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Resumen 

Las comunidades rurales juegan un papel importante y visible, teniendo en cuenta la integración de 

varios factores que contribuyen al desarrollo. Este artículo revisó bibliográficamente la confianza social 

como factor determinante para el desarrollo del sector rural y su interacción con diferentes 

organizaciones, siguiendo la metodología de (Cronin, Ryan & Coughlan, 2008), utilizando artículos 

científicos publicados y enfocados a exponer cómo la confianza social influye en el comportamiento 

productivo y el desarrollo rural. Como resultado de este ejercicio, se identificaron tres grandes categorías 

asociadas a la confianza social: desarrollo agroindustrial, desarrollo rural y capital social. Por lo tanto, 

se concluye que el crecimiento y la industrialización del sector rural requieren un cambio de mentalidad 

por parte de los distintos actores en el que la confianza social se convierte en un factor determinante 

para el desarrollo del comportamiento productivo de las comunidades. 
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Abstract 
The role of rural communities in the world plays an important and visible role, considering the 

integration of several factors that contribute to development. This article reviewed bibliographically 

social trust as a determinant factor for the development of the rural sector and its interaction with 

different organizations, following the methodology of (Cronin, Ryan &amp; Coughlan, 2008), using 

published scientific articles and focused on exposing how social trust influences productive behaviour 

and rural development. As a result of this exercise, three major categories associated with social trust 

were identified: agro-industrial development, rural development and social capital. Therefore, it is 

concluded that the growth and industrialization of the rural sector, in addition to requiring new 

technologies, must bring about a change of mentality on the part of the various actors in which social 

trust becomes a determining factor in the development of productive behaviour in the communities. 
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1. Introducción  

El concepto de lo rural ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la 

historia, generando distintos imaginarios en la sociedad, unos más arraigados y otros más 

recientes. El primero sitúa a lo rural como aquello por oposición a lo urbano, es decir, bajo la 

negatividad de lo que no es moderno y desarrollado, sino más bien atrasado, tradicional, 

agrícola, rústico, salvaje o resistente a los cambios. En el otro polo está la mirada romántica de 

aquel espacio tranquilo, silencioso, seguro y pausado, que se construye como la imagen de un 

espacio protegido, liberado de las exigencias que impone la vida en la ciudad (Araujo, 2018). 

Por otro lado, entre ambos imaginarios aparece una noción más compleja y basada en 

evidencias que entiende lo rural como un espacio atravesado por profundas transformaciones y 

caracterizado fundamentalmente por una diversificación de actividades económicas (cada vez 

menos agrícola), con fuertes vínculos e interacciones de todo tipo, con lo urbano (económicas, 

sociales, culturales), y con una población más cercana culturalmente a los paradigmas urbanos, 

debido a la ampliación de las vías físicas y a las tecnologías de comunicación, sobre todo en los 

jóvenes (Berdegué, et al., 2014). 

Según Berdegué, et al., (2015), la variedad de factores que abarcan un trasfondo 

histórico único, la etnia, la cultura, el marco económico, las circunstancias biofísicas (como el 

clima y los ecosistemas), la infraestructura (especialmente las que influyen en los patrones de 

conectividad y transporte), las inversiones privadas sustanciales, las tensiones sociales y el 

impacto de las fronteras político-administrativas, ya sea individual o colectivamente, 

contribuyen a la intrincada dinámica de los territorios. 

Las narrativas, las interpretaciones, los discursos, los individuos, los productos y los 

servicios fluyen dentro de estos espacios, que sirven como escenarios sociales tanto para las 

oportunidades como para las limitaciones. En las regiones de América Latina y el Caribe, los 

territorios encapsulan tanto las ventajas de la prosperidad como las dificultades de la pobreza, 

dado que una parte notable de estas áreas sigue atrapada en ciclos de privación y disparidad 

(Bebbington, et al., 2016). 

El enfoque territorial del desarrollo - o desarrollo territorial rural (DTR), como ha sido 

más conocido en América Latina surgió como respuesta a los deficientes resultados de las 

estrategias desplegadas hasta fines de la década de 1990 para superar la pobreza rural, en un 

contexto de agudización de esta tras las medidas de ajuste estructural impulsadas en la era 

neoliberal, la crítica surgió respecto de las estrategias de especialización sectorial (agrícola) y 

la planificación centralizada de las políticas, que no reconocían la diversificación de las 
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economías rurales y la pérdida de peso de la agricultura en el producto y en el empleo, así como 

los avances en la construcción de sociedades democráticas con mayor participación y papel 

activo de los actores sociales y territoriales (Veiga, 2002; Berdegué y Favareto, 2018). 

En los últimos años, los estudios se han enfocado en temas como el desarrollo rural y 

su relación con la confianza social, abordados desde lo trabajado por Chugani et al., (2017), 

quienes se enfocaron en el estado de desarrollo de la agricultura y la incidencia política que 

puede generar cambios en las zonas rurales, pasando por investigaciones como la de Lew et al., 

(2017). Así mismo, otros temas tratados son el desarrollo agroindustrial estudiado por Liu y Ji 

(2020) y, el capital social y la confianza, explorado por Dinda (2014).  

Hablar de capital social y confianza social, refiere a un recurso vital que crea relaciones 

formales que permiten desarrollar con éxito programas en beneficio de todos, los conocimientos 

y el codesarrollo de innovaciones agrícolas por parte de los agricultores es un factor clave y, la 

confianza social tiene un impacto significativo en la felicidad de las personas (Park, et al., 2012; 

Zajíčková y Martens, 2007; Mandell, 2012). En la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, 

resilientes y de un espíritu empresarial sostenible es esencial para contrarrestar los efectos del 

cambio climático y mejorar la calidad de vida de las comunidades, el espíritu empresarial rural 

es un entorno territorialmente específico que utiliza las redes sociales, la tecnología y la 

comunicación para ejercer influencias dinámicas y complejas sobre la actividad empresarial en 

las zonas rurales. 

Todas las actividades mencionadas contribuyen a la confianza social, ya que pueden 

utilizarse como herramientas para cambiar la percepción de las comunidades sobre cómo 

pueden mejorar sus condiciones trabajando de la mano con instituciones que las lleven a ser 

más productivas y sostenibles, Lerro y Schiuma, (2009). Birru, (2011). Stathopoulou, et al. 

(2004). Continuando con la historia desde el desarrollo agroindustrial, la transformación 

económica y social es el resultado de la industrialización y la urbanización, cuyo principal 

objetivo es conservar la mayor cantidad posible de tierra cultivable. Así mismo se permite la 

recuperación y mejora del suelo rural, así como políticas para el uso correcto de la tierra, es 

decir, cuanto mayor sea el acceso al desarrollo, más eficaz y exitoso será el tipo de economía, 

lo que se refleja en la mayor confianza social de las personas que asumen el riesgo de cambiar 

sus tierras, Perchase, (2005). Huang et al. (2007). Sligo y Massey (2006). 

El estudio se compone de cuatro secciones, además de la introducción. En la primera 

sección se exponen los fundamentos de capital social y confianza social, agroindustria y 

desarrollo rural, la segunda sección detalla el enfoque de investigación utilizado, la tercera 
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sección muestra el análisis de los resultados y las discusiones. Por último, en las conclusiones 

se sugieren posibles investigaciones acerca del desarrollo rural basado en la confianza social y 

el rol crucial que desempeñan el gobierno y las instituciones privadas en la generación de 

confianza en las comunidades, lo cual propicia un mayor acercamiento y, en consecuencia, 

promueve el desarrollo y un nivel de vida mejor para los habitantes, además, la interacción 

conjunta también permite el respaldo de la agricultura mediante nuevas tecnologías que generen 

economías sustentables y prácticas amigables con el medioambiente. 

 

2. Procedimentos metodológicos 

La metodología de investigación consistió en analizar la confianza social y su 

contribución a la economía y la calidad de vida de las comunidades rurales. El desarrollo de la 

revisión sistemática de la literatura se centró en procesar, ordenar y examinar la información de 

diferentes estudios publicados entre 2008 y febrero de 2022 para identificar y evaluar la eficacia 

y ampliar las perspectivas de investigación siguiendo la metodología establecida por Cronin et 

al. (2008). 

 

Figura 1. Ruta metodológica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inicialmente, la investigación parte de la indagación de comunidades rurales con 

prácticas agrícolas sostenibles que les permitan transformar su economía y calidad de vida, lo 

que requiere ser revisado para analizar la investigación, por lo tanto, aquellas publicaciones que 

abordan los proyectos rurales y la confianza social facilitaron la orientación del tema de estudio. 

Así, en la recopilación de artículos se incluyeron términos de búsqueda como agricultura 

sostenible, confianza social, comunidad, capital social, innovación social y desarrollo rural, los 
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artículos seleccionados fueron publicados en revistas de economía, administración y ciencias 

sociales, en idioma inglés, centrándose en el análisis del desarrollo económico y social, los 

proyectos agroindustriales y la confianza social. Posteriormente, se filtró la información 

principalmente por títulos y resúmenes de artículos publicados en los últimos cinco años, siendo 

los dos últimos los que más contribuyeron a estos temas. 

La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos primarias como Scopus, 

Emerald, Springer y Taylor and Francis, donde se encontró la información más rigurosa, 

actualizada, coherente y verificable de estudios realizados en diferentes países y sectores. Como 

resultado del proceso de selección y revisión inicial, se obtuvieron 246 artículos, filtrados por 

año de publicación, quedando 114 trabajos de diferentes revistas. Posteriormente, se validó el 

resumen, teniendo en cuenta el enfoque de desarrollo rural y confianza social, donde se 

visualizó la adopción de otras prácticas agrícolas sostenibles para mejorar la calidad de vida de 

las comunidades impactadas. Subsiguientemente, se seleccionaron aquellos publicados en 

revistas categorizadas en Scimago Journal and Country Rank - SJR, quedando 65 artículos para 

llevar a cabo el estudio de investigación. 

Finalmente, se completó el análisis de contenido y la sistematización de los 65 artículos 

por temas, objetivos, alcance, tipo de estudio, análisis, discusiones y conclusiones. Esto se hizo 

con la ayuda del programa informático NVivo, mostrando interés por los proyectos de 

investigación sobre el desarrollo económico, rural y social en el marco de la agricultura y la 

confianza en las instituciones estatales. 

 

3. Resultados 

Capital social y confianza social: 

A lo largo de la historia, las comunidades han utilizado diferentes herramientas para 

integrarse y buscar el desarrollo, también hay que decir que el capital social se puede definir 

como un conjunto de valores o reglas compartidas por una comunidad o varias comunidades 

que les permiten interactuar para beneficio mutuo (Morales et al., 2018; Mandell, 2012), así 

mismo, los miembros de estas comunidades esperan que todos se comporten con honestidad, 

esto les permite confiar unos en otros, si hay confianza, pueden trabajar más eficientemente 

para lograr el bien común.  

Así, la confianza institucional, entendida como la confianza en las políticas 

institucionales y en el Gobierno, debe ser vista como un valor moral adquirido que incrementa 

la confianza interpersonal, entendida como la confianza entre los diferentes actores de una 
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comunidad (Dyck & Silvestre, 2017; Soleymani et al., 2021). Ahora bien, la confianza 

generalizada implica necesariamente trabajar con el concepto de colectivo, que se define como 

el establecimiento de relaciones entre diferentes actores de una comunidad con un objetivo 

general (Bianchi & Vieta, 2020), abordando el tema del capital social y la confianza social 

como una regla de responsabilidad social que genera vínculos de comunicación en las 

comunidades, necesarios en la economía y el desarrollo rural de las comunidades. 

Por lo tanto, la confianza institucional, conceptualizada como la confianza en las 

políticas institucionales y las entidades gubernamentales, debe percibirse como una 

construcción moral cultivada que refuerza la confianza interpersonal, que se refiere a la 

confianza entre los componentes de una comunidad (Dyck y Silvestre, 2017; Soleymani et al., 

2021). Desde el punto de vista de Coleman (1990), esta confianza institucional se basa en la 

capacidad de las instituciones para generar normas y expectativas compartidas que faciliten los 

compromisos cooperativos, estableciendo así un entorno confiable que mitigue la incertidumbre 

en las interacciones sociales. Este fenómeno permite la acumulación de capital social, que, 

como afirma Gray citando a Fukuyama (1997), es fundamental para el progreso económico y 

social, ya que fomenta la colaboración eficiente entre las partes involucradas. Del mismo modo, 

Rothstein y Stolle (2008) sostienen que la percepción de imparcialidad dentro de las 

instituciones es fundamental para mejorar la confianza, lo que contribuye a la cohesión social 

y a la eficacia de las iniciativas de políticas públicas. 

Por el contrario, la confianza generalizada requiere explorar el concepto de colectivo, 

que se define como la formulación de relaciones entre varios actores dentro de una comunidad 

que comparten un objetivo común (Bianchi y Vieta, 2020). Esta perspectiva requiere el 

reconocimiento de las instituciones no solo como entidades formales, sino también como 

marcos que refuerzan la responsabilidad social y fomentan los esfuerzos colaborativos, al 

mismo tiempo, Ostrom (1990) subraya la importancia de la confianza institucional para la 

administración sostenible de los recursos comunitarios, ya que fomenta la gobernanza 

colaborativa y reduce los conflictos. En este sentido, el capital social y la confianza institucional 

emergen como componentes indispensables para fomentar las conexiones comunicativas dentro 

de las comunidades, facilitando así el progreso económico y el desarrollo rural. 

 

Desarrollo agroindustrial: 

El surgimiento de nuevas industrias a nivel rural es vital para el crecimiento de este 

sector, ya que permite generar nuevas opciones de empleo y una mejor economía. En este 
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sentido, genera empleo en las comunidades rurales y en toda la cadena productiva hasta la 

obtención del producto agroalimentario terminado. Asimismo, cabe mencionar que el 

crecimiento económico y mejores niveles de vida en las comunidades rurales y urbanas están 

estrechamente ligados a la industrialización de la agricultura, por ello, diversas entidades 

organizaron el Foro Mundial de la Agroindustria, cuyo principal objetivo fue identificar las 

características necesarias para continuar desarrollando la agroindustria, cómo podría verse 

afectada y los casos exitosos que pueden tomarse como referencia para integrar a los sectores 

público y privado y a los organismos multilaterales. 

Sin embargo, para que el desarrollo agroindustrial tenga lugar, es necesario contar con 

las métricas adecuadas para identificar el nivel de adaptación de las personas (Wang et al., 

2021; Dalton et al., 2015) para identificar proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones 

de vida de las comunidades rurales (Liu et al., 2021; Dalton et al., 2015). El comportamiento 

para el desarrollo rural parte de la base del individuo en la sociedad, abordando el problema del 

comportamiento desde la perspectiva del «número», por decirlo coloquialmente. 

De esta manera, se suele concebir que un comportamiento individual se convierte en 

social cuando se cumple uno de dos criterios: primero, que el individuo forme parte de un grupo 

relativamente estable en el tiempo o, segundo, que se trate de una interacción entre dos 

individuos, sea o no en el contexto de un grupo. Así, el cambio en las sociedades debe 

entenderse como desarrollo social como un proceso de cambio local o rural que opera en el 

contexto de una democracia inclusiva o a través de una modernización inclusiva en la que 

participan todos los actores sociales, estatales y del sector privado, donde las organizaciones 

campesinas y algunas ONG tienen que asumir roles protagónicos cabe mencionar también que 

el desarrollo rural debe observarse desde varias dimensiones que pueden afectar el 

comportamiento del individuo y el contexto en el que se toman las decisiones. 

 

Desarrollo rural: 

El desarrollo rural puede definirse como el proceso de transformación que tiene lugar 

en las comunidades rurales más pobres y que, en conjunción con las políticas estatales, 

contribuye a la mejora de los niveles socioeconómicos de sus habitantes (Newman et al., 2020; 

Cao et al., 2020). La  incorporación de nueva tecnología, nuevos enfoques para mejorar las 

condiciones de vida, y la forma de producir en el campo han llevado a una transformación en 

la agricultura, en la que han intervenido  todo tipo de organizaciones con el objetivo primordial 

de incrementar la productividad, en efecto, el desarrollo rural ha pasado por varias etapas: la 
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metodología comunal, la revolución verde y el desarrollo rural integrado (DRI) aunque ha 

habido una evolución, aún hay aspectos que no se han articulado del todo, ya que no solo incluye 

temas relacionados con la tecnología agrícola, sino también cómo generar un desarrollo 

sostenible, proteger el medioambiente y establecer planes y programas de desarrollo que puedan 

beneficiar a más comunidades. asimismo, el desarrollo rural está ligado al emprendimiento en 

zonas rurales (Dyck & Silvestre, 2017). 

 

Panorama de las publicaciones: 

En primera instancia, la Figura 2 muestra la distribución de los artículos consultados 

entre 2008 y febrero de 2022, evidenciando una evolución continua en los últimos años. De tal 

manera, se puede observar cómo el interés por este tema toma más fuerza y relevancia 

investigativa. 

 

Figura 2. Artículos consultados por año de publicación. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la investigación de los artículos sobre confianza social y cómo esta contribuye a las 

comunidades rurales en su economía y calidad de vida, se encontraron trabajos en China, 

Ucrania, Etiopía, Corea del Sur, entre otros; también se clasificaron por su año de publicación, 

mostrando que, en los años 2020 y 2021 es donde se encuentra el número más significativo de 

artículos analizados. De igual forma, se puede detallar que desde el año 2012 se ha observado 

una tendencia al alza en el interés por investigar y publicar temas asociados a la confianza 

social, la economía, la agricultura y la calidad de vida que esta aporta a las personas del entorno, 
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a tal punto que, en los últimos cinco años, se han publicado el 60,6 % de los artículos asociados 

al argumento de este estudio. 

En la Tabla 1, se enumeran las revistas consultadas que publican temas relacionados 

con la confianza social, el capital social, la industrialización de las pequeñas industrias, la 

producción de alimentos, la agricultura, el desarrollo económico social y medioambiental, las 

políticas agrarias y las infraestructuras, clasificadas en Scimago Journal y Country Rank. 

 

Tabla 1. Clasificación de las revistas consultadas. 

Nota: Basado en los cuartiles creados por Scimago Journal y Country Rank 2022. 

 

Del total de artículos estudiados, el 78,46 % se localizan en Q1, ocupando las mejores 

posiciones y prestigio; dentro de estas, las revistas más destacadas en la publicación de artículos 

relacionados con el tema de estudio son Sustainability (15.68%), Journal of Rural Studies 

(13.72%), Land Use Policy (11.76%) y Journal of Cleaner Production (11.76%), que, en suma, 

representan el 52.94% de las publicaciones consultadas y analizadas. En el cuartil Q2 destacan 

12 revistas, que aportan el 18,46% de los artículos analizados. Dentro de este grupo, se destacan, 

la revista Community Development, con la participación del 16.66% e International Journal of 

Social Economics, un 16.66% del total de documentos analizados. En los cuartiles Q3 y Q4 se 

Nombre de revista # Nombre de revista # 

Q1 Scimago ranked journal. Q1 Scimago ranked journal. 

Agriculture and Human Values 2 The Journal of Socio-Economics 1 

Cambridge Journal of Economics Advance Access  1 The Extractive Industries and Society 1 

China Agricultural Economic Review 1 Tourism Review 1 

Ecological Economics 1 World Development 2 

Ecosystems and People 1 Q2 Scimago ranked journal 

Energy 1 Communist and Post-Communist Studies 1 

Food Policy 2 Community Development 2 

International Journal of Climate Change Strategies 

and Management 
1 

Journal of Agribusiness in Developing and 

Emerging Economies 
1 

International Journal of Entrepreneurial Behavior 

& Research. 
1 Environmental Science and Pollution Research 1 

Land Use Policy   6 Frontiers in Psychology 1 

Journal of Cleaner Production 6 International Journal of Social Economics 2 

Journal of Environmental Management 1 Community Development Journal. 1 

Journal of Environmental Planning and 

Management 
1 Land 1 

Journal of Hospitality and Tourism Management 1 Paddy and Water Environment 1 

Journal of Rural Studies 7 The Social Science Journal 1 

Geoforum   1 Scimago Q3 ranked journal 

Studies in Comparative International Development 1 
Academia Revista Latinoamericana de 

Administración 
1 

Technology in Society 1 Scimago Q4 ranked journal 

Renewable and Sustainable Energy Reviews   2 Procedia social and behavioral sciences 1 

Sustainability 8   
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encuentra el 3,08% restante de las publicaciones investigadas, correspondiendo una revista a la 

categoría Q3 y una a la categoría Q4. 

Sobre el análisis del dendrograma, es posible identificar las agrupaciones por términos 

de palabras que permiten reconocer similitudes entre los contenidos de los artículos consultados 

para el análisis de los temas relacionados con desarrollo rural, proyectos de desarrollo 

agropecuario, confianza social y capital social. Como resultado de este ejercicio, aparecen tres 

clústeres, cuyo análisis vertical, de arriba hacia abajo, permite ver las relaciones de 

agrupamiento entre los artículos y sus similitudes en cuanto a los temas de interés encontrados 

sobre los proyectos agropecuarios. 

Los artículos estudiados se agrupan en 3 clústeres; el primer clúster aborda trabajos 

como los de Asadullah (2016), Alkon y Urpelainen (2018), Mao et al. (2022), Zhang et al. 

(2021), Strzelecka et al. (2018), enfocados en el capital social y la confianza, y la importancia 

de crear relaciones que fomenten el desarrollo ganar-ganar. Así mismo, se encuentran trabajos 

como los de Soleymani et al. (2021) y Yu et al. (2020), que ahondan en el desarrollo rural como 

eje central para garantizar el desarrollo en todos los ámbitos, así como los trabajos de Liu, et al. 

(2021) y Wanga y Watanabe (2019), que analizaron el desarrollo agroindustrial a través de la 

implementación de proyectos que incrementan el capital de subsistencia de las comunidades. 

En el segundo grupo se encuentran artículos que van desde Wang et al. (2020), que 

analiza el desarrollo agroindustrial y su impacto en el clima, el ecosistema y las comunidades, 

hasta temas como Bianchi y Vieta (2020), centrados en el desarrollo rural y la cooperativa como 

forma organizada de trabajo conjunto en comunidad con entidades estatales. En el tercer grupo 

se observan trabajos como el de Dalton (2015), dirigidos al desarrollo agroindustrial y las 

nuevas tecnologías para ser más eficientes e impactar positivamente en las comunidades, hasta 

los estudios de Jouzi et al. (2016), que abordan el desarrollo rural desde la perspectiva del 

consumo. 
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Figura 3.  Agrupación de artículos por similitud de palabras  

 

Nota: Agrupación por relaciones y similitudes entre los artículos seleccionados. 
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La Tabla 2 muestra una agrupación de los trabajos por temas de interés, analizando tres 

grandes categorías encontradas, como son "capital social y confianza social", "desarrollo rural" 

y "desarrollo agroindustrial", la primera de las cuales trata sobre la importancia de la confianza 

social no solo para las comunidades individuales sino también para la sociedad en su conjunto 

y los organismos gubernamentales, El segundo tema se refiere a las prácticas que pueden 

generar y garantizar el desarrollo económico, social, ambiental y rural a través de empresas 

sostenibles. El tercer tema se refiere al desarrollo agroindustrial y cómo este genera 

transformación económica, sin dejar de lado que siempre hay una cantidad más significativa de 

tierra cultivable. 

Del total de artículos estudiados, el 50.76% están relacionados con el capital social y la 

confianza social, con 28 publicaciones en las que se relacionan diferentes análisis, pero todos 

con los mismos planteamientos y conclusiones. El 36.92% del total de artículos se refieren al 

desarrollo rural visto a través del emprendimiento y la innovación comunitaria. Por último, el 

12.30% de los artículos se centran en el desarrollo agroindustrial, donde se habla de las 

infraestructuras que pueden generar mayores rendimientos en las economías locales y mejorar 

así el nivel de vida de las comunidades. 

 Tabla 2. Temas de análisis 

Tema Principales resultados Estudiar 

C
a

p
it

a
l 

so
ci

a
l 

y
 c

o
n

fi
a

n
za

 s
o

ci
a

l 

 

Compartir información y estar cerca de la gente 

fomenta la confianza social y la participación; el 

capital social es un recurso vital que crea relaciones 

formales que permiten desarrollar con éxito programas 

en beneficio de todos y fomenta la cocreación de 

conocimientos y el codesarrollo de innovaciones 

agrícolas por parte de los agricultores. Incluso la 

confianza social tiene un impacto relevante en la 

felicidad de las personas. 

Alkon y Urpelainen, (2018); Areekul, et al. 

(2015); Asadullah, (2016); Charatsari, et al. 

(2020); Dang, et al. (2020); Dinda, (2014); 

Franklin y Oehmke, (2019); Halstead, et al. 

(2021); Koutsou et al., (2014); kuo, et al. 

(2021); Kvartiuk, (2019); Kwok y Suet, (2013); 

Liu y Zheng, (2020); Liu, et al. (2021); 

Mendoza, et al. (2021); Miao, et al. (2015); 

Morales, et al. (2018); Newman, et al. (2020); 

Sabet y Khaksar, (2020); Strzelecka, et al. 

(2018); Tumbo, et al. (2013); Lowitt, et al. 

(2015); Wu y Liu, (2020); Zhang, et al. (2021); 

Reina et al., (2022), Yuan (2022), Wang y Dong 

(2022); Akbari et al., (2023); Knapik y Król 

(2023); Md Rami et al., (2022); Ortuño et al., 

(2022); Saldarriaga y Salas (2023); Vaishar y 

Sťastn'a (2023). 

D
es

a
rr

o
ll

o
 r

u
ra

l Para garantizar el desarrollo económico, social, 

medioambiental y rural, la adopción de prácticas 

agrícolas sostenibles y resilientes y de un espíritu 

empresarial sostenible es esencial para contrarrestar 

los efectos del cambio climático y mejorar la calidad 

de vida de las comunidades. El espíritu empresarial 

rural es un entorno empresarial territorialmente 

específico que utiliza las redes sociales, la tecnología 

y la comunicación para ejercer influencias 

Jouzi, et al. (2017); Gou, et al. (2021); Dyck y 

Silvestre, (2017); Yin, et al. (2019); Nguyen y 

Drakou, (2021); Soleymani, et al. (2021); Ely, 

et al. (2016); Karki, (2013); Gholamrezai, et al. 

(2021); Kvartiuk y Curtiss. (2020); Cao, et al. 

(2020); Brown, et al. (2021); Ghadermarzi, et 

al. (2020); Yu, et al. (2020); Horsley, et al. 

(2015); Zhou, et al. (2021ª); Bambio y Agha, 

(2018); Bianchi y Vieta, (2020); Zou et al., 
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dinámicas y complejas sobre la actividad 

empresarial en las zonas rurales. Todas las actividades 

mencionadas contribuyen a la confianza social, ya que 

pueden utilizarse como herramientas para cambiar la 

percepción de las comunidades sobre cómo pueden 

mejorar sus condiciones, trabajando de la mano con 

instituciones que las lleven a ser más productivas y 

sostenibles. 

(2022); Christiansen et al., (2023); Ghosh et al., 

(2023); Mao et al. (2022); Ricket et al., (2023); 

Zhang et al., (2022) 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

a
g

ro
in

d
u

st
ri

a
l 

La transformación económica y social es el resultado 

de la industrialización y la urbanización, cuyo 

principal objetivo es conservar la mayor cantidad 

posible de tierra cultivable, lo que permite la 

recuperación y mejora del suelo rural, así como 

políticas para el uso correcto de la tierra. Cuanto 

mayor sea el acceso al desarrollo, más eficaz y exitoso 

será este tipo de economía, lo que se 
refleja en la mayor confianza social de las personas 
que asumen el riesgo de cambiar sus tierras. 

 

 

He et al. (2019); Wang et al. (2021); Wanga y 

Watanabe (2019); Zhanga y Hand (2018); Bao 

y Robinson (2022); Dalton et al. (2015); Lui y 

Ji, (2020); Ekawati et al., (2022). 

Nota: Este cuadro muestra las principales cuestiones relativas a la confianza social y su impacto 

en el desarrollo rural. 

 

Tipos de estudio y tipo de análisis. 

Además, para analizar los diferentes temas de interés, como la implementación de 

proyectos de mantenimiento de la infraestructura rural en la agricultura, la confianza y el capital 

social, y la industrialización de las pequeñas industrias agroalimentarias, es necesario 

identificar detalladamente todos los componentes que contribuyen a las diferentes comunidades 

en su economía y calidad de vida, así como el tipo de análisis que se realizó para validar los 

estudios. En este sentido, la Tabla 3 identifica los diferentes tipos de análisis en los que se 

basaron los estudios, lo que nos permitió obtener una visión mucho más amplia de las 

metodologías utilizadas, mostrando en primera instancia un rigor estadístico, y poco interés por 

los estudios cualitativos y mixtos. 

Al analizar la tipología de los artículos en cuanto al tipo de estudio, la Tabla 3 identifica 

10 artículos teóricos y 55 empíricos, de los cuales 43.07% son cuantitativos, destacándose los 

análisis a través de estadística descriptiva, el 36.92% son cualitativos, destacándose el estudio 

de caso, y un 13.84% tratan de estudios mixtos. En este sentido, se observa que las metodologías 

cuantitativas son las más utilizadas en este tipo de trabajos, por lo que es recomendable utilizar 

estudios mixtos, donde se utilicen diferentes metodologías, y se integren las características más 

relevantes para tener una visión amplia de la investigación realizada, aprovechando toda la 

información recabada y así tomar las decisiones correctas. 
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Tabla 3. Clasificación de las revistas consultadas. 

Tipo de 

estudio 

 Tipo de análisis Estudiar 

Teoría 
Revisión bibliográfica 
descriptiva 

Dalton, et al. (2015); Newman, et al. (2020); Yin, et al.(2019) 

 Revisión sistemática de la 
literatura 

Bao y Robinson (2022). 

Empírico Cuantitativo Análisis factorial Koutsou, et al. (2014); Zhang, et al. (2021). 

  Estadísticas 
descriptivas y  
análisis de regresión 

Cao, et al. (2020); Sabet y Khaksar, (2020); Yu, et al. (2020) 

  Método Delphi Soleymani, et al. (2021) 

  Modelo econométrico Kvartiuk y Curtiss (2020); Lui y Ji, (2020); Mao, et al. (2022) 

  Regresión logística Strzelecka, et al. (2018); Zhanga y Hand, (2018). 

  Ecuaciones 
estructurales 

Bambio y Agha, (2018); Wang, et al. (2021); Zhang et al., 
(2022). 

 Estadísticas 
descriptivas 

Alkon y Urpelainen, (2018); Brown, et al. (2021); Dang, et al. 
(2020); Ghadermarzi, et al. (2020); Gou, et al. (2021); He, et 
al. (2019); Karki, (2013); Kvartiuk, (2019); Nguyen y Drakou, 
(2021); Zhou, et al. (2021ª); Jouzi, et al. (2017); Liu, et al. 
(2021); Zou et al., (2022); Akbari et al., (2023). 

Cualitativo Estudio de caso Bianchi y Vieta, (2020); Franklin y Oehmke, (2019); Horsley, 
et al. (2015); Mendoza, et al. (2021); Morales, et al. (2018); 
Lowitt, et al. (2015); Reina et al., (2022); Yuan (2022); Wang 
y Dong (2022); Christiansen et al. (2023); Ghosh et al. (2023); 
Knapik y Król (2023); Md Rami et al., (2022); Saldarriaga y 
Salas (2023). 

 Análisis del discurso Dyck y Silvestre, (2017); Halstead, et al. (2021); kuo, et al. 
(2021); Kwok y Suet, (2013); Liu y Zheng, (2020); Ely et al. 
(2016); Ekawati et al., (2022); Ortuño et al., (2022); Ricket et 
al., (2023); Wang y Watanabe (2019). 

Mixto Análisis de contenido  
Y ecuaciones 
estructurales 

Gholamrezai, et al. (2021). 

 Análisis del discurso 
y análisis factorial 
exploratorio 

Asadullah, (2016); Dinda, (2014); Miao, et al. (2015); Wu y 
Liu, (2020). 

 Análisis del discurso 
y estadísticas 
descriptivas 

Areekul, et al. (2015); Charatsari, et al. (2020); Tumbo, et al. 
(2013); Vaishar y Sťastn'a (2023). 

Nota: Los principales tipos de estudios y análisis utilizados en los artículos revisados. 

 

4. Discusión 

A partir de los resultados encontrados en el estudio realizado, se identificaron varias 

generalidades sobre la importancia de la evolución de la cultura y la conciencia en las zonas 

rurales y agrícolas que han estado estrechamente relacionadas con la confianza social, que es 

lo que permite a las comunidades desarrollarse más rápido y de manera adecuada de acuerdo 

con la evolución del medioambiente y que a lo largo de los años que gana cada vez más fuerza 

en la investigación y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo social de las 

comunidades. 

La implementación de nuevas políticas que apoyen el desarrollo y aplicación de 

comportamientos, y la ampliación del conocimiento ambiental y social, han jugado un papel 

esencial en la implementación de nuevos proyectos (Bao & Robinson, 2022; Morales et al., 
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2018). Por lo tanto, la investigación aplicada trata de implementar un desarrollo sostenible en 

el tiempo, basado en la mejora de las capacidades y el conocimiento en innovación agrícola 

para mejorar positivamente las externalidades socio ecológicas (Liu & Zheng, 2020; Sabet & 

Khaksar, 2020; Newman et al., 2020). 

La revisión bibliográfica evidenció que la construcción de confianza social entre las 

partes interesadas y los actores ambientales con un enfoque participativo es fundamental para 

la evolución y la innovación en la agricultura, conduciendo directamente a la cooperación, la 

formación y la comunicación para el desarrollo rural de la región, sus habitantes y las 

generaciones venideras (Alkon & Urpelainen, 2018; Dinda, 2014), logrando así un sentido de 

pertenencia aportando soluciones en el campo, restauraciones de la industria y la agricultura, 

acercamientos a nuevos mercados y la capacidad de aportar soluciones a los problemas actuales 

creando mejores condiciones y calidad de vida. 

La agricultura es parte fundamental de la economía y transformación del desarrollo 

social, ambiental y rural a nivel mundial; es por ello que estudios desarrollados en diferentes 

países y regiones del mundo abordan temas que son de vital importancia para el crecimiento e 

implementación del desarrollo rural (Gou et al., 2021; Dyck & Silvestre, 2017; Ely et al., 2016; 

Nguyen & Drakou, 2021), lo que permite la implementación de nuevas prácticas y tecnologías 

que aporten valor agregado y contrarresten los pocos impactos positivos que se puedan tener, 

como enfrentar adecuadamente los efectos climáticos o aprovechar los recursos naturales, lo 

que conlleva un fortalecimiento de la economía para las comunidades cuya principal fuente de 

ingresos es la agricultura, y mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida. 

Para lograr el desarrollo agroindustrial, abordar la crisis socio ecológica mundial 

mediante la implementación de innovaciones que promuevan el desarrollo sostenible debe 

considerarse una clave fundamental (Liu et al., 2021; Wang et al., 2021; Wanga & Watanabe, 

2019; Lui & Ji, 2020). Por lo tanto, los diferentes estudios realizados conducen a validar las 

capacidades organizativas donde se promueve la innovación sostenible para la conservación de 

la agricultura y, de esta manera, se transmite a los pequeños agricultores el objetivo de mejorar, 

recuperar y conservar las tierras cultivables, donde se refleja en para sus familias y comunidades 

una mejor calidad de vida, ya que la agricultura es la principal fuente de ingresos para muchas 

familias en diferentes regiones del mundo. La mayoría de estas comunidades forman parte de 

países con escasos recursos. 

En la actualidad, existe una creciente concienciación mundial sobre los problemas 

sociales y los incidentes ecológicos a los que hay que hacer frente debido a los cambios que se 
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han producido a lo largo de la historia por la mala gestión de los recursos naturales, los cambios 

naturales sin una gestión adecuada y la desigualdad económica que ha aumentado en las 

comunidades, lo que conlleva una menor calidad de vida, una menor confianza social, 

movilidad social, lo que conduce directamente a un aumento de las tasas de desempleo, 

delincuencia e implicaciones para la salud mental tanto en las comunidades directamente 

afectadas como en las comunidades en las que se deja sentir el efecto indirecto. 

Por lo tanto, es importante mencionar que, en los artículos consultados, hay diferentes 

debates sobre la apropiación de toda la comunidad para la agricultura, la aplicación de la 

innovación sostenible, los medios tecnológicos necesarios para optimizar los recursos naturales 

y dar el valor correcto a una de las actividades más críticas en la economía mundial, donde es 

posible superar la creencia de satisfacer las necesidades básicas de las familias para lograr una 

adecuada calidad de vida favorable y estable con un medioambiente adecuado para las 

generaciones futuras. 

Donde la confianza social debe ser entendida de acuerdo con Gao & Wu, (2024) como 

una actitud subjetiva de los individuos, que implica comprender a los demás y creer que pueden 

desarrollar conexiones fluidas y cooperación con su entorno. Es preciso mostrar que la 

confianza social, se puede dividir en confianza generalizada, que refiere a las percepciones de 

los individuos sobre la confiabilidad del entorno social en general, y confianza particularizada, 

asociada a la percepción y acción de confianza en sus relaciones interpersonales cercanas 

derivadas de sus redes sociales familiares y vecindario. 

En la investigación de los diferentes estudios y autores, es necesario construir futuras 

líneas de investigación que busquen comprender la economía actual, identificar la importancia 

de cada uno de los sectores que impactan la economía global y conlleven la correcta toma de 

decisiones e implementación de mecanismos desde el ejercicio de la confianza social que 

contribuya al desarrollo rural, desarrollo agroindustrial y capital social, obteniendo una forma 

diferente de pensar en las comunidades, donde se aporte a un desarrollo sostenible que tenga 

como resultado directo una expansión de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

5. Consideraciones finales 

En conclusión, el concepto de lo rural ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando 

de representaciones simplistas y negativas a una comprensión más compleja y dinámica. Los 

territorios rurales son espacios donde se entrelazan múltiples factores, desde la historia y la 

cultura hasta las condiciones económicas y sociales, es allí donde el enfoque territorial del 
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desarrollo rural ha surgido como una respuesta a las limitaciones de las estrategias anteriores, 

reconociendo la diversificación económica y la importancia de la participación de actores 

locales en la toma de decisiones. 

Los estudios sobre confianza social y desarrollo rural han revelado la importancia de 

construir relaciones en las comunidades rurales para promover el cambio y la innovación, por 

tal motivo, la confianza social se ha identificado como un factor clave en la felicidad de las 

personas y en el éxito de programas de desarrollo, además, el espíritu empresarial rural y la 

adopción de prácticas sostenibles son esenciales para enfrentar los desafíos del cambio 

climático y mejorar la calidad de vida en las áreas rurales. 

La tecnología ha jugado un papel fundamental en el impulso del espíritu empresarial 

rural, la adopción de tecnologías como el internet de las cosas, la inteligencia artificial y la 

automatización ha permitido a los emprendedores rurales mejorar sus procesos productivos, 

optimizar recursos y reducir costos. Esto ha llevado a un aumento en la productividad y a la 

generación de empleo en las zonas rurales, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades, es importante tener en cuenta que la tecnología no es una solución mágica 

y que debe ser utilizada de manera responsable y sostenible. 

El uso de las redes sociales ha sido fundamental para impulsar el espíritu empresarial 

rural, estas plataformas digitales han permitido a los emprendedores rurales conectarse con 

otros actores del sector, compartir experiencias y conocimientos, y promocionar sus productos 

o servicios; a través de grupos y comunidades en línea, se han creado espacios de colaboración 

y apoyo mutuo, fomentando así el crecimiento y desarrollo de las empresas rurales. 

Asimismo, la comunicación ha sido un factor clave en el desarrollo del espíritu 

empresarial rural, a través de la comunicación efectiva, los emprendedores rurales han logrado 

establecer alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones que comparten su visión y 

objetivos. Estas alianzas han permitido acceder a financiamiento, capacitación y asesoría 

técnica, fortaleciendo así las capacidades de las empresas rurales y aumentando su 

competitividad en el mercado. 

Cuando se lee al autor, Park es acertado en lo que plantea, ya que al generar mejor 

inversión desde adentro hacia afuera se puede ver los resultados de crecimiento para todos los 

actores que intervienen en el proceso, tanto en la zona rural como en la zona urbana, se puede 

facilitar el trabajo del campo, el cual es el mayor proveedor de insumos agrícolas para toda la 

ciudad. Si bien es cierto, cuando se trabaja en equipo tanto rural como urbano se logran grandes 

impactos positivos, generando confianza y crecimiento en el desarrollo para las partes que 
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intervienen. 

Finalmente, todas estas actividades mencionadas han contribuido a generar confianza 

social en las comunidades rurales. El espíritu empresarial rural ha demostrado que es posible 

mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales a través del emprendimiento y la 

innovación. Esto ha cambiado la percepción de las comunidades rurales, quienes ahora ven en 

el emprendimiento una oportunidad para mejorar su calidad de vida y ser más productivas y 

sostenibles. 
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