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La tarea particular de reseñar un libro, de compartir una lectura con posibles lectores, trae 

consigo la inevitable reflexión acerca de la interpretación. El acto de interpretar críticamente 

guía la escritura de esta reseña; se parte de una lectura realizada desde la mirada de la 

sociología histórica y rural. 

Esta compilación atraviesa, con un objeto de estudio compartido (las commodities), distintos 

campos disciplinares de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Lecturas desde la 

economía, la historia, la geografía y la sociología se hacen presentes en las páginas de este 

libro.  Se divide en tres grandes partes, la primera se estructura en torno a la evolución 

histórica de la producción de commodities. La segunda parte presenta una perspectiva con 

centro en las lecturas económicas     –teóricas y prácticas- y, finalmente, en la tercera sección 

se recogen aportes de perspectivas de anclaje sociológico, para pensar los cambios 

acontecidos con el proceso de sojización en la región pampeana y extra-pampeana.  

El primer artículo, “Revoluciones tecnológicas en la producción de commodities agrícolas: 

del fordismo a la revolución informática ¿y después?”, de Germán Dabat presenta los temas 

del libro. El autor revisa el recorrido histórico de la producción de commodities a partir de la 

relación entre tecnología, ciclos económicos y ecología. La hipótesis que sostiene el trabajo es 

que los dos grandes procesos agrícolas mundiales del siglo XX fueron posibles debido a 

momentos cíclicos de aumentos de precios de los alimentos a nivel internacional. Por lo tanto, 

un gran aporte consiste en señalar regularidades históricas en esta relación. Dabat destaca dos 

elementos: la fuerte presencia (en el plano local)  del capital financiero, cuando sostiene que 

“esta característica convierte al complejo productivo en una estructura altamente dependiente 

de una fuente de dinamismo procíclica” (pág. 26). Finalmente el autor reconoce la posibilidad 

de una nueva revolución tecnológica de la mano de la nanotecnología.  



 
 

  

El trabajo de Germán Dabat y Laura Segura, parte de una revisión de aportes cepalinos, 

planteando la historización de la relación desigual entre países en el comercio internacional de 

granos. Se analiza la evolución de la serie histórica (1960-2009) de producción, importación y 

exportación de tres cultivos (maíz, soja y trigo). Se da cuenta del proceso de concentración de 

la oferta y la demanda en maíz y soja, y la relativa desconcentración en el caso del trigo. La 

afirmación resultante terminante ante los recientes acontecimientos de los commodities: "hay 

un pequeño número de países que no son meros tomadores de precios, sino que sus políticas 

pueden tener cierta incidencia en los mismos" (pág. 54). También se realza que mientras que 

el cultivo de trigo crecía de la mano del aumento de población mundial, los otros iban 

modificando su devenir en función de otros destinos rentables (combustible). 

El trabajo de Néstor Le Clech analiza, desde una perspectiva de neto corte econométrico, 

distintos modelos posibles para estudiar la composición de los precios de los commodities. A 

lo largo de estas páginas realiza un estado de la cuestión de las discusiones en torno a los 

factores que distintos autores han ponderado para el estudio de los precios. Le Clech ensaya 

opciones para formular alternativas que incluyan variables novedosas en las ecuaciones de 

análisis de precios.  En este sentido, el autor subraya que su aporte metodológico y 

epistemológico reside en la inclusión de la oferta de materias primas y la tecnología, en estas 

fórmulas. 

La sección “Escenarios territoriales de la soja en contextos de variabilidad climática”, de 

Cristina Carballo y Adriana Pereyra, analiza el fenómeno de las sequías en la provincia de 

Buenos Aires desde una geografía social e histórica. En esta investigación se reconoce, por un 

lado, la continuidad de este evento climático y se advierte sobre su sub-registro en las fuentes 

históricas. Esto sucede a pesar de que “el déficit hídrico sigue siendo uno de los principales 

riesgos en el campo económico de la producción agraria” (pág. 89). Se caracteriza a la sequía 

como un proceso, no como un hecho aislado, en contraposición con la lectura “efectista” 

acerca de la emergencia climática. Finalmente, este trabajo construye un intento de 

proposición-acción acerca del necesario afianzamiento de una perspectiva de estrategias 

integrales ante el riesgo en territorios de la “sojización”. 

Germán Dabat y Sergio Paz persiguen con su trabajo en coautoría la reflexión en torno a las 

consecuencias de la nueva relación de precios de los commodities sobre los países no 

desarrollados. Los autores consideran las teorías económicas clásicas de Raúl Prebisch y Hans 



 
 

  

Singer sobre los términos de intercambio, para luego avanzar en abordajes posteriores sobre el 

tema. A la luz de la “nueva” incorporación de trabajo complejo en los países en desarrollo, 

junto a la biotecnología y la nanotecnología, se considera la apertura de nuevas posibilidades 

porque “mejoran la ubicación de los países en la división internacional del trabajo” (pág. 

125). Finalmente, Dabat y Paz se proponen analizar las oportunidades de este campo 

tecnológico a partir de los altos precios. Sugieren que la Argentina cuenta con  dos factores 

claves para el salto hacia la incorporación, con una dotación de personal capacitado y una 

estructura empresarial dinámica.  

Por otra parte, Sergio Paz considera la tesis prebischiana acerca del necesario camino 

industrialista que deberían seguir los países en desarrollo para sortear “las trampas” de los 

términos de intercambio que hacen cada vez más irreconciliables las realidades periféricas 

con las de los países centrales. El modelo sojero actual, asentado sobre tecnologías exógenas 

al país, a pesar de generar ingresos de divisas y crecimiento, no permitiría desplegar un 

desarrollo endógeno, según las propuestas de Prebisch. No obstante, el autor incorpora un 

signo de interrogante en esta tesis, al considerar la reciente incorporación de renta tecnológica 

junto al proceso sojero.     

Es Mariana Cuello quien persigue el objetivo de desentrañar las consecuencias que trajo el 

incremento en el precio de los commodities agrarios exportables en el de la tierra, hacia 

finales de los años ’90 y en la actualidad. La autora utiliza como fuente la publicación 

especializada en el mercado inmobiliario rural “Márgenes Agropecuarios”. Cruzando estas 

variables para la región pampeana da cuenta de un efectivo aumento de los valores de la 

tierra, a pesar de delimitar como objeto de estudio el espacio nacional. Es dable considerar –

hecho que está ausente en el análisis - que los movimientos del mercado de tierra en la 

“región central” generaron repercusiones en áreas antes consideradas marginales para el eje 

exportador y que deben ser considerados como procesos particulares. 

Por su parte, David Matesanz Gómez y José Presno centran su análisis en el modelo 

económico de restricción de la balanza de pagos desarrollado -entre otros- por Anthony 

Thirlwall (2011). Ese planteo clásico señalaba que en el largo plazo ningún país puede crecer 

más rápidamente que la tasa de crecimiento teórica, que garantiza el equilibrio de la balanza 

de pagos.  En este capítulo se pasa revista por los diferentes intentos para aplicar la ecuación 

propuesta por Thirlwall para el caso argentino, para luego conformar una ecuación particular. 



 
 

  

Los autores resaltan como aporte, el estudio de la etapa posterior a la convertibilidad y el 

papel de la exportación de productos básicos.  

Es Gastón J. Benedetti quien propone un análisis de la cadena de valor en la producción de 

granos de soja. Hace un prolijo y sólido análisis de los distintos actores productivos que 

intervienen en la cadena de este commodity. Considera los nuevos rasgos de los 

emprendedores para “generar y comandar una red conformada por distintos actores” (pág. 

224). La red pasa a ser central en el modelo imperante hacia fines de los años ’90, hay un 

nuevo rasgo horizontal dado por la interdependencia con nuevos actores, y donde el productor 

pierde centralidad en la toma de decisiones. 

Marcelo Bosch presenta la centralidad que los avances de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) ganaron desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Luego 

reconoce la complejidad de las recientes innovaciones en esta área en relación al mundo 

productivo rural. Finalmente, da cuenta de la debilidad del sistema científico argentino en el 

desarrollo de este tipo de ejes trabajo. Las AgroTIC y Agrobóticas son campos novedosos que 

el autor reconoce a partir del uso de google como modo de señalar su reciente aparición. 

Finalmente presenta un panorama de posibles áreas “robotizables” con las cuales nuevas 

AgroTICs podrían solucionar problemas productivos, como la fruticultura y el manejo del 

agua en zonas áridas. 

Javier Balsa, Natalia López Castro y Manuela Moreno proponen una perspectiva explicativa 

de arraigo en la sociología rural, que busca “reinstalar el debate sobre la cuestión agraria, e 

intentar, desde el campo del saber académico, repensar qué tipo de desarrollo agrario 

resultaría deseable para nuestra sociedad” (pág. 271). Conlleva un objetivo de tipo 

“orientativo” de posibles alternativas de acción ante las características de la concentración y 

externalidad del modelo agrario dominante. Los autores ensayan una propuesta asociativa que 

reúne condiciones del conocido esquema cooperativo y del perfil de red horizontal 

predominante en la actualidad. 

Por último, cierra el libro la reflexión colectiva de María Eugenia Comerci, Manuel Bertoldi y 

Sergio Chamorro Smiric. Los autores intentan abordar – de modo acotado- asuntos de gran 

interés para los estudios rurales,  como son las transformaciones en la estructura agraria extra-

pampeana (se utiliza el término “periextrapampeanas”), y esbozar una propuesta alternativa 

para los campesinos y pequeños productores ante el modelo productivo dominante.   



 
 

  

En síntesis, el libro representa un importante ejercicio de articulación entre disciplinas 

diversas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. En su lectura se pueden reconocer 

novedosos intentos interpretativos frente a un asunto central para los proyectos societarios 

nacionales. Las propuestas de análisis parten de renovados estudios acerca de los clásicos del 

desarrollo (Prebisch y Singer). Finalmente, el libro deja un interrogante en el lector, común a 

las experiencias latinoamericanas de crecimiento a partir de los altos precios de las materias 

primas: ¿podrán los países de la región superar, en base a los saltos tecnológicos de los 

insumos primarios, la dependencia económica determinada por ciclos externos? En suma, una 

pregunta de larga data que recibe en las páginas de este libro un tratamiento renovador, 

complejo y pluridisciplinar, que alienta nuevos abordajes sobre el tema.  

 


