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Entre la década de 1970 y los inicios de este siglo XXI, el estudio de la “modernización” de la 
agricultura española ha sido objeto reiterado de interés por parte de las ciencias sociales. En 
aquel período –a caballo entre el régimen franquista, la transición democrática, la adhesión a las 
Comunidades Europeas y su pleno desempeño en el espacio de la Unión Europea– numerosas 
investigaciones centraron su atención en la transformación del mundo rural y su subsunción a 
los vaivenes del capitalismo neoliberal. Salvo algunas contribuciones de carácter cuestionador 
procedentes de la economía crítica, la antropología, la sociología y la geografía, la mayor parte 
de las aproximaciones rezumaba un aire optimista. Partiendo de una visión unilineal de los 
procesos históricos, la modernización agraria vía revolución verde era considerada como un 
fenómeno necesario y beneficioso para el conjunto de la sociedad. Se reconocían algunas 
sombras que arrojaba (éxodo rural y descampesinización, proletarización, erosión de rentas 
de las unidades familiares capitalizadas, etc.), pero se asumía un devenir entendido como 
inexorable. Eso era así tanto en las regiones con una configuración de predominio latifundista, 
como en las comarcas donde las explotaciones familiares constituían la columna vertebral del 
mundo rural.

Alicia Reigada nos sitúa con este libro ante los corolarios de esa realidad, focalizando el 
análisis sobre una zona –la de la producción intensiva de fresa en la provincia de Huelva– que ha 
sido publicitada como modelo de adaptación a los desafíos del desarrollo capitalista. Se trata, 
como reconoce la autora, de ensayar una historia social de ese cultivo, devenido en ícono de 
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la modernidad del agro onubense, recuperando la memoria colectiva de sus protagonistas y 
centrando la mirada en el mundo del trabajo. El resultado constituye una contribución sugerente 
y metodológicamente paradigmática en su manera de adentrarse en esa realidad; un trabajo 
sólido y bien resuelto que aborda la investigación desde una mirada desde adentro y desde 
abajo que no pierde de vista la dimensión histórica de los fenómenos por los que se interpela. 
Una mirada etnográfica, pues, en un marco histórico prolongado, contemplando la lógica de la 
concatenación de procesos, subrayando la relevancia de ensanchar el legado de la economía 
política a partir de la inclusión, junto a la clase strictu senso, de variables como el sexo–género, 
la etnificación y los costes medioambientales en el análisis de la reproducción social, de la 
inequidad y la dominación-explotación de los colectivos y los territorios subalternizados.

El libro está estructurado en dos partes de tres capítulos cada una. La primera lleva a cabo 
un recorrido a través de la formación y evolución del actual modelo agrícola: la naturaleza de las 
estructuras “tradicionales” andaluzas, con la interdependencia entre gran y pequeña propiedad, 
principio estructurador del régimen jornalero; así como la impronta de las políticas agrarias del 
franquismo, en particular del modelo desarrollista impulsado del Plan de Estabilización (1959) 
en adelante. Dos elementos destacan de esta parte. El primero es el de la continuidad de los 
modelos y las políticas de desarrollo agrario: no hay ruptura ni durante los años de la transición 
democrática ni bajo los gobiernos autonómicos con relación a las directrices del desarrollismo 
franquista. Se trató de una vía tecnocrática de, en el mejor de los casos, “superar” la vieja cuestión 
agraria a través de la conversión del campo andaluz en un adalid de la innovación tecnológica, 
la intensificación de las producciones y su inserción “exitosa” en los mercados. El segundo es 
el de los costos, la otra cara de la presunta conversión de Andalucía en “la California europea”, 
que no es otra que la de su anclaje como economía periférica dentro de la lógica del actual 
régimen alimentario, corporativo y oligopólico en la producción de insumos y la distribución-
comercialización de las producciones. Bajo los cantos de sirena de la modernización, y como 
en tantos otros enclaves, la gran transformación del agro onubense ha transcurrido en la línea 
de la consolidación de una realidad dependiente y subsidiaria de los intereses que vehiculan la 
acumulación capitalista.

La segunda parte se centra en la gestión de la fuerza de trabajo, desde los antiguos jornaleros 
autóctonos a las nuevas temporeras contratadas en origen. La autora muestra aquí gran fineza 
analítica al develar la funcionalidad de los estereotipos de sexo-género, raza, etnicidad y clase 
que se entremezclan dando sentido a las formas de actuar de los empleadores con relación a 
los sucesivos colectivos de trabajadores y trabajadoras a contratar. La substitución de unos 
contingentes (los jornaleros andaluces) por otros (marroquíes, ecuatorianos) en un momento del 
proceso modernizador que, a su vez, serán más adelante sustituidos por otras (ahora mujeres) 
contratadas en origen (de Polonia y Rumanía, menos de Marruecos) y todos los estereotipos 
etno-raciales y sexualizados que modelan las subjetividades de los empleadores, encajan en la 
lógica de un sistema global de administración de poblaciones que opera limitando la articulación 
de plataformas reivindicativas de corte horizontal manteniendo, al tiempo, la presión sobre el 
eslabón más débil de la cadera del sistema. Resulta estremecedora, y en eso Reigada coincide 
con los hallazgos en otros enclaves de agricultura intensiva peninsulares, desde Almería y 
Murcia hasta los campos de Lleida, la triste historia de unas unidades familiares de producción 
que, tras grandes esfuerzos y ante la erosión de rentas a que las condena la lógica del régimen 
alimentario global, sólo pueden continuar en el sector sobreexplotando a quienes están en una 
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situación más precaria dentro de esa estructura desigual: la fuerza de trabajo asalariada.
Historia, trabajo y territorio es mucho más que una monografía. Es el abordaje de un problema 

global complejo desde una mirada local, desde abajo, desde un campo etnográfico acotado y 
producto de una dilatada y abigarrada historia: la del desarrollo capitalista en la Andalucía 
contemporánea y su persistencia en la reproducción y profundización de las inequidades de todo 
tipo, en la que los estereotipos y las identidades (sexuales, de género, de clase, etno-nacionales) 
se mezclan y articulan en sistemas dinámicos y variables de gobierno de poblaciones en función 
de las circunstancias y las sucesivas coyunturas.
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