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Cri sis de he ge mo nía y tran si ción ca pi ta lis ta
en el ám bi to agroa li men ta rio mun dial*

Blan ca Ru bio Vega**

Re su men
El ob je ti vo del ar tí cu lo con sis te en ana li zar el pa pel que han de sem-
pe ña do los ali men tos bá si cos en la lu cha por la he ge mo nía mun dial
im pul sa da por Es ta dos Uni dos, par ti cu lar men te a raíz de la cri sis he-
ge mó ni ca que en fren ta este país a par tir de los años se ten ta. A tra vés
de for mas de do mi nio como la des va lo ri za ción de los ali men tos du-
ran te el neo li be ra lis mo, o la fi nan cia ri za ción de las commo di ties du-
ran te la tran si ción ca pi ta lis ta y la cri sis ali men ta ria, este país ha in-
ten ta do so me ter a sus ri va les y man te ner una po si ción pri vi le gia da
en el ám bi to agroa li men ta rio mun dial. El ma yor im pac to de esta es-
tra te gia ha con sis ti do en la de vas ta ción de la agri cul tu ra en los paí ses
del sur glo bal, en tre ellos los la ti no ame ri ca nos, en de tri men to de los
pro duc to res ru ra les y la po bla ción de in gre sos más ba jos. En cam bio,
quie nes han re sul ta do be ne fi cia das han sido las em pre sas trans na-
cio na les agroa li men ta rias, que han pro fun di za do su po der tan to en
un pla no co mer cial como fi nan cie ro y te rri to rial.
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Crisis of Hegemony and Capitalist Transition
in the World Agri-food Environment

Abs tract
This pa per aims to ana lyze the role played by ba sic foods in the strug-
gle for world he gem ony led by the United States, as a re sult of the he-
gemonic cri sis that this coun try has been fac ing since the sev en ties.
Through forms of domi na tion, such as the de valua tion of food prices
dur ing neo liber al ism, or the finan ci ali za tion of com modi ties dur ing
the capi tal ist tran si tion and the food cri sis, this coun try has tried to
over power its ri vals and main tain a privi leged po si tion in the global
agri- food sec tor. The great est im pact of this strat egy has been the
dev as ta tion of ag ri cul ture in coun tries of the global South, among
them the Latin Ameri can coun tries, to the det ri ment of farm ers and
the lower-in come popu la tion. On the other hand, those who have
bene fited are the food cor po ra tions, which have in creased their
power on a com mer cial, fi nan cial and ter ri to rial level.

Keywords: Hegemony, basic food, financialization, transition,
agri-food domain.

In tro duc ción

Los ali men tos han ju ga do un pa pel muy im por tan te en la lu cha por la he-
ge mo nía mun dial a par tir del as cen so de Es ta dos Uni dos como la pri me ra po-
ten cia mun dial. A esta si tua ción han con tri bui do las fa vo ra bles con di cio nes de
cli ma y sue lo que tie ne este país, con in men sas lla nu ras, sue los pla nos y un gran
te rri to rio; así como la po lí ti ca ali men ta ria que adop tó al fi na li zar la se gun da gue-
rra mun dial, cen tra da en fa vo re cer a una eli te de pro duc to res y cor po ra cio nes
con la ero ga ción de enor mes sub si dios, los cuá les han ge ne ra do un pro duc ción
ex ce den ta ria de gra nos bá si cos, como un ras go dis tin ti vo de esta Na ción. Los
ali men tos so bran tes han cons ti tui do una he rra mien ta de po der, que ha sido uti-
li za da de dis tin tas ma ne ras, se gún la eta pa y la po si ción mun dial de este país.

Du ran te la post gue rra los ali men tos fue ron usa dos como un arma en
con tra de la Unión So vié ti ca en el mar co de la gue rra fría. A tra vés de la “Ayu da
Ali men ta ria”, re gla men ta da en la Ley Pú bli ca 480, se con di cio nó la en tre ga de
los ali men tos a aque llos paí ses que no tu vie ran tra tos con la URSS, con lo cual
se ali neó a un con jun to de paí ses que no te nían in je ren cia en este con flic to. En
el Neo li be ra lis mo, los ali men tos fue ron uti li za dos como un me ca nis mo de lu-
cha por la com pe ten cia del po der mun dial, en con tra de Ja pón y Ale ma nia que

en foco: hegemonía estadounidense, políticas públicas y alternativas
236 / espacio abierto vol. 24 nº 2 (abril-junio, 2015): 235 - 254



ha bían as cen di do como el polo de con tra pe so al po der de Es ta dos Uni dos. A
tra vés de la des va lo ri za ción de los bie nes ali men ta rios bá si cos, se im pul só una
com pe ten cia co mer cial que re dun dó en el do mi nio agroa li men ta rio del hoy lla-
ma do sur glo bal por par te de Es ta dos Uni dos.

En este con tex to, el ob je ti vo de la po nen cia con sis te en in da gar cual es el
pa pel que jue gan los ali men tos en la lu cha por la he ge mo nía, que ocu rre du-
ran te las cri sis ca pi ta lis ta y ali men ta ria re cien tes, así como su im pac to so bre
los paí ses la ti no ame ri ca nos. Se pre ten de pre ver tam bién, cual será el rol de los
ali men tos en la eta pa que ha ini cia do con el de cli ve de los pre cios del pe tró leo y
de los gra nos bá si cos en el 2014.

Se in ten ta de mos trar que los ali men tos cons ti tu yen du ran te la tran si ción
ca pi ta lis ta, un me ca nis mo de lu cha por el po der en con tra de los ac tua les ri va les
por la he ge mo nía de Es ta dos Uni dos, Chi na e In dia, me dian te el me ca nis mo de
la re va lo ri za ción de los ali men tos. Es ta dos Uni dos se vio fa vo re ci do por la cri sis
ali men ta ria, en tan to país ex por ta dor que se be ne fi ció de los al tos pre cios, al
tiem po que el ca pi tal fi nan cie ro en con tró op cio nes de in ver sión en di chos bie-
nes ante el de cli ve en fren ta do en sus ga nan cias. Asi mis mo, se im pul só una lu-
cha por la apro pia ción de te rri to rios para la siem bra de agro com bus ti bles y ali-
men tos bá si cos, que re cuer da las gue rras im pe ria lis tas por los te rri to rios na cio-
na les du ran te las cri sis ca pi ta lis tas mun dia les ocu rri das an te rior men te.

Los paí ses la ti no ame ri ca nos han en fren ta do las con se cuen cias de es tas
lu chas por la he ge mo nía, ante el in cre men to en los pre cios de los ali men tos, la
ex pan sión del ca pi tal en su te rri to rio y la agu di za ción de la po bre za y la des nu-
tri ción en tre la po bla ción más des fa vo re ci da.

En el pri mer pun to se ana li za el de cli ve he ge mó ni co de Es ta dos Uni dos du-
ran te el Neo li be ra lis mo y los me ca nis mos de lu cha por el po der im pul sa dos a tra-
vés de los ali men tos. En el se gun do pun to se abor dan las cri sis ca pi ta lis ta y ali-
men ta ria, mien tras en el ter cer pun to se ana li za la lu cha por la he ge mo nía en la
eta pa de tran si ción y la uti li za ción de los ali men tos como he rra mien ta de con tien-
da. En el cuar to pun to se abor da el im pac to de esta pug na por la he ge mo nía en
Amé ri ca La ti na, mien tras que en el quin to pun to se abor da la in ci pien te sa li da de
la cri sis mun dial ocu rri da en el 2014- 2015 y su im pac to so bre la cri sis he ge mó ni-
ca de Es ta dos Uni dos. Al fi nal se pro po nen al gu nas con clu sio nes.

1. La lu cha por la he ge mo nía y los ali men tos
           en el Neo li be ra lis mo

El ras go fun da men tal de la eta pa Neo li be ral, des de mi pers pec ti va, lo
cons ti tu ye la frac tu ra de la he ge mo nía pro duc ti va de Es ta dos Uni dos. En la dé-
ca da de los se ten ta, ocu rrió el de cli ve de la pro duc ti vi dad del tra ba jo en el gi-
gan te del nor te en re la ción a sus ri vales his tó ri cos Ja pón y Ale ma nia.
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En los Es ta dos Uni dos, el des cen so de la pro duc ti vi dad del tra ba jo en el
con jun to de la in dus tria ma nu fac tu re ra es evi den te. De un 3% anual para el pe-
río do 1947- 58, se man tie ne du ran te el pe río do 1958- 66 en un 3.2% anual an tes
de caer cla ra men te du ran te el pe río do 1966- 74, pa san do a un 1.6% de me dia. A
ni vel glo bal (con jun to de la in dus tria pri va da) pasa de un 3.5% en el pe río do
1947- 66 a un 1.7% en el de 1966- 74, con fir man do así casi exac ta men te la ten-
den cia afir ma da en el seno de la in dus tria ma nu fac tu re ra (Co riat, 1979:148).

El de cli ve en el cre ci mien to de la pro duc ti vi dad del tra ba jo, cons ti tu ye el
fac tor fun da men tal que pro vo có que Es ta dos Uni dos per die ra el li de raz go eco-
nó mi co en el ám bi to mun dial.

En los años ochen ta, di cho país en fren tó este de cli ve me dian te una es tra-
te gia fi nan cie ra de do mi nio so bre sus ri va les eco nó mi cos. En 1985 im pu so los
Acuer dos del Pla za me dian te los cua les el dó lar se de va luó en tre un 40% y un
60%, con lo cual sus mer can cías se aba ra ta ron de ma ne ra re la ti va sin ne ce si-
dad de au men tar la pro duc ti vi dad del tra ba jo. Esta po lí ti ca so me tió a Ja pón y
Ale ma nia a una pro fun da re ce sión.

Pos te rior men te, en el go bier no de Clin ton, el De par ta men to del Te so ro y
la Re ser va Fe de ral de Es ta dos Uni dos ge ne ra ron la li be ra ción fi nan cie ra a tra-
vés de un con jun to de mo di fi ca cio nes a la le gis la ción. Se trans for ma ron así las
nor mas es ta ble ci das a raíz de la de pre sión del 29, en par ti cu lar la ley Glass-
 Stea gall que se pa ra ba las ac ti vi da des en tre ban cos co mer cia les y de in ver sión.

(…) las nue vas re for mas in cen ti va ron a los ban cos co mer cia les es ta dou ni-
den ses a mul ti pli car sus ope ra cio nes en una am plia gama de nue vas tran-
sac cio nes fi nan cie ras, cada vez más so fis ti ca das y me nos re gu la das. Este
pro ce so de sem bo có en la acu mu la ción de enor mes car te ras de deu da du-
do sa (Ma ri chal, 2010:284).

En el mar co de la des re gu la ción fi nan cie ra se in tro du jo ade más, en los
años no ven ta, una “ba te ría” de in no va cio nes fi nan cie ras: “los lla ma dos de ri va-
dos, cuyo ob je ti vo era di ver si fi car los ries gos de las in ver sio nes en ac cio nes, hi-
po te cas, pre cios de ma te rias pri mas y un sin nú me ro de tran sac cio nes. Nue vos
tí tu los con es ca sa su per vi sión” (Ma ri chal, 2010:28).

La des re gu la ción fi nan cie ra per mi tió que se ins ta la ra el do mi no del ca pi-
tal fi nan cie ro so bre el pro duc ti vo, con lo cual Es ta dos Uni dos con ser vó su pa pel
de po ten cia prin ci pal, aun que esta vez en un mun do mul ti po lar ante el as cen so
de la Unión Eu ro pea y el Área Asia- Pa cí fi co li de ra da por Ja pón.

El im pul so del ca pi tal fi nan cie ro per mi tió a Es ta dos Uni dos al can zar una
nue va fase de ex pan sión en los años no ven ta, más pro lon ga da que la de los
años se sen ta, cuan do ocu rrió la in va sión a Viet nam. Sin em bar go, los fe nó me-
nos de so bre pro duc ción y so brea cu mu la ción que es ta lla ron con la cri sis de los
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años se ten ta, no fue ron re suel tos, por lo que el lla ma do pro ce so de fi nan cia ri-
za ción so la men te men guó las con tra dic cio nes sin su pe rar las.

En el pla no ali men ta rio, la des re gu la ción fi nan cie ra abrió las puer tas al
ca pi tal es pe cu la ti vo en el ám bi to de las ma te rias pri mas como el pe tró leo, los
gra nos bá si cos, el al go dón, el café, etc. Si bien des de 1865 se crea ron en Es ta-
dos Uni dos los mer ca dos de fu tu ros, en ten di dos como:

(…) acuer dos le ga les es tan da ri za dos para ha cer tran sac cio nes de al gún
pro duc to fí si co en al gún mo men to fu tu ro: (Co llins, 2008, ci ta do por Hol t- Gi-
mé nez y Pa tel, 2010:38).

Este me ca nis mo ha bía ser vi do esen cial men te para pro te ger de po si bles
fluc tua cio nes en los pre cios a los pro duc to res y com pra do res de ma te rias pri-
mas.

Has ta an tes de los años no ven ta del si glo XX, los prin ci pa les ac to res de
los mer ca dos de fu tu ros eran las com pa ñías co mer cia li za do ras de pe tró leo,
gra nos, café, ca sas, las re fi ne rías, así como la em pre sas com pra do ras de ma-
te rias pri mas: com pa ñías de elec tri ci dad, ae ro lí neas, agen cias pú bli cas,
agroin dus trias, com pa ñías agroa li men ta rias, etc.

Sin em bar go, con los cam bios a la Ley Glass- Stea gall, los mer ca dos de fu-
tu ros de ma te rias pri mas se abrie ron a las in ver sio nes no solo de pro duc to res y
com pra do res sino de es pe cu la do res fi nan cie ros, quie nes em pe za ron a ad qui rir
los fu tu ros es pe ran do el alza de los pre cios para be ne fi ciar se de la di fe ren cia.

De esta suer te, du ran te el Neo li be ra lis mo, los ali men tos fue ron con ver ti-
dos en un arma de lu cha por el po der, a tra vés de la po si bi li dad de in ter ven ción
del ca pi tal fi nan cie ro. Sin em bar go, du ran te es tos años, prác ti ca men te no fue-
ron usa dos en este te rre no.

La ra zón de esta si tua ción con sis tió en que Es ta dos Uni dos rei vin di có el
me ca nis mo co mer cial y de los pre cios como la he rra mien ta fun da men tal para
do mi nar el mer ca do agroa li men ta rio mun dial. A par tir de los años se ten ta, los
paí ses eu ro peos y Ja pón ha bían re cu pe ra do la au to su fi cien cia ali men ta ria y en
el caso de la Unión Eu ro pea se ha bía con ver ti do ade más en ex ce den ta ria de
gra nos bá si cos y le che. En este con tex to, el po der ab so lu to que Es ta dos Uni dos
ha bía des ple ga do du ran te la post gue rra en el mer ca do agroa li men ta rio mun-
dial, em pe zó a ser cues tio na do.

En este con tex to, di cho país des ple gó una es tra te gia de com pe ten cia por
el po der ali men ta rio mun dial, con sis ten te en la des va lo ri za ción de los bie nes
agro pe cua rios me dian te el es ta ble ci mien to de pre cios in ter nos por de ba jo del
cos to: 45% en el caso del tri go y 25% en el caso del maíz (Rosset, 2009). Los ba-
jos pre cios eran com pen sa dos a una eli te de pro duc to res con ele va dos sub si-
dios, mien tras los ex ce den tes ex por ta bles se co lo ca ban a los des va lo ri za dos
pre cios in ter nos.
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Eu ro pa y Ja pón pro te gie ron sus mer ca dos para im pe dir que en tra ran las
mer can cías aba ra ta das, me dian te una se rie de pug nas co mer cia les que se de-
sa rro lla ron en el mar co de la Ron da Uru guay. Sin em bar go, los pro duc tos des-
va lo ri za dos im pac ta ron fuer te men te a los paí ses del sur glo bal de vas tan do sus
pro duc cio nes in ter nas. Al fi na li zar el si glo XX, el 72% de los paí ses se ha bían
con ver ti do en de pen dien tes ali men ta ria men te (Hol t- Gi me nez y Pa tel, 2009).

La des va lo ri za ción de los bie nes ali men ta rios im pi dió, sin em bar go, que
co bra ra vi gen cia la des re gu la ción fi nan cie ra en el ám bi to de las ma te rias pri-
mas du ran te la eta pa Neo li be ral, pues de bi do a los ba jos pre cios, re sul ta ban
poco atrac ti vos para la in ver sión es pe cu la ti va. No obs tan te, se ha bían sen ta do
las ba ses para que, en una eta pa de pre cios ele va dos, las ma te rias pri mas se fi-
nan cia ri za ran.

2. La tran si ción ca pi ta lis ta. 2003- 2014

Du ran te el pe río do 2002- 2014 ocu rrió la fase de tran si ción del ca pi ta lis-
mo, ca rac te ri za da fun da men tal men te por el ago ta mien to del mo de lo neo li be-
ral de acu mu la ción y la ger mi na ción de un nue vo mo de lo en cier nes, to da vía
no de fi ni do cla ra men te.

Este pe río do está mar ca do por el as cen so de los pre cios del pe tró leo
ocu rri do en el 2003 y con este pro duc to los de los gra nos bá si cos. Se tra ta por
tan to de una fase sig na da por la re va lo ri za ción de las ma te rias pri mas que tras-
to có la for ma de do mi nio agroa li men ta rio neo li be ral cen tra da en la des va lo ri-
za ción de los bie nes pri ma rios.

Du ran te la tran si ción el neo li be ra lis mo si guió sien do el mo de lo do mi-
nan te pero en una fase de ca den te, ca rac te ri za do por la frac tu ra de sus con di-
cio nes de de sa rro llo, en la cual el ras go más im por tan te lo cons ti tu yó la cri sis
ca pi ta lis ta que ad qui rió una ex pre sión mul ti di men sio nal, eco nó mi ca, fi nan cie-
ra, ali men ta ria, in mo bi lia ria, pro duc ti va, so cial e in clu so ci vi li za to ria, por el ni-
vel de de te rio ro del me dio am bien te que ha pues to en ries go la pro pia so bre vi-
ven cia del pla ne ta.

2.1 La cri sis ca pi ta lis ta

Las con tra dic cio nes que hi cie ron es ta llar la cri sis de los años se ten ta,
que da ron sin su pe rar se. Los pro ble mas de so bre pro duc ción y so brea cu mu la-
ción se mi ti ga ron a tra vés de un pro ce so de so bre en deu da mien to de los con-
su mi do res, así como me dian te la ca na li za ción de gran des fon dos de in ver sión
de las em pre sas pro duc ti vas ha cia los flu jos fi nan cie ros y es pe cu la ti vos. Este
pro ce so pudo con ti nuar du ran te los años 2000 de bi do a que Es ta dos Uni dos
bajó las ta sas de in te rés como una me di da para reac ti var la eco no mía des pués
de la cri sis del 2002 co no ci da como “de las pun to.com”; sin em bar go, a fi na les
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del 2005 la Re ser va Fe de ral de Es ta dos Uni dos co men zó a au men tar los ti pos
de in te rés, con lo cual los con su mi do res in sol ven tes no pu die ron pa gar las
deu das con traí das.

Este pro ce so des ca rri ló en el ám bi to hi po te ca rio, que era don de se ha bía
dado rien da suel ta a los prés ta mos de du do sa fuen te. En el 2007 es ta lló la cri-
sis hi po te ca ria con el de rrum be de los fon dos de in ver sión es pe cu la ti va que ha-
bían flui do ha cia este sec tor. A fi na les de agos to de ese año casi un mi llón de fa-
mi lias ha bían que da do sin vi vien da (Amir, 2010: 57).

En el 2008, los fon dos es pe cu la ti vos hu ye ron ha cia las commo di ties, que
como vi mos se en con tra ban fi nan cia ri za das. Con ello los pre cios de los ali men-
tos se dis pa ra ron, dan do ini cio a la cri sis ali men ta ria. Cuan do los fon dos es pe-
cu la ti vos hu ye ron de las commo di ties a fi na les del año, es ta lló la cri sis fi nan cie-
ra el “lla ma do lu nes ne gro” del 15 de sep tiem bre de 2008, que ge ne ró la pér di-
da de 2 bi llo nes de dó la res por los sis te mas ban ca rios. A fi na les del año es ta lla-
ba la cri sis pro duc ti va, la esen cial en el ca pi ta lis mo.

Los ban cos de jan de ha cer se prés ta mos en tre ellos y a for tio ri fre nan bru-
tal men te sus prés ta mos a las em pre sas. El “cre dit crunch” trans for ma la cri sis
fi nan cie ra en cri sis eco nó mi ca (Sa la ma, 2010:25).

Al es ta llar la di men sión pro duc ti va se hizo pa ten te en toda su di men sión
la cri sis de fase del ca pi tal, la cual ex pre sa ba la frac tu ra de un or den mun dial,
de un mo de lo de acu mu la ción, de una for ma de su bor di na ción y ex plo ta ción
del tra ba jo y de un me ca nis mo par ti cu lar de do mi nio de la in dus tria so bre la
agri cul tu ra.

2.2 La cri sis ali men ta ria

La cri sis ali men ta ria for mó par te ine lu di ble de la cri sis ca pi ta lis ta mun-
dial. Di cho fe nó me no con sis te en el au men to es truc tu ral de los pre cios de los
bie nes bá si cos en el ám bi to mun dial, que ge ne ra ele va das ga nan cias a un con-
jun to de em pre sas de di ver sos ru bros, a la vez que gol pea fuer te men te a los
paí ses de fi ci ta rios en ali men tos y a los pe que ños pro duc to res ru ra les, pro fun-
di zan do los pro ce sos de po bre za y ge ne ran do mo vi mien tos so cia les en un am-
plio gru po de paí ses.

Esta cri sis no cons ti tu ye el re sul ta do del fun cio na mien to me cá ni co del
sis te ma ca pi ta lis ta sino que es re sul ta do de una es tra te gia de do mi nio de Es ta-
dos Uni dos. Como vi mos an te rior men te, la fi nan cia ri za ción de las commo di-
ties im pul sa da en los años no ven ta, abrió las puer tas al ca pi tal es pe cu la ti vo
para lu crar con las ma te rias pri mas.

De esta suer te, ante pro ce sos de in cer ti dum bre en el ám bi to agroa li men-
ta rio mun dial, pro vo ca dos por pro ble mas cli ma to ló gi cos como se quías o inun-
da cio nes, o bien pro ce sos in fla cio na rios, se ge ne ra un flan co para que el ca pi-
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tal es pe cu la ti vo flu ya como efec to re fu gio ha cia las commo di ties, pues ge ne-
ran ele va das ga nan cias dado su ca rác ter es tra té gi co, con lo cual los pre cios de
di chos pro duc tos se in cre men tan a pe sar de que no exis ten pro ble mas pro duc-
ti vos rea les.

En con se cuen cia, los bie nes ali men ta rios fi nan cia ri za dos se con vir tie ron
en una sa li da a la cri sis fi nan cie ra, al ge ne rar op cio nes de in ver sión ren ta ble a
los flu jos es pe cu la ti vos.

Du ran te la pri me ra fase de la cri sis, en el 2008, el cul ti vo que co man dó el
alza de los pre cios fue el arroz, im pul sa do por la res tric ción de las ex por ta cio-
nes en In dia, Pa kis tan y Viet nam, como re sul ta do de fac to res eco nó mi cos y cli-
ma to ló gi cos. El pre cio del arroz al can zó la ci fra re cord de 1009.32 dó la res por
to ne la da en mayo de 2008, cuan do en el pe río do an te rior a la cri sis ha bía lle ga-
do a cos tar a los sumo 338.06 dó la res la to ne la da en el pico de 1996 (Ru bio,
2011). Du ran te esta pri me ra fase de la cri sis, los pre cios de los ali men tos bá si-
cos para el con su mo as cen die ron en tre un 60% y un 70% (FAO, 2008), pro vo-
can do que el nú me ro de per so nas con ham bre en el mun do se in cre men ta ra
en 100 mi llo nes (II CA- SE LA, 2009:3).

La se gun da fase de la cri sis ali men ta ria es ta lló a fi nes del 2010 y prin ci pios
del 2011, como re sul ta do de la con jun ción de fac to res cli ma to ló gi cos con el de-
cli ve de las ga nan cias es pe cu la ti vas. Una pro lon ga da se quía en la Fe de ra ción
Rusa ge ne ró in cer ti dum bre so bre la co se cha de tri go, lo cual ele vó el pre cio na-
cio nal de este ce real a 220 dó la res la to ne la da. La de ci sión del go bier no ruso de
prohi bir las ex por ta cio nes fue la pun ti lla que oca sio nó el alza mun dial de los pre-
cios, ante la in cer ti dum bre que ge ne ró. Tal pro ce so, com bi na do con el de cli ve
del dó lar du ran te el pri mer se mes tre del 2011, oca sio nó que los fon dos de in ver-
sión flu ye ran nue va men te ha cia las commo di ties, oca sio nan do la se gun da fase
de la cri sis ali men ta ria, al im pac tar al con jun to de ce rea les con el in cre men to del
pre cio. Como pue de ob ser var se en la si guien te grá fi ca, el ín di ce men sual de la
FAO para los pre cios de los ali men tos fue más alto en mayo del 2011 que en el
2008 (Grá fi co 1).

Con esto que dó de mos tra do que la con jun ción de pro ble mas del cli ma,
con el de cli ve de la ren ta bi li dad en los fon dos de in ver sión es pe cu la ti va, ten-
dían a re edi tar la cri sis ali men ta ria, en tan to las commo di ties se con vir tie ron
en un re fu gio para los fon dos es pe cu la ti vos. De ahí que la cri sis ali men ta ria
que dó es tre cha men te li ga da a la cri sis ca pi ta lis ta mun dial.

Como se ña la mos, la cri sis ali men ta ria tra jo con si go un pro ce so de re va-
lo ri za ción de los bie nes ali men ta rios, en con tras te con la des va lo ri za ción que
pri vó en la eta pa Neo li be ral. Los ali men tos se con vir tie ron, por tan to, en un
sec tor es tra té gi co tan to para el ca pi tal como para la lu cha por la he ge mo nía
mun dial.
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3. La lu cha por la he ge mo nía en la eta pa de
           tran si ción y el pa pel de los ali men tos bá si cos

El de cli ve pro duc ti vo de Es ta dos Uni dos du ran te los años se ten ta, fue su-
pe ra do como se ña la mos a tra vés de la es tra te gia fi nan cie ra que re po si cio nó a
di cho país en la geo po lí ti ca mun dial du ran te los años no ven ta. Sin em bar go,
en los tem pra nos 2000, esta na ción per dió el con trol so bre una ma te ria pri ma
cla ve para su po de río mun dial: el pe tró leo. Cuan do Es ta dos Uni dos de pri mió
las ta sas de in te rés con el fin de su pe rar la cri sis de las pun to.com en el 2002,
so bre vi no de ma ne ra con se cuen te la de va lua ción del dó lar.

Des de ene ro del 2002 has ta mayo del 2008, el dó lar se de pre ció en re la ción
al euro, yen y li bra un 44%, 24% y 28% res pec ti va men te (II CA- SE LA, 2009:10).

Esta de va lua ción re per cu tió de in me dia to en el au men to de los pre cios
del pe tró leo, toda vez que es tos es tán ex pre sa dos en dó la res.

Este au men to se sumó a la pér di da de las re ser vas pro ba das en Es ta dos
Uni dos y su área de in fluen cia -Mé xi co y el Mar del Nor te-. El con trol del hi dro-
car bu ro se ubi có en paí ses no ali nea dos a la po ten cia del nor te y en ellos en
em pre sas es ta ta les lo cual dio un gol pe muy fuer te al do mi nio mun dial de Es ta-
dos Uni dos.

Ante tal si tua ción y con el pre tex to del de rri bo de las To rres Ge me las en el
2001, Es ta dos Uni dos de ci dió in va dir Irak por se gun da vez, como una me di da
para apro piar se del “gri fo” mun dial del pe tró leo, pero so bre todo de la na ción
que sur tía a sus ri va les asiá ti cos de re cien te em po de ra mien to.
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Grá fi co 1. Evo lu ción men sual de los pre cios de los bie nes bá si cos,
                 2006- 2011.

To ma do del In for me Men sual No. 4 “Pre cios de los ali men tos en Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be”. Ofi ci na Re gio nal de la FAO en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Ju nio de 2011.



Esta aven tu ra mi li tar no re sul tó lo que el gi gan te del nor te es pe ra ba. En
2006, Bush acep tó por pri me ra vez que no es ta ba ga nan do la gue rra. Tal de rro-
ta his tó ri ca mar ca una eta pa cru cial en la he ge mo nía nor te ame ri ca na. A par tir
de ahí so bre vi no lo que Arrighi lla ma “la cri sis de he ge mo nía” de Es ta dos Uni-
dos. Aquel la en la cual no ha per di do el do mi nio pero si el con sen so que man-
te nía con las eli tes mun dia les.

Ha bla re mos de cri sis de he ge mo nía para de sig nar una si tua ción en la
que el Es ta do he ge mó ni co vi gen te ca re ce de los me dios o de la vo lun tad para
se guir im pul san do el sis te ma in te res ta tal en una di rec ción que sea am plia-
men te per ci bi da como fa vo ra ble, no solo por su pro pio po der, sino para el po-
der co lec ti vo de los gru pos do mi nan tes del sis te ma (Arrighi, 2007:160).

En este con tex to, las cri sis ca pi ta lis ta y ali men ta ria se en cuen tran pre ña-
das tam bién de una cri sis de he ge mo nía, que lle va rá al país del nor te a im pul-
sar me ca nis mos de do mi nio eco nó mi co y agroa li men ta rio para re sar cir se del
po der per di do.

3.1 Los ali men tos y la cri sis de he ge mo nía

La po si ción de Es ta dos Uni dos en cuan to a la cri sis ali men ta ria y el po der
de los ali men tos pre sen tó una si tua ción pa ra dó ji ca.

En pri mer tér mi no, mien tras en los años ochen ta y no ven ta este país en-
fren ta ba como sus ri va les a la Unión Eu ro pea y a Ja pón, aho ra ocu pan este lu-
gar Chi na, In dia, Ru sia y los paí ses pe tro le ros or ga ni za dos en la OPEP.

En se gun do lu gar, si bien Es ta dos Uni dos en fren tó una cri sis ca pi ta lis ta
de gran en ver ga du ra, que tuvo un efec to de con ta gio para el mun do, tuvo a su
vez fac to res com pen sa to rios.

Este país ha res pon dió ante la de rro ta en la gue rra de Irak, im pul san do la
pro duc ción de agro com bus ti bles como un com ple men to del pe tró leo con el fin
de ha cer caer los pre cios, toda vez que ya no te nía el con trol so bre ellos.

De esta for ma Es ta dos Uni dos se con vir tió en el ma yor pro duc tor de eta-
nol con base en el maíz, así como en un im por tan te ex por ta dor.

(…) las ex por ta cio nes com bus ti bles de los Es ta dos Uni dos es tán au men-
tan do a cau sa prin ci pal men te de los su mi nis tros ex por ta bles más li mi ta-
dos de eta nol ba sa do en azú car bra si le ño y a la de bi li dad del dó lar” (FAO,
2010:23).

De esta suer te, Es ta dos Uni dos uti li zó su po si ción pri vi le gia da en la pro-
duc ción mun dial de ali men tos, para en fren tar la pér di da del con trol de los pre-
cios del pe tró leo. Han sido prin ci pal men te las gran des em pre sas pe tro le ras,
las co mer cia li za do ras de gra nos, las pro duc to ras de au to mó vi les, quie nes
apro ve cha ron la si tua ción.
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En cuan to al ca pi tal fi nan cie ro que ge ne ró la cri sis ali men ta ria al uti li zar
las commo di ties como efec to re fu gio, se ob ser va que fue ron fun da men tal-
men te ban cos an glo sa jo nes quie nes se be ne fi cia ron con el ma ne jo es pe cu la ti-
vo de los ali men tos. “Gol damn Sachs, Ci ti grup, Bank of Ame ri ca, Deutshe
Bank, Mor gan Stan ley, HSBC y JP Mor gan Cha se” (Ja li fe Rah me, 2010:6).

Asi mis mo, el he cho de que Es ta dos Uni dos si guió man te nien do una po si-
ción lí der en el mer ca do mun dial de ali men tos, im pli có que este país se be ne fi-
cia ra prio ri ta ria men te del alza de pre cios, a tra vés de sus em pre sas agroa li men-
ta rias trans na cio na les. A su vez, uti li zó esta su pe rio ri dad para gol pear a sus nue-
vos ri va les, fun da men tal men te a Chi na e In dia, quie nes re cien te men te al can za-
ron la au to su fi cien cia, pero con ti nua ron im por tan do al gu nos pro duc tos como la
soya, ade más de que tie nen am plias po bla cio nes que abas te cer, por lo que son
sen si bles a los de sas tres cli má ti cos. In dia tuvo que pa gar un 130% por el au-
men to de los pre cios en el 2008 con res pec to a 2007 y Chi na re gis tró un alza del
227% en su cuen ta de fer ti li zan tes en el mis mo pe río do (Gra in, 2008:3). En
cuan to a los paí ses pe tro le ros, son de pen dien tes ali men ta ria men te.

Por otra par te, Es ta dos Uni dos man tu vo una es tra te gia, a tra vés de sus
em pre sas oli go pó li cas, de im po ner pre cios más ba jos que los in ter na cio na les
en los paí ses con los que tie ne acuer dos co mer cia les. Es de cir, las em pre sas
com pra ban a los pro duc to res na ti vos los gra nos a pre cios in fe rio res a los in ter-
na cio na les, con lo cual re du cían sus cos tos. Esto lo pu die ron lo grar gra cias al
ca rác ter oli go pó li co que tie nen en la co mer cia li za ción de los ali men tos.

En este con tex to, a pe sar de su de cli ve he ge mó ni co y la cri sis ca pi ta lis ta,
Es ta dos Uni dos se be ne fi ció de la cri sis ali men ta ria y ener gé ti ca, mer ced a la
po si ción pri vi le gia da de sus em pre sas en el mun do. Uti li zó los ali men tos como
un arma de lu cha por la he ge mo nía, tan to con tra los paí ses pe tro le ros como
con tra el nue vo blo que he ge mó ni co mun dial ubi ca do en Asia.

Los paí ses en con tien da res pon die ron a esta em bes ti da, me dian te el
pro ce so de des lo ca li za ción o dis lo ca ción, com pran do tie rras cul ti va bles en
otros paí ses para sem brar los ali men tos que ga ran ti za ran su abas to na cio nal,
con el fin de no de pen der de Es ta dos Uni dos, y con tra rres tar así el alza es truc-
tu ral de los pre cios. Fue ron Chi na, In dia, Co rea, Ja pón, los paí ses ára bes como
Bah rein, Ku wait, Oman, Qa tar, Ara bia Sau di ta, los emi ra tos Ára bes, quie nes
com pra ron tie rras en Su dan, Pa kis tán, Bir ma nia, Cam bo ya, In do ne sia, Laos,
Fi li pi nas, Tai lan dia, Viet nam, Tur quía, Ka za jis tán, Ugan da, Ucra nia y Geor gia.
En Amé ri ca La ti na so bre sa lie ron, Uru guay, Pa ra guay y Bra sil (Gra in, 2009:10).

Esta si tua ción ha bla de que la cri sis ali men ta ria ocu rrió en el mar co de
una nue va geo po lí ti ca mun dial, en la cual Es ta dos Uni dos uti li zó los ali men tos
para de te ner su de cli ve he ge mó ni co.

Por otra par te, las gran des em pre sas agroa li men ta rias así como los fon-
dos es pe cu la ti vos han com pran do tie rras en paí ses que cuen tan con tie rra fér-
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til, agua y fuer za de tra ba jo ba ra ta, para sem brar agro com bus ti bles como pal-
ma afri ca na, caña, col za y maíz, a la vez que tam bién han sem bra do cul ti vos bá-
si cos de bi do a los ele va dos pre cios. Se ha im pul sa do por tan to un pro ce so de
con quis ta es pa cial y acu mu la ción por des po jo, pues son prin ci pal men te co mu-
ni da des in dí ge nas y tie rras cam pe si nas las afec ta das por el ham bre de tie rras
que ha de sa ta do la cri sis.

De esta suer te, los ali men tos han cons ti tui do un arma para pre ser var la
he ge mo nía en cri sis, lo cual ha pro vo ca do pro fun das trans for ma cio nes en el
agro mun dial pero prin ci pal men te en los paí ses de pen dien tes.

4. El im pac to de la lu cha agroa li men ta ria por la
           he ge mo nía en los paí ses la ti no ame ri ca nos

La pug na por la he ge mo nía en el ám bi to agroa li men ta rio ha im pac ta do a
los paí ses la ti no ame ri ca nos en dos as pec tos: la cri sis ali men ta ria y la ex pan-
sión es pa cial para la siem bra de bie nes. En se gui da ve re mos cada una de ellas.

4.1 El impac to de la cri sis ali men ta ria

Amé ri ca La ti na es una de las re gio nes en la cuá les la cri sis ca pi ta lis ta gol-
peó más fuer te. Mien tras la eco no mía glo bal se re du jo en -0.6% en 2009, la re-
gión re gis tró un de cre men to del -2.0% (FAO, 2010: 28).

En cuan to a la cri sis ali men ta ria, a pe sar de que exis te una gran de si gual-
dad en tre los paí ses que in te gran la re gión la ti no ame ri ca na, to dos re sin tie ron
en ma yor o me nor gra do el im pac to de este fe nó me no. Dos fac to res afec ta ron
por igual a La ti noa mé ri ca. Por un lado el au men to de los pre cios de los in su-
mos, he cho que in cre men tó lo cos tos a los pro duc to res. Se gún la FAO, mien-
tras el ín di ce de pre cios de los ali men tos (ce rea les, acei tes, car nes, azú car y le-
che) fue del 52% de abril del 2007 a abril del 2008, el ín di ce de pre cios de los
in su mos al can zó 99%. De es tos, el ín di ce de pre cios de los fer ti li zan tes casi du-
pli có al de los ali men tos (Soto Ba que ro, 2008:5).

El otro as pec to fun da men tal es el de la in fla ción. El au men to en el pre cio
de los bie nes agro pe cua rios re per cu tió, jun to con el del pe tró leo, en el in cre-
men to del pre cio de los ali men tos, ge ne ran do una cadena in fla cio na ria en la
re gión.

Mien tras en el 2007 la tasa de in fla ción ge ne ral en Amé ri ca La ti na fue en
pro me dio de un 6.3%, a ju lio del 2008 al can za ba el 8.7% y en va rios paí ses su-
pe ra ba los dos dí gi tos (Soto Ba que ro, 2008:4).

El au men to de la in fla ción gol peó mas a los sec to res des fa vo re ci dos en
cada país, ya que son los que des ti nan una pro por ción ma yor de su in gre so
para ali men tos. En los ca sos como Bo li via, Pa ra guay, Ni ca ra gua, Perú y Co lom-
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bia, esta pro por ción lle ga has ta 60%, mien tras que en los de Hon du ras y Gua-
te ma la al can za el 70% (Ban co Mun dial, 2008).

En este con tex to, la cri sis ali men ta ria pro fun di zó la po bre za en el con ti-
nen te a la vez que ge ne ró el de cli ve de los in gre sos de la po bla ción en tér mi nos
rea les, tan to ru ral como ur ba no. En el 2009, el nú me ro de per so nas con ham-
bre en la re gión se ele vó a 53.1 mi llo nes de per so nas al can zan do los ni ve les de
1990 (FAO, 2010: 1).

En cuan to a la des nu tri ción, el en ton ces De le ga do de la FAO para Amé ri ca
La ti na, Gra zia no Da Sil va, se ña ló en 2008: “Nue ve mi llo nes de ni ños me no res
de cin co años es tán des nu tri dos, de un to tal de 30 mi llo nes. La si tua ción de es-
tos in fan tes que pre sen tan sig nos de re tar do en su cre ci mien to bio ló gi co y si-
co so cial, es crí ti ca en Ar gen ti na, Hon du ras, Ni ca ra gua, Co lom bia, Pa na má, Bo-
li via y Ecua dor. De he cho, en Gua te ma la, Hon du ras y Bo li via, en tre 27 y 49% de
los ni ños pa de cen des nu tri ción cró ni ca, se gún ci fras de sus go bier nos.” 1

Si bien es tos efec tos gol pea ron a to dos los paí ses de la re gión, las de si-
gual da des in ter nas ge ne ra ron im pac tos di fe ren tes. Sin duda al gu na, el país
más afec ta do por la cri sis ali men ta ria fue Hai tí, de bi do a la pre ca ria si tua ción
ali men ta ria que vive. Los dis tur bios de ja ron muer tos y cien tos de he ri dos, ade-
más de la des ti tu ción del pri mer mi nis tro Ja ques Edouard Ale xis (Wim
Dierckxsens, 2008). En el 2010 fue arra sa do por un te rre mo to que des tro zó la
ca pi tal, con lo cual se agu di zó su pro ble ma ali men ta rio. Ac tual men te el país,
con si de ra do el más po bre del he mis fe rio Oc ci den tal, gas ta 80% de sus in gre-
sos en ali men tos im por ta dos.2

Al in te rior de los paí ses se ge ne ró tam bién un im pac to de si gual en tre los
pro duc to res, pues de bi do a la fuer te oli go po li za ción, tan to en el co mer cio
como en la trans for ma ción de ali men tos que se de sa rro lló du ran te el Neo li be-
ra lis mo, fue ron las gran des em pre sas trans na cio na les las que apro ve cha ron el
alza de los pre cios, a la vez que los gran des em pre sa rios pro duc to res de bie nes
agro pe cua rios, quie nes pu die ron ca na li zar sus pro duc tos a la ex por ta ción. En
cam bio, los pe que ños pro duc to res no re ci bie ron el be ne fi cio de los al tos pre-
cios pero si re sin tió el alza en los cos tos de los in su mos.

“Has ta aho ra las uti li da des de los ma yo res pre cios de los ali men tos que-
da ron en ma nos de los in ter me dia rios, de bi do a la in vo lu ción de las po lí ti cas e
ins tan cias de re gu la ción e in for ma ción. Ello ex pli ca por qué 30 por cien to de la
po bla ción ru ral la ti no ame ri ca na vive como in di gen te. O sea, no ten ga para co-
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La jor na da. 6 de abril de 2008.

2 Dia rio La Jor na da. 12 de abril de 2010.



mer, en una re gión del mun do que pro du ce más ali men tos de los que ne ce si ta.
Unos 35 mi llo nes de cam pe si nos es tán en esa con di ción” 3.

4.2 El impac to de la ex pan sión es pa cial

Como se ña la mos, a raíz de la cri sis ali men ta ria se im pul só una es tra te gia
es pa cial de do mi nio del ca pi tal, prin ci pal men te en los paí ses del sur, lo cual ha
tra í do con si go que ger mi ne la di men sión te rri to rial de la cri sis ca pi ta lis ta.

(…) solo en los úl ti mos tres años, se gún da tos del In ter na tio nal Food Po licy
Re search Ins ti tu te, 20 mi llo nes de hec tá reas de tie rras agra rias han sido ob-
je to de tran sac cio nes que im pli can a com pra do res ex tran je ros, es de cir,
una su per fi cie si mi lar al área agrí co la de toda Fran cia (Duch, 2010:26).

Las con se cuen cias de este pro ce so han sido muy gra ves para los po bla-
do res y cam pe si nos de los paí ses re cep to res. Im pli can en mu chos ca sos des-
po jo de tie rras de co mu ni da des, a quie nes o se las qui tan o los de jan ro dea dos
de mo no cul ti vos im pul sa dos con in su mos tó xi cos. En va rias oca sio nes son
pre sio na dos para ven der sus tie rras, como ha ocu rri do en ca sos do cu men ta-
dos de Ecua dor y Para guay.

En Ar gen ti na, la can ti dad de ex plo ta cio nes se re du jo en un 21.1% en tre
1998 y 2002. Las 53, 661 uni da des que de sa pa re cie ron eran in fe rio res a 100
hec tá reas y la ma yor par te te nía me nos de 25 hec tá reas. Tal as cen so ha sido
pro duc to en la ma yo ría de los ca sos del des po jo o bien de la ven ta for za da de
las par ce las (Ru bio, 2010).

En Co lom bia, en tre ene ro de 1995 y oc tu bre del 2005, 20,150 ho ga res
(88, 265 per so nas) han sido ex pul sa das de 30 mu ni ci pios del Mag da le na Me dio
por el cul ti vo de la pal ma afri ca na (Ru bio, 2010).

La de gra da ción de las tie rras y de los re cur sos na tu ra les, fun da men tal-
men te el agua, es otra de las con se cuen cias de la in ver sión fo rá nea de tie rras.
En Pa ra guay los pe que ños pro duc to res han de nun cia do que an tes de la im-
plan ta ción de los mo no cul ti vos con se guían agua a diez me tros de pro fun di-
dad, mien tras que ac tual men te tie nen que per fo rar a 20 me tros de bi do a la so-
bre ex plo ta ción de las em pre sas so ye ras.

Tal si tua ción ha lle va do a se ña lar a los ana lis tas que el avan ce en la con-
cen tra ción de tie rras, po dría sig ni fi car el fin de la agri cul tu ra en pe que ña es ca la
en nu me ro sos paí ses del mun do (Gra in, 2008:1).
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El fin de la cri sis ca pi ta lis ta y el de cli ve de los
       pre cios del pe tró leo

A fi nes del 2014 ca ye ron los pre cios del pe tró leo. El del tipo West Te xas In-
ter me dia te (WTI), se des plo mó de 110 dó la res el ba rril a 45. Como pue de ver se
en el Grá fi co 2 el de cli ve fue pro nun cia do y se ha sos te ni do con fluc tua cio nes
por más de ocho me ses.

Esta caí da no es de tipo co yun tu ral como la que ocu rrió en el 2009 de bi do
a la cri sis pro duc ti va que tra jo con si go el de cli ve de la de man da. Como pue de
ver se en la grá fi ca an te rior, ese mis mo año el pre cio se ha bía re cu pe ra do.

Lo que ha ocu rri do en el 2014 tie ne raí ces de or den es truc tu ral, pues el
de cli ve del pre cio res pon de al im pul so del gas y pe tró leo sha le por Es ta dos Uni-
dos, país que se ha con ver ti do en el prin ci pal ex por ta dor de este com bus ti ble.

La po ten cia nor te ame ri ca na su pe ró en 2013 el um bral pro duc ti vo de los
10 mi llo nes de ba rri les al día, un rit mo de ex trac ción un 30% su pe rior al que te-
nía so la men te tres años an tes (Aran cón, 2014:19).

El gas o pe tró leo de es quis to cons ti tu ye un ver da de ro com ple men to del
pe tró leo fó sil, pues se ha lo gra do la ex plo ta ción co mer cial, lo que per mi tió en
el año se ña la do que la ofer ta su pe ra ra a la de man da en una si tua ción de ex-
pan sión pro duc ti va y no de re ce sión como ocu rrió en el 2009.
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Grá fico 2. Pre cio In ter na cio nal del Pe tró leo, 2000- 2015
                  Pro me dios mensuales, dólares americanos.

Fuen te:  In ter na tio nal Mo ne tary Fund. Pri mary Commo dity Pri ces, http://www.imf.org/ex ter-
nal/np/res/commod/in dex.aspx. Con sul ta do el 12 de mayo de 2015.



Tal si tua ción nos per mi te pre ver que, des pués de 11 años, ha con clui do
la fase al cis ta de los pre cios del pe tró leo y con él de las ma te rias pri mas en ge-
ne ral. Pue de que el pre cio pre sen te fluc tua cio nes du ran te un tiem po y des pués
se es ta bi li ce al re de dor de los 50 dó la res el ba rril. Lo que re sul ta muy di fí cil es
que vuel va a po si cio nar se por en ci ma de los 100 dó la res como per ma ne ció del
2009 al 2014.

Con la caí da del pre cio del pe tró leo, ocu rre, como se ña la mos el de cli ve
del pre cio de los gra nos bá si cos. Como pue de ver se en el Grá fi co 3, di chos bie-
nes re gis tra ron tam bién un de cre ci mien to a par tir del 2014.

En el caso del maíz pue de ver se más cla ra la ten den cia de cre cien te (Grá-
fi co 4).

En este con tex to se ob ser van ten den cias al ini cio de un nue vo ci clo, sig-
na do por la des va lo ri za ción de las ma te rias pri mas y en par ti cu lar de los gra nos
bá si cos, lo cual pue de lle var a una for ma de do mi nio como la que im pul só Es-
ta dos Uni dos du ran te el Neo li be ra lis mo, a tra vés de in tro du cir sus ex ce den tes
ex por ta bles a ba jos pre cios a tra vés de las em pre sas agroa li men ta rias, en de-
tri men to del in gre so y la ren ta bi li dad de los pro duc to res ru ra les.

Asi mis mo, el im pul so del gas sha le como com ple men to del hi dro car-
bu ro pue de lle var a re du cir el in te rés por la siem bra de los agro com bus ti-
bles, en tan to cons ti tu yen sus ti tu tos muy ca ros del pe tró leo, ya que se re-
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Grá fico 3. Pre cios in ter na cio na les de gra nos bá si cos, 2008- 2015.
                 Pro me dios men sua les en dó la res ame ri ca nos.

Fuen te: In ter na tio nal Mo ne tary Fund, IMF, http://www.imf.org
Para Sor go se uti li zó FAO Pri ces http://www.fao.org/es/esc/pri ces/Pri cesSer vlet.jsp?
lang=es
* Último precio, abril de 2015. Consultado el 12 de mayo de 2015.



quie re 1.3 ki lo ca lo rías de com bus ti ble fó sil para pro du cir una ki lo ca lo ría de
eta nol (Agui rre, 2007:1).

El de cli ve en los pre cios del pe tró leo dis mi nu ye el atrac ti vo para la siem-
bra de agro com bus ti bles y con ello, pue de ocu rrir una ten den cia ha cia la re-
duc ción de la ex pan sión ca pi ta lis ta de tipo te rri to rial.

Jun to con el pro ce so de des va lo ri za ción de las ma te rias pri mas, el 2014
mar có la sa li da de la cri sis ca pi ta lis ta en Es ta dos Uni dos.

El año 2014 ha su pues to la con so li da ción de fi ni ti va de la re cu pe ra ción
eco nó mi ca ame ri ca na. El cre ci mien to del PIB ha re pun ta do con fuer za en los
dos tri mes tres cen tra les del año, al can zan do rit mos de ex pan sión su pe rio res a
3.5%, de for ma que la eco no mía de EE. UU ce rra rá el 3er año con se cu ti vo con
ta sas de cre ci mien to su pe rio res a 2.0% (Ban kin ter, 2014: 13).

El in cre men to del PIB au na do a la re va lo ri za ción del dó lar y la re cu pe ra-
ción del em pleo en la po ten cia del nor te, lle van a pro nos ti car el fin de la cri sis
ca pi ta lis ta de los años dos mil.4

El dó lar de EE.UU se ha apre cia do apro xi ma da men te 6% en tér mi nos
efec ti vos rea les des de la edi ción de oc tu bre de 2014 del in for me WEO. El euro y
el yen, por el con tra rio, se han de pre cia do al re de dor de 2% y 8%, res pec ti va-
men te (FMI, 2015:2).
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Grá fi co 4. Pre cio in ter na cio nal del maíz, 2008- 2015.
                  Pre cios men sua les en dó la res ame ri ca nos.

Fuen te: In ter na tio nal Mo ne tary Fund, IMF, http://www.imf.org
*Úl ti mo pre cio: abril de 2015. Con sul ta do el 12 de mayo de 2015.

4 Esto sig ni fi có 2.95 mi llo nes de em pleos “la ma yor can ti dad en un año ca len-
da rio des de 1999” (EIU, 2015:25).



Si efec ti va men te, los pro ce sos men cio na dos son se ña les de la sa li da de la
cri sis ca pi ta lis ta, esen cial men te en Es ta dos Uni dos, se po dría pen sar en que la cri-
sis ali men ta ria que azo tó al mun do en 2008 y 2010- 2011, ha lle ga do tam bién a su
fin. Es de cir, que no exis ten pro ba bi li da des de que di cha cri sis vuel va a re edi tar se.

En cuan to a la cri sis de he ge mo nía, la sa li da de la cri sis ca pi ta lis ta se en-
cuen tra mar ca da por una fuer te dis pu ta por el po der. El de cli ve en el pre cio del pe-
tró leo, si bien res pon de al im pul so del pe tró leo sha le, fue po ten cia do por la alian-
za de Es ta dos Uni dos con Ara bia Sau di ta. Este país se negó a re du cir la ex por ta-
ción de pe tró leo con lo cual el pre cio no hu biera caí do tan to. Con ello, los paí ses
pe tro le ros ri va les de Es ta dos Uni dos como Ru sia y Ve ne zue la fue ron fuer te men te
gol pea dos.

Si bien Chi na ha re sul ta do be ne fi cia da por el de cli ve de los pre cios en
tan to país im por ta dor del hi dro car bu ro, no ha po di do re co brar las ta sas de cre-
ci mien to del 10% que le per mi tie ron ser la lo co mo to ra del mun do, por lo que
tam bién se en cuen tra en una po si ción de re flu jo.

La cri sis de he ge mo nía de Es ta dos Uni dos se re suel ve co yun tu ral men te
por la vía del pe tró leo sha le y la des va lo ri za ción de las ma te rias pri mas, aún
cuan do los pro ce sos de so bre pro duc ción y so brea cu mu la ción que ge ne ra ron
la cri sis no han sido ca bal men te re suel tos.

Para que se ini cie un nue vo mo de lo de acu mu la ción que sur ja de la cri sis,
re sul ta fun da men tal su pe rar el do mi nio del ca pi tal fi nan cie ro so bre el pro duc-
ti vo que per mi ta im pul sar un cír cu lo vir tuo so del ca pi tal, al mar gen de cual-
quier sec tor pa ra si ta rio.

Con clu sio nes

Po de mos con cluir que los ali men tos han ju ga do un pa pel cen tral en la lu-
cha por la he ge mo nía mun dial, dado su ca rác ter es tra té gi co. Este rol se re for zó
con la cri sis de he ge mo nía que en fren tó Es ta dos Uni dos a raíz de la cri sis ca pi-
ta lis ta y ali men ta ria. El pro ce so de re va lo ri za ción que ca rac te ri zó a la tran si-
ción, lle vó a Es ta dos Uni dos a uti li zar los ali men tos como un arma en con tra de
Chi na e In dia, mien tras que en los re cien tes años del 2014 y 2015, el de cli ve en
los pre cios del pe tró leo mer ced al im pul so del gas sha le ha re sul ta do un arma
fun da men tal para gol pear a Ru sia y Ve ne zue la.

De nue vo la des va lo ri za ción de los gra nos im po ne una for ma de do mi nio
agroa li men ta rio co mer cial, que pue de vol ver a de vas tar las agri cul tu ras de los
paí ses del sur glo bal, por lo que re sul ta fun da men tal la lu cha que han im pul sa-
do, en tre mu chas otras or ga ni za cio nes, Vía Cam pe si na en el ám bi to mun dial y
La Cam pa ña Sin Maíz no hay País en Mé xi co, por la so be ra nía ali men ta ria y en
con tra de los Tra ta dos Co mer cia les. La cri sis ali men ta ria pue de ha ber se men-
gua do, pero la con tien da por una pro duc ción dig na para los cam pe si nos y un
ali men to sano para los con su mi do res no pue de aca bar.
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