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En las últimas décadas, las transformaciones en el agro pampeano de la 

Argentina han generado intensos debates sobre cómo caracterizarlas y cómo 

conceptualizar a los actores agrarios. En ese marco, este libro tiene como 

objetivo problematizar los cambios agrarios pampeano desde los diversos 

planos bajo los cuales se construye un nuevo modelo de desarrollo y el modo 

en que este tensiona otras formas productivas y actores históricos. A su vez, 

propone pensarlo en diálogo con alternativas posibles hacia el futuro. El libro 

se organiza en cuatro partes y cuenta con doce capítulos en los cuáles los/las  

autores/as profundizan sobre distintos aspectos del objetivo planteado.  

La primera parte se inicia con el capítulo de Hernán Fair quien observa cómo, 

desde 1976 hasta la actualidad, los distintos proyectos políticos - aún con sus 

divergencias - tuvieron en común la tendencia al desvanecimiento del discurso 

agrarista crítico y la creciente expansión política e ideológica del macro-

discurso neoliberal, combinado con elementos del discurso tecnologizante y 
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con aspectos de la tradicional formación liberal-conservadora. No obstante, 

Fair reconoce que en los últimos años han emergido formas de resistencia 

social al modelo hegemónico que ponen de manifiesto la persistencia del 

discurso agrarista. 

En el segundo capítulo Evangelina Máspoli toma como eje los discursos 

públicos del presidente de CARBAP y los vincula con las acciones gremiales y 

políticas emprendidas por la entidad durante dos coyunturas clave: el segundo 

semestre de 1975 previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y en el 

transcurso de los dos primeros años del gobierno militar. La autora reconoce 

en el discurso del titular de CARBAP críticas al modelo estatista y una 

incorporación de ideas modernizadoras y tecnologizantes, definiendo dicho 

discurso como neoliberal-conservador. De ese modo, muestra cómo las ideas 

neoliberales fueron encarnándose en las voces de diferentes actores de poder, 

incluso tiempo antes de la irrupción de la última dictadura argentina. 

La segunda parte del libro tiene un primer capítulo escrito por Dolores 

Liaudat, en el cual se indaga en las lógicas que inciden en la construcción del 

modelo productivo hegemónico asociado a los agronegocios. La autora parte 

de que el desarrollo de un nuevo modelo agropecuario requiere de la 

formación de nuevas subjetividades y modos de vida de los actores que lo 

protagonizan. Entonces, centra su atención en el rol que juegan los 

intelectuales orgánicos (un tema escasamente abordado en relación con los 

estudios sobre la estructura del agro pampeano) en la consolidación del modo 

de dominaciónhegemónico. 

En el segundo capítulo, Javier Balsa, Guillermo De Martinelli y Dolores 

Liaudat analizan la capacidad de construcción de hegemonía en los principales 

discursos vinculados al desarrollo del agro argentino: el liberal-conservador, el 

agrarista y el de los agronegocios. Particularmente, indagan sobre la eficacia 

interpelativa que estas discursividades tienen sobre los productores, en 

distintos espacios rurales de la provincia de Buenos Aires.  Así, encuentran 

que para el caso de los productores boanerenses, el discurso hegemónico no 

se reproduce sin fisuras, mostrando que no existe una coherencia con un solo 

tipo de discursividad ni una asociación entre tipo de productor y discurso, sino 

que los actores utilizan diversas estrategias para explicar y explicarse una 

realidad productiva que no resulta comprensible exclusivamente desde los 

tópicos que proponen los agronegocios.  

En el tercer y último capítulo que compone la segunda parte del libro, Javier 

Balsa analiza la construcción de subjetividades subordinadas a la lógica del 
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capital concentrador como un elemento clave en el avance de grandes y 

enormes unidades productivas capitalistasen la agricultura pampeana. El autor 

concluye que muchos sujetos, a pesar de poseer los recursos claves para llevar 

adelante el proceso productivo, optan por articularse al mismo de un modo 

subordinado. En esta línea, sostiene que tuvo que generarse una ideología 

celebratoria del avance tecnológico y en torno de ella una discursividad 

“tecnologizante” o de los “agronegocios”, que supo articularse con la 

tradicional discursividad liberal-conservadora. Una discursividad que a la vez 

instaló la idea sobre los pequeños y medianos productores que ya no eran 

“viables” y debían ceder su lugar a las “modernas” y grandes empresas “de 

vanguardia”. 

La tercera parte comienza con el capítulo de Manuela Moreno quien elabora 

una caracterización de las formas empresariales presentes en el agro 

pampeano, utilizando como elemento de diferenciación la 

localización/deslocalización de la producción, considerando que la lógica de 

utilización y apropiación del espacio local es un aspecto relevante para pensar 

cómo se articulan los actores en los diferentes modelosde desarrollo. La autora 

reconoce que entre aquellos que presentan el mayor nivel de deslocalización 

se encuentran los grandes pools o fideicomisos agrícolas extra locales, en 

segundo lugar ubica a las mega-grandes empresas en red y cerca de este tipo de 

actores ubica a los grandes terratenientes y otras formas empresariales en red. 

Asimismo, entre los empresarios plenamente locales y los deslocalizados ubica 

un tipo intermedio cuya particularidad radica en el rol central que poseen los 

lazos personales y familiares en la producción. Moreno, reflexiona en torno de 

estos sujetos intermedios, sobre quienes reconoce la posibilidad de articularse 

con los otros actores del agro, como los productores familiares, campesinos, 

trabajadores así como con otros empresarios locales de servicios, como por 

ejemplo los contratistas. 

En el segundo capítulo, Natalia López Castro retoma los principales rasgos de 

la dinámica social agraria de las últimas décadas en la región pampeana, pero 

atendiendo al juego de tensiones entre el proceso de concentración económica 

y la persistencia de las formas familiares. En este sentido, reflexiona sobre las 

condiciones de posibilidad de una matriz social agraria más diversa y sobre las 

potencialidades y limitaciones a las que se enfrenta el planteo de un modelo de 

desarrollo menos concentrado, más diverso social y productivamente arraigado 

en los territorios. 
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En el capítulo tres, Manuel Bertoldi busca complejizar la diversidad de actores 

sociales y situaciones particulares territoriales que existen en esta región, con 

énfasis en formas híbridas entre las tendencias a la proletarización y los 

empresarios capitalistas. En particular, el autor indaga respecto de los 

“trabajadores rurales con animales propios” en la cuenca del Salado, 

analizando su condición de asalariados y el desarrollo de estrategias 

productivas propias. A su vez, avanza en una reflexión sobre las posibles 

alianzas de estos con otros actores en busca de alternativas al sistema de 

producción hegemónico. 

En el cuarto y último capítulo de la tercera parte del libro, María Eugenia 

Comerci se propone reflexionar sobre las estrategias campesinas en el contexto 

actual de expansión capitalista. A través de un estudio de caso, ubicado en dos 

parajes rurales del oeste de La Pampa, busca reconstruir las estrategias de 

reproducción social puestas en acción por campesinos y reflexiona sobre sus 

posibilidades de persistir y cuáles perspectivas pueden esbozarse en función de 

posibles escenarios futuros. 

La cuarta y última parte del libro inicia con un capítulo de Javier Balsa donde 

se abordan las formas sociales de producción en tensión presentes en la región 

pampeana. Balsa realiza una distinción analítica entre formas sociales de 

producción, teniendo en cuenta los recursos productivos. Posteriormente 

utiliza dicha conceptualización para plantear cómo se sucedieron las distintas 

formas sociales de producción a lo largo de la historia del agro pampeano 

para, finalmente, analizar las tensiones que se generan entre las mismas en la 

región pampeana. 

En el segundo capítulo de esta parte, Guido Prividera analiza la relación entre 

la tecnología y los sujetos sociales agrarios durante las últimas décadas en la 

región pampeana, partiendo de concebir dicha relación como un tema central 

en el problema de la concentración de capital y la desaparición de 

productores. Asimismo, reflexiona en torno al rol que el Estado debería tener, 

por un lado, vinculado a preservar la producción y la acumulación de divisas 

dentro del país frente a la extranjerización de la economía, además de regular e 

intervenir en el mercado para evitar la concentración de la oferta tecnológica y 

la formación de un monopolio u oligopolio capaz de moldear los precios de la 

producción agropecuaria pampeana en función de sus necesidades y 

ganancias. 

Finalmente, el último capítulo del libro, avanza sobre un análisis prospectivo 

en relación a los posibles escenarios sociales del desarrollo agropecuario 
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pampeano. El objetivo de este capítulo es avanzar en la exploración del 

escenario socio-productivo actual y proponer otros alternativos que derivarían 

de la configuración de los sujetos sociales del actual modelo, a partir de la 

combinación de una serie de aspectos que influyen en la conformación social 

del agropampeano. El ejercicio que propone Guillermo De Martinelli supone 

pensar el alcance y los posibles efectos que tendría sobre los diferentes factores 

productivosel desarrollo de ciertos procesos de regulación, excepción e 

incentivos. 

En definitiva, el libro aporta nuevos conocimientos, sobre las transformaciones 

presentes en las últimas décadas en el agro pampeano. Sin embargo, no sólo 

profundiza en explicaciones en relación a cómo el modelo concentrador logró 

su hegemonía y sobre las dinámicas presentes y sus efectos, sino que cada uno 

de los autores en mayor o  menor medida avanzan en la discusión sobre las 

condiciones de posibilidad de otros modelos de producción alternativos al 

modelo hegemónico actual.  

Link de descarga del libro: 

http://unidaddepublicaciones.web.unq.edu.ar/libros/cuestion-agraria-y-agronegocios-en-

la-region-pampeana-tensiones-en-torno-a-la-imposicion-de-un-modelo-concentrador/ 
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