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El historiador Gabriel Salazar propone  

• La aplicación mundial de estrategias de superación de la pobreza 

ha provocado el surgimiento de múltiples 'situaciones inéditas' a 

nivel de comunidades que se han transformado en problemas 

complejos. Existen, núcleos sociales duros que resisten, sortean o 

reciclan la intervención de los poderes externos, aun cuando esa 

intervención se realice apuntando al 'beneficio' de tales núcleos. 

Esta situación desafía y pone en duda no sólo la 'eficacia' del poder 

institucional, sino también de sus relaciones con las comunidades 

locales. Se ha hecho evidente que la naturaleza social, cultural e 

histórica de 'lo local' es una construcción cultural viva, enraizada 

como hiedra en el pasado y circulante como polen en el presente, 

fertilizado de un lugar a otro por densas redes de transmisión oral 

directa. La vida social es más activa que la ley y menos rígida que 

el poder central. 



El contexto ¿De que ruralidad hablamos hoy 

día?  

• Las transformaciones productivas, los mercados globalizados 

y los nuevos actores presentes en los espacios rurales han 

modificado la comprensión tradicional de vivir la ruralidad.  



Transporte 
Comunicaciones 

Empresas 

Proyectos de generación energética 

Lo rural no esta desapareciendo se esta transformando 



• Los cambios imponen nuevos escenarios de vida, con nuevas 

oportunidades y también nuevas amenazas para sus habitantes 

¿Hay una invasión de nuevos actores? 



Algunas constataciones… 

• Los ingresos de los habitantes rurales dependen sólo parcialmente 

del trabajo agrícola predial. La mayor parte de sus ingresos son 

extra prediales y se constituyen con el aporte de los diversos 

miembros de la unidad familiar: mujeres y hombres 

 

• Existe una baja valoración de lo rural, una baja autoestima como 

sector social, a pesar de su aporte al país en términos económicos, 

ambientales y socio culturales pareciera un actor invisible, sin 

incidencia en los temas que los afectan (derechos de agua, 

compensaciones ambientales, ley de bosque nativo, etc.) 

 

• Existe una relación estrecha entre deterioro ambiental y pobreza 

rural. En la medida que los nichos agroecológicos pierden la 

posibilidad de reproducir el sistema, se restringen las condiciones 

de vida generales de la unidad familiar (suelos empobrecidos, poca 

agua, sin bosque nativo, etc.) 



Chile es más rural de lo que se piensa. Lo rural no está 

desapareciendo; está lleno de potencialidad. Ocurre que lo 

rural ha cambiado tanto que ya casi no lo reconocemos con 

ese nombre. Para verlo necesitamos un nuevo enfoque, un 

nuevo lenguaje, una nueva forma de medirlo.  

 

Informe PNUD Desarrollo Humano Rural 2008 



Los modelos de desarrollo con 

que hemos intervenido lo rural… 

 En los últimos 50 años el sector 

agrario chileno ha sufrido cambios 

profundos de la mano de los 

diversos modelos de desarrollo 

que se han implementado: 

Desde la alianza para el progreso de 

los años 60 

El neoliberalismo  extremo de los 80, con las 

medidas del  Banco Mundial y el Fondo Monetario 

internacional 

Un capitalismo atenuado de los últimos 20 años, marcado por los 

requerimientos del mercado global y una política de programas de 

reducción de la pobreza rural 



• Estas transformaciones provocaron 

la disolución de la hacienda 

tradicional con rasgos feudales 

hacia una agricultura comercial. Sin 

embargo aún persiste un conjunto 

significativo de unidades familiares 

campesinas e indígenas con 

practicas productivas propias de 

economías de subsistencia 



 

El origen de los actores rurales de la región: 

 

  

 

  

  

 

Descendientes 

de Chilenos que 

se asentaron en 

tierras mapuches 

con el apoyo del 

ejercito chileno 

en tierras 

cordilleranas de 

mala calidad 

agrícola 

Descendientes  

de colonos 

europeos traídos 

por el gobierno 

chileno a través 

de la caja de 

colonización  con 

tierras de mejor 

calidad agrícola 

Comunidades indígenas 

resultantes de diversos 

procesos de división; de 

entrega de títulos de 

merced, luego de 

reducciones y 

finalmente 

comunidades indígenas  

Parceleros de la 

reforma agraria:  

En la Araucanía se 

expropiaron alrededor 

de 700.000 hectáreas 

de las cuales solo la 

mitad quedaron en 

manos de parceleros, 

otras fueron 

traspasadas a sus 

antiguos dueños y 

otras a consorcios 

forestales 



 

 

Otros actores rurales: los nuevos visitantes 

 

Empresas forestales y 

agroindustriales. 

 

 

• Poca gestión con los actores del 

territorio 

 

• Actitud de invasión más que de 

complementación y trabajo 

colaborativo con los actores del 

territorio 

Los profesionales del desarrollo 

rural: Extensionistas de programas y 

ejecutores de políticas publicas, ONGs, 

Consultoras, Universidades, Centros de 

Investigación Agrícola. 

 

• La comprensión del espacio rural 

como un espacio de “eterno 

aprendizaje” 

•  La intervención con diversos 

modelos, instrumentos, metodologías, 

no siempre pertinentes a la realidad 

local 

 

 



Elementos de la realidad actual 

• Existe una correlación directa entre tamaño de las explotaciones, 
pobreza rural y deterioro de los recursos naturales. En la medida que 
los nichos agroecológicos de los campesinos se hacen incapaces de 
reproducir condiciones mínimas de subsistencia, se inicia un ciclo 
terminal de empobrecimiento 

 

• Muchas regiones y comunidades locales han vivido pérdidas 
irreversibles en sus espacios ecológicos 

 

– la reducción del agua 

– el reemplazo del bosque nativo 

– la desertificación del suelo 

– la transformación arrolladora del paisaje. 

 

 

 

 

 



Las paradojas de las intervenciones 

¿Bosque nativo v/s plantaciones?: el difícil equilibrio de la sustentabilidad 



Elementos de la realidad actual 

 El escenario neoliberal que 

caracteriza actualmente a la ruralidad 

chilena se expresa en la existencia de: 

 
– empresas altamente modernizadas,  

orientadas a los sistemas agroalimentarios 
mundiales 

 

– unidades de producción medianamente 
modernizadas, orientadas al mercado 
interno  

 

– pequeños productores locales orientados al 
consumo directo, en rubros de baja 
rentabilidad.  

 



Pero… 

 ¿Qué ocurre con las 

intervenciones a nivel 

local ? 



• Mucho se habla del fracaso de las 

intervenciones en la ruralidad o del 

rebote de los resultados. 

 

• Las intervenciones rurales deberían ser 

capaces de introducirse en el torrente 

sanguíneo de las comunidades, en sus 

visiones propias, valoraciones del 

tiempo y de los usos de los recursos 

que les rodean  

 



• El fomento productivo sigue estando orientado hacia 

las actividades agropecuarias, sin considerar los 

recursos naturales que poseen los campesinos que 

consideran los servicios ambientales, productos 

forestales no maderables, entre otros  

 

• Las tendencias actuales muestran que las 

intervenciones en la ruralidad deberán ser el resultado 

de mecanismos combinados entre lo intra predial,  lo 

extra predial y lo territorial 

 



 Acciones rurales con enfoque de redes: organizaciones 

rurales; ONGs, empresas, municipios en intervenciones 

que buscan acciones a nivel de territorios y temas 

emergentes 

 

- Recursos naturales 

- Servicios ambientales 

- Protección de cuencas 

- Turismo rural   



Desafíos I 

 Valorar a las personas como centro de las acciones del desarrollo. 

Valorar los recursos naturales como el espacio donde se 

desarrolla la vida humana. Valorar el espacio local como el 

espacio más democrático para participar y gestionar el desarrollo 

rural. 

 



• Reconocer la importancia del uso de metodologías 

participativas que aumenten los protagonismos 

locales, esto debería ser parte de la formación en 

las universidades 

 



Desafíos II 

1. La sociedad cada vez valora más el conocimiento experiencial, las 

habilidades de relacionarse entre personas, eso también tiene que 

ver con la capacidad de generar intervenciones más flexibles, 

democráticas, que rescaten la experiencia de los sujetos 

 



1. En necesario avanzar en el diseño de programas y 

políticas descentralizadas, pertinentes a contextos 

locales diversos 

 

2. Privilegiar intervenciones a través de equipos 

multidisciplinarios, inter géneros e inter generacionales  

 

3. Mecanismos de retroalimentación entre las 

instituciones, los programas y los profesionales de 

terreno que los ejecutan, como referentes validos para 

proponer medidas de solución cercanas a lo local 

 



Desafíos III 

1. Rescatar la memoria 

histórica de los lugares 

como parte del proceso 

de intervención 

 

 

2. Generar intervenciones que consideren los aportes diferenciados 

de hombres y mujeres, relevando el rol de las mujeres en los 

distintos ámbitos del desarrollo 
 



• 3.  El gran desafío es 

democratizar las 

intervenciones en la 

ruralidad, generando 

protagonismos locales, 

alianzas de trabajo y 

valoración de los recursos 

disponibles en sus 

territorios 

 


