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Resumen 

Esta investigación, se enfocó en el Área Campesina 
Santiagueño-Tucumana (ACST), conformada por los 
departamentos: Avellaneda, Jiménez, J.F.Ibarra, Loreto, 
Pellegrini, Sarmiento, Atamisqui, Figueroa, San Martín, 
Salavina, Silípica (Provincia de Santiago del Estero) y 
Graneros (Provincia de Tucumán). Dicha área se determinó a 
partir de la utilización del Índice de Privación Material de los 
Hogares (IPMH) del año 2001. En este territorio, se observaba 
la persistencia de explotaciones agropecuarias (EAPs) de 
menor tamaño asociado al mundo campesino, población rural 
pobre, cuyo deterioro de su nivel de vida fue causado por la 
expansión de la frontera agropecuaria que implicó el 
desmonte de su territorio natural y/o expulsión de las 
actividades agropecuarias que realizaban. 

El abordaje metodológico combinó variables 
cuantitativas (análisis de los Censos Nacionales 
Agropecuarios de los años 1988-2002) con variables de tipo 
cualitativas obtenidas a partir de entrevistas a campesinos y 
campesinas y, a informantes calificados, lo cual permitió 
alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto inicial de 
investigación. 

El objetivo general de esta tesis era describir y analizar 
los caracteres productivos y sociales de las unidades 
campesinas del conjunto territorial denominado Área 
Campesina Santiagueño-Tucumana a finales del siglo XX e 
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inicios del XXI. Al mismo tiempo, se buscaba analizar aquellos procesos 
territoriales que permitirían ver la persistencia o desaparición de las 
unidades campesinas en esta área definida estadísticamente como pobre.  

En el primer capítulo se formuló el problema de la investigación, el 
objetivo general y los objetivos específicos, se especificó la metodología, 
se delimitó el área de estudio y se indicaron los principales caracteres 
físicos y sociodemográficos que contextualizan las potencialidades y 
limitaciones de la vida de los campesinos. Del mismo modo, algunas 
características sociodemográficas analizadas a la luz del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas (CNPyV) del año 2001, brindaron 
información rica y consistente para dar cuenta de la complejidad de tales 
jurisdicciones integrantes de aquella área, pudiendo así ilustrar el perfil de 
ruralidad, pobreza y desigualdad de la misma. Lo ambiental y lo social 
constituye un binomio inseparable para poder explicar las condiciones 
críticas y características propias del ACST. Se pudo advertir, al analizar los 
datos, situaciones de desventaja social de la población rural campesina, 
donde la pobreza y la desigualdad confieren al paisaje rural sus rasgos 
distintivos. Las condiciones ambientales actúan como condicionantes en el 
área de estudio, lo que lo hace un agrosistema con escasas aptitudes 
agrícolas. 

En dicho marco, los campesinos encuentran serias dificultades para 
lograr participación y ajustarse a los nuevos patrones productivos 
adoptados por el Estado. Estas dificultades son a su vez causa y 
consecuencia de la permanencia de la producción campesina en el círculo 
vicioso de la pobreza. Dichas restricciones están ligadas a la escasa 
disponibilidad de tierra, agua, instrumentos de trabajo, insumos, crédito o 
financiamiento económico, capital y tecnología, lo que hace que se 
enfrenten al mercado en una clara posición subordinada. 

En el segundo capítulo se trabajó en la configuración y organización 
territorial (del área de estudio) desde el periodo prehispánico hasta su 
integración al sistema nacional. Así como también, se realizó un recorrido 
conceptual del término territorio. Así, se concluyó que el “ciclo extractivo” 
de la región chaqueña permitió la extensión del territorio productivo, y por 
otro lado, generó también la explotación irracional e indiscriminada del 
bosque chaqueño que modificaría la estructura socio-económica y el 
ambiente natural de la provincia norteña de Santiago del Estero. Hacia la 
década de 1940, las Compañías Forestales emprendieron la retirada, lo 
cual habría sido la causal de la formación del sector campesino 
santiagueño o como también prefiere llamarse “la campesinización de los 
asalariados del obraje”. Esa población que antes se dedicaba a la actividad 
forestal se comenzó a articular laboralmente con el desarrollo 
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agroindustrial de las provincias del norte y también con otras regiones del 
país. En tanto, que en la provincia de Tucumán fue la actividad azucarera 
la que se relaciona con el surgimiento del sector campesino en esa 
comarca. El surgimiento del campesinado proveniente del obraje en 
Santiago del Estero y el campesinado cañero en Tucumán, tienen un punto 
en común. Ambos se desarrollaron a merced de un sector social 
empresarial que necesitaba mano de obra abundante y barata tanto para la 
actividad forestal como para la actividad azucarera. Además, se 
caracterizaron por formar parte de un sector social con escasos recursos 
productivos, salarios bajos, condiciones habitacionales y servicios básicos 
precarios. 

En el tercer capítulo se hizo foco en las interpretaciones teóricas del 
concepto campesinado. Se analizó también la estructura agraria, porque 
muestra un fenómeno más holístico. En esta investigación se tuvieron en 
cuenta tres componentes de la misma: la estructura de tenencia de la 
tierra, la estructura económico- productiva y la estructura social. En lo 
referente al reparto y problemática del recurso tierra, se muestra la 
evolución del número de explotaciones agropecuarias (EAPs),  de la 
superficie y el tamaño medio de las mismas, como así también las variadas 
y complejas formas de tenencia de la tierra presente en el ACST. El 
análisis por estrato de extensión de las EAPs del ACST, dejó traslucir 
cambios importantes en torno a la distribución de la tierra. Los estratos de 
extensión han mostrado diferentes comportamientos en número y 
superficie. En efecto, los registros de ambos censos agropecuarios indican 
que las EAPs con menor disponibilidad de tierra son las que tienden a 
disminuir en mayor número. En tanto que la existencia de EAPs sin límites 
definidos evidenció que el sector campesino está lejos de su desaparición, 
por el contrario, mostró un leve incremento de un censo a otro y puso al 
descubierto uno de los problemas más graves que se presenta en el ACST 
y que resulta un factor explicativo de la pobreza rural, hablamos de la 
escasez o precariedad en la tenencia de la tierra. 

En el cuarto capítulo se trabajó con la estructura productiva (uso del 
suelo agropecuario) del Área Campesina Santiagueño- Tucumana a partir 
de la información suministrada por los Censos Nacionales Agropecuarios 
(CNA) de 1988 y 2002. La creciente actividad agrícola del ACST ha 
demandado una importante expansión en el territorio. Al observar la 
evolución intercensal de las principales masas de cultivos comprobamos, 
que las oleaginosas crecieron seguidas por los cereales para granos, las 
forrajeras, hortalizas y frutales. En tanto, que entre los cultivos que han 
perdido superficie y participación relativa, encontramos a los industriales, 
legumbres y forestales. El proceso de sojización no sólo avanzó sobre el 
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monte chaqueño sino que también generó retracción y/o expansión de 
ciertos cultivos que forman parte de la actividad agropecuaria de las 
economías regionales a las que pertenecen los departamentos en estudio. 

Se analizó, además, la expansión de la frontera agropecuaria en 
Santiago del Estero y Tucumán. Sin duda alguna, el proceso de expansión 
de la frontera agropecuaria generó un fuerte impacto sobre el territorio y la 
población local. La pérdida de masa boscosa y biodiversidad genera 
deterioro ambiental. En tanto que el aumento de las precipitaciones 
anuales más, la alta rentabilidad de cultivos como la soja, desplaza y 
empobrece a las poblaciones campesinas que no cuentan con recursos 
necesarios para incorporarse al proceso de agricultura a gran escala pero 
que desde hace muchos años vienen desarrollando estrategias de 
reproducción económicas y sociales donde se  combina un determinado 
uso y control del espacio, particulares formas de sociabilidad, 
diversificación de las fuentes de ingreso y una producción destinada al 
autoconsumo y para los mercados locales-regionales, complementada con 
el trabajo extrapredial 

La estructura social fue examinada, en el capítulo cinco, a la luz de 
estudios de casos. El análisis de las unidades campesinas se llevó a cabo 
en tres zonas de estudio que corresponden al ACST y cuyas condiciones 
agroecológicas son similares: el sector nororiental del departamento 
Graneros (provincia de Tucumán), el sector occidental del departamento 
Pellegrini y, la zona centro del departamento Figueroa (los dos últimos 
pertenecientes a la provincia de Santiago del Estero). Este análisis 
posibilita conocer las estrategias de reproducción socioproductivas que le 
confieren cierta especificidad al campesinado y cuyo conocimiento podría 
utilizarse en estrategias de intervención conjunta entre las familias 
campesinas e instituciones y organismos públicos o privados. En este 
sentido, el trabajo de campo donde se interactuó de manera directa con las 
familias campesinas, se convirtió en una estrategia metodológica 
fundamental. En él, se abordó el análisis de las estrategias de 
reproducción social de las familias campesinas para identificar factores que 
sostienen y de alguna manera transforman sus condiciones de vida para 
así lograr superar, el contexto de pobreza rural en el que se enmarcan. Se 
advirtieron situaciones de desventaja social de la población campesina, 
donde la pobreza y la desigualdad confieren al paisaje rural sus rasgos 
distintivos. Las condiciones ambientales actúan como condicionantes en el 
área de estudio, lo que lo hace un agrosistema con escasas aptitudes 
agrícolas.  
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El análisis de la configuración y organización territorial desde el 
periodo prehispánico hasta su integración al sistema nacional permitió 
historizar ese proceso de construcción territorial característico del ACST. 
Lo cual permitió tener una mirada de lo que cambió y de lo que persiste en 
la estructura agraria. 

La investigación mostró la fortaleza de algunas categorías teóricas. 
Se pudieron identificar formas “híbridas” de desarrollo capitalista en el 
Norte Grande Argentino (NGA). Una forma fue la “vía junker”, estudiada 
por Lenin (1983, 1975) con la empresa de tipo mercantil (agroindustria 
azucarera-agroforestal) pero también por otro lado, una “vía farmer” (Lenin, 

1985) en la cual esa propiedad de tipo mercantil se retira, como en el caso 
del obraje en Santiago del Estero o de las crisis en la industria azucarera 
en Tucumán, dando lugar a sujetos sociales agrarios de pequeña escala 
como lo son los campesino. 

En la estructura agraria argentina y especialmente en la del NGA las 
explotaciones campesinas, históricamente marginadas y excluidas, 
persisten. Las mismas se encuentran enmarcadas en situaciones de 
inequidad socio-territorial. Por ello creemos que cobra especial relevancia 
todo este análisis situado -pero, a la vez, contextualizado-que se realizó 
sobre tal problemática, con lo cual se constituye en un aporte para la 
elaboración de políticas de acción hacia un desarrollo integral.  

El incremento en el ACST, de superficie bajo diversas formas de 
ocupación precarias, visibiliza la categoría campesino como sujeto agrario 
que caracteriza a la ruralidad del norte argentino. Esa ocupación precaria 
“consolida” la situación de pobreza rural de índole estructural y residual, en 
un contexto de concentración de la tierra y de la producción en el marco de 
un proceso de expansión agropecuaria.  

El estudio de las estrategias de reproducción social campesina 
posibilitó visualizar a las unidades campesinas como un sistema que 
cuenta con diferentes tipos de recursos destinados a su propia 
reproducción como lo postulan los estudios campesinistas. De la relación 
de los campesinos con dichos recursos y con su territorio desarrollan 
actitudes y actividades para asegurar su resistencia /permanencia como 
tales, lo cual los hace ver como actores activos en su medio y no pasivos 
como lo manifiestan algunas visiones culturalistas /antropológicas. Con ello 
se pone de relieve que el territorio no es un mero soporte geográfico de 
recursos y actividades económicas sino una construcción social producto 
de las interrelaciones y decisiones de los actores locales.  

Finalmente, si bien esta investigación deja ver la cuestión campesina 
en términos de pobreza rural, está la intención de profundizar en estudios 
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posteriores con algunas dimensiones que hayan quedado relegadas en 
este proceso de construcción del conocimiento como por ejemplo, en las 
siguientes líneas de investigación: tipología campesina del ACST, 
campesinado y cuestiones de género, campesinado y su relación con la 
actividad silvopastoril, la extensión rural en el ACST, campesinado y ferias 
rurales, entre otros, con el fin de seguir contribuyendo con los estudios 
rurales regionales vinculados con la cuestión campesina desde la 
Geografía Rural. 

 


