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En América Latina la agricultura fue, y aún lo es por algunos sectores, considerada en
forma despectiva como una fracción arcaica que simbolizaba el atraso y el subdesarrollo; así lo
demuestra la definición de rural en el Diccionario de la Real Lengua Española, donde representa lo
obtuso, tosco y retrasado de una sociedad. Imbuidas las economías nacionales en el proceso de
modernización —contrario a las visiones del agro sostenidas hasta los setenta— predominó el
consenso de que mientras más rápido la economía de cada país pudiese disminuir su dependencia
en esta área, más expedita sería su entrada a la modernidad. Se pensaba, y aun en muchos
sectores, que país desarrollado era sinónimo de urbanizado, industrializado, prestador de servicios
y exportador. Chile no estuvo exento de dicha concepción.

Después de que tal concepción ha ido desapareciendo y se evidenciaron las
consecuencias del proceso de modernización rural, se comenzó a dar cabida a la visión de una
agricultura moderna y eficiente, la que se encontró con problemas estructurales, tales como los
rezagos del sector rural en diversos ámbitos. La acumulación de estas desviaciones son las que
expulsan a la población rural, sobre todo la joven, hacia la ciudad, que al no poder ser absorbidos
caen en una nueva pobreza, donde ya no son excluidos únicamente por su pobreza, también lo
son por su origen (exclusión–exclusión) en los cinturones de pobreza.

Es sabido que para comprender un todo se deben conocer las partes, es así como lo local
se transforma en la clave para la comprensión de los procesos modernizantes que conducen a la
globalización. En este escenario muchos investigadores han indagado las incidencias empíricas de
éste tópico, innovado en los enfoques teóricos y reestructurado las estrategias analíticas para que
se hagan aplicables a lo que entendemos hoy como lo local.

Los procesos entendidos como locales se desenvuelven en territorios diversos, con
distintos actores, y por ende, de historias y trayectorias sociales múltiples. Estos mismos
desarrollan estrategias pertinentes para insertarse en el campo de la globalización. Entre este
micro escenario llamado lo local, y el macro escenario de la globalización se sitúa un tremendo
campo de elementos que hacen incierto el devenir del mundo,y en particular de lo rural.

El debate despertado en torno a las proyecciones de este sector, como elemento de lo
local, pasa por discutir la globalización como un proceso inacabado, por componerse de itinerarios
particulares, evidenciado por las implicancias más inmediatas que tienen estos sobre lo macro.

Nacido del debate dado en el grupo Transformaciones en la estructura social y económica
de la Agricultura latinoamericana, del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología
Rural, el texto analizado aquí resume las presentaciones y otros trabajos adicionales en la temática
de las metodologías, estrategias analíticas, e impacto y perspectivas del agro en la actualidad.
Compuesto de once capítulos, en español y portugués, la sumatoria de experiencias nos expone a



un paneo total de la actualidad del agro en la zona.

Latinoamérica, zona rica en diversidad territorial y cultural, constituida en gran parte por
una extensa ruralidad, genera variados tipos de localidades y realidades locales, lo que entrega un
amplio campo de estudio para lo que son las implicancias de lo global en la agricultura. Así, en
base a esta diversidad que asume a su vez los orígenes de cada autor de las presentaciones, el
texto nos ofrece una gran gama de enfoques teóricos, que en base a las matrices analíticas
presentadas, coinciden en resaltar el contrapunto entre las tendencias globales y las dinámicas
locales.

Se hace una revisión de las transformaciones agrarias a fin de siglo, para entender sus
implicancias en la actualidad, lo que constituye una contribución para visualizar las limitantes de la
anterior matriz analítica configurada por la llamada Nueva Sociología Rural, utilizada desde fines
de los setenta a la fecha; y un aporte asimismo, a la identificación de las dicotomías de lo
local/global, estructura utilizada en el presente y que constituye un componente central en la
configuración de la nueva ruralidad latinoamericana.

Coincide en los escritos habidos en esta compilación, el vector de la permanente búsqueda
de inserción en los mercados globales de los espacios locales. Estos esfuerzos se entienden como
significativos cuando se expresan continuamente, como por ejemplo, buscando nuevos productos
capaces de satisfacer los requisitos establecidos por la competitividad. Además existe la
reestructuración de los vínculos entre formas productivas y mercado, en el marco de la
globalización, que se traducen en un impacto en las relaciones empresariales y la organización del
trabajo.

Como apuntan varios trabajos sobre el tema, existen múltiples efectos sufridos de esta
exclusión/inclusión generada esta vez por la globalización Reproduce además, constantemente
cambios en la producción agrícola (tecnología), en las formas de consumo y en las relaciones con
los trabajadores rurales (ya que ahora no lo compone únicamente lo tradicionalmente llamado “el
campesinado”) en América Latina. Así también florecen las ciudades intermedias, donde el
campesinado es expulsado de las urbes, y desarraigado de su vida rural, en precarias condiciones
de vida, refleja la severidad de los procesos de exclusión que acompañaron la modernización del
agro.

Los temas particulares desde donde se describen estos procesos pasan por la
reestructuración productiva de las empresas según las demandas del mercado, la reconfiguración
de los territorios y las formas productivas, y por alcance, de la acelerada adaptación de las políticas
públicas para estar al son del desarrollo local.

Las Tramas socio productivas locales, los factores que inciden en la persistencia de la
pequeña producción, el rol de los reguladores externos en la producción y su función mediadora;
las tendencias locales y mundiales sobre planificación y programas oficiales de modernización;
competencia, diversificación productivas en la globalización, redes de productores agrícolas
configurados desde la identidad territorial; emprendimiento empresarial y generación de empleo,
organización en el mundo rural, son los cuestiones tratadas.

Empresarios, productores familiares y trabajadores se alzan como protagonistas del
proceso de adaptación, y que aportan referencias significativas desde las zonas productivas de
Latinoamérica. Asimismo, se evidencian diferentes instancias de apropiación de recursos y del
capital, lo que conlleva conflictos entre actores individuales y colectivos.

En fin, a manera de corolario, es imposible visualizar cual pitonisa los devenires del agro
en el continente. Se puede aseverar desde estos trabajos, que queda mucho sendero que recorrer
en las áreas teóricas y metodológicas para que al menos, estos ayuden a comprender los procesos
acaecidos en la contingencia, y sus repercusiones a mediano y largo plazo.
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