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1. Introducción

L a p lu riactiv idad  de los p ro d u c to res  agropecuarios -e n te n d id a  

co m o  la co m binac ión  de la ocupación  predial agropecuaria  con  otras 

ocupaciones, llevadas a cabo  d en tro  o fuera de la exp lo tación- h a  sido 

ob je to  de m últip les abordajes en las ciencias sociales con tem p o rán eas, 

que h an  a p u n tad o  a identificar las características peculiares de  estos p ro 

d u c to res y su inserc ión  en la estructu ra  agraria.

L os estudios so n  variados en cuan to  a los sujetos sociales en que 

se cen tran  -y a  sea cam pesinos, p ro d u c to res  fam iliares capitalizados, o de  

tipo  em presarial- co m o  en las definiciones de pluriactiv idad y en las es

trategias m e todo lóg icas em pleadas, que se v inculan con  los enfoques te ó 

ricos ad o p tados, cen trad o s en lo m icro  o en cuestiones m ás m acro  co m o  

el desarro llo  del capitalism o y sus etapas o fases.

C o m o  señala  M urm is (1998), carecem os de u n a  teoría  general de 

la pluriactiv idad, que sin duda requeriría  una revisión de  la teo ría  de la es

tru c tu ra  agraria. P o r o tra  parte , el fenóm eno  en sí tiene im plicancias epis-
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tem ológicas decisivas en cu an to  a la delim itación  de  la disciplina “so cio 

logía agra ria” co m o  cam p o  au tó n o m o  de análisis, ob ligándonos a in tro 

ducir en m ayor o m en o r m edida, consideraciones que la trascienden.

E lem en tos co m o  los esb ozados justifican  un  interés crecien te  en 

la tem ática. A d o p tem o s o no  la im agen de que la pluriactividad “es la ex

presión de un nuevo co n ju n to  de re laciones sociales en la ag ricu ltu ra” 

(Pugliese, 1991), ésta  tiene  crecien te  im po rtan c ia  para  explicar los p ro ce 

sos y sujetos sociales agrarios.

Partiendo  de este  m arco  de in terés p o r el tem a, el p resen te  trab a

jo  se basa en estudios de caso realizados en dos partidos de la región 

pam peana, que se en m arcan  en configuraciones so cio -productivas dife

ren tes y que al m ism o tiem p o  constituyen  núcleos locales con  dinám ica 

p ro p ia  -los partidos de Ju n ín  y M ercedes-, s iendo p rec isam en te  aquellos 

asp ectos que definen su inserc ión  los que se in ten ta rá  analizar desd e una 

perspectiva  com parada.

El objetivo es con trib u ir a delinear la pluriactividad -c o n  énfasis 

en los p ro d u c to res  fam iliares-,1 recu p eran d o  la in form ación  p roven ien te  

de fuentes secundarias y las en trev istas en p ro fund idad  realizadas, con la 

m irada puesta  en tres tipos de cuestiones: la im p o rtan c ia  y los tipos de 

pluriactividad existentes, la “rac iona lidad” de las estrateg ias pluriactivas, 

y finalm ente, tra scen d er los casos analizados, p ara  acercar algunos ele

m en to s en to rn o  a la p reg u n ta  fu ndam en tal de qué p u ed e  estar expresan 

do  la pluriactividad en  té rm inos de la evolución de la estructu ra  agraria  

p am p ean a  y los tipos de sujetos sociales que en  ella se encuen tran .

2. La aproximación a la temática

C o m o  señalam os en un  trabajo  de revisión bibliográfica (C ravio t

ti, 1999) el abord aje  de la co m binac ión  de ocupac iones partió  inicia lm en

te  del co n cep to  de “p art-tim e  farm ing”, que supon ía  visualizar el fenóm e

no  desd e el p u n to  de vista de su co m p arac ió n  con  los p ro d u c to res  “full- 

tim e”. D e esta m anera , se tend ía  a co nsiderar a los p art-tim e  farm ers co 

m o u n a  clase separada, que m anejaban  un idades m ás chicas, m ás inefi

cientes, y que estaban  en tránsito  hac ia  o fuera del sec to r agrario. Por lo 

general los estudios realizados con  este  enfoque se cen trab an  m ás en el 

titu lar de la exp lo tación  que en  la familia.

S iendo que ac tu a lm en te  se h a  generalizado  el co n cep to  de  p lu 

riactiv idad  para  referirse a la m ultip lic idad  de trabajos e ingresos p resen 

1. E n te n d ie n d o  p o r  ta le s , lo s  q u e  a d e m á s  d e  las  ta r ea s d e  g e s t ió n  r e a liz a n  tar eas  f ís ic as  e n  su s  

p r e d io s , r e le v a n te s  par a el fu n c io n a m ie n to  d e l p r o c e s o  p r o d u c tiv o .
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tes en las un idades agrícolas, ju s to  es decir que no  se tra ta  de  una noción  

u n ív o cam en te  tra tad a  desd e las ciencias sociales: en algunos estud ios 

abarca  las actividades ejercidas p o r los hogares de p ro d u cto res , que tras

c ienden  lo p ro p iam en te  predial ag ropecuario  (por ejem plo la co m erc ia 

lización de la p ro p ia  p roducción ), m ien tras en o tras vertien tes analíticas, 

p o r e jem plo  la brasileña (da Silva, Schneider), la p luriactiv idad  es e n te n 

dida co m o  la com binación  de las activ idades agrícolas y no  agrícolas, es 

decir, tiene  un  alcance m ás aco tado , al no  incluir los casos de  p ro d u c to 

res que adem ás ejercen actividades co m o  asalariados o trabajadores po r 

cuen ta  p ro p ia  en la agricultura .2

E n nuestro  trabajo ad o p tam o s d e lib erad am en te  una definición 

am plia, en  tan to  el objetivo era recu p erar el con ju n to  de  las actividades 

y su significación d en tro  de las estrateg ias fam iliares de vida; sin em b ar

go, el análisis de los datos lleva a diferenciar lo que es la p restac ión  de 

servicios de m aquinaria  (a cargo de “con tra tistas de servicios”), de los d e 

n o m in ad o s con tra tistas de p roducción , que am plían su superficie m e

d ian te  la to m a  de tierras. E n  este  ú ltim o caso se ap u n ta  a un au m en to  de 

escala co n sid eran d o  superficie p rop ia  y to m ad a  co m o  p erten ec ien tes  a 

u n a  m ism a unidad , y p o r lo tan to  la lógica es predia l agropecuaria . Si 

bien  estos casos d isponen  de un parque  de m aquinaria  que les perm ite  

p resta r servicios, es d iferen te  si esto  se da en fo rm a m eram en te  ocasional 

y en función de una  d em an d a  m uy concre ta , que si hay  u n a  oferta  co n s

tante , que  se trad u ce  en una búsqueda de clientes y en un  espacio  de re 

p ro d u cc ió n  distinto.

P or o tro  lado, tam bién  el esp acio  de rep ro d u cc ió n  varía, así co 

m o  la lóg ica a la que ap u n ta  la co m b in ac ió n  de actividades, en  el caso 

en  que las ac tiv idades que  se anexan  a lo pred ia l sean  c la ram en te  no  

agro pecuarias.

U n  p u n to  im p o rtan te  en relación a los tipos de  actividades consi

deradas tiene  que ver no  ya con  el sec to r de activ idad  sino con  su carác

te r form al o inform al. Es de señalar que si bien  en los d istin to s trabajos 

sobre pluriactividad  c rec ien tem en te  se hace  h incap ié  en incluir el co n ju n 

to  de ocupaciones desem peñadas, in d ep en d ien tem en te  de su carácter,

2. A l r e s p e c to  se  p u e d e n  c o n tr a sta r  las s ig u ie n te s  d e f in ic io n e s: L a  d e  F u ller  (1 9 9 0 ) , q u e  d e  a l

g u n a  m a n e r a  e s  a d o p ta d a  p o r  la c o r r ie n te  e u r o p e a  d e  tr a ta m ie n to  d e l te m a : “E l té r m in o  “p lu r ia c 

tiv id a d ” p e r m ite  in clu ir a c tiv id a d e s  la b o r a le s  q u e  n o  n e c e s a r ia m e n te  s e  v e n  r e m u n e r a d a s  e n  d in e 

ro, y  e n  las q u e  e x is te  u n  p a g o  e n  e sp e c ie , c o n tr a p r e sta c ió n  d e  trabajo y  o tr o s  a r r e glo s  in fo rm ale s . 

I n c lu y e  a c tiv id a d e s  p a r a-a gr íc o la s  d e  p r o c e s a m ie n to  d e  la p r o d u c c ió n  p rim aria, a c tiv id a d e s  n o  a g rí

c o la s  e n  la  finca , e l e m p le o  e n  o tr as  f in c a s y  a c tiv id a d e s  a sa lar iad as  fuera  d e  la  a g r ic u ltu r a ” S c h n e i

d e r  (2 0 0 1 ),  p o r  su  p arte , d e f in e  a la p lu ria ctiv id ad  c o m o  “u n  fe n ó m e n o  a tr a vé s  d e l c u a l m ie m b r o s  

d e  las fam ilia s  q u e  h ab itan  e n  el m e d io  rural o p t a n  p o r  el e je r c ic io  d e  d iv e r sa s  a c tiv id a d e s , o  m á s  

r ig u r o sa m e n te , o p ta n  p o r  e l e je r c ic io  d e  a c tiv id a d e s  n o  a g ríc o la s , m a n te n ie n d o  la v iv ie n d a  e n  el 

c a m p o  y  u n a  lig a z ó n , in c lu s iv e  p r od u c tiv a , c o n  la ag ricu ltur a y  la v id a  e n  el e sp a c io  rural”.
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creem os que sólo es factible recuperarlas en sus alcances a través de un 

abord aje  de tipo  cualitativo, m ed ian te  el recurso  a entrevistas en p ro fu n 

didad. En nuestro  estud io  en la región pam p ean a  aparecieron , p articu lar

m en te  en los p ro d u c to res  familiares m ás chicos, to d a  una gam a de acti

vidades “in fo rm ales”, inclusive hay  casos en que la m ism a activ idad  ag ro 

pecuaria  p odría  ser ca ta logada de este m o d o .3

E n  o tros casos, p o r el con tra rio , hay  p reo cu p ac ió n  p o r m an ten er 

las actividades p rediales y ex traprediales diferenciadas desde el p u n to  de 

vista im positivo-con tab le : es frecuen te  que  la titu laridad del cam po  esté 

en un m iem bro  del hogar, y la de la activ idad  ex terna  -u n  com ercio , p o r 

ejem plo- en o tro . E sta  situación, n o rm alm en te  atribu ida a estratos socia

les con m ay o r dispon ib ilidad  de capital, no  excluye transferencias de in 

gresos en tre  u n a  y o tra  activ idad , o inclusive en tre  los diferentes hogares 

que in teg ran  la fam ilia ex tensa.

O tra  de las cuestiones referidas a las definiciones tiene  que ver con  

la un idad  de análisis ado p tad a . Si b ien p o d ríam o s decir que  existe c ierto 

consenso  in te rnac iona l en el sen tido  de to m ar la familia y no  al p ro d u c 

to r  co m o  eje de los estudios, creem os que u n a  cuestión  es considerar la 

rep ro d u cc ió n  del hogar, en d o n d e  inciden el co n jun to  de ingresos y ac

tividades, y o tra  d istin ta  es evaluar el im pac to  de  las actividades ex ternas 

sobre  la estra teg ia  p ro d u ctiv a  predial, en  d o n d e  resu lta  p e rtin en te  dife

renciar cuáles so n  los m iem bros que  las ejercen. Es decir, consideram os 

que el im p ac to  de la “o tra ” activ idad  p uede  ser m uy  diferente  según si es 

el p ro d u c to r  el que la desem peña, o bien  son  los o tro s  m iem bros del h o 

gar, cuyo invo lucram ien to  en la exp lo tación  pu ed e  ser m enor. Esto, a su 

vez, viene co n d ic io n ad o  p o r  el tipo  de p ro d u cc ió n  en carad o  y sus req u e

rim ien tos de m an o  de obra.

E n  este sen tido , es p e rtin en te  señalar que  el tipo  de m iem bros fa

m iliares que d esem p eñ an  las activ idades extraprediales, ha  sido recu p e

rada co m o  variab le decisiva en algunas tipologías so bre  pluriactiv idad , 

co m o  es el caso  de la de K ayser (1991), que  diferencia  los siguientes ti

pos: 1) el je fe  tiene  u n a  activ idad  ex terio r principal; 2) el je fe  es p rincipal

m en te  un  ag ricu lto r (en tiem po  e ingresos), y  ejerce una activ idad  ex te

rior secundaria; 3) el jefe  es p ro d u c to r  a tiem p o  co m p le to  y su cónyuge 

ap o rta  un  ingreso  ex terno , co m o  co m p lem en to  de la eco n o m ía  de la ex

plo tación , o in d ep en d ien te  de ella.

L a  ex istencia  de  la familia ex tensa  es o tro  aspecto  que debe  ser en 

m ay o r o m e n o r m ed id a  co n sid erad o  en  estos estra tos de  p ro d u c to res  fa

3. P o r  e je m p lo  c a s o s  d e  p r o d u c to r e s  q u e  r e c u r re n  a a lg ú n  c o n o c id o ,  p ar a a tr a vé s  d e  é l r e g is 

trar su  p r o d u c c ió n  y  p o d e r  c o m e r c ia liz a r la ; h a y  p e q u e ñ o s  g a n a d e r o s  q u e  n o  t ie n e n  m a rc a  d e  h a 

c ie n d a  p r o p ia , y  “u s a n ” la d e  a lg ú n  fam iliar.
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miliares, en tan to  co m o  señalam os an te rio rm en te , existen in te rcam bios 

de  trabajo  y ayudas m onetarias.

F ina lm ente , o tro  tem a que  agrega com plejidad  a la cuestión de la 

pluriactiv idad, pero  que al m ism o tiem p o  perm ite  diferentes abordajes 

sobre la tem ática, tiene que ver con  su m ulticausalidad. C o m o  señalan d i

versos autores:

“E n  últi?na in sta n c ia , la  c o n tin u id a d  o la  d esa p a ric ió n  d e  la  a g n c u ltu -  

ra  a  tiem p o  p a r c ia l dependertj  d e  la s decisio?ies in d iv id u a le s  q u e se to m en a l  n i

v e l d e  la s fa m ilia s , p ero  éstas v e n d rá n  fu e r te m e n te  d e te rm in a d a s p o r  u n  lado, 

p o r  la  d in á m ic a  d e l p ro p io  secto r agrario , y  p o r  e l otro, p o r  la  evo lu ció n  d e l con

ju n to  d e  la  econom ía '. (E xtezarreta, 1985).

“L o s  hogares ru ra les se in v o lu c ra 71 en  o tra s a c tiv id a d e s  p o r  u n  a m p lio  

co n ju n to  d e  ra zo n es, ?io sólo la s re la cio n a d a s con los ingresos. L a s  estra teg ia s d e  

los hogares está n  in flu e n c ia d a s p o r  la s co?idiciones en  la  a g ricu ltu ra , la s  oportu - 

?iidades d e  tra ba jo , la  estru c tu ra  d e l h o g a r y  la s asp ira cio n es y  va lo res d e  su s  

m iem bros, qu e p u e d e n  c a m b ia r con e l tiem po \ (G asson  and  W in ter, 1992, 

nuestra  traducción).

E n  relación  a las cuestiones m ás m icro , se ha  señalado  que  la p lu 

riactiv idad p u ed e  en m arcarse  en u n a  ten d en c ia  a la “ind iv iduación” de  

los m iem bro s familiares. D iferentes fo rm aciones y aún preferencias, p u e

den  estar en la base de trayecto rias ocupacionales diversas, que  no  nece 

sariam en te  se inscriben  en u n a  “lóg ica” fam iliar (jervell, 1999).

Sin em bargo, a p esar de que  este  tipo  de factores ex isten y tienen  

su peso, en este trabajo  com para tivo  ap u n ta rem o s a p o n e r de  m anifiesto 

los asp ectos estructu rales, p o rq u e  son  p rec isam en te  éstos los que nos 

perm itirán  d iferenciar dos configuraciones p roductivas y analizar en qué 

m ed ida  se v inculan con  los tipos de  p lu riactiv idad  en co n trad o s  y  los ti

pos de  sujetos sociales presentes.

D en tro  de  los asp ectos estructu ra les, inc lu irem os las característi

cas dem ográficas, del sec to r agrario  (en lo que  h ace  a tipos de ac tiv ida

des p redom inan tes, p a tró n  p roductivo), p e ro  tam bién  algunas caracterís

ticas del m ercad o  de trabajo, en  un  tem a  co m o  éste que rem ite  a la rela

ción del sec to r agrario  con  el resto  de la econom ía, vía la inserc ión  de la 

m an o  de obra.

E n  este sen tido , algunos trabajos h an  en co n trad o  u n a  asociación  

m ás fuerte de  la pluriactiv idad con las o p o rtun idades externas a la finca, 

en las áreas d o n d e  los ingresos agrícolas son  bajos. (Efstratogou, 1990) E n 

A m érica L atina, hay  to d a  u n a  co rrien te  analítica que viene señalando  que 

los ingresos no  agropecuarios son m ás elevados que los agropecuarios, 

ex istiendo una  tendencia  crecien te  a involucrarse  en este tipo  de  activ ida

des. Sin em bargo , en función de lo señalado  previam ente, deb iéram os evi
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tar caer en explicaciones excesivam ente sim plificadoras, que pasan  p o r al

to las m otivaciones no  económ icas de algunas decisiones familiares.

3. Tipos de configuraciones productivas y ocupaciones

Si bien al tiem p o  que no existe una explicación  general de la plu- 

riactividad, tam p o co  se han  establecido  v inculaciones claras de ésta  con 

las configu raciones pro ductivas locales, p o d em o s hacer el in ten to  de  abs

traer, a partir de diferentes trabajos, algunas hipótesis en to rn o  a las ca

racterísticas de estas configuraciones y los tipos de  inserción de los plu- 

riactivos, en cu an to  a secto r de actividad  y categoría  ocupaciona l. In ten 

ta rem os aplicarlas a los casos estudiados, co nsiderando  para  ello la im 

p o rtan c ia  de las diferentes actividades -e n  lo económ ico  y en  la o cu p a

ción de la m an o  de obra - y el p a tró n  p roductivo  agrario, to d o  ello en ba

se a los datos secundarios de que d isponem os.

Existe p o r una parte  el m odelo  “trad ic iona l” ya señalado  p o r 

K autsky  para  la E u ro p a  del siglo XIX, tam bién  en co n trad o  repetidas ve

ces en  A m érica  L atina, del trabajo  asalariado estacional de  los cam pesi

nos en g randes p rop iedades en las épocas de m ayor d em an d a  de m ano  

de  obra, co m o  las cosechas. Es este  un  m odelo  vigente p e ro  cada vez 

m ás aco tad o  p o r la m ecan ización  y el cam bio  tecno lóg ico  a favor de un  

aco rtam ien to  del ciclo de los cultivos.

P recisam en te  en zonas de agricu ltura  m oderna, m ecan izada, de  al

ta  p ro ductiv idad , se alude a la expansión  de trabajos p o r cu en ta  p rop ia  

bajo la fo rm a de servicios vincu lados a la agricultura, lo que se relaciona 

con  la d ism inución  de la pob lación  rural d ispersa  y el c recim ien to  de  los 

núc leos u rb an o s in term ed ios d o n d e  p rec isam en te  se co n cen tra  la oferta  

de estos servicios. (Slutzky, 1968; C am are ro  Rioja, 1991).

Las desc rip tas son  situaciones de inserción  de los p ro d u c to res  en 

actividades ex tern as v inculadas la agricultura, ya sea co m o  asalariados o 

trabajadores p o r cu en ta  prop ia. Sin em bargo, se han  de lineado  situacio 

nes en  que  éstos se insertan  co m o  asalariados en  actividades industriales 

no  necesariam en te  relacionadas.

Así, se h a  señalado  que en las regiones m o n tañ o sas periféricas de  

varios países euro peos, caracterizadas p o r recursos natu rales pobres, frag

m en tac ió n  de la tierra  y falta de em pleo , los ingresos ex ternos so n  o b te 

n idos a través del “co m m u tin g ” (el trabajo  en  un  m un icip io  d istin to  al de 

residencia) (C avazzani y Fuller, 1982). L a aparición  de los cen tro s  indus

triales posib ilitó  en su e n to rn o  c ircu n d an te  la conso lidación  de estra te 

gias pluriactivas de tipo  “w o rk er-p easan t”.
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M o ttu ra  y Pugliese (1980) p o r su parte, han  enfatizado la conexión  

en tre  el fenóm eno  de la descen tralización  industrial y part-tim e  farm ing 

en Italia. E n ese con texto , se tra taba p o r lo general de industrias tecno ló 

gicam ente  estancadas que d em an d ab an  em pleo  de tipo  no  calificado.

E n países la tinoam ericano s, m ás ajenos a este esquem a de des

cen tra lizac ión  industria l, se h an  d e tec tad o  situaciones de p equeñas in

du strias a dom icilio , fu n d am en ta lm en te  en la p ro d u cc ió n  textil y de  cal

zados. E n  E cuador, en ám b ito s  m inifund istas ub icados en  la sierra, po r 

esta  vía se ha  d esa rro llad o  la p ro d u cc ió n  textil, con  im p o rtan te  p artic i

pac ió n  de las m ujeres. (M artínez, 1998) E n  el sur de Brasil (Schneider, 

1999), con  el desarro llo  de  la industria  del calzado , la pluriactiv idad  cre 

ce a través del trabajo  a dom icilio  de características inform ales. T an to  en 

este  caso  co m o  en el an te rio r, el in terés de los capitales ex te rnos p rov ie

ne de las co m p eten c ias  a rtesanales de esta  pob lac ió n  y del ab a ra tam ien 

to  de los costos salariales, p ro d u c to  de la ex istencia  de ingresos p red ia 

les co m p lem en tario s .

P or ú ltim o están  las posib ilidades de inserc ión  de los p ro d u c to res  

ag ro pecuario s en el sec to r terciario, es decir, en el com ercio  y los servi

cios. T am bién  ésta es u n a  situación  m ás expand ida en los países d esa rro 

llados, v inculada  a un  E stad o  de  B ienestar m ás ex tend ido  (Eikeland, 

1999). L a categoría  ocupacional p red o m in an te  en  estos casos es el em 

pleo  asalariado.

Sin em bargo , se h a  d e tec tad o  u n a  pluriactividad  de tipo  em p resa

rial o bajo la fo rm a de au toem pleo , en reg iones d o n d e  un  desarrollo  

avanzado  p erm ite  el su rg im ien to  de  o tro  tipo  de  actividades de servicios, 

p o r ejem plo  vinculadas a las m ás recien tes dem an d as en favor de un  uso 

“recreac io n a l” del m ed io  rural. E sta  fo rm a “e m p ren d ed o ra”, que supone 

la d isponib ilidad  de  exceden tes susceptib les de  ser cana lizados a activi

dades con  po tenc ia l, es d iferen te  del au to em p leo  p ro d u c to  de la re trac 

ción  del m ercad o  d e  trabajo , d o n d e  las activ idades p o r cuen ta  p rop ia  “no 

son  el resu ltado  de u n a  d em an d a  real de los secto res productivos, sino el 

p ro d u c to  de m iles de  esfuerzos desperd igados realizados p o r los m arg i

nad o s p o r  el sistem a eco n ó m ico  en  su necesidad  de sobrevivir”. (Exteza- 

rreta , 1985).

D e ah í que sea especia lm en te  p e rtin en te  analizar, en  los casos de  

p luriactiv idad  d o n d e  las o cupac iones ex ternas so n  au tónom as, la índo le  

de  las actividades desem peñadas, en cu an to  al nivel de  calificación reque

rido y el capital eco n ó m ico  y red  de vinculaciones que su ponen , que p u e

den  expresar m uy  diferentes ubicaciones sociales de quienes las em p ren 

den, así co m o  cond iciones m uy  d istan tes en tre  sí, de tipo  “em p re n d e d o r” 

o “refugio”.
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4. Algunas inferencias para los partidos de Junín y  Mercedes

C on  este  m arco  de análisis, in troduc irem os ahora  un co n ju n to  de 

ind icadores que nos perm itirán  d iferenciar am bas configuraciones p ro 

ductivas, a partir de datos dem ográficos, económ icos y ocupacionales, 

para  luego analizar có m o  se inserta  la p luriactiv idad  en los con tex to s es

tudiados.

U n an teced en te  en este sen tido  es el trabajo  de N eim an, B ardo- 

m ás y J im én ez  (2001), en el que se vincula el p a tró n  ocupacional de los 

fam iliares pluriactivos de la p rovincia  de B uenos A ires según los datos 

censales, con  los tipos de activ idades agrarias existentes en cada zona. 

U na de  las conclusiones del análisis es que en  las áreas ganaderas hay  una  

m ay o r im portanc ia  de la p luriactiv idad  y de la o cupac ión  de los p ro d u c 

to res fuera del secto r ag ro pecuario  y en cond ic ión  de asalariados, m ien 

tras que en las áreas agrícolas, la pluriactiv idad  tiene  un  peso  m ás bajo, y 

u n a  d istribución  m ás sem ejan te  a la ex isten te  a nivel provincial, s iendo 

m ay o r la ocupación  d en tro  del sector, y en actividades de tipo  in d ep en 

diente .

E n  p rim er lugar p o d em o s m en c io n ar que si bien el p a rtid o  de  

M ercedes tiene una  m en o r im portanc ia  desde el p u n to  de vista po b lacio - 

nal que el de Junín , su m ayor cercan ía  a B uenos A ires (100 km , vs. 250 

km ) se expresa  en  su m ayor densidad  dem ográfica y capacidad  de re te 

ner p ob lac ión  p ro p o rc io n a lm en te  m ás joven . (C uadro  1)

P or o tro  lado, si bien  am bos partid o s m uestran  la dism inución  de  

la p ob lac ión  rural en el p e río d o  intercensal, ésta  es m en o r en M ercedes, 

lo que p u ed e  vincularse  con el p red o m in io  de  la actividad  ganadera, en 

cu an to  ésta  requ iere  u n a  m ayor presencia  en  el lugar de p ro d u cc ió n  que 

las activ idades agrícolas a ltam en te  m ecan izadas, m ás im p o rtan tes  en  el 

pa rtid o  de  Ju n ín . E sta  asoc iación  se co m p ru eb a  al analizar la pob lación  

ocu p ad a  p o r ram as de actividad, que si b ien  es b astan te  sim ilar en am bos 

pa rtidos, m uestra  en Ju n ín  un  m ay o r g rado  de  u rban ización  de los o cu 

p ad o s en  actividades agrarias.

D esde  el p u n to  de vista económ ico , la m ay o r im p o rtan c ia  de J u 

nín  se verifica en que su p ro d u c to  b ru to  en 1986 (últim o año  co n  esta

dísticas disponibles a nivel d epartam en tal), era m ás del dob le  que el de  

M ercedes. A  su vez en Ju n ín  las actividades p rim arias co n tribuyen  en m a

y o r m ed id a  al PBI que  en  el caso de M ercedes, d o n d e  las secundarias tie

nen  m ay o r peso.

L os d istin to s tipos de actividades n o  agrícolas m u estran  u n a  m a

y o r im p o rtan c ia  eco n ó m ica  en  Ju n ín , con  m ay o r can tidad  de estableci

m ien to s y  u n  valor de p ro d u cc ió n  m ás elevado. D esd e  el p u n to  de  vista 

de la generac ión  de  em pleo , sin em bargo  -evaluando  su peso  en fo rm a
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apro x im ada- en co n tram o s p o rcen ta jes m uy parecidos de ocupación  en el 

com erc io  y los servicios, pero  una m ay o r im portanc ia  de la industria  m a

nufactu re ra  en el p a rtido  de  M ercedes.4

En relación al em pleo  público, si bien  am bos partidos tienen  im 

portan c ia  a nivel reg ional p o r su cond ic ión  de sedes de d iferen tes in stan 

cias provinciales y nacionales, la can tidad  de agentes estata les cada 1000 

hab itan tes, es b astan te  m ay o r en  M ercedes que en Ju n ín , reflejando su 

cond ic ión  de “ciudad  adm in istra tiva”.

Por ú ltim o, cen trán d o n o s  ya en el sec to r agropecuario , si bien  am 

bos p artidos p resen tan  un  uso  del suelo m ixto, las activ idades agrícolas y 

ganaderas tienen  d iferen te  peso, tal co m o  se refleja en los datos so bre  su 

perficie im p lan tada  (C uadro  1) y Valor B ru to  de P roducción .5 E n  Ju n ín  la 

ganadería  aparece  en  fo rm a co m p lem en taria  a la agricultura, m ien tras 

que en M ercedes tien d e  a h ab e r m ay o r n ú m ero  de exp lo taciones gan a

deras puras; la agricultu ra  aparece  circunscrip ta  a zonas p a rticu la rm en te  

aptas, o  b ien se da en fo rm a ocasional, previo a la im p lan tación  de  las 

pastu ras en las exp lo taciones ganaderas.

Por o tra  parte , en am bos partidos se verifica una tendenc ia  sim ilar 

a la d ism inución  del n ú m ero  de exp lo taciones en el perío d o  1960-88, en 

p articu lar las de m en o r tam año , m ien tras que en el caso de M ercedes, 

tam bién  d ism inuyen  las de m ay o r ex tensión.

L a conclusión  m ás general de estos datos sería la m ay o r im p o r

tancia  eco n ó m ica  del partid o  de  Ju n ín , ju n to  con  la m ay o r con tribuc ión  

de la agricultu ra  al PBI, que sin em bargo  consigue o cu p ar m enos p o b la 

ción y re tenerla  en el m edio  rural que en el caso de M ercedes. E n  este  

pa rtido , el perfil de ocupac ión  de la m ano  de ob ra  es m ás industria l que 

en Jun ín , m ien tras que la cercan ía  a B uenos A ires p erm ite  el d esp laza

m ien to  con  fines laborales a un po lo  con  m ayor oferta  de em pleo.

E stos factores con tribu irían  a explicar la im portanc ia  que  reviste la 

ocupac ión  “fuera del sec to r”, en los p ro d u c to res  p luriactivos de M erce

des, que se registra al final del cuadro  1. E n  Ju n ín , el m ayor d inam ism o 

de la agricu ltura perm itiría  un a  m ay o r inserc ión  de los p ro d u c to res  en  ac

tividades de servicios conexas.

P or o tro  lado, esta  m ay o r cercan ía  de B uenos A ires se vincula con  

diferentes p ro cesos que p o d em o s eng lobar d en tro  de  la nueva ruralidad: 

nos referim os tan to  a la p resencia  de p ro d u cto res  de origen extra-local

4. E ste  a n á lis is  c o n s id e r ó  la  p r o p o r c ió n  r e p r e se n ta d a  p o r  lo s  p u e s to s  d e  trab ajo r e le v a d o s  p o r  

e l c e n s o  e c o n ó m ic o  r e s p e c to  d e  la  p o b la c ió n  o c u p a d a  e n  las r am a s n o  a g r o p e c u a r ia s  s e g ú n  el c e n 

s o  d e  p o b la c ió n .

5. S e g ú n  lo s  c á lc u lo s  d e  B a r sk y  (1 9 9 7 ),  lo s  p r in c ip a le s  c u ltiv o s  a g r íc o la s  r e p r e se n ta n  e l 77%  

d e l V B P  d e  J u n ín , m ie n tr a s  q u e  e n  M e r c e d e s , s ó lo  e l 31% .



102 C la r a  C r a v io t t i

(incursionando  en actividades trad ic ionales co m o  la ganadería, y tam bién  

en actividades innovadoras), co m o  al su rg im ien to  de pequeños em p ren 

d im ien tos turísticos, a la presenc ia  de fenóm enos de fraccionam ien to  de 

tierras con ap titud  agropecuaria  para  su uso  co m o  residencias de  fin de 

sem ana y la existencia de actividades p ro ductivas que no  tienen  com o 

destino  la subsistencia o la com ercialización , sino un  destino  p u ram en te  

recreativo  (cría de  caballos), lo que se trad u ce  en una m ayor d em an d a  de  

p ro d u c to s y trabajos, todos ellos v inculados al uso recreacional qel m e

dio rural.6

Estas áreas pued en  ser definidas com o espacios en transic ión; co e

xisten asp ectos rurales y u rbanos que se traducen  en una plurifiincionali- 

dad  de uso del suelo, la pluriactividad de sus pobladores, y la com pleji

dad  de la estru ctu ra  social y prácticas culturales. (Schneider, 1999)

El peso  m ayor de la pluriactividad en M ercedes, es sin em bargo  

un p ro ceso  com plejo, del que tra ta rem o s de dar cuen ta  en el siguiente 

apartado . A  m anera  de síntesis, podríam os decir que se basa  en las o p o r

tu n idades ocupacionales b rindadas p o r el m ed io  local, la presencia  de 

p ro d u c to res  de base extra-local, ju n to  con  la lógica de  la pluriactiv idad  

en el con tex to  de las activ idades p red o m in an tes  a nivel predial, tal com o 

surge de las entrev istas en p ro fund idad  analizadas.

C u a d r o  1. In d ic a d o r es  d e  c o n fig u r a c io n e s  p r o d u c tiv a s-J u n ín  y  M e r c e d e s

1. P o b la c ió n

P a r tid o T o ta l d e  I n c r e m e n t o  

p o b la c ió n  p o b la c io n a l  

1 9 9 1  (1 9 8 0 -9 1 , e n

D e n s id a d  

p o b la c io n a l  

'o) ( H a b /k m 2 )

V e j e z M e d ia n a  

d e  e d a d

Junín 8 4 .2 9 5  9 .7 3 7 .3 1 4 ,0 34 ,1

M e rce de s 5 5 .6 1 3  7 .8 5 3 .0 1 2 .0 3 0 ,3

2. U r b a n iz a c ió n

P a r tid o E v o lu c ió n  

p o b la c ió n  u r b a n a  

(1 9 8 0 -9 1 , e n  %)

E v o lu c ió n  

p o b la c ió n  r u r al 

(1 9 8 0 -9 1 , e n  %)

P o b la c ió n  

u r b a n a  

(%, 1 9 9 1 )

. ju n ín + 1 7 .5 -3 5 .3 8 9 .0

M e rce de s + 1 3 .5 -2 0 .5 8 5 .9

6. E l s u r g im ie n to  d e  e s ta s  a c tiv id a d e s  p e r m e a  to d a  e l s e c to r ; a s í  p o r  e je m p lo , lo s  p r o v e e d o 

r es  d e  in s u m o s  a g r o p e c u a r io s  d e l p a r tid o  ta m b ié n  s e  h a n  r e c o n v e r t id o , p a s a n d o  a v e n d e r  c r e c ie n 

te m e n te  lo s  v in c u la d o s  c o n  la p a r q u iz a c ió n .
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3. O c u p a c ió n

P a r tid o  P o b l. O c u p a d a /  

p o b l  to ta l  

(1 9 9 1 )

P o b l.  

o c u p a d a  

e n  a g r ie .

% d e  P o b l. P o b l. % d e  r e s id .

o c u p a d a  u r b a n a  o c u p . u r b a n a  d e  p o b l .  

d e l  p a r t id o  e n  a g r ie . o c u p a d a  e n  a g r ie .

Junín 38.2 2782 8.6 1083 38.9
M e rce de s 37.2 2029 9.8 507 24.9

4. P r o d u c to  B r u to

P a r tid o P B I  T o ta l (1 9 8 6 , e n  m il i. )  97o p r im a r io  % s e c u n d a r io  % te r c ia r io

Junín 165.172 17.0 22.0 60.8
M e rce de s 82.507 7.8 33.0 59.1

5. In d u str ia  m a n u fa c tu r e r a

P a r tid o C a n t id a d  d e P u e s t o s  d e V a lo r  d e P u e s t o s  d e  tr ab a jo  e n

l o c a le s  (1 9 9 4 ) tr a b a jo p r o d u c c ió n  (e n in d u s t r ia /  P o b la c ió n

m il lo n e s  d e  $ ) o c u p . n o  a g r íc o la

Junín 224 1749 222.226 5.9
M e rce de s 160 2210 131.768 11.8

6. C o m e r c io

P a r tid o C a n t id a d  d e P u e s t o s  d e V a lo r  d e P u e s t o s  d e  tr ab a jo  e n

l o c a le s  (1 9 9 4 ) tr a b a jo p r o d u c c i ó n  ( e n c o m e r c i o /  P o b la c ió n

m i l lo n e s  d e  $ ) o c u p . n o  a g r íc o la

Junín 1494 3360 82.128 11.4
M e rce de s 935 1678 29.200 9.0

7. S e r v ic io s  (*)

P a r tid o C a n t id a d  d e P u e s t o s  d e V a lo r  d e P u e s t o s  d e  tr a b a jo  e n

lo c a le s  (1 9 9 4 ) tr a b a jo p r o d u c c i ó n  (e n s e r v i c i o /  P o b la c ió n

m il lo n e s  d e  S) o c u p . n o  a g r íc o la

Junín 575 2392 49.298 8.1
M e rce de s 461 1369 22.546 7.3

(*) Comprende locales del operativo de barrido y grandes empresas. No incluye operativo por padrón que relevó las siguien
tes actividades: Finanzas, transporte, telecomunicaciones, obras sociales y medicina pre-paga.

8 . S e c t o r  p ú b l i c o

P a r tid o A g e n t e s  c a d a  1 0 0 0  h a b i ta n t e s  ( P r o m e d io  1 9 9 4 -9 8 )

Junín 5.8
M e rce de s 12.1
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9. C a r a c te r ís tic a s  agrarias

P a r tid o T o ta l d e E v o l.  T o ta l E v o l .  E x p lo t .  E v o l.  E x p lo t . E v o l . E x p lo t  S u p l . im p l.

e x p lo t . E x p lo t . d e  h a s ta d e  2 0 0 - d e  m á s  d e (% de l

(1 9 8 8 ) (1 9 6 0 -8 8 ) 2 0 0  h a 1 00 0 h a 1 00 0 h a . to ta l)

Junín 1 0 9 4 -3 4 .3 -4 3 .7  + 6 1 .8 + 1 3 .0 6 2 .0

M e rce de s 6 7 8 -4 0 .8 -4 6 .9 + 4 3 .6 -5 6 .2 3 3 .6

10. Im p o r ta n c ia  d e  la p lu r ia c t iv id a d  y  d is tr ib u c ió n  p o r  c a te g o r ía  o c u p a c io n a l  

y  s e c to r  d e  a c tiv id a d

P a r tid o  % p r o d u c t o r e s  % o c u p a d o s  fu e r a  % d e  a sa la r ia d o s

p lu r ia c t iv o s  d e l  s e c t o r  (1 9 8 8 )

Junín 2 6 .5  6 5 .3  2 3 .9

M e rce d e s 4 1 .0  7 7 .8  2 7 .7

Fuentes: E la boración propia  en base  a da tos proveniente s de l C enso N aciona l Agropecua rio (1 9 6 0 ,1 9 8 8 ); “E stadística  Bo

naerense”, T omos I y II, D irección P rovincial de  E stadística , 1999  y reprocesam ientos especia les de l C enso N aciona l A gro

pecua rio 1988  y de l C enso N aciona l de  P oblación 1991 rea lizados por el INDEC.

5. Las diferentes “lógicas” pluriactivas

E n este  ap a rtad o  la p ro p u esta  es dejar p o r un  m o m e n to  de  lado 

este  m arco  de  análisis m ás general y los d a to s  p ro v en ien tes  de  fuentes 

secundarias, p a ra  priv ileg iar en cam bio, la in fo rm ación  p ro v en ien te  de 

las en trev istas en  p ro fu n d id ad .7 P artiendo  de la h e te ro g en e id ad  de la 

p ro d u cc ió n  fam iliar, que de alguna m an era  se ve acen tu ad a  p o r la p lu 

riactividad - e n  ta n to  ésta  da  lugar a tipos sociales h íb ridos, que  d esa rro 

llan sus activ idades en  m últip les ám bitos-, ap u n ta rem o s en to n ces  a re 

co n stru ir a lgunos esquem as su byacen tes a las situaciones de  p luriactiv i

d ad  enco n trad as.

7. E n  r e la c ió n  a la m e t o d o lo g ía  e m p le a d a  e n  el e s tu d io , s e  c o n fe c c io n a r o n  lis ta d o s  d e  p r o d u c 

to r e s  p lu r ia c tiv o s  e n  b a s e  a la c o n s u lt a  a d ife r e n te s  in fo r m a n t e s  c la v e  d e  a m b a s  lo c a lid a d e s .  D i 

c h o s  l is ta d o s  e s tu v ie r o n  in te g r a d o s  p o r  6 2  p r o d u c to r e s  e n  el c a s o  d e  J u n ín  y  8 0  e n  e l d e  M e r c e 

d e s , d e  lo s  c u a le s  fu e r o n  s e le c c io n a d o s  a lg u n o s  d e  e llo s  para  la r e a liz a c ió n  d e  e n tr e v is ta s  e n  p r o 

fu n d id a d , q u e  d e b ía n  c o r r e s p o n d e r  a  la  c a r a c te r iz a c ió n  d e  fa m ilia r es  -e n  fu n c ió n  d e  la p r e se n c ia  

d e  trab ajo fam ilia r e n  ta r ea s f ís ic as , r e le v a n te s  para e l fu n c io n a m ie n to  d e  la  e x p lo ta c ió n -.  E n  la e s 

tr a te g ia  d e  s e le c c ió n  s e  s ig u ió  u n a  e s tr a te g ia  d e  m u e s tr e o  t e ó r ic o ,  d o n d e  la  r e le v a n c ia  d e  lo s  c a 

so s  su r g e  d e  su  p o te n c ia lid a d  p ar a e l d e sa r r o llo  d e  te o r ía  fu n d a m e n ta d a  (G la se r  y  S tr au ss , 1 9 67). 

D e  las e n tr e v is ta s  r ea liz a d a s , s e  d e sc a r ta r o n  d o s  p o r  lim ita c io n e s  d e  la in fo r m a c ió n  b r in d a d a , s ie n 

d o  2 3  c a s o s  e n  J u n ín  y  18 e n  M e r c e d e s ,  las q u e  c o n s ti tu y e n  la b a s e  d e l p r e s e n te  an á lisis . S e  r ea li

z a r o n  a s im is m o  e n tr e v is ta s  a  p r o d u c to r e s  p lu r ia c tiv o s  n o  fa m iliar es  e  in fo r m a n te s  c la v e  y  s e  r e le 

v ó  in fo r m a c ió n  d e  a m b o s  p a r tid o s  p r o v e n ie n te  d e  fu e n te s  p r im a ria s y  se c u n d a r ia s . S i b ie n  el a n á 

lisis d e  la  in fo r m a c ió n  p r o v e n ie n te  d e  las  e n tr e v is ta s  e s  fu n d a m e n ta lm e n te  c u a li ta t iv o , s e  in tr o d u 

c e n  a lg u n o s  c u a d r o s  c o n  u n  tr a ta m ie n to  c u a n t ita t iv o  d e  a lg u n a s  va r ia b le s, q u e  p e r m ite n  v isu a liz ar  

m e jo r  las d ife r e n c ia s  e n tr e  a m b o s  p ar tid o s .
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En efecto, las ac tiv idades em p ren d id as y su conex ión  con el nivel 

predial, las m odalidades de asignación  del trabajo  y la transferencia  de  in 

gresos dan  cu en ta  a nuestro  ju icio , de d iferentes “lógicas”, que están en la 

base de  las situaciones de pluriactividad.

U n a  p rim era  cuestión a analizar es h asta  qué p u n to  la pluriactiv i

dad es desarro llada p o r algún m iem b ro  de  la fam ilia o p o r varios de sus 

integrantes. Si bien  éste  es un  aspecto  que  desarro lla rem os p o ste rio rm en 

te, es de  señalar que si en la familia existe u n  ún ico  m iem bro  pluriactivo, 

éste tiende  a ser el que reú n e  la característica  de jefe  de h o g ar y p ro d u c 

tor, situación b astan te  generalizada, p ero  no  exclusiva, d ep en d ien d o  esto  

de la ex istencia de hijos varo nes y de las edades de éstos.

E n cuan to  a las ocupac iones ex tern as desem peñadas, un  rasgo 

p resen te  en am bos partidos, es la p reem in en c ia  de las actividades de ti

po  in depend ien te , lo que a n u estro  ju ic io  se o rig ina en la flexibilidad que  

éstas perm iten  en la asignación  del trabajo  familiar. E sta  flexibilidad se da  

en dos niveles: p o r u n a  p a rte  éstas les p e rm iten  a los m iem bros invo lu

crados en las activ idades prediales “ad m in is tra r” los tiem pos ded icados a 

las diferentes actividades, y p o r la o tra, posib ilitan  la inco rp o rac ió n  de 

o tros m iem bro s de la familia -  inclusive la fuerza de trabajo  “secu n d aria”: 

m ujeres, hijos-, a las activ idades externas, co m p lem en tan d o  y reem p la

zan d o  al titular.

L a  prefe rencia  im plícita  p o r la flexibilidad se n o ta  tam bién  en los 

escasos jefes p luriactivos en trev istados que se in sertan  en  ocupaciones en 

relación de d ependencia : p o r lo general se tra ta  de actividades que  no  su 

p o n en  u n a  co n cu rren cia  diaria al lugar de trabajo . E n  cam bio  en los fa

m iliares del p ro d u c to r, se da  u n a  m ay o r p re senc ia  del trabajo  asalariado, 

p rec isam en te  posib ilitado  p o r el m en o r invo lucram ien to  de éstos en la 

exp lo tación .

C u a d r o  2 . d i s t r ib u c ió n  d e  m ie m b r o s  fa m il ia r e s  p o r  c a t e g o r ía  o c u p a c io n a l  d e  la  o c u p a c ió n  

e x te r n a , s e g ú n  p a r t id o

M ie m b r o  M e r c e d e s  J u n fn

Patrón C uenta Asala- M ixta Patrón Cuenta Asala- M ixta

Propia riado Propia riado

P ro d u cto r con

o cu p .  e xte rn a  
o tro s  m ie m b ro s  de l

9 .0 6 3 .6 1 8 .2 9 .0 6 .2 8 1 .2 6 .2 6 .2

h o g a r o c u p a d o s 5 .2 4 7 .4 42 .1 5 .2 1 2 .5 5 0 .0 3 7 .5 -

F uente : E studios de  caso, 1999 , 20 00 .

C o n tra s tan d o  am bos partidos, en co n tram o s que el d esem p eñ o  de 

ocupaciones asalariadas tiene  m ay o r peso  en M ercedes que en  Ju n ín , ta n 
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to  en el p ro d u c to r  co m o  en los familiares de éste, lo que se co rresp o n d e  

con  los datos censales.

E n referencia  a la ram a de activ idad  en la cual se insertan , en am 

bos partidos se im ponen  las ocupaciones no  agropecuarias, tan to  en los 

p ro d u c to res  co m o  en los dem ás m iem bro s del hogar. E sta  im agen de 

p revalencia  de lo no ag ro pecuario  debe  ser relativizada sin em bargo, en 

función de  la conex ión  que m uchas de las activ idades desem peñadas p re 

sen tan  con  el sec to r agropecuario .

E n  efecto, la ram a fue de te rm in ad a  a p artir del tipo  de estab leci

m ien to  d o n d e  se ejerce la actividad, siendo clasificada co m o  agraria  en el 

caso de ciertos oficios (ejs: tracto rista , vacunador, “reco rred o r ‘ de h ac ien 

da) o actividades profesionales (ingeniero ag rónom o, m éd ico  v eterina

rio). Pero  la conex ión  con  lo ag ro pecuario  se da tam b ién  en actividades 

“no  agrarias” co m o  el p ro cesam ien to  de la p ro d u cc ió n  prim aria  (por ej: 

e laboración  de su bproductos), algunas activ idades com ercia les (la ven ta  

d irecta  de la p roducción , el com erc io  de insum os, la activ idad  inm obilia

ria cen trad a  en la co m p ra-v en ta  de cam pos) y en actividades de servicios 

(tran sp o rte  de p ro d u c to s agropecuario s, tu rism o rural) que  aparecen  en 

los casos en trev istados.

E sta  conexión  p u ed e  o b ed ecer a las posib ilidades de inserc ión  de 

estos p ro d u cto res , en función de su educación  form al y  no  form al y de  

las “redes sociales” a las que acceden , que resu ltan b astan te  centrales en 

los casos que desarro llan  actividades com erciales.

Sin em barg o  el tipo  de actividades ex ternas desarro lladas, pu ed e  

re sp o n d e r tam bién  a cierta “racionalidad” de las estrateg ias pluriactivas. 

Si b ien  a p a rtir del trabajo  realizado , p o d em o s conclu ir que no  sólo hay 

u n a  asignación  re la tivam ente  flexible del tiem po  de trabajo , sino tam bién  

de  los ingresos familiares, en algunos casos se destaca  la funcionalidad  

del ingreso ex terno  para  cubrir los gastos familiares básicos. D e esta  m a

nera, al liberar a la exp lo tación  de los “re tiro s”, las actividades externas se 

conv ierten  en financiadoras indirectas de la actividad agropecuaria; no  

n ecesariam en te  están  conec tadas a la d im ensión  p ro p iam en te  predial. In 

cluso p u ed en  ser ejercidas p o r los m iem bros que no  p artic ipan  del trab a 

jo  en  la exp lo tación  y resp o n d er a elecciones laborales prop ias. E n este 

tipo  de  estrateg ia, lo central es que  los ingresos no  prediales, aunque  sean 

bajos, sean  fijos y regulares.

D iferente  es la situación  d o n d e  las actividades ex ternas co n stitu 

yen  u n a  p ro lo n g ac ió n  de las desem peñadas a nivel predial. L a  pluriacti- 

vidad  ap arece  en  este  caso bajo la fo rm a de la realización de  actividades 

co m o  con tra tistas de servicios, a las que algunos agregan  actividades no  

agro pecuarias -b ásicam en te  el com ercio  y el tran sp o rte -. L a  com ercia li
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zación  de la p ro p ia  p ro d u cc ió n  resu lta  un  in ten to  p o r cap ta r un m ayor 

ex ceden te  avan zan d o  en la cadena  de  distribución . El tran sp o rte  de g ra

nos o hacienda, p o r su parte, suele co m en za r co m o  una a lternativa para  

“ah o rra rse” un  gasto  y luego se expande, ofreciendo  servicios a terceros.

E n ciertos casos, se tra ta  de esq uem as bastan te  diversificados. Si

gu iendo  a M üller y o tros (1989), los p o d ríam o s d en o m in ar “sistem as de 

ex p lo tac ió n ”: las d istin tas activ idades no  se yux taponen , se co m p lem en 

tan, valo rizándose  unas a las otras, y a lcanzan do  c ierto nivel de  “au to re- 

p ro d u cc ió n ”.

E ste  tipo  de exp lo taciones requ ieren  habilidades de  gestión , al in 

teg rar varias activ idades con tiem p o s de realización diferentes, m ayores 

hab ilidades com erc ia les - la  búsq u ed a  de  clientes, una  estra teg ia  p ara  po - 

sic ionarse- y tam bién  de redes sociales m ás am plias.

P or o tra  parte , m uestran  la in teg ración  de varios m iem bros de la 

familia, o de m ás de un núc leo  do m éstico  -la familia extensa-, en la rea

lización  de las activ idades p ro ductivas.

E n  este con tex to , la activ idad  ex te rna  cum ple  un pape l d en tro  de  

una lógica m ás global. Posibilita el invo lucram ien to  de  m ay o r can tidad  

de m iem bros de la fam ilia en u n a  activ idad  com ún. Tam bién  es u n a  for

m a de asegurarse co locar la p rod u cc ió n , re ten er una m ay o r p o rc ió n  del 

ex ceden te  ag ropecuario  y “ay u d ar” en  la p a rte  financiera. E ste  ú ltim o fac

to r  p u ed e  ser especia lm en te  p e rtin en te  en sujetos que tienen  un  a lto  en 

d eu d am ien to  en capital de evolución, en  un  con tex to  de tasas de in terés 

positivas en té rm inos reales.

E sta  d iferen te  racionalidad  de  las estrateg ias pluriactivas, se v incu

la con  el tipo  de actividades p roductivas encaradas en el predio . P articu 

la rm en te  en el caso de M ercedes, los p ro d u c to res  familiares d ed icados a 

la agricu ltu ra  o a ac tiv idades intensivas co m o  la tam bera, re sp o n d en  a es

ta  lógica m ás cen trad a  en lo predial. M ien tras que los ganaderos de cría, 

en el o tro  ex trem o, tienen  m ás diferenciadas sus esferas de actividad; 

tam bién  suelen ten e r al ingreso  ex te rn o  co m o  principal.8

Al resp ecto , vale m en c io n ar que o tros trabajos h an  estab lecido, de 

m an era  m ás o m enos explícita, una posib le  vinculación en tre  actividad 

g an ad era  y pluriactiv idad de los p rod u cto res , p a rticu la rm en te  aquellos 

que están  bajo el um bra l de rep roducción . Así, en un  trabajo  sobre  el p a r

tido  de Azul, p e rten ec ien te  a la subreg ión  ganadera  del cen tro -este  b o 

n aerense  (R om án y  G onzález, 1999), se señala que en los “fam iliares de  

bajos recu rso s”, su do tac ió n  de recursos p ro ductivos co nd ic iona  la o p 

8. A  d i fe r e n c ia  d e  M e r c e d e s , e n  J u n ín  n o  a p a r e c ie r o n  c a s o s  d e  g a n a d e r o s  “p u r o s ”, s í d e  p r o 

d u c to r e s  q u e  r e a liz a b a n  g a n a d e r ía  e n  fo r m a  d ir e c ta  y  “c e d ía n ” p ar te  d e l c a m p o  par a a g ric u ltur a , a 

c a m b io  d e  u n a  r en ta .
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ción p o r actividades ganaderas y a la vez requiere el desarro llo  de  activi

dades ex ternas para  asegurar la perm an en cia  de la explotación.

E n  el m ism o sentido , un estudio  referido  a la cuenca del Salado 

(C ittad in i y otros, 1999), en co n tró  que la ex tensividad en el m anejo  del 

plantel ganadero , estaba asociada a una  m en o r presión  fam iliar sobre los 

excedentes de la exp lo tación , ya sea p o r el escaso nivel de  co nsum o o p o r 

la con tribución  de  los ingresos extraprediales.

Es decir que en estos casos, puede  conclu irse  que hay un  interjue

go en tre  activ idad  predial y actividad  ex terna: E sta  últim a ap o rta  los 

principales ingresos familiares, posib ilitando  el desa rro llo  de una  activi

dad predial d o n d e  hay  una  lenta  ro tac ión  del capital y los ingresos o b te 

nidos son erráticos. M irado  en el con ju n to  de la estrateg ia  fam iliar de vi

da, al desarro llarse la actividad  predial con  un  m anejo  extensivo, poco  

d em an d an te  de trabajo, la activ idad  ex terna  no  sólo es necesaria, sino 

tam bién  viable.

E n  estos casos, p u ed e  h a b e r m ás de  un  trab a jad o r fam iliar in vo

lu crad o  en ta reas  en la exp lo tación , p e ro  p o r  lo general un  solo m iem 

bro  de  la fam ilia está  a carg o  de las ta reas  p ro ductivas, p u d ien d o  no 

c o n cu rrir  d ia riam en te  a la exp lo tación . L os d em ás m iem b ro s que p a r

tic ipan , tien en  co m o  función  reem p lazar al p ro d u c to r  p a ra  tareas bien  

identificadas, co m o  su p lem en ta r a lim en tac ió n  o b ien  ay u d ar en situ a

ciones d o n d e  h ay  que en ce rra r  an im ales (castrar, m arcar, vacunar). P a

ra  tareas que req u ieran  m aquinaria , co m o  im p lan ta r  pastu ras, se recu 

rre  al co n tra tis ta .

M ien tras que en M ercedes el crite rio d iferenciador de  los casos 

analizados pareciera  ser la o rien tac ión  p ro d u ctiv a  a nivel predial, en Ju- 

nín fue posib le  identificar d en tro  de los p ro d u c to res  familiares, una  gam a 

de situaciones en u n o  de cuyos ex trem os se en co n trab an  estas exp lo ta

ciones diversificadas-integradas a las que se aludió  m ás arriba, lo que 

tam bién  se co rresp o n d ía  con  el acceso  a m aquinaria  m ás m o d ern a  y de 

m ay o r envergadura , y en algunos casos, con  la presencia  de  algún trab a 

ja d o r  p erm anen te , que p o r o tra  p a rte  no  restaba significación al trabajo 

familiar p resen te  en  estas un idades. E n  el o tro  ex trem o, un idades d o n d e  

la inversión  en m aquinaria  era nula y se “te rce rizab an ” varias activ idades 

productivas.

E sta  recu rrencia  al con tra tis ta  de servicios se aprecia  en  el C uadro  

3, ju n to  con  la im p o rtan c ia  que rev iste la agricu ltu ra en  el partid o  d e ju -  

nín, que se expresa  en la inversión en  equ ipos y en  la expansión  de la su

perficie o p erad a  m ed ian te  la “to m a ” de tierras.
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C u a d r o  3 . C a r a c t e r iz a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o r e s  fa m il ia r e s  p lu r ia c t iv o s  e n  b a s e  a  in d ic a d o r e s  

s e l e c c io n a d o s .  J u n ín  y  M e r c e d e s

J u n ín  M e r c e d e s

P orce n ta je  q u e  co n tra ta  un tra b a ja d o r p e rm a n e nte  
P orce n ta je  q u e  co n tra ta  tra ba ja do re s tra nsito rio s

3 0 .4 3 8 .8

y /o  re curre  a  c o n tra tis ta s  p o r ta re a 7 3 .9 4 4 .4

P ro m e d io  d e  su pe rfic ie  p ro p ia  (ha) 1 0 0 .7 7 4 .0

P ro m e d io  d e  su pe rfic ie  o p e ra d a  (ha) 2 6 8 .9 1 7 5 .8

P ro m e d io  d e  ca b e z a s va cun a s 6 1 .8 1 1 7 .0

P ote ncia  p ro m e d io  d e  tra c to re s  (hp) 1 7 5 .0 101 .1

n = 2 3  n = 1 8

Fuente: Estudios de caso, 1999, 2000.

6. Pluriactividad y estructura agraria pampeana

C o m o  se señaló  en un  com ienzo, este artículo recupera  trabajos 

previos cen trad o s en p ro d u c to res  familiares pluriactivos. Sin ten e r la p re 

tensión  de abarcar al co n ju n to  de la estruc tu ra  agraria pam peana , consi

d eram o s que  a p artir del análisis de las trayecto rias ocupacionales y p e rs

pectivas de los sujetos en trev istados, es factible constru ir h ipó tesis ten ta 

tivas acerca  de qué p u ed e  estar expresando  las m odalidades de plu riacti

vidad  en co n trad as en relación  a los p rocesos que estarían  a fectan do  a esa 

estruc tu ra  y el perfil de los sujetos sociales que en ella se encuen tran .

P recisam en te  la consideración  de las trayecto rias ocupacionales, 

perm itió  identificar en el p a rtid o  de Ju n ín , casos de p ro d u c to res  fam ilia

res que hab rían  ab an d o n ad o  la actividad  de con tra tistas de servicios, 

reem plazándo la  p o r activ idades ex traprediales de tipo  no  agropecuario .

C onsideram os que se tra ta  de casos de ab an d o n o  de la activ idad  

de co n tra tis ta  y no  de re tracción  transitoria, p o r la obso lescencia  de los 

equipos de  que d isp onen , acen tu ad a  p o r el cam bio  del esq uem a tecn o ló 

gico a p a rtir  de la difusión de la siem bra  directa. C ircunstancias fam ilia

res de  desinvo lucram ien to  de los hijos de la actividad agropecuaria  co ad 

yu van  tam bién  a esta  situación , y p lan tean  in te rrogan tes respec to  a su 

evo lución  fu tura co m o  producto res.

P or o tro  lado, los casos opuestos, de inco rp o rac ió n  de las activi

dades de p restac ión  de  servicios de m aquinaria  d en tro  de un  esquem a 

m ás am plio  y diversificado, p uede  estar significando u n a  redefinición  del 

co n tra tism o  tradicional.

E n  o tro  trabajo  (C raviotti, 1999) hacíam os alusión a u n a  serie de 

p rocesos que p o d rían  estar en la base  de este cam bio. P or un  lado, e s tu 
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dios previos venían p lan tean d o  algunos "rasgos del período  de m o d ern i

zación agríco la puesto  en m arch a  a m ed iados de la década del 7 0  (For- 

ni y Tort, 1991), en tre  ellos: las dificultades de los p ro d u c to res  y /o  c o n 

tratistas fam iliares para  renovar m aquinaria , la inco rporac ión  a la p ro d u c 

ción  de equipos de p o ten c ia  superior, y el in crem en to  del ab an d o n o  de 

la p ro d u cc ió n  d irecta  no  sólo de los p eq u eñ o s p rop ie tarios, sino tam bién  

de p arte  de los p ro d u c to res  fam iliares m edios, y los in te rp re tab an  com o 

una  tendenc ia  a la co n cen trac ió n  de los sistem as productivos.

Estas p reocupac iones son  re to m ad as en varios traba jos recientes, 

que  a luden  al cam bio  p ro d u cid o  en  las políticas m acroeconóm icas a p a r

tir de 1989, y sus consecuencias sobre  los agen tes de  m en o r tam año . M ás 

c o n cre tam en te , señalan  que  la puesta  en p rác tica  del con jun to  de  m ed i

das que suelen eng lobarse  d en tro  de “la C onvertib ilidad” -la ap ertu ra  ex

terna, el d esm an te lam ien to  de m ecan ism os de in tervención  estatal sobre 

la p ro d u cc ió n  y los ingresos de los p ro d u c to res  y el au m en to  de  la p re 

sión im positiva- posib ilitaron  u n a  ten d en c ia  a la concen tració n  eco n ó m i

ca en los d istin tos niveles del sec to r ag roalim entario  (L attuada, 1996), 

h ac iéndose  m ás necesaria  la d isposición  de  capita l para  m an ten erse  d e n 

tro  del p roceso  p ro d u ctiv o  (M urm is, 1998).

E n esta etapa , se p lan teó  u n a  relación  negativa en tre  el valor de  

los bienes p ro d u c id o s y el costo  de  la m an o  de obra, la canasta  de co n 

sum o necesaria  p ara  la rep ro d u cc ió n  familiar, los servicios de  adm in istra 

ción y financieros y la presión  im positiva. El au m en to  de estos costos re 

cae en  m ay o r p ro p o rc ió n  so bre  las pequeñas explotaciones, deb ido  a la 

m en o r m agn itud  de su m argen  b ru to  global. (L attuada , 1996) E n buena 

p a rte  de los estab lecim ien tos m ed ianos y pequ eñ o s este  balance negati

vo habría  d ad o  lugar a un  p au la tino  en d eu d am ien to  (De N icola y otros, 

1998), difícil de m anejar d eb ido  a la falta de  re lación  en tre  las tasas de in

terés y la ren tab ilidad  g en erad a  p o r  las explo taciones.

Las cond ic iones económ icas en las cuales pasaro n  a d esem p eñ ar

se las em presas agropecuarias im pu lsaro n  a ac recen ta r en  fo rm a sustan 

cial la superficie de  tierra  trabajada p ara  m an ten e r los m ism os niveles de  

ingresos (L attuada, 2000). Sin em barg o , la o p era to ria  de nuevos agentes 

con  m ayores d isponib ilidades de capital, co m o  los “p o o ls” de siem bra,9 

influyó en  las cond ic iones en que se desenvolv ía  el m ercad o  de tierras en 

alquiler, en las que  hab ía  c ierta  asociación  en tre  tam añ o  del con tra tis ta  y 

d im ensión  de  los cam pos alquilados. C o n cre tam en te , desp lazó  a algunos

9. L o s  lla m a d o s  p o o ls  r e ú n e n  e l c a p ita l q u e  le s  p e r m ite  ar re n d ar  y  p o n e r  e n  p r o d u c c ió n  g r a n 

d e s  e x te n s io n e s  d e  t ierra  m e d ia n te  u n a  g e s t ió n  c e n tr a liz a d a , g e n e r a lm e n te  a tr av é s d e  la f igu r a d e  

lo s  f o n d o s  d e  in v e r s ió n ; e n  la r e g ió n  p a m p e a n a  tu v ie r o n  su  m a y o r  d e s a r r o l lo  e n  lo s  a ñ o s  d e  p r e 

c io s  in te r n a c io n a le s  a lto s  (9 5 -9 6 ).



L o s  p r o d u c to r e s  f a m i l ia r e s  d e  J i i n í n  y  M e r c e d e s 111

con tra tistas grandes, que al pasar a in teresa rse  p o r los cam p o s m ás ch i

cos, te rm in aro n  afectan do  a los p ro d u c to res  fam iliares que  se expanden  

a través del arriendo  de tierras. T am bién  ingresaro n  al m ercad o  de  alqui

ler acop iadores y p roveedores de  insum os, que tuv ieron  que in co rp o ra r 

otras alternativas - e n  este caso, la partic ipación  en la p ro d u cc ió n - an te  la 

reducción  de  los m árg enes y las crecien tes dificultades p ara  el cob ro  de 

los insum os en tregados.

L os e lem entos reseñados -au m en to  de escala, ingreso  de nuevos 

agen tes- perm iten  p lan tear la h ipótesis de u n a  p érd id a  de v igor del “con- 

tra tism o  trad ic iona l”, co m o  esquem a de rep ro d u cc ió n  de las exp lo tacio 

nes fam iliares de m en o r tam año .

L a  inco rp o rac ió n  de activ idades ex ternas no  ag ropecuarias ap a re 

ce en  estos casos co m o  u n a  estrateg ia  que posib ilita la persistencia  y en 

ciertos casos, la rep ro d u cc ió n  am pliada de estas explo taciones.

E n  zonas ganaderas, la d isto rs ión  de precios relativos, p ro d u c to  de  

la po lítica  eco n ó m ica  im p lem en tad a  a p artir de  1989, tam b ién  es signifi

cativa. Según un  análisis realizado  p o r C o n inagro  en  1997, que to m a  en 

cu en ta  las cam pañas 1 9 9 0 /9 1 -1 9 9 6 /9 7  p a ra  m odelos de  pym es ag ro p e

cuarias represen ta tivas de cinco  zonas de la prov incia  de B uenos Aires, 

el 52% de las exp lo taciones de la zo n a  de invernada y el 87% de la zo n a  

de cría, no  alcanzaban  a cubrir las necesidades básicas, p o rcen ta jes que 

pasab an  al 54% y 97%, si se incluían las necesidades de reposic ión  de las 

inversiones.

A sim ism o, p erm ite  advertir las superficies requeridas p a ra  a lcan

zar la satisfacción  de las necesidades básicas, estim adas en  1220 has en 

zo n a  de  cría, y  en  220 has en  zo n a  de invernada.

Sin em bargo, la baja rentab ilidad  h istó rica  de la actividad de cría 

pe rm ite  p lan tea r la h ipó tesis de  que en estas zonas las po líticas im ple- 

m en tad as no  h ic iero n  m ás que agudizar situaciones de  p o r  sí p ro b lem á

ticas. E n  este  sen tido , un  trabajo  que analiza dato s  eco n ó m ico s p ara  el 

p e río d o  previo  (1986-92) en  un  sistem a g an ad ero  p u ro  con  u n a  superfi

cie p ro m ed io  de  200 has en  la C uenca  del Salado, m u estra  ingresos n e 

tos variables, pero  significativam ente bajos o inclusive negativos. (INTA, 

1992).

Sin em bargo, los casos de  p ro d u c to res  fam iliares pluriactivos en 

trev istados en  el p a rtido  de M ercedes, ded icados exclusivam ente a la ac

tividad  ganadera  -c r ía  o ciclo co m p le to - con tro lab an  superficies reduci

das, m uy  p o r debajo  de los m ín im os requeridos, y ro deos gan ad ero s que 

p o r  lo genera l n o  su peraban  las 100 cabezas.

E n  algunos de los casos analizados, se p u ed e  identificar un  p a tró n  

re la tivam ente  estable  de com binac ión  de la activ idad  ag ropecuaria  y  la
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extrapredial, que inclusive h e red a ro n  de sus padres, lo que podría  estar 

co n ec tad o  con  esa baja rentab ilidad  h istó rica a la que aludíam os.

O tra  de las situaciones identificadas - ta m b ié n  en co n trad a  en Ju - 

nín- es el ingreso  a la actividad  agropecuaria  a partir de otra  actividad. Es 

frecuen te  en estos casos la vinculación  con  el sec to r agrario, ya sea a tra 

vés del origen  fam iliar y /o  a través de la actividad  d esem p eñ ad a  (el caso 

de los ingenieros ag rónom os, los m édicos veterinarios).

L a g anadería  es priv ileg iada p o r estos “ing resan tes” en razón  de  su 

seguridad  -es m enos afectada p o r fenóm enos clim áticos que la agricu ltu 

ra-, p e ro  m ás que n ad a  p o r su flexibilidad: se adecúa a un esq uem a p ro 

ductivo  de base familiar, y  no  necesita  de inversiones en m aquinaria. R e

qu iere  un  capital -e l  gan ad o - que se p u ed e  liqu idar ráp id am en te  en caso 

de necesidad . A sim ism o ofrece la posibilidad de iniciarse co m o  p ro d u c 

to r  y encara r un  p ro ceso  de len ta  am pliación  del capital, a partir de  una  

base  reducida. E sto  es puesto  de m anifiesto p o r trayecto rias que  p arten  

de  un  p eq u eñ o  ro d eo  ub icado  en  cam p o  de un  conocido , p ag an d o  p o r 

cabeza, y luego pasan  a alquilar cam p o  en fo rm a in depend ien te ; el g an a

do  en cap italización  es o tra  posibilidad de inicio. L a m eta  no  es necesa

riam en te  la p rop iedad , o logra r acced er al sta tus de p ro d u c to r  “p u ro ”, si

no  en to d o  caso la am pliación del capital en ganado  visto co m o  un  a h o 

rro  o u n a  inversión  p ara  el futuro. E xisten  tam bién  m otivaciones no  eco 

nóm icas vinculadas a la vocación  o gusto  p o r  la activ idad  agropecuaria .

L a  p lu riactiv idad  en  estos casos no  estaría  expresando  en to n ces 

una estra teg ia  de  persistencia, sino  de ingreso  a la actividad  agraria, a la 

q ue  se canalizan  exceden tes p roven ien tes de o tra  actividad.

A m an era  de hipótesis, p o d ríam o s decir que lo novedoso  en p a r

tidos cercan os a las g randes ciudades co m o  el caso de  M ercedes, sería la 

m ay o r p re senc ia  de los “in g resan tes” de orígenes m etropo litanos, que 

p u ed en  n o  ten e r vínculos fam iliares con  la activ idad  agropecuaria , y  en 

los estra tos m ás aco m o d ad o s  de este  grupo, el destino  de  p a rte  de las su 

perficies que co n tro lan  a usos no  ag ropecuario s sino recreativos.

A lgunos de  estos ingresan tes m an tien en  la activ idad  laboral y /o  

su residencia  en B uenos Aires, co n  lo que  se caracterizan  p o r d isp o n er de 

redes de  sociabilidad  m ás am plias y  diversificadas.

C o n  re sp ec to  a la relevancia  de este  g rupo , es de  seña lar que en 

o tro s  co n tex to s agrarios (G asson, 1986), se so stiene que la categoría  d o 

m in an te  d en tro  de los pluriactivos, no  es tan to  la de p ro d u c to res  que 

p o ste rio rm en te  in co rp o ran  trabajos ex ternos, sino la de ingresan tes de 

o rígenes u rb anos.

A  m an era  de  síntesis, p resen tam o s a con tin u ac ió n  los tipos de  p lu 

riactiv idad  delineadas en  las configuraciones p ro ductivas analizadas.
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C u a d r o  4 . c a r a c t e r ís t ic a s  d e  la p lu r ia c t iv id a d  e n  lo s  p a r t id o s  a n a l i z a d o s

P a r tid o  C a r a c te r ís t ic a s  I m p o r t a n c ia  d e  T i p o s  d e

a g r a r ia s  la  p lu r ia c t iv id a d  p lu r ia c t iv id a d

Junín A lta  im p o rta n c ia  de  la  a ctiv ida d

a grop e cu a ria  en  la e con om ía  loca l. 
P re e m ine ncia  de  la a gricu ltu ra  en 
el V B P  a grícola , c o n  a lta  inversión 
de  ca p ita l fijo.

M e rce de s B a ja  im p o rta n c ia  de  la a ctiv ida d 
a grop e cu a ria  en la  e con om ía  loca l. 
P re e m ine ncia  d e  la a ctiv ida d 
ga na d e ra  en  el V B P  a grícola ; ba ja  
inve rsión d e  ca p ita l fijo.

Ba ja  Influ e ncia  de l “c o n tra tis m o ” d e n tro  de

la s s itu a cio n e s d e  p luria ctivida d .

E n la  ú ltim a  d é ca da , p osib le  
re de fin ició n  de l c o n tra tis m o  en 
p ro d u c to re s  fam ilia re s: a b a n d o n o  de  
la  p re sta c ió n  de  se rv ic io s en 
p ro d u c to re s  de  m e n o r ta m a ñ o, y 
e s q u e m a  d ive rs ifica d o  de  pre sta ció n 
d e  se rvicios, in c o rp o ra n d o  a ctiv ida d e s 
no  a g rop e cu a ria s, e n p ro d u cto re s 
c o n  m a yo r ca p ita l.

A lta  P osib le  p a tró n  “tra d ic io n a l” de

p lu ria ctiv id a d  e n e xp lo ta c io n e s  p or 
d e b a jo  d e  la un id a d  e co n ó m ica .

M e n o r im p o rta n c ia  de l co n tra tism o . 
Im p o rta n cia  de l co m e rc io  y las 
a c tiv id a d e s  pro fe sio na le s d e n tro  de  las 
situ a c io n e s  d e  p luria ctiv ida d . P roce sos 
m á s re cie nte s: M a yore s v íncu lo s con 
lo  u rb a n o  (“c o m m u tin g ",  pre se n cia  d e  
“in g re sa n te s”). C re cie nte  uso  no 
p ro d u c tiv o  d e l e s p a c io  rura l.

7. Conclusiones

E n este  trabajo , partim os de análisis previos y diferentes fuentes de 

inform ación, con  los cuales in ten tam o s delinear la p lu riactividad en dos 

configuraciones p ro ductivas de la p ro v incia  de B uenos Aires.

A d o p tam o s delib erad am en te  una definición  am plia  de la pluriac

tividad y en  cierta  m ed ida  tam bién  de la un id ad  de análisis, al privilegiar 

el h o g ar pero  ten ien d o  en cu en ta  sus vínculos con  la fam ilia ex tensa  y 

otras redes sociales.

E n  p rim er lugar analizam os aspectos estructu ra les, en tan to  nos 

p e rm itie ron  diferenciar dos configuraciones locales en función de  su in

serc ión  espacial, sus m ercados de trabajo  y  sus características ag ro -p ro 

ductivas. A p u n tam o s p o r esta  vía a estab lecer en qué  m ed ida  estos ras

gos se vinculaban  con  las m odalidades de p lu riactiv idad  vigentes, e n co n 

tran d o  que la m ay o r presencia  de ocupaciones fuera del sec to r ag ro p e

cuario  en los p luriactivos de M ercedes po d ía  o b ed ecer al m en o r d inam is

m o  relativo de la agricultura, ju n to  con  la m ay o r im p o rtan c ia  de las ac ti

vidades secundarias y terciarias, dad a  p o r su ca rácte r de cabecera  ad m i

nistrativa y la cercan ía  a B uenos Aires.
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L a p reem inencia de actividades de tipo  independ iente, en co n trad a  

en los pluriactivos de am bos partidos, esconde diferentes “lógicas” de las 

estrategias pluriactivas, en función de su conexión  con  las actividades d e 

sem peñadas a nivel predial y el carácter de éstas, m ás o m enos intensivas. 

A sí se identificaron situaciones de diversificación-integración en tre  activi

dades prediales y actividades externas, y casos de m en o r g rado  de co n e

xión o d irec tam en te  ausencia de ésta. E n estos últim os existe sin em bar

go un in te ijuego  en tre  la actividad predial desarrollada, la ganadería  -que 

p resen ta  requerim ientos de trabajo  bajos y flexibles- y la activ idad  ex ter

na, que es la que ap o rta  los recursos que perm iten  hacer frente  a los gas

tos familiares.

Fina lm ente , se p lan tearo n  algunas hipótesis, a ser co n trastad as p o r 

fu turos trabajos, acerca del significado de la pluriactividad en  relación a 

la rec ien te  evolución  de la estruc tu ra  agraria  pam peana. A  partir del an á

lisis de algunas trayecto rias ocupacionales y las perspectivas de  los suje

tos en trev istados, se aludió a un  p roceso  de “resignificación” del co n tra - 

tism o trad icional, y  tam bién  de cam bio  de los agentes sociales agrarios, 

a p a rtir del ingreso de sujetos con características diferenciales. E stas si

tuaciones darían  cu en ta  de crecien tes vínculos en tre  lo agrario y lo ex

traagrario , y en tre  el m edio  rural y urbano.
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