
   

 
  
 
 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Colegio de Geografía 
 
 

Panorama de los estudios rurales en América Latina 1990-2012: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México 

 
 

Tesina para obtener el título de Licenciada en Geografía 
 

Presenta: 
Marisol Ortega Rodríguez 

 
 
 

Asesor: 
Dr. Héctor Ávila Sánchez 

 
 
 

México, D. F., febrero 2016 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://prepa7.unam.mx/2009/wp-content/uploads/2010/03/logo_unam-copia.png&imgrefurl=http://prepa7.unam.mx/2009/?p=1799&usg=__xPIrXQqcY_x60UPJTg3vAi2sMgQ=&h=1462&w=1280&sz=117&hl=es&start=49&zoom=1&tbnid=OV_DrPuh_33_LM:&tbnh=106&tbnw=93&ei=MOCMTYGuKYWqsAPakNX2CA&prev=/images?q=unam&hl=es&biw=1000&bih=532&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=219&oei=H-CMTZTmNIe2sAP_kumICQ&page=4&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:49&tx=33&ty=


 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



1 

 

Agradecimientos 
 

 
 

En primer lugar, quisiera expresar mi más profundo y sincero agradecimiento al Dr. 

Héctor Ávila Sánchez, quien me brindó su apoyo en todo momento, revisó paciente y 

críticamente este trabajo. De igual forma, a los sinodales, Dr. Fabián González Luna, 

Mtro. Anuar Malcon Álvarez, Mtra. María Ángeles Pérez Martin y al Lic. Rafael Antonio 

Olmos Bolaños, por revisar la tesina, así como sus comentarios y valiosa orientación. 

 

De manera especial, agradezco a mis padres Guillermo y Cristina, por su apoyo 

incondicional, y a mis hermanos Guillermo y Cristian. De igual forma a Luis Antonio, 

por su grata compañía, interés y apoyo. 

 

Finalmente a mis amigos Erika, Sandra, Mariana, Selene, Carmen, Alfonso y Javier 

por los momentos y experiencias que compartimos. 

 

  



2 

 

Índice 
 

  
 
 
 
Introducción……………………………..…………………………………………………………...…3 

   

  

Capítulo 1. La ruralidad a través de revistas científicas especializadas en Argentina………..12 

 

 

Capítulo 2. La ruralidad a través de revistas científicas especializadas en Brasil………………24 

 

 

Capítulo 3. La ruralidad a través de revistas científicas especializadas en Colombia y Chile…34 

 

 

Capítulo 4. La ruralidad a través de revistas científicas especializadas en México…………...47 

  

 

Capítulo 5. El DTR (Desarrollo Territorial Rural) en el contexto de la pobreza y la marginación 

en el medio rural de América Latina………………………………………….…………………….59 

 

 

Conclusiones...………………………………………..…..……………………….…………………63 

 

      

Bibliografía…………………………….…………………………..………….…………….….……..65 

 

 

 
 
 
 



3 

 

Introducción. 

 

 

En un contexto de globalización, las sociedades rurales y el medio territorial en el que están 

inmersas, atraviesan por un conjunto de cambios y transiciones, lo cual hace que lo rural sea 

más complejo y heterogéneo.  
 

Las transformaciones que experimentan los ámbitos rurales desde las últimas décadas han 

modificado notablemente las formas de organización del territorio rural. No solo han cambiado 

las prácticas agropecuarias sino que han tenido lugar importantes reestructuraciones en los 

mercados de bienes, servicios y trabajo. 

 

Dichos cambios pueden comprenderse cuando se manifiestan las tendencias 

posproductivistas a finales de los años ochenta y durante los noventa, representadas por la 

diversificación funcional de las áreas rurales. Éstas, han modificado su rol tradicional de 

grandes productores de alimentos y de explotación de la tierra, ante la presencia creciente de 

funciones no agrícolas, como las residenciales, industriales, comerciales, de transportes o de 

recreo, que desplazan paulatinamente a las actividades agrícolas, cambiando la fisonomía de 

los espacios agrarios tradicionales (Menor, 2000, citado por Ávila). El concepto 

posproductivista, surgido en la Gran Bretaña, es definido como la desintensificación de la 

producción, la dispersión de las explotaciones y la diversificación productiva; representa una 

transición entre dos formas de organización de trabajo (Fordista y Posfordista) distintos del 

sector agrario (Ávila, 2000). 

 

Los cambios experimentados a partir de la industrialización de procesos de producción 

primarios, las transformaciones del sistema del transporte y la difusión de la agricultura 

moderna, son factores, que sumados a las nuevas representaciones construidas sobre la 

ruralidad actual, produjeron grandes modificaciones en la organización espacial. 

 

Otro punto de vista, considera que los ajustes estructurales y la globalización han generado 

tres grandes transformaciones en las ruralidades tradicionales latinoamericanas, los que 
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finalmente estructuraron “nuevas ruralidades”1. Dichos cambios son: territoriales, 

ocupacionales y culturales (Llambí, 1995). 

 

Actualmente se considera a los ámbitos rurales como espacios multifuncionales donde la 

difusión de formas de vida urbanas, la movilidad de la población, los nuevos hábitos de 

consumo y de vida, los adelantos en comunicaciones y las mejoras de accesibilidad, dan lugar 

a una nueva dinámica en la organización del territorio. 

 

Es un hecho que el espacio rural en los países latinoamericanos ha ido evolucionando, 

enfrentándose hoy a un nuevo escenario rural, basado en un carácter territorial, que permite 

visualizar los asentamientos humanos y sus relaciones en un continuo rural-urbano expresado, 

entre otros aspectos, en el desarrollo progresivo de actividades agrícolas no tradicionales 

(hortalizas, flores, soya) y actividades no agrícolas (comercio, turismo, artesanías) en el medio 

rural. De esta forma, las nuevas dinámicas que se observan hoy en día en los espacios rurales 

exceden el uso exclusivamente agropecuario, por lo que puede abordarse desde una noción 

amplia, ya que hoy en día difícilmente se puede referir de forma aislada a la geografía agrícola2 

o geografía agraria3, o a la geografía rural4 por separado (García, 1992). 

 

En el estudio de la geografía rural a lo largo del tiempo han acontecido cambios sustanciales 

no sólo  en los fundamentos, enfoques e interpretaciones de esta disciplina, sino que también 

los objetivos y temas abordados, es decir se halla determinada por su evolución y por la 

influencia temporal de ideas determinadas. Básicamente se pueden distinguir tres etapas: 

 

Durante la primera etapa, la geografía rural se convierte en uno de los campos de estudio más 

importante de la geografía humana. El interés se centraba más en los paisajes agrarios, las 

                                                           
1 El término de nueva ruralidad se ha convertido en un concepto paraguas utilizado para referirse a cualquier nuevo 
desarrollo en las áreas rurales, o cualquier problema relegado o al que no se le prestara suficiente atención en 
esquemas de trabajo anteriores. Para algunos autores no ha cambiado nada ya que persisten los problemas de 
pobreza, violencia, desigualdad y demás (Kay, 2009).  
Otros puntos de vista recalcan en relación a la nueva ruralidad que no todo es nuevo, pero la importancia relativa 
de cada fenómeno y el contexto general han cambiado en tal forma que el panorama rural es profundamente 
diferente porque se han construido nuevos territorios, nuevos actores sociales, nuevas relaciones sociales (Carton 
de Grammont, 2004). 
2 La geografía agrícola se enfoca al estudio del campo, pero vinculado más a los factores biológicos ambientales 
que influyen en la productividad de las tierras agrícolas (Morgan y Munton, 1975). 
3 La geografía agraria es rama de la geografía económica que se interesa esencialmente por los procesos de 
producción (Morgan y Munton, 1975).  
4 En su concepto general “la geografía rural se ocupa de interpretar y valorar las estructuras rurales: los elementos 
que la integran, los factores que las animan, las funciones que desempeñan, la evolución histórica que han 
experimentado y que explica su situación actual” (Molinero, 1990). 
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producciones y las explotaciones. En esencia, las investigaciones se reducían principalmente 

al estudio particular de la morfología agraria y el hábitat y poblamientos rurales.  

Sin embargo, el análisis del medio rural alcanza su esplendor en la escuela regional francesa 

(Vidal de La Blache, Pierre George, Daniel Faucher, Bernard Kayser). Esta línea de 

pensamiento trasciende a Europa del Sur y América Latina. 

 

En la segunda etapa, tras la Segunda Guerra Mundial, las cuestiones agrarias, que estaban 

en el centro de estudio de la geografía humana con anterioridad al conflicto bélico, pierden 

relevancia como consecuencia de la creciente importancia de la industria y la urbanización en 

los países desarrollados y de los profundos cambios metodológicos. 

 

Y en la tercera etapa coexisten todo tipo de enfoques, metodologías y corrientes de 

pensamiento en el estudio de la geografía rural, haciendo de ella una disciplina polifacética y 

plural, donde las temáticas cultivadas cambian sustancialmente para adaptarse a las nuevas 

condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales. 

 

Ante frecuentes discusiones sobre los nuevos espacios rurales, distintas perspectivas de 

estudio de la ruralidad contemporánea y las vinculaciones que se han establecido en torno a 

lo rural – urbano, se  distingue cuatro vertientes: los enfoques sociológicos de procesos 

emergentes en la globalización; los enfoques sociológicos normativos que proponen 

intervenciones de transformación en los espacios rurales; enfoques espaciales que abordan 

el surgimiento y vínculos entre ciudades; y finalmente el enfoque neomarxista que analiza las 

formas de producción y sus repercusiones en lo rural (Ruiz y Delgado, 2008). 

 

Los campos de estudio de la geografía agrícola, agraria y rural están cada vez más 

interconectados entre sí y sus fronteras cada vez resultan más borrosas, por lo que es 

preferible utilizar simplemente el término espacio rural ya que lo engloba. La perspectiva con 

la que se aborda ahora los estudios rurales es más amplia, diversificada y multidisciplinar 

(García, 1992). 

 

La ruralidad incorpora una visión multidisciplinaria que reivindica los aspectos antropológicos, 

sociopolíticos, ecológicos, históricos y etnográficos, además que la tradicional visión 

económica de lo agropecuario y de lo rural es abiertamente alternativo a la visión sectorial que 

predomina en las estrategias de política rural. A su vez, la academia pasó de los estudios 
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agrarios enfocados al problema de la tierra y de la producción a los estudios rurales que 

abarcan el conjunto de problemas presentes en el campo. 

 

El proceso de cambios territoriales se reflejó en la literatura latinoamericana y en éste estudio 

se van a presentar los rasgos o tendencias más significativos ocurridas en algunos países 

latinoamericanos que cuentan con sectores rurales fuertes. 

 

Bajo tal perspectiva y al analizar el campo de estudio aparece una diversidad de enfoques 

disciplinarios vinculados a la geografía (sociología, antropología, economía, agronomía etc.) 

enmarcados en la discusión sobre las transformaciones territoriales recientes. 

 

Ante la revisión de literatura científica especializada se deja ver la escasez y rezago que existe 

de los estudios rurales en la mayor parte de los países de América Latina, los cuales son 

importantes para analizar los avances y retos de las ciencias para así comprender las 

transformaciones socioespaciales que se están dando y obtener una visión más amplia para 

poder atender las problemáticas con las soluciones adecuadas. 

 

Objetivo 

 
El objetivo en la presente investigación, consiste en identificar los debates presentes en la 

geografía rural durante el período 1990-2012 a partir de la revisión y análisis de artículos de 

revistas electrónicas especializadas sobre el debate contemporáneo de los estudios rurales 

en América Latina, además de realizar un acercamiento sistemático que identifique los campos 

disciplinarios que abordan el estudio de la temática. 

 

Metodología 

 
Para llevar a cabo tal objetivo, se realizó la selección y análisis biblio – hemerográfica de 

revistas electrónicas, sobre todo aquellas que han incorporado la dimensión territorial en su 

metodología de análisis;  para la búsqueda de éstas, se consultaron algunos catálogos en 

línea, los cuales  integran una selecta colección de revistas científicas y humanísticas editadas 

por diversas dependencias académicas y que fueron designados porque la información que 

se edita es la más actualizada en países de América Latina; en dichos catálogos me fue posible 

indagar por disciplina, tema, país, palabras claves y asimismo, emplear limitantes en la 
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búsqueda, tales como la fecha, el idioma y desplegar o presentar el artículo en diferentes 

formatos, pero dentro de estos beneficios, también encontré deficiencias para la recolección 

de datos, por un lado la falta de detalle respecto al contenido de los trabajos, más allá de los 

títulos, es decir, falta de elementos en los registros para poder juzgar la utilidad de la 

información, por otro lado la falta de disponibilidad de los textos completos para el usuario 

común, ya que solo están disponibles para suscriptores. Con base a lo anterior se eligió los 

siguientes catálogos:  

  

 Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal) http://www.latindex.unam.mx/ 

 

 Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal. Sistema de Información Científica) http://www.redalyc.org 

 

 SciELO  (Scientific Electronic Library Online) www.scielo.org 

 

 e-revistas (Plataforma Open Acces de Revistas Científicas Electrónicas 

Españolas y Latinoamericanas) http://www.erevistas.csic.es/ 

 

 e-journal (Revistas especializadas de prestigio en formato electrónico) 

http://www.ejournal.unam.mx/ 

 
 JSTORE http://www.jstor.org/ 

 

 Dialnet http://dialnet.unirioja.es/ 

 

De acuerdo a estos catálogos seleccionados y otras fuentes de información, se realizó la 

búsqueda en las siguientes revistas electrónicas: 

 

 Mundo agrario, (ISSN: 1515-5994), Centro de Historia Argentina y Americana, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 

La Plata, (UNLP). http://mundoagrario.unlp.edu.ar/ 

 

 Geograficando, (ISSN: 2346-898X), Departamento de Geografía de la Facultad 

http://www.latindex.unam.mx/
http://www.redalyc.org/
http://www.scielo.org/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.ejournal.unam.mx/
http://www.jstor.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://mundoagrario.unlp.edu.ar/
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de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP). http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/ 

 

 Caminhos de Geografía, (ISSN: 1678-6343), Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU).  

http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/issue/archive 

 

 Geografías, (ISSN: 2237-549X), Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 

http://www.cantacantos.com.br/revista/index.php/geografias/issue/archive 

 

 Sociedade & Naturaleza, Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza 

 

 Cuadernos de Desarrollo Rural, (ISSN: 2215-7727), Instituto de Estudios Rurales, 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá, Colombia.  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/issue/archive 

 
 Cuadernos de Geografía, (ISSN: 2256-5442), Departamento de Geografía, 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg 

 

 Estudios Urbanos y Regionales, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

http://www.eure.cl/index.php/eure 

 

 Revista de Geografía Norte Grande, (ISSN: 07183402), Instituto de Geografía, 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

http://www.revistageografianortegrande.cl/index.php/nortegrande/pages/view/a

rchivo 

 
 Boletín de Geografía, (ISSN: O719-2192), Departamento de Historia y 

Geografía, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago de 

http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/issue/archive
http://www.cantacantos.com.br/revista/index.php/geografias/issue/archive
http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/issue/archive
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg
http://www.eure.cl/index.php/eure
http://www.revistageografianortegrande.cl/index.php/nortegrande/pages/view/archivo
http://www.revistageografianortegrande.cl/index.php/nortegrande/pages/view/archivo
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Chile. 

http://www.boletindegeografia.cl/ 

 

 Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/archive 

 

 Investigaciones Geográficas, (ISSN: 0188-4611), Instituto de Geografía, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rig 

 

 Argumentos, Estudios críticos de la sociedad, División de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

http://argumentos.xoc.uam.mx/ 

 

 Convergencia, Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias 

Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

http://convergencia.uaemex.mx/home1.html 

 

Esta selección de revistas electrónicas se realizó en parte por su acceso libre, pero sobre todo, 

a que en dichos países hoy en día se ha profundizado el debate sobre el rol del desarrollo rural 

en la ordenación territorial ya que se ha agudizado la pobreza, la desigualdad social, la 

resistencia de los pueblos indígenas entre otros, y por tanto existe una evolución en la 

literatura, concretamente en América Latina. 

 

Para la designación de los artículos,  me auxilié de  palabras claves que tuvieran algún vínculo 

o nexo territorial, o bien, con incidencia en la construcción de territorios o regiones donde esté 

presente el componente rural y algunos de los temas más comunes en los cambios y 

transformaciones territoriales como son: la ruralidad, nueva ruralidad, periurbanización 

(rurbanización), interfase urbano-rural, ingresos rurales, género, movilidad poblacional, 

migraciones, periferias urbanas, agricultura urbana y periurbana, pluriactividad, 

multifuncionalidad, políticas públicas, entre otros. Esta información la sistematice en el 

programa excel para apoyarme en la clasificación de artículos como se muestra a 

http://www.boletindegeografia.cl/
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/archive
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rig
http://argumentos.xoc.uam.mx/
http://convergencia.uaemex.mx/home1.html
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continuación. 

 

 
 

 
 

En términos temporales se incluyeron investigaciones que abarcaron el período comprendido 

de acuerdo en el proyecto de investigación PAPIME 2012 “Teorías y desarrollos metodológicos 

contemporáneos sobre la ruralidad. Estado del arte 1990-2010; aplicaciones en la docencia y 

la investigación”. Lo que aquí se presenta es solo una parte de dicho proyecto, que consiste 

en conocer y analizar las tendencias en el debate de los últimos veinte años sobre 

territorialidad rural, derivadas de la revisión de la literatura científica disponible, principalmente 
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de revistas electrónicas en lengua inglesa, francesa y portuguesa.  

 

Esta investigación fue financiada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

(DGAPA), UNAM, durante los años 2012-2014.  

 

Para fines de la actual investigación, en el primer capítulo se aborda la ruralidad en Argentina, 

donde se presenta las principales líneas de investigación de temas como: agricultura familiar, 

pluriactividad, agrobussines, trabajo agrícola y cooperativas, con abordajes  sociológicos, 

geográficos y económicos; en el segundo capítulo se presenta la ruralidad en Brasil en el que 

se expone temáticas como uso de suelo, agricultura familiar, agroindustria y ecoturismo, cuyas 

contribuciones en buena parte son de geógrafos. Para el tercer capítulo se expone la ruralidad 

en Colombia y Chile donde se presenta líneas de investigación sobre desplazamientos 

forzados, género y periurbano. En el cuarto capítulo se expone la ruralidad en México y por 

último, el quinto capítulo que trata el Desarrollo Territorial Rural en el medio rural de América 

Latina. 

 

Los estudios sobre la ruralidad ocupan un lugar significativo en programas de investigación de 

las universidades, ONG´s que se dedican a programas de desarrollo en áreas rurales y 

organismos internacionales y del Estado que generan políticas públicas, en especial en 

relación con la reducción de la pobreza. Dicho interés ha aumentado debido a que se lleva a 

cabo una importante discusión en las diferentes disciplinas sociales, acerca de la 

reestructuración territorial y se generaliza la caracterización del territorio5 como unidad 

metodológica de investigación lo que ha dado lugar a una copiosa producción 

bibliohemerográfica, pero además, porque el desarrollo rural y en particular la producción 

agrícola, sigue siendo una actividad determinante en la estructura rural y eje articulador de una 

economía diversificada y que se deja ver en países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y 

México, y en los cuales, aún existen importantes transformaciones territoriales por el avance 

de la urbanización, ejemplo de ello es la expansión del hábitat urbano, también existen  otras 

líneas de investigación muy definidas acerca de la ruralidad y sus expresiones territoriales que 

más adelante se desarrolla. 

 

                                                           

5 El territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de 
una forma de poder, el cual concedido por la receptividad. El territorio, es al mismo tiempo, una convención y una 
confrontación (Fernandes, 2005). 
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Capítulo 1. La ruralidad a través de revistas especializadas en Argentina 

 

 
Dentro de la producción académica argentina, los investigadores prestan particular atención a 

temas como el periurbano, agricultura familiar, pluriactividad, agrobussines, trabajo agrícola y 

cooperativas; dichos temas son abordados por las disciplinas de la sociología, geografía, 

economía, historia y desarrollo rural, principalmente. 

 

En cuanto la temática de periurbano, es de gran importancia en las investigaciones, ya que en 

este espacio se da toda serie de procesos propios de la estructuración de los territorios, tales 

como el mercado de tierras, expansión urbana, cambios en relaciones sociales, migración 

entre otros. 

 

La periurbanización tiene lugar en los espacios situados en la periferia de la ciudad; lugar 

donde se expresan diversas transformaciones en los planos demográfico, económico, político, 

social y cultural (Ávila, 2005). 

 

En las  zonas rurales del periurbano del municipio de La Plata en el Gran Buenos Aires, se ha 

caracterizado como un campo social rural periurbano,  donde se analiza particularmente  las 

políticas regionales, el asociativismo y los cambios en las relaciones sociales interculturales y 

en las organizaciones locales  que condicionan las circunstancias de un desarrollo local 

(Ringuelet, 2009). 

 

En las transformaciones territoriales ocurridas a finales de los años 80 en el Partido de la Plata, 

se reconoce la expansión de la ciudad hacia la periferia, lo cual pone en manifiesto una 

preocupación por los efectos en el medio ambiente y en tanto se reconoce patrones de 

comportamiento de las variables que inciden en los conflictos territoriales que surgen en los 

modelos de ciudad compacta o ciudad difusa (Frediani y Matti, 2006). También se examina las 

nuevas y diferentes formas que adopta la expansión residencial, a través de los cambios 

producidos en el uso de suelo (Frediani, 2009). 
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Igualmente se analiza las transformaciones territoriales en el periurbano de Mar del Plata entre 

la década de los años 90 a la actualidad, enfatizando en los cambios en la modalidad de 

desarrollo de las actividades (Zulaica, Ferraro y Vázquez, 2012). Asimismo, se analiza en el 

territorio las condiciones de habitabilidad, a través de la construcción de un índice que expresa 

la relación establecida entre el hábitat y el habitar, y la aplicación de métodos de asociación 

espacial, se observa en el territorio las condiciones de habitabilidad, ligadas a la dimensión 

social de la sustentabilidad en el área periurbana de Mar del Plata; y como resultado difiere 

mucho de aproximarse a los logros de equidad y bienestar social acordes con los principios 

de sustentabilidad (Zulaica y Celemín, 2008). 

 

En Argentina, se ha considerado a las zonas rururbanas como zonas de vulnerabilidad. Se 

analizan los límites externos de la ciudad Bahía Blanca, debido a la influencia de los modos 

de vida urbana, así como la incidencia de las presiones globales-urbanas, en el que se destaca 

el sentido de pertenencia en la predisposición a cambiar de modo de vida y destino de las 

tierras (Sereno, Santamaría y Santarelli, 2010).  

 

En Buenos Aires, se observa una visión más amplia de las economías rurales, integrando 

complejos rururbanos de encadenamientos relacionados con la producción y el consumo local-

regional, preponderando la importancia de las ocupaciones no agrícolas como fuente de 

ingresos adicionales de hogares rurales (Gorenstein, Napal y Olea, 2007). Asimismo se 

analiza la formación del mercado de tierras durante la expansión de la frontera de Buenos 

Aires a partir de un enfoque local comparado (Banzato, 2011). 

 

En el campo de los estudios agroalimentarios, han surgido enfoques que de alguna manera 

modifican las formas tradicionales de abordar el desarrollo agrario y rural. Estos enfoques 

sugieren un nuevo espacio conceptual para el análisis de las relaciones campo-ciudad, para 

así analizar los recientes cambios en el sistema agroalimentario que han intervenido en el 

funcionamiento del medio rural y en vínculos rural-urbano (Gorenstein, 2000).  

  

A partir de las experiencias migratorias se puede incidir en el proceso de construcción de 

identidades étnicas, principalmente en el caso de la migración boliviana a Argentina que 

participan en la producción hortícola periurbana (Archenti, 2008). 
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Otras tendencias que sobresalen en las investigaciones, es la agricultura familiar y la 

pluriactividad. La agroindustria familiar, se presenta como una forma de diversificación 

económica, un modo de reducir la dependencia exclusiva de las actividades agrícolas (Wesz 

Junior, 2009). Tradicionalmente la agricultura familiar se ha caracterizado por la presencia de 

unidades de producción agrícola donde la organización de la producción y de trabajo está 

íntimamente ligada a la familia; en un estudio de caso, se examina los procesos de cambio 

que se han venido produciendo en las dinámicas de estas familias, con comportamientos y 

“valores modernos característicos de familias urbanas”, para así observar sus efectos sobre la 

organización de la unidad productiva (Neiman, 2010). 

 

La mayor parte de  las empresas agrícolas y ganaderas productivas registradas en el Censo 

Agrícola y Ganadero están constituidas por organizaciones familiares, Biaggi (1997) señala 

que este tipo de actor social ha encontrado estrategias de supervivencia dentro de un modelo 

económico que ha generado inestabilidad general en la sociedad, además de que las 

empresas familiares con mayor flexibilidad en sus sistemas productivos muestran ventajas 

comparativas que tienen que ver con los otros tipos de actividad agraria, aunque para muchas 

de ellas la subsistencia es la única alternativa realista dentro de una situación caracterizada 

por la disminución del número de empresas agropecuarias en el país. 

 

Los procesos de cambio en las explotaciones agrícolas familiares pampeana se analiza bajo 

tres aspectos de cambio: la externalización del proceso productivo, la creciente importancia 

del trabajo de gestión y la diversificación de actividades a nivel predial y extrapredial. 

Asimismo, los cambios en las dinámicas familiares a partir del uso instrumental de normas 

legales (Craviotti, 2000). 

 

Por otro lado la pluriactividad6  se aborda como una estrategia de adaptación a las cambiantes 

condiciones técnicas, económicas e institucionales, tendientes a garantizar la persistencia de 

las explotaciones, en particular, de las más vulnerables, frente a los nuevos requisitos de 

capitalización que afectan a la agricultura en esta etapa de globalización; también se plantea 

como fenómeno que expresa las transformaciones a nivel trabajo. 

                                                           
6 La pluriactividad representa una situación de equilibrio entre los ingresos y gastos de los miembros de una 
explotación agraria como unidad de producción. En los países subdesarrollados muestra una doble perspectiva, la 
que existe en la propia esfera de autoconsumo, es decir, de base familiar o colectiva; y la que surge en la relación 
con la esfera comercial capitalista (García, Tullas i Pujol y Valdovinos, 1995). 
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A partir de una investigación empírica, se muestran situaciones diversas de entramados 

ocupacionales y desplazamientos, en donde se señala la multiplicidad de movimientos 

espaciales, las ocupaciones y sus formas de combinación, el centramiento de actividades 

agrarias y conexas, y el consiguiente carácter identitario de esos pueblos rurales del norte de 

la Patagonia; dichos hallazgos plantearon el tema de la ruptura de ocupación única (Bendini y 

Steimbreger, 2011). 

 

Para abordar el análisis de formas de pluriactividad entre productores familiares, se reflexiona, 

por un lado, explorar las consecuencias que estos comportamientos tienen en términos de la 

pérdida o no de la sustentabilidad de la ocupación agraria como actividad independiente; y por 

otro lado, la relación con procesos más amplios en el nivel de la estructura, es decir con 

situaciones de desplazamiento, crisis o expansión de la unidad productiva (Gras, 2004). 

 

Otro tema que ha interesado a los investigadores, es la temática de agrobussines, que refiere 

a las modificaciones en la estructura social, el impacto al entorno y el reemplazo de una lógica 

productiva. 

 

La actividad hortícola en la Argentina es de gran importancia social ya que se evidencia su 

participación en la alimentación de la población, por su contribución al PBI, por estar 

sustentada en sistemas de producción caracterizados como pequeñas y medianas empresas, 

y por la generación de empleos (García y Hang, 2007). 

 

Ante la llamada modernización verificada en la agricultura extensiva, la producción hortícola 

ha sufrido el impacto que ella misma marcó: desaparición de unidades, competencia por el 

uso del suelo, incorporación tecnológica de doble uso, adopción selectiva de las innovaciones 

tecnológicas, profundización de la informalidad de las formas de contratación de trabajo, etc.; 

ante tal contexto Propersi (2006) indaga acerca de las modificaciones ocurridas en la 

estructura social hortícola en los últimos 30 años, ya que el incremento en la producción 

agrícola implicó una presión excesiva sobre el entorno natural de los espacios rurales, como 

alteración de las condiciones de trabajo y de vida de las personas vinculadas a ese territorio. 

   

Las transformaciones ocurridas en el sector agrícola del Chaco en los años 90, se da a partir 

de la expansión de la soja genéticamente modificada lo que constituye un ejemplo concreto 
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de estos procesos de “desarrollo geográfico desigual7”. Con el reemplazo de una lógica 

productiva (algodonera) por otra (soja) que privilegió la eficiencia, la simpleza, los menores 

costos comparativos y la comercialización garantizada de los nuevos paquetes tecnológicos, 

se suscitaron conflictos y reacciones diferenciales en el sector según la vulnerabilidad selectiva 

de los agricultores chaqueños, diferenciados en grandes y pequeños (Valenzuela, 2006). 

 

En el caso del sistema agrario de la provincia de Córdoba, se analiza la concentración 

productiva a través de criterios cuali-cuantitativos, donde se identifican los tipos productivos 

con mayor riesgo de desaparecer, así como también los territorios necesitados de políticas y 

programas de desarrollo rural (Becerra, et al, 2011). 

 

Con el término agriculturización o recientemente llamado sojización, se ha caracterizado a una 

serie de procesos técnicos, económicos y sociales, altamente homogéneos en términos de las 

propuestas técnicas, pero heterogéneos en consecuencias socioeconómicas, 

desencadenados por la expansión de la agricultura, centrada en la producción de soja 

(González y Román, 2009). 

 

La tecnificación productiva y la alta rentabilidad de la soja han favorecido la concentración 

económica y productiva en manos de empresarios y debilita las estrategias campesinas que 

favorece la descampesinización8. Este proceso es particularmente importante en el Norte y 

Oeste de la provincia de Córdoba que muestra un avance del capitalismo agrario a través de 

la expansión de la agricultura industrial (Cáceres, et al, 2010). 

 

La soja y sus derivados entre 1980 y 2005 pasaron a ser la principal exportación en Argentina, 

dentro de las causas de esta notable expansión se incluyen los cambios en los mercados 

mundiales y las nuevas tecnologías, también es importante remarcar sus efectos ambientales, 

sociales y económicos (Reboratti, 2010). 

 

                                                           

7 La propuesta de Harvey tiene como soporte el denominado “materialismo histórico geográfico”, considerando un 
método de análisis en los modos de acumulación desigual del capital, y su expresión en distintas formas de 
organización espacial (Mendoza, 2007). 
8 La acepción general de descampesinización podría ser definida como la pérdida de un estilo de vida rural, que 
combina la producción para la subsistencia y para el mercado y que se asienta sobre una organización social 
basada en la mano de obra familiar y las relaciones sociales comunitarias (Johnson, 2004 citado por Cáceres, et 
al, 2010). 
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Partiendo de un estudio de caso, se advierten qué impactos tienen las tecnologías propias de 

agricultura industrial en su realidad socioproductiva (Cáceres, 2009). 

 

En la región pampeana Argentina, se hace una aproximación a la injerencia que tienen las 

agroindustrias y empresas agrocomerciales sobre la actividad primaria mediante la explotación 

de tierras en propiedad, arrendadas, conformando para ello asociaciones de diversa índole 

entre los diferentes actores del mundo rural a través de relaciones socioeconómicas 

(Bustamante, Zalazar y Agüero, 2008). 

 

En el actual contexto socioeconómico de la actividad agropecuaria se analiza la incorporación 

de innovaciones  tecnológicas productivas agrarias, considerando las estrategias adaptivas de 

los productores y cómo su puesta en práctica modifica el uso del territorio, aunque la realidad 

rural en San  Cayetano, presente las condiciones que fija el mercado internacional, las 

regiones dedicadas a la actividad agraria están siendo objeto de un proceso de modernización 

selectiva, ya que estas no llegan de igual manera a todos los lugares, ni generan iguales 

beneficios (Mikkelsen, 2005). 

 

Con respecto al tema de trabajo agrícola. A partir de consideraciones teóricas acerca de la 

ruralidad, Craviotti (2008) analiza la evolución del empleo según sectores y categorías 

ocupacionales y con base a este estudio, se discute la perspectiva de la urbanización de la 

población ocupada en actividades agropecuarias, asimismo, muestra la heterogeneidad en 

materia de inserción ocupacional. 

 

Las transformaciones que ha sufrido el agro pampeano durante los últimos veinte años han 

tenido particular trascendencia  la mano de obra encargada de sembrar, laborar y levantar las 

cosechas record, es por eso que Villulla (2009) analiza las tendencias recientes de la 

ocupación agraria general, en términos de las distintas formas, grados y medidas en las que 

se ha aportado la fuerza de trabajo de los distintos componentes de la mano obra (obreros 

agrícolas, trabajadores familiares o chacareros y contratistas). 

 

A principios de los años 90, el mercado mundial incrementa la demanda de productos 

frutihortícolas. Simultáneamente, aparecen numerosas normas de calidad y seguridad 

alimentaria, y a la vez también se interesan por la protección de los trabajadores, prohibición 

del trabajo infantil y cuidado del medio ambiente. Esto referido a un estudio de caso de la 



18 

 

agroindustria de cítricos de la provincia de Entre Ríos (Tadeo, 2008). 

 

En la provincia de Mendoza, las características del mercado de trabajo agrícola condicionan 

las inserciones laborales generando prácticas sociales ocupacionales que se expresan en 

disposiciones, orientaciones y estrategias de estos trabajadores. Estos trabajadores se 

caracterizan por una inserción laboral precaria y la percepción de ingresos insuficientes y 

discontinuos, a lo que se suman las frecuentes condiciones de vulnerabilidad social de sus 

hogares de pertenencia (Mingo y Berger, 2010).  

 

Sobre el trabajo agrario en Argentina, se muestran los avances en la comprensión de ciertos 

problemas típicos en el  análisis de los mercados de trabajo agrarios - estructura, 

funcionamiento y  relaciones sociales - así como otros de más reciente emergencia surgidos 

en el contexto de la restructuración de la actividad y del medio rural, referidos a los efectos de 

la reestructuración productiva sobre el trabajo, a los cambios en la estructura ocupacional, a 

la difusión de las modalidades de intermediación laboral y tercerización, y a la presencia y 

características de la conflictividad laboral (Neiman, 2010). 

 

Otro tema que también resalta es el de cooperativas, en este caso, los estudios son abordados 

desde un contexto histórico. 

 

Las formas de organización de las instancias asociativas económicas, sociales, políticas y 

culturales no han librado a las transformaciones del capitalismo. En este sentido, es relevante 

el papel de estos actores cooperativos como agentes de desarrollo local y regional (Lattuada, 

et al, 2011).  

 

Mateo (2002) analiza el lugar que ocupó el movimiento cooperativo en la política económica 

del peronismo a nivel nacional en el ámbito específico de la provincia de Buenos Aires. 

 

El movimiento cooperativo en el agro pampeano con base al Censo Nacional Agropecuario de 

1937, jugó un papel muy relativo en la estructuración de las opciones económicas efectivas de 

bases sociales del movimiento (Makler, 2006). 

 

Se señala la influencia que las instituciones cooperativas tuvieron en los cursos de desarrollo 

local rural, en un marco histórico de cambio agrario (Olivera, 2006). También se indaga acerca 
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del desarrollo económico de la Cooperativa Agrícola Lucienville durante los gobiernos 

peronistas y la incidencia de su política en el sector agropecuario cooperativo (Boari, et al, 

2008). 

 

Mateo (2011) examina la trayectoria de la Cooperativa Arroceros Villa Elisa de Entre Ríos, 

Argentina, que es el tercer exportador nacional de arroz y el primero de gestión cooperativa.  

 

En suma, los cambios y reestructuraciones que se observan en los espacios rurales argentinos 

han estimulado el desarrollo de numerosas investigaciones de temas como el periurbano, que 

constituye un centro de interés desde diferentes disciplinas por la generación de procesos 

sociales ambientales y territoriales, abordando una creciente valorización del uso de suelo y 

un crecimiento de diversas actividades.  

 

Por otro lado, otros autores promueven el debate con relación a los cambios que se 

manifestaron con la irrupción de la soja lo cual generó una fuerte competencia por el uso de 

suelo y alteraciones ambientales. 

 

En cuanto a la agricultura familiar las investigaciones apuntan más hacia una diversificación 

económica, y el tema de pluriactividad es visto como estrategia de supervivencia y situación 

de desplazamiento. 

 

La temática de cooperativas se aborda desde un contexto histórico enfatizando el papel que 

juega en el desarrollo local; y por último se aborda el tema de trabajo agrícola. 
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Capítulo 2. La ruralidad a través de revistas especializadas en Brasil 

 

 

En el caso de Brasil, las investigaciones se inclinan a temas como uso de suelo, interacción 

urbano-rural, agricultura familiar, agroindustria, ecoturismo; estas contribuciones son 

aportadas en buena medida desde la geografía. 

 

Dentro de la vertiente de interacción urbano-rural, se discute acerca de la relación campo-

ciudad, definiciones y redefiniciones a partir del rescate de formulaciones teóricas con respecto 

a lo rural-urbano en su relación con el tiempo y el espacio; también se enfatiza que las 

poblaciones que habitan lo rural como lo urbano tienen cada vez más diversidad, incluso la 

persistencia y reconstrucciones de nuevas ruralidades y urbanidades (Souza y Martins, 2010).  

 

Igualmente se aborda algunas concepciones sobre lo rural y lo urbano, basado en enfoques 

dualistas y dicotómicas, así como el concepto continuum, pero también se busca la superación 

de éstas, concibiéndolas como relaciones interdependientes, y donde se considera las 

diferencias y particularidades de los espacios urbanos y rurales (Silva, 2011). 

 

En el ámbito específico de Montes Claros, se analiza el proceso de expansión urbana por 

medio de formación de nuevas centralidades y la dinámica reciente del núcleo central, 

enfocando sus transformaciones territoriales, demográficas y económicas (França y Soares, 

2007). 

 

Las nuevas centralidades expresan saturación de los centros tradicionales para las 

necesidades impulsadas por las nuevas formas contemporáneas de reproducción y 

acumulación de capital, además de imponer (nuevos) tiempos hegemónicos, además se 

analiza los procesos de descentralización y recentralización en ciudades medias que, resultan 

nuevas centralidades en la redefinición de centralidades en esas ciudades (Oliveira Junior, 

2008);  también se examina en qué medida se encuentra la redefinición de los roles de las 

ciudades medias incrustadas de órdenes y racionalidades globales y locales que se 

entrecruzan a través de la asignación de nuevos roles a los territorios no metropolitanos frente 

al proceso de globalización; para así comprender cómo las ciudades medias son subsumidas 
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en un proceso de globalización, o presentan modelos para que estas ciudades sean incluidas 

de forma más fructífera a otras cuestiones que permitan un contexto más para debatir y 

cuestionar las contradicciones subyacentes a este proceso y sus resultados en cuanto a la 

clasificación de estas ciudades.  

 

La ciudad a través de su tejido urbano presenta una dinámica contradictoria de concentración 

y de descentralización de los espacios urbanos redefiniendo la relación centro-periferia, que 

evidencia las nuevas centralidades, favoreciendo la fragmentación espacial (Lopes Junior y 

Santos, 2009). 

 

Se discute acerca de los conceptos y prácticas de la agricultura urbana que viene ocurriendo 

en varias ciudades del mundo, principalmente en iniciativas que acontecen en Bello Horizonte; 

también se discute las potencialidades de agricultura urbana contra las concepciones vigentes 

de ciudad ecológica, ciudad productiva y ciudad inclusiva relacionadas con las dimensiones 

ambiental, social y cultural de ciudad (Coutinho y Costa, 2011).  

 

En el caso de Urbelandia, se examina las actividades agrícolas en el espacio urbano, tratando 

de notar su rol e importancia en el contexto de desarrollo y en particular de la oferta y seguridad 

local alimentaria (Resende, Cleps Junior y Pessoa, 2003). 

 

En São Paulo, un conjunto de transformaciones en las formas de producción del espacio 

urbano, son cada vez más asociadas a la realización de los intereses inmobiliarios, lo cual ha 

generado la redefinición de los contenidos económicos, sociales y culturales del "centro" y de 

la "periferia" de esas ciudades, sea en función de nuevos equipamientos comerciales y de 

consumo, por la reorientación de intereses industriales, o por la implantación de nuevos 

hábitats urbanos (Sposito, 2004). 

 

Talaska, Arantes y Farias (2009), señalan la problemática que existe para diferenciar lo rural 

de lo urbano en Río Grande del Sur, esto radica en la utilización de conceptos y metodologías 

inadecuados, brindando una visión deformadora por lo que se busca contribuir a las 

discusiones sobre la emergencia de un nuevo paradigma y de diferentes y nuevas tipologías 

para tal clasificación.  
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En cuanto a la agricultura familiar, su potencial se evidencia a partir de la década de los años 

90 para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, proporcionando alimento, empleo 

e ingresos, presenta características específicas en su organización, como el uso de mano de 

obra familiar, menor dimensión territorial de la unidad de producción, las cuales se enfocan 

para atender las demandas de la propia familia. Por otra parte, estas características 

representan una posibilidad de transición de un modelo de agricultura convencional, en el uso 

excesivo de los recursos naturales y no renovables, para un sistema de producción 

agroecológico, que tiene como base los pilares de sustentabilidad (ecológica, económica, 

social, cultural, espacial/geográfica), reduciendo al mínimo el impacto de actividades agrícolas 

sobre el medio ambiente, ante lo expuesto, en el caso específico del municipio de Pelotas /Río 

Grande del Sur, se hace una caracterización general, donde se identifica su situación e 

importancia en cuanto a estrategia productiva para los agricultores familiares (Finanatto y 

Salamoni, 2008). En el caso del municipio de São Gotardo (Minas Gerais), se abordan las 

principales contribuciones teóricas acerca de la agricultura familiar y sus conformaciones en 

el espacio rural brasileño (Alves, 2010). 

 

Es notoria la importancia de la agricultura familiar en la organización y configuración del 

espacio agrario brasileño, aunque históricamente este segmento ha sido poco valorizado en 

contexto de las políticas públicas comparado con otros sectores como la agricultura patronal.  

 

La creación de la PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimiento de Agricultura Familiar) en 

la década de los años 90, demuestra el reconocimiento de este segmento ante el sector 

público, lo que dio lugar a una nueva orientación de las inversiones estatales y así discutir las 

acciones del Estado por medio de dicho programa, a partir de sus líneas de actuación, así 

como el análisis de distribución de sus concesiones de crédito regional y sectorial (Azevedo y 

Pessôa, 2011). 

 

Con base a un estudio en el municipio de Orizona (Goiás), se analiza una estrategia por parte 

de los agricultores familiares en la lucha por sobrevivir dentro de ese espacio social  limitado, 

o asociaciones rurales, resaltando sus condicionantes y perspectivas futuras (Bezerra y Cleps 

Junior, 2004). 

 

En Brasil, se examina las transformaciones recientes en la estructura agraria frente los efectos 

ocurridos en los procesos de modernización tecnológica que han sido implementados en 
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labores y ocupaciones propias de las áreas rurales, y entre las conclusiones se incluye el 

crecimiento generalizado en el número de actividades no agrícolas practicadas en el espacio 

rural, como fenómeno que no se origina solamente en la modernización tecnológica de la 

agricultura. Una de las consecuencias de la alteración del perfil del empleo en el área agrícola 

es la aparición de familias pluriactivas en el medio rural, cuya característica primordial es la 

combinación de varios tipos de inserción profesional (Schneider, 2000). 

 

En el mismo sentido, Ricardio (2011) señala que las transformaciones en el contexto rural, 

puede verse la lógica modernista y tecnológica del capitalismo que originó una serie de 

reformas en la estructura familiar agrícola tradicional, alejándola de su realidad productiva. 

 

Estas reformas aportan nuevas acciones y nuevos elementos a la estructura agraria 

tradicional. Sin embargo, se observa nuevas alternativas técnicas sostenibles y socialmente 

eficientes: agroecología y pluriactividad que traen una nueva revolución y un nuevo modelo 

que beneficia a la agricultura familiar tradicional y al medio ambiente, convirtiéndose en la 

superación de la pobreza y de la degradación ambiental motivada por la modernización 

conservadora de la agricultura brasileña. 

 

Otro tema importante es el sector agroindustrial, en la última década del S.XX se presenta un 

fuerte impulso motivado por las transformaciones en los modelos de consumo y hábitos de la 

población. Las nuevas exigencias en términos de calidad de producto, ya sea de origen 

agropecuario o agroindustrial, imponen desafíos tecnológicos y estrategias mercadológicas 

para las empresas del segmento agroindustrial y para la propia actividad agropecuaria 

(Fajardo, 2006). 

 

El concepto de complejo agroindustrial se discute como base de construcción de actividades 

agrícolas modernas en el medio rural brasileño, en este sentido, el proceso de integración 

entre la agricultura y la industria muestran la ampliación de las relaciones intersectoriales que 

culminarán en la estructuración de un nuevo modelo agrario. Las transformaciones en el sector 

agroindustrial resultó la superación de la terminología Complejo industrial (Fajardo, 2008). 

 

En la región triangulo Mineiro, en el caso de Rezende Alimentos, se revela el predominio entre 

las industrias integradas, medianos y grandes productores quienes están direccionando las 
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actividades productivas a una vía de negocios usando trabajadores contratados (Cleps Junior 

y Pelegrini, 2000). 

 

Con la modernización de la agricultura brasileña y la creación del complejo agroindustrial 

desde finales de los años 60, la política agrícola en Brasil tiene un carácter horizontal. 

 

La consolidación de varios complejos industriales brasileños, principalmente en las culturas de 

mayor ventaja comparativa en el mercado mundial, algunas características de políticas 

públicas son inexorables, como el carácter vertical, enredo de políticas agrícolas con las 

políticas agroindustriales de cada complejo y las respectivas especificidades (Pedroso y Silva, 

2005). 

 

En un estudio de caso (Tocantins), el agronegocio es una actividad incipiente ya que existe 

una falta de organización de los productores, falta de industrias y procesadoras (Silva y 

Almeida, 2007). 

 

El grupo Rampelotti, es solo un ejemplo de una empresa rural que a través de capital e 

innovaciones técnico-científicas modifican la estructura de espacio agrario regional, por tanto 

el uso intenso de tecnología ha cambiado el proceso productivo en el municipio de Catalán, 

más cuestiones sociales (cambios en las relaciones laborales, concentración de tierras, 

exclusión de agricultores pequeños y gente nativa) y ambientales (deforestación, 

contaminación, extinción de flora y fauna) (Matos y Pessôa, 2006). 

 

Ante la revalorización de los productos agroalimentarios tradicionales y al aumento de la 

vulnerabilidad social y económica en las zonas rurales de América Latina, ha sido paulatina la 

tendencia a la verticalización de la producción a través de la agroindustrialización en la 

agricultura familiar. Se analiza la importancia de las agroindustrias familiares en las dinámicas 

de desarrollo dentro de las zonas rurales, centrando la discusión en la región Sur del Brasil 

(Wesz Junior, Trentin y Filippi, 2009). 

 

Con respecto a la alteración de uso de suelo, se investiga la relación del proceso de expansión 

urbana con dicha modificación y los posibles problemas ambientales en el ámbito específico 

de Ibirité (Simões y Oliveira, 2009). 
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Se evalúa las modificaciones espaciales de uso y ocupación transcurridas en las últimas dos 

décadas, utilizando técnicas de teledetección donde hoy se localiza el municipio de Luis 

Eduardo Malgahaes en donde los agricultores convirtieron cerca del 40% de las áreas de 

Cerrado en áreas agropecuarias. Los cambios en la cobertura de uso de tierra reflejan los 

impactos de las decisiones tomadas en la política agrícola y económica (Menke, et al, 2009). 

 

A partir de una breve reseña de cómo fue el proceso de modernización de la agricultura se 

muestra la influencia de la soja en el proceso de modernización y desarrollo de la agricultura 

en el municipio del Chapado del Sur (Rocha y Pessoa, 2007). 

 

Uno de los impactos de comercio internacional de soja sobre la biodiversidad de Cerrado es 

la existencia de un vínculo directo entre el aumento de los flujos comerciales de esta materia 

prima y la pérdida de biodiversidad en el bioma (Queiroz, 2009). 

 

Destacan los conceptos de territorialización, desterritorialización, reterritorialización e 

identidad territorial para el análisis de los procesos de reterritorialización campesina en el caso 

de Campanha Gaúcha, que están permeados  por una fuerte manutención de identidad 

territorial (Chelotti, 2010). 

 

Se reflexiona acerca de la organización del territorio brasileño frente a la globalización; en 

donde la agricultura y la industria son actividades productivas importantes para la economía 

brasileña e influencian en la distribución de la población (Matias, 2005). 

 

El ecoturismo es otro tema que destaca. Surge de la conciliación del turismo con la 

conservación de la naturaleza, ha sido considerado fuente de entradas de divisas, bajo esta 

perspectiva se discute las formas de maximizar los beneficios que éste puede proporcionar al 

medio ambiente como a las comunidades del Bosque de Siriji (Livramento, et al, 2006). 

También se divisa como una apuesta para mejorar el medio ambiente, y como herramienta de 

sensibilización con respecto al tema, es por eso que Oliveira y Gontijo (2012) dan una breve 

explicación sobre la historia y algunos diferentes aspectos del movimiento ambientalista en 

relación con el ecoturismo. 

 

Asimismo se discute la importancia del Turismo Ecológico como una alternativa para el 

desarrollo sostenible en la región de Bonito, en el sur del estado de Mato Grosso (Camargo, 
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et al, 2011). 

 

En esta misma línea se analiza el potencial del ecoturismo de tres comunidades cerca del río 

Paraquequara, como apoyo para la inclusión social y protección ambiental (Oliveira, et al, 

2010). 

 

En el caso de Cachoeira da Fumaça, se identifica el atractivo turístico donde se analiza la 

forma actual del uso del área con el fin de sugerir actividades recreativas, infraestructura y 

equipos de recepción para los turistas, pero además contribuir en áreas de estudios y 

planeación de áreas naturales con posible potencial turístico (Macedo y Ribeiro, 2002). 

 

Se analiza el proceso de creación del parque ecológico en el sur de Bahía y Piedra de Boca, 

y la relación entre la comunidad local y el instituto que gestiona el ecoparque (Nóbrega, 2005). 

El turismo puede ser considerado como factor de desarrollo local y/o regional (Barbosa, 2005). 

 

Fernández y Guzmán (2002) reflexionan sobre la necesidad de estrechar ese vínculo entre el 

turismo cultural y los valores del desarrollo sustentable, en relación con revalorización, 

conservación y rehabilitación del patrimonio. Igualmente, Corsi (2004) propone un turismo 

cultural como fuente de ingresos que complemente el presupuesto del trabajador del campo. 

 

Por otro lado es importante señalar las tendencias multidisciplinarias sobre ruralidad en Brasil, 

donde el objetivo es discutir el estado y las perspectivas de las pequeñas unidades agrícolas 

en las zonas rurales del centro y sur de Brasil y al mismo tiempo estimular análisis 

comparativos sobre los territorios enfocados; en este encuentro de investigadores destaca las 

siguientes temáticas: 

 

1.- Interacción urbano-rural (pluriactividad, agricultura urbana, identidad, agricultura familiar, 

interfase campo-ciudad). 

2.- Paisajes y usos de territorio (turismo). 

3.- Educación y juventud en el campo (cultura, educación ambiental, juventud rural). 

4.- Cuestión agraria, política pública y desarrollo rural 

5.- Nuevos valores, mercado y reproducción social 

6.- Enfoques teóricos y nuevos desafíos para la geografía rural y agraria. 
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Capítulo 3. La ruralidad a través de revistas especializadas en Colombia y Chile 

 
 

Cabe aclarar que en este capítulo, la conjunción de estos dos países fue porque lo publicado 

en las revistas electrónica era menor a los otros países en cuestión. 

 

Colombia. 

 
Ante la revisión de la producción académica colombiana, se recopilaron las principales 

aportaciones que destacan una serie de investigaciones acerca de género, desplazamientos 

forzados, relaciones urbanos-rurales, turismo rural y cooperativas; temas abordados por los 

campos disciplinarios de la sociología, la economía,  la agronomía y la geografía.  

 

En cuanto a la temática de género, las investigaciones se enfocan a proyectos que fomentan 

la participación y liderazgo de la mujer; incremento de la diversificación de actividades 

productivas, en especial hacia actividades extra-prediales y no agropecuarias.  

 

De igual manera se enfatiza en la articulación de las mujeres a las actividades productivas, 

reproductivas y comunitarias, en los nuevos roles que han asumido hombres y mujeres en la 

última década, en la propiedad y toma de decisiones en cuanto a tierra y animales, en los 

movimientos de población urbano-rural y rural-urbano, en los cambios en las condiciones de 

vida rurales (Farah y Pérez, 2004). 

 

A partir de teorías feministas se ofrecen algunos aportes para la comprensión de las relaciones 

de género en los espacios rurales y en especial la manera del cómo hombres y mujeres rurales 

toman decisiones sobre sus recursos económicos (tierra e ingresos, entre otros) al interior de 

sus familias (Farah, 2008).   

 

Los factores de éxito que tiene las organizaciones agroindustriales de mujeres rurales, 

demuestra el carácter multifuncional de estás agroindustrias, dada su capacidad de contribuir 

con el empoderamiento de las mujeres, la generación de bienes públicos para el resto de la 

comunidad y la creación de vínculos horizontales y verticales para favorecer la economía local 
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(Giraldo, 2010). 

 

Otro tema que ha tenido un amplio desarrollo, es el de nueva ruralidad, donde una de las 

principales críticas que se ha manejado contra este enfoque, es su escaso desarrollo teórico. 

 

Se propone una reflexión crítica de los fundamentos teóricos y epistemológicos de la sociología 

rural como disciplina, con miras a superar la dicotomía de una ciencia social enfocada en lo 

rural (los estudios rurales) versus otra enfocada en las ciudades (los estudios urbanos) y 

sustituirlo por un enfoque territorial para analizar los procesos que tienen lugar en diferentes 

escalas (global, nacional, local) (Llambí y Pérez, 2007). 

 

En un análisis de la problemática de los cultivos ilícitos en Colombia y de manera particular en 

dos regiones de la Amazonia, se verifica la aplicabilidad de los conceptos de nueva ruralidad 

y los efectos y cambios que han generado las reformas económicas y los cultivos ilícitos sobre 

las sociedades urbanas rurales (Ortiz, 2003). 

 

A partir de la reindustrialización mundial se establece nuevas características a la ruralidad, con 

su consecuente impacto en el empleo de los jóvenes rurales (Pacheco, 1999). 

 

Un tema muy recurrente es el de la Interacción urbano - rural, en dónde deriva una serie de 

fenómenos y procesos en las periferias como la agricultura urbana, que por lo general se 

considera que la agricultura es una actividad rural, pero hoy en día, también puede ser un 

componente del sustento de las poblaciones urbanas, la cual puede actuar como fuente de 

alimentación y de empleo. 

 

La figura de la agricultura urbana hoy mantiene y refuerza el vínculo y la relación entre la gente 

y las prácticas rurales y urbanas (Méndez, Ramírez y Alzate, 2005). 

 

Las formas de adaptabilidad de los espacios rurales en la periferia de las ciudades deben ser 

catalogadas como procesos microsociales de conurbación. Se sugiere, la generación de 

escenarios en los que se reconozcan los intereses locales y se discuta el resarcimiento del 

crecimiento económico de éstas zonas, equidad en la distribución de la riqueza, la 

sostenibilidad de los recursos naturales y el fomento a la participación ciudadana (Pérez, 

2008). 
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En un contexto de pobreza, exclusión y desplazamientos en algunos barrios del sur de Bogotá, 

algunas personas han acudido a la producción agropecuaria al interior de la ciudad como 

estrategia de sobrevivencia de la población que vivió el desplazamiento forzado (Cantor, 

2010). 

 

Por otro lado, el fenómeno de movilidad rural-urbano-rural provoca cambios interpersonales 

en las relaciones de producción y entre los sujetos y su ambiente físico, lo cual implica nuevas 

relaciones de poder que integran a sus estrategias de reproducción socioeconómica, esto es 

en el caso de los llamados retornados (Méndez, 2012). 

 

Otra línea de investigación que destaca en el marco de las interacciones urbano-rural, son las 

nuevas interacciones sociales que dan lugar a la expresión de diferentes actores; en una 

propuesta tipológica se presenta a los otros rurales de origen urbano clasificándolos de la 

siguiente manera: neorrurales por atracción comparativa, neorrurales por atracción ético-

política, neorrurales por atracción económica-productiva y Neorrurales por expulsión (Méndez, 

2014). 

 

En Colombia se ha abordado la cuestión de la gestión de los territorios urbano-rurales, a través 

de la categoría de borde urbano-rural. La idea del borde se planteó para identificar a las zonas 

periféricas donde contactan los restos de las zonas naturales y rurales, con la urbanización 

incipiente. A través de este concepto, se intenta visibilizar las potencialidades de este ámbito 

de contacto entre lo urbano y lo rural, como un espacio para el ejercicio de la gobernanza y el 

ordenamiento territorial. La delimitación de dichos territorios implica una intensa gestión social 

y de desarrollo comunitario, para preservar el ambiente e instaurar medidas ante el avance 

impetuoso de la urbanización. “Los bordes urbano-rurales son sistemas socio-espaciales 

producto de la interacción y de las dinámicas de conflicto y negociación que se generan entre 

distintos discursos sobre las periferias y la relación entre lo urbano, lo rural y lo ambiental que 

son construidos y movilizados por la multiplicidad de actores que allí confluyen, mediante 

diferentes recursos e instrumentos de poder” (Ballén-Velázquez, 2014). 

 

Desde el año 2012, la Secretaría del Hábitat, de la alcaldía de Bogotá, ha desarrollado la 

formulación de 4 modelos de ocupación de estas franjas de transición, a fin de “promover las 

formas de ocupación ordenada de la ciudad y definir lineamientos de intervención pública y 

privada que permitan contener la expansión desordenada o informal de la ciudad”. Hacia fines 
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del año 2015, se identificaría 4 bordes (Norte, Sur, Oriente y occidente), donde tendrían lugar 

intensas acciones de gestión pública, con la participación de las comunidades locales (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2012). 

 

El tema de desplazamiento forzado cobra relevancia en las investigaciones debido a la 

dimensión que ha adquirido este fenómeno dado la cantidad de colombianos desplazados y 

las connotaciones que este problema tiene a nivel económico y político y qué decir, territorial. 

 

El fenómeno de desplazamiento se ha acentuado y está íntimamente relacionado y 

determinado con el conflicto armado; relacionándose con las estructuras sociales, económicas 

y de poder, presentes en diferentes regiones del país. 

 

Los desplazamientos en Colombia tienen un sesgo rural importante, ya que apresura e 

intensifica los flujos migratorios hacia los centros urbanos. Al mismo tiempo las personas en 

desplazamiento generan diversas estrategias y acciones para sobrevivir y resistir (Osorio, 

2001). El desplazamiento se ha ido constituyendo en una buena estrategia para controlar los 

territorios, imponer alianzas a la población y modificar la propiedad de la tierra. De esta 

manera, el desplazamiento va implicar desde la interrupción y reorientación de las dinámicas 

de producción y de las demandas de servicios y productos, hasta la redefinición de los 

procesos sociales (Osorio, 1998). 

 

Algunos de los resultados y análisis obtenidos sobre población en situación de desplazamiento 

forzado con variables como educación, sexo, edad, ocupación y actores expulsores entre 

otras, fueron negativos en términos de asistencia escolar, desempeño laboral  y mortalidad de 

hombres en edades productivas (Castillo, 2005). 

 

Partiendo de un estudio de caso, se revisa los efectos sociales, económicos y políticos de los 

diversos procesos de erradicación de cultivos ilícitos efectuados en la zona de influencia del 

Parque Nacional Natural (PNN) Macarena y su impacto en las dinámicas de desplazamiento 

forzado (Tobón y Restrepo, 2009). 

 

En lo que respecta al turismo rural, existe un claro interés en las investigaciones acerca del 

desarrollo local, la conservación del ambiente, y la definición de políticas públicas. 
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La actividad turística en Colombia ocupa un lugar importante en las políticas públicas, en 

particular la modalidad rural se ha impulsado como una alternativa para el desarrollo local, 

bajo este contexto, en el ámbito específico de Antioquia, examinan el turismo de regiones 

rurales basado en la organización productiva y territorial de las actividades económicas como 

aglomeraciones productivas (clusters y sistemas productivos territoriales) (Lotero, Arcila y 

Gómez, 2008).  

 

El desarrollo del turismo rural no solamente depende del encadenamiento con otras 

actividades productivas, sino también de la organización de los actores involucrados, pero 

existe informalidad y una baja capacidad empresarial, lo que se traduce en escasa 

competitividad en términos de productividad y calidad y en fallos de coordinación por la 

ausencia de cooperación (Polanco, 2011). 

 

El turismo sostenible ha sido propuesto desde los ámbitos internacionales y nacionales como 

una actividad promisoria para los ámbitos rurales desde las dimensiones ambiental, 

económica y social. Sin embargo, los enfoques sobre el turismo sostenible, características y 

en particular el rol a cumplir en DRT (Desarrollo Rural Territorial) pueden incorporar 

consideraciones distintas dependiendo de la entidad que lo promueva (Rojas, 2009). 

 

El turismo en la alta montaña atribuye un conflicto entre el disfrute recreativo, su explotación 

económica y la conservación, lo que resulta extremadamente complejo ya que con frecuencia, 

los intereses de los diversos agentes que intervienen en el crecimiento económico buscan 

beneficios inmediatos sin preocuparse de los efectos secundarios (Saz y Carús, 2007). 

 

Y por último, el tema de cooperativas, efectivas agentes de desarrollo rural; Forero y Dávila 

(1997) describen sus principales características, tanto en los aspectos organizacionales y 

administrativos, como el papel que juegan al interior de la economía regional esto en un estudio 

de una provincia colombiana. 

 

Dávila (1995) señala el papel que pueden jugar las cooperativas agropecuarias en el momento 

actual en una reconceptualización de la agricultura y la presencia en ella, del pequeño 

productor; también presenta la situación actual del sector agropecuario en general y del 

agroindustrial en particular. De igual manera se identifica a la cooperativa como un factor de 

desarrollo local (Prévosf, 1996). 
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Forero (1991) estudia la trayectoria de los programas DRI (Desarrollo Rural Integrado) en sus 

alcances, dificultades, problemas y limitaciones, en pocas palabras arroja una evaluación 

completa del DRI centrada en la operación del programa: en el proceso de interacción social, 

institucional y humana entre entidades, organizaciones, comunidades y campesinos. 
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3.2 Chile 

 

En Chile existe una marcada línea de investigación en el tema de periurbano y cambio de uso 

de suelo, emprendida principalmente por geógrafos. 

 

El fenómeno periurbano refiere a los impactos de la expansión urbana sobre la periferia, 

migraciones intraurbanas, dicotomía rural-urbano. 

 

La expansión urbana en Santiago ha generado un proceso de periurbanización, transformando 

y haciendo desaparecer explotaciones agrícolas, dicho impacto es analizado y se proponen 

estrategias para un ordenamiento territorial del periurbano; aunque en otro artículo hablan 

sobre la posible la pertinencia o extinción de la agricultura periurbana (Dascal y Villagran, 1995; 

1997). 

 

Se expresa una nueva dicotomía a través de conceptos, Boom agrícola y Crash urbano: donde 

se exhibe con eficiencia la modernización y la tecnología de las actividades agrícolas, mientras 

lo urbano queda relegado a un subdesarrollo relativo (Daher, 1992). 

 

Otra perspectiva que analiza el desarrollo de las áreas periféricas que han ocurrido en las 

últimas décadas en el Gran Santiago, son las migraciones intraurbanas, éstas han jugado un 

rol decisivo en la dispersión urbana. Tras los impactos derivados en el crecimiento físico se 

agrega la complejización socioespacial (Ortiz y Morales, 2002). Igualmente, Hidalgo (2007) 

analiza los efectos socioespaciales del proceso de construcción de viviendas en las periferias 

y en donde el mismo autor remarca como precariopolis, donde muestran signos de exclusión 

y desigualdad. 

 

En Santiago y Valparaíso se analiza la urbanización de las áreas periféricas, donde se realiza 

un acercamiento a la geografía socioresidencial y a partir de la aplicación de métodos 

estadísticos se concluyó que existe un fuerte centralismo en la toma de decisiones en el 

proceso de desarrollo urbano, específicamente en lo que se refiere a la política de vivienda 

social. Los habitantes de los conjuntos de vivienda social permanecen no sólo marginados 

socioterritorialmente, sino también en términos políticos (Hidalgo y Zunino, 2011).  
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Cepparo de Grosso (1996) otorga relevancia a la marginalidad o integración que desarrollan 

los centros urbanos periféricos en la ruta cordillerana que comunica a Chile con Argentina. 

 

El modelo de desarrollo implementado en las últimas décadas ha generado cambios 

importantes en las estrategias productivas, trabajo y vida cotidiana de los habitantes rurales. 

Estas transformaciones se experimentan de manera distinta en diferentes territorios y estratos 

de productores (Fawaz, 2007). 

 

El caso de la costa oriental de la Isla Grande de Chiloé, se ha ido transformando en un territorio 

dinámico, resiste y tal vez condiciona las transformaciones resultantes de la incorporación al 

espacio económico chileno. La valoración de ciertos subespacios, corresponde al desarrollo 

de las actividades emergentes, lo que se traduce en un cierto desequilibrio territorial (Arenas, 

Andrade y Qüense, 2001). 

 

El cambio de uso de suelo de las comunas de Calera de Tango e Isla de Maipo, se enmarca 

dentro del progresivo proceso de urbanización de la Región Metropolitana, particularmente de 

la ciudad de Santiago, invadiendo los sectores agrícolas. Esta situación se evidencia en los 

cambios sufridos en el paisaje rural, el que presenta enclaves urbanos, en suelos que 

tradicionalmente constituyeron campos de cultivo y que constituyen una forma de marginalidad 

rural (Fuentes y Muñoz, 2002). 

 

La modernización agrícola que ha operado Chile a partir de la década de los años 80, ha 

significado la transformación de las estructuras productivas a nivel regional como nacional. 

 

El proceso de cambio en el uso agrícola del suelo ha influido también en la evolución que ha 

tenido la tenencia de la tierra, de manera que la privatización de tierras, posterior al proceso 

de reforma agraria da por resultado la coexistencia de la empresa agrícola. La modernización 

agrícola de la región se ha manejado fundamentalmente en el rubro frutícola, en general las 

plantas agroindustriales que, además de constituir fuentes de trabajo, ha determinado cambios 

en el paisaje rural, la calidad de vida del pequeño agricultor, el trabajo rural, en general. La 

región metropolitana es un ejemplo de esta modernización (Fuentes y Acosta, 1994). 

 

El avance de la ciudad ha producido desequilibrio en las estructuras rurales prexistentes. En 

términos económicos, cambia la actividad agrícola, incluyendo el uso de suelo y el ritmo de los 
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flujos migratorios de bienes y servicios. La expansión urbana en Santiago, ha dado como 

resultado una urbanización en comunas. La falta de una base económica y servicios, da origen, 

más bien a una suburbanización, alterando patrones de estructura espacial en las comunas 

afectadas, provocando cambios socioeconómicos que impactan al habitante rural, en el ámbito 

específico de la comuna Colina (Fuentes y Domic, 2005). 

 

La transformación del espacio comunal por la actividad agroempresarial, ha sido muy profunda 

y con diversas implicancias. Esta transformación puede ser interpretada, desde una 

perspectiva de oportunidad territorial, a la búsqueda de nuevos espacios para producción y 

reproducción capitalista. Las agroempresas representan un elemento dinamizador en el 

espacio comunal, por la relación que establecen con los recursos territoriales, por su 

organización interna y encadenamientos. Por el contrario, establecen una débil relación con la 

mano de obra local. Esto lleva a considerar que no existe una sinergia adecuada entre la 

población local, transformación territorial y producción agroempresarial (Comuna de San 

Pedro) (Fuenzalida, 2008). 

 

En un contexto latinoamericano, las áreas agrícolas circundantes han sido percibidas como 

terrenos baldíos o como tierras vacías, y a partir de enfoques aplicados a la temática se 

pretende ver la potencialidad y el interés de estos espacios para su posible ocupación (Dascal, 

1992). 

 

En Lisboa, Portugal y Santiago de Chile la agricultura practicada al interior del tejido urbano o 

en su entorno, revela cuan imprescindible resulta mejorar la calidad de vida urbana y junto a 

ella, aminorar la pobreza de la población. Por lo cual se hace una comparación de las 

semejanzas y diferencias de cultivos intra y peri-urbanos registrados en dos capitales de 

similar dominio climático (Madaleno y Armijo, 2004). 

 

Las contribuciones multidisciplinarias aportadas por los autores, en el caso de Chile, se 

muestra claramente la tendencia en los debates sobre la expansión urbana y sus efectos, 

cuyas temática principales son el periurbano y cambio de uso de suelo. 
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Capítulo 4. La ruralidad a través de revistas especializadas en México 

 

 
La producción científica mexicana sobre el mundo rural enfatiza en análisis de temas como 

género, biotecnología, movimientos campesinos, interacciones urbanas rurales, turismo rural, 

ONG´s, migración, entre otros; estos temas son abordados primeramente por la sociología, la 

antropología, la economía, la geografía y el derecho. 

 

Los estudios sobre la biotecnología se orientan hacia los impactos económicos, sociales y 

ambientales que éste produce. Esta línea se ubica en torno a la perspectiva que tienen los  

países en desarrollo acerca de las consecuencias de la biotecnología en el sector agrícola, 

principalmente por la importancia de la agricultura como fuente de crecimiento del PNB y el 

comercio en estos países; por las perspectivas de esta nueva disciplina para aumentar la 

productividad, pero también por el amago que representa para el comercio agrícola; por los 

cambios en la organización y el control de la investigación y el desarrollo agrícola que están 

produciendo un aumento en la apropiación del conocimiento en un sector en el que éste ha 

sido tradicionalmente un bien público (Argallas, 1991). En México, el desarrollo biotecnológico 

y agroindustrial se discute los efectos que provoca en el ambiente y se identifica los impactos 

potenciales más específicos de estas tecnologías (Casas, 1991), aunque también se le han 

atribuido potencialidades para enfrentar los problemas más urgentes de economías y 

representa un elemento vital en la construcción de la modernidad productiva, tecnológica y 

social (Conde, 1991). Con las nuevas tecnologías y la pugna por establecer cárteles que 

controlen la economía mundial y las innovaciones que introduce la biotecnología en los 

procesos de producción, se plantean un desafío al viejo orden capitalista industrial; de no 

legislarse y canalizarse adecuadamente su potencial, pueden alterar el entorno y el sistema 

mundial de comercialización (Peritore, 1992). 

 

Otra perspectiva que se analiza es el impacto social que produce la expansión de la producción 

de etanol derivado del maíz, ya que ha incrementado la demanda de este cereal llevando a un 

aumento en sus precios, por lo cual se estudia actualmente el desarrollo de la producción de 

bioenergéticos (González y Castañeda, 2008). 
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Por otro lado, la temática de género, es una de las transformaciones más notables en los 

espacios rurales y atañen a las relaciones de mujeres y varones en el espacio rural, pero quizá 

son ellas las que más cambios están sufriendo en sus identidades, en sus funciones y en su 

posición en las sociedades rurales. 

 

Desde diferentes estimaciones se indica un gran crecimiento del trabajo asalariado femenil en 

toda América Latina y en donde las mujeres, junto con los indígenas y niños son los 

protagonistas de las nuevas tendencias del trabajo rural. Asimismo, Lara (1992, 1994) 

investiga a las mujeres como nuevos actores sociales en el campo, y para ello indaga cuáles 

han sido sus movilizaciones, demandas y organización en las últimas décadas. Por otro lado, 

se hace una descripción acerca de una evolución de las diferentes formas en que se ha 

abordado la problemática de la mujer campesina que exige, desde su punto de vista, el 

reconocimiento de la multiplicidad de funciones que ellas cumplen en el ámbito rural debido a 

su triple condición de campesina, asalariada y mujer (Canabal, 1994). 

 

Otro aspecto que se estudia, son las experiencias de vida de mujeres que han migrado del 

campo a la ciudad, esto es para conocer las condiciones sociales en que aprovechan su 

herencia cultural, la modifican o la abandonan en beneficio de otros códigos y valores (Oliveira, 

et al, 2000). 

 

Igualmente se analiza un proceso de construcción social de los espacios de acción femenina 

para detectar los mecanismos de control que regulan el tránsito de las mujeres migrantes entre 

el espacio doméstico y diferentes esferas extradomésticas, este tema es abordado desde las 

perspectivas del género y la etnicidad para dirigir la constitución de los espacios doméstico, 

laboral y político de mujeres indígenas migrantes en la frontera de California y Baja California 

(Velasco, 2000). 

 

En esta misma tendencia se deja ver la importancia del empoderamiento de las mujeres, ya 

que se pone a discusión si la participación en actividades extradomésticas crea condiciones 

para iniciar procesos de empoderamiento en tres dimensiones: personal, colectiva y las 

relaciones cercanas; también se analiza la repercusión que tienen los proyectos productivos o 

microempresas dirigidos a mujeres que han sido apoyadas financieramente. En un estudio de 

caso, en Nacajuca, Tabasco, se analizaron tres aspectos: el manejo de ingresos propios, 

libertad de movimiento fuera de casa para realizar actividades extradomésticas y negociación 
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de la carga de trabajo doméstico, los resultados evidenciaron que los dos primeros aspectos 

fueron positivos, sin embargo no fue así en la redistribución de trabajo doméstico (Vázquez, 

et al, 2002) (Pérez y Vázquez, 2009). En esta misma línea, en la Región Lagunera, el estudio 

dejó ver cierto grado de empoderamiento de las mujeres y en los hombres algunas 

modificaciones en lo que se denomina masculinidad hegemónica (Martínez, et al, 2005). 

 

Desde una perspectiva antropológica feminista, se aborda la participación infantil en la 

economía de subsistencia de hogares rurales mazahuas, es decir se analiza los cambios en 

las actividades de las niñas y los niños que responden a los ajustes que exigen las crisis 

agrícolas, a los procesos de incorporación de la globalización y a las nuevas sujeciones de la 

política social mexicana, pero pese a los cambios, persisten ciertos rasgos identitarios sobre 

los roles de género, en los cuales a las niñas se les asocian con actividades reproductivas: “la 

casa”, y a los niños con productivas: “la milpa” (Vizcarra y Marín, 2006). 

 

Las mujeres campesinas propietarias de tierras, tienen una destacada participación en los 

procesos productivos agropecuarios y labores de riego, además de hacerse cargo de la 

subsistencia familiar en su condición de viudas y jefas de hogar. No obstante existen ciertas 

barreras legales y culturales asociadas con la masculinidad que ha impedido a las mujeres 

rurales ser reconocidas como agricultoras y usuarias del agua, esto en el distrito de riego 

Cuxtepeques, Chiapas (Ruiz, 2013). 

 

Por último, se problematiza en torno a la incorporación de la perspectiva de género a las 

políticas de desarrollo rural; particularmente se pone énfasis en el vínculo entre mujeres rurales 

y desarrollo (Baca y Herrera, 2008). 

 

Otra línea de gran importancia son los movimientos campesinos que tienen como eje la 

defensa y gestión del territorio, aquí los estudios refieren más a los orígenes del movimiento. 

 

En relación a este tema se encuentra un acercamiento al proceso de participación política de 

clases en el campo, en el caso del Valle del Yaqui, donde el capitalismo ha alcanzado su 

máximo desarrollo en la agricultura (Otero, 1990). También se analiza las relaciones que 

establecen las organizaciones campesinas e indígenas con los partidos políticos y el Estado 

1928-2006. Se definen tres tipos de relaciones: la de supeditación de las organizaciones 

sociales a los partidos políticos, que corresponde al añejo corporativismo; la de autonomía 
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relativa, que corresponde a la democracia electoral, y la de rechazo de las organizaciones 

sociales hacia los partidos políticos, que corresponde a la democracia directa. 

 

Paré (1994) señala las deficiencias y problemas que presenta la mayoría de los estudios de 

los movimientos sociales en el campo y señala algunos puntos que abordan el debate de la 

cuestión agraria, específicamente de los movimientos campesinos. Tamayo y Cárdenas (1994) 

refieren a que los estudios regionales deben aproximarse al objeto de estudio en su "dimensión 

espacial real", acercamiento mucho más necesario en el caso de los movimientos campesinos 

que por su composición, variedad, especificidad, condiciones e intereses tienden a 

manifestarse desde su perspectiva regional. 

 

Se ofrece una visión general del proceso de formación y desarrollo del CNPA (Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala) y la UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Regionales 

Campesinas Autónomas) en un contexto de estrategia modernizadora del gobierno salinista 

(García, 1994). Igualmente Ruiz (1994) analiza la génesis, concepción teórico-política, 

método, táctica y estrategia del movimiento Frente Independiente de Pueblos Indios y también 

destaca el esfuerzo que ha realizado por romper su aislamiento, buscar uniones, alianzas y 

proponer cambios globales, con objeto de construir una nueva sociedad "plural, democrática 

y basada en el poder popular". En un contexto histórico, se habla de las intensas 

movilizaciones de obreros y campesinos que tuvieron lugar entre 1933 y 1936 en Yucatán y 

en las cuales los ex peones acasillados desempeñaron un papel importante, pese a que 

recientemente se habían organizado en sindicatos (Baños, 1994); en tanto las luchas por la 

tierra en Durango como en todo México se consolidaron, entre 1920 y 1940,  movilizaciones 

campesinas que dieron lugar a una efervescencia social que amenazaba a los gobiernos de 

entonces  (León, 1994). 

 

En relación con el movimiento zapatista se analizan la intensidad y extensión del conflicto 

agrario y se identifican los tipos de propiedad afectados y la expresión regional de la invasión 

agraria (Reyes, 2001). 

 

El tema de migración se analiza desde una perspectiva cuantitativa, donde se examina la 

conformación demográfica de los hogares como condicionante de las posibilidades de 

diversificar actividades y migrar temporalmente, así como el papel de las combinaciones de 

actividades y la migración temporal en el sustento de los hogares (Szasz, 1990). 
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Entre las estrategias de diversificación que han sido frecuentemente objeto de estudio, destaca 

la migración debido al importante y creciente número de campesinos que recurren a ella con 

el fin de mejorar sus condiciones de vida, cuyo objetivo es determinar el impacto que éste tiene 

en el manejo de solares y se realiza un estudio comparativo entre la riqueza y diversidad de 

especies vegetales, las prácticas agrícolas y las diferentes funciones que tienen estos 

espacios para las familias de migrantes y no migrantes (Guerrero, 2007). 

 

Por otro lado, se realizan estimaciones del movimiento migratorio interestatal para la migración 

interna global nacional entre 1970, 1980 y 1990 donde se aprecia una baja intensidad de la 

migración interna en el lustro intermedio (Partida, 1993). 

 

Las características de la migración en la península de Yucatán presenta sus especificidades 

en cada una de las entidades que la integran y su comparación con la dinámica migratoria de 

la República Mexicana (Cea Herrera, 2004). 

 

Las investigaciones acerca del turismo rural muestran principalmente los beneficios y 

consecuencias que éste puede traer. 

 

A partir de los patrones de ocupación territorial generados por la actividad turística se analizan 

algunas implicaciones de la compleja relación que guarda el turismo con el desarrollo, en 

términos humanos y no sólo económicos, y con el medio natural y cultural caracterizado en la 

región por una gran diversidad y, al mismo tiempo, por una gran fragilidad en el Caribe 

mexicano (Córdoba y García, 2003). 

 

En México, el crecimiento, la diversificación y numerosos cambios de naturaleza cualitativa 

han favorecido que el turismo afecte transversalmente a un número cada vez mayor de 

actividades. Esto es especialmente evidente al contemplar los procesos de disneyzación 

donde la activación del patrimonio con fines turísticos se ha convertido en un eje importante 

de las políticas desarrollistas sin tener demasiado en cuenta los posibles efectos culturales de 

tales medidas (Córdova, 2009). 

 

En el caso de la zona costera del municipio Bahía de Banderas se examina la percepción de 

que tienen los turistas acerca del lugar y se presentan resultados importantes sobre las 

consecuencias ambientales del turismo en esta parte del país como la creación de 
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infraestructura para atender el crecimiento reciente del sector ha generado una alteración 

sobre el hábitat natural que acoge al turismo (Márquez y Sánchez, 2007).  

 

El turismo rural contribuye de manera significativa en los ingresos anuales de las personas 

que están vinculadas a esta actividad. Asimismo, aun cuando para la mayoría de los casos el 

principal beneficio es económico, también se reconocen beneficios personales, sociales y 

ambientales esto en el caso de las siete empresas turísticas que conforman la Red de Turismo 

Alternativo Totaltikpak, A.C. (Pérez, et al, 2010). 

 

El proyecto de turismo rural de San Juan Atzingo ha sido impulsado por diversos organismos 

internacionales, dependencias del Gobierno Federal y empresas del sector privado. Sin 

embargo la actividad no ha sido consolidada y está generando resultados contradictorios sobre 

los componentes que determinan el modo de vida y producción campesina (Pérez y Zizumbo, 

2014). 

 

En cuanto a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), han venido desarrollando 

múltiples actividades, estrategias, proyectos y programas en el ámbito rural, es poco lo que se 

sabe sobre el tipo de relaciones que han establecido con los procesos que se han dado en el 

campo (Cortés,1994) y ante esta amplia gama de ONG's que existe actualmente en el país, 

se realiza una revisión desde las que están vinculadas a la Iglesia, a la iniciativa privada o a 

los partidos políticos, hasta las que ocultan grandes negocios detrás de un membrete no 

lucrativo, y atribuyen su tardía aparición, en relación con otros países de América Latina 

(Alatorre y Aguilar, 1994). 

 

Con frecuencia, el análisis de los grupos fundados en una orientación cristiana y vinculada a 

los movimientos campesinos, se ha hecho con un enfoque "clasista", que plantea que su 

formación responde a la contradicción de clases en la sociedad y en la Iglesia.  Muro (1994) 

afirma que los grupos cristianos surgen y se desenvuelven de acuerdo con una dinámica 

regional, en la que son factores decisivos la Iglesia y su espacio social así como la dimensión 

comunitaria frente al exterior.  

 

Martínez (1994) habla de que las ONG's podrían desempeñar un papel importante como 

generadoras de herramientas para el desarrollo rural que, una vez probadas, podrían ser 

masificadas por el sector público o bien transferirse a otras organizaciones. 
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Otro tema que destaca, es la creciente Interacción urbano-rural en el que se abordan distintos 

procesos como la agricultura urbana, la expansión urbana, entre otros. 

 

La rápida urbanización y crecimiento poblacional, así como la industrialización han generado 

una gran presión sobre los ecosistemas rurales cercanos y sus actividades agrícolas. La 

relación entre los espacios urbanos y rurales están reformando las relaciones entre el 

crecimiento económico regional, tendencias de la fuerza de trabajo, desarrollo de la agricultura 

y políticas de manejo ambiental (Torres, 2000). 

 

Con respecto al fenómeno de periurbanización, Ávila (2001) se enfoca en planteamientos 

teóricos sobre los territorios periurbanos, los cuales han sido estudiados en diferentes países, 

bajo diferentes contextos y diversas lógicas de análisis. Sin embargo las causas y fines son 

distintos a nivel internacional, ya que en los países industrializados el fenómeno obedece a la 

relocalización espacial de las actividades productivas y al mejoramiento del hábitat; mientras 

que en los países pobres, se interrelacionan fenómenos como la expansión incontrolada de 

las urbes, las migraciones del campo a las ciudades, el mercado ilegal de tierras y el 

precarismo urbano, entre otros.  También se reflexiona acerca de los diferentes conceptos en 

torno a la existencia de espacios periurbanos, como una de las diferentes manifestaciones de 

la reestructuración de los territorios en el contexto global. Se enfatiza en uno de sus procesos, 

la práctica de la agricultura periurbana como actividad que persiste y se difunde en ese ámbito 

simbiótico (Ávila, 2004). 

 

La agricultura urbana9 también tiene su manifiesto en esta interacción rural-urbana. En el DF, 

no es reciente este proceso, sino resultado de la evolución de agroecosistemas diversos que 

se establecieron durante la era prehispánica. Los agroecosistemas que fueron desarrollados 

por los habitantes de la cuenca de México y que ahora prevalecen como formas de agricultura 

urbana en la Ciudad de México que son las chinampas y el huerto familiar y que a pesar de 

que ha sido practicada durante mucho tiempo hay una carencia de políticas coordinadas y 

planeación (Soriano, Sánchez y Bonilla, 2004). 

 

                                                           
9 El término de agricultura urbana y periurbana (AUP) fue propuesta en 1999 por la FAO con el objeto de referirse 
a un tipo de agricultura que se constituyó en el marco de la seguridad alimentaria en los países subdesarrollados y 
que refiere a prácticas agrícolas que se llevan dentro de los límites o en los alrededores de las ciudades de todo el 
mundo e incluye la producción, y en algunos casos el procesamiento de productos agropecuarios, pesqueros y 
forestales (FAO, 2004). 
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La agricultura urbana en la ciudad de México tiene un propósito de subsistencia, ya sea por 

complemento de otras actividades económicas o incluso como principal actividad productiva. 

 

En la última década en diversas ciudades de México se ha venido reformulando las relaciones 

entre crecimiento económico, políticas sobre el medio ambiente, inversiones privadas, cultura 

regional y las necesidades económicas de la familia. 

 

En diversas áreas agrícolas el aprovechamiento de los recursos naturales, la producción 

agrícola y animal y el abastecimiento de alimentos están vinculados con procesos emergentes 

localizados entre espacios rurales y urbanos (Torres, 2000). 

 

Las dinámicas agroambientales de la agricultura bajo el contexto de la zona conurbada de 

Guadalajara y el Distrito Federal,  reporta que la urbanización y la producción agrícola 

periurbana resultan en cambios en el paisaje rural y el manejo de los recursos naturales 

regionales, los cuales implican diferentes tendencias de desarrollo local  (Torres y Rodríguez, 

2006). 

 

En el caso de Zapotlán El Grande Jalisco, mediante una metodología cualitativa se deja ver 

cambios trascendentes que afectan tanto a la práctica como a sus actores, así como una 

resignficación del concepto de ruralidad. Estos fenómenos, que hace referencia al concepto 

de nueva ruralidad, son mucho más notorios conforme una comunidad pequeña esté cercana 

a un centro urbano (Macías, 2013). 

 

En la ciudad de México, el cambio de uso de suelo, sobre todo en las áreas periféricas de la 

capital, afecta el clima local al cambiar suelo natural permeable por elementos no porosos que 

durante el día absorben un alto porcentaje de la radiación solar.  En este caso se examina la 

posible influencia de la ciudad sobre el bioclima del parque denominado Los Ciervos (Jáuregui 

y Heres, 2008).  

 

Por otro lado, Aguilar (2002) expone una línea de investigación sobre el crecimiento y 

desarrollo de las mega-ciudades dirigida a la periferia regional.  

 

Particularmente propone elementos con la intención de desarrollar la investigación sobre áreas 

periurbanas o periferias metropolitanas expandidas de las mega-ciudades, ya que gran parte 
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de la dinámica de crecimiento metropolitana se está dando en estas zonas. 

 

A partir de la política pública, se están construyendo formas emergentes de reorganización 

territorial en el estado de Chiapas, mediante la reubicación de la población en “ciudades 

rurales” con el fin de dotarla de servicios públicos (Reyes y López, 2011). 

 

En resumen, la mayor parte de las contribuciones derivan de las disciplinas de la sociología, 

la antropología, la geografía y la economía, todo ellas complementarias para la comprensión 

de las diversas temáticas como la biotecnología en dónde se discute los efectos que puede 

tener económica, social y ambiental; por otro lado, el tema de género se discute principalmente 

la importancia del empoderamiento de la mujer; otra líneas de investigación que sobresalen 

son el de movimientos campesinos, migración, ONG´s, turismo rural e interacciones urbanos-

rurales. 
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Capítulo 5. El DTR (Desarrollo Territorial Rural) en el contexto de la pobreza y la 
marginación en el medio rural de América Latina 

 

 

Este tema se trata por separado debido a su carácter estratégico generalizado desde las 

organizaciones internacionales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe,  etc.) para el Desarrollo Rural en América Latina 

que enfrenta los desequilibrios ocasionados por las relaciones capitalistas en el medio rural, 

pero además porque esta corriente de pensamiento se encuentra inserta en todos los estudios 

debido al planteamiento de las iniciativas locales que han tomado cierto auge en América 

Latina. 

 

En los últimos años, nuevos y variados temas se han integrado a la agenda del desarrollo rural 

en América Latina, debido a las carencias y debilidades de las políticas agrarias tradicionales 

para resolver el gran problema del campo: la pobreza rural, pero también por los cambios 

socioeconómicos recientes que están ocurriendo en el agro latinoamericano. Dichas 

transformaciones han motivado cuestionamientos en las visiones convencionales de lo rural, 

y en la búsqueda de nuevas respuestas, ha cobrado fuerza en la región el debate sobre el 

enfoque de Desarrollo Territorial Rural que es una modalidad de desarrollo emprendida desde 

la concepción de la Unión Europea. 

Schejtman y Berdegué (2004) definen al DTR (Desarrollo Territorial Rural) como un proceso 

de transformación productiva e institucional orientado a reducir la pobreza en un espacio rural 

determinado. Identifican varios elementos que permitirían avanzar hacia una teoría de la 

acción del DTR. Estos pueden ser agrupados en tres campos: 

 En lo económico, promover la competitividad y la demanda externa a los territorios. 

La transformación productiva tiene como finalidad articular la economía del territorio 

a mercados dinámicos en términos competitivos y sostenibles. 

 En lo territorial, acentuar las interacciones urbano- rurales, y fomentar las 

identidades y especificidades que derivan de la heterogeneidad entre territorios. 
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 En lo institucional, fortalecer las instancias mediadoras y articuladoras entre el 

Estado, el mercado y la sociedad civil, con el propósito de estimular la interacción, 

la comunicación y la concertación de los actores locales entre sí y con los agentes 

externos, y de ese modo incrementar la participación de las poblaciones pobres en 

el proceso de desarrollo. 

Es decir, que los territorios rurales logren desarrollarse cuando consigan posicionarse en 

mercados dinámicos, cohesionen a sus propios actores y se articulen con otros actores y 

territorios rurales y/o urbanos. 

El enfoque territorial del desarrollo, considera a la población rural como el activo principal de 

su funcionalidad y reconoce a las expresiones tradicionales, a la cultura, y al medio ambiente 

local como elementos insustituibles de lo que se ha dado llamar nueva ruralidad. 

 

En los países de América Latina las modalidades de aplicación del enfoque territorial difieren 

de país en país dependiendo del tipo de política y visión económica, incluyendo allí las 

prioridades sectoriales y sociales así como las estrategias de ocupación de territorio; pues es 

claro que cada cual tiene sus propios problemas y su propia realidad. En América Latina los 

dos países que hicieron un mayor esfuerzo para crear una nueva estructura institucional 

territorial basada en los gobiernos locales (municipios) para impulsar políticas territoriales de 

desarrollo son Colombia y Bolivia. 

 

En Colombia, el término de desarrollo rural ha sido usado en las últimas décadas para referirse 

principalmente a los programas de DRI (Desarrollo Rural Integrado), transfiriendo a gobiernos 

municipales la responsabilidad de la promoción y dirección del desarrollo rural, detentadas 

hasta entonces por el poder central, mientras lo relativo a la cuestión agraria se desprende de 

los modelos generales de crecimiento económico. Se ha entendido al desarrollo rural como 

una cuestión ligada a la integración parcial del campesinado dentro de los esquemas de 

modernización agrícola, como es el caso de los enfoques del DRI. 

 

Lo que también ha tomado bastante fuerza en la última década es la del desarrollo rural 

sostenible, que se ha hecho bastante fuerte desde la corriente teórica de la agroecología.  

 

Bolivia dicta la Ley de Participación Popular y su complemento, La Ley de Descentralización, 

induciendo un masivo proceso de planificación local (municipal) participativa que involucró 
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directamente al 37% de la población rural del país. 

 

En el caso de México existe una inquietud por reencauzar el papel que debería jugar el campo 

en el desarrollo económico, esto se deja ver en la nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

de la cual se desprende el enfoque de nueva ruralidad como alternativa de reconstrucción de 

las condiciones del campo y de la vida rural. Desde el punto de vista territorial se entiende a 

la nueva ruralidad como la reorganización del sistema de vida en el espacio rural, vinculado 

con ese espacio todo tipo de actividades productivas, que garanticen la ocupación y el ingreso. 

 

Actualmente el territorio mexicano y su población enfrentan procesos de cambio de gran 

relevancia para la vida urbana y rural (Torres y Delgadillo, 2009). 

 

En Brasil, el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) mantiene activo 

el Plan Nacional de Desarrollo Rural Sustentable que plantea implementar los Contratos 

Territoriales de Desarrollo. 

 

Para Argentina se pretende implementar y alcanzar una propuesta integral de transformación 

productiva y de mejoramiento de los ingresos o del nivel de vida de los pobres rurales. 

PNEA Programa de pequeños productores del Noreste Argentino, PRODERNEA (Programa 

de Desarrollo Rural del Noreste Argentino). 

 

Y Ecuador mediante el financiamiento del Banco Mundial, inicia el proyecto de Desarrollo Local 

Sostenible (PROLOCAL), destinado a la implementación de desarrollo en150 cantones 

(municipios) que serán financiados con un fondo concursable por parte de las organizaciones 

socioterritoriales. 

 

En suma, el enfoque de Desarrollo Territorial Rural fue ampliamente promovido por 

organismos internacionales en la década de los años 90 como alternativa a los límites que 

mostraron los enfoques tradicionales de desarrollo rural en América Latina, para así superar 

el tema de la pobreza, es por ello que se amplía la visión de desarrollo rural. 

 

Los autores citados anteriormente exponen una serie de transformaciones que han 

conformado nuevos escenarios para las políticas de desarrollo; en este enfoque territorial se 

busca integrar estrechamente a los pequeños agricultores con el mercado mundial pero 



62 

 

dejando de lado la autosuficiencia y la autonomía de los pueblos. Sin embargo, para lograr 

esta integración, el enfoque territorial propone incorporar a los minifundistas en las 

asociaciones agroindustriales para beneficiar su transformación productiva y mejorar su 

competitividad, lo cual procuraría crear alianzas entre las compañías transnacionales, los 

agricultores capitalistas y los campesinos, pero para el enfoque comunitario este tipo de 

coaliciones son vistas como parte del problema, más que como solución para la pobreza rural. 
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Conclusiones 
 

 
En la presente investigación, se analizaron trabajos de soporte biblio-hemerográfico de 
revistas electrónicas latinoamericanas, en dónde las contribuciones en mayor medida son  
estudios de caso, de abordaje cualitativo,  algunas con aportaciones empíricas y unos pocos 
de tipo teórico, también cabe aclarar que el apoyo bibliográfico no solo abarcaba literatura 
local, sino también de otros países de América Latina y Europa; dichos trabajos seleccionados 
para esta investigación, son abordados en buena parte por geógrafos, sociólogos, 
economistas y agrónomos, que conjuntamente investigan con un fuerte enfoque 
interdisciplinario que nos permite una amplia visión sobre el desarrollo de los territorios rurales 
en las últimas décadas.  
 
De las diferente contribuciones se desprendieron temas de gran vigencia como lo son el 
género, dónde el  trabajo femenino va en aumento en el medio rural; la industrialización del 
campo, desarrollo y profusión  de las agroindustrias; el turismo rural, revalorización del 
patrimonio cultural y la conservación del medio ambiente, este último cada vez más es una 
exigencia necesaria en donde se buscan nuevas metodologías para la definición de políticas 
públicas; la población rural que adquiere mayor importancia y se conforman unidades 
familiares plurifuncionales; la migración que es vista como un ingreso complementario; la tierra 
como lugar de identidad; movimientos sociales;  desplazamientos forzados; transformaciones 
del cotidiano; la agricultura familiar y los pequeños emprendimientos agrícolas, que ocupan a 
la mayor parte de las empresas rurales agrícolas y significan una alta proporción del empleo, 
y que son bases fundamentales de la vida rural, en términos sociales, poblacionales, 
culturales; la importancia creciente de la economía rural no agrícola; la nueva ruralidad; las 
interacciones urbano rural y sus diferentes procesos. 
 
También cabe señalar el auge que está tomando los estudios sobre gobernanza territorial y 

recursos naturales, ya que el acceso a la tierra, el agua y otros recursos productivos es básico 

para encontrar soluciones al hambre y la pobreza ante los embates del capitalismo voraz 

latinoamericano. Asimismo está adquiriendo vigencia los análisis basados en el marxismo, 

desde la geografía brasileña; los trabajos y roles diversos de los territorios como los elementos 

dinámicos. 
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Igualmente existe un creciente interés en los estudios que analizan la dinámica y construcción 

de los territorios rurales desde diferentes ámbitos multidisciplinarios, donde destacan la 

sociología rural, la economía, la antropología social, la geografía. 

 

Estos temas dan cuenta de las transformaciones que se vienen dando desde los años 80 hasta 
la fecha, en donde empieza a delinearse un incipiente campo de investigaciones sobre los 
estudios rurales. 
 
Por tanto el panorama rural es profundamente diferente porque se han construido nuevos 
territorios, nuevos actores sociales y nuevas relaciones sociales. 
 
Así, en la actualidad, la geografía rural continúa analizando las transformaciones que en el 
ámbito rural plasma el desarrollo de las sociedades post-industriales y la revalorización que 
han otorgado al uso del espacio, en términos ambientales, culturales y paisajísticos.   
 
Las aportaciones hechas por los estudiosos han contribuido a disminuir el sesgo sectorial dado 
al desarrollo rural y se ha impulsado el acercamiento del desarrollo rural territorial que empieza 
a adquirir fuerza en la literatura reciente y que afortunadamente hay cada vez más enfoques 
derivados de carácter multidisciplinario de los estudios territoriales rurales que enriquecen y 
diversifican el análisis. Esto también mejora los análisis en Geografía Rural que los aleja cada 
vez más del discurso descriptivo y la mera construcción de tipologías. 
 
Hoy en día, existe una gran difusión de publicaciones en línea de un número cada vez mayor 
de revistas que traza las pautas de la mayor parte de la producción científica sobre estudios 
rurales y cuyas temáticas no hacen más que reflejar el enorme interés que existe con ámbitos 
tan distintos y diversos, ya que se ha profundizado el debate sobre el rol del Desarrollo Rural 
en la ordenación territorial en las últimas décadas. 
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