo producto quimico habia sido prohibido en los Estados Unidos,
 pais al que se exporta la fresa. El resultado de tal "asistencia tecnica"
 fueron grandes perdidas para muchos agricultores y en especial los de
 pequena produccion.4

 Transferencias a las plantas procesadoras y competencia

 La funcion de la empresa agricola de innovadora respecto de las plantas
 procesadoras tambien es mas compleja de lo que puede imaginarse a
 partir de los estudios sobre la empresa agricola del Harvard Business
 School.

 Cuando las empresas agricolas internacionales tienen una posicion
 monopolizadora en el sistema de consumo de la agricultura subdesarrolla-
 da, la tecnologia utilizada en las operaciones de procesamiento y de in-
 termediario pueden o no estar al dia, ya sea en lo que se refiere al equipo
 centrado en capital o centrado en mano de obra. El argumento anterior-
 mente mencionado de que "surge la paradoja de utilizar tecnicas que
 ahorren en mano de obra" en paises subdesarrollados con exceso de
 mano de obra, porque el trabajo manual representa un peligro para la
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 salud, parece ser falso -o incluso- absurdo. La prueba del asunto esta
 en el hecho de que en los pai'ses industrializados muchas grandes empre-

 sas alimenticias utilizaron el trabajo manual hasta que se introdujo la

 automatizacion para ahorrar en salarios; sin embargo, ai'n lo utilizan en

 los paises subdesarrollados sin "riesgos de da-no para la reputacion de la

 compania o el pais". Hay toda una gama de mecanismos que aseguran,

 mediante supervision y administracion adecuadas, que se mantenga un
 cierto nivel de higiene. 46 No quiero implicar que la administracio6n de la
 empresa no considera constantemente acerca de substituir la mano de

 obra por maquinaria. Pero el criterio de seleccion probablemente es mas

 bien el costo de la mano de obra y no la higiene, o en algunos casos el
 peligro de "problemas laborales" tales como los sindicatos. Mientras

 la mnano de obra de las plantas procesadoras pueda explotarse en los palses

 subdesarrollados por el pago de salarios muy bajos y por la violacion de
 leyes laborales, como sucede en general, se pospondra la introduccion
 de equipo que ahorre mano de obra. 4

 Cuando las empresas agricolas internacionales deben enfrentarse a la

 competencia local, en general desempefian una funcion ambivalente de
 innovadores. Si tomaran en serio esta funcion, como fin en si misma,

 no deberia haber diferencias en la transferencia de la mejor tecnologia
 tanto a las empresas agricolas internacionales (subsidiarias de su pro-
 piedad, empresas conjuntas, etcetera) como a las empresas locales de la
 competencia. Pero las plantas locales significan una competencia.

 ;Los inversionistas extranjeros tienden a favorecer en primer lugar su
 propia operacion (por ejemplo: instalar una nueva maquina procesadora
 de alimentos que ahorre mano de obra y que este al dia tecnicamente), lo
 que, por lo menos, les dara una ventaja en el mercado. Las empresas
 locales, pues, deberan entonces buscar otros recursos para poder competir
 eficazmente y sobrevivir. Esto implica que la empresa internacional re-
 nuncia a su papel de innovadora con respecto a las empresas locales y
 obliga a las u'ltimas a convertirse en sus propios innovadores. En este
 aspecto pueden tener exito y, por ello, se puede decir que la empresa
 internacional ha echado a andar un proceso de innovacion que beneficia
 a la economia subdesarrollada aunque no beneficie a la empresa local o
 incluso la dafie. Desde luego, esto no ocurre necesariamente. La empresa
 local puede no tener exito, quiza porque la empresa internacional puede
 evitarle que adquiera la innovacion o que la adquiera a un costo razonable
 para mantener una posicion dominante en el mercado local.46 Por lo
 tanto, la empresa agricola desempefia la funcion de innovador solo mien-
 tras se beneficia de ella; de tal manera, la funcion de innovador que se
 autodesigna la empresa agricola no es meas que un recurso competitivo
 para establecer y mantener una posicion dominante en la economia sub-
 desarrollada. "I
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 La funcio6n de innovador de la enmpresa agricola es permanente

 Es revelador que los apostoles de la empresa agricola y de la empresa
 en si misma consideren su funcion de innovadores como permanente. Esto
 es incompatible con el deseo expresado de ayudar a las agriculturas sub-
 desarrolladas a salir de su estado de subdesarrollo. Idealmente, la funcion
 del innovador deberia ser la de transferir conocimientos y recursos "de
 la mejor calidad" con el fin de capacitar a los agricultores y las plantas
 procesadoras locales subdesarrolladas para que ingresen en un proce-so de
 aprendizaje. Parafraseando a Morrissy: las transferencias deberian con-
 vertir a empresarios subdesarrollados en administradores preparados. 50
 Por consiguiente, los empresarios subdesarrollados gradualmente se ha-
 rian tan eficaces que tomarian la responsabilidad de todas las decisiones
 y se convertirian en sus propios innovadores e incluso inventores de nue-
 vas tecnicas. Pero esta condicion nunca se da. La uiltimna intenci65n de los
 inversionistas extranjeros es renunciar a su funcion perntanente de inno-
 vadores Esto hace que sea un mito la teoria de que la funcion de la em-
 presa agricola es "unir las necesidades del pais en vias de desarrollo con
 los intereses y las capacidades de la empresa agricola". Es un mito por-
 que la teoria no coincide con los procesos inherentes a la expansi4on ca-
 pitalista.

 La empresa agricola: un enemigo y no un aliado de agricultores y
 agricultturas su bdesarrolladas

 j Es cierto que el agricultor subdesarrollado encuentra en la empresa
 agricola internacional contratante "un aliado en sus esfuerzos por conse-
 guir la mejor tecnologia agricola"?

 Los inversionistas extranjeros tienen un conocimiento completo de la
 mejor tecnologia de agricultura y procesamiento y una experiencia casi
 de monopolio en tecnicas de administracion o en la habilidad para trans-
 ferir las mejores innovaciones. Lo que intento sefnalar aqui es que bajo
 las condiciones bajo las que se manipulan las inversiones extranjeras, y
 con las condicionies dadas en los paises subdesarrollados, puede no ser
 necesario y, de hecho, puede no ser beneficioso transferir todo el conoci-
 miento y todas las mejores facilidades teenicas disponibles a las agricul-
 turas subdesarrolladas. En general, esto tiene consecuencias muy graves.

 Comenzare una vez mas con un ejemplo. En la industria mexicana de
 la fresa puede observarse un gran numero de defectos tecnicos y adminis-
 trativos, cuya responsabilidad puede atribuirse a los corredores/industria-
 les de los Estados Unidos de quienes mas o menos una media docena con-
 trola la produccion, el procesamiento y la exportacion. En este contexto,



 COAIO FUNCIONAN LAS EMPRESAS AGRICOLAS 1025

 es necesario sefnalar que la industria de la fresa de los Estados Unidos,
 localizada en ese pais funciona con un alto nivel de eficiencia tecnica y
 administrativa. El rendimiento en California, de donde proviene la mayor
 parte de los articulos de consumo producidos de los Estados Unidos, casi
 se han duplicado en cerca de ocho afios (aumento en 90% entre 1966 y
 1974): una eficiencia fantastica. Es muy alta la productividad tanto de
 la tierra comno de la mano de obra en el campo y en las plantas procesa-
 doras. Todo esto es bien sabido por los inversionistas norteamericanos
 en la industria mexicana de ;la fresa. Tienien estrechas ligas con la induls-
 tria de la fresa de los Estados Unidos que est'a en ese pais y decadas de
 experiencia y conocimientos de las condiciones del mercado norteameri-
 cano, de la capacidad del mercado norteamericano para absorber la im-
 portacion de Mexico, del mercado local de Mexico para la fresa, y del
 mercado mundial. Esto les da una posicion de monopolio en la "educa-
 cion administrativa para la fresa", parafraseando a Mo,rrissy. Si se toma
 en cuenta que los mismos inversionistas de los Estados Unidos en la
 industria de la fresa casi monopolizan la industria norteamericana de
 la fresa en Mexico, es sorprendente encontrar que, en Mexico.

 1. Bajo la iniciativa de capitalistas de los Estados Unidos, la fresa se
 cultiva en areas en que no ha sido cientificamente demoistrado que sean
 las mejor adaptadas o no a la producci6on de fresa. 5' Las inversiones
 de capital se han hecho y las plantaciones se han comeunzado al azar,
 sin estudios previos de la tierra o del agua. Despues de quince afios
 de cultivo no se sabe nada mas acerca de las condiciones de tierra y
 agua que cuando se comenzo a plantar. 52 UTna vez que empezaron,
 continuaron su curso precipitado.

 2. Despues de quince a-nos, practicamente no hay facilidades para
 investigacion, proyectos de investigacion ni laboratorios adecuados.
 Pequenios proyectos de investigacion llevados a cabo localmente no
 reciben ningun apoyo por parte de los inversionistas mexicanos o de
 los Estados U,nidos. La investigacion del gobierno mexicano es inade-
 cuada. Si el gobierno dedicara mas recursos a la investigacion, los
 beneficios caerian principalmente en manos de los inversionistas/expor-
 tadores de los Estados Unidos en la forma de mayor repatriacion de
 ganancias, en lugar de mnayor ahorro en cambio de moneda extranjera;
 los mexicanos se dan cuenta de ello.

 3. Los metodos de produccion irracionales que se practican en Mexico
 son consecuencia del "siistema integrado de fresa" mismo, que implica
 entre otras cosas que los capitalistas/industriales norteamericanos tienen
 intereses comerciales complementarios, ademas de los procesos inme-
 diatos de produccion, procesamiento y exportacion de fresas. Por
 ejemplo, todas las matas de fresa vienen de los Estados Unidos. Las
 variedades importadas se adaptan a las condiciones de crecimiento de
 los Estados Unidos y no de M6exico. 53 La investigacion acerca de otras
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 variedades es desalentada por los capitalistas de los Estados Unidos.
 Las razones por las que subestiman la investigacion en Mexico son
 que, segun los exportadores/industriales norteamericanos, sus varie-
 dades son las "m'as apropiadas para el mercado de los Estados Uni-
 dos". 5 Ademas, los capitalistas norteamericanos pueden importar, asi,
 las variedades producidas de los Estados Unidos, ganando sobre la
 venta de las matas; pero no podrian controlar la produccion y el pro-
 cesamiento ni asegurarse aliados en el negocio si dejan que los mexi-
 canos manejen la importacion.
 Por uItimo, la importacion de variedades norteamericanas permite que
 continue la competencia entre fresa mexicana y estadounidense, ya
 que los invernaderos se benefician con la venta de matas: un arreglo
 de tipo de "vive y deja vivir" entre los capitalistas norteamericanos que
 cultivan fresa en Mexico y los que la cultivan en los Estados Unidos.55

 4. La calidad de las matas importadas no es la mas alta. Los culti-
 vadores mexicanos -y en especial los de pequena escala- reciben
 matas de calidad inferior a las utilizadas en los Estados Unidos.

 5. Las practicas de cultivo en Mexico son inferiores a las de Califor-
 nia, aun despues de quince anos de cultivo. El rendimiento es bajo,
 aunque algunas de las tierras mas fertiles en areas irrigadas sean dedi-
 cadas a la fresa. El rendimiento tiende a disminuir en los plantios mas
 viejos, a medida que la tierra se contamina cada vez mas por enfer-
 medades que son el resultado de irrigacion poco eficaz, de medidas
 preventivas inadecuadas en la preparacion de la tierra y de mal cuidado
 de las matas de fresa. Mejores practicas de cultivo alzarian el costo de
 produccion y requeririan la transferencia de equipo mas complejo y caro.
 A su vez, esto tenderia a alzar los precios que se pagan a los agricul-
 tores.

 6. Ia disminucion del rendimiento no es un problema para los inver-
 sionistas norteamericanos, puesto que puede eliminarse facilmente si
 se cambian los cultivos de fresa a nuevas tierras fertiles y limpias, de
 las que hay muchas disponibles. Tales cambios se estan llevando a
 cabo en la actualidad.

 Este es un caso claro del fracaso de la empresa agrlcola como "aliado
 en los esfuerzos de los agricultores para el uso de la mejor tecnologia
 agricola". Y de ahi surge evidentemente la pregunta de si es una excep-
 ci6n o si en ello pueden detectarse en la pr'actica algunos de los procesos
 generales; es decir que cuando las empresas agricolas internacionales
 funcionan en agriculturas subdesarrolladas, puede asegurarse que no siem-
 pre, y ni siquiera en la mayoria de los casos, transfieren la "mejor tecno-
 logia" a los agricultores y procesadores subdesarrollados.
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 Estoy convencido de que presenciamos un fen6meno ampliamente di-
 fundido, cuya significaci6n apenas comenzamos a apreciar en su funcio-
 namiento total. Las empresas agricolas transnacionales operan en las
 agriculturas subdesarrolladas bajo condiciones muy particulares. Los ca-
 pitalistas extranjeros, en busca de inversiones agricolas redituables en
 el extranjero, se encuentran en las agriculturas subdesarrolladas una
 serie de elementos peculiares que, juntos o por separado, les permiten
 obtener ganancias substancialmente mayores que las que lograrian con
 inversiones similares en los paises industriales, e incluso en lo que se
 refiere a la repatriacion total o parcial, segiun las leyes de los paises. Las
 mayores ganancias y su repatriacion son las razones mas importantes
 de las inversiones en el extranjero.

 Considerando que los inversionistas extranjeros ocupan una posicion
 dominante, cuando no monopolizadora, en la economia local, se benefician
 adem'as de todo tipo de muy bajos costos. iAstos abarcan desde el bajo
 precio de la tierra o de su alquiler, agua barata, bajo costo de construc-
 cion y salarios muy bajos a trabajadores del campo o de fabricas, hasta
 bajos costos en los servicios, tales como el transporte. A esto deben ania-
 dirse dos elementos cruciales: la abundancia de recursos no usados o casi
 no explotados, en especial tierra, agua y mano de obra; y la posibilidad de
 dejar todo, cuando esto representa una ganancia. 56 En otras palabras,
 la movilidad del capital y la tecnologia extralnjeros es muy alta. Tales
 circunstancias parecen condicionar la cantidad y la calidad de la transfe-
 rnecia de tecnologia y, por consiguiente, el uso de los recursos humanos
 y fisicos. La preocupacion principal de los inversionistas extranjeros es
 la de buscar la combinacion m'as barata de requisitos y mantener los costos
 en el nivel mas bajo. Por lo tanto, puede suponerse que existe la ten-
 dencia de transferir tecnologia de tal manera que no alce demasiado los
 costos para que el precio del producto permanezca dentro de un bajo nivel.
 Asi, se transferira solo la tecnologia que garantice altas ganancias conti-
 nuas y el flujo de repatriacion de tales ganancias. En otras palabras, los
 recursos disponibles en las agriculturas subdesarrolladas pueden ser ex-
 plotados y saqueados al maximo sin invertir mnas conocimientos o tecno-
 logia que lo estrictamente necesario y solo mediante la transferencia su-
 ficiente para mantener la produccion y el procesamienito sin ailzar dema-
 siado los costos.

 En el sistema de contratos de produccion de la empresa agricola, puede
 ser suficiente o incluso redituable, por ejemplo, mantener la produccion
 en un nivel de rendimiento (aun bajo) determinado con un nivel (hasta
 relativamente bajo) dado de inversion y tecnologia (incluyendo adminis-
 tracion agricola) -o incluso con disminucion de rendimiento, a medida
 que se sobreutiliza, se erosiona o se infesta la tierra-; esto se debe a que
 la cantidad de produccion se puede aumentar con extender el area de cul-
 tivo sin alzar los costos para la empresa agricola mediante el cambio de
 tierra o mediante la mayor explotacion de otros recursos (por ejemplo,
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 agua y mano de obra). Tales procesos son posibles por la posicion mono-
 polizadora de la empresa agricola, porque en general no escasea la tierra,
 agua y mano de obra baratas, y por la necesidad de los paises subdesarro-
 liados de ganar en el cambio de moneda aunque sea bajo condiciones
 adversas, y su dificultad para organizar otras empresas de tipo agricola
 que pueden resultar mas ventajosas para ellos.

 Las consecuencias de la transferencia de tecnologia parcial o de baja
 calidad en general son desastrosas: un desgaste y agotamiento ultrarra-
 pidos de los recursos naturales y la sobrexplotacion de la fuerza de trabajo.
 fstos aumentan en proporcion geometrica con la expansion del capita-
 lismo al estilo de la empresa agricola hacia los diversos sistemas de con-
 sumo.

 De hecho, es probable que los mismos procesos se den no solo bajo el
 sistema de contratos de produccion, sino en cualquier tipo de negocio agri-
 cola o sistema de conisumo manejado por inversionistas extranjeros, e
 incluso bajo e4 impacto no planeado de la transferencia de tecnologia ex-
 tranjera en empresas manejadas por empresarios nacionales subdesarro-
 Ilados a la manera de la empresa agricola.

 Es imposible pasar por alto la semejanza entre la accion de las empresas
 agricolas transnacionales en las agriculturas subdesarrolladas y la accion
 de los hacendados tradicionales respecto del uso de los recursos humanos
 y agricolas que enumere al principio de este trabajo. (Por ejemplo, la
 practica tradicional de cambiar los cultivos a nuevas tierras cuando las
 viejas han sido agotadas, en lugar de aumentar la productivi dad de la
 tierra.) La diferencia estriba en la aceleracion dr'astica de los efectos
 adversos sobre los recursos y las personas. Unas de'cadas mds de funcio-
 namiento de la empresa agricola transnacional irreversiblemente privanrn
 a mnuchos paises subdesarrollados de sus mejores y mas vaiosos recursos
 agri colas. Estamos presenciando una contradiccion indigna aunque no
 inesperada: la muy necesitada intensificacion y diversificacion del uso
 de la tierra en agriculturas subdesarroclladas conduce, bajo modos capita-
 listas de explotacion, a su empobrecimiento y descapitalizacion y al espec-
 tro de hambrunas inevitables a una velocidad que casi se puede medir en
 anos luz.

 Empresa agricola transnacional: gopio o estimulante del caraccter erractico
 del mercado?

 Regresemos al argumento de uno de los apostolles de la empresa agri-
 cola transnacional, antes citado. Dice lo siguiente:

 Cuando el sistema de consumo de la empresa agricola... esta subdes-
 arrollado y desequilibrado, la coordinacion en;tre los componentes del
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 sistema tiende a ser erratica, lo cual expone a los participantes a am-
 plia,s variaciones en los precios y en la disponibilidad de bienes v servi-
 cios. Los procesadores necesitan otra alternativa de coordinaci6n para
 estos movimientos azarosos del mercado, para no tener que recurrir
 al extremo de integracion vertical extensiva. 58

 Su implicacion es: la empresa agricola, en especial a traves del sistema
 de contratos de produccion, puede estabilizar mercados y precios, y asi
 transmitir mayores beneficios a los agricultores. En los paises industria-
 les, esto esta mas cerca de la realidad. Para los paises subdesarrollados,
 en cambio, es incorrecto. La empresa agricola propicia riesgos econ6onicos
 para los agricultores, los procesadores y los intermediarios locales, y fun-

 ciona como un mecanismo disruptivo y que engendra conflictos. j Por que?
 Anteriormente hice referencia al "paquete tecnologico seriado" y al

 "paquete seriado de tecnologia y capital" como rasgos tipicos de la expan-
 sion capitalista en agriculturas subdesarrolladas. Las transferencias de
 capital y tecnologia en general comienzan cuando se dan buenos prospectos
 financieros para un "sistema de consumo" moderno del tipo de la empresa
 agricola. Esto, desde luego, es logico. El capital industrial en busca de
 nuevas posibilidades de inversion en el extranjero generalmente no com-
 promete su transferencia si esta no genera ganancias, o con la condicion
 que se pague por ella. Una vez que tales transferencias se han iniciado,
 hay altas probabilidades de que continiuen (en combinacion con otrais trans-
 ferencias) con la misma u otra empresa transnacional. Algunas empresas
 locales tal vez tambien quieran "participar". Cada vez mas, los produc-
 tores, industriales e intermediarios querran participar en una aventura
 tan beneficiosa. El impetu para tales transferencias se origina con las
 empresas transnacionales, las empresas que estan ansiosas de vender in-
 versiones, transferir innovaciones y controlar una parte aiun mayor de
 los "sistemas de consumo", y con los gobiernos locales que estan ansiosos
 de substituir productos de importacion v de ganar en el cambio de mo-
 neda extranjera. El impetu es apoyado por las organizaciones tecnicas,
 financieras o filantropicas bilaterales o tranusnacionales (como, por ejem-
 plo, USAID, Ford, Rockefeller, V'olkswagen, el Banico de Desarrollo La-
 tinoamericano o Asia'tico, el Banco Mundial, y organizaciones eclesias-
 ticas). Las transferencias no obedecen a ningu'n plan sistematico de des-
 arrollo, sino que son parte de la logica de la expansion capitalista orien-
 tada hacia las ganancias. De ahi que, en general, los procesos tsean mas
 bien caoticos. La expansion puede tener exito y corresponder a una nece-
 sidad real de la economia local o del pais industrializado al que se ex-
 porta el articulo; todo puede funcionar bien. Sin embargo, puede ser que
 esto no funcione bien para siempre. Las transferencias pueden dar como
 resultado un exceso de capacidad, sobreproduccion y crisis del mercado.
 Las crisis implican grandes variaciones de precios y otras cosas: el des-
 arrollo mismo que la empresa agricola, dice, quiere evitar. 59
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 No todas las empresas resultan exitosas, pero es relativamente alta la
 probabilidad de que las firmas transnacionales no se afecten por el caos
 que crean en los paises isubdesarrollados. La inversion ya ha sido pagada
 y en general la capacidad establecida se amortiza rapidamente. Sin em-
 bargo, para el pais subdesarrollado puede representar un gasto conside-
 rable de recursos escasos. El gasto es significativo, por ejemplo, cuando
 las instalaciones fijas no han sido disefnadas para actividades diversifica-
 das, como en.el caso de una planta procesadora que trabaja con una sola
 fruta o verdura y que permanece ociosa durante gran parte del an-o, caso
 que no es poco comun. El gasto es mayor cuando tambien afecta adver-
 samente al empleo.

 Tales procesos no pueden enseinar a los paises subdesarrollados una
 manera eficiente de explotar racionalmen.te los recursos escasos ni la efec-
 tiva "coordinacion entre los componentes del sistema", con el fin de evitar
 la conducta err'atica y las grandes variaciones de precios.

 La probabilidad de una conducta mas erratica del mercado y de ma-
 yores variaciones en los precios tambien resulta de la dependencia del
 "sistema de consumo" de mercados extranjeros. Es evidente que no todas
 las actividades de la empresa agricola se dirigen hacia la exportacion. Sin
 embargo, la modernizacion de las agriculturas subdesarrolladas si esta en
 gran medida orientada hacia la exportacion, tanto como resultado del con-
 trol que las corporaciones agricolas transnacionales tienen sobre la pro-
 duccion y la distribucion de los articulos de consumo -lo que les da el
 derecho de decidir en que mercado se vendera el articulo, que depende
 de su ganancia relativa (lo que, a su vez, depende en parte del tamaino
 y del poder de cornpra del mercado)- y como resultado de la necesidad
 del gobierno local de ganar sobre el cambio extranjero. A mi juicio,
 nueve de diez casos del "sistema de consumo" de la empresa agricola estarn
 orientados hacia ila exportacion. Si los precios en el mercado de expor-
 tacion son relativamente estables, el sistema de empresa agricola local
 puede disfrutar una estabilidad. Pero sabemos, por anfos de experiencia,
 que los precios en los paises industrializados o en los mercados mundiales
 son muy err'ticos en lo que se refiere a productos alimenticios. En ge-
 neral, una baja de precio en un mercado de exportacion provoca una
 baja mucho mas pronunciada -y, por lo tanto, ingresos mucho mas bajos
 para los agricultores- en las agriculturas subdesarrolladas. La situacion
 es mas seria todavia cuando un producto cultivado en un pais subdesarro-
 llado compite con la produccion del mismo en un pais industrializado,
 porque en periodos de exceso en el mercado, el pais industrializado (im-
 portador) en general limita o suspende la importacion extranjera. Asi,
 los aumentos en los precios tienden a ser menores. En la industria mexi-
 cana de la fresa, por ejemplo, la disminucion de la demanda de este pro-
 ducto por los Estados Unidos en 1974-75 resulto en una disminucion
 acentuada de la importacion de este pais, reforzada en parte por sus regla-
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 mentos sanitarios, lo cual repercutio en forma de grandes perdidas para
 los productores mexicanos. Este caso no parece ser atipico.

 La baja local de precios y de ingresos para los agricultores no s6lo es
 la consecuencia "natural" de tal operacion del mercado, sino que en el
 sistema de contratos de produccion tambien resulta de la habilidad de
 la empresa agricola para manipular los precios (hacia abajo), o para
 rechazar la produccion de los agricultores. 60 La manipulacion de precios
 puede esperarse aun bajo condiciones de mercado relativamente favora-
 bles, dado que asi la empresa agricola puede comprar el producto al pre-
 cio mas bajo.

 La tendencia anticampesina de la empresa agricola

 Bajo el sistema de contratos de produccion los agricultores que suelen
 sufrir las mayores p'rdidas son los que trabajan a pequefna escala, y en
 especial los pequefnos terratenientes. Despues de ellos siguen los proce-
 sadores o intermediarios locales. La modernizacion de las agriculturas
 subdesarrolladas, al estilo capitalista, tiene una marcada tendencia anti-
 campesina, y el sistema de contratos de produccion es uno de los meca-
 nismos que, a largo plazo, favorecen a los productores a gran escala y
 eliminan a los pequefios productores de manera suave pero implacable.
 La preferencia de la empresa agricola transnacional para los agriculto-
 res a gran escala puede considerarse un hecho. 61 Su preferencia es uno
 de los elementos de la escala de valores adquirida en los paises industria-
 lizados. Uno de tales valores es que el tamaiio de la empresa es identico
 a su eficiencia.

 En las agriculturas subdesarroliadas, la forma de tenencia de la tierra
 hace que sea diflcil o imposible que la empresa agricola se apoye exclusi-
 vamente en los grandes propietarios, puesto que son muchos ra's los pro-
 pietarios de pequefias extensiones de tierra. En general, no tienen mas
 alternativa que exteder contratos tambien a los pequefios productores.
 Algunos "sistemas de consumo" subdesarrollados incluyen casi unica-
 mente a pequefios propietarios, hasta que se incorpora la empresa agricola
 con el sistema de contratos de produccion. La tendencia natural de las
 empresas alimenticias transnacionales es propiciar la concentracion de
 la produccion, es decir favorecer a los agricultores a gran escala median-
 te la prioridad y mejores te&rminos en lo que se refiere a la distribuci6n
 de costos y la compra de producci6n: la forma "natural de erosionar la
 posicion de los pequefnos productores. Sin embargo, la empresa agnrcola
 no llegar-ia a tanto como la eliminacion total de los pequenos propietarios;
 su estrategia a corto plazo es mas compleja. La empresa agricola nece-
 sita a los pequeiios propi-etarios para dar mayor flexibilidad a sus tran-
 sacciones y "contrata a pequenos propietarios", como seniala con empefio

 17
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 Morrissy, aunque por razones diferentes. La operacion se realiza de la
 siguiente manera: si la demanda en el mercano es satisfactoria, la em-
 presa absorbe el miaxmo de provisiones para Ilevar al maximo sus ganan-
 cias y la repatriacion de las mismas; cuando la demanda disminuye y la
 empresa desea rechazar una parte de la produccion o adquirirla con gran-
 des descuentos, los pequelnos propietarios se prestan mas a este tipo de
 transaccion. Son las victimas ideales de los mercados erraticos. Como
 vimos antes, Morrissy dice que las empresas trabajan con peque-nos pro-
 ductores porque les da la posibilidad de mayores transferencias de tecno-
 logia, suponiendo (falsamente) que la transferencia de "los mejores cono-
 cimientos y tecnicas" sirve para "educar" a los agricultores subdesarro-
 llados. Pero ya sabemos que, en realidad, procura lograr la dependencia
 de los productores sobre la empresa agricola y la preservacion de la posi-
 cion de monopolio de tal empresa. AsI, las practicas discriminadoras de
 la empresa agricola au'n mantienen al sector de pequeiios propietarios, a
 pesar del constante proceso simultdneo de erosio'n, inducido por la em-
 presa agricola, al cual esta sujeto. De cualquier manera, tales priacticas
 mantienen a los agricultores desunidos, incapaces de organizarse eficaz-
 mente, a la vez que propician la polarizacion economica con que se en-
 cuentra la empresa agricola en las agriculturas subdesarrolladas, sobre
 cuya base empieza a funcionar; esto tambien suele crear conflictos reales
 o potenciales en todos los niveles.

 El elemento politico de la em presa agricola

 Para terminar, hare un breve comentario acerca de las implicaciones
 politicas y sociales de la modernizaci6n de las agriculturas subdesarrolla-
 das a la manera capitalista. La expansion del capitalismo es una estra-
 tegia contrarreformista y contrarrevolucionaria, centrada en el fortale-
 cimiento economico, social y politico de los grandes terratenientes. La
 canalizacion de recursos hacia ellos, mediante mias capital y tecnologia
 moderna, tiene el efecto de ampliar la brecha que ya existe, en lo que
 respecta a riqueza, ingresos y poder, entre quienes monopolizan la tierra

 y los campesinos. 62 Esta estrategia consciente, apoyada por una multitud
 de organismos, tiene una clara inspiraci6n politica. Aumenta las contra-
 dicciones inherentes a las agriculturas subdesarrolladas por medio del
 desahucio de los pequefnos propietarios, que resulta de una mayor concen-
 tracion de la propiedad de la tierra; esto se da por el aumento del des-
 empleo o subempleo rural y por el deterioro de las condiciones de trabajo
 asalariado. Por lo tanto, hace crecer la posibilidad de revolucion en la
 agricultura del tercer mundo.
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 gCuil es la clientela de los estudios sobre la e-mpresa agricola?

 Durante los ultimos afios, ha habido muchos estudios sobre la empresa
 agricola. Su intencion es la de demostrar que los paises industrializados
 -y en especial los Estados Unidos- son los mas capacitados para des-
 arrollar las agriculturas subdesarrolladas. He intentado demostrar que
 esto es falso. Paradojicamente, sin embargo, una lectura cuidadosa de
 aquellos mismos estudios convencera rapidatnente al lector alerta de los
 escollos inherentes de la empresa agricola: el caracter descuidado de
 los argumentos, lo incompleto de la informacion proporcionada y la par-
 cialidad de los analisis. Los estudios mismos presentan un cuadro de la
 empresa agricola de tipo capitalista que es completamentte adverso a los
 intereses economicos, sociales y politicos de los paises subdesarrollados.
 Pero esto en realidad no parece tener importancia. La clientela de tales
 estudios no esta formada por los pueblos subdesarrollados del tercer mun-
 do, sino por los duefios del capital de los paises industrializados que
 buscan buenas ubicaciones para invertir en el extranjero. Los estudios
 les proporcionan una lista de posibilidades que pueden ser explotadas con
 beneficio. Cuando mucho, algun capitalista subdesarrollado podra encon-
 trar una indicacion de como beneficiarse de las inversiones extranjeras,
 al convertirse en "socio" y explotador de los recursos fisicos y humanos
 de su propio pais.

 1 Seguin un trabajo preparado por Helena Tuomi para el Seminario de Tampere
 ("On Food Imports and Neocolonialism"), 64 paises aumentaron sus compras de
 cereal en d6lares entre 1968 y 1973, 7 paises disminuyeron su compra (la mayoria
 muy poco), 2 paises compraron mas o menos el mismo volumen en d6lares, y 6
 fueron exportadores de cereal. Los datos se refieren a 80 paises subdesarrollados
 en Asia, Africa y America Latina (no hay datos para Uruguay).

 2 Prologo de Ray A. Goldberg en James E. Austin, Agribusiness in Latin America,
 Praeger, Nueva York, 1974. Este libro tiene una nota introductoria por Henry J.
 Heinz II (de la empresa transnacional de alimentos Heinz Co.), presidente del
 Consejo de Empresas Agnicolas (Agribusiness Council), una organizacion no lucra-
 tiva que se dedica a aplicar los recursos y capacidades de las empresas agricolas
 al desarrollo economico. "El consejo identifica y facilita el desarrollo de oportu-
 nidades de inversion para sus miembros, y ayuda con las investigaciones que abar-
 can desde los primeros estudios prefactibles hasta la decision utltima de inversion."
 "Intenta unir las necesidades del pals en vias de desarrollo con los intereses y las
 capacidades de la empresa agricola."

 3 Ibid., pp. 1 y 2.

 A Los cxpertos en empresas agricolas si consideran un tipo de redistribuci6n. Por
 ejemplo, P. David Morrissy, Agricultural Modernisation Through Production Con-
 tracting, The Role of Fruit and Vegetable Processor in Mexico and Central Ame-
 rica, Praeger, Nueva York, 1974, p. 2, dice: "Las empresas agricolas pueden ser
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 catalizadoras al transferir las ganancias, en especial por su interaccion con el
 sector agricola". J1 piensa en la transferencia de la tecnologia a los procesos de
 produccion o al procesamiento a cambio de la produccion en si. Mas adelante
 cita al representante de la United Brand para fundamentar su argumento: "Tene-
 mos la producci6n mis eficiente, el producto de mejor calidad, el mejor sistema
 de transporte, y la habilidad en el mercado para poder cuidar de nosotros mismos."
 (subrayado nuestro).

 S Sin embargo, los contratos de produccion son solo un aspecto de la empresa agri-
 cola, como se sefiala mas adelante.

 6 Los contratos de produccion son especialmente convenientes desde el punto de
 vista de la empresa agricola en el caso de mercancia corruptible, puesto que en
 ese caso, el poder de negociar de los productores es minimo.

 7 Morrissy, op. cit., p. 4 ss.

 8 Morrissy implica que los contratos de produccion son una forma mas baja de
 integraci6n vertical, mientras la forma mas extrema es el caso en que los proce-
 sadores manejan su propia produccion:
 "Cuando el sistema de consumo de la empresa agricola... esta' subdesarrollado y
 desequilibrado, la coordinacion entre los componentes del sistema tiende a ser
 erritica, lo cual expone a los participantes a amplias variaciones en los precios
 y en la disponibilidad de bienes y servicios. Los procesadores necesitan otra alter-
 nativa de coordinacion para estos movimientos azarosos del mercado, para no tener
 que recurrir al extremo de integracion vertical extensiva. El contrato de produc-
 ci6n es una tecnica por la cual los procesadores coordinan el flujo de un articulo
 de consumo mediante varios componentes de un sistema de consumo. Dado que
 las empresas internacionales que procesan fruta y verduras tienen gran experiencia
 en contrataci6n, puede esperarse qie la empleen con mayor eficacia y mayor fre-
 cuencia que los procesadores locales que recientemente adoptaron tal innovacion."
 (p. 44).
 Esto no representa claramente la situacion de los paises subdesarrollados. Los
 contratos de producci6n no eliminan las "variaciones de precios" y otras conductas
 erraticas del mercado, sino que permiten que los procesadores transfieran los
 riesgos de la conducta erritica a los productores e intermediarios subdesarrollados,
 como esta demostrado en mi libro, Strawberry Imperialism, op. cit. De hecho, los
 desequilibrios tienden a ser a6n mayores. El poder de negociacion de los produc-
 tores tiende a hacerse nulo cuando no existe una asociacion de productores. La
 empresa agricola disminuye cualquier esfuerzo por parte de los productores en esta
 direccion (ver mas adelante). En segundo lugar, las decisiones sobre produccion
 y mercado no son tomadas por los productores e intermediarios, sino por la empresa
 agricola sobre la base de su conocimiento monopolizado de las condiciones de
 oferta y demanda en el mercado nacional y en el exterior. Los productores e
 intermediarios subdesarrollados no tienen mas posibilidad que depender del cri-
 terio de la empresa agnicola. Si este criterio esta errado, los productores e inter-
 mediarios subdesarrollados son los que sufren las consecuencias, dada la naturaleza
 misma de los contratos de produccio6n, que se describe en detalle en el texto mas
 adelante. Los efectos de las variaciones de precio, especialmente si bajan, en los
 mercados extranjeros estan muy intensificados en los paises subdesarrollados, y
 mas aun en los casos en que el articulo producido en los paises subdesarrollados
 compite con el mismo articulo producido en el mercado de exportaci6n (ver texto
 mas adelante).

 El argumento de que las ventajas de la contrataci6n tanto para el agricultor como
 para el procesador son el hecho de que conservan la autonomia de cada uno de
 ellos es un argumento falso. Dice Morrissy:
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 "El procesador, como contratante, establece las especificaciones y, cuando es
 tiempo de cosecha, decide hasta que grado las ha cumplido el agricultor; esto da
 una autoridad considerable al procesador. La tensi6n es inherente en la relacion
 procesador/agricultor, porque los procesadores negocian para obtener el precio mis
 bajo y los agricultores para obtener el mas alto. Sin embargo, tal tensi6n se dis-
 minuye por la actitud defensora (advocacy attitudes) (sic) de los procesadores
 que ayudan a los agricultores en el uso de tecnologia avanzada. Como consecuen-
 cia, el rendimiento de cosechas de calidad aumenta y los precios, por lo tanto,
 disminuyen (sic)." (p. 45)

 A continuaci6n cita a un autor que distingue entre coordinacion vertical e inte-
 graci6n vertical. Esta distincion es artificial. La tergiversacion se encuentra en
 el hecho de que los agricultores pueden mantenerse autonomos y "negociar" solo
 si estin erganizados. Si no es asi, estan a merced del procesador. Mi colega
 Harry Wagenbuur (Institute of Social Studies) ha estudiado un caso en Ghana
 en el que un monopolio mundial de aceite de lima, una empresa transnacional, se
 enfrento ropentinamente con una cooperativa de productores que estaba negociando
 con eficacia para lograr precios mas altos. En este caso, los agricultores se bene-
 ficiaron por el hecho de que la empresa habia construido reocientemente una planta
 procesadora, que la produccion estaba en una regi6n aislada y que el gobierno
 apoyaba a los agricultores. Sin embargo, casos como este son muy raros. En la
 realidad, un agricultor contratado tiene, para todos los fines prActicos, la posicion
 de un asalariado, especialmente si es un agricultor a pequenia escala; el proce-
 sador toma todas las decisiones en lo que se refiere a la produccion. La uinica "au-
 tonomia" de los agricultores (pequefios) estA en la decision de unirse o no al
 sistema de contrato de produccion. Pero en la mayoria de los casos se parece a
 la "libertad" de un trabajador pobre para escoger si acepta o no un empleo. Las
 alternativas son o unirse o morirse de hambre.
 La integraci6n vertical en su "forma extrema" (es decir, que la planta procesadora
 maneje la producci6n) difiere de la integraci6n vertical en su forma menos extrema
 (es decir, la producci6n manejada mediante contratos de produccion) no por el
 grado de autonomia de las partes involucradas en el contrato, sino por la habilidad
 de la empresa agricola de transferir los riesgos de la conducta erratica del mer-
 cado mas completamente a los agricultores e intermediarios subdesarrollados. El
 control sobre los procesos productivos por los procesadores es practicamente el
 mismo que si mancjaran su propia producci6n, y ademas de transferir los riesgos
 a los agricultores e intermediarios, les permite sacar mas beneficio del credito a
 los agricultores y de las provisiones de oferta. Asi, el procesador desempena una
 funcion senejante a la del hacendado, quien daba credito en adelantes a sus
 peones, medieros o arrendatarios o mantenia una "tienda de raya".
 El uso del termino "coordinacion vertical" es sospechoso. En la plantacion que
 utilice esclavos, la administraci6n tambien cumplira una funcion coordinadora.

 9 Para mas detalles, ver mi libro The New Penetration of the Agricultures of the
 Underdeveloped Countries by the Industrial Nations and their Multinational Con-
 cerns, Institute of Latin American Studies, University of Glasgow, Occasional
 Papers No. 19, 1975.

 10 Morrissy, op. cit., pp. 53 ss.

 11 Para poner la imaginacion del lector a una prueba dificil, el libro usa nombres
 inventados.

 12 Esto no es comun. La empresa de alimento para pollos (especialmente Purina)
 es una de las grandes empresas transnacionales en Latinoamerica y otras partes
 del mundo.
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 3 lste es un aspecto muy interesante de la empresa agricola, en especial lo que se
 refiere a los intrincados y complejos arreglos legales (el establecimiento de varias
 compafiias o cooperativas, cada una con funciones especializadas, organizaciones
 lucrativas o no, etc.) en parte con el fin de evadir impuestos. Para mis detalles
 ver S. Williams y J.A. Miller, Credit Systems for Small-Scale Farmers, Studies in
 Latin American Business No. 14, Bureau of Business Research, Graduate School
 of Business, University of Texas, 1973.

 14 Austin, op. cit., pp. 14 ss.

 15 Ver arriba, nota 2.

 16 No hay manera de calcular la cantidad de tales transferencias. El valor monetario

 de estas transferencias no refleja la cantidad de tierra en la que se ha invertido el
 capital, puesto que la tierra en los paises subdesarrollados es barata, aunque se
 incluiyan algunas de las mejores. Algunas tierras se pueden adquirir "a cambio
 de una canci6n".

 17 En Mexico este tipo de contratos se llama "contratos leoninos", y supongo que no
 difieren mucho de los contratos en otras industrias de otras partes. En Morrissy,
 op. cit., pp. 64-65, se presenta un "contrato tipico" y el autor afirna (p. 63) que
 "las empresas internacionales utilizan los mismos contratos en el extranjero que en
 los Estados Unidos" (el "contrato tipico" se refiere a agricultores estadouniden-
 ses y un procesador). Esto puede ser cierto en algunos casos, pero la afirmacion
 es altamente sospechosa. Cf. un contrato citado en mi libro, Strawberry Imperial-
 ism, op. cit., p. 65, nota 2, en el que esta patente la libertad del procesador o
 comprador de hacer lo que quiere frente a los agricultores.

 18 El termino "industria mexicana de la fresa" desde luego es impropio. En realidad
 se trata de una industria norteanericana de la fresa en tierra mexicana.

 19 En algunos casos, la banca mexicana otorga credito con una garantia especial de
 las plantas frigorificas.

 2? Mirando hacia atras, los banqueros y capitalistas locales hicieron bien en no in-
 volucrarse, debido a la crisis recurrente casi catastr6fica (1970/1 y 1974/) durante
 la cual los productores de fresa, y en especial los pequenios productores, sufrieron
 graves p6rdidas. El capital mexicano entro en el momento en que la demanda
 de Estados Unidos por los productos importados de Mexico era muy fuerte. Pos-
 teriormente, el gobierno mexicano invirti6 una gran cantidad en las plantas frigo-
 rificas del Estado, por lo que sufrio mutcho durante la ultima crisis.
 Para los capitalistas de los Estados Unidos, la situacion es mas compleja. Pueden
 tener perdidas sobre sus inversiones fijas durante periodos de saturacion del mer-
 cado, pero sus p6rdidas son relativaniente pequefias si su capital esti amortizado.
 (Las inversiones fijas en plantas frigorificas pueden amortizarse en muy poco
 tiempo, mas o menos de 1 a 4 aiios.) Si los capitalistas de los Estados Unidos
 simultaneamente son propietarios y corredores -la mayor parte de la exportacion
 en realidad se maneja por un pufiado de corredores/industriales norteamericanos-
 pueden reponer sus p6rdidas sobre inversiones fijas como corredores que obtienen
 una comisi6n por sus ventas. Las empresas mis grandes de los Estados Unidos
 pueden transferir la mayoria de los riesgos de la conducta errAtica del mercado a
 empresas m6s chicas o a plantas mexicanas, y desde luego a los productores mexi-
 canos, en especial a los pequeiios agricultores (ver texto m4s adelante). Como
 resultado, la proporci6n cada vez mayor de ganancias y exportacion esta manejada
 por un grupo cada vez menor de empresas estadounidenses.
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 21 Calculo que el cociente entre el capital norteamericano y el mexicano esta aproxi-
 madamente entre 4:1 y 3:2.

 22 El cociente entre el capital de operacion norteamericano y el mexicano esti
 aproximadamente entre 8:1 y 7:1.

 28 Strawberry Imperiedism, op. cit., p. 14, nota 2.

 24 Op. Cit., p. 19.

 25 Bajo las condiciones actuales, los mexicanos por ejemplo no pueden exportar
 fresas directamente a otros mercados (como los europeos). Las fresas mexicanas
 se exportan ahora a Europa por los corredores estadounidenses, como si fueran
 cultivadas en los Estados Unidos. La presencia del capital norteamericano en las
 plantas procesadoras de Me6xico hace que ahora sea imposible la exportacion in-
 dependiente.

 26 Ver mi libro The New Penetration of the Agricultures of the Underdeveloped
 Countries by the Industrial Nations and Their Multinational Concerns, op. cit.

 2 4 Ver Strawberry Imperialism, op. cit., cap. V ("The Imperialism of Foreign
 Strawberry Technology"). En cierta medida, estas transferencias tambien son
 mecanismos para repatriar las ganancias.

 28 Agricultural Modernisation through Production Contracting, op. cit.

 29 Technological Transfer through Production Contracting (cap. IV) y Improvement
 of Fartn Management through Production Contracting (cap. V).

 80 Citado de Food Processing Industry, Monografia de Desarrollo Industrial de las
 Naciones Unidas, no. 9, Nueva York, 1969. Este organismo de las Naciones Unidas
 es el que representa a la industria.

 31 Pp. 61-2. Todos los subrayados en esta cita y las subsiguientes son nuestros. El
 lector advertira que el autor no es consecuente en sus argumentos. Salta del ana-
 lisis de la tecnologia en las plantas procesadoras al asunto de la productividad
 del trabajo en la agricultura.

 32 P. 62.

 33 P. 68.

 34 P. 70.

 35 Esto tambien incluye los envases. En realidad, la provision de envases para los
 agricultores es uno de los metodos por los que los procesadores evitan que los agri-
 cultores vendan a otros compradores.

 36 Pp. 70 ss.

 87 P. 72.

 99 Su presentaci6n del argumento es astuta. Presenta dos cuadros: uno muestra "el
 porcentaje mas bajo de los contratos seguin el tipo del procesador -que presu-
 miblemente significa los contratos que se hacen con el 10% de los agricultores
 que tienen la menor cantidad de hectireas- en los que las empresas procesadoras
 extranjeras obtienen un promedio de 14,5 hectireas por contrato; el otro muestra
 el 10%N mas alto en el que el agricultor medio tiene 133 hectireas. Sin embargo,
 esto significa muy poco. Supongamos que hay cien agricultores bajo contrato.
 El 10% mas bajo tiene 14,5 hectireas por agricultor; el 10% mas alto tiene
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 133 ha. por agricultor. Pero la totalidad de hectAreas para el grupo menor seia
 de 145 ha., y para el mayor de 1330 ha. Pero el autor no dice esto (p.
 73). Puede alguien todavia decir que las empresas agrcolas internacionales pre-
 fieren a los pequeiios agricultores? Si contratan a pequenios agricultores, en ge.
 neral es porque no tienen otra posibilidad, aunque -Como demostrare m'as ade-
 lante- tienden a eliminar a los pequeiios agricultores mediante diversos "trucos".

 39 P. 73. Esto parece discutible si se considera que la fruta y la verdura se cultivan
 en tierra irrigada. En realidad, el autor se basa en las normas de los paises in-
 dustrializados en lugar de las de los menos desarrollados.

 40 Pp. 77 ss.

 41 P. 85.

 42 P. 86.

 48 En casos de calamidades -tales como enfermedades o pestes- los agricultores
 tambien tienen que acudir a tecnicos entrenados y con experiencia. Pero aqui tam-
 bien son tipicos los cuellos de botella serios, inducidos por las empresas agricolas,
 en los paises subdesarrollados; se hace referencia a esto mas adelante.

 44 Los t6cnicos que van al campo tienen otra funcion, que no es tanto la transferencia
 de conocimientos sino una funcion de estimulo y control, al transmitir a los agri-
 cultores las ordenes de las plantas contratantes.

 45 Ver mi libro Strawberry Imperialism, op. cit., pp. 114 as. ("Chemical Warfare").

 486 E argunento de que se introducen peligros para la salud a traves del uso de tra-
 bajadores manuales es vicioso, ya que transfiere la responsabilidad de cualquier
 mercancia defectuosa a los trabajadores, cuando en realidad es de la administra-
 cion. En muchos casos, la mercancia alimenticia defectuosa Ilega al mercado por.
 que, en su bu'squeda desenfrenada de ganancias, la administracion con frecuencia
 acepta materia prima que esta en el limite de la calidad requerida.

 47 Para esto, ver mi libro Strawberry Imperalism, cap. VII ("The Exploitation of
 Metxic6's Human Resources at the Grassroots Level").

 48 Cualquiera que conozea los metodos de negocios de las empresas agricolas inter-
 nacionales sabe que utilizan todo tipo de metodos limpios y sucios para eliminar
 la competencia local.

 49 Prevalece tambien una situacion diferente cuando ninguna empresa agricola inter-
 nacional esta involucrada en la produccion o el procesamiento de alimentos en
 la agricultura suibdesarrollada, como en el caso antes mencionado de Pollitos, S.A.
 (Chicks Inc.), ver arriba p. 14. En estos casos, las corporaciones transnacionales
 solo se interesan en la venta de inversion con ganancia, independientemente de
 la propiedad.

 50 La sola idea de un empresario subdesarrollado es graciosa, cuando se toma en
 cuenta que en muchos paises subdesarrollados hay una larga tradicion de activi-
 dades comerciales muy astutas.

 51 Se ha informado que un experto norteamericano en fresas Uego a uno de los dis-
 tritos irrigados que producia alrededor del 60% de la cosecha mexicanas, y exclamo:
 "jC6wo pueden cultivar fresas aqui?" Hay un elemento de exageracion en esto,
 ya que la region si produce la fruta, aunque bajo condiciones muy distintas a las
 que prevalecen en California.
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 52 Mis afirmaciones se basan en las opiniones de agr6nomos, en la experiencia y la
 realidad y en estudios de campo. Para mas detalles ver mi libro Strawberry Impe-
 rialism, op. cit., capitulos V y VI.

 53 Las fresas son muy sensibles a las diferencias en las condiciones microecologicas,
 y deben adaptarse a la region en que se siembran.

 54 Este argumento es discutible. Un experto en fresas muy conocido sostiene que los
 consuinidores no pueden distinguir entre una y otra variedad de la fruta.
 Los consumidores no compran las fresas seguin la variedad. Los capitalistas de los
 Estados Unidos estan cultivando sus propias variedades de fresa, por su propia
 conveniencia y beneficio.

 55 En realidad, la estructura es aun mas compleja, ya que los capitalistas de los
 Estados Unidos que trabajan en Meixico probablemente tienen intereses economi-
 cos en los cultivos de su pais.

 56 En este aspecto, la empresa agricola se parece a otras industrias como las "indus-
 trias movedizas", que viajan por todo el mundo en busca de bajos costos de pro-
 duccion, y en especial salarios superbajos. Debe hacerse hincapie' en que la ame-
 naza de una compaiiia de retirarse es un arma poderosa de la empresa agricola,
 puesto que en general los gobiernos de los paises subdesarrollados estain conven-
 cidos de que la empresa agricola ayuda al desarrollo y contribuye con sus acciones
 a las ganancias sobre el cambio monetario. Esto hace que todo tipo de concesiones
 que se orienten hacia el mantenimiento del bajo costo sea muy probable.

 57 La movilidad del capital y la tecnologia difiere seguin el sistema de consumo
 vigente. Es mayor para las empresas ganaderas, reforestacion y cosechas anuales;
 menor en el caso de cultivos permanentes, como pifia, platano y otros por el estilo.

 58 Morrissy, op. cit., p. 44.

 59 Nuestro ejemplo ya citado de Pollitos, S.A. (Chicks Inc.) presenta uno de estos
 casos, cuando la venta exorbitante de incubadoras resulto en el exceso de produc-
 ci6n, por lo que muchos productores quebraron. La industria mexicana de la
 fresa es otro ejemplo caracteristico. Se desarrollo al estilo de la fiebre del oro y
 con un desenfrenado exceso de capacidad. Strawberry Imperialism, op. cit., pp.
 29a ss.

 60 Ver mis arriba, p. 25.

 61 Ver cita de Morrissy, op. cit., arriba, pp. 40-41.

 62 Ver mi libro The New Penetration..., op. cit. Ver tambien Erich Jacoby, "Struc-
 tural Changes in Third World Agricultures as a Result of Neo-Capitalist Develop-
 ments" en The Developing Economics (Tokyo), sept. 1974; y Cynthia Hewitt
 Alcantara, The Social and Economic Implications of Large-Scale Introduction of
 New Varieties of Food Grains in Mexico, UNRISD, Ginebra (en prensa).
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