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                                El agro en tiempos de Humala
Fernando Eguren
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES, Director de la revista Debate Agrario y de la Revista Agraria.
Licenciado en Sociolog&iacute;a por la Universidad de Lovaina, B&eacute;lgica.
Se afirma que en el pa&iacute;s no hay continuidad en las pol&iacute;ticas agrarias. O, m&aacute;s propiamente,
que no hay pol&iacute;ticas de Estado con relaci&oacute;n al sector agrario; y que una de las razones por las
que no las hay es que los conductores de esa pol&iacute;tica sectorial, los ministros de Agricultura,
son cambiados constantemente. Durante la d&eacute;cada de gobierno de Alberto Fujimori hubo
siete ministros de Agricultura; tres durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006),
seis durante el de Alan Garc&iacute;a (2006-2011), y cuatro en lo que va del gobierno de Ollanta
Humala. En total, veinte ministros de Agricultura –algo menos de uno por a&ntilde;o–. Los hubo
tanto progresistas como conservadores. La mitad de estos ministros fueron “independientes”,
es decir, no pertenec&iacute;an a ning&uacute;n partido, por lo que la conducci&oacute;n del sector por estos
no necesariamente respond&iacute;a a la plataforma sectorial del partido gobernante –a la que s&iacute;
tendr&iacute;an que atenerse con mayor rigor los ministros que s&iacute; eran militantes partidarios–. Todo
ello nos llevar&iacute;a a la conclusi&oacute;n de que, en efecto, no habr&iacute;a habido las condiciones necesarias
para una pol&iacute;tica agraria coherente.
En este art&iacute;culo sostenemos que esta apreciaci&oacute;n es errada. La raz&oacute;n es que en al menos
dos puntos s&iacute; hubo continuidad, y la sigue habiendo, en todos los gobiernos del &uacute;ltimo cuarto
de siglo. En primer lugar, los sucesivos gobiernos apoyaron persistentemente la creaci&oacute;n,
desarrollo, expansi&oacute;n y consolidaci&oacute;n de una agricultura moderna de exportaci&oacute;n, basada en
corporaciones agroindustriales y en la concentraci&oacute;n de la propiedad de la tierra y del acceso
al agua. Este es el modelo de modernizaci&oacute;n agraria que rige en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas. En
segundo lugar, las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas sistem&aacute;ticamente han marginado a la agricultura familiar,
entendiendo como tal al heterog&eacute;neo universo de peque&ntilde;os agricultores y comunidades
campesinas y nativas.
Esto es as&iacute; aunque los discursos de los sucesivos gobiernos var&iacute;en: Alan Garc&iacute;a declaraba
desembozadamente su identificaci&oacute;n con la gran inversi&oacute;n para modernizar la agricultura y su
desprecio por la peque&ntilde;a agricultura (que consideraba como parte de los ‘perros del hortelano’
que obstaculizan el desarrollo), mientras que Ollanta Humala es mucho m&aacute;s matizado y
ocasionalmente expresa su simpat&iacute;a por la agricultura familiar.
1
Cabe preguntarnos en el caso del MEF c&oacute;mo es que a pesar de los numerosos ministros de Econom&iacute;a se han mantenido
las mismas opciones macro. La respuesta es que el Estado ha sido capturado por los intereses privados. Francisco Durand,
que ha profundizado en el an&aacute;lisis del tema, argumenta que el Estado peruano fue ‘capturado’ por los intereses de las
corporaciones nacionales e internacionales desde los inicios del gobierno de Fujimori, situaci&oacute;n que se ha prolongado hasta
nuestros d&iacute;as, en los que el neoliberalismo sigue orientando las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas: “…una coalici&oacute;n de poderes f&aacute;cticos
externos –los gobiernos de los pa&iacute;ses desarrollados, los organismos internacionales y la banca internacional–, cada cual en
su espacio…, junto a fuerzas internas –los empresarios, los medios de comunicaci&oacute;n, los militares, las fuerzas conservadoras
pragm&aacute;ticas o autoritarias– empujaron r&aacute;pidamente a Fujimori y otros presidentes latinoamericanos en la ‘direcci&oacute;n correcta’
[del neoliberalismo]”. La mano invisible en el Estado. Cr&iacute;tica a los neoliberales criollos. Fondo Editorial del Pedag&oacute;gico San
Marcos. Lima, p. 49.
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&iquest;C&oacute;mo esta continuidad de pol&iacute;ticas sectoriales se ha mantenido? En realidad, esta pol&iacute;tica de
Estado no surge del ministerio de Agricultura, sino de las pol&iacute;ticas econ&oacute;micas neoliberales
conducidas por el ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas (MEF). El hoy llamado Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI), finalmente viene a ser un operador de importancia relativamente
menor, pues sus decisiones sobre la orientaci&oacute;n de la agricultura peruana y la movilizaci&oacute;n de
los principales recursos para el sector no depende del conductor de turno, sino del MEF. La
continuidad de las pol&iacute;ticas sectoriales, incluyendo la agraria, depende del MEF, sobre todo
de la tecnocracia que conduce el ministerio desde hace ya casi un cuarto de siglo y que, bajo
catorce ministros de Econom&iacute;a diferentes, ha asegurado dicha continuidad1.
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Ahora bien, esta pol&iacute;tica ha dado importantes frutos. La promoci&oacute;n de la agricultura de
exportaci&oacute;n ha sido todo un &eacute;xito si tomamos como referencia la evoluci&oacute;n de los valores de
exportaci&oacute;n. En 1995, el valor de las exportaciones de productos agr&iacute;colas fue de 275 millones
de d&oacute;lares, mientras que en 2012 alcanzaron los 3 mil 532 millones de d&oacute;lares, casi trece
veces m&aacute;s. El 70% de ese monto correspondi&oacute; a los productos ‘no tradicionales’2.
&iquest;Cu&aacute;les han sido las condiciones favorables que han permitido el desarrollo de esta
agricultura? Las hay externas e internas. El dinamismo de la econom&iacute;a internacional fue un
est&iacute;mulo importante, pues la demanda de materias primas y productos agr&iacute;colas aument&oacute;
significativamente, particularmente impulsada por el crecimiento econ&oacute;mico de los pa&iacute;ses
BRIC (Brasil, Rusia, India, China).
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Las condiciones internas fueron introducidas por el gobierno de Alberto Fujimori (19902000), quien cre&oacute; condiciones favorables a la inversi&oacute;n en general, y particularmente a la gran
inversi&oacute;n, luego de la hecatombe del primer gobierno de Alan Garc&iacute;a (1985-1990). Modific&oacute; las
leyes agrarias originadas durante el gobierno militar del general Velasco Alvarado, en particular
con la Constituci&oacute;n de 1993 (que desterr&oacute; el concepto de reforma agraria, todav&iacute;a presente en
la Constituci&oacute;n de 1979, y redujo el rol tutelar del Estado sobre las comunidades campesinas),
y con la llamada Ley de Tierras N&deg; 26505 del a&ntilde;o 1995. Esta ley destrab&oacute; el mercado de
tierras, muy limitado por la Ley de reforma agraria de 1969, y elimin&oacute; las restricciones a la
propiedad del suelo. Leyes dadas por gobiernos posteriores facilitaron a&uacute;n m&aacute;s la adquisici&oacute;n
de las tierras de las comunidades campesinas y nativas por corporaciones interesadas en la
agroexportaci&oacute;n, las industrias extractivas y el turismo3.
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A partir del gobierno de Alejandro Toledo se inici&oacute; un periodo, a&uacute;n en curso, de suscripci&oacute;n
de acuerdos comerciales y de inversiones, bilaterales y multilaterales, que a la fecha vinculan
al Per&uacute; con 52 pa&iacute;ses de todos los continentes, a excepci&oacute;n de &Aacute;frica. Sin embargo, ya desde
los a&ntilde;os noventa, con el gobierno de Alberto Fujimori el pa&iacute;s hab&iacute;a abierto su econom&iacute;a al
exterior, reduciendo o eliminado aranceles a las importaciones. A la fecha abril del 2014 hay
dos acuerdos multilaterales adicionales en proceso de negociaci&oacute;n, el Acuerdo de Asociaci&oacute;n
Transpac&iacute;fico de Cooperaci&oacute;n Econ&oacute;mica (TPP, que involucra a 12 pa&iacute;ses de la cuenca del
Pac&iacute;fico), y la Alianza del Pac&iacute;fico (Chile, Colombia, M&eacute;xico y Per&uacute;). Los acuerdos firmados
han promovido y facilitado las exportaciones del Per&uacute; hacia esos y otros pa&iacute;ses, incluyendo
los productos agrarios, contribuyendo as&iacute; al boom agroexportador. El n&uacute;mero de pa&iacute;ses a los
que se dirigen estas exportaciones se ha ampliado notablemente (seg&uacute;n el MINAGRI, son m&aacute;s
de 150). Esta ampliaci&oacute;n de mercados cuenta con el papel promotor de las exportaciones
desempe&ntilde;ado por el Estado a trav&eacute;s de las agregadur&iacute;as comerciales de las embajadas del
Per&uacute;, as&iacute; como del rol de entidades como la Comisi&oacute;n de la Promoci&oacute;n de las Exportaciones
2
3
Informaci&oacute;n en http://www.minag.gob.pe/portal/herramientas/estadisticas/estad%C3%ADstica-agraria-mensual83
Actualmente, las concesiones de conservaci&oacute;n y ecoturismo controlan m&aacute;s de un mill&oacute;n de hect&aacute;reas de territorio nacional.
Ver “Conservaci&oacute;n y ecoturismo. &iquest;Protecci&oacute;n de los recursos naturales o herramienta para el acaparamiento?”. Publicaci&oacute;n
del CEPES. 2013.
(PROMPEX). Por otro lado, los acuerdos firmados incentivan y protegen la inversi&oacute;n extranjera,
a&uacute;n m&aacute;s que la inversi&oacute;n nacional.
Tambi&eacute;n ha sido favorable para estimular las inversiones en agroexportaci&oacute;n, la ampliaci&oacute;n
de la frontera agr&iacute;cola en la costa peruana, debido a grandes obras de irrigaci&oacute;n financiadas
mayoritariamente por el Estado peruano. Se han incorporado decenas de miles de nuevas
hect&aacute;reas a la agricultura a precios subsidiados. En efecto, los montos invertidos por el Estado
durante los &uacute;ltimos gobiernos son superiores a los precios de venta de dichas tierras. Por
decisi&oacute;n pol&iacute;tica fueron subastadas en m&oacute;dulos de extensi&oacute;n tan grande que es de imposible
acceso para peque&ntilde;os y medianos inversionistas, siendo clara la opci&oacute;n por las grandes
inversiones corporativas. Las tierras ganadas con las nuevas irrigaciones anunciadas para un
futuro pr&oacute;ximo –235 mil hect&aacute;reas4– seguir&aacute;n el mismo destino. Los subsidios son cuantiosos.
Un estudio reciente estima que la inversi&oacute;n estatal en siete obras de irrigaci&oacute;n en el pasado
reciente (Chavimochic, Olmos, Pasto Grande, Jequetepeque-Za&ntilde;a, Majes-Siguas, Chira-Piura y
Chinecas) suman 6 mil 321 millones de d&oacute;lares (d&oacute;lares a valores de 2012), mientras que los
ingresos por la venta de tierras, energ&iacute;a, tarifa de agua y de agua potable no superan los 473
millones de d&oacute;lares. El Estado ha recuperado menos del 10% de lo que invirti&oacute;5.
4 MINAG. Lineamientos de Pol&iacute;tica Agraria. Noviembre 2010.
5 Lorenzo Eguren. “Estudio econ&oacute;mico costo-beneficio del apoyo estatal a la gran agricultura”. Versi&oacute;n preliminar. CEPES,
diciembre 2013. Por lo dem&aacute;s, la corrupci&oacute;n ha acompa&ntilde;ado la realizaci&oacute;n de las grandes obras de irrigaci&oacute;n, como fue el
caso de la Irrigadora Chimbote y, despu&eacute;s, de Chavimochic (Alfonzo Quiroz. Historia de la corrupci&oacute;n en el Per&uacute;. IEP-IDL, pp.
422 y 430, respectivamente).
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Finalmente, en las postrimer&iacute;as del gobierno de Fujimori se dio la Ley N&ordm; 27360, en octubre del
a&ntilde;o 2000, siendo ministro de Agricultura el m&aacute;s destacado empresario agroexportador del valle
de Ica, Jos&eacute; Chlimper. Esta nueva ley estableci&oacute; un r&eacute;gimen tributario y laboral de excepci&oacute;n
para la agroindustria. El impuesto a la renta, que es de 30% para la generalidad de las empresas,
fue reducido al 15% para las empresas agroindustriales. En cuanto al r&eacute;gimen laboral, se hizo
mucho m&aacute;s inestable la relaci&oacute;n laboral para los trabajadores –se ‘flexibiliz&oacute;’ esta relaci&oacute;n, para
usar un eufemismo de uso corriente– y se redujeron los costos laborales. Adicionalmente,
se redujo el aporte patronal a la seguridad social y de salud de los trabajadores. La ley fue
dada con car&aacute;cter temporal por diez a&ntilde;os, para apoyar a una agroindustria en crecimiento,
pero a&uacute;n –supuestamente– no consolidada, pero el gobierno de Toledo prolong&oacute;, en julio de
2006, su vigencia por diez a&ntilde;os m&aacute;s, hasta 2021. Vencido este plazo, es casi seguro que las
corporaciones agroexportadoras volver&aacute;n a presionar por su extensi&oacute;n, muy probablemente
con &eacute;xito. En 2013, cuando hubo iniciativas en el Parlamento para modificar la legislaci&oacute;n
laboral y mejorar la situaci&oacute;n de los trabajadores de este sector, las empresas reaccionaron
fuertemente oponi&eacute;ndose a tal cambio. El argumento fue que, debido a la normativa vigente,
la agroindustria exportadora hab&iacute;a sido muy exitosa, y que esta situaci&oacute;n podr&iacute;a peligrar si se
eliminaban los incentivos. Este argumento resulta siendo una confesi&oacute;n de que sin subsidios la
agroindustria no es tan eficiente ni tan s&oacute;lida como pretende serlo; o de que, si lo es, pretende
tener sobreganancias financiadas con recursos p&uacute;blicos.
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Limitaciones del modelo de gran agricultura de exportaci&oacute;n
Hay varios problemas con el hecho que la modernizaci&oacute;n de la agricultura gire alrededor de
corporaciones agroexportadoras que concentran grandes superficies de tierras de cultivo.
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
En primer lugar, porque contribuye al aumento de las desigualdades sociales y econ&oacute;micas en
el pa&iacute;s. Hoy se est&aacute; cuestionando cada vez m&aacute;s en los foros internacionales la necesidad de
reducir estas desigualdades, tanto por razones de justicia como de las propias necesidades de
un desarrollo econ&oacute;mico sostenido y arm&oacute;nico. Actualmente se ha restablecido en el campo
peruano, y de forma muy notoria en la costa, una estructura bipolar de propiedad de la tierra
–latifundio y peque&ntilde;a propiedad o minifundio– que, hace unas pocas d&eacute;cadas, gener&oacute; aqu&iacute; y
en otros pa&iacute;ses de la regi&oacute;n, un gran rechazo y que fue la principal motivaci&oacute;n para el reclamo
primero, y luego la ejecuci&oacute;n, de reformas agrarias.
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Una segunda cr&iacute;tica a este modelo es argumentada por Olivier de Schutter, comisionado de
las Naciones Unidas para el derecho a la alimentaci&oacute;n, y se refiere a los altos costos de
oportunidad de permitir la concentraci&oacute;n de la tierra y las inversiones versus las necesidades
de la poblaci&oacute;n local. Seg&uacute;n de Schutter, los gobiernos deber&iacute;an “… sopesar las ventajas de
concertar acuerdos de inversi&oacute;n… con los costos de oportunidad que ello[s] entra&ntilde;ar&iacute;a[n],
en particular cuando la tierra disponible pueda destinarse a otros usos que puedan ser m&aacute;s
favorables a la satisfacci&oacute;n de las necesidades a largo plazo de la poblaci&oacute;n local afectada y
a la plena realizaci&oacute;n de sus derechos humanos”6. &iquest;Cu&aacute;n pertinente es esta observaci&oacute;n a la
pol&iacute;tica de tierras en el Per&uacute;? Como se ha dicho, el Estado peruano ha optado por el apoyo
a la ampliaci&oacute;n de la frontera agr&iacute;cola de la costa con grandes proyectos de irrigaci&oacute;n para
transferir a la gran inversi&oacute;n corporativa las nuevas tierras ganadas para la agricultura; con ello,
se excluye la creaci&oacute;n de oportunidades para el peque&ntilde;o y mediano empresariado local. Con
otros criterios, el Estado hubiese podido orientar las inversiones de modo que las tierras s&iacute;
pudiesen ser accesibles a ellos.
Un tercer problema consiste en el dominio territorial que supone la concentraci&oacute;n de la
propiedad de la tierra. A diferencia de los activos de otras actividades econ&oacute;micas, como la
industria o los servicios, la posesi&oacute;n de la tierra se ejerce sobre un espacio territorial, que en
el caso de los neolatifundios se ampl&iacute;a a las &aacute;reas aleda&ntilde;as al territorio bajo posesi&oacute;n directa.
El gran propietario, o sus representantes, no solo manda dentro de su predio, sino que de
hecho ejerce una fuerte influencia sobre la sociedad y las instituciones circundantes, sean
estas p&uacute;blicas (ejemplos: gobiernos locales y agencias locales del gobierno central) o privadas
(ejemplos: peque&ntilde;as y medianas empresas, mercado laboral) o p&uacute;blico-privadas (ejemplos:
juntas de regantes). Esta influencia puede incluir la obstrucci&oacute;n al ejercicio de funciones
p&uacute;blicas por el Estado en las empresas, como de hecho ha ocurrido (inspecciones laborales,
6
Olivier de Schuttter. Las adquisiciones o arrendamientos de tierras en gran escala: conjunto de principios m&iacute;nimos y medidas
para tener en cuenta los derechos humanos. NNUU, 2009.
fiscalizaci&oacute;n del uso de las aguas del subsuelo). Tambi&eacute;n puede incluir la utilizaci&oacute;n de recursos
p&uacute;blicos para compensar por las externalidades negativas causadas por la gran empresa. Un
ejemplo en curso son las presiones para la realizaci&oacute;n de obras de irrigaci&oacute;n con recursos
p&uacute;blicos para impedir el colapso h&iacute;drico en el valle de Ica causado, en buena medida, por las
propias empresas agroexportadoras.
En cuarto lugar, el modelo de modernizaci&oacute;n agraria, basado en grandes empresas de alto
desarrollo tecnol&oacute;gico y orientadas a la exportaci&oacute;n tiene otro impacto territorial importante
que no ha sido analizado7. En el caso de las nuevas grandes irrigaciones, como Olmos, generan
externalidades sociales negativas cuyos costos no son asumidos por las corporaciones. Las
necesidades de mano de obra de estas empresas originan inmigraciones importantes que
dan lugar a nuevos asentamientos poblacionales o a barrios marginales en las periferias de
los centros urbanos. Se crean as&iacute; nuevas necesidades de vivienda y de servicios, pero ni los
gobiernos locales ni los propios nuevos asentados pueden asumir los costos que implica
satisfacer dichas necesidades, lo cual da como resultado barriadas hacinadas, insalubres y con
servicios inexistentes o insuficientes.
En circunstancias en las que en el mundo se incrementan los temores respecto de los posibles
impactos del cambio clim&aacute;tico sobre la naturaleza y las sociedades humanas, y se cuestionan
los modos usuales de producir y consumir por contribuir al calentamiento global, se comienza
a cuestionar tambi&eacute;n lo que hasta el momento es un paradigma dominante de la agricultura
moderna y eficiente: la empresa de gran dimensi&oacute;n, que usa de manera intensiva insumos
qu&iacute;micos y energ&iacute;a f&oacute;sil, y que practica el monocultivo, amenazando la biodiversidad. Todas
estas son, precisamente, caracter&iacute;sticas de las grandes empresas agroexportadoras8.
En contraste, en lo que significa un cambio importante respecto a hace algunos a&ntilde;os, tanto
el Banco Mundial como la Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Alimentaci&oacute;n y la
Agricultura (FAO) est&aacute;n ahora poniendo de relieve el rol positivo de la agricultura familiar en el
contexto del cambio clim&aacute;tico y de las incertidumbres respecto a la seguridad alimentaria9. A
pesar de sus limitaciones, afirma la FAO, “la agricultura familiar es una de las actividades que
combina m&aacute;s eficientemente sus recursos productivos y lo hace de una manera m&aacute;s sostenible
Es uno de los temas que analizan los estudios conducidos por Anthony Bebbington en el caso de la gran miner&iacute;a. Ver,
por ejemplo, Bebbington et al., Miner&iacute;a, movimientos sociales y respuestas campesinas. IEP-CEPES. Lima, 2007. Tambi&eacute;n,
Bebbington et al. Industrias extractivas. Conflicto social y din&aacute;micas institucionales en la regi&oacute;n andina. IEP-CEPES-Propuesta
Ciudadana. Lima, 2013.
8 Entre otras muchas publicaciones, las siguientes son interesantes referencias que sustentan nuestras afirmaciones.
Binswanger-Mkhize, Hans P.; Camille Bourguignon and Rogier van den Brink. “Introduction and Summary”. En Agricultural
Land Redistribution: Toward Greater Consensus. The World Bank. Washington DC. 2011. Foresight. The Future of Food and
Farming. Final Project Report. The Government Office for Science, London. 2011. Earls, John. La agricultura andina ante una
globalizaci&oacute;n en desplome. Serie Investigaciones. CISEPA N&deg;1. Lima, 2006.
9 FAO. Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Am&eacute;ricas: una mirada hacia Am&eacute;rica Latina y el Caribe
2014. Resumen ejecutivo. FAO-CEPAL-IICA. 2013.. The World Bank. World Development Report 2008. Agriculture for
Development. The World Bank. Washington DC, 2007.
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y equitativa”10. La inmensa mayor&iacute;a de unidades productivas en Am&eacute;rica del Sur son de
agricultura familiar, alrededor del 75% del total de unidades productivas en casi todos los
pa&iacute;ses de la regi&oacute;n.
Eppur si muove: la agricultura familiar
En el Per&uacute;, a pesar de la ausencia de pol&iacute;ticas promotoras de la agricultura familiar, &eacute;sta
ha mostrado su notable capacidad para seguir alimentando a una poblaci&oacute;n creciente de
peruanos sin que aumente significativamente nuestra dependencia alimentaria. En efecto, la
poblaci&oacute;n del Per&uacute; creci&oacute; entre 1994, a&ntilde;o en que se realiz&oacute; el III Censo Nacional Agropecuario
(CENAGRO), y el 2012, a&ntilde;o del IV CENAGRO, en alrededor de seis millones de habitantes
(23%). Durante todos esos a&ntilde;os la agricultura familiar logr&oacute; incrementar, con escaso apoyo de
las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas11, la producci&oacute;n de alimentos evitando as&iacute; una mayor profundizaci&oacute;n de
la dependencia de las importaciones12.
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Pero, &iquest;qu&eacute; es la agricultura familiar? El universo de la agricultura familiar es bastante
heterog&eacute;neo. Con frecuencia se utiliza como sin&oacute;nimos de agricultura familiar “peque&ntilde;a
agricultura” o “agricultura campesina”. Hay agricultura familiar “tradicional” y “moderna”; la hay
totalmente vinculada al mercado y tambi&eacute;n la que tan solo lo est&aacute; parcialmente; de cultura
‘occidental’ o de otras culturas; la hay en comunidades campesinas y nativas. Aunque hay
distintas definiciones, todas coinciden en dos caracter&iacute;sticas: que la familia conduce el predio
y que la parte sustancial del trabajo es provista por miembros de la familia (aun cuando
eventualmente haya mano de obra contratada). Podr&iacute;a agregarse, adem&aacute;s, que suelen tener
escaso acceso a servicios financieros y no financieros y a bienes p&uacute;blicos.
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&iquest;Cu&aacute;l es su importancia? Cuantitativamente, en el Per&uacute; son alrededor del 90% de las unidades
productivas y son la mayor parte de la poblaci&oacute;n rural. Como ya hemos mencionado, no es
posible minimizar su importancia para la seguridad alimentaria del pa&iacute;s: si consideramos, con
cierta arbitrariedad, que todas las unidades agropecuarias de menos de 10 has. de cultivo
corresponden a la agricultura familiar, el reciente Censo Nacional Agropecuario (IV CENAGRO)
muestra que las tres cuartas partes de las &aacute;reas cultivadas con cultivos transitorios alimenticios
corresponden a agricultores familiares. Su importancia en la agroexportaci&oacute;n es tambi&eacute;n
10 FAO. Ob. Cit, p. 50.
11 La poca que hab&iacute;a fue desmantelada por el gobierno de Fujimori, con la importante excepci&oacute;n del Programa Nacional de
Manejo de Cuencas Hidrogr&aacute;ficas y Conservaci&oacute;n de Suelos – PRONAMACHCS.
12 En uno de los escasos estudios sobre el tema, Javier Igui&ntilde;iz concluye que los productores mismos impulsaron el crecimiento
de la agricultura m&aacute;s que los agentes p&uacute;blicos y la cooperaci&oacute;n internacional, estimulados por el crecimiento del mercado
interno. “Cambio tecnol&oacute;gico en la agricultura peruana en las d&eacute;cadas recientes: enfoques, resultados y elementos.” en
Javier Igui&ntilde;iz, Javier Escobal y Carlos Iv&aacute;n Degregori. Per&uacute;: el problema agrario en debate - SEPIA XI. SEPIA Lima, 2006.
Por otro lado, Richard Webb contribuye al argumento, del todo razonable, de que el desarrollo rural depende a veces m&aacute;s
de pol&iacute;ticas correspondientes a otros sectores –el ministerio de Transportes y Comunicaciones y en las inversiones de los
gobiernos descentralizados– que del propio sector p&uacute;blico agrario. En: Webb. Conexi&oacute;n y despegue rural. Fondo Editorial
de la Universidad de San Mart&iacute;n de Porres. Lima, 2013. En el mismo sentido afirma la FAO, “La principal raz&oacute;n para que un
alto porcentaje de los miembros de la agricultura familiar se encuentren bajo una situaci&oacute;n de pobreza o desnutrici&oacute;n es la
falta de acceso a bienes p&uacute;blicos (infraestructura, telecomunicaciones, servicios b&aacute;sicos, educaci&oacute;n, salud y otros), factores
productivos (innovaci&oacute;n, tecnolog&iacute;a, cr&eacute;dito y tierra) y acceso a mercados”. Ob. cit.
significativa: el principal producto agrario de exportaci&oacute;n, el caf&eacute;, es producido por agricultores
familiares; es el caso tambi&eacute;n de otros cultivos tropicales, como el cacao. Pr&aacute;cticamente toda
la producci&oacute;n de pl&aacute;tanos para la exportaci&oacute;n es responsabilidad de agricultores familiares.
Es tambi&eacute;n relevante la participaci&oacute;n de la agricultura familiar en varios de los cultivos
de exportaci&oacute;n no tradicionales, como el esp&aacute;rrago y los mangos. Y la producci&oacute;n de los
cultivos andinos que son cada vez m&aacute;s demandados en el exterior, como la quinua, son casi
exclusivamente producidos por agricultores familiares.
Adem&aacute;s de su importancia econ&oacute;mica y demogr&aacute;fica, la agricultura familiar es fundamental
para el mantenimiento y desarrollo de la biodiversidad y la prestaci&oacute;n de un gran n&uacute;mero de
servicios ambientales13, as&iacute; como para la conservaci&oacute;n y el desarrollo de culturas diferentes a
la occidental, que forman parte principal&iacute;sima de los rasgos m&aacute;s esenciales de la identidad de
nuestro pa&iacute;s.
A pesar de todo ello, este inmenso sector poblacional y econ&oacute;mico ha sido marginado por
las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas en comparaci&oacute;n con los recursos orientados a la agricultura empresarial
coste&ntilde;a14.
En un reciente y bien difundido estudio, Richard Webb15 encuentra –en pol&eacute;mica con los
estudios que sostienen que los campesinos est&aacute;n econ&oacute;micamente estancados- que a&uacute;n
en las zonas rurales m&aacute;s pobres –en donde la agricultura familiar es pr&aacute;cticamente la &uacute;nica
existente- hay un “despegue” econ&oacute;mico. Webb atribuye la ocurrencia de este ‘despegue
rural’ a las nuevas oportunidades creadas por la transformaci&oacute;n y mejora de la plataforma
comunicativa rural –caminos y telecomunicaciones– implementada desde la d&eacute;cada de 1990
con aportes del Estado y la iniciativa privada.
Esta afirmaci&oacute;n de Webb informa que el desarrollo rural puede no depender –o, con certeza,
no s&oacute;lo depender– de las pol&iacute;ticas sectoriales agrarias, sino de la intervenci&oacute;n de pol&iacute;ticas de
otros sectores, como la vial y de comunicaciones, en lo que coincide con otros estudios. Pero
tambi&eacute;n da lugar a la siguiente hip&oacute;tesis: as&iacute; como cualquier empresario capitalista reduce su
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13 En otros pa&iacute;ses los servicios ambientales prestados por los agricultores son compensados econ&oacute;micamente. Es el caso de la
pol&iacute;tica agraria com&uacute;n de la Uni&oacute;n Europea, que considera que los agricultores “suministran bienes de inter&eacute;s p&uacute;blico, el
m&aacute;s importante de los cuales es el buen cuidado y mantenimiento de los suelos, el paisaje y la biodiversidad. [Puesto que]
el mercado no paga por estos bienes p&uacute;blicos… la UE les concede ayudas a la renta”. Comprender las pol&iacute;ticas de la Uni&oacute;n
Europea. Comisi&oacute;n Europea. Bruselas. 2013.
14 El presupuesto p&uacute;blico de apertura para la peque&ntilde;a agricultura –que incluye m&aacute;s de dos millones de unidades agropecuarias–
se mantuvo estancado entre los a&ntilde;os 2008 y 2012 en algo m&aacute;s de 2 mil millones de soles, monto que se elev&oacute; en 2013
a unos 3 mil millones con el Programa Mi Riego. Ver Epifanio Baca y Carlos Cornejo, “La peque&ntilde;a agricultura. Un sector
importante postergado por los distintos gobiernos”. Propuesta Ciudadana. Lima, 2013. Recordemos que hay m&aacute;s de
dos millones de unidades agropecuarias que pueden ser calificadas de ‘peque&ntilde;a agricultura’. En contraste, tan solo en
la irrigaci&oacute;n de Olmos el Estado invirti&oacute; 445.5 millones de d&oacute;lares. &iquest;Cu&aacute;ntos fueron los beneficiarios? Las cerca de 40 mil
hect&aacute;reas ganadas para el cultivo fueron adquiridas por menos de media docena de inversionistas, entre ellos el grupo
Gloria y la propia empresa constructora Odebrecht. El comportamiento del Estado ha sido muy diferente seg&uacute;n se trata de
las agroexportaciones ‘no tradicionales&acute; y las ‘tradicionales’. El principal cultivo de exportaci&oacute;n, tanto por el valor exportado
como por el n&uacute;mero de productores, es el caf&eacute;, considerado ‘tradicional’; la casi totalidad de la producci&oacute;n del caf&eacute; es
realizada por agricultores familiares. No recibe del Estado sino beneficios marginales, logrados debido a la presi&oacute;n de las
organizaciones cafetaleras.
15 Ver nota 12.
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producci&oacute;n ante situaciones de mercado adversas, para volver a recuperarla en situaciones
favorables, los campesinos pueden no aplicar todos sus conocimientos y todos los insumos a
su disposici&oacute;n para elevar la producci&oacute;n y la productividad si los resultados econ&oacute;micos no lo
justifican, es decir, si la relaci&oacute;n costo-beneficio es adversa. Entre las principales causas de esta
relaci&oacute;n adversa est&aacute;n los altos costos de transacci&oacute;n que suelen caracterizar a la agricultura
familiar, incluyendo los problemas de acceso al transporte y la informaci&oacute;n y otros bienes
p&uacute;blicos. Una vez que se crean las condiciones para reducir estos costos de transacci&oacute;n –como
el mejoramiento de las comunicaciones y del transporte– surgen nuevas oportunidades que
incentivan a los campesinos a utilizar productivamente con mayor plenitud sus conocimientos
y los insumos locales. En otras palabras, existir&iacute;an capacidades no utilizadas (los conocimientos
campesinos) dada la inexistencia de las condiciones favorables que estimulen su plena
utilizaci&oacute;n; el cambio de estas condiciones en forma positiva tendr&iacute;a resultados tambi&eacute;n
positivos en la producci&oacute;n y la productividad, y en los ingresos campesinos. Existir&iacute;a, as&iacute;, un
importante capital humano no utilizado, esperando mejores oportunidades. Las pol&iacute;ticas
sectoriales agrarias no ser&iacute;an suficientes para lograr ese cambio; en muchos lugares es posible
que ni siquiera sean las m&aacute;s importantes.
Ollanta, &iquest;diferente de Alan?
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Era claro el menosprecio de Alan Garc&iacute;a hacia la mayor parte de la poblaci&oacute;n, los ‘perros
del hortelano’, entre los cuales estaban comprendidos los agricultores familiares. &iquest;Esto ha
cambiado? Con referencia al sector agrario, &iquest;existen diferencias entre el discurso del actual
gobierno y el del gobierno pasado? Y si las hay, &iquest;c&oacute;mo se expresan en sus pr&aacute;cticas?
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En julio de 2013, el presidente Ollanta Humala dirigi&oacute; el tradicional mensaje a la Naci&oacute;n por un
aniversario m&aacute;s de la Independencia Nacional. Destacaron en el mensaje: (a) la referencia a
importantes inversiones presentes y futuras, tanto p&uacute;blicas como privadas, y (b) la referencia
a que el pa&iacute;s est&aacute; al final de un ciclo econ&oacute;mico, al debilitarse el dinamismo de la econom&iacute;a
mundial y la demanda de materias primas, y la necesidad de responder diversificando m&aacute;s la
econom&iacute;a y desarrollando la industria.
El discurso fue, en su tono, diferente al de Alan Garc&iacute;a, no solo por su parquedad expresiva
–en contraste con la floreada ret&oacute;rica de la oratoria alanista–, sino porque no expres&oacute; la
condescendencia, cuando no menosprecio, de Garc&iacute;a respecto a los ‘perros del hortelano’:
campesinos, sindicalistas, intelectuales, ecologistas. Se limit&oacute; a una contabilidad de
realizaciones. Pero en lo esencial, en el contenido, no hubo diferencias notorias, pues ambos
se mantienen alineados a las propuestas neoliberales.
Por ejemplo, es necesario revisar la orientaci&oacute;n de las inversiones p&uacute;blicas. En una primera
mirada, aparentemente no habr&iacute;a realmente en la actualidad una estrategia clara que oriente
las pol&iacute;ticas de inversiones, y m&aacute;s bien se tratar&iacute;a de iniciativas gubernamentales inconexas.
Pero, por otro lado, propuestas que aparecen inherentemente positivas, como la construcci&oacute;n
de la carretera longitudinal de la sierra o las v&iacute;as interoce&aacute;nicas –tan celebradas por los
gobiernos regionales que atraviesan–, abren interrogantes sobre qu&eacute; tipo de econom&iacute;a se
estar&iacute;a reforzando y, por consiguiente, qu&eacute; tipo de sociedad est&aacute;n contribuyendo a forjar. En
s&iacute;ntesis, as&iacute; como en pol&iacute;tica no hay casualidades, tampoco hay azar en la orientaci&oacute;n de las
inversiones.
Una hip&oacute;tesis que podr&iacute;a ayudar a encontrar el sentido pol&iacute;tico de las inversiones es que estas
est&aacute;n concebidas para mejorar las condiciones de desarrollo de la gran empresa. Por ejemplo,
el programa Sierra Exportadora de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no tendr&iacute;a
como objetivo el desarrollo de una pr&oacute;spera peque&ntilde;a y mediana burgues&iacute;a agraria serrana
alrededor de la agricultura de exportaci&oacute;n, sino facilitar la intervenci&oacute;n de la gran empresa,
asentada en la costa, en la agricultura en esa regi&oacute;n. Los agricultores serranos ser&iacute;an los
proveedores de corporaciones exportadoras, siendo estas las que organizar&iacute;an los espacios
productivos, definir&iacute;an las tecnolog&iacute;as a utilizar y los productos a cultivar, y las que captar&iacute;an la
mayor parte de las ganancias. Por qu&eacute; no especular que el Fondo de Promoci&oacute;n del Riego en
la Sierra - Mi Riego del MINAGRI, el programa que dedicar&aacute; mil millones de soles a irrigaciones
en la sierra, destine una parte sustancial de sus recursos a un esfuerzo para consolidar, en
las tierras que se beneficiar&aacute;n del riego regulado, una agricultura de exportaci&oacute;n orientada y
controlada por la gran inversi&oacute;n, en la que los agricultores serranos no ser&iacute;an sino proveedores
de cosechas. Ello explicar&iacute;a por qu&eacute; las declaraciones del ministro de Agricultura se refieren
a que los proyectos de riego seleccionados deben ser de mediana envergadura, encima de
las 500 hect&aacute;reas, (aun cuando en la sierra predomina la muy peque&ntilde;a agricultura y las
microcuencas), lo que permitir&iacute;a econom&iacute;as de escala apropiadas para la exportaci&oacute;n16. Uno de
los atractivos de la sierra, para la gran inversi&oacute;n, son los nichos de mercado: alcachofas, ahora
ar&aacute;ndanos y la quinua. La estrategia de las grandes empresas agroindustriales ser&iacute;a involucrar
crecientemente a la peque&ntilde;a agricultura, incluyendo aquella en la sierra que tiene mejores
tierras y acceso al agua.
Ello tambi&eacute;n explicar&iacute;a por qu&eacute; no merecen la misma atenci&oacute;n del gobierno –y del mensaje
presidencial– la capacitaci&oacute;n a los agricultores, que incluye la extensi&oacute;n t&eacute;cnica agron&oacute;mica
y ganadera, siendo –como se sabe– que la calificaci&oacute;n del capital humano es hoy una de las
condiciones para el buen desempe&ntilde;o econ&oacute;mico. La educaci&oacute;n –de la que la capacitaci&oacute;n
es una forma particular y especializada– es el mejor medio para democratizar el acceso a
oportunidades, y es una condici&oacute;n tanto para un desarrollo econ&oacute;mico real como para la
constituci&oacute;n de una sociedad democr&aacute;tica. Tampoco est&aacute;n priorizados otros bienes p&uacute;blicos
mencionados por la FAO como esenciales para el progreso de la agricultura familiar17.
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16 Ver declaraciones del ministro de Agricultura en Beatriz Salazar y Nelly Rivera, “El Programa Mi Riego &iquest;beneficiar&aacute; a los m&aacute;s
pobres?”. La Revista Agraria, N&ordm; 150. Abril, 2013.
http://www.larevistaagraria.org/content/la-revista-agraria-150-abril-2013-texto-completo
En su art&iacute;culo cuarto, el reglamento de Mi Riego (DS 002-2013-AG) establece como uno de los requisitos para postular que
los proyectos sean “declarados viables por el Sistema Nacional de Inversi&oacute;n P&uacute;blica y que cuenten con el expediente t&eacute;cnico
vigente”. Aun cuando es inobjetable que un proyecto tiene que tener sentido econ&oacute;mico para que su financiamiento p&uacute;blico
sea aprobado, es tambi&eacute;n cierto que el sentido econ&oacute;mico de los eventuales usuarios, los campesinos, no es necesariamente
ni probablemente el mismo que el del MEF. Las particularidades de la econom&iacute;a campesina no suelen ser tomadas en cuenta
por la administraci&oacute;n p&uacute;blica.
17 FAO. Ob. Cit, p. 50.
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Estar&iacute;amos frente a la confirmaci&oacute;n de una concepci&oacute;n tecnocr&aacute;tica del desarrollo, la cual pone
al centro del desarrollo las inversiones y, para hacerla atractiva y rentable, la construcci&oacute;n de
infraestructura.
En el nuevo MINAGRI, esta concepci&oacute;n estar&iacute;a expresada en la creaci&oacute;n de los viceministerios
de Pol&iacute;ticas Agrarias y de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego. La idea de la creaci&oacute;n
de un nuevo viceministerio no era nueva. A los inicios del gobierno del presidente Humala,
exist&iacute;a la propuesta de crear el viceministerio de Desarrollo Rural18. El desarrollo rural, que pone
al centro a la agricultura familiar, implica la existencia de una serie de esfuerzos y pol&iacute;ticas
multisectoriales, tanto econ&oacute;micas como no econ&oacute;micas, y va m&aacute;s all&aacute; de la esfera productiva
agraria. En contraste, el nuevo viceministerio de Infraestructura Agraria y Riego expresa un
concepto tecnocr&aacute;tico e ingenieril del desarrollo agr&iacute;cola y rural, que privilegia la construcci&oacute;n
sobre el desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento institucional. El resultado es un
MINAGRI m&aacute;s t&eacute;cnico y menos social.
En el concepto mismo del dise&ntilde;o de las grandes obras de irrigaci&oacute;n puede distinguirse este
sesgo pro gran inversi&oacute;n. As&iacute;, por lo general, son beneficiadas las partes media y baja de
las cuencas, en donde se localizan por lo general las grandes empresas agroexportadoras,
mientras que en las partes altas est&aacute;n las comunidades campesinas y peque&ntilde;os agricultores y
ganaderos, que en nada se benefician y a menudo se perjudican. Este sesgo pro coste&ntilde;o y pro
gran inversi&oacute;n de las obras de irrigaci&oacute;n es fuente de conflictos constantes.
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
‘Gran inversi&oacute;n’ es una expresi&oacute;n que en realidad se refiere a personas, instituciones e
intereses concretos, a actores sociales y econ&oacute;micos, que personifican la parte m&aacute;s poderosa
del capitalismo. En t&eacute;rminos pol&iacute;ticos, forman parte del poder f&aacute;ctico, que no es elegido y
que no forma parte directa de las instituciones pol&iacute;ticas, pero que ejerce gran influencia sobre
ellas, tanto desde fuera del aparato del Estado, como desde dentro, precisamente a trav&eacute;s
de la tecnocracia, particularmente de los ministerios de Econom&iacute;a y Finanzas, de Comercio y
Turismo, Energ&iacute;a y Minas, y del Banco Central de Reserva19.
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Este modelo de capitalismo neoliberal y de gran empresa se ha convertido para una buena
parte de la opini&oacute;n p&uacute;blica, sobre todo urbana, en una suerte de necesidad que responde a una
sola racionalidad posible, la ‘econom&iacute;a de libre mercado’, que es la &uacute;nica que supuestamente
puede asegurar un crecimiento econ&oacute;mico eficiente y competitivo, y la que mejor puede
poner en valor nuestros recursos naturales. Su manifiesto m&aacute;s descarnado es el discurso
del “s&iacute;ndrome del perro del hortelano” del expresidente Garc&iacute;a. Es un discurso que separa,
adem&aacute;s, la esfera de la econom&iacute;a de la pol&iacute;tica, la que invariablemente es calificada como un
‘ruido’ entorpecedor e inconveniente que “molesta al distraer de lo importante en la marcha
del pa&iacute;s”20.
18 En el a&ntilde;o 2004, el gobierno del presidente Alejandro Toledo aprob&oacute; una Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. Fue una
propuesta interesante, pero nunca se puso en pr&aacute;ctica.
http://dger.minem.gob.pe/ArchivosNormasLegales/Estrategia%20Nacional%20de%20Desarrollo%20Rural.pdf
19 Al respecto, consultar en de F. Durand. La mano invisible…. Op.Cit.
20 Mirko Lauer. “No sea t&iacute;mido, haga bulla”, en La Rep&uacute;blica, 3 de agosto de 2012.
http://www.larepublica.pe/columnistas/observador/no-sea-timido-haga-bulla-02-08-2013
En este marco, &iquest;c&oacute;mo entender el llamado de Humala a la necesidad de diversificar la
econom&iacute;a del pa&iacute;s y de industrializarlo, dado el posible ocaso de las ventajas del extractivismo,
reflejado en la tendencia a la baja de los precios de los minerales? Hay dos comentarios que
surgen de inmediato: no se trata de desarrollar principalmente industrias con chimeneas o de
maquila, propias del siglo pasado, pues son aquellas que no botan humo (pues dependen
de la microelectr&oacute;nica, de la f&iacute;sica, de la biolog&iacute;a, de la nanotecnolog&iacute;a), con gran intensidad
y densidad de informaci&oacute;n y conocimientos, las que producen un mayor valor agregado. Tal
industrializaci&oacute;n requiere como condici&oacute;n sine qua non de un capital humano altamente
calificado que no es producido, ni en cantidad ni en calidad suficientes, por el sistema
educativo peruano, desde la primaria escolar hasta los estudios universitarios de posgrado.
Apuntar hacia una educaci&oacute;n masiva de calidad es un proyecto a largo plazo, y no hay el menor
atisbo de que ello vaya a ocurrir. El segundo comentario es que los tratados de libre comercio
firmados con pa&iacute;ses desarrollados de larga historia industrial, tanto de la de chimeneas como
de la de conocimientos, promueven una divisi&oacute;n del trabajo en la que eternizan a los pa&iacute;ses
en desarrollo en su funci&oacute;n de proveedores de materias primas o con escaso procesamiento.
Por otro lado, la peque&ntilde;a escala de la econom&iacute;a peruana har&iacute;a necesario el establecimiento
de alianzas estrat&eacute;gicas con los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n para poder desarrollar una capacidad de
intervenci&oacute;n en la econom&iacute;a mundial en mejores condiciones. Pero las alianzas econ&oacute;micas que
se establecen en la regi&oacute;n en los &uacute;ltimos a&ntilde;os est&aacute;n m&aacute;s orientadas a mejorar las condiciones
en las que nuestros pa&iacute;ses aprovechan los mercados de los pa&iacute;ses desarrollados, que en
fortalecer una fuerte econom&iacute;a regional capaz de actuar con peso propio en el mercado global.
De ah&iacute; la extrema debilidad de la Comunidad Andina – CAN. Posiblemente el &uacute;nico pa&iacute;s que
tiene un juego propio es Brasil, que para ciertos efectos puede hacer causa com&uacute;n con el
grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que ya tiene su c&iacute;rculo, el BRIC mismo, y que tiene la
capacidad y la posibilidad de subordinar a sus intereses geopol&iacute;ticos a los pa&iacute;ses vecinos.
Sin embargo, el Per&uacute; y los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n tienen, efectivamente, que construir econom&iacute;as
de alto valor agregado, que aprovechen como insumos sus recursos naturales, y que sean
sostenibles21. Es decir, una econom&iacute;a que invierta una parte sustancial de las rentas originadas
en la explotaci&oacute;n de los recursos naturales para el mejoramiento de las capacidades de la
poblaci&oacute;n y la ampliaci&oacute;n de las oportunidades.
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21 Una de las mejores reflexiones sobre el tema es el libro, ya un poco antiguo, pero absolutamente pertinente, de Fernando
Fajnzylber, La industrializaci&oacute;n trunca de Am&eacute;rica Latina. Ed. Nueva Imagen. M&eacute;xico, 1983. Tambi&eacute;n es recomendable
enterarse de los planteamientos de la CEPAL de los a&ntilde;os cincuenta a los setenta. Aunque correspond&iacute;an a otra situaci&oacute;n
de las econom&iacute;as y las sociedades global y nacionales, ten&iacute;an una perspectiva hol&iacute;stica y compleja que se contrapone a la
simploner&iacute;a de buena parte de las discusiones econ&oacute;micas actuales.
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&iquest;Es la agricultura una actividad extractiva?
La propuesta del presidente Humala de priorizar la industria supone la superaci&oacute;n del
extractivismo. En el Per&uacute; y en otros pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina se debate sobre el modelo
“extractivista”, entendido como la caracter&iacute;stica principal de un estilo de crecimiento econ&oacute;mico
centrado fundamentalmente en la explotaci&oacute;n de los recursos naturales, sobre todo en la
extracci&oacute;n de recursos mineros y de hidrocarburos.
Hay varias cr&iacute;ticas a este modelo. En primer lugar, depende principalmente de la generaci&oacute;n
de rentas, es decir, de una ganancia que se basa sobre todo no en la eficiencia ni en la
competitividad, sino en el hecho no meritorio de que el Per&uacute; –y algunos otros pa&iacute;ses– tiene
recursos naturales que otros pa&iacute;ses no poseen o por lo menos no en la abundancia requerida,
raz&oacute;n por la cual los que s&iacute; cuentan con esos recursos pueden cobrar un plus, una renta. El
Per&uacute; tiene muchos y diversos recursos naturales; por ello, la renta que obtiene es cuantiosa.
Una segunda cr&iacute;tica al modelo extractivista es que genera escaso valor agregado. El valor
agregado lo da la transformaci&oacute;n de las materias primas en bienes con gran contenido de
conocimiento. El Per&uacute; exporta, sobre todo, materias primas poco procesadas, cuyos precios
son fijados en el mercado internacional y son vol&aacute;tiles, e importa esas mismas materias, pero
ya transformadas intensamente, como computadoras, complejos bienes de capital, etc.
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Un tercer rasgo del extractivismo es su referencia casi exclusiva a recursos naturales no
renovables, como los minerales, el gas y el petr&oacute;leo, que una vez extra&iacute;dos no se pueden
reponer.
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La pesca y la agricultura, &iquest;son actividades extractivas? La pesca es extracci&oacute;n de peces del mar,
lagos y r&iacute;os; pero, a diferencia de los minerales y los hidrocarburos, es un recurso renovable.
Sin embargo, puede no serlo si la falta o violaci&oacute;n de la regulaci&oacute;n de la pesca termina con la
reducci&oacute;n y eventual extinci&oacute;n de especies pesqueras.
&iquest;Y la agricultura? Es una actividad tambi&eacute;n renovable, aunque hay modos de hacer agricultura
que destruyen, a la larga, los recursos de los que depende.
Hay diferentes formas de hacer agricultura en el Per&uacute;22. Abordaremos en primer lugar la
agricultura moderna con la pregunta: &iquest;es nuestra agricultura moderna una actividad de alto
valor agregado? Entendemos por agricultura moderna aquella que: (a) obedece a una l&oacute;gica de
ganancia; (b) planifica todo el proceso productivo; (c) destina la totalidad de la producci&oacute;n a la
venta; (d) usa semillas de alto rendimiento; (e) utiliza tecnolog&iacute;as de punta en todo el proceso
productivo, incluyendo el control inform&aacute;tico, maquinaria de avanzada y riego tecnificado; (e)
utiliza profesionales y t&eacute;cnicos para orientar y supervisar el proceso productivo, as&iacute; como
22 Ver de Mart&iacute;n Scurrah, “Pol&iacute;ticas agrarias para un Per&uacute; postextractivista”. En Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas (editores).
Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Per&uacute;. RedGE/CEPES. Lima, 2012.
http://www.redge.org.pe/sites/default/files/tema_6_Martin%20Scurrah.pdf
para la gesti&oacute;n administrativa y financiera; (f) utiliza mano de obra asalariada; (g) vende el
producto clasificado y con alg&uacute;n nivel de procesamiento. Esta agricultura puede o no dedicar
su producci&oacute;n a la exportaci&oacute;n, aunque en el Per&uacute; s&iacute; suele hacerlo; suele ser de grandes
dimensiones, superando las 300 hect&aacute;reas, aunque puede haberlas de dimensiones menores.
Eventualmente alguna agricultura bajo control familiar podr&iacute;a ser considerada agricultura
moderna.
A pesar de estas caracter&iacute;sticas, este tipo de agricultura es solo una parte limitada en la cadena
de valor. En los eslabonamientos previos, esta agricultura supone una intensa, y abundante
investigaci&oacute;n biol&oacute;gica, f&iacute;sica, qu&iacute;mica, agron&oacute;mica, etc., de alta calidad, que da lugar a variedades
de plantas y semillas de alto rendimiento, a insumos eficientes e inocuos, y a herramientas y
maquinaria que potencien la productividad. Ello supone a su vez la existencia de institutos de
investigaci&oacute;n –p&uacute;blicos y privados, universidades– en n&uacute;mero y con recursos suficientes, tanto
financieros como personal calificado del m&aacute;s alto nivel y en cantidad suficiente; laboratorios
modernos; vinculaci&oacute;n intensa y sistem&aacute;tica con la comunidad cient&iacute;fica internacional. Supone,
finalmente, relaciones sin&eacute;rgicas con diferentes instancias del aparato estatal que contribuyan
al desarrollo de todos estos eslabones.
Pero lo que m&aacute;s caracteriza a nuestra agricultura moderna es que sea, en alto grado, una
“maquila” que importa semillas, insumos, bienes de capital, software, asesores; es decir, que
importa insumos ricos en conocimientos. &iquest;Y qu&eacute; aporta? Sobre todo, recursos naturales: tierra,
agua, buen clima, y mano de obra barata; tambi&eacute;n, un cierto talento empresarial y comercial.
Es decir, participa en la cadena de agregaci&oacute;n de valor en la fase con menor contenido en
conocimientos.
Ser&iacute;a injusto decir que las universidades peruanas y otras instituciones de investigaci&oacute;n no
aportan (lo hacen, pero a una escala clamorosamente insuficiente), o que no haya empresarios
agr&iacute;colas progresistas y creativos. Pero mientras no haya un salto cuantitativo y cualitativo,
nuestra agricultura puede estar muy cercana de ser calificada como una actividad extractivista.
Agricultura moderna y sostenibilidad
&iquest;Cu&aacute;n sostenible es la agricultura moderna? Esta pregunta es crucial, en la medida precisamente
en que la actividad extractivista generalmente agota los recursos que explota, no solamente
aquellos que por su naturaleza son no renovables, sino a&uacute;n aquellos que s&iacute; lo son.
El agro en tiempos de Humala
Quiz&aacute; el &uacute;nico argumento de la agricultura moderna para afirmar su legitimidad como
actividad sostenible, es que hace un uso m&aacute;s eficiente del agua utilizando el riego tecnificado,
y espec&iacute;ficamente el riego por goteo. Se supone que este es el que m&aacute;s ahorra agua (es un
criterio de eficiencia del uso del agua) y que mejor aprovecha la planta para su desarrollo
(segundo criterio de eficiencia del uso del agua). Sin embargo, plantas que requieren mucha
agua siguen requiri&eacute;ndola a&uacute;n con riego por goteo (esp&aacute;rrago y ca&ntilde;a de az&uacute;car). Y la eficiencia
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no solo se debe referir al uso dentro de los l&iacute;mites del predio, sino tambi&eacute;n a la disponibilidad
y a la distribuci&oacute;n. El valle de Ica y las pampas de Villacur&iacute; son un buen ejemplo de c&oacute;mo, a
pesar del riego tecnificado aplicado por las empresas modernas, las reservas de agua est&aacute;n en
camino al colapso, al extraer agua del subsuelo a ritmos y vol&uacute;menes superiores a la capacidad
de recuperaci&oacute;n. Pero en el caso de Ica hay un impacto mayor, pues en el af&aacute;n de acceder al
agua del subsuelo adquieren pozos de peque&ntilde;os agricultores para irrigar zonas que pueden
estar a una veintena de kil&oacute;metros, condenando el &aacute;rea original irrigada a la desertificaci&oacute;n.
Otras caracter&iacute;sticas de la agricultura moderna est&aacute;n siendo crecientemente cuestionadas
desde la perspectiva de la sostenibilidad. Algunas de ellas las hemos ya mencionado a prop&oacute;sito
de los problemas del tipo de modernizaci&oacute;n de la agricultura corporativa:
- El uso intensivo de energ&iacute;a f&oacute;sil no es sostenible a largo plazo por varias razones: (a) su
creciente escasez y los precios crecientes; (b) por ser contaminante (liberaci&oacute;n de CO2);
(c) por ser ineficiente en t&eacute;rminos energ&eacute;ticos (se utiliza m&aacute;s energ&iacute;a como input de la
que se extrae en el output). Adem&aacute;s, dado su car&aacute;cter de ensamblaje visto anteriormente,
se utiliza mucha energ&iacute;a en el transporte de los insumos y maquinarias, en buena parte
importados, y en el transporte del producto exportado.
- El monocultivo. El ciclo de reproducci&oacute;n de la calidad del suelo y del control de pestes y
enfermedades depende en buena medida de la rotaci&oacute;n de cultivos y de la coexistencia
de cultivos diferentes. El monocultivo empobrece los suelos y reduce la resistencia a
enfermedades y pestes, lo que obliga a la utilizaci&oacute;n de insumos qu&iacute;micos, tanto abonos
como insecticidas y pesticidas.
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
- El monocultivo tiende a reducir los &aacute;mbitos de reproducci&oacute;n de la biodiversidad, al ser
excluyentes de otras variedades. En este sentido tambi&eacute;n puede contribuir a una agricultura
menos resiliente al cambio clim&aacute;tico.
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- El car&aacute;cter de enclave que a menudo tienen las grandes empresas modernas genera
desigualdades socioecon&oacute;micas locales que a su vez recrean un clima de tensi&oacute;n y de
conflictos sociales que eventualmente comienzan a socavar el modelo.
- En la agricultura moderna de la ceja de selva y la selva baja, m&aacute;s espec&iacute;ficamente en las
plantaciones de palma aceitera puede haber un doble problema. Primero, si la instalaci&oacute;n
de la palma significa un cambio de uso del suelo, en el caso de que se haga en terrenos
de bosque primario, la liberaci&oacute;n de carbono es muy alta, la que no es en lo absoluto
compensada por la plantaci&oacute;n, a&uacute;n en su fase madura23. Segundo, la plantaci&oacute;n es por
definici&oacute;n monocultivo, eliminando toda biodiversidad –tanto en la fauna como la flora–.
En tercer lugar, los residuos del proceso productivo pueden ser contaminantes24.
23 Ver Alejandra Martins, “Palma aceitera, agente de deforestaci&oacute;n en el Per&uacute;”. BBC Mundo, mayo 2012. Asimismo, Sociedad
Peruana de Ecodesarrollo. “Empresas de palma aceitera deforestan 13076 hect&aacute;reas de bosques primarios en los &uacute;ltimos
meses”. Lima, 2013.
24 Desde hace a&ntilde;os la FAO ya alertaba sobre los riesgos de los cultivos oleaginosos como la palma aceitera y la soja: los efectos
para la salud humana causados por fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y metales por medio de la contaminaci&oacute;n del agua
y los productos alimenticios; erosi&oacute;n del suelo; p&eacute;rdida de fauna y flora silvestres y de diversidad biol&oacute;gica. FAO. “Posibles
efectos de los reglamentos medioambientales en el cultivo, elaboraci&oacute;n y comercio de los dos principales cultivos oleaginosos
anuales y perennes”. Roma, diciembre de 1997.
Propiedad y arrendamiento
Las tierras de conducci&oacute;n directa de los agronegocios pueden ser propias o arrendadas;
presumiblemente las tierras que tienen en propiedad ser&aacute;n explotadas de manera m&aacute;s
sostenible que las arrendadas. Sin embargo, no necesariamente es as&iacute;. Un inversionista agrario
propietario de tierras puede calcular una tasa de depreciaci&oacute;n anual de este recurso, y al final
de un cierto periodo considerar que su valor es igual a cero (ya sea porque ya no es f&eacute;rtil,
o est&aacute; muy contaminada, o porque ya no hay agua disponible). Esto es m&aacute;s veros&iacute;mil en el
caso de corporaciones con intereses econ&oacute;micos diversificados, pues pueden movilizar sus
capitales entre diferentes rubros, saliendo de alguno que ya no es rentable hacia otros que s&iacute;
lo son. El diario Gesti&oacute;n inform&oacute; hace un tiempo que varias empresas agroindustriales dejar&iacute;an
el valle de Ica, por la escasez de agua, hacia la costa norte, en donde las inversiones p&uacute;blicas
garantizaban el agua25. Son estas mismas empresas las causantes del colapso de los dep&oacute;sitos
de agua del subsuelo. Es un t&iacute;pico comportamiento extractivista. Un empresario que solo tiene
inversiones en el agro posiblemente se preocupar&aacute; de hacer una agricultura m&aacute;s sostenible26.
El caso m&aacute;s llamativo de control de la tierra sin necesidad de ser propietario son los pools de
siembra argentinos. Un pool puede controlar todo el proceso de producci&oacute;n y comercializaci&oacute;n
de un mill&oacute;n de hect&aacute;reas sin la necesidad de ser propietario siquiera de una sola lampada de
tierra27.
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25 Diario Gesti&oacute;n. 6 de setiembre de 2012.
26 En 1982, el Estado de Nebraska aprob&oacute; por votaci&oacute;n ciudadana la Iniciativa 300, que pas&oacute; a formar parte de la Constituci&oacute;n
de ese Estado. Fue una reacci&oacute;n contra la presencia cada vez mayor de corporaciones en la agricultura, desplazando la
agricultura familiar. “For critics of the corporations, the family farm is more than a business – it is a way of life. To non-family
corporations, farming is just a business”.
27 Murmis y Murmis sintetizan la definici&oacute;n de los pools: &laquo;Se asocia a los llamados “pools” agropecuarios con arreglos novedosos
para combinar tierra, capital y recursos humanos: arrendamiento (u otros arreglos contractuales de acceso a la tierra, que
llamaremos gen&eacute;ricamente “arrendamiento”) y/o propiedad aportada o no en fideicomiso, contrataci&oacute;n de maquinaria y
servicios, un paquete tecnol&oacute;gico basado en maquinaria moderna, un uso intensivo de biotecnolog&iacute;a e insumos agroqu&iacute;micos
y sistemas digitales y personas especializadas en la selecci&oacute;n de campos, producci&oacute;n, management y comercializaci&oacute;n. Esta
organizaci&oacute;n se puede dar por medio de la creaci&oacute;n de fideicomisos o, en el otro extremo, asociaciones informales entre el
due&ntilde;o de la tierra, el contratista y un ingeniero agr&oacute;nomo, en su versi&oacute;n m&aacute;s b&aacute;sica. Los sistemas m&aacute;s complejos involucran
tambi&eacute;n organizadores profesionales (empresarios), proveedores de insumos y comercializadores e inversores, desde locales
hasta ajenos al sector agrario, que proveen capital v&iacute;a fondos de inversi&oacute;n financieros o fideicomisos, con oferta p&uacute;blica o
no&raquo;. Miguel Murmis y Mar&iacute;a Rosa Murmis, “El caso de Argentina”. En Fernando Soto-Baquero y Sergio G&oacute;mez (editores).
Din&aacute;micas del mercado de la tierra en Am&eacute;rica Latina y el Caribe. Concentraci&oacute;n y extranjerizaci&oacute;n. FAO. Santiago de Chile,
2012, pp. 24-25.
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La agricultura moderna, &iquest;fatalmente extractivista?
En realidad, la calificaci&oacute;n de moderna a la agricultura a la que nos hemos referido hasta
el momento no deja de ser arbitraria, pues hay varias agriculturas modernas. La descrita es
probablemente la m&aacute;s emblem&aacute;tica.
Pero, precisamente, hay agriculturas modernas que surgen como respuesta a los problemas
de aquella considerada hasta aqu&iacute;. Por ejemplo, la agricultura de labranza cero28, que se aplica
sobre millones de hect&aacute;reas en Brasil y Argentina y, en escala bastante menor, en Chile.
Consiste en la no utilizaci&oacute;n de tractores (que limpian de rastrojos de los campos cosechados
y contribuyen al apisonamiento y cambio de estructura del suelo), y en el aprovechamiento
de los rastrojos, los cuales mezcla con la tierra, sirviendo como abono org&aacute;nico. Para ello se
han desarrollado maquinarias ad hoc que no producen los efectos negativos de los tractores
‘tradicionales’. Tambi&eacute;n en el plano de la utilizaci&oacute;n de insumos de origen org&aacute;nico puede haber
mucha sofisticaci&oacute;n en su producci&oacute;n. En efecto, la agricultura org&aacute;nica no podr&aacute; abandonar su
situaci&oacute;n marginal y de orientaci&oacute;n hacia mercados elitistas si no se desarrollan modalidades
de producci&oacute;n masiva de insumos org&aacute;nicos.
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Extractivismo y la agricultura tradicional
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Por agricultura tradicional entendemos, para los prop&oacute;sitos de esta exposici&oacute;n, aquella que
hace un uso intensivo de insumos org&aacute;nicos, y practica el pluricultivo y la rotaci&oacute;n de cultivos.
Produce principalmente alimentos, tanto para el consumo familiar como para el mercado, en
proporciones diferentes. Suele ser gestionado por una familia, la que proporciona la mayor parte
de la fuerza de trabajo. Las formas de gesti&oacute;n, desde el punto de vista de su relaci&oacute;n con una
econom&iacute;a de mercado, son emp&iacute;ricas y limitadas, tanto por los niveles de educaci&oacute;n tambi&eacute;n
limitados, como por un conocimiento limitado de las complejidades de una econom&iacute;a de
mercado. Pero hay muchos tipos de agricultura tradicional, desde la campesina m&aacute;s elemental
hasta aquella que est&aacute; fuertemente influenciada por la agricultura de la revoluci&oacute;n verde, con
todas sus virtudes (aumento de rendimientos) y defectos (uso intensivo de insumos qu&iacute;micos).
&iquest;Cu&aacute;nto valor agregado genera esta agricultura?
La pregunta no se responde f&aacute;cilmente, pues es en el marco de una parte de esta agricultura
tradicional que se mantiene y reproduce la biodiversidad, que es uno de los requisitos de la
sostenibilidad a largo plazo de la producci&oacute;n agropecuaria. Esto es tanto m&aacute;s cierto cuanto la
adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico podr&aacute; requerir de las plantas una gran capacidad de adaptaci&oacute;n.
28 Labranza cero, en palabras de la FAO, consiste b&aacute;sicamente &laquo;…en mantener una cubierta org&aacute;nica permanente o
semipermanente del suelo (por ejemplo, un cultivo en crecimiento o una capa de rastrojo) para protegerlo del sol, la lluvia
y el viento, y permitir que los microorganismos y la fauna del suelo se ocupen de “arar” y mantengan el equilibrio de los
elementos nutritivos, procesos naturales que el arado mec&aacute;nico perjudica. (…) El &aacute;rea de cultivos establecidos mediante
labranza cero en Brasil aument&oacute; r&aacute;pidamente durante la d&eacute;cada del 90 de un mill&oacute;n de hect&aacute;reas en 1990/1 pas&oacute; a ocupar
17 millones de hect&aacute;reas en el a&ntilde;o 2000 y luego a m&aacute;s de 25 millones de hect&aacute;reas (60 millones de acres) en el periodo
2005/62. Casi en el 70% de toda la tierra cultivada en Brasil se utiliza la labranza cero&raquo;. En FAO, “Labranza cero: cuando
menos es m&aacute;s”. Revista Enfoques. 2001.
Parad&oacute;jicamente, la biodiversidad se mantiene in situ gracias a la existencia de la econom&iacute;a
campesina, que no obedece a una l&oacute;gica de mercado, por lo que quienes la mantienen no
esperan una retribuci&oacute;n econ&oacute;mica por la importante funci&oacute;n que cumplen. Pero en la medida
que se van integrando a el con mayor intensidad, ir&aacute;n dejando de lado aquellas variedades
que no son aceptadas por el mercado para centrarse en las que les dejan mejores m&aacute;rgenes
de ganancia. Es indispensable que se reconozca y compensen econ&oacute;micamente a esos
campesinos para que sigan manteniendo la biodiversidad.
Una buena parte de la agricultura tradicional, vinculada al mercado, no practica una agricultura
org&aacute;nica y no agrega mucho valor agregado a la producci&oacute;n. Producen con bajos rendimientos y
a veces hace un uso exagerado de insumos qu&iacute;micos, por ignorancia y por las recomendaciones
de quienes los venden. No hay servicios de extensi&oacute;n t&eacute;cnica dirigida a los agricultores
tradicionales en alguna escala significativa. Con pol&iacute;ticas de asistencia y capacitaci&oacute;n, podr&iacute;an
elevar sus rendimientos de manera significativa, hacer una agricultura m&aacute;s ‘amigable’ con el
medio ambiente y estar en capacidad de afrontar una creciente poblaci&oacute;n consumidora de
alimentos.
Parte de la agricultura tradicional es depredadora de los recursos, en la medida, por ejemplo,
que eliminan las &aacute;reas de protecci&oacute;n (por ejemplo, &aacute;rboles y arbustos en las laderas que evitan
la erosi&oacute;n pluvial o e&oacute;lica) o utilizan para el cultivo suelos que no son aptos para ello.
En donde la agricultura familiar puede ser considerada netamente extractiva es donde coloniza
el bosque amaz&oacute;nico y lo deforesta. Libera gases de efecto invernadero tanto al deforestar
como al incendiar la madera y arbustos. Practica una agricultura en zonas no aptas para esta
actividad, y los suelos se tornan improductivos al cabo de tres o cuatro a&ntilde;os.
Agricultura tradicional y sostenibilidad
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La sostenibilidad de la agricultura tradicional no est&aacute; vinculada solamente a los impactos
que puede tener sobre los recursos naturales, sean estos positivos o negativos, sino a su
capacidad de ofrecer una cantidad de alimentos suficiente a la creciente demanda. Si bien
hoy puede afirmarse que dos tercios de los alimentos de origen agr&iacute;cola de consumo directo
son producidos por la agricultura tradicional, no es seguro que pueda mantener ese mismo
porcentaje a medida que la demanda crezca. Para que mantenga su papel estrat&eacute;gico en la
seguridad alimentaria tienen que aumentar sus rendimientos de una manera significativa. A&uacute;n
no estamos en una situaci&oacute;n en que las pol&iacute;ticas oficiales lo promuevan, ni es de mayor inter&eacute;s
de las instituciones acad&eacute;micas y de investigaci&oacute;n, ni de la mayor&iacute;a de los propios gremios de
agricultores.
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Reflexiones finales
&iquest;Pueden convivir armoniosamente la gran agricultura corporativa y la
agricultura familiar?
En las conclusiones del informe, ya citado, del relator especial de las Naciones Unidas sobre el
derecho a la alimentaci&oacute;n, Olivier de Schutter, acept&oacute; que “Las inversiones en gran escala en
tierras agr&iacute;colas pueden redundar en beneficio de todas las partes interesadas”, pero advierte
que para que esto suceda:
“presupone la existencia de un marco institucional apropiado. Si no es ese el caso en el
momento de la inversi&oacute;n, la llegada de grandes inversionistas puede de hecho hacer que
sea menos probable, en vez de m&aacute;s probable, que se establezca tal marco en el futuro,
puesto que los grandes inversionistas pueden llegar a tener suficiente influencia para evitar
toda reglamentaci&oacute;n que pueda coartar la promoci&oacute;n de sus propios intereses”29.
Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
El proceso de dos d&eacute;cadas de formaci&oacute;n de neolatifundios conducidos por poderosas
corporaciones no deja lugar a dudas de que el momento de establecer un marco institucional
apropiado ya pas&oacute;. M&aacute;s a&uacute;n, los est&iacute;mulos para que este proceso contin&uacute;e est&aacute;n todos en pie:
se mantiene la legislaci&oacute;n que reduce los impuestos a la renta, no se acepta modificaciones a la
legislaci&oacute;n laboral de los asalariados agr&iacute;colas, se mantienen los planes de grandes inversiones
en irrigaciones coste&ntilde;as para la agroexportaci&oacute;n a cargo de grandes corporaciones, entre otros.
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La apuesta por una modernizaci&oacute;n agraria con las caracter&iacute;sticas ya se&ntilde;aladas no deja mucho
lugar para una estrategia de desarrollo rural en cuyo eje se encuentre la masiva peque&ntilde;a
agricultura, cuya importancia para el pa&iacute;s tiene una significaci&oacute;n estrat&eacute;gica mucho mayor
que la agricultura de exportaci&oacute;n, pues es la que sostiene la seguridad alimentaria de la
poblaci&oacute;n, la biodiversidad y las fuentes de agua y la que conforma el n&uacute;cleo de la sociedad
rural propiamente dicha.
29 De Schutter. Ob. Cit, p. 26.
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