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Resumen

El presente trabajo tiene como objeto de estudio las con-

diciones estructurales y las modalidades de reproducción de

la Agricultura Familiar (AF) en Salta a comienzos del siglo

XXI, en función de que las problemáticas del sector le fueron

generando un lugar prioritario en la agenda política actual dado

su significativo aporte al entramado social y agro-alimentario.

A comienzos de este siglo en Salta se combinaba un

acelerado proceso de capitalización y modernización tecno-

lógica en el espacio agrario, junto a grandes asimetrías en

términos productivos, en detrimento de la AF. A la histórica

concentración de los recursos productivos en la provincia, se

sumaba la situación de precariedad en relación a la tenencia

de la mayoría de las explotaciones de pequeños productores,

problema de larga data que implica grandes limitantes para el

desarrollo y consolidación productiva. Pese a estas tenden-T
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cias claramente marcadas desde las postrimerías del Siglo XX, la AF se mante-

nía y representaba la mayoría de las unidades productivas a nivel provincial.

Frente a este complejo panorama surge el interrogante sobre los atributos y

particularidades productivas y sociales que caracterizaban a la AF salteña y la

hacían singularmente persistente, ante las transformaciones productivas

visualizadas a comienzos del segundo milenio; como un aporte al conocimiento

del sector, para reconocer continuidades y nuevas modalidades para enfrentar

situaciones de debilitamiento, tanto en términos productivos como de auto-sub-

sistencia. Para lograrlo, se consideró pertinente representar la dimensión y distri-

bución geográfica de la AF en la ruralidad de Salta en ese momento histórico,

para visualizar su importancia y los condicionantes agroecológicos que la afecta-

ban. Así mismo, se creyó relevante identificar la estructura social de la AF, anali-

zando la composición familiar y el funcionamiento de la fuerza de trabajo al inte-

rior de las unidades domésticas y productivas, en articulación con las actividades

económicas preponderantes de la provincia, develando así modalidades de per-

sistencia y reproducción. También se describieron las principales actividades pro-

ductivas que desarrollaba el sector, para reconocer especificidades y potenciali-

dades del mismo, y finalmente se abordaron las condiciones estructurales en las

que se encontraba respecto al nivel y acceso a los recursos productivos, para dar

cuenta de su situación frente a otros actores sociales y de las herramientas con

que contaba para persistir en la actividad y participar del modelo productivo vi-

gente.

El abordaje de los aspectos propuestos necesitó aproximaciones sucesi-

vas, resultando la metodología un continuo proceso de construcción dada la na-

turaleza social de la problemática. Para ello, se realizó una triangulación de los

datos aportados por fuentes secundarias (encuestas y censos) y primarias (ob-

servación y entrevistas sobre terreno).

Se desarrollaron seis Capítulos cada uno de los cuales contribuyó a distin-

guir persistencias y particularidades socio-productivas de la Agricultura Familiar

en la ruralidad de Salta a comienzos del siglo XXI.
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En el Capítulo I se introdujo en la temática de la Agricultura Familiar a través

de un recorrido por su importancia y principales problemáticas, haciendo foco en

la provincia de Salta en los primeros años del segundo milenio y en los objetivos

propuestos para el presente trabajo. Se dejaron planteadas las asimetrías de

diversa índole –económicas, productivas, sociales– que afectaban el desempe-

ño de la AF salteña en ese momento histórico y cuyas consecuencias se ponían

en evidencia ante la necesidad de reconfiguración permanente del sector y en la

multiplicidad de prácticas y estrategias que desplegaban sus actores a nivel local

para subsistir, pese a que conformaban mayoría en la provincia. Además se brin-

dó un esbozo de las características geográficas generales del área de estudio

–ubicación, división política, superficie y población–; así como de los principales

procesos territoriales ocurridos en Salta que se considera que incidieron fuerte-

mente en la fisonomía actual de la AF de la provincia.

En el Capítulo II, se abordaron las características generales del ambiente

natural y de la ruralidad en el territorio salteño. Se dio cuenta de la diversidad de

relieves, climas, flora y fauna; así como de las actividades agropecuarias pre-

ponderantes y más dinámicas de la provincia –como la agroindustria azucarera y

tabacalera y la proliferación de las oleaginosas– que de múltiples formas condi-

cionan la subsistencia de la AF. Posteriormente se delinearon y describieron bre-

vemente las cinco Zonas Eco-Agrosocioeconómicas Homogéneas (ZEAH) que

en los últimos Capítulos se retomaron para identificar especificidades sociales y

productivas de las AF salteña. A partir de ahí se presentaron los rasgos predomi-

nantes de la ruralidad en Salta, a través del análisis de aspectos poblacionales y

de la estructura de distribución de la tierra de la provincia.

Con la finalidad de poder precisar el objeto de estudio, en el Capítulo III se

realizó un recorrido teórico y conceptual alrededor de la Agricultura Familiar, so-

bre la dificultad que implica su definición y algunas de las posturas políticas al

respecto. Así mismo, se hicieron aproximaciones acerca de la importancia de la

AF en América Latina y su articulación con las agroindustrias. Luego se hizo foco

en el contexto agrario argentino y en las transformaciones que sufrió el sector

durante las últimas décadas, dando cuenta también de algunas corrientes de
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desarrollo rural y políticas implementadas al respecto.

Planteada en términos generales la complejidad que la AF comporta, en el

Capítulo IV se dio cuenta de particularidades sociales y productivas asumidas

por el sector en Salta a comienzos del siglo XXI. Aquí se tuvieron en cuenta

aspectos como la estructura de distribución de la tierra en relación con la diversi-

dad agroecológica del territorio; la estructura social de la AF, su composición y

modalidades de organización en torno al trabajo; su aporte al empleo provincial;

la dotación de recursos productivos de las explotaciones haciendo foco en infra-

estructura y equipamiento, así como en el acceso al factor tierra; y posteriormen-

te se refirió sobre el uso del suelo y las principales producciones agropecuarias

de la AF en Salta a comienzos del siglo XXI. Finalmente en este Capítulo se

describieron tres “tipos” de EAPs de pequeños productores, de acuerdo a su

nivel de capitalización.

La diversidad social y productiva que mostraban las EAPs de pequeños

productores en la provincia de Salta se corresponde además con la pluralidad de

sistemas agroecológicos de la provincia. En el Capítulo V se describió lo que

sucedía con la AF en las zonas Ganadería de Altura y Cultivo Bajo Riego Integral,

donde el capital todavía no había penetrado en el agro con tanta fuerza y donde

la AF conservaba en mayor medida rasgos de persistencia en sus prácticas. En

el último Capítulo en cambio, se caracterizó la situación de la AF en las zonas

más dinámicas de la provincia, donde el capital fue imponiendo reglas y condicio-

nes en el desenvolvimiento de las producciones agropecuarias de manera más

evidente. Estas zonas son Templada de Explotación Intensiva, Silvo- ganadería

de Llanura- Chaco Semiárido y Cultivos Extensivos- Umbral al Chaco. En ambos

Capítulos se desarrollaron aspectos relacionados a la estructura agraria y social

en las EAPs de pequeños productores, dotación y acceso a recursos producti-

vos, uso del suelo y principales producciones agropecuarias.

Finalmente se expusieron conclusiones del trabajo. Por un lado se observó

que la AF ubicada en territorios alejados de los espacios más dinámicos de la

provincia y de los centros de decisión, presentaba mayor conservación de prácti-
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cas productivas y estrategias –como el trueque y el trabajo comunitario–, así

como saberes tradicionales, donde la ligazón con la explotación y la tierra se

mantenía entre generaciones. Esto no quita que el avasallamiento de los proce-

sos que se vienen dando a escala mundial, no implicaran la necesidad de adap-

tación del sector para lograr su persistencia y continuidad, reflejada en la fuerte

presencia del trabajo y los ingresos extra prediales, donde el Estado jugaba un

rol relevante. Por su parte, la AF ubicada en las zonas más dinámicas habían

tenido que incorporar una mayor proporción de prácticas capitalistas en su activi-

dad predial para lograr la subsistencia, como la compra de insumos y algo de

tecnología, la contratación de mano de obra en ciertas épocas del año, así como

la venta de mano de obra, entre otras estrategias que implicaban a veces mayor

endeudamiento y dependencia al sistema dominante, presentando más debili-

dad ante posibles embates económicos. Como contraparte, en algunos casos

podía significar una movilidad ascendente, alguna posibilidad de capitalización y

el acceso a infraestructura y redes de comercialización con mayor facilidad que

la AF ubicada en las zonas más marginales de la provincia.

Más allá de las diferencias, muchos son los rasgos comunes que hacen a la

singularidad de la AF salteña y algunos de ellos tienen que ver justamente con la

persistencia de prácticas tradicionales y no capitalistas en combinación con es-

trategias más recientes. Un rasgo esencial en la persistencia del sector tiene que

ver con el trabajo familiar, así como la organización del grupo doméstico en fun-

ción de los intereses comunes de la unidad doméstica y productiva. Esto implica-

ba una compleja estrategia familiar y productiva, donde se combinaban activida-

des prediales –dirigidas tanto al autoconsumo como a la venta en caso de exce-

dentes– con actividades extra prediales, procurando así generar recursos de

manera permanente.

Otro aspecto común de la AF salteña tanto de aquella localizada en las

zonas de mayor dinamismo provincial como la de las zonas marginales, es la

recurrencia a fuentes alternativas de ingresos con alta participación del aporte

estatal, nuevos procesos migratorios que involucraban espacios tanto rurales

como urbanos, y una multiplicidad de situaciones ocupacionales, como la
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proletarización temporaria, el asalariamiento ocasional o el cuenta-propismo. Todas

estrategias desarrolladas en el marco de una escasa dotación de recursos, bajo

nivel de capitalización y dificultoso acceso a la propiedad de la tierra.

Pese a las tendencias que continuamente ponen en duda el futuro de la AF,

a comienzos del presente siglo aún se registraba una presencia generalizada de

ese tipo de explotaciones a nivel provincial y gran significancia en términos pro-

ductivos. Aunque la modalidad característica de la AF salteña continuaba siendo

la de subsistencia, de subordinación a una estructura de la propiedad de la tierra

y de los recursos productivos en general concentrada, polarizada en quienes

tienen además el poder económico, político y social.

Los resultados de este estudio pretenden contribuir a visualizar la compleji-

dad y las condiciones concretas de reproducción de la AF en una provincia del

norte argentino, donde las problemáticas fundamentales tienen que ver con la

tierra y con el trabajo, pero que a su vez sólo puede ser entendida en perspectiva,

dentro del contexto de una agricultura regional, latinoamericana y del modelo

económico dominante. Además, el análisis realizado a partir de la zonificación de

la provincia de Salta, aporta a destacar las áreas más frágiles del territorio –don-

de predomina la AF– que merecen especial atención y políticas diferenciales.


