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Trasnacionales agropecuarias imponen una nueva division 

internaciona l el trabajo donde las naciones ficas 

y esarro lladas venden sus excedentesen el mercado 

internado al y las naciones pobres ydependien tes son 

proveedoras marginales e frutas a verduras q e completan 

el co sumo de 10 rices del mundo. Este nuevo poder 

alimentario mundial amenaza con harnbre 

y nuerte iIIones de personas 

Nyd ia ~gremy 

a di ficulrad para acceder a los 
alimentos es 10 que sinh a 
millon es de personas en rodo 
el mundo al borde de la inse
guridad alirnenraria. Aunque 
en mu chas regiones del pla

nera la producci6n de alimenros aurnen
to, el mirnero de personas harnbri enras 
rambie n creci6 por [a falra de un a disrri
buci6n efecriva de esos alimenros y el 
rapid o crecimienro de Ia poblacion , Esro 
se rraduce en la insegurid ad alimenraria 
que, en un hiru ro cercano, podna gene
rar grand es conflagraciones, advierren 
especialisras mexicanos y organismos 
inrernacionales. 

La faita de nurri emes lleva aI subd e
sarrollo, que rrae consigo enfermedades 
y rnu erre, Asimismo, lleva a qu e los rra
bajadores rengan baja producrividad y 
los paises, cuya po blaci6n esra en esras 
condiciones, presenren bajfsirnos Indices 
de com peri rivida d inr ern acion al. La 
Dedaraci6n Universal de los Derechos 
Hurn anos esrablece, en su articulo 25, 
que roda persona riene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, 
aSI como a su familia, salud, bienesrar y, 
"en especial, alirnenracion". 

Sin embargo, el derecho a una alimen
racion adecuada no es una realidad para 
los habi rances de n ingun o de los con
rincntes, advierre n los o rga n ismos 
inrernacionales y acadernicos. Un gran 
ruimero de pafses, dependienres de los 
alimenros que compran en eI exrerior, 
rampoco curnplen con los rres requisiros 
que imp one [a Declaraci6n: resperar el 
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acceso a la alimenracion adecuada, evirar 
que emp resas 0 parriculares pr iven a las 
personas de una alimenraci6 n adecuada, 
facilirar y cumplir el acceso de Ia pobla
ci6n a los recursos que aseguren sns 
medios de vida. 

Acrualrnenre, las principales insriru
ciones relacionadas con la seguridad ali
menraria en eI mundo -induyend o 
gobiernos y especialisras- esran alarmad as 
por considerar que es inminenre gue 
dur ance 20 11 se inicie una nueva erapa 
de la crisis global alirnenraria, expresada, 
sobre rodo, en alzas en los precios de los 
alimemos basicos. 

Esra crisis alirnenraria afecra a rodo 
el rnundo, con mayor 0 men or inrensi
dad. No obsran re, es una crisis donde 
hay ganado res y perdedores, seriala 
Em ilio Ro mero Polanco, coordinado r 
del Semina rio de Eco no mla y del 
Tercer M undo de la Un iversidad 
Nacion al Aur6no ma de Mexico. 

Indica que hay naciones que se han 
rransformado en los graneros de! mundo, 
como Esrados Unidos y la Union Europea, 
que resulran beneficiarios de esre proce
so. Esro ocurre porgue ellos son los prin
cipales exporradores de granos que ahora 
se corizan al alza. 

Por el contrario, los pr incipal es 
afecrados son los paises pobres, en par
ricul ar aquellos que carecen de perro
leo y los que guardan los mas altos 
grados de dependencia alimenra ria. 
Esra siruaci6 n imp acra direcramenre 
sa bre sus reservas y d ivisas, mom os de 
exporracio nes qu e deben colocar in ter

nacion alrnente para seguir comprando 
los volurnenes de alirnen ros, aunque a 
preclOS mayo res. 

Romero sefiala, como una pa rricula
ridad, que esre fen6meno rarnb ien afec
ra a los pob res de los paises ricos. 
Aunq ue Esrados Unidos sigue siendo la 
pr incipal potencia hegem6nica, se bene
ficia de la crisis alimenrar ia por sus gran
des excedenres de granos que coloca en 
el mercado inrernacional y por ser cuna 
de algunas de las princi pales empresas 
rrasnacioriales agroalimenrarias vincula
das al agrobusiness. 

Apun ra el invesrigador qne, no obs
rante ese podedo , la escalada actual en los 
precios rarnbien afecra a los esraduniden
ses mas pobres. Aerualmenre, hay alredc
da r de 40 rnillones de personas en ese pais 
que viven en sirnaci6n de pobreza ali
rnenraria, es decir que sus ingresos no les 
permiren el acceso a la canasra basica, 

Viven en condiciones de pobreza 
extrema similares a las que se registran en 

i 
~ 
~ 

~ 

., la poblacion de losparses pobres es la 
principal afertada por la crisis alimentaria 
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~ Mexico, el pais con mayor vulnerabilidad alimentaria en America Latina 

el Tercer Mundo. Se ha serialado qu e ahf rica del inforrne £1 estado de la inseguri
tarnbien exisre desigualdad. Co mo ironia, dad alimentaria en el mundo. Los precios 
se dice que no es 10 mismo ir a recoger los eleuados de los alimentosy la seguridad ali
restos alirnenricios en la basura de los mentaria: amenazas y oportunidades, de la 
barr ios de Beverly Hills, Californ ia, que Organizacio n de las Naciones Un idas para 

en H airl , La pobreza se ha globalizado: no la Agricu lrura y la Alimentacion , FAG 
s610 se da , como enla decada de 1980 , en (Revista Latinoamericana del Desarrollo, 
los paises pobres del mundo. 156, 200 9). Esce documento, que revisa 

A pe sar de disr in tos diagnosr icos 10 ocurrido basta 2008 y se hizo publico 

d esarrollados por inve srigadores, prac en 20 10, sefiala la crisis alimenraria en 

ricarnen te son ignor ados en el centro que viven rnillones. 
de la torna d e decisiones. En palses El invesrigado r sostiene que desde la 
co m o Mexico , las autorid ades ha n decada de 1970 hasra Ia fecha , se ha ido 

de sar ro llado po lit icas que, de mane ra conformando una nueva divisio n del rra

incondi ciona l, benefician los in tereses bajo agroalimentaria internacional. 

ag ro alim enrarios, panicularmente a Describe que en la acrualidad, un puna
los esrad un id enses, que en fu ncion de do d e paises alramenre desar rollados se 
sus intereses rem odelan eI sector ru ral rransforrno en los graneros del mundo, 
y ag roalimentario en n uest ro pa is . dejando a los pafses del Tercer M undo el 

Romero sosriene que esto oc urre, por 10 papel de me rcado pa ra sus excedentes 

menos, d esde 1982 a la fecha . alim enrar ios y com o surninisrradores 

Tiene la im p resion d e que, en ocasio marginales de producros rropicales, flo

nes, esos altos funcionarios vinculados a res, fru ras verd uras para complemenrar 

la pro blernarica agropecuaria y alirnenra esraciona lrnente eI consumo do rnesrico 

ria "actuan y piensan mas como ernplea del Primer Mundo. 

do s de empresas rrasnacionales que como Es decir, las nacion es mas poderosas 

funcionarios del Esrado mexicano". de l rnundo , parricu larmenre Escados 
Romero Polanco h izo un a resefia cri- Unidos, la Union Europea , Australia, 
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entre otros, son lo s principales pro 
ductor es, exp ortadores e irnporradores 
d e todo tipo de alirn entos. En ellos se 

concemra el nuevo poder alirnentario 
mundial. Se ha esrirn ado que cada uno 
d e los pt oductos qu e se corn ercializan en 
el mer cad o rnundial es de dos 0 tres fir
mas trasnacionales. 

Decisiones de Estado 

Este escenario no es producto de la casua
lidad, sino de decision es de Estado que se 
han impulsado d esde los pafses rices, del 
Ban co Mundial, del Fondo Mo ne tario 
Inrernacion al, del Banco Interamerica
n o de D esar roll o, en tre ot ros, inducido 

en pafses co mo Me xico, refiere Rom ero . 
"Esa politica d e tr ansformar a los 

paises pobres en mercad os caurivos de 
esos excede nres se ha fomentado a traves 
de polfricas. La crisis alimenraria es 

expresion de la guerra alirnentaria que se 
vive en el plan eta. Es una parte de la 
lu ch a en tre Esrados porIa hegemonia 
del mercad o rnundial, los conflictos por 
el pro reccio nisrno entre Esrados Unidos 
y Europa, pero tarnbi en entre grandes 
em presas trasnac ionales agroalime n ta

rias, co mo D anone, Ge ne ral Foo ds, 
Cargill, entre otras." 

Esro se ha agudizado a part ir de 
hechos falsos; se ha logrado con vencer a 

los gobiernos de los paises pobres de que 10 
eficienre era reor ganizar sus secrores 
agroalimentarios en fun cion d e ventajas 
co mpetitivas. Por ejernplo , Mexico rien e 

venrajas en la produccion de aguacate, 
mel on , jitomate y ahf se les pidio con
centrar todos sus recursos Y olvida r la 

prcduccion de granos basicos en los qu e 
no era eficienre el p ais. 

E! nu evo paradi gm a bajo el m al se 
desarrollo desde la decada de 1970 con sis
tio en el lema "es rnejor comp rar baraco 

que producir care ". Esro llevo a co nsi 
d erar qu e al p afs Ie conviene mas com 
prar sus alim enros en el exrran jero qu e 
produeirlos localrn ente por 10 barato 
qu e eran en ronces, Esa produccion baja 
se deb la a la tecnologia agropecu aria , los 
subsid ies a la agrieultura de los paises 

ri cos y a la creencia de qu e, posteri or -

mente, los precios de lo s ali memos 
tend dan una tend en cia a la baja . 

Bajo esa visio n, Mexico come nzo a 

irnportar granos basicos y a con cenrrar 
sus recursos en el sect or ag roexp orta
dot, de donde, se pensaba , provendrlan 
las divisas necesari as para comprar esos 
alim entos. "Ese era el planrearnienco 
neoliberal" que se ado pro, sintetiza el 
investigador. 

Ese concepto se desrruyo ent re 20 07
2008 cuando se in icio la prirnera etapa 
d e la crisis global de alirnen ros: se mani
festo con los subiros incrernenros en los 
productos basicos, 

Ah{ comenz6 un nuevo momento 

historico en el que los precios de las mare
rias primas y de los alimenros fueron al 
alza. Las consecuencias son "brurales" en 

distinras region es del rnundo en el com
bare a la pobreza. Todos los combates 
in cernacionales de insrituciones finan cie
ras, de gobiernos para abarir esa pobreza 
extrema y la hambruna colapsaron. 

Todas las estrategias del Banco 
M undial y del Fondo M one rario 
lntern acional fracasarou. Asf 10 resefia el 

Injonn e 2008 d e la FAO, cuando prevela 
que par a 2015 di sminuirfa a la mi tad 
el mimero d e pobres alimenrarios en el 

mundo. "Estarnos a cuacro afios de ese 
objer ivo, y lejos de abatirse, la cifra se 

dispar6: de 800 mill on es de petsonas en 
riesgo alimencario, ahora el rnundo ciene 
mas de 1 mil rnillones, y enfreman el 
riesgo de harnbrunas", 

Sin seguridad alimentaria 

Felipe Torres, del lnstituto de Investiga
cio"nes Economicas, s<::fi.ala que M~xi co es 
un gran dependi ente de los alimentos que 
compra en el exterior. En afios recientes, 

el gobierno ha importado alirnentos por 
un valor qu e oscila entre 15 mil mill ones 

de pesos y 18 mil m illon es de pesos. Esa 
erogacion se ha sustenrado en que recibe 
una renta perrolera equivalente y, hasta 
mediados de 20 08, las remes as Ie permi
tieton rnanrener ese m odelo qu e aho ra, 

en 2011 , ya no sera posibl e sosten er. 
Esa situacio n d e dependenc ia ali

rnenraria "es lastirn osa" porque Me xico 
ciene un gran poten cial en recur sos 
hurnanos. D esafortunadamenr e se con
den a al desernpl eo a millones de perso

nas en el campo porque en esre no se ha 
inverrido. Por esa razon , M exico es el 

pafs con mayor In dice de vulnerabilidad 
alim entaria en roda Am erica Latina; sus 

~ Agroilldustrias, como Cargill, conslderan a los parses pobres mercados cautlvos de losexcedentes 
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pohricas son totalmente distintas a las 
que conduce Brasil con su programa 
H ambre Cere, seriala el investigador. 

El peligro de caer en una profunda 
dependencia alimemaria del exterior 

supo nd ria una amenaza a la seguridad 
d el pals; sin embargo, esa vulnerabili
dad no se con templa en el Programa 
para la Seguridad Nacio nal 2009-2012, 
del 20 de agosw de 2009. El documen
to con tem pla qu e, de acuerdo con el 
numeral 1.4. 3 de la Ley Nacio ual de 
Seguridad, los riesgos para la seguridad 
naci onal s610 son cuatro: conflict os 
politicos y soci ales, perdida de cohes i6n 
social, medi o am bien te y calenrarnien to 

global, y deseq uilibrios en el desarrollo 

ambienc e "son temas que requieren 

mayor act ividad institucional" eu el con
texto nacional e in ternacional. Por ello , 
ese docurnento consigna que deb e cui

darse el patrim onio ecologico, principal
mente el agua. Afiade que encre otros 

escenarios del cambio climatico , se 
observan las "in undaciones y sequfas", 
amb os fen6meu os deterrn inantes en la 
baja producci6n de alimenros, 

La FAD Y el PMA en Mexico 

En 1977 se establecio la FAO en Mexico. 
Esa agen cia conduce las ac rividades 

inrern acion ales para erradicar el hambre; 
ha realizado cerca de 177 proyecros con el 

Los sudaneses (en lafoto)y lossomalies reciben el 60 porciento de laasistencia alimentaria mundial 

n acional . 
En el prime r caso, si los conflicros 

polir icos y sociales "desbo rdan los cauces 
de las in sriruciones democraricas bac ia 
expresiones violen tas" , el Esrado, con su 
marco legal, atende ra esas siru aciones 
exrrernas. En esre punro , basra observar 
las protesras violenras por falta de ali
memos en o tras latitudes. 

Ante los efecros del calen ram ienro 

glob al, eI Programa consid era qu e, en el 
mediano y largo plazas, la preservacion 

de los recursos naturales y del medio 
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gobierno rnexicano. A la par, por tres 

decadas opere en esre pais el Program a 
Mundial de Alimenros (PMA) , cuyo 

objerivo es "ayuda r a los pobres en pafses 
en desarrollo y combatir el hambre y la 
pobreza en todo el mundo". Para lograr

10, el organismo de Naci one s Un idas 
disp one de un as 3 mil ronel ad as de ali
memos para asist ir de inrnediaro a las 
victirnas de desasrres naturales, guerras y 
otros courlicros. 

A 10 largo de esos 30 afios de coop e
raci6n , recibieron asisrencia del organis

mo los pobl adores indigenas, asf como 
los agriculrores. EI organismo cita un 
monte ap roxim ad o de 174 mill on es de 

pesos por ese period o. Desde 1971 , el 
go bierno feder al suscribi6 con el PMA 
el conven io PMNMEX-27 64. EI60 por 
ciento de sus ben eficiari es perten ece a 
grup os ern icos, asegur 6 entonces esa ins
titucion . 

Bajo ese marco , en 1995 el PMA dis
tribuyo 9 mil 525 coneladas de alirnen
cos en Co ah uila y C hih uah ua, apo rt6 
800 roneladas para Veracru z y Yucatan, 
as! como 500 toneladas para Oaxaca. 
Emre 1996 y 199 7, prosigui6 esra acti
vidad bajo el conve n io PMA/ME; 
entonces, se distribuyeron 18 mil tone
lad as de alimenros, 

El 31 de agosto de 1997, el PMA 
cerro su sede en M exico "debido a los 

n otables progresos" que se dieron en 
m ateria de seguridad alimenraria ya que 
destine su ayuda a orros palses del 
rnundo mas necesirad os. 

EI 8 de m ayo de 2008, eI cou junto 
de or ganismo s de Naciones Uu idas qu e 
rienen repr esenracion en Mexico ernirie

ron un cornunicado por eI que solicira
ban al Ejecurivo fed eral ha cer una 
"aporracio n ext rao rd ina ria" al PMA. 

Esra medida, qu e sigui6 las insrruccio
nes del secrerario gene ral de la ONU, 
Ban Ki-Moon , seria en respuesta al "d ra
ma tico" aumento en los precios de los 
alirnentos a nivel rnundial y su irnpacro 
ent re los m as vulnerables. Esrado s 
Unidos y [ap on habian realizad o una 

aportacion sernejanre. 
EI co m un icad o de la FAO, la 

Organizaci on Mundial de la Salud , 
el Programa d e las Naciones Unidas 

pa ra el D esarr ollo (PN UD ), eI Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia y el 
Alt o Comisionado de Naciones Un idas 
para los Refugiados sefialaba que la crisis 
alirnenraria en America Latina ponfa en 
riesgo los logros alcanzado s para reducir 
la pobreza durante esa decada. Esra 
situacion obedecfa a la "inflacion de los 
pobres", que se esrirna 3 por demo arri
ba de la inflaci6n general y afecta a las 
familias que desrinan mas de la rnir ad de 
su ing reso para adquirir alime ntos, "y 
ah ora a mayor precio", 
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EI 2 d e julio de 2009 , se an unc io 
que el gobierno de Mexico comribuy6 
co n 50 mil d ola res par a qu e el PMA 
asis riera a un os 365 mil palesrinos d e 
Gaza, in cluyendo a 50 mil niri os. Ese 

ca p ital p roviene d el Fo rido M exicano 
de Ccoperacion Internacion al par a el 
D esarro llo, que se creo p or un acue r
d o en tre esre pais y [a Liga de Esrad os 
A ra bes para promover las relac io nes 
ara be- m exicanas. 

EI mapa del hambre 

El in forme La oolatilidad de 10.\ precios en 
alimentos, de ene ro de 201 1, descr ibe 
que la FAO y el PMA anunc iaron, en 
oc tubre de 2 0 10 que, al rnen os, 22 pal
ses enfren ran "grand es y repe tidas" crisis. 

Ahf se indica qu e el orige n de esra sima
cion es una cornbinacion de carasrrofes 
narnral es , conflicros y [a debilidad de las 
inst iruciones, 

Para ambos orga n ismos , ac rualrnen 

te hay 925 rnillon es de pers onas que 
sufre n hambre cro nica en el mundo y 
166 mill on es, sub nurridas, que repre
sentan cerca del 20 por ciento del to ta l 
mundi al. EI in forrne desraco que la inse
gmi dad aiime ntaria ame naza a mill on es 

y que esre feno rneno es represenra rivo de 
un a crisis prol ongad a. 

"No so rpren derfa que estas crisis 
p rolon gad as se rran sforrnen en uu circu
10 vicioso qu e se per perue", ind icaron en 

el p rologo del informe Jacques D iouf, 
d irecror gener al de la FAG, y Josette 
Sheeran, dir ecro ra ejecuriva del PMA. 

Los obsrac ulos a la alirnenracio n 
plena represenran ame nazas co nr inuas 
y graves pa ra [as vid as y los medi c s de 

subsistenc ia de mi llo nes d e per son as, y 
a med ida qu e rran scutre el riernpo, 
pu ed e ser m as d iflci l rec upe rarse de 
esos desa fios , advirrie ro n . Para esros 

dos organis mos, los pai ses qu e es ran en 
situacio n d e cris is prolo ng ada "son 
aque llos en los q ue se ha sefialado una 
cr isis alime n raria durante ocho 0 m as 
afios entre 2 001 y 20 10". 

En esa definicion , esran los paises que 

reciben mas del 10 por cienro de la ayuda 
exrranjera en forma de asisrencia humani

raria y que flgutan en la lisra de paises de 
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Perspectivas para 201 1
 

E
n las Perspectivas de cosechas y situaci6n alimentaria, del Sistema Mundial de 
Informacion y Alerta sobre la Agricultura y laAllmentacion quedivulqo en diciembre 
de2010, seestlrno quemas de la mitadde los parses deAfrica tieneun "deficit 

excepcional de producci6n 0 de los suministros totales dealimentos" . 

En 2010, la producclon mundial decereales secffroen 2 mil 229 millones detonela
das, un poco arriba del pronostico de noviembre, pero 1.4por ciento rnenos queel ario 
anterior. 

• La mayor disminuci6n se registra en los principales parses exportadores, mientras 
que en los parses de bajos ingresos y con deficit de alimentos se pronostica que la 
prcduccion aurnentara en 2.5 por ciento. Esto significaria un crecimiento sostenido 
por tercer ano consecutivo. EI mayor incremento se estima para Africa, dondese 
preven "cosechas sin precedentes" en todas las subregiones, excepto en la zona 
Norte. 

Para el trigo, se estima quesera" algo superior" al arioanterior. La producdon mun
dial de ese cereal dependera de lascondiciones atmostericas. 

Los preci os del trigo y el malz son mas altos 50 por ciento que hace un ano, En 10 
que resta de la carnpafia comercial de 2011, la evoluci6n de los precios de los cerea
les dependera de las perspectivas para las cosechas del cicio2010-2011. 

• En general, los precios internes de los cereales secundarios handisminuido en los 
parses en desarrollo y permanecen bajos en Africa, pero en Asia los precios del arroz 
aumentan. 

A pesar de las cosechas de cereales abundantes 0 sin precedentes obtenidas en 201 0 
en la mayorfa de las regiones, 29 parses enfrentandificultades alimentariasy necesitan 
asistencia exterior, • 
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bajos ingresos y deficit de alirnenros, 
En el rnun do , cetca del 10 par d emo 

de IaAyu da O ficial al Desarrollo se otor

ga como asistencia hu m ani taria, mi entras 

que en los paises ca n crisis pro longadas 

ese po rcent aje es superior, como en el 
caso de Somalia, qu e alcanza el 64 pOl' 

cienro en asistencia hurnani raria, Sudan 

alcanza el 62 par cienro. Ambos pafses 
reciben cerca del 60 par demo del total 

de la asistencia humanitaria rnundial. 

Las zonas del plan era que ya viven en 

"est res alimen rar io" so n el Este de 

G uaremala, el Norte de N icaragua y el 
centre-S ur de H onduras; un a region qu e 

se conoce como el "corredor seco", 
En estos paises cenrroamericanos se 

ma nifes to una disrnin ucion en la pro

du cciou de gtanos basicos par un signi
ficativo defi ci t hidrico en tre julio y 

septiernb re de 2009, cuando se produ

cen los granos basicos . Ante tal sit ua

cion , las fam ilias de la zona han reducido 

las raciones alirnenticias - de tres a dos al 

dfa-, asl como la variedad de los alime n
tos qu e consume n . 

Es m as publica la in fo rm acion so bre 

el desabasto alimenrario en Africa pa r eI 
alza de p recios , En 200 8, los palses 

africanos pagaron hasta uu 74 par 

cie n ro m as par su facrura de ce reales y 

co me nzaron conll ictos entre la po bla

cion y los gobiemos . En 20 07, cas i el 
10 pa r ciento de los 3 rnillo nes de 

habiranres de Maur iran ia no pudo sol

venrar el p recio , en asce nso, del sorgo y 

rnij o , 10 que provoc6 revu eltas en dis
tinras ciu da des . 

En M arru ecos, en t re 2008 y 2009, 

gan aron pro tago nismo los tansileiyates 
(rnovirn ienros sociales conrra e1 alza de 

precios de los produeros de pr im era 

necesidad ) . En el reino rnarr oqui, el pan 

subio 25 par cienro y esro acar reo graves 
incidenres en Seft u . 

Esre ana , la cr isis glo bal se expres6 

en Argelia, donde las pro res tas se o ri

ginaron p a r el alza en los precios de 
alimenros, pa rricularrn en re en las ciuda

des de Cabilia, Bejaia y Tizi O uzo u. Al 

cond uit los prim eros 10 d ias de enero, 

habian rnuerro dos pe rsonas y 400 resul

raron heridas duranr e los d isrur bios, 

segun cifras oficiales. En resp uesta, el 
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EI alza de precios de los productos baslcos en Marrue cos gener6 movimientos de resistencia civil conocidc 

gob ierno anu ncio un a rebaja hasra del 41 
p a r cien to en el precio de algunos ali

memos basicos: ra rnb ien, qu e entre 

enero y agosro de 20 11 se suspenderan 
provisionalme nre las rari fas de aduanas y 

del impuesro al valor agrega do sa bre la 
irnportacion de azucar blanca. 

La Iranja del Sahel , el desierro mas 
inclernen re del planera, es escenario de las 
grandes hambrun as africanas. EI Sur de 

Ma uritan ia, eI None de Senegal, Mall, 

Burkina Faso, Nfger, el None de N igeria, 

Chad y el Oes re de Sudan sufren fuerres 

sequfas y SU$ cosechas son irregulares. 

Frenre al proceso de deserrificacion , el 
inc remento de la poblaci6n y un inrenso 

proceso de urbanizaci6n, sus habiran res 
viven con problem as alimenrarios. 

Seg un eJ PNUD, esros pafs es se 

sini an en los mas bajos lu gares del 
m un do en cuan to al indice de desarroll o 

human o. Como ejem plo , de 177 pun

tas, Mauritan ia oc upa el sitio 153; 

Chad, el lll ; M alf y NIger, el ul tim o. 

Aunque hay procesos de integraci6n 
polftica y econornica para trenar esa renden

cia,como el rrabajo que desarrolla eI Camire 

Inrerestatal de Lucha contra la Sequia en eI 
Sahel, su esrrucrura aun es debil. 

Para el relaror especial de la O N U 

sabre el derecho a la alirne nracion, Jean 
Ziegler, el usa de alime mos para produ
cir biocombust ibles es un "crimen con

rra la humanidad ". El tarn bien auto r de 

la invesrigacion Una Suiza fibre de toda 
sospeclia - en la que ap uma los inrereses 

de la rrasnacional Nestle- esrirna que los 

disrur bios pOl' comida qu e hay en rodo 
el m undo son m an ifesracion de la deses

peracion total de la genre "que reme par 
su vida y que, azuzada po r un miedo 

ro ral, sale a las calles". 

Limitar exportaciones 

En America Larin a, la siruacion, aunque 

no tan visible a nivel mundi al, tam bien 

p tesenra riesgos para la segur ida d ali-
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I como tansikiyates 

Albe rt o Hernandez, de la U nive rsida d 
d el Z ulia, afirma, en su es rudi o 

Venezuela esuno de los paises que mas 
importan alimentos en toda Lattnoamerica, 
que no hay nada mas excranjero que el 
pabel lon criollo, platillo nacional, 

EIarro z, la carne, las caraotas - granos 
negro, J e una legumin osa local-, eI acei
te y o t ros ing redienres qu e confecciona n 
este plarillo se adquieren en el rnercad o 
in tern acional, "10 m ism o ocurre con 
otros alimenr os de la canas ta basica", 

indi ca elaurar del estudio pu blicad o el 7 
de julio de 2009. 

A su vez, j apon parece ser el iinico 

pais de Asia occi dental con aurosuficien

cia alirnenraria debido a sus poliricas. La 
producci6n d e arroz, base de la di era 
en esa parte del mundo, descendio en 
Austral ia por la inrensa sequia; de ahf 

que India, Vietnam y Taila ndia restrin

1
. . 

gICran sus expOrtaClOnes. 

A pesar d e esa rned ida, India enfren
; ra orro desafio alirnen rario: sus 1 mil 
~ 100 mi llon es de hab irames rien en una
G 
~ diem vegerariana y la mayoria no puede 

adquir ir las verdu ras y legumbres por el 
aurnenro de sus precios. En reaccion , el 
gob iern o lirniro la expo rtacion de ar roz 
Basma ri -e1 de mejor calidad, cuya pro

menraria de m illones de person as. En duccion mas alta se dispuran India y 
C h ile , los alimenros han regisrr ad o Pakisran- y elim ino la imporra cion de 
increm enr os de hasra 34.2 por cienro; en aceites comes ribles. 
Brasil, 23 .6 por cienro . En Bolivia , el O rros vulnerablesalirnenrarios son los 

presid enre Evo Morales prohi bio la habiranres de Ban glad esh , de Carnbo
exporracion de aceire para conso lida r el ya y Filipinas, pues son incapaces de 
consurno interno; en Mexico, desde hacer frenr e al inc rem ento en el precio 
com ienzos de la decada de 2000, mi les del arroz, qu e se co riza a casi 1 euro por 
de ciudada nos reclarnaron por el alza al kilog ramo. 
rnaiz, que se reedi ro esre afio. 

Ellnftrme 2008 de la FAO muesrra La hambruna que viene 
a Co lomb ia como un pais en el qu e las 
fuerres lIuvias ocasionaron serios dafios Sin que ninguna cifra coincida, los 
en la agriculrura y la ganaderia, asl como en organ ismos in rer nacio nales sefialan 

la infraesrrucrura habir acion al. qu e, en Ame rica Lari na, un os 53 mille
Aunq ue el gobierno de Venez uela nes de person as pad ecen des nu rricion , 

ha reali zad o acc io nes para fome nrar la p rod ucro de la escalad a d e precios en 

agr iculrura y la gana derfa y gara nrizar los alime nr os d esde 2008 . En 2009, 
su solvencia alimenra ria , persisre su empeoro la siruacion cuando esrallo la 

dep endencia. cris is fln anc iera inrernacion al y los cre
La bon an za per rol era qu e ad minis diros a las em p resas y el em pleo se 

rra el go bie rno bolivarian o Ie perm ire, redujero n . Ademas , roda la reg ion 
h asra ahora, sobrellevar los alros COSIOS sufr io por el despl ome de las remesas 

del mer cad o inr ern acion al. Joh a ndry qu e p rovien en de los migranres cen rro-
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americanos q ue u ab ajan en Euro pa y 
Estados Un idos. 

EI escenario del harnbre en Ame ri
ca La rina y el Ca ribe se com pli ca por
q ue es m ulcifaccorial, coinciden en 
sefia la r Em ilio Romero y Felipe Torres, 

del In srituro de In vestigaciones Ec ono

m icas. En esa zona, coexisren di feren
res rnodelos agrarios , falra recnologia, 
di sminuyen las rierras pr oducrivas y va 

en aurnenro Ia acrivida d d e las agroin 
du srri as rrasnacicnales. 

Como resulrado, en va ries palses 

hub o p ro t esras q ue exi gian a sus 
gob iernos alirnen ros a pr ecios acces i

bles. Por ello, en la C urnb re de Lima 
2008, los mandarar ios latin oarnerica
no s reclarn aron a los lid eres euro peos 
im po rter m edidas urgenres y efec rivas 

para palia r la cr isis alime nra ria qu e se 
an unciaba. 

Hugo C havez, p resid enre d e 
Venezuela, y Alan Ga rcia, presidente 
de Pent , pr opusieron enronces la c rea
cio n de un fondo inrernacion al para 

adqu irir sernillas, maquinari a y tecn o
logia qu e aseg ure la pro vision de ali
m emos. A su vez , Evo M orales, 

m andarari o de Bol ivia, p ro puso o to t

gar "crediros cero", es deci r sin in rere
ses , para qu e a los palses m as afecrados 

por el hambre les sean accesibles los 
producros . 

Dos afios despues, el escenario era 
peor. En mayo de 20 10, la FAO lanzo 
una alerca sobre la c recien re falra de ali
memos en Ce n rroa rne rica . Se an unc io 

que, en los ulti m os 20 aries , en la region 
crecio la inseguridad alirne ntaria . 

E n el isrmo cen rroame rica no , 

au rnen ro 10 por cienro la zona pa ra 

culrivar cerea les en tre 1987 y 2006 
-unas 2 .9 hecdreas-; sin em bargo, la 
poblacion ruvo un increm enro de 46 
po r ciento. Adernas, el aume nro en los 
cu lrivos n o se aco rnpario del creci
m ienro en la producrivid ad , manifest o 
eI afio pasad o Ferna ndo So ra , oflc ial de 
Pollricas Agrico las de la O fici na p ara 
America Larina de la FAO . Ese esce na
rio se agrava por la seq uia de la zona 
or ien tal de Ce n rroamerica , q ue lIevo a 
Sora a d eclararla co mo "zo na de desas
rre humanirar io". • 
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