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Durante las últimas décadas en la Argentina (al igual que en otros países del mundo) 
el avance de las actividades agroindustriales, localizadas en todos los contextos regio-
nales del país (con diversas escalas) y su relación con procesos de índole económicos, 
sociales, políticos, etc., presentan nuevas problemáticas que motivan diversas refl ex-
iones desde distintas disciplinas y enfoques. En este sentido, Etnografi ando el agro-
negocio. Impactos y consecuencias del avance forestal en una comunidad de Piray, 
aborda el desarrollo y el impacto del agronegocio forestal en la provincia de Misiones, 
centrando su interés en la descripción y el análisis de las transformaciones (dadas como 
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resultado del establecimiento y el avance del agro-
negocio) en las relaciones de propiedad de la tierra, 
los regímenes laborales y las formas de acceso de 
la población local a los diferentes recursos, desde 
un análisis antropológico que prioriza el enfoque 
etnográfi co. 

Para la autora, “la antropología social con-
tribuye a arrojar luz al indagar en las tradiciones, 
narrativas y biografías de los actores sociales 
involucrados” (Ramírez, 2017: 15), permitiendo 
comprender los anclajes del agronegocio en los 
territorios. Interesada en conocer el modo en que 
opera el agronegocio forestal en la provincia de Mi-
siones, particularmente en la zona del Alto Paraná 
misionero, la autora realizó un estudio etnográfi co 
en una colonia rural conocida como Piray km 18, 
perteneciente al municipio de Puerto Piray, depar-
tamento de Montecarlo. Desde una perspectiva et-
nográfi ca, la investigación aportó una descripción 
de la vida cotidiana de los vecinos acorralados por 
los pinos, en distintas dimensiones materiales y 
simbólicas.

Las agroindustrias han jugado un papel funda-
mental en nuestro país como agentes del cambio 
económico-social y de la restructuración territori-
al, transformando la estructura agraria, la matriz 
económica y la organización social del trabajo. Las 
nuevas formas de producir y comercializar intro-
ducidas por este fenómeno generaron tensiones, 
confl ictos y negociaciones al interior de los difer-
entes territorios productivos. Muchos de los tra-
bajos dedicados a analizar realidades en los que 
se manifi estan los procesos arriba mencionados 
priorizan el análisis de las prácticas de integración 
subordinada que el capital agroindustrial desarrol-
la e impone para poder garantizar el control de la 
producción de campesinos y pequeños producto-
res, al mismo tiempo que se centran en compren-
der y describir los vínculos de adaptación de estos 
sistemas productivos a las necesidades del capital 
agroindustrial, destacando la importancia de la 
incorporación y modifi cación de la mayoría de las 
prácticas productivas, a partir del uso de insumos 
industriales, la incorporación de la tecnología en la 
producción, el análisis de las transformaciones de 
los procesos de trabajo y demanda de trabajadores, 
etc. 

El trabajo de Ramírez propone ir más allá 
de este tipo de análisis, porque coloca el foco de 
atención en comprender cómo una comunidad 
acaparada por el avance del agronegocio forestal 
resiste y persiste hasta la actualidad a pesar de las 
lógicas excluyentes del agronegocio, contrario al 
caso de otras comunidades vecinas de Piray km 18 
que sí desaparecieron en este proceso. Más allá de 
las transformaciones producidas en las relaciones 
de propiedad de la tierra, los regímenes laborales 
y las formas de acceso de la población local a los 
diferentes recursos, Piray Km 18 sigue resistiendo 
al avance y acaparamiento del agronegocio y, en 
este sentido, la etnografía nos ofrece una descrip-
ción minuciosa de las estrategias desplegadas por 
esta población rural que les permite resistir. En 
este interés por comprender cómo esta comunidad 
persiste, Ramírez expone en la etnografía las artic-
ulaciones e intersticios que se generan en las rela-
ciones establecidas entre los vecinos de Piray y el 
agronegocio forestal, representado por la empresa 
Arauco. Para cumplir con este objetivo, la inves-
tigadora describe las relaciones que se establecen 
entre los vecinos y Arauco, las mediaciones con el 
Estado (nacional, provincial y local) y sus agentes, 
las tensiones vivenciadas cotidianamente por estos 
vecinos que se encuentran (en la mayoría de los 
casos) sin trabajo y el padecimiento de vivir entre 
los pinos.

Como bien lo explicita la autora en su investi-
gación, el argumento de la tesis se organizó en tres 
dimensiones o ejes: el acaparamiento, la subsis-
tencia y la resistencia. Primero se expondrán los 
capítulos en los que se discute el material etnográf-
ico –3, 4 y 5– y por último los capítulos 1 y 2, que 
presentan una construcción histórica que permite 
contextualizar al problema de investigación y pos-
teriormente una discusión teórica.  

El capítulo III, presenta las características 
principales del agronegocio forestal a través de las 
prácticas de la empresa Arauco: las formas de acce-
so y control de los recursos (naturales y del Estado) 
que despliega la misma, profundizando en la con-
ceptualización del proceso de acaparamiento. Esta 
dimensión, se defi ne como un fenómeno de trans-
ferencia del control de la tierra y del capital, liga-
do a nuevos usos del suelo, la intensifi cación en la 
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explotación de los recursos naturales y a procesos 
de valorización de la tierra en los cuales están pre-
sentes elementos productivos y especulativos. En 
el caso particular de Piray km 18, Ramírez apuntó 
a conocer el proceso de acaparamiento del territo-
rio –no solamente de la tierra– que incluye la reor-
ganización de las relaciones sociales, económicas y 
políticas, la emergencia de nuevos actores de poder 
y la apropiación simbólica del espacio social. 

El capítulo IV presenta el segundo eje –la sub-
sistencia– a partir del análisis de las diversas prác-
ticas y estrategias que contribuyeron a la perma-
nencia de los vecinos de Piray km 18, a pesar de las 
condiciones de exclusión generadas por el agrone-
gocio, en especial las referidas al acceso al empleo y 
a la tierra. A pesar de los múltiples problemas rev-
elados por los vecinos arrinconados por las planta-
ciones de pinos y las condiciones del agronegocio, 
Piray km 18 sigue persistiendo y la autora resume 
las razones de esta persistencia en: a) un aferro al 
territorio vinculado a lazos afectivos y b) a diversas 
estrategias de subsistencias que encaran los habi-
tantes de la colonia, en función de la situación que 
les toca atravesar. 

Por último, el eje de la resistencia es presentado 
en el capítulo V, que está dedicado a comprender la 
resistencia a partir de la acción de una organización 
de productores que existe desde 2006. La organi-
zación de “Productores Independientes de Piray”, 
que se formó por la articulación de grupos de base 
con un programa estatal fuertemente asentados en 
lazos de parentesco y reciprocidad. En este capítu-
lo se describen los elementos que contribuyeron 
a la consolidación del proceso de formación de la 
organización: la limitación del recurso tierra para 
el desarrollo de proyectos productivos, el contexto 
de desempleo en que vivía la población, el peligro 
de desalojo, la trayectoria política de alguno de los 
dirigentes (presentando el caso de don Lito) y el 
asesoramiento de los técnicos de la SAF (Secretaria 
de Agricultura Familiar). 

En cuanto a las etapas históricas, que permit-
en reconstruir los momentos por los que atravesó 
la actividad forestal en la provincia de Misiones, 
el primer capítulo está dedicado a la descripción 
de estas etapas, con la fi nalidad de mostrar las 
diferencias entre los modelos foresto industrial y 

el del agronegocio en la provincia de Misiones en 
general y en Piray en particular; mientras que en el 
capítulo II, Ramírez despliega el problema teórico, 
defi nido por la autora como las condiciones de pro-
ducción y reproducción del capital en la agricultura 
globalizada, a partir de un extenso debate teórico 
en torno al agronegocio.

Finalmente, la autora concluye con una refl ex-
ión en la que retoma los ejes más importantes des-
plegados y desarrollados a lo largo de la tesis, fi nal-
izando con los posibles frentes en los cuales podría 
direccionarse una continuidad de la investigación.  

Para fi nalizar, es importante señalar que el mo-
delo de producción agroindustrial no ha sido un 
objeto de refl exión privilegiado por la antropología 
social, sino que ha sido más abordado por econo-
mistas y sociólogos, destacándose autores como 
Teubal, Giarraca, entre otros. Sin embargo, la an-
tropología puede aportar nuevos entendimientos 
a un proceso que adquiere cada vez más impor-
tancia en nuestro contexto nacional, y que incluso 
ha dominado la producción agrícola argentina en 
la actualidad. En este sentido, Etnografi ando el 
agronegocio. Impactos y consecuencias del avan-
ce forestal en una comunidad de Piray aporta al 
entendimiento de un proceso que implica el desa-
rrollo del agronegocio, caracterizado por las trans-
formaciones de las relaciones de propiedad de la 
tierra, los regímenes laborales y las formas de ac-
ceso de la población local a los diferentes recursos. 
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