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“El camino subía y bajaba: ‘Sube o baja según se va o se
viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja’.

– ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?

– Comala, señor.

– ¿Está seguro de que ya es Comala?

– Seguro, señor.

– ¿Y por qué esto está tan triste?

– Son los tiempos, señor.

Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi
madre; su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vi-
vió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero jamás
volvió. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque
me dio sus ojos para ver: ‘Hay allí, pasando el puerto de
Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde,
algo amarillo por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve
Comala, blanqueando la tierra, ilumilándola durante la no -
che’. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara
consigo misma... Mi madre”.

Juan Rulfo, “Pedro Páramo”



Prólogo

E ste libro es el resultado de una serie de encuentros que durante 1998 y
1999 el Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural (GTDR) del Consejo La-
tinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), llevó a cabo. Los

encuentros se realizaron en los marcos del IX Congreso Brasileiro de Sociologia
en Porto Alegre y de la XIX Asamblea General de CLACSO en Recife.

A fines de 1997, los miembros del GTDR nos habíamos reunido en Buenos
Aires con el propósito de armar una agenda de trabajo para los siguientes dos
años. El tema que cruzó el debate fue: ¿de qué estamos hablando cuando nos re-
ferimos al desarrollo rural? Se trataba de actualizar conceptos, dar sentido a los
nuevos, referir a las realidades del hoy. No podíamos seguir pensando con los
mismos parámetros que unas décadas atrás; pasaron muchas cosas en nuestros
países y en las teorías sociales. Allí comenzó a circular el interrogante que otor-
ga el título a este libro: ¿una nueva ruralidad en América Latina?

Las imágenes rurales de nuestros países cambiaron con tal intensidad que ha-
bilitan a pensar “una nueva ruralidad”, donde coexisten empresas de alta comple-
jidad tecnológica, empresas que forman parte de “grupos económicos” extra-
agrarios transnacionalizados, empresas del agroturismo, con mundos rurales he-
terogéneos con campesinos, productores medios y trabajadores rurales segmenta-
dos por los procesos de mecanización, grupos étnicos y nuevos desocupados. To-
dos ellos están presentes en las nuevas arenas tratando de imponer o adaptarse a
las nuevas reglas del juego, resistir y organizarse para modificar gramáticas de

11



poder políticas, o también buscar estrategias que les permitan encontrar otros es-
pacios territoriales que los integren (migraciones nacionales e internacionales).
Se plantea, además, que en esta nueva ruralidad la producción agraria se descen-
tró para dar lugar a territorios donde ella es sólo un elemento de un amplio aba-
nico de aspectos a considerar (bienes simbólicos como lenguas, arte, comidas,
producciones no-agrarias, servicios, etc.).

En el nuevo contexto, el “desarrollo rural” se transforma en un concepto po-
lisémico. Para algunos factores de poder (sus especialistas y sus comunicadores)
suele significar crecimiento de la productividad a costa de los recursos naturales
y de la exclusión social. Otros actores son más cuidadosos e incorporan cuestio-
nes del medioambiente. Nosotros proponemos pensarlo como una construcción
social orientada a nivelar socialmente el crecimiento económico-productivo; que
debe tender a la sustentabilidad y poner atención en los pactos intergeneraciona-
les con relación a los recursos naturales así como en el respeto por las diferen-
cias, las diversidades culturales, étnicas, de género, de religión, de edades, de for-
mas de vida, en un contexto social de igualdad de oportunidades en materia de sa-
lud, educación, vivienda y alimentación1.

Pero desde nuestro punto de vista, en tal construcción intervienen muchos ac-
tores sociales cuyas prácticas y discursos pueden coincidir en distintos grados o
pueden estar enfrentados de modo irreductible (funcionarios, políticos, organiza-
ciones gremiales, etc.). Parafraseando a Norman Long (1992)2, existe “una bata-
lla” para otorgar sentidos a los conceptos, particularmente a aquél al cual nos re-
ferimos anteriormente, cuyos efectos se registran en programas de desarrollo con
fuertes financiaciones internacionales y con fuertes repercusiones en la vida de la
gente. Nosotros mismos, como especialistas en la temática, intervenimos en tal
arena produciendo nuevos sentidos y marcando agendas temáticas para las próxi-
mas décadas que resultan de nuestras propias prácticas de conocedores y de quie-
nes recorren los territorios agrarios y rurales.

Como coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural, durante estos
dos años conté con la colaboración invalorable (mediante el correo electrónico
primero y luego con las herramientas informáticas proporcionadas por CLACSO)
de un grupo de colegas latinoamericanos. Se trataba, en primer lugar, de darle for-
ma a aquel desafío al que nos habíamos lanzado en Buenos Aires acerca de la re-
flexión sobre la ruralidad y sus problemas. Durante varias semanas circularon por
el espacio cibernético muchos temas, ideas, debates que nos acercaban miles de
aspectos a los que “las novedades” pueden estar referidas. Finalmente tomamos
tres temas con los que quisimos alertar sobre la dinámica actual de los procesos
agrarios y mundos rurales de nuestros países: los cambios en el trabajo rural (que
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1 Véase conclusiones del seminario sobre desarrollo rural, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 1997.
2 Long, N. y Long, N. (1992) Battlefields of knowledge, (Londres: Routledge).



hace referencia a los sujetos más afectados por las políticas neoliberales); y los
movimientos sociales. Por último, propusimos una reflexión que diera un marco
más amplio a estos temas: el desarrollo rural entendido como proceso de cambio.
Somos muy conscientes de que, como en toda decisión, quedaron afuera impor-
tantes tópicos.

Estos temas son tratados, en este libro, por prestigiosos académicos de Amé-
rica Latina, con diversos abordajes teóricos metodológicos y con distintos refe-
rentes empíricos. La mayoría de estos trabajos fueron presentados y discutidos en
los encuentros; otros fueron solicitados por mí, con el fin de que se cubrieran dis-
tintas regiones de nuestro sub-continente.
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El contenido del libro

El libro está dividido en tres partes con el solo fin de orientar al lector en las
singularidades de cada uno de los aportes, ya que en casi todos los artículos se re-
gistra una visión amplia que permite vislumbrar tendencias de cambios y aspec-
tos que hacen a las “nuevas ruralidades.
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En la Parte I incluimos la discusión acerca del desarrollo rural con una exten-
sa variedad de aspectos, que van desde los fuertes procesos de globalización (Mi-
guel Teubal) hasta los posibles caminos alternativos a los conocidos (David Bar-
kin, María N. Baudel Wanderley, Edelmira Pérez), pasando por discusiones con-
ceptuales (Deis Siqueira y Rafael Osório).

En la Parte II incluimos los trabajos que dan cuenta del dinamismo de los ac-
tores agrarios latinoamericanos en la arena de la negociación y resistencia, en la
búsqueda de nuevos derechos, o en la resistencia a la pérdida de aquellos que fun-
daron realidades en otras décadas. En esta parte incluimos el análisis de las orga-
nizaciones y acciones de los actores del Brasil (Leonilde Servolo de Medeiros),
otro referido a un nuevo e importante actor dentro de la protesta social agraria de
Argentina -el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (Norma Giarrac-
ca)-, y un trabajo referido a un actor de importancia en la América Latina de los
años ‘90 -El Barzón (Hubert C. de Grammont)-, así como tres estudios acerca de
las organizaciones rurales y sus acciones, en Paraguay (Ramón Fogel), en Chile
(Sergio Gómez), y en Perú (Alejandro Diez Hurtado).

Por último, en la Parte III se presentan los trabajos que relacionan estas nue-
vas ruralidades con los cambios en el mundo del trabajo. Observamos aportes que
desde posiciones más generales presentan fuertes relaciones con la primera parte
del libro, como el de Diego Piñeiro (Uruguay) o el de Sara Lara F. (México), ú
otros que abordan comparaciones intrarregionales de un mismo sector, como el
de Mónica Bendini y Josefa Cavalcanti (Argentina y Brasil), y dos trabajos más
específicos de cada país pero que abordan trabajadores de un mismo producto
(María Moraes Silva y Giarracca, Bidaseca y Mariotti, sobre los trabajadores de
la caña de azúcar en Brasil y Argentina respectivamente).

Norma Giarracca
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO
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