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menudo como lenguajes abstractos con 
el fin de establecer una lucha y resis-
tencia ante la mistificación y de dicha 
exotización de la vida africana.

El decimosexto capítulo escrito por 
Tim Luke y G.Tuathail trata sobre: Las 
conexiones entre la espacialidad de la 
guerra, su rapidez y la visión en Paul 
Virilio.

Si bien, su formación inicial proviene 
del campo de la arquitectura demostró su 
interés por las conexiones entre el poder 
militar, el conocimiento y la tecnología. 
Es el creador del concepto dromología 
que sería la lógica de la velocidad que 
constituye la fundación de la sociedad 
tecnológica. Sus estudios versan sobre 
la segunda guerra mundial, la guerra del 
Golfo. Para Virilio el espacio no está en 
la distancia geográfica, sino en la elec-
trónica y en la velocidad de la transmi-
sión de la imagen, ciertamente utilizada 
por el poder militar.

Entonces la identificación de las 
redes geopolíticas ejercería una omni-
potencia y verdaderamente reemplazaría 
a los estados, las nacionalidades y las 
territorialidades.

En este sentido, cabe acotar que el 
artículo merece una especial atención en 
el momento en que es escrita esta reseña 
(mayo de 2011) cuando los fenómenos 
de terrorismo global, guerras preventivas 
e intervenciones militares hegemónicas 
se encuentran en plena vigencia.

Miguel Ángel Silva
Instituto de Geografía. FCH. UNL-

Pam - CIG. UNLP

Instituciones, Capital Social y 
Territorio. La Pampa y el dilema 
del desarrollo de la cuenca del 
Colorado

Michelini, Juan José

Editorial Biblos. Investigaciones y Ensayos. 
2010 – ISBN 978-950-786-853-5
Buenos Aires, Argentina, 523 pág.

Los estudios del territorio son rela-
tivamente nuevos en la Provincia de 
La Pampa, Argentina, dada la juventud 
que esta tiene como entidad política de 
la República. Al principio, después de 
mensurarse e incorporarse a la actividad 
productiva del país –última década del 
siglo xIx– fue un Territorio Nacional en 
el que se organizan parcelas y se reciben 
inmigrantes europeos, al tiempo que se 
tienden las vías férreas y aparecen los 
cereales y la ganadería como elementos 
introducidos en una franja que no cubre 
más que el 75% de la superficie provin-
cial, al este de la misma, lindera a la 
Provincia de Buenos Aires. Es la Pampa 
Húmeda de la sal, el caldén, y los cerea-
les y la ganadería, posteriormente.

 La transición a la diagonal árida, al 
oeste, involucra dos sistemas hídricos 
que se unen excepcionalmente. Uno, el 
del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-
Curacó que en la actualidad llega espo-
rádicamente al otro, el potente sistema 
del Río Colorado. Sobre este río, en un 
punto del sudoeste provincial, se define 
establecer un oasis de riego, espejo de lo 
hecho sobre el río Negro y sus afluentes, 
más al sur, y en los oasis cuyanos. Es 
decir, en los principios de la organiza-



Huellas nº 15 (2011), ISSN 0329-0573 | Reseñas bibliográficas  (pp. 291-299) 297

ción político administrativa productiva 
de la Provincia de La Pampa, hay una 
discontinuidad que separa la próspera 
región este de la escasamente poblada 
por crianceros y transitada por viajeros 
región occidental. Es allí donde se define 
la nueva organización de un territorio 
después de haber conocido el compor-
tamiento y planificado el desarrollo de 
la Cuenca del Rio Colorado desde La 
Pampa y, también, desde un Comité de 
Cuenca Interprovincial. Esa nueva Orga-
nización y sus antecedentes históricos es 
lo que el Dr. Michelini trabaja en su obra, 
una Tesis Doctoral muy rica en infor-
mación, muy profunda en el análisis, 
esclarecedora en los procesos.

 Varios otros méritos destacan la 
labor del autor. Hablaremos de los esen-
ciales para que el lector tenga una visión 
del libro. Especialmente, posee el valor 
de una obra realizada a miles de kilóme-
tros del lugar estudiado, donde la labor 
en gabinete no tenía la opción inmediata 
de la corroboración en campo. Es un 
trabajo realizado en España, sobre un 
territorio de la provincia natal del autor, 
a la que concurría una vez en el año, si 
podía, que tiene la peculiaridad de ser 
un territorio lejano para la mayoría de 
quienes la habitamos. En este contexto, 
analizó una compleja realidad para des-
entrañar las peculiaridades de un terri-
torio signado por retrocesos y fracasos 
durante mucho tiempo. Los desarraigos, 
las mutaciones, fueron una constante por 
razones que cuesta entender aún a los 
mismos habitantes. (Es, esencialmente, 
el desafío que el autor afronta) Hoy, tras 
varias generaciones nacidas en el lugar, 
aparenta haber conectado lo que el luga-

reño siente y practica desde la pertenen-
cia, con los programas y proyectos que 
bajan desde la planificación central del 
Ejecutivo Provincial.

 El libro, resultado de la Tesis, se 
organiza en siete capítulos, a los que 
se suman prólogo, presentación, con-
clusiones y bibliografía. Prologado por 
su Director, el Dr. Ricardo Méndez, nos 
introducimos a la organización de conte-
nidos en la presentación que el autor con-
creta. La misma nos permite ya visuali-
zar el meollo de la problemática tratada, 
donde el desarrollo como concepto va 
mutando de acuerdo a los modelos que 
rigen las economías provincial y nacio-
nal, así como las influencias exógenas, 
y el capital social destaca como variable 
esencial para comprender, desde afuera 
–el autor no habita el lugar–, los acon-
tecimientos que han hecho del mismo 
un ámbito diferente al del resto de la 
Provincia.

 En el Capítulo 1 la teoría precede el 
estudio como la gran contenedora de lo 
que en él se hizo. El desarrollo teórico 
es amplio, deriva en diversos paradigmas 
encontrando en la esencia de cada uno 
los valores que rescata para interpretar el 
juego de actores sociales, instituciones, 
Estado.

 El Capítulo 2 concreta un análisis 
diagnóstico del Valle del Río Colorado. 
Da cuenta de los diversos programas 
de puesta en valor del territorio que 
se hicieron, así como las Instituciones 
intervinientes. Es una historia de avan-
ces y retrocesos, de pujas, debilidades 
y algunas fortalezas, tal como queda 
expresado.
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 En el Capítulo 3 expone variables 
relacionadas a la tierra: acceso, estruc-
tura fundiaria, formas de explotación, 
orientaciones, la aparición y problemas 
de la agroindustria y los actores socia-
les, en este caso, agentes económicos. 
Da cuenta de los cambios que aludimos 
precedentemente en busca de un hori-
zonte propio, aunque le es esquivo por 
la fuerza de intereses tangibles e intan-
gibles.

 El Capítulo 4 permite ejercicios de 
análisis del discurso, ya que en su desa-
rrollo se tratan las políticas públicas en 
diferentes momentos y éstas trasuntan 
el discurso oficial, el discurso técnico 
y soportan los diversos emprendimien-
tos que se desarrollaron. Muy bien lo 
expresa el autor cuando analiza el trán-
sito de “chacareros” a “empresarios 
frutícolas”, el paso a la colonización 
privada, el agobio del endeudamiento, 
el agotamiento del modelo. 

 Capítulo 5. Las Instituciones. El rol 
de lo local se analiza en las mismas. Hay 
un desacierto en la combinación de los 
objetivos propuestos para el área y las 
prácticas desarrolladas. Se dan cambios 
en las organizaciones, nunca se logra la 
inclusión real del colono en las propues-
tas que gestan. Es el reflejo del prólogo 
y desarrollo del fracaso. Aquí el autor 
habla de ausencia de “sinergias desde 
el punto de vista de la complementarie-
dad”.

 En los Capítulos 6 y 7, el Dr. Miche-
lini aborda un aspecto muy sensible del 
estudio: el capital humano. A lo largo 
del tiempo este proceso ha construido 
y destruido grupos y redes sociales. Se 

tratan temas esenciales como el de la 
confianza, el asociativismo y la aparición 
de Cooperativas, así como los inicios de 
la intervención del territorio donde los 
actores sociales fundamentales, los colo-
nos, no poseían la suficiente capacidad 
económica inicial para sostenerse un 
período mínimo de adaptación, organi-
zación, para la puesta en producción de 
los predios. Una muestra más de lo que 
Michelini denomina falta de “puentes” 
entre las organizaciones estatales y los 
colonos.

 En su Conclusión, el Dr. Miche-
lini da cuenta de un trabajo efectuado 
en un ámbito controvertido. Retoma y 
transparenta sus hipótesis a la luz de lo 
trabajado.

 Para interpretar cada momento del 
proceso, que él acota con los llamados 
“cortes” reseña las épocas y sus contex-
tos externos, así como proyectos nacio-
nales que viran de una intervención esta-
tal prístina, enfocada en la colonización 
social, a una intervención enfocada a 
terminar con ella durante el proceso mili-
tar dictatorial. Sostiene reiteradamente a 
través del análisis final una persistencia 
en la imposibilidad de lograr que la acti-
vidad frutícola de regadío se inserte en el 
territorio como motor de desarrollo. Esta 
visión es, quizás parcial. La complejidad 
de ese territorio es mayor, incrementada 
al momento de efectuar esta reseña por 
la penetración en el área de la actividad 
petrolera que amenaza con desprender 
del mismo las reconversiones produc-
tivas asociadas al recurso suelo bajo 
riego. Sostiene con análisis fundados 
que la políticas públicas han sido parte 
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significante de la construcción de obstá-
culos. Considera que esto es propio de 
todo proyecto de desarrollo impuesto 
desde arriba.

 Otro de los cortes que marca el 
Dr. Michelini en sus conclusiones es el 
modelo imperante en la década del 90’, 
que lleva como meta a alcanzar la colo-
nización privada, pese a que el proceso 
democratizador de los 80’ reimpulsa la 
colonización social. Se atreve a especu-
lar en una especie de continuismo con 
el proceso iniciado en la época militar. 
Lo transmiten los discursos oficiales y 
se complementa con adecuaciones del 
marco legal.

 En todo proceso hay fortalezas 
y debilidades. La 2º de las hipótesis 
plantea que, desde los inicios, una de 
las mayores debilidades radica en las 
características del capital humano que 
nutre el territorio desde el comienzo. 
La constatación de la hipótesis se hace 
a partir de trabajar los objetivos poco 
claros del proyecto, su falta de rumbo 
firme y estratégico. Se refuerza lo tra-
bajado en ella en la hipótesis 3, donde 
además, se habla de falta de capacidad 
competitiva. 

 Numerosas dinámicas las entrela-
zan, el interjuego de modelos impuestos, 
políticas públicas cambiantes, objetivos 
de mediano y largo plazo poco claros 
llevan a impedir la consolidación de 
una zona que, además de los conflictos 
puramente económicos, tiene conflictos 
internos, sociales, de relevancia. Las 
Instituciones fundacionales del área, se 
desdibujan o adquieren protagonismos 
de acuerdo al momento y las políticas 

que se definen fuera de la consulta local, 
la pertenencia de varias generaciones ya 
arraigadas en el lugar. Hoy hay incerti-
dumbres más que certezas. Descordina-
ción institucional, intereses controver-
tidos. Esto se vislumbra y corrobora en 
el libro del Dr. Juan José Michelini. Un 
nuevo capítulo se abre a estudios futuros: 
el ingreso del petróleo, la vid, las forraje-
ras… la aparición de la gran empresa. 

La línea del tiempo por la cual dis-
curren estos hechos es corta. La comple-
jidad de los mismos es grande, intrin-
cada y a veces…. difícil de entender y 
explicar. Hay una mixtura de elementos 
institucionales, culturales, especulativos, 
de desconocimiento e improvisación, así 
como de desconcierto reflejado en obje-
tivos poco claros proclamados por las 
políticas públicas. Desentrañar aspectos 
de esta complejidad es uno de los valio-
sos méritos que destacamos en la labor 
del autor. Invitamos a ingresar al conoci-
miento de un retazo de pampa donde se 
plasma buena parte de lo que acontece en 
América Latina: procesos que en Europa 
han tardado centurias en madurar y desa-
rrollarse, aquí han transcurrido en poco 
tiempo, con las contradicciones que se 
plasman en la obra.

Dra. Norma Beatriz Medus
FCH. UNLpam

 (reseña efectuada en 2011 para las 
revistas “Revista de Indias”, España, y 

“Huellas”. Argentina)


