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RESUMEN

El con cep to de se gu ri dad ali men ta ria ha ido evo lu cio nan do y pre ci sán do se a 
la vez. Des de la preo cu pa ción por los su mi nis tros na cio na les o mun dia les la
aten ción aho ra se cen tra en el ac ce so a los ali men tos. En este ar tícu lo se ana -
li za como un pro ble ma com bi na do en tre ofer ta y de man da, ya sea des de el
pun to de vis ta de la ca li dad de la pro duc ción como tam bién res pec to a la de -
man da efec ti va de ali men tos. El ham bre y la in se gu ri dad ali men ta ria son
tan to el re sul ta do como la cau sa de la po bre za, y por tan to eli mi nar el ham -
bre no es sólo un im pe ra ti vo mo ral y so cial sino tam bién una bue na in ver sión
para el cre ci mien to eco nó mi co, en par ti cu lar para los paí ses más po bres. Se
ana li za el efec to de la li be ra ción co mer cial y la apor ta ción de la bio tec no lo -
gía agro pe cua ria a la se gu ri dad ali men ta ria de los paí ses, so bre todo de los
me nos de sa rro lla dos. Fi nal men te se plan tea una pro pues ta de pro gra ma mí -
ni mo que tie ne por ob je ti vo me jo rar la com pe ti ti vi dad de los agri cul to res fa mi -
lia res, y com bi nar de ma ne ra efec ti va in ter ven cio nes pú bli cas en ca mi na das
a me jo rar el fun cio na mien to de los mer ca dos ru ra les para en fren tar las nue -
vas ten den cias que se ave ci nan.

ABSTRACT

Over time, the con cept of food se cu rity has evol ved and at the same time be -
co me more pre ci se. From an ini tial con cern over na tio nal or world supply,
atten tion is now fo cu sed on ac cess to food. The con cept is analy zed as a
pro ble ma tic com bi na tion bet ween supply and de mand, be it from the point of
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view of the qua lity of the pro duc tion, as in de ter mi ning the ef fec ti ve de mand
of food. Hun ger and food in se cu rity are both a re sult and a cau se of po verty
and, the re fo re, eli mi na ting hun ger is not only a mo ral and so cial im pe ra ti ve
but is also a good in vest ment for eco no mic growth, es pe cially for the poo rer
coun tries. In this res pect, tra de and bio tech no logy ap plied to agri cul tu re
seems to be in dis pen sa ble to era di ca te po verty and hun ger. Ne vert he less,
many ques tions re main re ques ting ans wers. Hen ce the im pact of the tra de
li be ra tion and the con tri bu tion of the agri cul tu ral bio tech no logy on the food 
sa fety of the coun tries, es pe cially of de ve lo ping coun tries is dis cus sed. We fi -
na li ze this pa per with a pro po ses pro gram me for fa mily agri cul tu re ai med at 
im pro ving the com pe ti ti ve ness and the ef fec ti ve ness of po licy in ter ven tions.
It is thought it may cope bet ter with the cha llen ges that lie ahead.

I. UN CONCEPTO AMPLIO

El con cep to de se gu ri dad ali men ta ria se vin cu la di rec ta men te a la con tro ver -
sia en tre el acen to pues to en la ofer ta de ali men tos y en el de su de man da. Se
ob ser van cam bios im por tan tes res pec to a cómo son los ali men tos pro du ci -
dos, dis tri bui dos y con su mi dos, pro ve nien tes del for ta le ci mien to de la de man -
da rea li za da con una eco no mía cre cien te men te in dus tria li za da y glo ba li za da,
con sus pe li gros y ven ta jas (Max well y Sla ter, 2003).

Las preo cu pa cio nes más re cien tes se re fie ren a las ca rac te rís ti cas y ten -
den cias de los sis te mas ali men ta rios, los efec tos en la po bla ción hu ma na y los 
nue vos ac to res y po lí ti cas que acom pa ñan es tos pro ce sos. La con cen tra ción
de la po bla ción ur ba na, el au men to de los in gre sos y el efec to ca ló ri co de las
die tas ali men ta rias, la dis mi nu ción de pre cios de los ali men tos y los pro duc -
tos bá si cos, la cre cien te in te gra ción del en tor no co mer cial mun dial y la me -
jo ra de los me dios de trans por te han es ta do trans for man do rá pi da men te y
de ma ne ra drás ti ca los sis te mas ali men ta rios y el al can ce y na tu ra le za de los
de sa fíos nutricionales (FAO, 2004a).

Las fa llas de mer ca do siem pre es ta rán pre sen tes y los pro ble mas de asi -
me trías de in for ma ción mar can la pau ta en es te con tex to. La ela bo ra ción de
po lí ti cas pú bli cas ade cua das y su re gu la ción son ta reas pro ble má ti cas si ob -
ser va mos las ten den cias al clien te lis mo po lí ti co y a la generación de rentas
institucionales.

Nue vos te mas, co mo la bio tec no lo gía, sal tan a la luz sin te ner un pa pel de fi -
ni do en es te nue vo pa no ra ma, en un con tex to do mi na do por la con ver gen cia
y adap ta ción die té ti ca de la po bla ción, ten den cias que han si do es ti mu la das
por la cre cien te con cen tra ción de la in dus tria ali men ta ria y de sus sis te mas de
dis tri bu ción so bre to do por me dio de las tien das de au to ser vi cio. Estos cam -
bios tie nen pro fun das re per cu sio nes en la se gu ri dad ali men ta ria y en los gru -
pos más vul ne ra bles del sec tor agrí co la, los agri cul to res fa mi lia res, quie nes
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re quie ren un apo yo sig ni fi ca ti vo pa ra me jo rar su com pe ti ti vi dad y el en tor -
no de los mer ca dos ru ra les.

II. LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA AGRICULTURA EN EL MUNDO

Es ne ce sa rio vi sua li zar las trans for ma cio nes eco nó mi cas y geo po lí ti cas de
los re cién pa sa dos de ce nios a la luz de los he chos con tun den tes de la rea li dad 
ali men ta ria mun dial para en ten der con ma yor cla ri dad los de sa fíos que en -
fren ta la Amé ri ca La ti na.

La pro duc ción de ali men tos se ha in cre men ta do drás ti ca men te en los pa -
sa dos 35 años a pe sar de un au men to de 70% en la po bla ción mun dial. La
ofer ta per capi ta se ha in cre men ta do en ca si 20%. En los paí ses en de sa rro -
llo la po bla ción ca si se ha du pli ca do mien tras la ofer ta per ca pi ta cre ció cer -
ca de 30 por cien to.

Pa ra po ner es tos da tos en pers pec ti va es ne ce sa rio re fe rir se a las ten den -
cias de cre ci mien to de la po bla ción, de la eco no mía y de los ali men tos. Se gún
es ti ma cio nes rea li za das por las Na cio nes Uni das (ONU, 2000) so bre cre ci -
mien to de la po bla ción in di can que exis te la pers pec ti va de una drás ti ca re -
duc ción de las ta sas de cre ci mien to de mo grá fi co mun dial.1 La po bla ción
mun dial que al can zó 5.75 mil mi llo nes en el año ba se (pro me dio de tres años, 
1995, 1996 y 1997) y 6.06 mil mi llo nes en 2000 cre ce rá a 7.20 mil mi llo nes en 
2015, 8.11 mil mi llo nes en 2030 y 9.30 mil mi llo nes en 2050. Es ne ce sa rio te -
ner en cuen ta dos con si de ra cio nes: i) que a pe sar de la caí da de las ta sas de
cre ci mien to, los in cre men tos en tér mi nos ab so lu tos se rán de im por tan cia, y
ii) que di chos in cre men tos ocu rri rán prin ci pal men te en los paí ses en des-
arro llo. Des de el pun to de vis ta de la es truc tu ra de la po bla ción las pro yec cio -
nes mues tran pa ra la Amé ri ca La ti na y el Ca ri be un avan ce ha cia la ma du rez 
de nues tras po bla cio nes, con un ma yor en ve je ci mien to en la po bla ción ur ba -
na (FAO, 2000).

Se gún es ti ma cio nes del Ban co Mun dial (2002), las pro yec cio nes de cre ci -
mien to de lar go pla zo en los paí ses en de sa rro llo son in cier tas. De acuer do con 
la mis ma fuen te los dos fac to res que afec tan el cre ci mien to de los paí ses en des-
arro llo se rían: i) el am bien te ex ter no que se pro yec ta co mo me nos fa vo ra ble
que en el pe rio do an te rior a la cri sis y al go más frá gil, es de cir, pue de em peo -
rar nue va men te, y ii) la cri sis que ha acen tua do la de bi li dad es truc tu ral de
los paí ses en de sa rro llo, so bre to do res pec to al sec tor fi nan cie ro y a la ba lan -
za de pa gos de los go bier nos. Prin ci pal men te de bi do a es tas dos ra zo nes, las
pro yec cio nes de lar go pla zo (2006-2015) de cre ci mien to de di chos paí ses se
re du jo en re la ción con pro yec cio nes pre cri sis, de 5.2 a 3.5 por cien to.
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Con si de ran do que las pro yec cio nes de cre ci mien to de las eco no mías son
ma yo res en los paí ses in dus tria li za dos, y en al gu na me di da en las eco no mías
en tran si ción, el em pu je a la de man da agrí co la se rá mu cho más dé bil a di fe -
ren cia de lo que ha bría ocu rri do si el ma yor cre ci mien to eco nó mi co se efec -
tua ra en los paí ses en de sa rro llo don de los es pa cios pa ra in cre men tos en el
con su mo son ma yo res. La FAO (2000) in di ca que aun que el con su mo per
capi ta de ali men tos cre ce rá sig ni fi ca ti va men te, el pro me dio mun dial de con -
su mo de ener gía se acer ca rá a 3 mil kcal/día en 2015 y ex ce de rá las 3 mil
kcal/día ha cia 2030, aun que exis ti rán va rios paí ses en los cua les el con su mo
per capi ta no se in cre men ta rá has ta ni ve les com pa ti bles con sig ni fi ca ti vas
re duc cio nes en el nú me ro de sub nu tri dos des de los al tos ni ve les ac tual men te 
pre va le cien tes en di chos paí ses. El con su mo me dio de ali men tos per capi ta
en el mun do ha au men ta do ca si en una quin ta par te, de 2 360 kcal/día a me -
dia dos de los años se sen ta a 2 800 kcal/día en la ac tua li dad.

Por otra par te los sis te mas agrí co las es tán cam bian do. En pri mer lu gar, el 
aban do no de los vie jos mo de los ha lle va do a cam bios con si de ra bles en el sec -
tor agro pe cua rio y en su re la ción con otros sec to res de la eco no mía y la so -
cie dad. En se gun do lu gar, es tos cam bios sub ra yan de di ver sas ma ne ras la
im por tan cia que tie nen las ins ti tu cio nes, es de cir las re glas del jue go, en el
de sem pe ño po lí ti co y eco nó mi co agrí co la y ru ral. En ter cer lu gar, es tos cam -
bios ex pre san una nue va fron te ra en tre lo pú bli co y lo pri va do y con se cuen -
te men te una nue va fun ción pa ra las in ter ven cio nes. Estos cam bios pue den
sin te ti zar se en seis gran des ten den cias:

i) La ten den cia más pro fun da ha cia una agri cul tu ra ex ten di da que tras cien -
de la sim ple pro duc ción pri ma ria vin cu la da a otros agen tes eco nó mi cos y
que se in te gra de ma ne ra ho ri zon tal y ver ti cal. Por ello la agri cul tu ra
tien de a ser muy de pen dien te de la pro duc ción de ser vi cios, como la co -
mer cia li za ción, las fi nan zas ru ra les, la ayu da téc ni ca, el con trol de ca li -
dad, et cé te ra.

ii) En res pues ta a in cre men tos en los in gre sos de los seg men tos más pu dien -
tes, tan to en los paí ses en de sa rrollo como en los desa rro llados, y a la
mar ca da ur ba ni za ción, la die ta ali men ti cia se ha vuel to más di ver si fi ca -
da y orien ta da por el con trol de ca li dad. Con ello se ge ne ra una ten den -
cia ha cia una agri cul tu ra con trac tual que po dría per mi tir es ta ble cer
re glas más trans pa ren tes en los con tra tos pri va dos con el pro pó si to de
ha cer una agri cul tu ra más fle xi ble ante los cam bios en mer ca dos in te -
rre la cio na dos como los de tie rra-mano de obra o tie rra-cré di to.

iii) Lo an te rior hace que el co no ci mien to y el ca pi tal hu ma no se con vier tan
en va ria bles es tra té gi cas para el de sa rro llo agrí co la y ru ral. Se tra ta de
una agri cul tu ra que re co no ce la glo ba li za ción y su cre cien te in fluen cia,
tan to po si ti va como ne ga ti va, en los sis te mas agrí co las na cio na les. Este
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re co no ci mien to es esen cial en lo que res pec ta al ma yor víncu lo en tre la
agri cul tu ra y la fi nan cia ción ex ter na, las exi gen cias de la com pe ti ti vi dad
in ter na cio nal, y la im por tan cia de una tec no lo gía ba sa da en el ma ne jo y
la ad mi nis tra ción de la in for ma ción, para una efec ti va ela bo ra ción de
po lí ti cas públicas.

iv) A su vez la di ver si fi ca ción res pec to a la de man da per mi te apre ciar tan to
el pa pel de las cul tu ras au tóc to nas como el cada vez más im por tan te pa -
pel de las mu je res en las ac ti vi da des pro duc ti vas en el me dio ru ral. De
ahí que esta nue va agri cul tu ra re quiera ser acom pa ña da por el Esta do
por me dio de po lí ti cas di fe ren cia das que in ten ten res pon der a las ne ce si -
da des y po si bi li da des de los di ver sos ti pos de pro duc to res, re gio nes y
pro duc tos. Como com ple men to de lo an te rior se tien de a des ta car el pa -
pel in sus ti tui ble de una agri cul tu ra aso cia ti va, no sólo en la re cons truc -
ción de la cohe sión so cial sino tam bién en la re duc ción de los cos tos de
tran sac ción.

v) La pro pia sos te ni bi li dad de es tas nue vas ten den cias exi ge un ma ne jo
ade cua do de los re cur sos na tu ra les, ex pre sa do tan to en ins tru men tos de
po lí ti ca como en ma tri ces tec no ló gi cas va li da das, y en una es truc tu ra
de in cen ti vos que re co noz ca la he te ro ge nei dad pro duc ti va y so cial del
me dio ru ral y, con se cuen te men te, la di ver si fi ca ción de las fuen tes de in -
gre so de la uni dad fa mi liar (fa mi lia ex ten di da) y el for ta le ci mien to de los 
víncu los ur ba no-ru ra les.

vi) Esta exi gen cia para im pul sar una agri cul tu ra sos te ni ble está en el ori gen
del trán si to de po lí ti cas es tric ta men te sec to ria les a po lí ti cas cre cien te -
men te te rri to ria li za das en una vi sión que fa vo re ce la re crea ción del de -
sa rro llo re gio nal, re sul ta do de la re va lo ri za ción del es pa cio ru ral como
com po nen te fun da men tal de la eco no mía na cio nal y de la so cie dad por
sus múl ti ples efec tos mul ti pli ca do res.

III. LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

La se gu ri dad ali men ta ria aún será la pri me ra prio ri dad en las po lí ti cas ali -
men ta rias de los pró xi mos años. Sin em bar go, las nue vas ten den cias de la
agri cul tu ra y la ali men ta ción es tán trans for man do rá pi da men te los sis te mas
ali men ta rios y el al can ce y na tu ra le za de los de sa fíos nu tri cio na les.

Se ob ser van dos dis tin tas ten den cias en los há bi tos ali men ti cios de los
con su mi do res, que son im pul sa dos por los pro fun dos cam bios de mo grá fi cos
y eco nó mi cos pre sen tes so bre to do en los paí ses en de sa rro llo: la con ver gen -
cia y la adap ta ción die té ti ca. La pri me ra ex pli ca la cre cien te si mi li tud de las
die tas de to do el mun do, y se ca rac te ri za por una ma yor de pen den cia res -
pec to a un me nor nú me ro de ce rea les bá si cos (tri go y arroz), así co mo por un
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ma yor con su mo de car ne, pro duc tos lác teos, acei tes co mes ti bles, sal y azú car,
y una me nor apor ta ción de fi bras die té ti cas (FAO, 2004a).

La adap ta ción die té ti ca se re fie re a los cam bios ali men ti cios ex pe ri men ta -
dos por la po bla ción de bi do a las ca rac te rís ti cas de la vi da ur ba na, en cuan to 
al apre mio del tiem po y el ace le ra do rit mo de vi da. En la ma yo ría de los ca -
sos, la vi da ur ba na im pli ca y ofre ce tra ba jar a am bos pro ge ni to res del ho gar
en lar gas jor na das la bo ra les y en si tios apar ta dos. Esta si tua ción mo ti va a
que la po bla ción con su ma más ali men tos fue ra de ca sa, y que ad quie ra un
ma yor nú me ro de ali men tos ela bo ra dos y de mar ca (FAO, 2004a).

Estos cam bios de há bi tos de con su mo en los paí ses en de sa rro llo, y en par -
ti cu lar en las zo nas ur ba nas, han ge ne ra do una si tua ción ex tra ña en la cual
coe xis ten pro ble mas de des nu tri ción con pro ble mas de obe si dad, re la cio na -
dos a su vez con si tua cio nes de po bre za. Estas ten den cias se han re for za do
aún más con la cre cien te con cen tra ción en la ela bo ra ción y co mer cia li za ción
de los ali men tos agrí co las. En la Amé ri ca La ti na se ha pre sen ta do en los años 
re cien tes un cre ci mien to ex plo si vo de las in ver sio nes por par te de las cor po -
ra cio nes ali men ta rias trans na cio na les, y de la pro por ción de ali men tos ven di -

180 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

Cambio
en

ingresos

Flujo
de

capitales

Liberación
multilateral

del comercio

Cambios
demográficos

Tecnología

Menor
intervención del
sector público

Cambios en
hábitos de

compra

Nuevos sistemas
agroalimentarios

GRÁFICA 1. Nue vos sis temas agroa li men ta riosa

FUENTE: FAO (2004a).
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dos en su per mer ca dos. En el de ce nio 1998-1997 la in ver sión ex tran je ra di -
rec ta en la in dus tria ali men ta ria au mentó de 222 mi llo nes a 3.3 mil mi llo nes
de dó la res en la re gión, su pe ran do con cre ces las in ver sio nes en agri cul tu ra.
Res pec to a la pro por ción de ven tas, en la Amé ri ca La ti na, los su per mer ca -
dos au men ta ron en diez años su cuo ta de ven tas de ali men tos en un por cen -
ta je ca si tan al to co mo el que los Esta dos Uni dos al can za ron en 50 años (FAO, 
2004a).

Los cam bios en los mer ca dos ali men ta rios tie nen gran des re per cu sio nes
en la se gu ri dad ali men ta ria de mi llo nes de per so nas que se en cuen tran en si -
tua ción vul ne ra ble, es de cir los pe que ños agri cul to res y los tra ba ja do res sin
tie rra de las zo nas ru ra les, que com po nen el ma yor por cen ta je de la po bla ción
sub nu tri da en el mun do. La glo ba li za ción de las in dus trias de la ali men ta -
ción y la ex pan sión de los su per mer ca dos pre sen tan tan to una opor tu ni dad
de te ner ac ce so a nue vos y atrac ti vos mer ca dos, co mo tam bién un im por tan -
te ries go de au men tar la mar gi na ción y ex tre mar la po bre za de la pe que ña
agri cul tu ra (FAO, 2004a).

La dé bil ins ti tu cio na li dad y la al ta dis per sión de pro duc to res ha pos ter ga -
do, de cier ta ma ne ra, la in te gra ción de los agri cul to res en la re gión. En es te
pa no ra ma se re quie re una aso cia ción fuer te en la co mer cia li za ción y trans -
for ma ción, da do que los fac to res de la com pe ti ti vi dad es ta rán da dos por la
ca li dad de la pro duc ción, la cual de be rá es tar orien ta da ha cia la de man da de 
mer ca do (Pin ga li, 2004).

La aso cia ti vi dad se ría la res pues ta a los prin ci pa les pro ble mas que en -
fren ta la pe que ña agri cul tu ra. Estos pro ble mas se re su men en: mer ca dos
po co de sa rro lla dos, es ca sa in te gra ción in dus trial, in su fi cien te in fraes truc -
tu ra pro duc ti va y de ser vi cios, ba ja pro duc ti vi dad, in su fi cien te flu jo de re -
cur sos fi nan cie ros, ba ja ca li fi ca ción y des tre za de re cur sos hu ma nos, y
vul ne ra bi li dad.

IV. LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

DE LA AMÉRICA LATINA

En todo el mun do en de sa rro llo la agri cul tu ra re pre sen ta al re de dor de 12%
del PIB y más de la mi tad del em pleo to tal (FAO, 2004b). En los paí ses don de
el ham bre está más ex ten di da, vale de cir con una po bla ción sub nu tri da su -
pe rior a 34%, la agri cul tu ra lle ga a re pre sen tar 30% del PIB, mien tras que al -
re de dor de 70% de la po bla ción de pen de de la pro duc ción agrí co la para su
sub sis ten cia (FAO, 2003).

La agri cul tu ra en la re gión tam bién man tie ne una im por tan cia es tra té gi ca 
mu cho ma yor que su par ti ci pa ción ob ser va da en el pro duc to eco nó mi co glo -
bal de só lo 7.3% y es el sec tor más im pli ca do en la su pe ra ción de los de sa fíos
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so cia les y eco nó mi cos más pos ter ga dos en la re gión. Cua tro son los cam bios2

más im por tan tes que ha ex pe ri men ta do el cam po en la Amé ri ca La ti na du -
ran te los años recientes que a vez se constituyen en cuatro desafíos.

El pri mer cam bio tras cen den tal es el pa so de una eco no mía ce rra da a otra 
abier ta. Re pre sen ta el pri mer de sa fío im por tan te pa ra la so cie dad ru ral ac -
tual. Por tan to, ¿cuál es la me jor in ser ción del sec tor agrí co la en un nue vo
mo de lo de de sa rro llo, ca paz de ga ran ti zar un cre ci mien to equi li bra do pa ra
el sec tor?

El se gun do cam bio se re la cio na con la ma triz tec no ló gi ca. La vi sión de un
cam po ho mo gé neo fue un error con cep tual muy gra ve re fle ja do en las po lí ti -
cas que, al no con si de rar las di fe ren tes es tra te gias de los ho ga res, agu di zó la
he te ro ge nei dad sin que se ten ga una con tra par te de fi ni da en tér mi nos pro -
duc ti vos. Al fa vo re cer pa que tes tec no ló gi cos di ri gi dos a los sis te mas de rie go
a gran es ca la y a las ex plo ta cio nes co mer cia les, se creó un ti po de “agri cul tu -
ra mi ne ra” ca ra, de pen dien te de los sub si dios del go bier no e irres pon sa ble
en su tra ta mien to del me dio am bien te. Den tro de es te mo de lo, la in ves ti ga -
ción, el de sa rro llo tec no ló gi co, el apo yo téc ni co y el ex ten sio nis mo di ri gi do a
los sis te mas pro duc ti vos cam pe si nos fue ron aban do na dos a su pro pia suer -
te. El ago ta mien to de es te ti po de de sa rro llo y la nue va re vo lu ción tec no ló gi -
ca dio cau ce a las se rias du das res pec to a la pau ta tec no ló gi ca que se ha bía
se gui do en el cam po. Este otro gran cam bio tam bién re pre sen ta otro de sa fío: 
¿có mo des ple gar nue vas ma tri ces tec no ló gi cas que con cuer den con la he te -
ro ge nei dad de la pro duc ción, que sean fa vo ra bles pa ra la pro duc ción cam -
pe si na y que ga ran ti cen un de sa rro llo sos te ni ble? Del mis mo mo do, ¿có mo
re cons truir la ba se tec no ló gi ca de ri va da de la re vo lu ción ver de de los años
se sen ta sin afec tar, si no al con tra rio, es ti mu lan do, la pro duc ti vi dad a la que
se ha lle ga do en las áreas de ma yor po ten cial y sin caer en la so brees pe cia li -
za ción de paquetes tecnológicos?

El ter cer cam bio se re fie re a la es truc tu ra so cial que ha si do ra di cal men te
tras for ma da. En la ac tua li dad, los paí ses la ti noa me ri ca nos son más ur ba nos
que ru ra les. Sin em bar go, es im por tan te des cri bir es te cam bio. No se lo gró la 
es pe ra da uto pía in dus trial. La in dus tria no ab sor bió los ex ce den tes de fuer za
de tra ba jo pro ve nien tes del sec tor ru ral; se am plió el sec tor de ser vi cios sin
que es to con du je ra a un sec tor mo der no y al ta men te pro duc ti vo, con sa la rios

182 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

2 To dos es tos cam bios es tán vin cu la dos a una pro fun da trans for ma ción en el tipo de des-
arro llo eco nó mi co: des de los años cin cuen ta, el pro ce so de mo der ni za ción en los paí ses de la
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be ha lle va do a los sec to res agrí co la y ga na de ro a de sem pe ñar un pa pel
efi cien te como fuen te de di vi sas ex tran je ras, ali men tos y bie nes pri ma rios no cos to sos, y a su mi -
nis trar la fuer za la bo ral para la pro duc ción in dus trial. Esto re sul tó en una gra ve des ca pi ta li za -
ción del cam po a la vez que en una di se mi na ción de la po bre za, mien tras que flo re cían pe que ñas
áreas de agri cul tu ra mo der na al ta men te de pen dien te de sub si dios es ta ta les. Sin em bar go, para
fi nes de los años se ten ta este mo de lo de de sa rro llo se ago tó y su prin ci pal ca rac te rís ti ca —una
eco no mía ce rra da— ha bía prác ti ca men te de sa pa re ci do.



al tos; por lo con tra rio, creó un sec tor in for mal de po bla cio nes gol pea das por 
la po bre za; la emi gra ción cam po-ciu dad se con vir tió en una es tra te gia de
su per vi ven cia pa ra las co mu ni da des ru ra les. To do es to al te ró la es truc tu ra
so cial del cam po. ¿Qué sig ni fi ca ser hoy un agri cul tor? El con cep to de agri cul -
tor en cu bre mu chas rea li da des: el pe que ño pro pie ta rio agri cul tor, el em pre -
sa rio agrí co la o ga na de ro, el ave cin da do, la mu jer agri cul to ra, el tra ba ja dor
a tiem po par cial, el emi gran te, el agri cul tor trans na cio nal, el ha bi tan te de
ciu da des cam pe si nas. Esta ter ce ra gran trans for ma ción im pli ca un ter cer
de sa fío pa ra el mun do ru ral: ¿có mo cons truir una nue va es truc tu ra or ga ni -
za cio nal que dé ca bi da a la plu ra li dad so cial del cam po, sin ge ne rar una oli -
gar quía de aso cia cio nes ni una frag men ta ción so cial?

El cuar to y úl ti mo cam bio se re la cio na con el sec tor pú bli co. No es tan to
una cues tión del ta ma ño del go bier no, si no más bien una cues tión de lí mi tes
en las in ter ven cio nes, en tre las ac ti vi da des pú bli cas y pri va das, en tre la in te -
rac ción del Esta do y la so cie dad ci vil. En el cam po se es ta ble cie ron bu ro cra -
cias que no es ta ban su je tas a la ren di ción de cuen tas en tre la co mu ni dad
ru ral y el Esta do, y cu yo po der pro ve nía de su ca pa ci dad de me dia ción. Se
ge ne ra ron en ton ces mer ca dos ne gros. El nue vo “alien to” co mu ni ta rio, que
se es tá dan do en mu chas re gio nes, de man da en cam bio re glas cla ras de par ti -
ci pa ción y mer ca dos com pe ti ti vos. Este cuar to cam bio im pli ca otro de sa fío
pa ra la so cie dad ru ral: ¿có mo avan zar en el pro ce so de de mo cra ti za ción del
cam po, crean do ins ti tu cio nes no ve do sas que vin cu len a la co mu ni dad, el
mer ca do, las aso cia cio nes y el Esta do?, y ¿có mo vin cu lar ese pro ce so de de mo -
cra ti za ción con el de des cen tra li za ción del Esta do, con el de em po de ra mien -
to de los ac to res ru ra les y den tro de un mer ca do glo bal y com pe ti ti vo?

V. UN CONDIMENTO DEL NUEVO CONCEPTO: DERRIBANDO BARRERAS

El tema de la se gu ri dad ali men ta ria se pre sen ta como una de las dis cu sio nes
más can den tes en el área de co mer cio agrí co la, mo ti va do prin ci pal men te por 
la cre cien te glo ba li za ción de las eco no mías. El de ba te más bien se cen tra en
el efec to de la aper tu ra co mer cial res pec to a la se gu ri dad ali men ta ria de los
paí ses en de sa rro llo y los ca ta lo ga dos como me nos ade lan ta dos.

Te nien do en cuen ta que más de 70% de las per so nas po bres vi ve en zo nas
ru ra les, la agri cul tu ra cons ti tu ye una ac ti vi dad eco nó mi ca vi tal a fin de dar
a las per so nas la po si bi li dad de ali men tar se a sí mis mas, pro du cien do sus
pro pios ali men tos, o de ofre cer una fuen te de em pleo e in gre sos pa ra te ner
ac ce so al su mi nis tro ali men ta rio. La cues tión fun da men tal es la ma ne ra en que
los paí ses en de sa rro llo, en par ti cu lar los im por ta do res ne tos de ali men tos y
su po bla ción ex pues ta a la in se gu ri dad ali men ta ria y vul ne ra ble, se be ne fi -
cian del nue vo mar co del co mer cio agroa li men ta rio, y qué po lí ti cas y pro gra-
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mas se pre ci san para apro ve char las opor tu ni da des co mer cia les ge ne ra das
por las re for mas del co mer cio.

Co mo re sul ta do de los cam bios pro vo ca dos por las pau tas co mer cia les
pro duc to de las re la cio nes de in ter cam bio y los pre cios, las re for mas del co -
mer cio en ge ne ral afec tan los in gre sos na cio na les, la ri que za y su dis tri bu -
ción, y re per cu ten por ello di rec ta men te en las po si bi li da des de te ner ac ce so
a los ali men tos. De igual mo do, las re for mas in flu yen en el su mi nis tro ali -
men ta rio y la dis po ni bi li dad de pro duc tos bá si cos a nivel mundial, nacional
y doméstico, así como en su estabilidad.

En cual quier pa no ra ma po si ble, la su pe ra ción del ham bre no es só lo au -
men tar la pro duc ción agrí co la en los paí ses en de sa rro llo, si no tam bién ge ne -
rar po si bi li da des de em pleo y de in gre sos pa ra la po bla ción. En es te sen ti do
la agri cul tu ra cons ti tu ye una par te fun da men tal de la ac ti vi dad co mer cial de 
los paí ses en de sa rro llo, so bre to do de los ca ta lo ga dos co mo in se gu ros en as -
pec tos ali men ta rios. Pa ra el con jun to de los paí ses en de sa rro llo los pro duc -
tos agrí co las re pre sen tan al re de dor de 8%, tan to de las ex por ta cio nes co mo
del co mer cio de mer can cías to tal. En paí ses en que el ham bre se en cuen tra
más di se mi na da esa pro por ción sobrepasa el 20% (FAO, 2003).

La Amé ri ca La ti na y el Ca ri be es la más orien ta da al co mer cio agrí co la de
to das las re gio nes de paí ses en de sa rro llo. En los años re cien tes el to tal de ex -
por ta cio nes agrí co las de la re gión ha si do cer ca no a los 60 mil mi llo nes de dó -

184 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

Promueve los objetivos
del crecimiento sostenible y

la seguridad alimentaria

Proporciona la oportunidad
de contar con alimentos

que no es posible producir

Genera una utilización
eficaz de los recursos y
estimula el crecimiento

económico

Importante fuente de
empleo e ingresos para

el sector rural de los
países en desarrollo

Promueve la inversión
en infraestructura de
comercialización en

zonas rurales Contribuye a reducir las
oscilaciones de la producción

y el consumo

Permite que se consuman
más alimentos de los que

se producen

Comercio
agrícola

Libera en parte
la carga que supone
mantener existencias

GRÁFICA 2. Co mer cio agrí co laa

a El co mer cio agrí co la con po lí ti cas co mer cia les apro pia das pre sen ta in dis cu ti bles ven ta jas
para los paí ses en de sa rro llo, como el cre ci mien to sos te ni ble y la se gu ri dad ali men ta ria.



la res anua les (62.3 mil mi llo nes en 2001), com pa ra do con los 35 mil mi llo nes
del pe rio do 1980-1993, lo cual de mues tra el di na mis mo ex por ta dor ca rac te -
rís ti co de la re gión (FAO, 2004c). Esta ten den cia, par ti cu lar men te mar ca da
des de me dia dos de los años no ven ta, pe rio do de la li be ra li za ción del co mer -
cio y re vi ta li za ción de los acuer dos co mer cia les in ter na cio na les, des ta ca la
cre cien te in de pen den cia e in te gra ción de la agri cul tu ra de la re gión con los
mer ca dos mun dia les.

Sin em bar go, un gran por cen ta je de los paí ses la ti noa me ri ca nos de pen de
de las ex por ta cio nes de un pe que ño nú me ro de pro duc tos bá si cos agrí co las
pa ra una gran par te de sus in gre sos de ex por ta ción. La enor me de pen den cia
de uno o al gu nos pro duc tos bá si cos, co mer cia li za dos por lo co mún co mo ma -
te rias pri mas, ha ce a es tos paí ses ex tre ma da men te vul ne ra bles a las cam -
bian tes con di cio nes del mer ca do. En los pa sa dos 20 años los pre cios rea les
de es tos pro duc tos bá si cos han pre sen ta do una vo la ti li dad ex ce si va y en ge -
ne ral han mos tra do una caí da de ma ne ra sig ni fi ca ti va. Los efec tos de las re -
duc cio nes y fluc tua cio nes de los in gre sos de ex por ta ción se han de ja do sen tir 
en los in gre sos, la in ver sión, el em pleo y el cre ci mien to del sec tor agro pe cua -
rio en es tos paí ses (FAO, 2003).

Den tro de los prin ci pa les ob je ti vos que man tie nen los paí ses en de sa rro -
llo, en la nue va eta pa de ne go cia cio nes de la Orga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio (OMC), se in clu ye la aper tu ra de mer ca dos pa ra pro duc tos agrí co las
de al to va lor agre ga do y re que ri mien to de ma no de obra en los paí ses des-
arro lla dos. Este pro ce so man tie ne una im por tan te sig ni fi ca ción en el au -
men to de vo lu men y va lor de las ex por ta cio nes de paí ses en de sa rro llo, y por
con si guien te en el cre ci mien to eco nó mi co de és tos. Sin em bar go, es te im pul -
so pa re cie ra es tar blo quea do por los al tos aran ce les que man tie nen mu chos
paí ses de sa rro lla dos en pro duc tos agrí co las más ela bo ra dos, lo cual di fi cul ta 
el trán si to des de la sim ple ex por ta ción de bie nes bá si cos a la ex por ta ción de
pro duc tos con ma yor va lor agre ga do (CEPAL, 2003a).

Otro de los prin ci pa les ob je ti vos que man tie nen los paí ses en de sa rro llo
en es tas ne go cia cio nes, es la mo di fi ca ción de las po lí ti cas na cio na les que dis -
tor sio nan el co mer cio en los paí ses in dus tria li za dos. Sin ir más allá, se re quie -
re la re duc ción o pre fe ren te men te la eli mi na ción de los sub si dios y ga ran tías
de pre cios que apli can es tos paí ses a sus pro duc to res agrí co las.

Aun que se ha avan za do en la re duc ción de la pro tec ción en los paí ses de -
sa rro lla dos y en una ma yor orien ta ción ha cia el fun cio na mien to efi cien te de
los mer ca dos in ter na cio na les, los avan ces en ge ne ral han si do in su fi cien tes.
Actual men te, los apo yos a los agri cul to res son me no res que en los años
ochen ta, so bre to do en tér mi nos de por cen ta je del PIB, y ha ha bi do una reo -
rien ta ción de los me ca nis mos de sub si dio ha cia la uti li za ción de po lí ti cas me -
nos dis tor sio nan tes. Sin em bar go, la ayu da glo bal a la agri cul tu ra si gue sin
re ducir se. Pa ra el pe rio do 2000-2002 es ta ayu da al can zó en pro me dio 315 mil
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mi llo nes de dó la res anua les, com pa ra do con los 302 mil mi llo nes del pe rio do
1986-1988. De es tas ci fras, los apo yos al pro duc tor con ti núan sig ni fi can do
en tre 230 mil y 240 mil mi llo nes de dó la res anua les. Asi mis mo, la ma yor par -
te del apo yo al pro duc tor (76%) aún es tá vin cu la da a los ni ve les de pro duc -
ción, apo yos vía pre cios, pa gos por pro duc to o sub si dios a los in su mos (FAO,
2004c).

Res pec to a la par ti ci pa ción de los sub si dios a la agri cul tu ra, la Unión Eu ro -
pea (32%) y Ja pón (19%) man tie nen apro xi ma da men te los mis mos ni ve les
que te nían en los años ochen ta, tan to en la ayu da to tal co mo en los apo yos al
pro duc tor. Aus tra lia (0.44%), Nue va Ze lan da (0.05%) y Ca na dá (1.78%),
en tre otros, dis mi nu yen su par ti ci pa ción, mien tras que los Esta dos Uni dos
(30%) y Co rea (7%) au men tan (FAO, 2004c).

A la op ción de es tos paí ses de en tre gar sub si dios a sus pro duc to res y por
con si guien te ge ne rar con di cio nes de pri vi le gio en la com pe ten cia con agri -
culto res del res to del mun do, se su ma la dis mi nu ción del apo yo ofi cial y prés ta -
mos pa ra el de sa rro llo, lo cual ha ce ca da vez más di fí cil el pa no ra ma pa ra los 
paí ses vul ne ra bles, que ven el co mer cio agrí co la co mo el ins tru men to más
pró xi mo pa ra lo grar la se gu ri dad ali men ta ria. La Amé ri ca La ti na es una re gión 
con si de ra da no prio ri ta ria pa ra el apo yo ofi cial de los paí ses de sa rro lla dos,
por tan to la fi nan cia ción pa ra erra di car la po bre za ru ral y la de si gual dad
so cial só lo pue de pro ve nir del co mer cio in ter na cio nal y de la in ver sión pri -
va da na cio nal y ex tran je ra en la re gión, to man do co mo lí mi te la pro pia si -
tua ción fis cal (Gor di llo, 2002).

La rea li dad es que man te ner po lí ti cas pro tec cio nis tas por par te de los paí ses
más de sa rro lla dos ejer ce un efec to ne ga ti vo mu cho ma yor que la de pre sión
de pre cios de pro ductos agrí co las sen si bles y el de te rio ro en las con di cio nes de 
se gu ri dad ali men ta ria pa ra los paí ses en de sa rro llo. La adop ción de es tas
me di das ge ne ra de sin cen ti vos a la in ver sión en el sec tor agrí co la de paí ses en 
de sa rro llo, fo men ta la emi gra ción ru ral y exa cer ba la deu da ex ter na de los
paí ses más po bres. Esto úl ti mo mo ti va do prin ci pal men te por los re du ci dos
in gre sos que ob tie nen es tos paí ses al co mer ciar sus pro duc tos de ex por ta -
ción a pre cios in ter na cio na les de pri mi dos.

Es más fre cuen te en con trar crí ti cas a las po lí ti cas pro tec cio nis tas que
man tie nen los paí ses in dus tria li za dos al aso ciar su efec to ne ga ti vo en el des-
arro llo de la pe que ña agri cul tu ra de los paí ses más po bres. Sin em bar go, re -
sol ver es tos pro ble mas en el mar co de la OMC no im pli ca que el co mer cio
agrí co la ge ne ra rá au to má ti ca men te be ne fi cios que re duz can la po bre za y la
in se gu ri dad ali men ta ria en los paí ses vul ne ra bles. Es pre ci so que las ne go -
cia cio nes co mer cia les sean acom pa ña das por po lí ti cas pú bli cas en los paí ses
en de sa rro llo, que me jo ren la com pe ti ti vi dad de los agri cul to res fa mi lia res
pa ra co mer cia li zar sus pro duc tos en mer ca dos in ter na cio na les. En es te sen -
ti do, se ob ser van des ven ta jas con si de ra bles en cuan to a in fraes truc tu ra de
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co mer cia li za ción pa ra apro ve char las opor tu ni da des de ex por ta ción, ade -
más de di fi cul ta des en el ac ce so a tie rra, ca pi tal e in for ma ción (IFPRI, 2004).

Las po lí ti cas pro tec cio nis tas de los paí ses de sa rro lla dos ge ne ran una fal ta
de in te rés por la in fraes truc tu ra ru ral en los paí ses más po bres, pe ro por
otra par te los pro pios ses gos an ti rru ra les de las éli tes po lí ti cas li mi tan la
exis ten cia de po lí ti cas pú bli cas fa vo ra bles que for ta lez can la ca pa ci dad com -
pe ti ti va de la agri cul tu ra fa mi liar. A lo an te rior se su ma una dé bil ins ti tu cio -
na li dad pa ra el de sa rro llo ru ral y la ba ja com pe ti ti vi dad de las ac ti vi da des
agrí co las. Se ge ne ra de es ta ma ne ra un círcu lo vi cio so en el que los paí ses
más po bres re quie ren y de pen den pe li gro sa men te de la ayu da ali men ta ria y
de las im por ta cio nes de ali men tos, da da la incapacidad de producir la
mayoría de los bienes de consumo y capital necesarios para la expansión de
sus economías.

Di ver sas son las ini cia ti vas que per mi ti rían que el co mer cio agrí co la si -
guie ra una pau ta más equi ta ti va, a fin de re du cir la po bre za en los paí ses
vul ne ra bles. Des de la eva lua ción ho nes ta res pec to a lo ocu rri do den tro del
mar co del Acuer do so bre la Agri cul tu ra, has ta la sub or di na ción de las ne go -
cia cio nes bi la te ra les que sos tie nen los paí ses in dus tria li za dos con eco no mías
sub de sa rro lla das, es ne ce sa rio cen trar se ple na men te en lo grar avan ces en
las ne go cia cio nes mul ti la te ra les im pul sa das por la OMC (IFPRI, 2004).

Las nue vas pro pues tas de acuer dos de li bre co mer cio re gio na les y sub re -
gio na les de ben ser con si de ra das co mo ins tru men tos pa ra el de sa rro llo, en
par ti cu lar pa ra el sec tor agrí co la, más que co mo ob je ti vos me di dos só lo en tér -
mi nos de in ver sión ex tran je ra y flu jos de co mer cio (Zarsky y Ga llag her,
2004). En es te sen ti do, los nue vos acuer dos de ben ser re for mu la dos co mo
ele men tos cla ve pa ra una me jor in ser ción en los cir cui tos in ter na cio na les y
pa ra for ta le cer víncu los en ac ti vi da des, pro duc tos y ac to res a lo lar go de las
ca de nas pro duc ti vas que ase gu ren una más ple na in cor po ra ción de los paí -
ses en de sa rro llo al cir cui to de la in no va ción, in ves ti ga ción y de sa rro llo. En
es te úl ti mo pun to, los es fuer zos pú bli cos y pri va dos de ben con si de rar el im -
pul so al de sa rro llo de la bio tec no lo gía apli ca da a la agri cul tu ra en la ob ten -
ción de ali men tos y a la con ser va ción y uso sos te ni ble de los re cur sos de
bio di ver si dad. Pa ra ello es prio ri ta rio otor gar ma yor aten ción al de sa rro llo
de las bue nas prác ti cas agrí co las y al pa pel fun da men tal que cum ple la pe -
que ña pro duc ción en la nue va agri cul tu ra.

VI. EL OTRO CONDIMENTO: ACCESO AL CONOCIMIENTO

La agri cul tu ra de be rá res pon der a las nue vas ne ce si da des ali men ta rias del
si glo XXI, en el que la po bla ción en cons tan te cre ci mien to, con ma yo res in -
gre sos y cada vez más ur ba ni za da, está cam bian do sus pau tas de de man da
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de ali men tos. La res pues ta de be rá ir más allá del foco tra di cio nal de lo grar
al tos ren di mien tos. De be rá com pro me ter se en la pro tec ción de los re cur sos
na tu ra les; ne ce si ta rá res pon der a los con su mi do res que cada vez es tán más
preo cu pa dos por la se gu ri dad y ca li dad de los ali men tos, ade más de la bús que -
da de una me jor ca li dad de vida en los sec to res ru ra les (Gor di llo, 2004b).

La bio tec no lo gía brin da la opor tu ni dad de au men tar la dis po ni bi li dad y
va rie dad de ali men tos, in cre men tan do la pro duc ti vi dad agrí co la glo bal y re -
du cien do al mis mo tiem po las va ria cio nes es ta cio na les en el su mi nis tro ali -
men ta rio. Me dian te la in tro duc ción de cul ti vos re sis ten tes a las pla gas y
to le ran tes a las con di cio nes ad ver sas, la bio tec no lo gía po dría con tri buir a la
dis mi nu ción del ries go de ma las co se chas en con di cio nes bio ló gi cas y cli má ti -
cas des fa vo ra bles y a la re duc ción de los da ños que cau san al me dio am bien te
los pro duc tos quí mi cos tó xi cos uti li za dos en la agri cul tu ra. Tras una pri me -
ra ge ne ra ción de cul ti vos ob te ni dos me dian te in ge nie ría ge né ti ca, cu ya fi na -
li dad prin ci pal es re du cir las li mi ta cio nes y los cos tos de pro duc ción, una
se gun da ge ne ra ción ten drá co mo ob je ti vo me jo rar la bio dis po ni bi li dad de
nu trien tes y la ca li dad nu tri cio nal de los pro duc tos.

Quie nes apo yan a la in ge nie ría ge né ti ca la acla man co mo un ins tru men to
fun da men tal pa ra lo grar la se gu ri dad ali men ta ria y erra di car la mal nu tri -
ción en los paí ses en de sa rro llo. Quie nes se opo nen ar gu men tan que la in ge -
nie ría ge né ti ca pro vo ca rá una ca tás tro fe am bien tal, agra va rá la po bre za y el
ham bre y da rá lu gar a que las em pre sas se adue ñen de la agri cul tu ra tra di -
cio nal y del su mi nis tro mun dial de ali men tos. Mien tras los pri me ros ata can a 
sus ad ver sa rios por de mo rar la apro ba ción re gla men ta ria de unas in no va -
cio nes que po drían sal var vi das hu ma nas, los se gun dos acu san a los par ti da -
rios de la bio tec no lo gía de “en ga ñar al mun do”. La ver dad es que muy po cas
per so nas ex pre san un apo yo u opo si ción to ta les a la bio tec no lo gía en un en -
tor no en el que la dis cu sión de bie ra es tar ba sa da prin ci pal men te en el co no -
ci mien to cien tí fi co.

Se de be rían re for zar y ra cio na li zar los pro ce di mien tos re gla men ta rios
pa ra ga ran ti zar la pro tec ción del me dio am bien te y de la sa lud pú bli ca, así
co mo la trans pa ren cia, pre dic ti bi li dad y fun da men to cien tí fi co del pro ce so.
Pa ra for ta le cer la con fian za de con su mi do res y pro duc to res es im pres cin di -
ble que ha ya una re gla men ta ción idó nea.

El ham bre, la po bre za y la de si gual dad son pro ble mas mu cho más com -
ple jos que abar can el ám bi to tec no ló gi co, so cial, po lí ti co e his tó ri co, y por
tan to ni la bio tec no lo gía ni la in ge nie ría ge né ti ca son la so lu ción de fi ni ti va
pa ra erra di car es tos pro ble mas en el mun do, sen ci lla men te por que no exis -
ten fór mu las má gi cas (Gor di llo, 2004b).

Las in ves ti ga cio nes con du ci das por la FAO en el ám bi to de la bio tec no lo gía 
mues tran que la bre cha en tre los paí ses de sa rro lla dos y en de sa rro llo se es tá
am plian do, en tre agri cul to res ri cos y po bres, en tre prio ri da des de in ves ti ga-
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ción y ne ce si da des, y so bre todo en tre el de sa rro llo de tec no lo gía y la trans -
fe ren cia real de ésta (Gor di llo, 2004b).

Entre 1996 y 2003 la su per fi cie sem bra da de cul ti vos trans gé ni cos con fi -
nes co mer cia les au men tó de 2.8 mi llo nes de hec tá reas a 67.7 mi llo nes (Ja mes,
2003). Esta ta sa de di fu sión glo bal re sul ta im pre sio nan te, pe ro su dis tri bu ción
ha si do muy de si gual. En es te sen ti do, só lo seis paí ses, diez em pre sas y cua tro 
cul ti vos re pre sen tan 99% de la pro duc ción mun dial de cul ti vos trans gé ni cos 
(FAO, 2004b).

Los cul ti vos trans gé ni cos más di fun di dos son la soya, el maíz, el al go dón y
la ca no la. Sin em bar go, en la ac tua li dad no se pro du cen en nin gún lu gar del
mun do va rie da des trans gé ni cas de tri go o arroz, que son los prin ci pa les ce -
rea les ali men ti cios. Tam po co exis te in ves ti ga ción en nin gu no de los cin co
cul ti vos más im por tan tes pa ra el tró pi co se miá ri do (sor go, mi jo, gui san tes,
gar ban zos y ca cahua te) que es don de se acu mu la la ma yor can ti dad de po -
bre za. Esto úl ti mo se atri bu ye a que 70% de la in ves ti ga ción en bio tec no lo gía 
es rea li za da por em pre sas trans na cio na les, so bre to do en paí ses de sa rro lla -
dos o sub de sa rro lla dos avanzados, que no demuestran interés en lograr
avances significativos en estos cultivos.

Exis te preo cu pa ción en que la bio tec no lo gía pue da au men tar la bre cha de 
la ine qui dad en el mun do, pe ro tam bién pue de con tri buir a re du cir la ham -
bru na en paí ses vul ne ra bles y a con ser var el me dio am bien te y los re cur sos
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na tu ra les. En el am bien te ac tual de opi nio nes po la ri za das es im por tan te de -
ci dir có mo ar bi trar en tre los ries gos y las opor tu ni da des. La in for ma ción ob -
je ti va e im par cial de be di ri gir el diá lo go y los lí mi tes en tre in ves ti ga ción,
co mer cia li za ción, re la cio nes públicas y activismo y ser claros, pero a la vez
integrados (Gordillo, 2004b).

Es un he cho que la in ge nie ría ge né ti ca apli ca da a la agri cul tu ra y la ali men -
ta ción no po drá ob te ner re sul ta dos sa tis fac to rios si el pú bli co no es tá con ven -
ci do de su ino cui dad y uti li dad. En es te sen ti do la FAO apo ya el de sa rro llo o
el im pul so de un sis te ma de eva lua ción de ba se cien tí fi ca que de ter mi ne de ma -
ne ra ob je ti va los be ne fi cios y ries gos de ca da or ga nis mo ge né ti ca men te mo -
di fi ca do (OGM). Pa ra ello hay que adop tar un pro ce di mien to pru den te ca so
por ca so pa ra en fren tar las preo cu pa cio nes le gí ti mas por la bio se gu ri dad de
ca da pro duc to o pro ce so an tes de su ho mo lo ga ción (FAO, 2004b).

En el ca so de los or ga nis mos trans gé ni cos, que son la cau sa prin ci pal de la
con tro ver sia, no hay has ta aho ra evi den cia de efec tos ne ga ti vos en la sa lud
hu ma na, lo cual no im pli ca que en el fu tu ro no pue dan ocu rrir. Ade más, la
ca ren cia de prue bas de efec tos no ci vos no es lo mis mo que te ner la cer te za
res pec to a que la mo di fi ca ción ge né ti ca es se gu ra (FAO, 2004b).

VII. NUEVAS EXIGENCIAS PARA LA AGRICULTURA

La agri cul tu ra fa mi liar es iden ti fi ca da como uno de los seg men tos más im por -
tan tes del me dio ru ral, la cual es res pon sa ble de la pro duc ción agro pe cua ria
de sub sis ten cia, de una mag ni tud con si de ra ble de la pro duc ción co mer cial
en al gu nos ce rea les y con un po ten cial o efec ti vo ma ne jo sos te ni ble de los re -
cur sos na tu ra les. Se re la cio na di rec ta men te con la tie rra y la pro duc ción de
ali men tos sa nos, de ca li dad y se gu ros. Sin em bar go, es tas ca rac te rís ti cas no
son gra tui ta men te atri bui bles a la agri cul tu ra fa mi liar, ya que la adop ción
de exi gen cias sa ni ta rias, am bien ta les y la bo ra les (al gu nas pri va das) ha sido
una ne ce si dad para ser com pe ti ti vos y man te ner se en la di ná mi ca del co mer -
cio agrí co la.

Los cam bios en la pau ta de con su mo y la cre cien te preo cu pa ción pú bli ca
en va rios paí ses in dus tria li za dos acer ca de los po si bles ries gos que po dría
al can zar el con su mo de pro duc tos agrí co las, des de un pun to de vis ta to xi co -
ló gi co o mi cro bio ló gi co, ha alen ta do al Esta do y otros agen tes pri va dos a es ta -
ble cer cier tos re que ri mien tos mí ni mos a los pro vee do res (lo ca les o ex tran je ros)
de ali men tos, prin ci pal men te los que co mer cia li zan pro duc tos agrí co las fres -
cos (Pin ga li, 2004).

Estas exi gen cias son co no ci das co mo bue nas prác ti cas agrí co las (BPA),
que se de fi nen co mo un con jun to de prin ci pios, nor mas y re co men da cio nes
téc ni cas apli ca bles a las di ver sas eta pas de la pro duc ción de ali men tos pa ra
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la ex por ta ción di rec ta o pa ra su pro ce so agroin dus trial, y que cons ti tu yen
una ne ce si dad pro ve nien te de las exi gen cias im pues tas por ex por ta do ras o
em pre sas agroin dus tria les que tra ba jan con un sis te ma de con trol de pun tos
crí ti cos y de las de ri va das di rec ta men te de com pra do res ubi ca dos en dis tin -
tos países.

Las BPA de fi nen es tán da res mí ni mos acep ta bles que se to man co mo re fe -
ren cia pa ra me jo rar prác ti cas ac tua les de ma ne jo re la ti vas al uso de los re -
cur sos na tu ra les con el fin de ob te ner pro duc tos ino cuos, pre ser var el me dio 
am bien te, pro mo ver el bie nes tar ani mal y es pe ci fi ca cio nes vin cu la das a la
se gu ri dad sa ni ta ria de los trabajadores rurales comprendidos en el proceso
productivo.

No obs tan te, las BPA más que un atri bu to son en la ac tua li dad un com po -
nen te de com pe ti ti vi dad (FAO, 2004d), que per mi te al pro duc tor ru ral di fe -
ren ciar su pro duc to de los de más ofe ren tes, con to das las con se cuen cias
eco nó mi cas que ello hoy su po ne (ma yor ca li dad, ac ce so a nue vos mer ca dos,
con so li da ción de los ac tua les, re duc ción de cos tos, etc.). Las BPA cons ti tu yen
un ins tru men to cu yo uso per si gue la sos te ni bi li dad am bien tal, eco nó mi ca y
so cial de las ex plo ta cio nes agro pe cua rias, en par ti cu lar la de los pe que ños
pro duc to res de sub sis ten cia, lo cual de be tra du cir se en la ob ten ción de pro -
duc tos ali men ti cios y no ali men ti cios más ino cuos y sa lu da bles pa ra el au to -
con su mo y el consumidor.

CUADRO 1. Bue nas prác ti cas agrí co las

Sin té ti ca men te, las ven ta jas de im plan tar las BPA por los pe que ños agri cul to res se re -
su men en:

• Me jor ac ce so y pre pa ra ción para la ex por ta ción a mer ca dos exi gen tes
• Me jor ges tión de la fin ca en tér mi nos pro duc ti vos y eco nó mi cos
• Obten ción de me jor y nue va in for ma ción de la pro pia pro duc ción
• Au men to de la com pe ti ti vi dad por re duc ción de cos tos
• Crea ción de ca pi tal hu ma no por la ca pa ci ta ción com pren di da
• Me jo res con di cio nes de hi gie ne ga ran ti za das a los tra ba ja do res
• Me jo ra la per cep ción del ma ne jo de los re cur sos na tu ra les

Estas exi gen cias mu chas ve ces im pli can re con ver sio nes de los sis te mas
pro duc ti vos y la ne ce si dad de in cu rrir en cos tos que en mu chas oca sio nes no
pue den ser asu mi dos por la pe que ña agri cul tu ra. En es te sen ti do, el efec to
de las BPA en los pe que ños pro duc to res no siem pre es po si ti vo. La exis ten cia
de una am plia bre cha en tre la agri cul tu ra de ex por ta ción y la tra di cio nal,
re la cio na da con el ac ce so a la in for ma ción y a los re cur sos, ha ce que mu chos
pro duc to res que den fue ra del mer ca do de bi do a la im po si bi li dad de ajus tar -
se a las nue vas nor mas. Por otro la do, la im plan ta ción im pli ca una gran in -
ver sión en el cor to pla zo que eco nó mi ca men te tien de a en ca re cer el pro ce so
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pro duc ti vo, da do que por el mo men to los pro duc to res no per ci ben un pre cio 
di fe ren cial por es tos pro duc tos (FAO, 2004d).

Los paí ses y agen tes que pro mue ven es tas ini cia ti vas se ña lan que una ad -
he sión dé bil de los pro duc to res ru ra les a las nor mas sa ni ta rias exi gi das no
fo men ta el cre ci mien to ni la es ta bi li dad del sec tor agrí co la. La dis cu sión na -
ce al ob ser var que las men cio na das exi gen cias (BPA) au men tan ca da vez más
con el pa so del tiem po, ha cien do que el cum pli mien to de és tas sea im po si ble
o que den ob so le tas en po co tiem po. Mu chas de es tas nue vas nor mas lle gan a
ex cluir del mer ca do a los pe que ños pro duc to res y ge ne ran nue vas y ocul tas
ba rre ras al co mer cio, sin te ner la ga ran tía di rec ta de ino cui dad al con su mi -
dor. Mien tras el mer ca do no re co noz ca un so bre pre cio y una nor ma su -
per vi sa ble y ve ri fi ca ble del pro duc to, se rá di fí cil que la apli ca ción de ta les
prác ti cas pue da be ne fi ciar a pro duc to res y por con si guien te ha ya in cen ti vos 
pa ra adop tar las.

VIII. PROGRAMA MÍNIMO DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

En la Amé ri ca La ti na el seg men to más di ná mi co del me dio ru ral son los agri -
cul to res fa mi lia res, quie nes han te ni do una par ti ci pa ción sig ni fi ca ti va en la
mo vi li za ción so cial, en el es fuer zo pro duc ti vo y en la in no va ción ins ti tu cio -
nal que se pre sen tó en los re cien tes de ce nios en la re gión. Este con glo me ra do 
tam bién se ca rac te ri za por la he te ro ge nei dad y de si gual dad de su do ta ción
de re cur sos y ac ti vos, que jun to a las fa llas de mer ca do son al gu nas de las cau -
sas de la po bre za ru ral. Los agri cul to res fa mi lia res pue den cla si fi carse en dos
gran des gru pos se gún sus ac ti vos. En el pri mer gru po es tán los tra ba ja do res
asa la ria dos agrí co las o no agrí co las, que se ca rac te ri zan por te ner re cur sos
te rri to ria les muy re du ci dos y uti li zan la agri cul tu ra como un com ple men to.
En el se gun do se ha llan los agri cul to res fa mi lia res, po see do res de tie rras en
ex ten sio nes dis tin tas, que ob tie nen sus in gre sos prin ci pal men te de sus cul ti -
vos y los com ple men tan con la ven ta de su fuer za de tra ba jo (CEPAL, 1999).

Ambos gru pos de tra ba ja do res son obli ga dos a re cu rrir a mo dos de em -
pleo ru ral no agrí co la pa ra com ple men tar en gran par te sus in gre sos, que es
un sus ti tu to de la tie rra co mo fuen te de in gre so. Sin em bar go, es tas mo dos de 
com ple men tar los in gre sos no per mi ten a los agri cul to res y sus fa mi lias su pe -
rar la con di ción de po bre za en que se en cuen tran y más bien de pen den ca da
vez más del in gre so ru ral no agrí co la, en es pe cial de las re me sas, y de la in -
ver sión en ani ma les y granos como fuente de ahorro y liquidez para casos de
urgencia.

Es ne ce sa rio for ta le cer el pa pel de los agri cul to res fa mi lia res pa ra re du cir 
la de si gual dad y com ba tir la po bre za. De Janvry y Sa dou let (2002) afir man
que la agri cul tu ra fa mi liar es una vía es tra té gi ca de sa li da de la po bre za, pe ro
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pa ra ello es ne ce sa rio ga ran ti zar el ac ce so a la tie rra y au men tar la com pe ti -
ti vi dad de la pro duc ción fa mi liar. Se pre ci sa me jo rar la com pe ti ti vi dad de
este gru po en los mer ca dos de tie rras, pro duc tos, tra ba jo y fi nan cia ción, pa ra
lo cual se de be po ner a su dis po si ción la ma yor y me jor in for ma ción ne ce sa -
ria pa ra in ser tar se en con di cio nes ven ta jo sas en esos mer ca dos (Gor di llo,
2004a).

Son ne ce sa rias po lí ti cas orien ta das a ele var la com pe ti ti vi dad de los agri -
cul to res ru ra les y sus fa mi lias pa ra que pue dan in cre men tar sus in gre sos a
par tir de sus ex plo ta cio nes y en ac ti vi da des no agrí co las. Es fun da men tal
me jo rar la pro duc ti vi dad de los más po bres y que es ta me jo ra sig ni fi que su
in ser ción en una eco no mía en cre ci mien to, en el mar co de mer ca dos jus tos.
Si las fa mi lias logran mejorar sus ingresos tendrán seguridad alimentaria.

Se de li nea de es ta ma ne ra una es tra te gia de apo yo pa ra los agri cul to res
fa mi lia res, ba sa da prin ci pal men te en ins tru men tos de po lí ti ca que cum plan
con tres ob je ti vos prin ci pa les: i) com pen sar a los gru pos afec ta dos por las
re for mas es truc tu ra les ocu rridas en la re gión co mo par te de un pro ce so de
adap ta ción; ii) fo men tar la plu riac ti vi dad en las uni da des fa mi lia res ubi ca -
das en las zo nas más des fa vo re ci das, y iii) mejorar su competitividad.

La pro pues ta de un pro gra ma mí ni mo pa ra el fo men to de la agri cul tu ra y
el de sa rro llo ru ral tie ne por ob je ti vo me jo rar la com pe ti ti vi dad de los agri cul -
to res fa mi lia res y com bi nar, de ma ne ra efec ti va, in ter ven cio nes de po lí ti ca de
de sa rro llo en ca mi na das a me jo rar el fun cio na mien to de los mer ca dos ru ra les.

Una po lí ti ca de in gre sos ru ra les —cu ya con ti nui dad sea ga ran ti za da por
la ley y pe rió di ca men te re vi sa ble— pue de con ver tir se en el nú cleo cen tral
de es te pro gra ma mí ni mo. Las trans fe ren cias di rec tas en efec ti vo —de sa co -
pla das de pro duc tos es pe cí fi cos y en fo ca das a for ta le cer los in gre sos ru ra -
les— po drían ser la ba se pa ra di fe ren tes in ter ven cio nes, to man do en cuen ta
las ca rac te rís ti cas de los pro duc to res y sus es tra te gias pro duc ti vas, los de se -
qui li brios re gio na les y la adap ta ción a di ver sas es tra te gias de ac ce so a mer -
ca dos. Asi mis mo, de be fa vo re cer se la plu riac ti vi dad ru ral co mo me ca nis mo
de ase gu ra mien to así co mo las re con ver sio nes a ni vel de fin ca, so bre to do si
es tán muy vin cu la das a ge ne rar va lor vía ser vi cios am bien ta les. Otros com -
po nen tes ne ce sa rios de es te sis te ma de apoyo serían:

i) Fi nan cia ción ru ral. Un sis te ma de fi nan cia ción ru ral que mo vi li ce el
aho rro, so bre todo den tro del con tex to de la eco no mía fa mi liar cam pe si -
na, y es ta blez ca prio ri dad a la for ma ción de ca pi tal.

ii) Po lí ti ca de in fraes truc tu ra. Una po lí ti ca de in fraes truc tu ra que se orien -
te a au men tar con si de ra ble men te tan to la pe que ña in fraes truc tu ra pro duc -
ti va (rie go, acuí fe ros, con ser va ción de sue los, etc.) como la in fraes truc tu ra
co mer cial (bo de gas, ca mi nos, fri go rí fi cos, sis te mas de trans por te, etc.),
sin pos ter gar al gu nos gran des pro yec tos es tra té gi cos de rie go.
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iii) Trans fe ren cia tec no ló gi ca y ca pa ci ta ción. Una po lí ti ca de fo men to a la
in no va ción y trans fe ren cia tec no ló gi ca, como tam bién a la ca pa ci ta ción
de los re cur sos hu ma nos. Esto im pli ca la in te gra ción de uni ver si da des e
ins ti tu tos tec no ló gi cos en un pro gra ma de di vul ga ción y trans fe ren cia
ma si va de ca pa ci da des y co no ci mien tos, apo ya do por nue vas in te rac cio -
nes con los pro duc to res y te nien do en con si de ra ción la im por tan cia del
ca pi tal hu ma no como fac tor fun da men tal de la com pe ti ti vi dad.

iv) Po lí ti ca de desa rro llo sos te ni ble. Una po lí ti ca de de sa rro llo sos te ni ble
es ti mu la ría y re gu la ría cual quier mo da li dad de pro pie dad de re cur sos
na tu ra les, in clu yen do la res pon sa bi li dad so cial para su uso. Por ello, en
con tras te con los es fuer zos dis per sos de una es tra te gia de con ser va ción
sim ple, una po lí ti ca eco ló gi ca pro duc ti va acom pa ña ría al pro duc tor en
el de sa rro llo de me ca nis mos ade cua dos de ma ne jo de los re cur sos na tu -
ra les a su dis po si ción, sin ser una es tra te gia in di rec ta de pro tec cio nis mo
agrí co la en un con tex to de mer ca do (Gor di llo, 2004a).

A MANERA DE COLOFÓN

Estos ám bi tos de ac ción pú bli ca tie nen un hilo con duc tor. En la ac tua li dad re -
fu tar los fun da men tos de ideo lo gías o ela bo ra cio nes teó ri cas que jus ti fi can la 
in jus ti cia real men te exis ten te re quie re cul ti var el tron co co mún de la ac ción
del Esta do como re gu la dor y pro mo tor de los agen tes eco nó mi cos pri va dos,
se gún el en fo que de una efi cien cia con dis tri bu ción so cial más equi ta ti va de
sus fru tos. Una cons truc ción bá si ca con esta ca rac te rís ti ca tie ne hoy la di fí cil 
ta rea de in te grar dos ele men tos que se con tra di cen: uno que ape la a los de re -
chos in di vi dua les y otro que atien de a la con cep ción de los de re chos so cia les. 
En rea li dad son ele men tos que se con ju gan en un mis mo uni ver so, que es de
por sí con tra dic to rio y no ho mo gé neo. No se tra ta de ela bo rar un es que ma
ideal que por per fec to ter mi ne por alie nar se del mun do sino de con fi gu rar a
gran des tra zos es ce na rios que se re co noz can en el mun do pre ci sa men te por -
que no anu lan sus con tra dic cio nes. Estos tra zos re to man los prin ci pios de li -
ber tad e igual dad en otro con tex to: la in clu sión de to dos los ac to res ru ra les.
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