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Presentación

En este libro presento una compilación de artículos que reconstru-
yen sintéticamente mi trayectoria como cultor de las ciencias socia-
les, y especialmente de la ciencia económica. Me propuse compartir 
algunos de los trabajos que fui elaborando a lo largo de los años y 
que podrían seguir siendo de interés para los estudiantes y profeso-
res universitarios y del público en general. Se trata de algunas lec-
turas que, pese a que fueron publicadas en otras épocas, considero 
que mantienen por diversas razones su actualidad. Agradezco muy 
especialmente a Carlos Fidel y a Rodolfo Pastore, quienes me enco-
mendaron esta tarea que asumo con gusto y con profundo interés.

¿Cómo abordar esta tarea? Lo primero que se me ocurrió fue 
presentar una serie de trabajos que fui publicando a lo largo de 
los años en función de determinadas temáticas. Los tópicos que 
en principio elaboré con la ayuda de Tomás Palmisano fueron los 
siguientes: desarrollo, integración y dependencia; sistemas y com-
plejos agroalimentarios; alimentos y la economía política del ham-
bre; extractivismo y agronegocios; reformas agrarias y resistencias. 
Se trata de uno de los tantos esquemas posibles pensado en función 
de la relevancia que pudieran seguir teniendo para el mundo con-
temporáneo los artículos publicados a lo largo de los años.

La primera tarea en la elaboración de este libro fue recopilar y 
organizar la nómina de trabajos publicados que serían aquí presen-
tados y, en paralelo, escribir también algunos comentarios sobre los 
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mismos. Dicha compilación superaba ampliamente las páginas que 
estaban asignadas al libro por lo que el segundo paso consistió en 
una selección que supuso la creación de dos listados. Uno contiene 
los artículos que serían publicados en este volumen, y otro propone 
un conjunto de escritos que consideramos como “optativos” y que 
podrían ser consultados en internet u otras fuentes que detallamos. 
En tercer lugar, me pareció pertinente la idea de que en este apar-
tado también se presenten al lector los debates y el contexto de pro-
ducción en que los textos fueron escritos, reconstruyendo así los 
entretelones de las derivas conceptuales que aparecen a lo largo de 
mi trayectoria.

Quisiera agradecer muy especialmente a Tomás Palmisano por 
las correcciones y propuestas sobre el contenido del libro. Sus apor-
tes en todo momento fueron fundamentales. A Julián Teubal por 
ayudarme a sobrellevar el momento actual de crisis por la pande-
mia y orientarme en múltiples aspectos respecto del libro. A Emilio 
Teubal quien desde Nueva York conversamos diariamente sobre el 
desarrollo del libro. Y a María Atrach quien nos ayudó a sobrellevar 
múltiples aspectos vinculados al mantenimiento de la casa mien-
tras escribía este libro, 

Una breve biografía de los debates

Después de cursar el secundario en la Escuela de Comercio Carlos 
Pellegrini de Buenos Aires viajé a los Estados Unidos donde realicé 
la totalidad de mis estudios superiores en la Universidad de Califor-
nia, Berkeley. Allí obtuve el título de Bachelor of Arts en Economía en 
el año 1957, y al año siguiente comencé con las asignaturas para la 
obtención del título de Master of Arts con mención en la misma disci-
plina. Volví a la Argentina en 1959 donde seguí trabajando en inves-
tigaciones orientadas a culminar mi tesis de maestría.

En esa época persistía en el país cierta confusión entre ser “eco-
nomista” y “contador público”. Las pocas materias de economía que 
se dictaban en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Buenos Aires (uba) se concentraban en el doctorado y recién en 1958 
se creó la carrera de Economía como tal. La mal llamada Facultad 
de Ciencias Económicas era hasta entonces fundamentalmente de 
carácter profesionalista tendiente a formar contadores públicos.[1]

En el año 1960 tuve la oportunidad de participar en el semina-
rio de investigación que coordinaba el doctor Julio H. G. Olivera, 
quien me invitó a participar en su grupo de trabajo del Banco Cen-
tral de la República Argentina. Posteriormente, el doctor Olivera 
me ofreció la membresía al Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la Facultad de Ciencias Económicas de la uba, institución a 
la que pertenecí por muchos años. Asimismo, me integré a la ense-
ñanza de Economía, habiendo ganado el concurso de Historia del 
Pensamiento Económico que se dictaba en dicha casa de estudios.

Coetáneamente con mi enseñanza en la Facultad de Ciencias 
Económicos, comencé a dictar la materia Economía en la Carrera 
de Sociología de la uba, cargo que ejercí inicialmente hasta julio 
de 1966 cuando, en el cuadro represivo de la Noche de los Bastones 
Largos, renuncié a dicha posición. Me reintegré como profesor de 
dicha carrera años después cuando se creó la Facultad de Ciencias 
Sociales habiendo ganado el concurso como profesor de la materia.

Mientras realizaba mis primeros pasos como docente, continué 
con la investigación de posgrado y en 1964 obtuve el Master of Arts en 
Economía. Mi tema de tesis giró en torno a los proyectos de inte-
gración económica de América Latina que comenzaban a debatirse 
asiduamente en el continente. Un artículo que escribí sobre esta 
temática titulado “El fracaso de la integración económica de Amé-
rica Latina”, que incluimos en la presente nómina de artículos opta-
tivos, formó parte del libro coordinado por James Petras y Maurice 
Zeitlin, Latin America, Reform or Revolution. El volumen fue publi-
cado en 1968 e incluía artículos de Rodolfo Stavenhagen, Theotônio 
dos Santos, José Nun, Torquato di Tella, James Petras y Eduardo 
Galeano, entre otros. En nuestro trabajo se planteaba que el proceso 

1 Véase las consideraciones que hice sobre esta temática en el artículo “La enseñanza de la 
economía en la Universidad de Buenos Aires”, Realidad Económica, Nº 171, abril-mayo de 2000.
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de integración económica funcionó muy modestamente durante 
los primeros años de su creación. Se trataba únicamente de una 
zona de libre comercio que no contribuyó en el impulso del proceso 
de industrialización de los países miembros, tal como fuera plan-
teado por los economistas de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (cepal). Asimismo, el artículo analizaba la viabili-
dad del Mercado Común Latinoamericano según los objetivos plan-
teados por ese mismo organismo (véase mi artículo “El fracaso de 
la integración económica en América Latina”, Desarrollo Económico, 
vol. 8, Nº 29, abril/junio de 1968).

Hacia fines de los años de la década de 1960 volví a la Universi-
dad de California, Berkeley, y me enrolé en el curso de doctorado 
en Economía Agraria. Aunque el cambio de clima de época toda-
vía no se había hecho patente, el ambiente de la universidad estaba 
imbuido por importantes protestas que se manifestaban en contra 
de la Guerra de Vietnam, y del reclutamiento generalizado y forzoso 
de jóvenes estudiantes. En el campo de la enseñanza de la economía 
había numerosos cursos que se alejaban de la ortodoxia y proliferá-
ban múltiples debates en todos los órdenes sociales.

Inmerso en este clima social escribí mi tesis doctoral titulada 
“Policy and Performance of Agriculture in Economic Development: 
The case of Argentina”, bajo la dirección del doctor Alain de Janvry. En 
ella se presentaba un análisis desde la economía política del proceso 
de estancamiento del sector agropecuario argentino. Uno de los prin-
cipales aportes de ese trabajo tuvo que ver con la definición y el cálculo 
del excedente financiero que se genera en el sector. Presentamos en este 
libro una síntesis de esta temática que fuera publicada en la revista 
Desarrollo Económico (vol. 14, Nº 56, enero/marzo de 1975). Desde enton-
ces mi trabajo de investigación se orientó en gran medida en torno a 
la cuestión agraria, alimentaria, y de los complejos agroindustriales.

Tras mi retorno a la Argentina en 1969, trabajé durante un breve 
período en la formación del nuevo programa de estudios de la 
Carrera de Economía en la Universidad Nacional del Sur en Bahía 
Blanca. Nuevamente en Buenos Aires, me integré como miembro 
de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Reco-
rrí todas las etapas en esa institución, desde investigador adjunto 
hasta investigador superior, y tuve como primer lugar de trabajo el 
Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas que 
dirigía el doctor Olivera, quien además fue mi director de trabajos 
en la primera etapa de mi carrera. Cabe destacar que años después 
tuve la oportunidad de ganar el concurso de profesor titular de Eco-
nomía Agraria que se dictaba en la Facultad de Ciencias Económi-
cas. Asimismo, di cursos de doctorado sobre esta temática tanto en 
la Facultad de Ciencias Económicas, como en la Facultad de Filoso-
fía y Letras, y en la Universidad de Tucumán, entre otras universi-
dades. Además de mi pertenencia al Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la uba, mi 
carrera como investigador del Conicet también se llevó a cabo como 
miembro del Centro de Estudios Avanzados.

En 1976, tras el golpe de Estado que daría comienzo a la última 
dictadura cívico militar en la Argentina, tuvimos que exiliarnos del 
país junto a mi mujer, Norma Giarracca, y nuestro hijo Julián. Uno 
de los motivos de nuestra salida del país fue la persecución por el 
“crimen” de haber pertenecido al Departamento de Economía de 
la Universidad Nacional del Sur y colaborado en la conformación 
de su programa. Fuimos inicialmente a España en donde nació 
nuestro segundo hijo, Emilio, y luego nos instalamos en Inglate-
rra donde formé parte del Institute of Social Studies en Brighton. 
Allí permanecimos un tiempo, antes de trasladarnos a México en el 
año 1978, donde vivimos hasta volver a la Argentina en el año 1984.

En México mi vida académica se llevó a cabo como profesor 
titular de Economía Agraria de la Universidad Autónoma Metro-
politana (uam) en la localidad de Azcapotzalco (ciudad de México). 
Allí trabajé sobre temas agrarios y de la alimentación que se mate-
rializaron en varios artículos. Asimismo, encabecé un proyecto de 
investigación que realizamos académicos de la uam y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. En él participó Norma Gia-
rracca y otros miembros de estas instituciones y su objetivo fue 
analizar diversos aspectos del complejo tabacalero de México.
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Tras el retorno a la democracia en la Argentina volvimos al país y 
retomamos los estudios agrarios nutridos de la experiencia y pers-
pectivas aprendidas en el exilio. A comienzos de la década de 1990 
ya estábamos plenamente integrados en la vida científica y acadé-
mica de la uba, de mi parte, inicialmente en el Centro de Estudios 
Avanzados, y posteriormente en el Instituto de Investigaciones 
“Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales, del cual conti-
núo siendo miembro en la actualidad.

En el año 1991 concurrí al Institute of Social Studies (iss) de La 
Haya, Países Bajos, como investigador invitado por esa institución. 
Fue así como durante todo ese año tuve la oportunidad de trabajar 
en un ámbito académico europeo de cierta importancia. Por aquel 
entonces también fui invitado para ser miembro del Transnatio-
nal Institute (tni) con sede en Ámsterdam, que organizaba reunio-
nes periódicas a las que asistían intelectuales destacados de todo el 
mundo. Agradezco a Fiona Dove y a otros miembros del tni por la 
calidez con que me trataron. Al mismo tiempo tuve oportunidad de 
conocer al doctor Alex Fernández Jilberto, profesor destacado de la 
Universidad de Ámsterdam, desafortunadamente fallecido, quien 
me invitó a escribir en los libros que él organizaba. También agra-
dezco a Cristóbal Kay por incluirme en una selección que él coor-
dinó y que fuera publicada en forma conjunta por el grupo rural del 
iss y la editorial Routledge. Incluyo algunos de los artículos publi-
cados entre la nómina de trabajos realizados.

A lo largo de los años seguí mi carrera como investigador cientí-
fico del Conicet interactuando en congresos científicos y reuniones 
de todo tipo con investigadores de América Latina. Los intereses 
giraron en torno a la problemática agraria y agroalimentaria de 
América Latina, entre otros temas, y las reuniones se llevaron a 
cabo en Argentina, Brasil, México, Bolivia, Venezuela, Países Bajos 
y los Estados Unidos, entre otros países. Congresos, cursos, traba-
jos de investigación, muchos de ellos con Norma Giarracca, fueron 
espacios en los que participé a lo largo de los años. A estos se agre-
garon, aparte de los trabajos de investigación realizados, la direc-
ción de numerosas tesis de maestría y doctorado, y de otros cursos 

realizados en la Argentina y otros países. En mi curriculum vitae que 
puede ser consultado en <www.miguelteubal.com> se detalla la 
multiplicidad de tareas que desarrollé a lo largo de los años como 
profesor universitario e investigador.

Luego de compartir esta breve autobiografía que da cuenta de la 
estrecha relación entre pensamientos y vivencias, presento algunos 
comentarios sobre los ejes temáticos mencionados anteriormente, 
con sus respectivos trabajos. Algunos de ellos están incluidos en 
este libro, otros pueden ser consultados en internet –por ejemplo, 
en el sitio referido– o en bibliotecas especializadas. Para facilitar la 
tarea de búsqueda del lector interesado detallo al final de esta pre-
sentación las referencias bibliográficas de los trabajos menciona-
dos que no forman parte de la presente compilación. 

Desarrollo, integración y dependencia. 
Hacia un panorama general

Los primeros años de la posguerra han sido considerados la edad de 
oro del capitalismo. Fue el período durante el cual se produjo un sig-
nificativo crecimiento económico de los países centrales y en algu-
nos de la periferia, conjuntamente, con mejoras en la distribución 
de los ingresos. Ello redundó en un aumento de la participación de 
los salarios en el producto global y en la reducción significativa de los 
márgenes de pobreza. Tales tendencias se desarrollaron gracias al 
auge de políticas vinculadas al keynesianismo que cobraron impor-
tancia en el contexto de la Guerra Fría y el enfrentamiento de los dos 
grandes bloques mundiales, el capitalismo occidental y los regíme-
nes socialistas. En este período en los países del Norte Global se for-
taleció la noción de que debían ser aplicadas políticas que mejoraran 
las condiciones de vida de las mayorías populares a fin de sostener 
la hegemonía capitalista.

En décadas posteriores y tras la caída del muro de Berlín, se 
produjeron importantes transformaciones en la economía mun-
dial. Creció la participación de las grandes empresas transnacio-
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nales y su incidencia sobre las economías nacionales. Se redujo 
sustancialmente la participación de los salarios y los ingresos de 
los sectores subalternos en el producto nacional en paralelo con el 
creciente auge del sector financiero. Entre otros muchos autores, 
Picketty[2] subraya la notable influencia de estas tendencias sobre 
las economías nacionales contemporáneas. Asimismo, la era neo-
liberal estuvo y está marcada por la primacía que asumen las deno-
minadas políticas “de mercado”, la “desregulación económica” y los 
cambios en el desarrollo de los sectores financieros vinculados a los 
intereses de los países centrales.

Referido a esta temática, incluimos nuestro trabajo en esta 
compilación “Globalización y nueva ruralidad en América Latina”. 
El mismo forma parte del libro coordinado por Norma Giarracca 
titulado ¿Un nueva ruralidad en América Latina?, publicado en 2001. 
En él se plantea: “desde comienzos de los años setenta, tras la crisis 
de Bretton Woods, la globalización, denominada por aquel enton-
ces como el proceso de internacionalización del capital, adquiere 
una nueva entidad. Quizás porque desde entonces se perfila, según 
numerosos trabajos, una nueva etapa en la evolución del capitalismo 
mundial” (p. 45). Lo cierto es que desde entonces dicho artículo fue 
citado sistemáticamente por numerosos autores, y continúa siendo 
una referencia en la actualidad. Probablemente se deba esto a que 
el concepto mismo de globalización necesitaba ser clarificado, y que 
este artículo contribuía a ello.

También incluimos en este apartado el trabajo “Estimaciones 
del ‘excedente financiero’ del sector agropecuario argentino”, 
publicado en Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales (vol. 
14, Nº 56) en 1975. Se trata de un artículo que resume una parte 
importante de mi tesis doctoral, en la que realicé el cálculo y la 
evolución de lo que denomino el excedente financiero del sec-
tor agropecuario argentino para el período 1950/1967. Luego de 
presentar consideraciones en torno a los datos disponibles y los 
problemas estimativos requeridos para el cálculo de los mismos 

2 Picketty, Thomas, El capital en el siglo xxi, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015.

y su evolución, llego a la conclusión de que el excedente finan-
ciero del sector (o sea la diferencia entre los ahorros e inversión 
en el mismo) fue positivo en la década de 1950, y declinante en 
el período 1964/1967. Un trabajo del Consejo Federal de Investi-
gaciones realizado con la coordinación de la licenciada Graciela 
Gutman, toma como base nuestro trabajo y lo amplía al análisis 
del período 1967/1982. Según esta publicación, “partiendo de la 
metodología implementada por Teubal, pero con algunas modi-
ficaciones referidas a la disponibilidad de fuentes de información 
más actualizadas y homogéneas”, se extiende el trabajo al período 
1950/1982 (véase Consejo Federal de Inversiones, “Los excedentes 
agropecuarios en Argentina. Una estimación de su evolución en 
el período 1950/1982”).

Junto a estos dos trabajos que son reproducidos totalmente en 
este libro, quiero recuperar las reflexiones presentes en otras publi-
caciones que se encuentran en estrecho diálogo con la temática. 
Una de ellas es “Agroindustrial Modernization and Globalization, 
Towards a New World Food Regime”, publicada en 1993 como parte 
de los Working Papers del Institute of Social Studies, de La Haya. 
En este trabajo, entre otras cuestiones, se comenta: “los ajustes 
estructurales que están siendo implementadas a nivel mundial, 
la formación de nuevos bloques económicos y la intensa transna-
cionalización de las economía global, forman parte de las nuevas 
características que asumen los asuntos económicos nacionales”. 
Este aporte permite vislumbrar el largo período en el que se fue 
conformando el paradigma socioeconómico neoliberal y el nuevo 
orden económico de escala planetario caracterizado como parte 
de una nueva economía mundial plenamente globalizada. Asi-
mismo, en este artículo vinculamos el concepto de agroindustria 
con tendencias modernizantes de las economías en donde se desa-
rrollaron nuevas tecnologías e insumos aplicados al agro, semillas, 
agroquímicos, maquinaria, y más recientemente biotecnologías, e 
ingeniería genética, así como aquellas cuestiones aplicadas al pro-
cesamiento y la distribución de los alimentos, aspectos centrales de 
los procesos de modernización agroindustrial.
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Además, en el libro con artículos compilados por Norma Gia-
rracca, Acciones colectivas y acción cooperativa. Reflexiones y estudios 
de caso, publicado en 1994, se incluye un artículo de mi autoría, 
“Cambios en el modelo socioeconómico: problemas de inclui-
dos y excluidos”. Tras considerar que entre 1930 y 1970 “el modelo 
de industrialización por sustitución de importaciones tuvo en la 
Argentina su expresión más temprana y paradigmática” (p. 23), 
señalamos que en períodos posteriores se vivieron “eras de ajuste 
estructural, de apertura al exterior y desregulaciones y privati-
zaciones extremas”. “El modelo de industrialización por sustitu-
ción de las importaciones (isi) era el modelo que prevalecía a escala 
mundial. En Europa y en los Estados Unidos el modelo fordista y 
keynesiano era el hegemónico, estando también sustentados en el 
papel primordial que tenían los salarios directos e indirectos en la 
promoción y el impulso del modelo y en la activa participación del 
Estado para lograr tales finalidades” (p. 25). 

En cambio, desde mediados de la década de 1970, con el adve-
nimiento de la dictadura cívico militar en el caso argentino, “la 
naturaleza del Estado se fue modificando al consolidarse el poder 
de los grandes grupos económicos transnacionalizados (naciona-
les y extranjeros), agrarios, industriales, financieros y comercia-
les que estuvieron entre los principales beneficiarios de la política 
económica, de los subsidios estatales y de su posterior estatiza-
ción” (p. 27). Estrechamente entrelazados a la temática anterior 
hay dos textos de suma importancia. El primero es un artículo 
escrito junto a Javier Rodríguez que se titula “Mercosur, Alca y el 
sistema agroalimentario argentino”. Se trata de un trabajo pre-
sentado en 2001 en las Segundas Jornadas Interdisciplinarias 
en Estudios Agrarios y Agroindustriales de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la uba. El segundo es el trabajo de mi autoría 
“La política agraria en América Latina”, que apareció en la revista 
Nossa América de la Fundación Memorial de América Latina, del 
gobierno de San Pablo, Brasil, en 1992. Si bien son artículos publi-
cados hace mucho tiempo, en ellos se observa un interés en los 
procesos de integración y lo que podríamos llamar una economía 

política internacional cuya mirada se centra por lo general en pro-
cesos a escala latinoamericana. En cierto sentido estos dos traba-
jos también suponen una síntesis de los estudios internacionales 
y la economía agraria. 

Sistemas y complejos agroalimentarios

El segundo acápite general de nuestro libro trata sobre los denomi-
nados complejos agroindustriales. Esta temática, en su momento, fue 
ampliamente estudiada en diversas instituciones de investigación 
de México por investigadores tales como Ruth Rama, Raúl Trajten-
berg y Raúl Vigorito, entre otros.[3] En función de esta problemática 
se trataba de analizar en forma integrada el particular “espacio 
económico” del “complejo agroindustrial” esto es, la serie de subsec-
tores que conforman la “cadena agroindustrial”: a) la producción de 
insumos industriales (maquinaria, semillas, abonos, plaguicidas, 
productos farmacéuticos, etc.); b) las actividades agropecuarias y 
forestales, propiamente dichas; c) el procesamiento agroindustrial 
y manufacturero de estos productos y de la actividad agrícola; y d) 
la distribución y servicios de estos productos procesados hasta el 
consumo final. Vinculados a la cadena agroindustrial se insertan 
los servicios y crédito no menos importantes del almacenamiento, 
transporte, y comercialización, y de la asistencia técnica final.

En el libro coordinado por Norma Giarracca, Estudios rurales. Teo-
rías, problemas y estrategias metodológicas, se publicó un trabajo de mi 
autoría titulado “Complejos y sistemas agroalimentarios: aspectos 

3 Véanse, por ejemplo, Rama, R. y R. Vigorito, El complejo de frutas y legumbres en México, 
México, ilet/Nueva Imagen, 1979; Trajtenberg, R., Un enfoque sectorial para el estudio 
de la penetración de las transnacionales en América Latina, México, ilet, 1977; Vigorito, R., 
“Criterios metodológicos para el estudio de los complejos agroindustriales”, en Secreta-
ría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh), El desarrollo agroindustrial y la economía 
internacional. Documento de Trabajo para el desarrollo agroindustrial N° 1, México, sarh, 1979; 
Vigorito, R., “La transnacionalización agrícola en América Latina”, Economía de América 
Latina, Nº 7, segundo semestre de 1981.
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teóricos y metodológicos”, que incluimos en este volumen. Diver-
sos aspectos que atañen a los complejos agroindustriales son tra-
tados aquí. Se consideran factores teóricos de los complejos y cómo 
influyen sobre las etapas anteriores o posteriores del sistema agro-
alimentario en su conjunto así como sus vínculos con el procesa-
miento industrial de la materia prima agropecuaria.

Como ejemplificación de esa estrategia teórico-metodológica, 
el lector podrá encontrar en este libro un análisis del complejo cer-
vecero de la Argentina que publicamos en 1992 con Rodolfo Pastore 
en la revista Desarrollo Económico (Nº 124, enero-marzo). Allí puede 
verse la utilidad del andamiaje conceptual de los complejos agroin-
dustriales para comprender los cambios en el sector cervecero y las 
relaciones entre los diversos actores económicos que lo conforman.

Además de los textos reproducidos, no quiero dejar de mencionar 
los primeros acercamientos que tuve a esta temática, puntualmente 
me refiero al estudio del complejo tabacalero de México. Fue el pro-
ducto de la mencionada investigación llevada a cabo por el equipo 
integrado por miembros de la uam de México conjuntamente con 
miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual 
yo dirigía. El capítulo 1 del informe final, “Importancia y caracterís-
ticas del sistema agroindustrial tabaco”, fue publicado en 1982.

Asimismo, el libro que publicamos junto a Norma Giarracca 
y Rodolfo Pastore, Globalización y expansión agroindustrial, trata 
en varias de sus partes sobre el agro y la internacionalización del 
capital. Cabe recomendar la lectura del capítulo II, que analiza “La 
internacionalización del capital y los complejos agroindustriales: 
impactos en América Latina”, y el capítulo IV donde, junto a Rodolfo 
Pastore, analizamos los complejos agroindustriales argentinos.

Alimentos y la economía política del hambre

El siguiente acápite del libro que consideramos trata sobre “alimen-
tos y la economía política del hambre”. El proceso de globalización 
ha creado una profunda dependencia alimentaria, subordinada al 

patrocinio de corporaciones que resultan árbitros en el sistema glo-
bal de alimentos. Ello permite transferir los costos de las crisis glo-
bales a los países menos desarrollados (véase ponencia dictada en 
el V Congreso Latinoamericano de Sociología Rural de alasru del 
año 1998). En este acápite presentamos artículos con diversas obser-
vaciones referidas a la cuestión alimentaria que se desarrolla en la 
Argentina y otros países del continente.

Publiqué un primer trabajo sobre esta temática en 1980 cuando 
formaba parte del Departamento de Economía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de México, dando el puntapié inicial para 
una serie de artículos sobre la temática. Cabe destacar el trabajo “La 
crisis alimenticia y el Tercer Mundo: una perspectiva latinoameri-
cana”, publicado en la revista Economía de América Latina, del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, de México en marzo de 
1979 y reproducido en este libro. Este trabajo se encuentra en estre-
cho diálogo con los análisis sobre el pensamiento de Amartya Sen 
en torno al hambre y la pobreza. En esa línea también está el artí-
culo nuestro publicado en la revista Textual de la Universidad Autó-
noma Chapingo (México), “Elementos para una economía política 
del hambre”.

Incluimos en este sector el artículo “Nutrición, desarrollo y 
política. Elementos para el análisis de sus interrelaciones” que se 
encuentra íntegramente reproducido en el presente libro. El tra-
bajo desarrolla unas reflexiones que surgen en torno a la problemá-
tica nutricional, y básicamente al reconocimiento de que la política 
nutricional ha tenido muy poco éxito en la mayoría de los países en 
vías de desarrollo en los cuales se la intentó aplicar. Muestra cómo, 
en la mayoría de los países, el desarrollo en sí puede ser un factor 
importante para la reducción de la desnutrición masiva. El artículo 
describe una conferencia llevada a cabo en Bellagio, Italia, en 1975 
bajo los auspicios de la Fundación Rockefeller, en la que asistie-
ron especialistas nutricionales como médicos, sanitaristas, admi-
nistradores públicos y cientistas sociales de una serie de países “en 
el afán de analizar por qué las soluciones tradicionales al problema 
del hambre no siempre han resultado eficientes”. Se suponía que de 
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esta manera se contribuiría a la “elaboración de una nueva perspec-
tiva sobre los problemas del hambre”.

Cabe destacar aquí otro artículo nuestro publicado en 1992 por el 
Institute of Social Studies de La Haya: “Food Security and ‘regimes 
of accumulation’: The case of Argentina”. En ese trabajo sostenemos 
que, “aparte de sus implicaciones políticas, el hambre pone en cues-
tión el modelo de desarrollo o ‘régimen de acumulación’ impulsado 
mediante la aplicación de una serie de ‘políticas de ajuste’́ en los últi-
mos 15 o 20 años” (p. 1). Referidos a esta temática, también podrá 
encontrarse entre la bibliografía sugerida cuatro artículos publica-
dos en la revista Realidad Económica: “Los productos primarios en la 
presente década”, “Políticas de ajuste y precios”, “Hambre, pobreza 
y regímenes de acumulación: el caso argentino” y “Hambre y crisis 
agraria en el granero del mundo”. También se presenta el trabajo didác-
tico, “Alimentos y sistemas agroalimentarios: perspectivas desde la 
economía política”, publicado en Estudios para la Reforma Curricular 
en la Universidad de Buenos Aires (vol. 2, Buenos Aires, Eudeba, 2002).

Modelo extractivo y agronegocios

El siguiente sector considerado trata sobre el modelo extractivo y 
los agronegocios. Hemos querido aquí plantear la importancia que 
va adquiriendo el denominado extractivismo en nuestro país y las 
numerosas críticas que se han hecho al respecto de este fenómeno.

Los dos primeros trabajos de esta parte tratan sobre dos de los 
principales sectores del extractivismo desarrollado en la Argentina. 
El primero es un clásico trabajo sobre el modelo sojero (“Soja trans-
génica y crisis del modelo agroalimentario argentino”) aparecido en 
la revista Realidad Económica. El segundo aborda el caso de la mine-
ría en un artículo publicado en la revista Causa Sur. La selección 
finaliza con un trabajo en conjunto que realizamos con Tomás Pal-
misano que se inserta en el debate en torno al peso del sector pri-
mario en la economía nacional, “¿Hacia la reprimarización de la 
economía? En torno al modelo extractivo en la posconvertibilidad”. 

Como lectura sugerida para este apartado, quiero destacar dos 
trabajos sobre la soja transgénica. El primero es un extenso aná-
lisis incluido en el libro que publicamos con Norma Giarracca, El 
campo argentino en la encrucijada. Se trata del capítulo en coautoría 
con Diego Domínguez y Pablo Sabatino titulado “Transformacio-
nes agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema agro-
alimentario”. El segundo es un artículo conceptual que publicamos 
con Norma Giarracca, “Del desarrollo agroindustrial a la expan-
sión del agronegocio: el caso argentino”, que fuera anteriormente 
incluido en un libro coordinado por Bernardo Mançano Fernán-
dez. En varios artículos aquí considerados presentamos un análi-
sis crítico del extractivismo, referido fundamentalmente a la soja 
transgénica pero también a la minería a cielo abierto y al fracking 
en materia petrolífera.

Reformas agrarias y resistencias

La última parte es sobre reformas agrarias y resistencias. No cabe 
duda de que las reformas agrarias impulsadas en numerosos paí-
ses de América Latina a lo largo del siglo xx constituyen una parte 
importante de la historia reciente de los movimientos de campesi-
nos, poblaciones indígenas y medianas y pequeñas empresas agra-
rias en general que se oponen a la centralización del poder por parte 
de grandes empresas. En efecto, los procesos de reforma agraria y 
las luchas sociales a que aludimos también pueden ser consideradas 
reacciones en contra de la enorme globalización y concentración del 
capital impulsado en años recientes.

Hay algunos trabajos sobre esta temática que quiero compartir 
especialmente y por ello son reproducidos complemente en este libro. 
El primero, “La lucha por la tierra en América Latina”, es un capítulo 
del libro que coordinamos con Norma Giarracca, La tierra es nuestra, 
tuya y de aquel. El segundo trabajo es “Brasil”, y trata sobre el caso de 
ese país, en una entrevista a Neuri Rosetto, un importante dirigente 
del mst (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra).
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Bibliografía sugerida 

A continuación presentamos en orden cronológico la nómina de 
los artículos vinculados a la temática que no forman parte de esta 
compilación pero que pueden ser consultados en internet: <www.
miguelteubal.com>.
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