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S U S A N A  A P A R IC IO *

R ecién  en las últim as décadas y, especia lm ente, a p a rtir  del resu r

g im ien to  de la vida dem ocrática, el agro  no p am p ean o  ha  logrado  p re 

sencia  en el ám bito  público. E n  esta  ú ltim a etapa, el m u n d o  cam pesino , 

sus o rganizaciones, sus luchas h an  co m en zad o  a fo rm ar p a rte  de la p reo 

cupac ión  académ ica y, tam bién, h an  ido o cu p an d o  un lugar en  las accio 

nes de gobierno. Para  los que  h em os sido y so m os p a rtic ipan tes y esp ec

tad o res  de  estos m undos, este  libro nos va m o stran d o  el com plejo  en tra 

m ad o  existente  de organ izaciones de p equeños p ro ducto res, las agencias 

g u bernam en ta les y  las O rg an izaciones N o  G u b ern am en ta les  (O N G s) de  

desa rro llo  que trabajan  en  el sec to r agropecuario .

L os trabajos incluidos en la com pilación  nos m u estran  el “escena

rio ” de  la década, los “ac to res” y los papeles que  ellos ju eg an  así co m o  las 

cond ic iones y rasgos de acción que facilitaron, co n d ic io n aro n  u obstacu 

lizaron  el su rg im ien to  o conso lidación  de  las org an izaciones cam pesinas. 

C o m o  señalan B enencia  y Flood, “los trabajos incluidos en la com pila 

ción  so n  traba jos de  cam p o  que m uestran  u no  de los m ás in teresan tes 

p rocesos sociales co n tem p o rán eo s  de construcc ión  social desde abajo,
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destacándose  la fo rm ación  del consenso, la reso lución de  conflic tos y, b á 

sicam ente, la confo rm ación  de iden tidades que se establecen  de  m anera  

vacilante sobre  el trasfo ndo  de una  inestab le  cond ic ión  social cam p esin a”.

En un p rim er capítulo, B enencia y Flood  hacen  una revisión de  las 

perspectivas concep tuales que han  constitu ido  el trasfondo  desd e d o n d e  

se analizaron org an izaciones y acciones del E stado. Allí se reflejan los 

aportes de la perspectiva  constru ctiv ista  al análisis del su rg im ien to  y d e 

sarrollo  de org an izaciones cam pesinas y del rol de las m odalidades de in

terv ención  del E stado , p restan d o  especial a tenc ión  a los p roceso s de n e 

gociación-conflicto  p resen tes en esos vínculos.

N o siem pre  sucede lo esperable  en térm in o s estructurales. C o m o  

señalan  los au tores, el riesgo del en fo que estru ctu ral es soslayar las carac

terísticas específicas de  org an izaciones y p ro gram as, las zonas de incerti

dum bre  que se p lan tean  y dan  espacio  a la negociación  o los m u n d o s 

sim bólicos y de significado que se ju eg an  los espacios interactivos, “p o r 

lo tan to , pareciera  im p o rtan te  ab o rd a r tan to  las disposic iones y capaci

dades p ropias de los acto res co m o  su in teracción  con  las d e te rm in ac io 

nes ex ternas (el p ro g ram a  de desarrollo , p o r caso), sus m odalidades de 

in terv ención  en la vida de los ind iv iduos y g ru pos afectados, así co m o  las 

estrategias que estos ú ltim os p oseen  o desarro llan  para  hacerse  cargo  del 

m argen  d e  m a n io b ra  y  c a p a c id a d  d e  a g e n d a  d isponible  en su relación con  

el agen te  ex tern o  de d esarro llo” (pág. 29). Sin em bargo, a lo largo del li

bro  se p o n e  especial cu idado  en reco n o cer el ap o rte  del enfoque  estruc

tural en el análisis de los cond ic io n am ien to s o “estrechez  de m an io b ra” 

dispon ib le  p o r los d istin tos actores.

El escenario  refleja una época, los noventa , con  una crecien te  p re 

sencia del E stado  en el desarro llo  de acciones que tienen com o in terlocu

to r e! cam pesinado. Tam bién  se describe un  m edio, el rural, con sus m u n 

dos de vida. El m arco  ju ríd ico  es analizado  desd e la perspectiva de legiti

m ación-o bstacu lización  de las prácticas que favorecen  el desarrollo  de for

m as asociativas (Susana F orm ento). D istin tos artículos recorren  las diver

sas p roducciones cam pesinas: la ho rticu ltu ra  en el co rdón  bonaerense  

(Beatriz N ussbaum er), la p ro ducc ión  de semillas ho rtíco las (Paula B eren- 

guer), las nuevas actividades basadas en  la agricu ltura orgánica, (Rosa Fer

nández), la p roducc ión  de ajos en M en d o za  (G erardo  Von T híilen, Juan  

C arlos Aguiló, G uillerm o A nder E gg  y C arlos C attáneo), los isleños del 

Delta, p ro d u cto res  de m im bre (Claudia C obelo  y A na Valtriani), lana. D i

versidad de p roducciones que reflejan la diversidad característica de los 

sistem as cam pesinos. El escenario  refleja tam bién  la com plejidad  regional 

del país y la dificultad de m o stra r regiones hom ogéneas in te rnam ente , 

tan to  en térm inos p roductivos co m o  en los acto res existentes.
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E n los artícu los de este libro se en cu en tran  d istin tos ac to res: 

O N G s (C arlos C ow an  Ross), o rgan izaciones de p ro d u c to res  (M aría Inés 

A lfaro), los líderes (R oberto  B enencia), los técn icos de cam p o  (Paula Be- 

renguer, X im ena A rqueros y G racie la  Freddi), las m ujeres (M arcela  R o

m án, X im ena A rq uero s y M. E delm ira  D íaz) los aborígenes (G ustavo  

C ercos, G abriel P érez y A na  Valtriani). P roducto res, coo perativas, em 

presas asociativas, el E stado  y sus p ro g ram as de in tervención , in terjue

gan, negocian, se enfrentan, co n struyen  y reco n stru y en  sus p rácticas, se 

constitu y en  en in terlocu tores. E n  síntesis, si se co m p ara  el escenario  a fi

nes de los ochen ta , el libro va describ iendo  una  c recien te  p resencia  de d i

versas form as d e  organ ización  cam pesina  a la vez que u n a  m ay o r p resen 

cia de acciones del E stado , puntuales, aco tadas, focalizadas p e ro  que, con  

sus lim itaciones, to m an  al cam p esin ad o  co m o  un  ac to r  social. T am bién  

se trabajan  los d istin to s p ro g ram as públicos, U n idad  de  M in ifund io  y 

C am bio  R ural (INTA), P ro g ram a Social A gropecuario  y P R O D E R N E A  

(Secretaría de A gricultu ra  de la N ación) en relación a los espacios y c o n 

d ic ionan tes que se crean  para  los cam pesinos, técn icos y o rg an izaciones 

a través de  sus intervenciones.

E ste  p an o ram a  actual, ju n to  con o tro s  trabajos de investigación 

desarro llados en  los ú ltim os años, habilita  a p ro fund izar el análisis de 

nuevas relaciones, sugeridas en algunos de los trabajos p resen tad o s en es

te  libro y que fo rm an  p a rte  del d eb a te  actual re sp ec to  a las po líticas p ú 

blicas. El c recien te  re tiro  del E stad o  y las p ro p u estas  de transferir re sp o n 

sabilidades a las O N G s, lleva a analizar los d istin tos tipos de O N G s exis

ten tes, sus p ro puestas, sus vínculos con sus p rop ios financiadores, qué 

m arcas ideológicas susten tan  su accionar, qué influencias y co n d ic io n a

m ien tos in tro d u cen  sus financiadores. L a  c recien te  valorización del p a 

pel de  las o rg an izaciones cam pesinas y su capacidad  de instalar sus p e rs

pectivas en  la sociedad  rem ite  a analizar sus vínculos con O N G s y E sta 

do, los cond ic io n am ien to s y m arcas que  estos les estab lecen, las co n d i

ciones, estructu ras, discursos e in terp elaciones que  estim ulan  liderazgos 

d em o crá tico s o las que rep lican  nuevas form as de  prácticas clientelares. 

L as cond ic iones de surg im ien to  y sosten ib ilidad  de  las o rg an izaciones 

cam pesinas, p lan teadas en u n o  de  los artículos, im plica estud iar en  p ro 

fund idad  las “posibles tres p a tas” de una  o rgan ización : la inse rc ión  eco 

nóm ica, social y política. Identidad, cu ltura, rep resen tación , delegación, 

fo rm an  p a rte  de los nuevos enfoques que  recuperan  la perspec tiva  de los 

acto res sociales y su capacidad  agencial.

E n  síntesis, la d écad a  reflejada en el libro m uestra  u n a  riqueza de 

perspectivas, un  su rg im ien to  de  nuevos acto res, un  reco n o c im ien to  de 

p a rte  del E stad o  de la ex istencia  de estos acto res, un  cam bio  de  en fo 
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ques en el análisis y en las acciones de o rgan ism os públicos dirig idas al 

sector. Para quienes fuim os esp ec tad o res  y ju g am o s algún rol en esos 

p rocesos, valga reco rd ar que a princip ios de la década  ningún  d o c u m e n 

to  púb lico  utilizaba  la palabra  cam pesino , era sustitu ida p o r p eq u eñ o  

p ro d u c to r  m inifiindista, h o y  día fo rm a p a rte  del discurso  público  y p o 

cas veces es necesa rio  aclara r sus d im ensiones. A h o ra  se en fren ta  un 

nu evo  desafio, in co rp o ra r los nuevos enfoques para  el análisis social y 

po lítico  del sec to r cam pesino  y sus re laciones con  los d istin tos acto res 

ana lizados en  este  libro.


