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L ógica práctica, estructura 

tecnológica y  abordaje productivo.

U na perspectiva dinám ica

D A N IE L  C Á C E R E S *

1. In tr o d u c c ió n

H a s ta  h a c e  m u y  p o c o s  años, la  p ro b lem ática  tec n o ló g ica -p ro - 

d u c tiv a  d e  los p e q u eñ o s  p ro d u c to re s  ag ro p ecu ario s  (en  ad e la n te  PP), 

h ab ía  sid o  u n a  te m á tic a  m u y  p o c o  e s tu d ia d a  en  la  R epúb lica  A rg en ti

na. E s to  p ro b ab le m e n te  se h a y a  d e b id o  a  la escasa  re levancia  que  se le 

a trib u ía  a  es te  se c to r  soc ial en  la  e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  argen tina . N o  

o b stan te , ú ltim a m en te  se h a n  rea lizado  esfuerzos p o r  a b o rd a r  es te  te 

m a  y  u n  n ú m e ro  im p o rta n te  d e  au to res  se h a n  o c u p a d o  d e  e s tu d ia r el 

p ro b le m a  d esd e  d is tin to s  en foques co n cep tu a le s  y / o  perspec tivas m e 

to d o ló g icas .

Si se observa la p ro d u cc ió n  d e  algunos d e  los investigadores a r

gen tinos en  este  cam po , es posib le  ag ru p ar sus trabajos en  3 categorías: 

i) los qu e  enfa tizan  cuestiones m etodo lóg icas o  concep tuales generales 

(H erre ra  1978, 1981, P iñeiro  e t a l 1985, B enencia y  Krieger, 1992; C áce- 

res, 1993, 1995; Soto , 1996; C arballo  G onzález , 1997, 2001); ii) los que  

analizan  p rob lem áticas tecno lóg icas pun tuales  (A lm irón y  Basetti, 1992; 

IN T A -E E A  C orrien tes, 1994; Sonet, 1994; C áceres y  W oodhouse, 1995, 

1998; Ferrer, 1996 a,b); y  finalm ente  iii) los que  se o cu p an  d e  estud iar las
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bases lógicas sob re  las cuales se asien ta  la e lección  tecno lóg ica  de  los P P  

(Cáceres, 1994; C áceres e t al., 1999; Silvetti, 1997).

E n  el p resen te  artícu lo  se in ten ta  p ro fund izar la com p ren sió n  de  

los principales p rocesos que  carac terizan  la realidad  tecno lóg ico -p roduc- 

tiva d e  las explo taciones d e  P P  del N o reste  argentino . E n  particu lar, se 

p ro p o n e  exp lo rar su lógica p roductiva, la  base  tecno lóg ica  en  la que  des

cansa  la estruc tu ra  p roductiva  de  sus sistem as d e  p ro d u cc ió n  y  las parti

cu laridades y  variaciones que  se h a n  observado  d u ran te  las ú ltim as en  el 

d iseño  tecno lóg ico -p roduc tivo  de  sus explo taciones. Para  a lcanzar estos 

objetivos se to m a  co m o  p u n to  de  p a rtid a  u n  estu d io  de  caso  en  el que  se 

ab o rd a  la realidad  soc io -p roductiv a  d e  dos subtipos p roductivos d e  la 

P rovincia  d e  M isiones: P P  tabacale ros y  orgánicos. U n  análisis co m p ara 

tivo de  los sistem as p roductivos d e  am b o s sub tipos sociales p e rm ite  iden 

tificar algunos aspectos com unes, co m o  así tam b ién  las particu laridades 

p rop ias d e  cada  sub tipo.

El trabajo  se o rganiza  en  to m o  a cinco  p regun tas principales, las 

que se ab o rd an  en  fo rm a secuencial y  o rien tan  la discusión  de  la p rob le 

m ática  estudiada: i) ¿cuál es la lógica en  la que se basa el d iseño d e  los sis

tem as pro ductivos d e  los P P  estudiados?; ii) ¿cuál es la estruc tu ra  tecn o ló 

gica básica de  estas explotaciones?; iii) ¿cóm o to m a n  los P P  sus decisio

nes productivas?; iv) ¿cuáles son  los aspectos esenciales que caracte rizan  

el d iseño  de  sus sistem as productivos?; y  v) ¿cuáles son  las transfo rm acio

nes productivas m ás im portan tes  observadas d u ran te  los ú ltim os 25 años?.

2 . M e to d o lo g ía

D esde el p u n to  d e  v ista m etodo lóg ico , el p resen te  trabajo  se  en 

cuad ra  d e n tro  d e  lo  que  se co n o ce  co m o  estud io  de  caso. C o m o  b ien  se

ña la  H arris  (1983), la p rin cipal v irtud  d e  esta  o p c ió n  m eto d o ló g ica  rad i

ca  en  el h ec h o  de  que  ayuda  a c o m p re n d er d e  u n a  m an era  m ás a ju stada 

los p rocesos soc io -p roductiv os estu d iados y  p erm ite  analizar m ejo r las 

relaciones que se p resen tan  en tre  los ac to res sociales que in te rac tú an  en  

el m ism o cam p o  socio -económ ico . A sim ism o, se acuerda  co n  d a  C o rta  

y  V enkateshw arlu  (1992), qu ienes señalan  que  este  tip o  d e  m eto d o lo g ía  

p e rm ite  a  los investigadores acced er a  c iertas exp licaciones y  aristas d e  la 

realidad  estudiada, m u y  difíciles d e  c a p ta r  a  través de  los m éto d o s  cu an 

titativos tradicionales.

L a  investigación se focalizó en  los D ep artam en to s  L e a n d ro  N . 

A lem  y  San Pedro. E sta  decisión  tu v o  d irec ta  relación  co n  la in ten c ió n  

d e  c o m p a ra r 2 sub tipos p roductivos (i.e. cam pesin os tabacaleros y  o rg á 



nicos). P or lo tan to , se p ro cu ró  se leccionar u n a  reg ión  d o n d e  la p ro d u c 

ción  tabacalera  fuera im p o rtan te  (L eandro  N . A lem ), y  o tra  d o n d e  la p ro 

ducción  o rgán ica  haya  adqu irido  u n a  d im ensión  relevante  d u ran te  los ú l

tim os años (San Pedro).

E n  to ta l se en trev is taron  30 P P  (15 tabacaleros y  15 orgánicos). 

Para  recabar la in fo rm ación  d e  cam p o  se utilizó u n a  encuesta  sem iestruc- 

tu rad a  qu e  perm itió  cap ta r in fo rm ació n  básica referida a la estruc tu ra  y  

d inám ica  d e  los sistem as p roductivos. E n  algunos casos se realizaro n  e n 

trev istas en  p ro fund idad  a fin d e  c o m p re n d er m ejo r las particu laridades 

socio  p roductivas y  la trayecto ria  h istó rica  de  los p ro d u c to res  estud iados. 

C abe  d estacar que si b ien  d u ran te  el trabajo  de  cam p o  se recabaron  ta n 

to  d a to s cuantita tivos co m o  cualitativos, el p resen te  trabajo  se basa  fun

dam en ta lm en te  en  in fo rm ación  d e  tip o  cualitativa.1 L a  to ta lid ad  d e  las 

en trev istas fueron  g rabadas con  el co n sen tim ien to  d e  los en trev istados. 

T am bién  se realizaron  recorridas de  sus explotaciones, a  fin d e  co n o cer 

las particu laridades d e  sus enfoques p roductivos. D u ran te  estas reco rri

das se realizaro n  y  d o c u m en ta ro n  observaciones n o  partic ipan tes  d e  la 
realidad  estudiada.

L a  to ta lid ad  del trabajo  d e  te rren o  se realizó d u ran te  el m ism o ci

c lo  p ro d u ctiv o  y  fue recabada  en tre  el 1 d e  ju n io  d e  1999 y  el 30 d e  e n e 

ro  d e  2000. Para  o b ten e r la in fo rm ació n  de  cam po , se c o n tó  c o n  el a p o 

yo  opera tivo  de  dos em presas tabacaleras y  u n a  O N G  que p ro m u ev e  la 

p ro d u cc ió n  o rgán ica  en  la P rovincia  d e  M isiones.

L óg ica  p rá c tic a , estru c tu ra  tecno lóg ica  y  aborda je p ro d u c tiv o ____________7

3 . R e su lta d o s  y  D is c u s ió n

L o s resu ltados qu e  aqu í se d iscu ten  se p resen tan  en  dos secciones 

diferentes. E n  la p rim era  se a b o rd a  la lógica que  o rien ta  el funcionam ien

to  d e  los sistem as p roductivos estu d iados y  se analiza su estruc tu ra  tec 

nológica. E n  la segunda p arte  se d iscu ten  las principales características 

que p resen tan  el d iseño  del los sistem as p roductivos de  cada  u n o  d e  los 

subtipos estudiados. E n  esta  ú ltim a sección  tam b ién  se describe el m o d o  

en  que se h a  m odificado  el perfil p roductivo  de  estas explo taciones d u 

ran te  las ú ltim as décadas. C abe  acla rar que en  la p rim era  sección  el an á

lisis se cen tra rá  en  aspectos generales que son  com unes a am bos subti

pos, m ien tras  que  en  la segunda se analizan  las particu laridades del enfo 

que p rod u ctiv o  d e  cada  u n o  de  los sub tipos y  la tray ecto ria  h istó rica  que 1

1. Basándose en inform ación principalm ente cuantitativa, Cáceres (2003a,b) realiza una des

cripción detallada de la estructura de los sistem as productivos de pequeños productores tabacale

ros y  orgánicos de la provincia de M isiones.
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sigu ieron  estos P P  y  que d io  co m o  resu ltado  final explo taciones ag rope

cuarias co n  d iseños p roductivos m arcad am en te  distin tos.

3 .1 . L ó g ic a  p r o d u c tiv a  y  e s tr u c tu r a  te c n o ló g ic a

A  p esar de  que los P P  tabacaleros y  orgán icos m uestran  im p o rtan 

tes diferencias en  el perfil p rod u ctiv o  de  sus sistem as, sus explo taciones 

c o m p arten  la m ism a base p roductiva. E n  u n  estu d io  de ta llado  de  la es

tru c tu ra  de  sus sistem as productivos, C áceres (2003a) conclu ye que no  

ex isten  en tre  los dos sub tipos diferencias significativas en  variables claves 

tales co m o  superficie to ta l d e  las explo taciones, n ú m ero  de  h ec táreas ba

jo  cultivo o  co n  pasturas, can tid ad  d e  ganado , d isponib ilidad  de  activos 

p roductivos, tip o  d e  m an o  de  o b ra  u tilizada en  la exp lo tación  y  nú m ero  

d e  m iem bros de  la fam ilia que  trabajan  en  la explotación. P artiendo  de  

esta  sem ejanza inicial, se analiza a  co n tinuación  i) ¿cuál es la lógica que 

o rien ta  las estrategias p roductivas d e  los P P  estudiados?; y  ii) ¿cuál es la 

base  sob re  la que se asien ta  la estruc tu ra  tecno lóg ica-p roductiva  de  sus 

explotaciones?.

3 .1 .1 . L ó g ic a  p r á c tic a

Al igual d e  lo que  ocu rre  con  o tro s  P P  d e  nuestro  país, la lógica 

que o rien ta  el accionar d e  los p ro d u c to res  estu d iados es u n a  lógica p rác 

tica  basada  en  la experiencia  y  en  la experim en tac ión  asistem ática. E sta  

lógica im pregna  su  acc ionar tan to  hac ia  el in te rio r del sistem a, co m o  en  

su  articu lación  co n  el co n tex to  en  el que  desarro llan  su  activ idad socio- 

p roductiva. E n  esta  m ism a línea d e  análisis, S chiavoni (1995) señala  que 

las estrategias son  el resu ltado  d e  u n  p ro g ram a  inconscien te , o u n  cálcu

lo conscien te  y  ra c io n a l Según  esta  au to ra , son  p ro d u c to  del sen tido  

p rác tico  d e  los p ro d u c to res  y  de  su  habilidad  p a ra  sacar el m ejo r p artid o  

posib le  de  lo que  se d ispone. E ste  en fo que tam b ién  es co m p artid o  p o r  

Silvetti y  C áceres (1998) quienes señalan  que  cad a  ac to r social posee  li

m itaciones y  posib ilidades qu e  em ergen  d e  sus p ro p io s habitas. Según es

to s au to res, es desde  aquí desde  d o n d e  estos ac to res iden tifican opciones, 

evalúan alternativas y  ac tú an  en  el m undo . D esde  esta  perspectiva, las es

tra teg ias son  construcciones sociales basadas en  la experiencia  individual 

y  social d e  los p rod u cto res, las cuales h a n  sid o  desarro lladas a p a rtir  de  

su partic ipación  en  el cam p o  en  el que desarro lla  su activ idad sociop ro - 

ductiva y  en  el cual in te rac tú an  co n  o tro s  ac to res sociales. C o m o  señala 

C áceres (2003c), resu lta  difícil p en sar en  el co n c ep to  d e  estrategias si u n o  

se refiere a  suje tos ah is tó ricos y  circunscrip tos exclusivam ente a  su  accio
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n a r in te m o  en  cada  u n a  d e  las un idades d e  p ro d u cc ió n  a  la que  p e rten e 

cen. Es p o r  ello que  las estrategias qu e  e labo ran  los P P  se en cu en tran  su

je ta s  a  u n  co n tin u o  p roceso  d e  construcc ión  y  reconstrucc ión  a  fin de  

adecuarlas a  los cam bios (in tem os y  externos) que se p ro d u cen  en  el 

cam p o  en  el cual desarro llan  su activ idad socioproductiva. E v iden tem en

te, su m ay o r o  m en o r capacidad  d e  rep ro d u cc ió n  social (o ten d en c ia  a  la 

desarticulación), d ep en d erá  no  sólo  de  los recursos d isponibles, sino  tam 

b ién  d e  su  capacidad  p ara  refo rm ular sus estra tegias en  función  d e  los 

cam bios observados en  el cam p o  y  al espacio  de  m an io b ra  de  que dis

pongan , en  función del tip o  y  n a tu ra leza  de  las in te racc io nes que se ge

n eren  en tre  los p ro d u cto res  y  los o tro s  acto res sociales que  o p e ran  en  el 

m ism o cam po.

Ocupación del espacio y  organización de la  producción

L a  lógica p rác tica  aqu í referida, se m anifiesta c o n  claridad  cuando  

se analiza el m o d o  en  que los cam pesin os de  M isiones o cu p an  el espacio  

p roductivo  y  o rgan izan  la p ro d u cc ió n  en  sus explotaciones. E l análisis 
cu id adoso  de  estos aspectos p u ed e  ayudar a  c o m p re n d er m ejo r la fo rm a 

en  que estos P P  ab o rd an  su  activ idad  p roductiva  y, desde  u n a  p erspecti

va m ás general, las particu laridades d e  su  v íncu lo  co n  la natura leza.

L os sistem as d e  p ro d u cc ió n  d e  los P P  de  M isiones p resen tan  u n a  

lógica d e  ocupación  del espacio  que  difiere m u ch o  d e  la que  se observa 

en  las em presas agropecuarias d e  la p am p a  h úm eda , e  incluso  d e  o tras 

explo taciones d e  P P  de  nuestro  país (por ej., las exp lo taciones ganaderas 

extensivas del cen tro , oeste  y  su r d e  la A rgentina). E n  c ie rta  form a, p a re 

ciera  que trabajan  sob re  u n a  escala  d ife ren te  d e  o cupación  del espacio. 

H ac ien d o  u n a  analogía  c o n  el g rado  d e  defin ición d e  u n a  fotografía, p a 

reciera  q u e  los P P  m isioneros realizan  u n a  o cupación  d e  “g rano  fino” del 

espac io  p roductivo . Es decir, p e rc ib en  y  ac túan  en  el am b ien te  en  u n a  es

cala m u ch o  m ás pequeña, que la  perc ib id a  y  en  la que  o p e ran  o tro s p ro 

d ucto res agropecuarios.

E sto  ta l vez  esté  v incu lado  c o n  el tip o  y  d iversidad  d e  ru b ro s  que  

p ro d u c e n  esto s p ro d u c to res , p e ro  fu n d am e n ta lm e n te  tie n e  qu e  ver co n  

la  a lta  v ariab ilid ad  am bien ta l p re se n te  en  sus sis tem as p ro d u c tiv o s  (Cá- 

ceres, 2003a,b). E sto  resu lta  ev id en te  c u a n d o  se  o bserva  p o r  ejem plo , la  

g ran  h e te ro g en e id a d  d e  suelos y  to p o g ra fía  p resen tes  en  las exp lo tac io 

nes d e  los p ro d u c to res  estud iados. L a  e levada  variab ilid ad  am b ien ta l se 

exp resa  p ro d u c tiv am e n te  a  través d e  u n  ex ten so  g rad ien te  d e  co n d ic io 

nes d e  fertilidad, h u m ed ad , y / o  exposic ión  (en tre  o tra s  cuestiones té c 

nicas), lo  q u e  se  tra d u c e  en  u n  s in n ú m ero  d e  p e q u eñ o s  n ich o s  b ió ticos 

c o n  m u y  d ife ren te  po ten c ia l p ro d u c tiv o . Así, en  u n  m ism o  espacio  geo 
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gráfico  (la u n id ad  d e  p ro d u cc ió n ), co ex isten  u n  g ran  n ú m ero  d e  rub ros 

p roductivos, c o n ju n ta m e n te  c o n  u n a  g ran  d iversidad  d e  situac io nes 

am bien ta les. E stas  co n d ic io n es  p ro d u c tiv as  p u e d e n  h a b e r  co n trib u id o  

a que  esto s P P  h a y a n  d esarro llad o  u n a  c ap ac id ad  m u y  fina d e  lec tu ra  

de l am b ien te , a  fin d e  tra ta r  d e  id en tificar la m e jo r s ituac ión  p ro d u c ti

va posib le  p a ra  cad a  u n o  d e  los ru b ro s  qu e  p ro d u ce n . A  co n tin u ac ió n  

se p rese n tan  d os tes tim o n io s  qu e  ay u d an  a c o m p re n d e r  el tip o  d e  cues

tiones qu e  tien en  en  c u e n ta  los P P  p a ra  to m a r  alg unas d e  sus decis io 

nes p ro d u ctiv as  y  qu e  d an  u n a  idea  n o  so lo  d e  la fo rm a en  qu e  esto s P P  

observan  sus recu rsos p ro d u ctiv o s, sin o  tam b ién  del tip o  de  in fo rm a

ción  que  c o n sid e ran  a fin de  o b te n e r  el m áx im o  p o ten c ia l p ro d u c tiv o  

del am bien te .

"... L a  tie r r a  c a m b ia . E s  u n a  tie r r a  o sc u ra  a c á  m á s a llá  e s tie r r a  c o lo r a d a ,,, la  tie r r a  o s

c u ra  e s  m á s b u e n a  q u e  la  tie r r a  c o lo r a d a ... e sa  [ la  tie r r a  o sc u ra ] e s  la  q u e  e s  b u e n a  p a r a  

e l m a íz . A l t é  e lp r o b le m a  e s  q u e  s is e  lo  p la n ta  en  tie r r a  d e  p ie d r a ., e lp r o b le m a  e s  q u e  la  

r a íz  se  v a  m u y  p ro fu n d a  y  en  tie r r a  d e  p ie d r a  é l n o  p u e d e  a d e n tra r se  b ie n . P o r  eso  tie n e  

q u e  s e r  tie r r a  p ro fu n d a , en  la  tie r r a  d e  p ie d r a  n o  p ro d u c e , é l le v a n ta  p e r o  n o  p ro d u c e , n o  

b r o ta  N o  e s  p o rq u e  la  tie r r a  c o lo ra d a  se a  m e jo r, e s  p o r  la  p ie d r a  S i a b a jo  tie n e  m u ch a  p ie 

d r a  n o  a n d a .0.

“..A c á  m e c o s tó p r e p a r a r  e l su e lo  p o rq u e  la  tie r r a  a c á  e s  á c id a .. e l m a íz  n o  v ie n e  p a r e jo .

E s  tie r r a  m a n c h a d a , h a y  c u a d ro s q u e  v ie n e n  b ie n ...u n o  tie n e  q u e  e le g ir ... la  tie r r a  c o lo ra 

d a  só lo  s ir v e  p a r a  m a n d io c a  y  la  tie r r a  n e g ra  p a r a  m a íz  y  ta b a c o ...0.

E l con cepto  d e  "recurso”

L a  lóg ica d e  g ran o  fino n o  se  exp resa  so lam en te  en  la fo rm a en  

que estos p ro d u c to res  co n c ib en  el espacio  rural, sino  q u e  se ex tiende  a 

o tro s  aspectos d e  su  activ id ad  p roductiva. E sta  lógica, a  m en u d o  co n 

tra s ta  co n  la fo rm a en  que  los técn ico s  o bservan  la realid ad  p ro d u ctiv a  

de  los PP. U n a  de  las p rin cipales d iferencias qu e  se visualiza en  este  cam 

po, tiene  que  v er co n  el m o d o  en  qu e  u n o s  y  o tro s  e n tien d en  la  idea  de  

“recurso  p ro d u c tiv o ” E n  alg unos casos, lo  q u e  p a ra  u n  cam pesino  cons

tituye  u n  recu rso  objetivo, n o  necesa riam en te  tien e  el m ism o  significa

do  p ara  o tro s  ac to res sociales (po r ej., p a ra  los técn icos). N o  se h a c e  re

ferencia aqu í so lam en te  al h e c h o  d e  que  a lg unos técn icos no  reco n o cen  

co m o  tales a  a lg unos d e  los recursos qu e  u tilizan  los p ro d u c to res  y  que 

p rov ienen  d e  sus co n o c im ien to s  trad icionales  (p o r ej., los usos m ed ici

nales d e  algunas de  las p lan tas  que  c recen  en  la  zona , o  las técn icas an 

cestrales d e  cultivo). Es tam b ién  u n a  cuestión  d e  m agn itud , escala  y  g ra

d o  de  ap ro v ech am ien to  d e  alg unos d e  los recu rsos u tilizados p o r  los 

p ro d u cto res. D u ra n te  el trabajo  d e  cam p o  se observó  qu e  los P P  p res

tan  m u ch a  a ten c ió n  a  can tid ad es  m u y  p eq u eñ as  d e  recursos p ro d u c ti

vos. P orcio nes d e  recu rsos que  serían  “desp rec iab les” p a ra  u n  técn ico  o
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u n  p ro d u c to r  ag ro p ecu ario  m ás cap italizado , son  evaluadas co m o  m uy  

im p o rtan tes  p o r  P P  que  desarro llan  sus activ idades en  u n  c o n tex to  de  

e levada escasez relativa. E sto  se observó  c o n  cla ridad  en  las recorridas 

de  las exp lo taciones c o n  los p ro d u c to res  y  en  las observaciones d e  dis

tin tas  ta reas p roductivas. P o r ejem plo, en  u n a  de las parcelas v isitadas un  

p ro d u c to r  observó  en  el sue lo  una  ho ja  d e  tabaco  que acc id en ta lm en te  

h ab ía  caíd o  d e  los lienzos en  los que  los cosecheros tra n sp o rta n  la p ro 

d u cc ió n  h asta  el galpón . L ejos d e  ignorarla , el p ro d u c to r  la recogió , la 

g u ard ó  y  al vo lver a  la  casa  la dejó  en  el ga lpón  d o n d e  se e n c o n trab a  el 

resto  de  la cosecha. E n  o tra  o p o rtu n id ad , reco rrien d o  u n a  ch acra  de  

m aíz, o tro  P P  observó  u n a  esp iga ca íd a  en  el suelo. N u ev am en te  aqu í es

te  p ro d u c to r  la recog ió  y  se to m ó  el trabajo  d e  a ta rla  a  la p lan ta  p a ra  que 

se secara  en  fo rm a ad ecu ad a  y  así espera ra  h as ta  el m o m e n to  de  la co 

secha.2 L o  que se p re te n d e  p lan tear c o n  el rela to  de  estos dos hechos, 

tien e  que  ver co n  la p e rcep c ió n  d iferencial que cada  ag en te  p u ed e  te n e r  

acerca  d e  lo que  co n stitu y e  o  n o  u n  “recu rso ”, co m o  así tam b ién  co n  la 

fo rm a en  que  incide en  esto s P P  la lógica de  g rano  fino arriba  descrip ta . 
U n  técn ico  o  u n  p ro d u c to r  cap ita lizado  p ro b ab lem en te  hu b ieran  igno

rad o  estos recursos p o r  co n sid erar q u e  rep resen tab an  can tidades insig

nifican tes y  p o r  en d e  d e  escaso va lo r en  su estra teg ia  global. N o  o b stan 

te, p a ra  el tip o  d e  p ro d u c to res  estud iados en  esta  investigación  estos re

cursos son  co n sid erad o s d e  u n a  m an era  d istin ta . C u an d o  el p roceso  de  

rep ro d u cc ió n  social o cu rre  en  cond ic iones de  a lta  incertidum bre  y  ele

vada  escasez relativa, todos los recursos son  considerados im p o rtan tes  

p a ra  el logro  de l ob jetivo  p ro p u esto . A ún  aquellos que estén  p resen tes  

en  can tidades m uy  peq u eñ as y  qu e  p a rezcan  ten e r u n a  im p o rtan c ia  se

cundaria.

Organización espacial de la  producción

O tro  aspecto  im p o rtan te  que  ayuda  a  en ten d e r la lógica de g rano  

fino d e  estos p roducto res, tien e  que  ver co n  el m o d o  en  que o rgan izan  

su p roducción . A quí se observa o tro  fuerte contraste , ya  que su abordaje  

es m uy  d istin to  del que  rea lizarían  la m ayoría  de  los técn icos y / o  p ro 

ducto res ag ro pecuarios que  enfoquen  su activ idad  desde u n a  óp tica  m ás 

em presaria l. L a  diferencia  m ás im p o rtan te  rad ica  en  que estos ú ltim os en  

general tien d en  a: i) o rgan izar la p rod u cc ió n  p o r rubros espacialm ente  

separados u n o s  de  o tro s (por ej., cultivos en  parcelas m onoespecíficas, 

cerdos en  chiqueros, gallinas en  gallineros, etc.); y  ii) separar c la ram ente

2. Se podrían citar aquí m uchos otras observaciones de este tipo realizadas durante el traba

jo  a terreno. N o se incluyen por razones de espacio y porque se considera que estas 2 son sufi

cientem ente claras com o para ilustrar la idea presentada.
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la esfera dom éstica  de la p roductiva.3 E sta  tendenc ia  a  la com partim en- 

talización  p roductiva  y  a la d isociación  d e  la esfera fam iliar d e  la p ro d u c 

tiva, n o  se en cu en tra  p resen te  en  los sistem as p roductivos d e  los P P  es

tud iados. P or el con trario , estos p ro d u c to res  p refieren ap rovechar las p o 

tencialidades am bienta les y  los requerim ien tos específicos de  cada  rubro  

agrícola a  p artir  del cultivo  consociado  o  a  través del cultivo en  parches. 

O tro  ta n to  ocu rre  co n  los an im ales. D eb ido  a p rob lem as in fraestructura- 

les y  a  la lim itada disponib ilidad  d e  m an o  de  ob ra  y  o tro s recursos, ellos 

prefieren ten e r  to d o s  los an im ales m ezclados y  a m en u d o  d eam bu lando  

en  el espacio  peridom éstico , que es d o n d e  p u ed en  realizar u n  m ejo r cui

d ad o  y  con tro l. A  m en u d o  se observ a que  a lrededor de  sus casas convi

ven  perros, gato s y  bueyes, co n ju n tam en te  co n  cerdos, vacas, gallinas y  

o tras aves d e  corral. A  esto, en  algunos casos se agregan las huertas  fa

m iliares, p lan tas a rom áticas y  m ed icinales y  u n a  diversidad  no tab le  de  á r

bo les ñ ú ta les  y  o tro s árboles de  so m b ra  o  in terés forestal.4 T odos ellos 

co m p arten  co n  las familias el espacio  peridom éstico  y  a m en u d o  aco m 

p añ an  m u y  d e  cerca  el desarro llo  d e  sus actividades.

E n  estos casos, el espacio  p eridom éstico  po d ría  caracte rizarse  co 

m o  u n  espac io  d e  a lta  densidad . E n  él se  observa u n a  fuerte  p resión  so

cial sob re  los recursos, la  que se trad u ce  en  u n a  elevada p resión  p o r  p ar

te  d e  to d o s  los rub ros p roductivos allí p resen tes. L a  m ayoría  d e  ellos se 

en cu en tran  sujetos a  situaciones d e  in tensa  com petenc ia  y  a m en u d o  p u 

ja n d o  p o r  el m ism o tip o  de  recursos. D e nuevo, la puja  aquí ocu rre  en  

to m o  a las re la tivam ente  escasas can tidades de  recursos disponibles. E n  

este  m arco , la d ispu ta  p o r  “recursos m en o res” e “insignificantes” tales co

m o las verd uras d e  la h u e rta  descartadas d u ran te  la p reparación  del al

m uerzo , las sobras d e  la com ida, o incluso  los restos que quedan  en  el 

agua d e  lavado  d e  los platos, fo rm an  p a rte  de  los recursos que se d ispu

tan  los an im ales que conviven  en  el espacio  peridom éstico .

E n  este  espac io  en  el que  resu lta  casi im posible señalar d o n d e  fi

naliza la esfera p roductiva  y  com ienza  el ám bito  dom éstico , la familia, 

tra ta  de  asignar los recursos p roductivos de  la m ejo r fo rm a posible. Sin 

em bargo , esto  n o  siem pre  se logra  y  co n  frecuencia se desencadenan  si

tuac iones p roductivas no  deseadas p o r  los cam pesinos.5 E ste  tip o  d e  si

3. Es m ás, en m uchas de las exp lotaciones agropecuarias capitalizadas ni siquiera existe la es

fera dom éstica, ya que a m enudo la fam ilia no vive en el cam po.

4. Cabe aclarar que el tipo de situaciones descripta se ve con m ayor claridad en los cam pos 

de los productores orgánicos.

5. Por g'em plo, los chanchos logran penetrar a través del cerco de la huerta, un predador ma

ta las gallinas, los perros com en algunos huevos, o  las vacas dañan los árboles frutales. E sto gem - 

plos ilustran só lo  algunas de las num erosas situaciones no deseadas que con frecuencia ocurren en  

el entorno peridom éstico.
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tuac iones son  b astan te  com unes en  econom ías fam iliares d o n d e  ex isten  

m uchas restricciones, ya  que no  es posib le  e n co n tra r  alternativas p ro d u c 

tivas que se trad u zcan  en  situaciones ventajosas p ara  to d o s  y  cada  u n o  

de  los co m p o n en tes  del sistem a. Incluso, existe la posib ilidad de  que  es

to s p ro d u c to res  vean el p rob lem a desde  la óp tica  opuesta . E n  o tras pala 

bras, es posib le  que no  estén  obsesionados p o r  la búsqueda  de  la com bi

nació n  ó p tim a  de  recursos productivos, sino m ás b ien  m otivados p o r  tra 

ta r  d e  identificar la com binación  m enos peijudicial, desde el p u n to  de  

vista de  los recursos de  que d isponen  y  los objetivos que o rien tan  sus es

tra teg ia  de  rep ro d u cc ió n  social.

3 .1 2 , E stru c tu ra  tecnológica

El cap ita l es el factor p roductivo  m ás escaso en  los sistem as p ro 

ductivos d e  los PP, estud iados y  la m an o  d e  ob ra  fam iliar aparece  co m o  

el recurso  m ás a b u n d an te  en  térm inos relativos (Cáceres, 2003a). E n  cier

tos casos, la tie rra  no  se co m p o rta  co m o  u n  factor lim itan te  decisivo  ya  
que algunos P P  d isponen  de  m ás tie rra  de  la que pued en  trabaja r d e  u n a  

m an era  efectiva (en p rom edio , cada  p ro d u c to r d ispone  de  25,57 H a).6

Si bien la m ano  de  obra  es el factor productivo m ás abundante, ca

be  aclarar que a m enudo  es insuficiente para  el desarrollo de las actividades 

que norm alm ente  dem andan  estos sistemas productivos. D e un  to tal de  5,5 

m iem bros p o r familia, en  prom edio, 4,07 personas trabajan en  estos siste

m as productivos. Si bien esta  cifra incluye a personas que no  se encuentran  

en  su plenitud laboral, cabe destacar que en  este tipo  de explotaciones se re

quiere realizar un a  gran  diversidad de actividades productivas. A lgunas de 

ellas dem andan  un  alto grado  de  calificación, y /o  fortaleza física (por ej., 

arar, o  aplicar algún agroquím ico), pero  otras dem andan  niveles de  califica

ción y / o  esfuerzo substancialm ente m enores (por ej., la alim entación de  las 

aves de  corral, o  el contro l del pasto reo  de  algunos animales).

D isponer de  m ás de  cua tro  jo rn a les  en  explo taciones pequeñas y  

que  no  están  p ro d u cien d o  elevados volúm enes productivos, p arec iera  ser 

suficiente. Sin em bargo , esto  no  es así. E n  realidad , no  es posib le  analizar 

la adecuació n  o  n o  de  la m ano  de  o b ra  d isponib le  a  d e te rm in ad a  escala  

productiva, en  la m ed ida  en  que no  se tiene  en  cuen ta  el perfil p ro d u c ti

vo  de  las exp lo taciones y  el tipo  de  tecno log ía  u tilizado en  el p roceso  de  

p roducción . Es la tecno log ía  utilizada en  cada  caso, la que en  ú ltim a ins-

6. E ste últim o com entario debería ser tom ado con cuidado, porque m uchos PP m isioneros 

no disponen de tierra (o disponen de m uy pequeñas superficies) y se encuentran inm ersos en un 

proceso de lucha perm anente para conseguirlas o  m antenerlas. Schróever (2001) realiza una reco

pilación acerca del problem a de la ocupación de tierras privadas en la Provincia de M isiones.

L óg ica  p rá c tica , e stru c tu ra  tecno lóg ica  y  aborda je p ro d u c tivo
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ta n d a  de te rm in a rá  cuál es la p roductiv idad  del trabajo  y, en  consecuen 

cia, su  adecuación  o  n o  al tip o  d e  activ idades q u e  se realizan en  cada  un i

d ad  productiva. P o r lo tan to , si b ien  la m an o  de  o b ra  d isponib le  es el re 

curso  p roductivo  m ás abundan te , ésta  es escasa si se tiene  en  cu en ta  la 

baja  p roductiv idad  de  la tecno log ía  u tilizada .7 O bviam ente, el escaso  ca

pital dispon ib le, está  d irec tam en te  relacionado  co n  el tip o  d e  tecno log ía  

utilizada p o r  estos PP.

N o  es necesario  realizar observaciones dem asiado  deta lladas de  

estos sistem as pro ductivos, p a ra  revelar que  su  estruc tu ra  tecno lóg ica  

descansa  sobre  dos pilares básicos: la tracc ió n  a sangre  y  el uso  del fue

go. A ú n  en  los estab lecim ientos m ás fam iliarizados co n  el uso  d e  tec n o 

logías m o d ern as  (com o es el caso  de  los d e  los P P  tabacaleros), estas dos 

tecnologías resu ltan  esenciales e  irrem plazables en  el funcionam ien to  de  

sus sistem as p roductivos.

D esd e  el p u n to  d e  v ista  co n cep tu a l, e stas d o s  tecno log ías p o 

d rían  en m arca rse  en  lo qu e  a lg unos au to res  d e n o m in a n  “p a le o tec n o lo 

g ías” (Wolf, 1966). C o n  es te  n o m b re , es te  a u to r  se refiere  a  aquellas te c 

no log ías basadas p rin c ip a lm e n te  en  el trab a jo  h u m a n o  o  an im al, qu e  

tie n e n  u n a  baja  p ro d u c tiv id ad  del trab a jo  y  q u e  d e m a n d a n  u n a  baja  in 

versión  d e  capita l. L as “n e o te c n o lo g ía s” p o r  su  parte , p re se n tan  ca rac 

terísticas  o p u esta s  a  las p a leo tecn o lo g ías  y  p o d ría n  ca rac te riza rse  co m o  

aquellas tecn o lo g ías  típ ica m e n te  m o d ern a s  y  derivadas d e  las p ro p u e s 

tas  m o d ern iza n tes  o rig in ad as a  p a rtir  del m o d e lo  d e  d esarro llo  im p u es

to  p o r  la  R evo lución  V erde. T o d as las p ro p u es ta s  tecn o ló g icas q u e  d e 

m an d a n  u n a  fuerte  in co rp o rac ió n  d e  in su m o s ex te rnos, p o d ría n  en cu a 

d ra rse  d e n tro  d e  las aq u í llam adas n eo tecn o lo g ías .8 A  c o n tin u a c ió n  se 

p rese n ta  u n  análisis d e  las d o s  p rinc ipa les  tecn o lo g ías  so b re  las qu e  se 

as ien tan  los s is tem as d e  p ro d u c c ió n  d e  los p ro d u c to re s  del á rea  d e  es

tud io .

T racción  a  sa n g re.

D u ran te  el siglo XX, en  los países subdesarro llados la  u tilización 

de  an im ales de  trabajo  h a  d ism inu id o  co m o  consecuencia  del u so  cre

cien te  de  m edios m ecan izados (Kaushik, 1998). Sin em bargo, m ás de  la

7. En contraste, la productividad de la tecnología utilizada por algunas em presas capitalistas 

abocadas a la actividad agrícola es trem endam ente superior. Estim aciones realizadas por econom is

tas del INTA M arcos Juárez, señalan que con la actual tecnología de siembra directa, para producir 

200 H as de soja se requieren sólo  15 jom adas de trabajo por año (com . pera. L ie  M iguel Peretti).

8. En realidad W olf (1966) no conceptualiza a las tecnologías utilizadas por los cam pesinos 

com o “paleotecnologías”. E ste autor m ás bien caracteriza a los productores que las utilizan com o  

“ecotipos paleotécn icos o  neotécn icos”. En cada caso le atribuye a cada uno de los ecotipos el uso  

de tecnologías diferentes que son las que aquí se refieren com o paleotecnologías o  neotecnologías.



m itad  d e  la pob lac ión  m undia l d ep en d e  d e  los an im ales co m o  fuen te de  

energ ía  p ara  realizar trabajos d e  d istin ta  na tu ra leza  (W ilson, 2003). E n  el 

m ed io  rural, la tracc ión  a sangre  es u tilizada en  m ás del 50% de  las tie 

rras dedicadas a la agricultura, lo que  so lam ente  p ara  el año  1994 equi

vale al uso  de  20 m illones de  toneladas de  p e tró leo  valu ado  en  un  m o n 

to  ce rcano  a los 6.000 m illones de  dó lares (Ram asw am i, 1994). E n  gene

ral, el gan ad o  vacuno  es la especie  m ás u sada  y  rep resen ta  algo m ás del 

50% del to ta l de  la fuerza de  tracc ión  an im al u tilizada a  nivel m undia l 

(Pearson, 1999).

Bueyes y  caballos son  los an im ales de  tiro  u tilizados p o r  los P P  de  

M isiones. N o  obstan te , son  sin d u d a  los prim eros los que  ocu p an  u n  lu

gar p rep o n d e ra n te  en  estos sistem as productivos. M ien tras que los bue

yes están  p resen tes en  el 97% de  las exp lo taciones estudiadas, los equinos 

sólo  se en cu en tran  en  el 10% d e  los casos. Q uienes prefieren los bueyes 

señalan  que son  m ás fáciles de  a lim entar, p ro p o rc io n an  m u ch a  m ás fuer

za  de  tracc ió n  y  p resen tan  m enos p rob lem as sanitarios. L os que eligen a 

los caballos señalan que  son  m ás ráp idos, que se ad ap tan  m ejor p ara  tra 

bajar en tre  las líneas d e  los cultivos y  que p u ed en  ser u tilizados tam b ién  

p ara  m ontar. L o  que sigue son  dos com entarios de  P P  en  los que difie

ren  acerca  d e  la conveniencia  d e  u sar u n o  u  o tro  anim al.

*... L o s c a b a llo s  n o  m e g u s ta n  p o rq u e  so n  m u y  c o m ilo n es, com en  p o r  5  v a c a s! . E l b u e y  c o 

m e p o c o . E l c a b a llo  tir a  m en o s q u e  e l b u e y  y  a p a r te  d e  eso  v a  s a lta n d o  e l a ra d o . E l b u e y  

e s m á s fir m e ; n o  s a lta , y  a p a r te  e l b u e y  tie n e  m u ch a  m á s fu e r z a . C o n  c a b a llo  h a y  q u e  p o 

n e r  r e ja s  c h iq u ita s  y  te  r in d e  p o c o  y  n o  q u e d a  la  tie r r a  b ie n  p r e p a r a d a ..! '.

" ... N u n c a  m e g u sta ro n  lo s  b u e y e s p o rq u e  so n  m u y  le rd o s. L o s  c a b a llo s  so n  a n im a le s  m á s 

c h iq u ito s  y  s e  h a c e  m u ch o  en  u n  d ía . A d e m á s e l c a b a llo  e s p a r a  m o n ta r, p a r a  c u a lq u ie r  

tr a b a jo , y  ta m b ié n  se  u sa  p a r a  i r  a  e n la z a r  a  a lg u n a  v a c a  p o r  a h í..." .

Si b ien  estas 2 citas resum en  los principales a rgum en tos esgrim i

dos p o r  u n o  u  o tro  grupo , la am plia  m ayoría  de  los P P  eligen al ganado  

vacuno  co m o  la principal fuerza tra c to ra  d e  sus explotaciones. E sto  tie 

ne  m u ch o  que ver c o n  el tip o  d e  activ idades que se realizan  u tilizando  la 

tracc ión  anim al, las que n o  so lam en te  se relacionan  co n  las tareas de  p re 

p arac ión  del te rreno , la siem bra  de  los d istin tos cultivos, o  las labores cul

turales tend ien tes  a  m an ten er al cultivo libre d e  m alezas. O tras  funciones 

im p o rtan tes  tienen  que ver co n  el tiro  de  pesados carros p a ra  el tran sp o r

te  d e  sus p ro d u cto s  (o d e  la p ro p ia  familia); el m ov im ien to  de pesados 

tro n co s  d e  árboles d u ran te  el p roceso  de  hab ilitación  d e  tierras p a ra  el 

cultivo, o  la ex tracción  d e  m ad era  del m o n te  para  su u so  en  la  p ro p ia  ex

p lo tac ión  o la venta. E n  este  con tex to , la m ay o r p o ten c ia  d e  tiro  que  ofre

cen  los bueyes rep resen ta  u n a  c lara venta ja  sobre  las posibilidades de  

tracc ió n  qu e  ofrecen los caballos.

L óg ica  p rá c tica ,, estru c tu ra  tecno lóg ica  y  a borda je p ro d u c tivo ___________ 15
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E n  general, el uso  d e  tracc ión  a sangre  es observ ado  co m o  u n a  al

te rn a tiv a  tecno lóg ica  ap ro p iad a  p a ra  los PP. E n tre  las principales ven ta 

ja s  se d estaca  la posib ilidad de: i) in tensificar e in tegra  la  p ro d u cc ió n  agrí

co la  co n  la g an ad era  (G oe, 1987; A sta tke  y  M oham ed-S aleem , 1996); ii) 

in c rem en tar los vo lúm enes p roductivos del s istem a (Panin, 1995); iii) m e

jo ra r  la p roductiv idad  del trabajo  (Colé, 1987); y  iv) au m en ta r  el ingreso  

m o n eta rio  y  m ejo rar la seguridad  alim en taria  (Panin, 1987). Sin em bar

go, o tro s au to res señalan  a lgunos efectos negativos del uso  d e  anim ales 

de  tiro, ta n to  en  el cam p o  am bien ta l c o m o  en  el soc io económ ico . E n tre  

los afectos adversos, W Uson (2003) destaca  los siguientes: i) la d istorsión  

en  la com posic ión  p o r  sexo y  edades d e  los rodeos vacunos (tan to  a n i

vel ind ividual co m o  regional); ii) la necesidad  de a lo car m an o  d e  o b ra  p a 

ra  las tareas d e  en trenam ien to , a lim en tación  y  cu idado; iii) los p rob lem as 

am bienta les que  se g eneran  co m o  consecuencia  del sob repasto reo  d e  las 

áreas de l sistem a p roductivo  su jetas a  m ay o r p resión  de  uso ; y  iv) la co n 

tribució n  a la generac ió n  de  gases de  invernadero  a p a rtir  d e  la m ayor 

p ro d u cc ió n  d e  m etano .

Si b ien  las observaciones que  rea liza W ilson  (2003) m erecen  ser 

ten idas en  cuenta , resu lta  in te resan te  observar lo b ien  qu e  funciona la 

tracc ión  a  sangre  en  el co n tex to  soc io productivo  d e  los P P  m isioneros. 

E n  la m ayoría  de  las parcelas de  cultivo, los im plem en tos traccionados 

p o r  an im ales realizan u n  m ejor trabajo  que el que se realizaría u tilizando  

alternativas m as m odernas, co m o  p o r  ejem plo  tracto res. Incluso , en  algu

nos secto res en  los que resu lta  im posib le  u tilizar trac to res, todav ía  sigue 

siendo  posib le  utilizar im p lem en tos tirados p o r  bueyes. E l testim on io  que 

a con tinuación  se p resen ta  ab o rd a  p rec isam en te  este  ú ltim o  pun to .

"... A c á  s in  ¡o s b u e y e s n o  s e  v iv e . L o s  te rre n o s so n  m u y  q u e b ra d o s. A u n q u e  u n o  te n g a  u n

tr a c to r  p a r a  tr a b a ja r  h a y  p e d a c ito s  q u e  n o  s e  p u e d e n  tr a b a ja r  co n  e l tr a c to r ..* .

C o m o  b ien  señala este  p ro d u cto r, la suprem acía  de  la  tracc ión  a 

sangre  p o r  so b re  el tra c to r  se debe  p rinc ipalm en te  a las características de  

topografía  y  suelo  que p resen tan  las parcelas d e  cultivo. L a  topografía  es 

co n  frecuencia m uy  quebrada, co n  desniveles ondu lac iones y  pend ien tes  

m uy  p ronunciadas. E l tam añ o  ex trem ad am en te  p eq u eñ o  de  algunas de  

las parcelas d e  cultivo y / o  su  fo rm a inadecuada  p ara  la  o p erac ió n  d e  un  

trac to r, son  e lem en tos que tam b ién  consp iran  co n tra  la u tilización  d e  es

te  tipo  d e  tracción . P or o tra  parte , el suelo  tam b ién  p resen ta  inconven ien

tes, ya  qu e  c o n  frecuencia  ex isten  p iedras o  restos d e  tro n co s  que im pe

d irían el n o rm al funcionam ien to  d e  u n  tracto r. E sto  se ve c o n  m ay o r cla

rid ad  en  los lo tes qu e  h a n  sido rec ien tem en te  hab ilitados p a ra  el cultivo. 

E n  este  tip o  d e  te rren o  d o n d e  ab u n d an  los obstáculos, resu lta  m u y  difí
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cil m o v er u n  tra c to r co n  herram ien tas convencionales. Pero  los arados y  

rastras tirados p o r  bueyes se ad ap tan  m uy  b ien  a  estas condic iones, espe

c ia lm ente  cuando  se utiliza  bueyes b ien  en tren ad o s y  el o p e ra d o r tiene 

hab ilid ad  en  este  tipo  de tareas.

E l uso del fuego.

El uso  del fuego cum ple  u n  ro l cen tral en  el m anejo  tecno lóg ico  

d e  las un idades cam pesinas y  su utilización constitu ye  u n a  p rác tica  trad i

c ional p ro fu n d am en te  arra igada en  el m anejo  tecno lóg ico  que  realizan 

los P P  m isioneros. L a  técn ica  d e  “tum ba, ro za  y  q u em a” (o s im plem ente  

“ro za  y  q u em a”) es la p rác tica  m ás co m ú n m en te  u tilizada p o r  los P P  de  

M isiones para  habilitar nuevas tierras p a ra  el cultivo. Sin em bargo , cabe 

ac la rar que  esta  técn ica  n o  es específica d e  esta  zona, ya  que  ac tua lm en

te  es utilizada p o r  m illones d e  p ro d u cto res  de  to d o  el m undo .

E n  el caso  d e  los P P  m isioneros, la técn ica  consiste  en  ex traer p ri

m ero  la m ad era  que ten g a  algún valo r com ercial, o que p u ed a  usarse  de 

alg una form a d en tro  de  la explo tación  (por ej., construcc ión  d e  galpones 

o  casas, postes p ara  a lam brados, corrales y / o  cercos p a ra  los anim ales, 

etc.). Segu idam ente  se p ro ced e  a  derribar el m o n te 9 co n  h a c h a  o  m o to - 

sierra  y  cuan d o  las cond ic iones am bientales son  propicias, se p ro ced e  a 

“lim piar” el te rren o  a  través del uso  del fuego. E sto  p e rm ite  e lim inar to 

d o  las ram as y  tro n co s  finos. U n a  vez conclu ido  este  p roceso  y  co n  la fi

nalidad  d e  facilitar las ta reas agrícolas y  d ism inuir la erosión, es co m ú n  

que los P P  co lo quen  los tro n co s  gruesos que h a n  q u ed ad o  c o rtan d o  la 

p en d ien te  d o m in an te  de  la parcela . T am bién  ex traen  algunas d e  las raí

ces que  h a n  quedado  a  fin de  p o d e r trabajar la parce la  co n  m ay o r co m o 

didad. C o m o  el m o n te  tien d e  a regenerarse, cada  añ o  es necesario  c o n 

tro la r  los reb ro tes y  renovales de  los árboles y  arb ustos que  fo rm aban  

p a rte  de  la vegetación  natu ral.

Sobre este  te rren o  de  a lta  fertilidad  relativa, genera lm en te  siem 

b ran  m aíz  consociado  co n  zapallo  o  sand ía  y  a lgunos p ro d u c to res  p lan 

ta n  tab aco  burley .10 C o m o  luego de la q u em a q ueda  en  el suelo  u n a  g ran  

can tid ad  d e  tro n co s y  raíces, no  es posib le  a rar d u ran te  el p rim er año. P o r

9. En m uchos casos la técn ica no se realiza sobre m onte, sino m ás bien sobre “capueras” o  

“capuerones” Es decir sobre terrenos en los que ya se ha practicado la agricultura y se ha dejado 

el terreno en descanso por un tiem po.

10. En realidad, cualquier cultivo podría ser incluido en los rozados. En general, en los pri

m eros años se colocan plantas anuales exigentes en nutrientes que aprovechan m uy bien la ferti

lidad acum ulada. A  m edida que pasa el tiem po, pueden incluirse plantas perennes (yerba, frutales, 

forestales, etc.), ya que su m ayor desarrollo radicular les perm ite un m ejor desem peño relativo con  

respecto a los cultivos anuales. En algunos casos se siembran plantines de yerba durante el primer 

año y  se cultiva entre líneas por 4 o  5 años. Cuando las plantas de yerba crecen y la fertilidad de

cae, se dejan de sembrar los cultivos anuales y  el terreno queda ocupado só lo  por la yerba.
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lo  tan to , las siem bras se efectúa co n  sem b rad o ra  taca  taca  o  saracuá .11 

D e p en d ien d o  d e  las características d e  la parcela , el a rado  “ta tú ” tirad o  

p o r  bueyes p u ed e  en tra r recién  al segundo  o  te rce r año. E sto  va a d e p e n 

d e r d e  la can tid ad  d e  restos de  m o n te  que  h ay an  q u ed ad o  en  el lo te  (en 

especial raíces y  tocones). A  m ed ida  que el tiem p o  pasa  y  los restos o r

gánicos se van  d escom pon iendo , resu lta  m ás fácil e n tra r  a trabaja r el sue

lo c o n  los bueyes. N o  obstan te , deb ido  a las particu laridades de  los sue

los d e  esta  reg ión, su fertilidad d ecae  ráp idam en te . P o r lo tan to , es co m ú n  

que  los P P  a b an d o n en  estas parcelas al cabo  de  unos cuan tos años, p a ra  

p erm itir  que vuelva la capuera  y  se recu p ere  la fertilidad la fertilidad lue

go  d e  u n  descanso  d e  varios años. D ep en d ien d o  d e  las necesidades fam i

liares, los p ro d u c to res  p u ed en  decid ir vo lver a  u tilizar la parcela , co n  lo 

cual se rein icia  nuevam en te  el ciclo descrip to . A sí describe el p ro ceso  

u n o  d e  los p ro d u c to res  en trev istados:

"... L u e g o  d e  tu m b a r  e l m o n te  co n  m o to sie rra  e sp e ro  1  m es y  m e to  J u e g o  p a r a  q u e  q u em e la  

g a je r ía f in a . S i h a y  ro llo  d e  v a lo r  s e  sa c a  y  s e  m a n d a  a  a s e r r a r  o  se  v e n d e  e l ro llo . L a  le 

ñ a  m á s f in a  s e  u sa  p a r a  e s tu fa  [p a r a  se c a r  ta b a c o  V ir g in ia ] o  se  v e n d e  la  le ñ a  p o r  m e tro ...

E n  e l p r im e r  a ñ o  n o  se  p u e d e  a ra r . S e  p la n ta  co n  sa r a c u á  ta b a c o  y  sa n d ía . A  v e c e s, s i  n o  

h a y  m u ch a  p ie d r a , se  p u e d e  p la n ta r  y e r b a  en  e lp r im e r  a ñ o  y  se  c u ltiv a  e l ta b a c o  en  la  e n 

tr e lin e a . A  lo s  4  o  5  a ñ o s cu a n d o  la  y e r b a  c re c e  y  e l su e lo  e s  m á s p o b re  se  d e ja  d e  h a c e r  ta 

b a co ...* .

M ientras se realizaba el trabajo  de  te rren o , fue posib le  observar 

n um erosos focos d e  fuego en  la m ay o r p a rte  d e  las colonias v isitadas (por 

ej., en  las áreas rurales de  San Pedro , C erro  Polaca, Paraíso, A rro y o  T o

m ás y  C o lon ia  A lberdi). E sto  fue particu la rm en te  ev idente  d u ran te  los 

m eses d e  agosto  y  sep tiem bre, ya  que estos son  dos de  los m eses m ás se

cos de l año  y  co in c iden  con  el pe rio d o  en  el que  se p rep aran  las tierras 

p ara  la siem bra. D u ran te  las entrevistas fiie posib le  co n sta tar que  los P P  

tien en  u n  p ro fundo  conoc im ien to  acerca  de  có m o  m anejar el fuego en  

sus explo taciones, y  que co n o cen  m uy  b ien  cuáles d eben  ser las co n d i

ciones am bienta les en  las que d eb en  usarlo , según  sean  los objetivos p ro 

ductivos persegu idos. C uestiones tales co m o  hu m ed a d  del suelo, h o ra  del 

día, h u m ed a d  del aire, tipo  y  estado  de  la co b e rtu ra  vegetal y  d irección  e 

in tensid ad  del vien to , tienen  para  estos p ro d u c to res  u n a  im p o rtan c ia  fun

d am en ta l en  su m anejo .

D esde  el p u n to  de  v ista  técn ico , el uso  de l fuego es en  genera l o b 

serv ado  co m o  u n a  p rác tica  no  recom endab le  ya  q ue  a ten ta  c o n tra  la  sus- 11

11. El saracuá es una herram ienta tradicional m uy sencilla utilizada para plantar tabaco y /o  

sembrar cultivos anuales. Básicam ente consiste en una vara de madera con uno los extrem os agu

zados. C on el saracuá los productores van realizando huecos en el suelo, donde posteriorm ente 

colocan las sem illas o  mudas de tabaco.
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ten tab ilid ad  am bienta l de  los sistem as productivos. L a  agricu ltura  de  ro 

za  y  quem a tiene im pacto s globales negativos p o rq u e  con tribuye  a la ge

nerac ión  de  gases d e  invernadero  (D ixon, 1995), p ro d u ce  im pactos nega

tivos en  la conservación  de  los recursos natu rales y  d ism inuye la p ro te c 

ción  de l suelo p red ispon iéndo lo  para  el d esen cad en am ien to  d e  p rocesos 

erosivos (FAO, 1984; B andy et al., 1994). S obre  este  tem a, u n o  de  los 

principales organism os in te rnacionales abocados a la p ro m o c ió n  de  la 

agro forestería  señala  que las consecuencias de este  tipo  de  prácticas son  

el ago tam ien to  del suelo, la ex tinción  de  algunas especies y, en  ú ltim a 

instancia , la p o b reza  y  el h am b re  (IC RA F, 2001). N o  obstan te , existen  

o tro s  estudios que describen  a la ag ricu ltura  de  ro za  y  q u em a com o  un a  

he rram ien ta  ap rop iada  que h a  sido u tilizada ex ito sam en te  p o r  los P P  a lo 

largo de  los siglos (T om ich e t al., 1998); y  que p ro m u ev e  la conservació n  

de  la diversidad b iológica  (G arrity  y  Lai, 2001). E stos au to res señalan que 

la agricu ltura  de  roza  y  q uem a es u n a  h e rram ien ta  básica en  la agricultu 

ra  d e  los tróp icos, y  que en  la m ed ida  en  que se asignen periodos d e  des

canso  adecuados, constitu ye  u n a  p rác tica  sustentab le . E llos señalan que 

esta  p rác tica  es m ás venta josa  que el d esm o n te  realizado  co n  topadoras, 

ya  que éstas p ro d u cen  u n a  elevada com pactac ión , e rosión  y  sed im en ta

ción  del suelo. Según su  experiencia  y  analizando  el p ro b lem a desde el 

p u n to  de  vista de los PP, afirm an que el uso  del fuego es positivo  ya que 

constitu ye  u n a  técn ica  barata , sencilla y  b ien  co n o c id a  p o r  los p ro d u c to 

res. E n tre  las ventajas adicionales derivadas del uso  de  fuego, señalan que 

perm ite  e lim inar fácilm ente los restos no  deseados del m on te , d ism inuye 

la tasa  de  reb ro te  del m onte , reduce  los p rob lem as de  pestes y  enferm e

dades y  m ejo ra  la fertilidad actual a  p a rtir  d e  la inco rpo rac ión  d e  m in e

rales a  través de las cenizas. Sin em bargo , T om ich  e t al. (1998) advierten  

que esto  es só lo válido p ara  el tipo  de  quem as que  rea lizan los P P  y  que 

n o  o cu rre  lo m ism o cuando  la técn ica  es u tilizada p o r  em presas de  gran  

envergadura  quienes utilizan el fuego p a ra  defo resta r g randes extensiones 

de  bosques. E n  estos casos, el d añ o  sobre  el am b ien te  local (erosión) y 

global (con tam inación  p o r  gases) es m uy  im portan te . E ste  enfoque es 

tam b ién  com partido  p o r  S enanayake (2001), qu ien  sostiene que la agri

cu ltu ra  y la silvicultura m odernas son  m ás destructivas que el uso  que h a 

cen  del fuego las sociedades trad icionales, a  través de  la técn ica  trad icio 

nal de  roza  y  quem a. N ye y  G reen land  (1960) co m p arten  esta  perspecti

va y  señalan que la intensificación  de la agricu ltura  h a  p ro d u cid o  im pac

to s am bientales peores que  los generados p o r  técn icas trad icionales co 
m o  la roza  y  quem a.

L a  discusión que aqu í se p lan tea  en  to m o  a la p rob lem ática  de  la 

ro za  y  quem a, deja  traslucir no  só lo  las d iscrepancias que existen en tre
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d istin to s abordajes técn icos del p ro b lem a (B row n y  S chreckenberg , 

1998), sino  tam bién , las d iferentes visiones qu e  ex isten  en tre  técn icos 

acerca  d e  la estruc tu ra  y  d inám ica  de  los sis tem as cam pesinos.

Las afirm aciones realizadas p o r T om ich  e t al. (1988), respecto  al es

caso  im pacto  am biental que tendría  la tecnolog ía d e  roza  y  quem a cuando 

es realizada p o r  los PP, parecieran ten er cierto  correlato  con  la inform a

ción  recabada duran te  el trabajo  d e  cam po. Sólo el 23,85% de  la superficie 

de  las explotaciones de  los p roducto res entrevistados está  habilitada para  

el cultivo y  p o r lo tan to , está  siendo  som etid a a algún tip o  de  uso  agríco la  

P or su parte , las superficies ocupadas co n  pasturas perm anentes, capuera  y 

m o n te  son  de  18,50%, 17,20% y  40,40% respectivam ente. E stos valores su

gieren que a pesar de  que estos P P  d isponen  de  p o ca  tierra, el im pacto  de 

la agricultura en  sus sistem as es relativam ente bajo. Sobre to d o  si se tiene 

en  cuen ta  que  en  la superficie agrícola arriba referida, están  tam bién  inclui

dos los cultivos industriales perennes (yerba m ate, té, tu n g  y  forestales), que 

no  están sujetos en  el co rto  p lazo a  la práctica  d e  roza  y  quem a y  que p o r 

lo tan to  p roducen  sobre el suelo u n a  presión m en o r a  la ejercida p o r los 

cultivos anuales. Estos datos parecieran m ostrar que la presión  am biental 

que realizan estos p roducto res a  través de la agricultura de  roza y  quem a, 

no  es m uy  im portan te  ni en  térm inos porcentuales, ni absolutos. L a  super

ficie agrícola to ta l que ocupan  los 30 p roducto res entrevistados es de  sólo 

183 H as (incluyendo cultivos perennes). Superficie esta  que seguram ente  

es m ucho  m en o r a los desm ontes que realizan las grandes em presas abo

cadas a la p roducción  agropecuaria  en  la zona.

M ás allá de  las cuestiones técnicas p lan teadas en  la d iscusión  p re 

ceden te , resu lta  necesario  señalar la conven iencia  de  con tex tualizar el 

p ro b lem a y  referirlo a  situaciones particu lares. E n  o tras  palabras, n o  re

sulta  posib le  arribar a  u n a  conclu sión  general y  un ívoca  acerca  de  si la 

técn ica  d e  roza  y  q uem a constitu ye  o  n o  u n a  p rác tica  sostenible . Segura

m ente , ex isten  m uchas fo rm as de  ap licar esta  técn ica , y  tam b ién  u n a  g ran  

h e te ro g en e id ad  de  situaciones socio productivas en  las qu e  esta  tecn o lo 

gía p o d ría  ser utilizada. Pero co m o  b ien  señalan  G arrity  y  L ai (2001) el 

h ec h o  d e  que sea u n a  p rác tica  m uy  an tigua y  que  h a  ven id o  siendo  u ti

lizada p o r  siglos, p o r  cultu ras m uy  d istin tas y  en  u n a  gran  can tid ad  de  lu

gares diferentes, p ro p o rc io n arían  c ie rta  ev idencia  acerca  d e  la susten tab i- 

lidad d e  esta  práctica. C u an d o  se refieren a  qu ienes critican  a esta  técn i

ca, estos m ism os au to res señalan  que la m ay o r p a rte  de  las cuestiona- 

m ien tos p rov ienen  de  secto res que  n o  co m p re n d en  el tip o  d e  p ro d u cc ió n  

q ue realizan los cam pesinos, y  que  p o r  lo ta n to  la  in te rp re tan  co m o  u n a  

p rác tica  “insosten ib le” y  “prim itiva” que debería  ser “seden ta rizada” y  

“m o d ern izad a” E ste  p lan teo , parecie ra  ser esencial p a ra  analizar el p ro 
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blem a, ya que en  la m ed ida  en  que n o  se alcance u n a  co m p ren sió n  p ro 

funda de  la form a en  que ocu rre  la p ro d u cc ió n  en  este  tip o  de  sistem as 

productivos, p rob ab lem en te  no  sea posib le  co m p ren d er en  su ju s ta  m e

dida, la  im portancia  que tiene  la ro za  y  q uem a p ara  los PP. V isiones com - 

partim en ta lizadas d e  la realidad cam pesina, en  la m ayoría  de  los casos 

te rm in an  realizando recom endaciones técn icas tend ien tes  a  tra ta r  de  

reem plazar este  tipo  de  tecnologías p o r  prácticas m ás “racionales” y  

“conservacionistas”. A bordajes dem asiado  tecnicistas, o  c o n  u n  fuerte  ses

go  am bien talista, a  m en u d o  p resen tan  ciertas lim itaciones e inconven ien

tes p ara  c o m p ren d er el rol crucial que  tiene  la roza  y  quem a en  la rep ro 

d ucción  social de  las familias d e  los PP.

E n  síntesis, no  se p ro p o n e  realizar aqu í u n a  defensa del uso  del 

fuego en  las explo taciones ag ro pecuarias d e  los P P  m isioneros. P or el 

con trario , lo que  se in ten ta  es destacar la im portanc ia  qu e  esta  p rac tica  

tiene  p ara  los P P  y  estim ular el d eb a te  acerca de  cuáles son  las causas rea

les del de te rio ro  am bienta l de  los sistem as productivos. C o m o  b ien  su

giere B unch  (2000), en  vez d e  in ten ta r  reem plazar el uso  del fuego en  las 
exp lo taciones d e  PP, sería conven ien te  tra ta r  de  p ro fund izar su  estud io  y 

com prensió n , a  fin de  m ejo rar la técnica, au m en tan d o  su  eficiencia y  dis

m inuyendo  los im pacto s negativos que  ac tu a lm en te  ocasiona. E l conoci

m ien to  científico, sum ado  a la am plia  experiencia  y  co n o c im ien to  que 

tien en  los p ro d u c to res  acerca de  esta  p ráctica, po d rían  constitu ir las b a 

ses de  u n a  tecno log ía  m ejo rada  qu e  se ajuste  a  las características socio - 

p roductivas d e  los P P  m isioneros y  fom en te  la susten tab ilidad  d e  sus ex
p lo taciones.

3 .2 . A b o r d a je  p r o d u c tiv o

T o m an d o  com o  p u n to  d e  p a rtid a  la d iscusión p receden te , en  esta  

sección  se tra ta rá  de  p ro fund izar el análisis d e  algunos aspectos que  p e r

m iten  diferenciar el abord aje  tecno lóg ico -p roductivo  de  cad a  subtipo. E n  

particu lar se p ro cu ra rá  analizar las siguien tes p reguntas: i) ¿cuáles son  las 

particu laridades del abord aje  tecno lóg ico -p roductivo  realizado  p o r  cada 

u n o  d e  los subtipos?; y  ii) ¿qué diferencias se observan  en  sus trayecto rias 

productivas?; y  iii) ¿cuáles son  los aspectos esenciales que carac te rizan  el 

d iseño  p roductivo  d e  sus sistemas?.

3 .2 .1 . D is tin to s  tip o s  d e  a g r ic u ltu r a

Si b ien  P P  tabacaleros y  orgánicos com parten  enfoques y  lógicas 

productivas y  d isponen  en  sus explotaciones de  u n a  m ism a base  tecno ló 
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gica, las prioridades de m anejo  y  en  ú ltim a instancia el diseño de  sus siste

m as productivos es diferente. E l p rim er elem ento  que resulta in teresante 

analizar tiene  que ver con  el h ech o  de  que en  estas explotaciones conviven 

dos y  en  algunos casos tres tipos distin tos de  agricultura. A ntes de  profun

dizar el análisis de  las diferencias, es necesario  aclarar concep tualm ente  las 

particu laridades de cada  u n a  de  estas tres form as de  agricultura.

a) A gricu ltura  trad icional. H ace  referencia a  aquel m o d o  de  p ro d u c

ción  basad o  en  conoc im ien tos y  p rácticas locales q ue h a n  ido evo

lucionando  p rog resivam en te  a través d e  sucesivas generac iones12 

(Reijntjes e t a l, 1992). E n  el caso  d e  los cam pesin os m isioneros, 

esta  agricu ltura  esta ría  rep resen tad a  p o r  la tecno log ía  de  roza  y  

quem a, la tracc ión  a  sangre, la cría  d e  anim ales y  el cultivo de  di

versos p ro d u cto s  destinados p rinc ipa lm en te  al au toconsum o . Si 

bien  este  tipo  de  agricu ltu ra  se basa  fu ndam en ta lm en te  en  insu

m os in te rnos, p u ed e  a  veces u tilizar a lgunos insum os ex ternos 

proven ien tes del cam p o  de  la tecno log ía  m o d ern a  (por ej., sem i

llas m ejoradas, o, even tua lm en te  algún herbic ida).

b) A gricu ltura  orgánica. E s u n  sistem a d e  p ro d u cc ió n  que p rom ueve 

la p ro tecc ió n  de  los suelos y  los cultivos, a  través de  prácticas ta 

les com o  el reciclado  d e  nu trien tes  y  d e  m ate ria  o rgán ica  (usando  

co m p o st y  cob ertu ras d e  rastro jo), las ro tac iones d e  cultivo, el 

adecuado  labo reo  del suelo  y  el n o  u so  d e  fertilizantes y  pesticidas 

sin té ticos (L o tter, 2003). E n  la P rovincia  d e  M isiones, este  tipo  de  

agricu ltura  se observ a en  las exp lo taciones que  in co rp o raro n  las 

p ropuestas  p roductivas p rom ov idas p o r  algunas O N G s (por ej., 

IN D E S , Pastora l Social y  R A O M ), p rog ram as oficiales (por ej., 

PSA, IN T A  M inifundio , P roH uerta) y  o rganizaciones de  p ro d u c

to res (por ej., M A M ).
c) A gricu ltura  industrial. Es el tip o  d e  p ro d u cc ió n  agropecuaria  fun

d ad a  en  los princip io s de  la R evolución Verde. Es decir, u n a  agri

cu ltura  de  a lto  rend im ien to , que  d e p en d e  de  u n  uso  in tensivo de 

capital (tracto res, m aquinarias y  equ ip os d e  alta  productiv idad), e 

insum os ex ternos (sem illas d e  a lto  po tencial, fertilizantes y  pesti

cidas sin té ticos)13 (K roese, 2002). E n  el caso  d e  los sistem as de 

p rod u cc ió n  visitados, este  enfoque está  p resen te  fundam en ta lm en

te  en  la p ro d u cc ió n  d e  tab aco  burley  y  Virginia.

D esde el p u n to  d e  v ista  cuantitativo , la ag ricu ltu ra  trad icional es 

la m ás im p o rtan te  ya  qu e  es la que o cu p a  la m ay o r p a rte  d e  la explo ta

12. A lgunos autores, tam bién la llam an “agricultura de subsistencia”.

13. También se la conoce com o agricultura “de la R evolución Verde”, de “altos insum os exter

nos”, o  “m oderna”.
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ción. E n  to m o  a  este  tip o  de  agricu ltura  se articu lan  u n  con jun to  am plio  

de  activ idades p roductivas, las que en  general d em an d an  u n a  can tidad  re

lativ am ente  baja  d e  recursos (especialm ente  capital), y  se co rresp o n d en  

co n  u n a  p roductiv idad  final rela tivam ente  baja. E n  algunos sectores de  

las explo taciones abocados a la agricu ltura  tradicional, se desarro llan  

tam b ién  algunas activ idades m eram en te  extractivas, co m o  p o r  ejem plo  la 

ex tracción  de  m ad era  del m o n te .14 E stas activ idades p u ed en  llegar a  d e 

m an d ar u n a  can tid ad  de  recursos rela tivam ente  alta  (fundam enta lm ente  

m an o  d e  obra), aunque en  general, esto  ocu rre  p o r  u n  p eriodo  relativa

m en te  breve y  en  m o m en to s  en  los que la d em an d a  de  m an o  d e  ob ra  no  

co m p ite  dem asiado  co n  o tras actividades. Si se analiza a la agricu ltura  

trad icional desde  el p u n to  d e  vista de  su ro l en  la rep ro d u cc ió n  social de  

los PP, su im p o rtan c ia  c rece  significativam ente. E sto  ocu rre  especialm en

te  en  el caso  de  los P P  orgán icos, ya  que en  las explo taciones de  los P P  

tabacaleros, el p eso  cen tra l de  la estra teg ia  d e  rep ro d u cc ió n  social se co 

loca en  to m o  a la generac ió n  d e  ingreso  m oneta rio  a p artir  del cultivo d e  

tabaco.

Resulta  fácil d e  observar la d iferencia ex isten te  en tre  la agricu ltu 

ra  industrial y  los o tro s  dos tip os d e  agricu ltura  aquí descrip tos. E n  cam 

bio, las diferencias en tre  la ag ricu ltura  trad icional y  la o rgán ica  p u ed en  

ser u n  p o c o  m ás difíciles d e  identificar. L a  ag ricu ltura  orgánica, no  utili

za  n ingún  tip o  d e  agro tóx icos y  se basa  en  u n  con jun to  d e  técn icas y  

prácticas agropecuarias que  tra tan  d e  em ular el funcionam ien to  d e  la n a

turaleza. Si se considerara  exclusivam ente la esfera am biental, po d ría  afir- 

m arse  que  este  tip o  d e  agricu ltura  es eco ló g icam ente  sustentable. L a  agri

cu ltu ra  trad icional tien e  algunas sim ilitudes co n  la agricu ltura  o rgán ica  ya  

que el m anejo  que  im pulsa, en  a lgunos casos se asem eja a lo que  ocu rre  

en  la naturaleza. E n  o tras opo rtu n idades, sin em bargo, se u tilizan p rác ti

cas que d e te rio ran  el suelo (por ej., cuan d o  se usa  el a rado  d e  u n a  m an e

ra  inadecuada), o  co n tam in an  el m ed ioam bien te  (por ej., la aplicación 

eventual de  plaguicidas). Si b ien  el im pac to  am bienta l que tiene  este  tip o
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14. M uchos autores que han estudiado las econom ías cam pesinas se han referido a la ganade

ría com o la “caja de ahorro” a la que recurren las fam ilias cuando enfrentan una necesidad excep

cional o  no prevista de dinero (por ej., ver Silvetti 1997). Para los PP m isioneros, el m onte cum 

ple un rol sim ilar ya que sólo se lo  utiliza en m om entos claves del desarrollo familiar. Para los PP 

el m onte representa un espacio que está siendo reservado y donde está ocurriendo un lento pero 

progresivo proceso de capitalización (por ej., a través del crecim iento de árboles que proporcio

nan madera de ley, o  el m ejoram iento de la fertilidad del suelo). Cuando lo considera oportuno, 

la fam ilia puede decidir realizar este cap ital El primer paso consiste en el aprovecham iento de la 

madera, ya sea para su com ercialización directa, la producción de carbón, o para el uso dentro de 

la exp lotación. Cuando ya no queda madera de valor, se pasa a una segunda instancia en la que 

se aprovecha el capital acum ulado en el suelo (fertilidad), a través del desm onte y  la incorpora

ción de la parcela a la actividad agrícola.
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de  agricu ltura  es m en o r al d e  la agricu ltu ra  industrial, n o  po d ría  afirm ar

se q ue la agricu ltura  trad icional constitu ye  u n  tip o  d e  ag ricu ltura  “susten- 

tab le” en  sen tido  estricto . A lgunas d e  sus prácticas lo son  y  o tras no. P or 

lo tan to , desde  el p u n to  d e  vista eco lógico  estaría  a  m itad  d e  cam ino  en 

tre  la agricu ltura  orgán ica  y  la industrial (Rigby y  Cáceres, 1997, 2001).

E stos tres tipos d e  agricu ltura  im plican abordajes to ta lm en te  dis

tin to s de l p roceso  p rod u ctiv o  y  p resu p o n en  u n  tipo  de  vínculo  to ta lm en 

te  d istin to  en tre  el h o m b re  y  la natura leza. Incluso, resp o n d en  a  m odelos 

tecno lóg icos que  p ro p o n e n  grados d e  intensificación del cap ita l y  d e  la 

m an o  de  obra, to ta lm en te  diferentes. Si se analizan algunas d e  las p rác ti

cas vinculadas a  estos tip os de  agricu ltura, es posib le  identificar u n  am 

plio g rad ien te  d e  prác ticas que  van desde u n  ex trem o en  el que se obser

va u n  bajo u so  d e  cap ital y / o  m an o  d e  obra, h as ta  el o tro  d o n d e  el g ra

d o  de  intensificación es ex trem adam en te  alto. M uchas de  las prácticas de 

la agricu ltura  trad icional se en cu en tran  en  el p rim er p u n to  (por ej., el pas

to reo  sob re  pastu ras natura les), y  la m ayoría  d e  las co rrespond ien tes  a la 

agricu ltura  m o d ern a  se v incu lan al segundo  (por ej., el con tro l de  plagas 

en  el tabaco). A lgunas d e  las p rácticas de  la agricu ltura  o rgán ica  o cu p an  

posic iones in te rm edias (por ej., el uso  d e  sistem as de  riego adecuados a 

los requerim ien tos d e  cultivos hortícolas).

3 2 .2 . C o e x is te n c ia  d e  d is tin to s  tip o s  d e  a g r ic u ltu r a .

C u an d o  se analiza el enfoque p roductivo  que im pulsan  los p ro 

d ucto res o rgánicos y  tabacaleros m isioneros, se observa que  en  sus un i

dades d e  p ro d u cc ió n  conviven  m ás d e  u n o  d e  los tipos de  ag ricu ltura  

arriba referidos. Si b ien  en  todas las exp lo taciones está  p resen te  la agri

cu ltu ra  tradicional, las exp lo taciones aquí llam adas “orgánicas” p u ed en  

tam bién  realizar algunas p rácticas v inculadas a la agricu ltu ra  industrial 

(aunque no  viceversa). T res com binaciones d istin tas p u ed en  observarse  

en  los sistem as p roductivos de  los P P  estudiados: i) sistem as co n  agricul

tu ra  trad icional e industria l (se incluye aquí a  la to ta lidad  de  los P P  tab a 

caleros estud iados); ii) sistem as con  ag ricu ltura  trad icional y  orgán ica  

(pertenecen  a  este  g ru p o  el 66% de  los p ro d u cto res  orgánicos); y  iii) sis

tem as c o n  agricu ltu ra  tradicional, orgánica, e industrial (el 33%  de  estos 

P P  p e rten ecen  a  esta  categoría). P or lo tan to , en  las explo taciones de  la 

m ayoría  d e  los P P  en trev is tados coexisten  dos fo rm as de  agricu ltura  (tra

dicional m ás o rgán ica  o  m oderna), y  en  algunos casos conv iven los tres 

abordajes. E sto  ú ltim o  aparecería  co m o  algo con trad ic to rio , sob re  to d o  

p o rq u e  los enfoques p roductivos im pulsados desde  la ag ricu ltura  o rgán i

ca  e  industrial so n  esencialm ente  an tagónicos. C abe  p regun tarse  e n to n 
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ces si es co rrec to  clasificar a  los p ro d u c to res  o rgánicos y  tabacaleros co 

m o  dos subtipos d iferentes. Para  c o m p ren d er m ejo r este  p roblem a, resul

ta  o p o rtu n o  analizar las trayecto rias p roductivas de  los p ro d u cto res  estu 
diados.

Trayectorias productivas

C u an d o  se realizan entrevistas pun tuales co m o  las efectuadas d u 

ran te  el trabajo  de  cam po , se co rre  el riesgo de  relevar u n a  visión d em a

siado  estática de  la  realidad, p e rd ien d o  d e  vista la perspectiva  d iacrón ica  

del p rob lem a en  estudio . Para ev itar este  p roblem a, se trabajó  con  algu

nos d e  los en trev is tados la idea d e  tray ecto ria  p roductiva  a fin de  p ro p i

ciar u n a  reco n stru cc ió n  h istó rica  de  los principales cam bios p roductivos 

ocurridos en  sus exp lo taciones d u ran te  las ú ltim as tres décadas. Las c o n 

versaciones que  se g en era ro n  en  to m o  a este  tem a  fueron  su m am en te  es- 

c la recedoras y  ay u d aro n  a co m p re n d er m ejo r el m o d o  en  que em ergie

ro n  las agricultu ras industrial y  o rgán ica  y  las m uy  d istin tas m otivaciones 

que  persiguen  qu ienes están  co m p ro m etid o s  co n  u n o  u  o tro  abordaje  
productivo .

U n o  d e  las cuestiones que  aparecen  co n  m ay o r claridad, es que  la 

ag ricu ltura  industrial se in trodu jo  en  estas explo taciones a  través del cul

tivo del tabaco . C o m o  esto  ocu rrió  h ace  ya  m ás d e  dos décadas, tan to  el 

rub ro  productivo , co m o  el estilo de  p ro d u cc ió n  en  el que se asienta, se 

en cu en tran  a c tu a lm en te  b as tan te  conso lidados y  m u y  d ifundidos.15 Su in

c o rpo rac ión  n ace  co m o  u n a  necesidad  d e  las com pañ ías tabacaleras que 

ven  en  esta  reg ión  y  en  sus P P  la posib ilidad  d e  o b ten e r u n  tabaco  p ro 

ducido  artesan a lm en te  y  d e  u n a  alta  calidad  final. P or su  parte , los P P  o b 

servan al tab aco  c o m o  u n a  a lternativa  in te resan te  que perm itía  com ple

m en ta r  los ingresos m o n eta rio s  qu e  generaban  o tro s cultivos industriales. 

A  lo largo de  su  experiencia  p roductiva  co m o  tabacaleros, los en trev ista

dos reco rd a ro n  q ue  en  la d écad a  del ‘80 ob tuv ieron  m u y  buenas cosechas 

d e  tabaco , lo que, su m ado  a los altos p recios vigen tes y  a  u n  sistem a de  

evaluación de  calidad  n o  m u y  exigente, se tradu jo  en  ingresos económ i

cos im portan tes. Si b ien  en  la actu alidad  los buenos rend im ien to s y  la al

ta  calidad  se h a n  m an ten ido , las cond ic iones d e  com ercialización  y  el 

costo  de p ro d u cc ió n  h a n  cam biado , lo que  h a  incid ido  negativam ente  en  

su  ingreso  económ ico . N o  obstan te , los P P  tien en  m uy  p resen te  aquella

15. Según consta en el censo nacional agropecuario, en 1988 existían en M isiones 8.048 H as 

de tabaco. En una estim ación realizada en 1997 por el M inisterio de A suntos Agrarios y  el M inis

terio de E cología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de M isiones, se calculó que es

ta superficie se ubicaba alrededor de las 21.000 H as. En el m ism o periodo la cantidad de produc

tores aum entó de 8.000 a 18.000 (Rosenfeld 1998). E stos valores dan una clara idea acerca del im 

portante rol que tienen los PP en esta actividad productiva.
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ép o ca  de  o ro  del tabaco  y  conservan  la esperanza  d e  que en  futuras co 

sechas se recupere  el nivel d e  ganancias pasado . L os testim onio s que si

guen  h acen  referencia al m o d o  en  que estos P P  p erc iben  el p rob lem a de  

la pérd id a  d e  ren tab ilid ad  del tab aco  y  la im p o rtan c ia  que le asignan  co 

m o  g en e rad o r de  ingresos m onetarios.

"... A n te s  a  lo  m e jo r e lp r e c io  [ d e l ta b a c o ] n o  e ra  m u ch o  m e jo r q u e  a h o ra ... p e r o  la  v id a  e ra  

m á s b a r a ta . A h o ra  e s  m u y  c a ro ! A n te s  m u ch o s d e sc u e n to s q u e  ten em o s a h o ra  n o  h a b ía . E n 

to n c e s so b ra b a  a lg o . A h o ra  n o  so b ra  n a d a  p o rq u e  c u a n to  m á s u n o  p ro d u c e  m á s d e sc u e n to  

le  h a c e n  y  com o la  re n ta  e s p o c a  e n to n c e s a  la  f in a l n o  so b ra  n a d a ...* . 

m... A c á  s e  v iv e  d e l ta b a c o . E s  lo  ú n ic o  q u e  m á s o  m en o s e s tá  d a n d o . E s tá  d a n d o  p o c o , c a 

d a  v e z  v a le  m en o s, p e r o  e s  lo  q u e  n o s e s tá  d a n d o . E s  co n  lo  q u e  s e  v iv e ..*

L a  alta  p resión  ejercida p o r  las em presas tabacaleras p ara  ap ro 

piarse de  m ayores po rciones del exceden te  eco n ó m ico  de  estos PP, los 

h a  sum erg id o  en  u n  p roceso  d e  pauperizac ión  crecien te . U n  p roceso  aún  

m ás desa len tad o r se observa co n  los o tro s cultivos industriales, los cua

les se com ercializan  a p recios rid icu lam ente  bajos (com o es el caso  d e  la 

yerba  m ate ),16 o  d irec tam en te  no  se ven d en  co m o  consecuencia  d e  la  fal

ta  d e  d e m a n d a  efectiva. E n  este  con tex to , m u ch o s d e  los P P  co n  trad i

c ió n  tabacalera, h a n  tra tad o  de  au m en ta r sus vo lúm enes p roductivos, en  

u n  in ten to  p o r  m an ten er el ingreso  m ín im o  necesario  p ara  su rep ro d u c

ción  social. O tros, n o  p u d ie ro n  so p o rta r  la  p resión  d e  se lección ejercida 

p o r  este  p roceso  de  co n cen trac ió n  y  ab an d o n aro n  la p ro d u cc ió n  tab aca

lera  y / o  se in sertaron  en  u n  p roceso  d e  reconversión  parcial o  to ta l h a 

cia la p ro d u cc ió n  orgánica.

C u an d o  se co m p ara  la agricu ltura  industrial co n  la orgánica, se 

observa que ésta  ú ltim a parec ie ra  h ab e r a lcanzado  u n  m en o r g rado  de 

consolidación. E sto  se d eb e  p rinc ipalm en te  a  qu e  su  inco rpo rac ión  co m o  

tal, se p rodu jo  m u ch o  m ás tarde, recién  a  m ed iados d e  la d écada  del *90. 

P or o tra  parte , y  a  d iferencia de  lo que ocu rrió  co n  el tabaco  que c o n tó  

para  su p ro m o c ió n  y  difusión del p o d e ro so  ap a ra to  técn ico  de  las em p re 

sas tabacaleras, la agricu ltura  o rgán ica  surgió  a  p artir  del trabajo  de  p ro 

m o ció n  realizado  p o r  algunas o rganizaciones de  p roducto res, O N G s y  

p rog ram as oficiales.
A  lo largo de  este  proceso , fue clave la decisión  y  esfuerzo d e  u n  

grupo  de  m ujeres p reocupadas p o r  los p rob lem as socio económ icos que  

agobiaban  a la región. Según B enencia (1997), el o rig en  del g rupo  de  p ro 

16. Rau (2001) señala que el precio de la yerba m ate ha declinado interrum pidam ente desde 

el año 1996. Según este autor el precio actual es de 7 centavos por kilogram o, de los cuales el pro

ductor paga 4 durante la cosecha para cubrir los gastos de m ano de obra (capataz y tarefero) y  de 

flete. Teubal y Rodríguez (2001) tam bién destacan la caída progresiva del precio de la yerba ma

te durante la década del *90.
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ducto res o rgánicos fiie b astan te  e sp o n tán eo  y  se inició a p a rtir  de  u n  g ru 

p o  de  m ujeres que realizaban trabajo  d e  catequesis en  el D ep artam en to  

San Pedro. L uego  d e  su constituc ión  co m o  grupo  (se au to d en o m in a ro n  

“U n ió n  y  P rog reso”), se v incu laron  co n  el IN D E S  que en  aquel m o m e n 

to  ya  llevaban adelan te  ta reas d e  desarro llo  en  la zona. L a  articulación 

c o n  esta  O N G  les perm itió  a  dos de  las fundadoras viajar a  Paraguay a 

realizar u n  curso  de agricu ltura  orgánica, co n  el com p ro m iso  de  realizar 

a su reg reso  sus p rop ias h uertas  orgánicas y  rep licar la experiencia  en tre  

los vecinos. E l p roceso  de  constitución , las m otivaciones d e  quienes fun

d a ro n  el g rupo  y  sus p rim eros pasos co m o  o rgan ización  son  reco rdados 

de  esta  fo rm a p o r  u n a  d e  las dirigentes.

"... L a  m a m á  d e  A . [u n a  d e  la s  fu n d a d o r a s ] e m p e zó  co n  e l g ru p o  U n ió n  y  P ro g re so . P ero  

e lla  n o  e m p e zó  co n  la s  h u e r ta s  o rg á n ic a s [s e  r e fie r e  a  q u e  n o  sie m p re  s e  d e d ic ó  a  la  a g r i

c u ltu ra  o rg á n ic a ], e lla  a n te s  d e  e m p e z a r  co n  la s  se m illa s  e lla  c o m p ra b a  e l v e n e n o  y  la s  m o

c h ila s  p a r a  p u lv e r iz a r . E so  a h o ra  e lla  c u e n ta  y  s e  r íe . E n to n c e s e lla s  e m p e za ro n  a s í y  lu e 

g o  y o  m e a so c ie  lu eg o  d e  2  a ñ o s. Y  e n to n c e s com o e lla  d a b a  c a te q u e s is  en  la  ig le s ia  c a tó li

c a , e lla  e m p e zó  co n  eso  p o rq u e  v io  en  u n a  c a sa  q u e  te n ía n  u n  c h ic o  m e d io  d e s n u tr id o  y  e lla  

d ijo  q u e  a lg o  h a b ía  q u e  h a c e r  p o rq u e  ta n ta  tie r r a  q u e  a c á  h a b ía  y  ta n to s  c h ic o s q u e  n o  te 

n ía n  n i lo  q u e  co m er, y  e n to n c e s d ic e  q u e  e lla  J u e y  [ le ]  d ijo  a l e sp o so  q u e  q u é p o d ía n  h a 

c e r, y  le  d io la  id e a  d e  q u e  p o d r ía n  fo r m a r  u n  g ru p o , y  e lla ju n tó  a  to d a s  la s  m u je re s p a r a  

h a c e r  la  re u n ió n  y  creo  q u e  fu e r o n  8  la  p r im e r a  v e z . Y  b u en o , e se  d ía  n o  h ic ie ro n  creo  la  

c o m isió n . A h í co n vo ca ro n  a  o tr a  re u n ió n  y  a h í v in ie ro n  m á s y  a h í fo rm a ro n  la  co m isió n . 

D ic e n  q u e  m u ch a  g e n te  tr a jo  b o lso s p e n sa n d o  q u e  e lla  ib a  a  r e p a r tir  c o sa s a h í... Y  lu eg o  

a p a re c ió  e l I N D E S  q u e fu e  la  p r im e r a  in s titu c ió n  q u e  a p o y ó  a l g ru p o ... E l IN D E S  a  lo s  

2  a ñ o s d e  v id a  q u e  te n ía  e l g ru p o , tr a jo  u n  s u b s id io  q u e  e ra  p a r a  c o m p ra r in s ta la c io n e s  d e  

a g u a  p a r a  la s  p r im e r a s  5  f a m ilia s  q u e  s e  h a b ía n  a so c ia d o  a l g ru p o . E n to n c e s e lla s  n o  lo  

d ie ro n  com o su b s id io  s in o  com o c r é d ito  p a r a  la s  s o c io s ... e n to n c e s cu a n d o  d e v o lv ía n  e ra  o tra  

so d a  q u e  s e  b e n e fic ia b a  co n  e l c r é d ito . C u a n d o  y o  m e a s o c ié  y a  h a b ía  2 5  s o d a s  co n  in s ta 

la c ió n  d e  a g u a . L o  q u e  m a n d a b a n  com o su b s id io , e l g ru p o  lo  r e d b ía  com o c r é d ito ... [T a m 

b ié n ] D ije ro n  d e  h a c e r  h u e r ta s  o rg á n ic a s p e r o  n o  te n ía n  n i id e a  d e  lo  q u e  e ra  u n a  ca m a  

a lta , n i la s  a b o n e ra s. E n to n c e s s e  fu e ro n  a  c u rso s en  P a ra g u a y ... F u e la  m a m á  d e  A . y  o tr a  

se ñ o ra  m á s. A llá  te n ía n  q u e  a p r e n d e r p a r a  v e n ir  a  e n se ñ a rle s a  la s  o tr a s  se ñ o ra s a c á . A u n 

q u e  c r itic a b a n  a  la  m a m á  d e  A ., e lla  d ijo  'va m o s a  h a cer* , y  d e sp u é s p a s ó  q u e  a l o s ó  a ñ o s 

h u b o  o tro  c u rso  en  P a ra g u a y  y  a l l í  fu im o s  5  p o r  5  d ía s . Y  d e  a llá  n o s v in im o s  y  a h o ra  d o n 

d e  U d . v a , c u a lq u ie ra  sa b e  h a c e r  u n a  a b o n e ra  o  u n a  ca m a  a lta ..!* .

E ste  testim on io  n o  sólo  b rin d a  u n a  perspectiva  general de  cóm o  

fue el p roceso , sino que  pe rm ite  iden tificar cual fiie la m otivación  central 

que o rien tó  la con fo rm ación  del grupo . E l altru ism o, la conciencia  social 

y  el espíritu  de  so lidaridad  d em o strad as  p o r  este  grupo , constitu ye u n  

e lem en to  distintivo m u y  im p o rtan te  que  desde  u n  inicio m ovilizó  a  sus 

fundadoras y, en  m ay o r o  m en o r m ed ida, h a  p e rm ead o  a  m uchos de  los 

que  a d o p ta ro n  este  abo rdaje  p roductivo . P or o tra  parte , el desarro llo  de  

u n a  ac titu d  ten d ien te  a  p ro m o v er el cu idado  d e  la na tu ra leza  y  la búsque

d a  d e  u n  estilo d e  v ida m ás sano  p a ra  sus familias, constituyen  o tro s ele
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m en to s  im p o rtan tes  que co n  frecuencia  aparecen  e n  el d iscurso  d e  los P P  

co m p ro m etid o s  c o n  este  tip o  de  p roducción .

A  p esar de  que este  tipo  d e  agricu ltura  es nuevo  en  la Provincia, 

en  1998 ya  existían en  el D ep artam en to  San P edro  162 familias v incu la

das a la agricu ltura  orgánica. E n  la actualidad, so lam ente  considerando  
aquellos que  com ercializan  su  p ro d u cc ió n  en  las ferias francas, ex isten  en  

M isiones m ás de  2.500 fam ilias v incu ladas a este  tipo  de  activ idad p ro 

ductiva (E scobar 2003). E sto  sugiere  que si b ien  la experiencia  d e  U n ió n  

y  P rogreso  es la q ue  tal vez h a  ten id o  u n a  m ay o r visibilidad en  M isiones, 

existen  m u ch o s o tro s g rupos v incu lados a  d istin tas O N G s y  p rog ram as 

oficiales que  están  trabajando  desde  este  enfoque.

Si b ien  el objetivo  original de  las o rganizaciones que  im pulsaron  

la agricu ltura  o rgán ica  en  la zo n a  fue el d e  p ro d u c ir com ida  sana  p ara  las 

familias de  m ás escasos recursos, el h ec h o  d e  que se h ay a  desarro llado  

u n  n icho  d e  m ercad o  in teresado  en  los p ro d u c to s  o rgánicos y  d ispuesto  

a abso rber sus exceden tes pro ductivos, cum plió  u n  rol fundam enta l en  la 

difusión de  este  m od elo  p roductivo . E n  o tras palabras, la ráp id a  expan 

sión del m od elo  o rgán ico  n o  se deb ió  exclusivam ente al co m p ro m iso  y  

decisión  de  los grupos fundadores y  las in stituciones y  organ izaciones 

que los apoyaron , sino tam b ién  a  la creac ión  y  difusión  de  las ferias fran

cas, las que transfo rm aron  a  la p ro d u cc ió n  o rgán ica  en  u n a  a ltern ativ a  

p roductiva  n o  sólo ded icada  a satisfacer las necesidades d e  au to co n su m o  

familiar. E n  u n  con tex to  d e  g ran  d ep resión  d e  la to ta lid ad  de  los rubros 

h istó ricam en te  p roducidos p a ra  el m ercad o  en  la P rovincia  de  M isiones, 

la posib ilidad d e  co locar p ro d u c to s  o rgánicos a través de  las ferias fran

cas, constituyó  u n  aspecto  crucial en  este  p ro ceso .17

A  m o d o  d e  síntesis, en  la  Fíg. 1 se p resen tan  los principales cam 

bios p roductivos observados en  las explo taciones d e  los P P  estu d iados 

d u ran te  los ú ltim os años. C o m o  allí se observa, a lred ed o r d e  1980 se in 

c o rp o ró  la agricu ltura  industrial a  p artir  del cultivo del tabaco  (Fig. la ). 

R ecién  a m ed iados d e  la décad a  del *90 aparecen  los p rim eros g rupos 

v incu lados a la agricu ltura  orgánica, la cual se observ a en  dos tipos d is

tin to s d e  explotaciones. P or u n  lado, sistem as p roductivos en  los que la 

agricu ltura  industrial fue reem plazada  to ta lm en te  p o r  la p ro d u cc ió n  o r

gánica  (Fig. Ib ), y  p o r  o tro , explo taciones en  las que la inco rp o rac ió n  de  

la agricu ltura  o rgán ica  n o  im plicó la elim inación  to ta l de  la ag ricu ltu ra  in

dustrial (Fig. le ). N o  obstan te , cabe  destacar que  en  este  ú ltim o  caso  la 

im p o rtan c ia  d e  la agricu ltura  industrial en  la estra teg ia  d e  rep ro d u cc ió n  

fam iliar g enera lm en te  h a  d ism inuido.

17. En la actualidad existen en la provincia de M isiones 41 ferias francas (Escobar 2003).
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F igura 1

1995  ~

IP
1980  -

(a) (b) (c)

T rayectorias productivas en  tres tip o s típ ico s d e sistem as productivos d e PP  

d e M ision es (“a”, “b” y  “c”). Sobre una m atriz d e agricultura trad icional (A T ) se  

insertan a m odo d e en clave las agriculturas industrial ( — ►  ) y  orgán ica ( — fe  ).

3 2 3 .  E n c la v e s  p r o d u c tiv o s

Si se analiza en  detalle  el d iseño  p roductivo  d e  las explo taciones 

estudiadas, es posib le  observar que  tan to  la ag ricu ltura  orgán ica  co m o  la 

industria l se insertan  a  m o d o  d e  “enclaves” sobre  la tra m a  básica co m 

puesta  p o r  la agricu ltu ra  trad icional. R esulta  o p o rtu n o  u tilizar el concep 

to  d e  enclave p ara  destacar la idea d e  que  am bos estilos p roductivos se 

insertan  de  u n a  m an era  m ás o m en o s m ecánica, sobre  u n a  m atriz  p ro 

ductiva base co n  caracterís ticas d iferen tes y  co n  la  que  n o  m an tien en  u n a  

con tinu idad  tecno lóg ico -p roductiva  fluida.

E sto  se observa co n  especial claridad, cuando  se  analiza la fo rm a 

en  que  se asien ta  la p ro d u cc ió n  tabacalera  sobre  la m atriz  base  d e  agri

cu ltu ra  tradicional, ya  que estos estilos p roductivos son  m uy  diferentes. 

E n  el caso  d e  la agricultu ra  orgánica, la idea p ierde  algo de  fuerza ya  que 

estos dos tipos de  agricu ltura  p oseen  algunos pu n to s d e  c o n tac to  que le 

perm iten  m an ten er u n  m ay o r g rado  de  con tinu id ad . N o  obstan te , la idea  

de  enclave es todavía  útil, p o rq u e  en  num erosas o p o rtu n id ad es  este  en 

foque p roductivo  im plica la  ejecución  de  prácticas específicas que  n ad a  

tien en  que ver con  las realizadas en  el m arco  de  la agricu ltura  trad icional 

(por ej., la construcción  d e  aboneras, cam as altas, o  curvas de  nivel y  la 

u tilización d e  cobertu ras vegetales o  insecticidas orgánicos).

P or o tra  parte , la idea d e  enclave  tam b ién  h ace  referencia  a  u n a  

cuestión  espacial. C ada  tipo  d e  agricu ltu ra  tiene  u n  cam p o  d e  ap licación
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c laram en te  delim itado  y  gen era lm en te  n o  existe u n  g rad ien te  p roductivo  

que p e rm ita  observar un  paso  pro gresiv o  d e  u n  tipo  de  ag ricu ltura  a  o tro . 

P or el contrario , los cam bios son  ab ru p to s  y  los sectores abocados a ca

da  tipo  de  agricu ltura  están  perfec tam en te  separados y  delim itados.

E n  síntesis, la agricultura o rgánica e industrial de  los P P  m isioneros, 

no  form an parte  de  la m ism a m atriz  productiva que la agricultura tradicio

nal. P or el contrario, son  discon tinuidades espaciales y  tecnológicas que se 

asientan sobre  un a  tram a básica d o n d e  dom in a  la agricultura tradicional.

3 .2 .4 . ¿ S o n  re a lm e n te  p r o d u c to r e s  “o rg á n ic o s* ?

Resulta  o p o rtu n o  discu tir aqu í p o r  qué p ro d u cto res  co m o  los in

cluidos en  la te rce r categoría  (Fig. le ) , son  descrip to s en  este  trabajo  co

m o  p ro d u cto res  “o rgánicos”. L a  respuesta  a  esta  pregun ta , se relaciona en  

g ran  m ed ida  co n  la visión d inám ica  sugerida m ás arriba y  con  algunos 

aspectos p rop ios de sus estrategias d e  rep ro d u cc ió n  social.

L a  ag ricu ltura  o rgán ica  constituye  u n  abordaje  p roductivo  nuevo  

en  la zo n a  y  los P P  recién están  co n o c ien d o  sus po tencialidades e incon 

venien tes. Si se ad o p ta ra  u n  criterio  riguroso, p ro b ab lem en te  no  sería co 

rrec to  referirse a  ellos co m o  P P  “o rgán icos”, ya  que n o  se en cu en tran  

abocados d e  u n a  m anera  to ta l y  exclusiva a  este  tipo  de  activ idad p ro 

ductiva. L o  que sí se observa en  cam bio , es u n  n ú m ero  im p o rtan te  de  P P  

que c o n  d istin to  g rado  d e  co m p ro m iso  se están  acercando  a  la p ro d u c

c ió n  o rgán ica  y  están  realizando sus p rim eras experiencias en  este  cam 

po. P or o tra  parte , sería absurdo  p re te n d e r  que  en  u n  co n tex to  de  eleva

d a  incertidum bre  estos P P  renegaran  de  sus experiencias p roductivas 

previas en  relación  co n  las agricultu ras trad icional e industria l y  se abo

caran  d e  lleno a la p ro d u cc ió n  orgánica.

E n  consecuencia, lo que  se observa en  la actualidad  son  exp lo ta

ciones en  las que  en  té rm inos cuan tita tiv os (no  n ecesariam en te  eco n ó m i

cos) d o m in a  la agricu ltura  trad icional, y  d o n d e  los P P  h a n  desarro llado  

estra tegias productivas d iferenciales que  los acercan  o alejan hacia  los p o 

los rep resen tados p o r  las ag ricu lturas o rgán ica  e industrial. E n  o tras  p a 

labras, es co m o  si estas un idades estuv ieran  siendo  “tiro n ead as” p o r  los 

m odelos que  rep resen tan  estas d os fo rm as d e  m anejo . M odelo s tecn o ló 

gicos estos, cuya ad o p c ió n  va m u ch o  m ás allá d e  u n a  cuestión  em in en 

tem e n te  tecno lógica, ya  que en  la  m ayoría  d e  los casos la o p c ió n  im pli

ca desarro llar estra tegias p roductivas y  d e  rep ro d u cc ió n  social m uy  dife

ren tes. E l observar la realidad d e  esto s P P  d e  u n a  m an era  d inám ica  e his

tó rica  ayuda  a c o m p ren d er que  estas exp lo taciones no  se en cu en tran  

cristalizadas en  u n a  situación  de term inada. P or el con trario , m uchas de
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ellas se están  m oviendo  ráp id am en te  desde  u n  ex trem o al o tro  del g ra

d ien te  arriba  m encionado , en  busca  d e  u n  espacio  ap rop iado  que les p e r

m ita  constru ir la estrateg ia  d e  rep ro d u cc ió n  social que  m ejo r se adecúe  a 

su estru c tu ra  p roductiva  in te rna  y  al co n tex to  al cual se articulan .

E sto  ayuda a c o m p ren d er la g ran  he te rogene idad  observada hacia  

el in terio r de  las exp lo taciones de  los aqu í llam ados “p ro d u c to res  o rgáni

cos” Es decir, la existencia n o  só lo  d e  P P  co n  m ay o r trayecto ria  y  co m 

prom iso  co n  la agricu ltu ra  orgánica, o  de  aquellos que p o r  cuestiones 

p rop ias de  su explo tación  (o d e  su  en to rno ), la p ro d u cc ió n  d e  tabaco  no  

constituye  u n a  alte rnativa  dem asiado  atractiva; sino tam b ién  la d e  las 

o tras un idades de  p ro d u cc ió n  que co m p o n e n  este  grupo . Es decir aque

llas en  las que adem ás de  las agricultu ras trad icional y  o rgán ica  se obser

van  tam b ién  pequeños parches de  agricu ltura  industrial caracte rizados 

p o r  el cultivo  de  pequeñas parcelas d e  tabaco . L a  existencia  d e  este  ú lti

m o  subgrupo  (Fig. le )  está  v inculada a  posiciones de  na tu ra leza  variada 

y  en  la p rác tica  relacionada co n  P P  que: i) h an  co noc ido  h ace  m uy  p o 

co  la p ro d u cc ió n  o rgánica  y  recién  están  realizando sus prim eras expe
riencias en  este  cam po; ii) p o r  d istin to s m otivos n o  h a n  alcanzado  aún  

u n  alto  com prom iso  (o convencim ien to ) co n  este  tipo  de  enfoque p ro 

ductivo; iii) se en cu en tran  en  p leno  p ro ceso  de  transfo rm ación  (de agri

cu ltu ra  industrial a  orgánica); iv) les genera  dem asiada  incertidum bre  

transfo rm arse  de  u n a  m an era  ab ru p ta  en  p ro d u cto res  orgánicos; o, des

d e  u n a  perspectiva  m ás general, v) existe en  su estra teg ia  d e  rep ro d u c

ció n  social alguna incom patib ilidad  que  les im pide en  el co rto  plazo, 

a b an d o n ar to ta lm en te  el cultivo  de  tabaco .

C o n  respecto  a este  ú ltim o  p u n to , cabe destacar que  en  algunos 

casos el cultivo de  tabaco  se v incu la a  u n a  necesidad  coyuntu ral, o p are 

ce  resp o n d er a  u n a  estra teg ia  que les p erm ite  ap rovechar ciertas ventajas 

sociales o  productivas. P uesto  en  este  m arco  daría  la im presión  d e  que al

gunos p ro d u c to res  visualizan a  la p ro d u cc ió n  d e  tab aco  co m o  u n  “m al 

necesario ” d e  la cual no  es posib le  prescindir, al m enos en  el co rto  plazo. 

R esulta  ilustra tivo la justificación  p resen tad a  p o r  la esposa  d e  u n o  d e  los 

P P  orgán icos que aún  p lan ta  algo d e  tabaco , pero  que p laneaba  ab an d o 

n a r su  cultivo en  el p róx im o ciclo  p roductivo :

*... M u ch o s n o  d e ja n  e l ta b a c o  p o r  la  o b ra  s o c ia l. M i m a rid o  tie n e  p ro b le m a  en  la  v is ta  y  

m e d e c ía  q u e  cóm o íb a m o s a  d e ja r  e l ta b a c o 1.. E l s e  la s tim ó  en  lo s  o jo s y  e n to n c e s tie n e  q u e  

i r  a  c a m b ia rse  d e  le n te s  e s te  a ñ o . E n to n c e s y o  le  d ije  a p ro v e c h a  a h o ra  q u e  to d a v ía  te n é s  

f ia  o b ra  s o c ia l d e l ta b a c o ] y  a n d a ! ..* .

O tro  e lem en to  im p o rtan te  qu e  con tribuye  a  explicar la  existencia  

d e  rem an en tes de  ag ricu ltura  industria l en  estas explo taciones, tiene  que
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ver co n  u n a  cuestión  d e  g énero  y  de  pu ja  in te rna  en  el seno  de  la un idad  

productiva. E l tabaco  es u n  ru b ro  p rod u ctiv o  que p e rten ece  al dom in io  

exclusivo d e  los hom bres. E sto  es así aún  cuando  las m ujeres tien en  un  

ro l im p o rtan te  en  varias de  las e tapas del p roceso  p roductivo , o  en  su 

acond ic ionam ien to  poscosecha. L a  p ro d u cc ió n  orgánica, p o r  el co n tra 

rio, p e rten ece  casi to ta lm en te  al cam p o  de  activ idades d o m in ad o  p o r  las 

m ujeres. P o r m ás que los ho m b res  partic ipen  even tu alm ente  en  algunas 

tareas pun tuales (generalm ente  relacionadas con  las activ idades que de

m an d an  m ay o r fuerza física), las m ujeres h an  sido  quienes gestaron  el 

m ovim ien to , son  las destinata rias de  la m ay o r pa rte  d e  las capacitaciones, 

son  qu ienes se encargan  de  la com ercialización  de  los exceden tes p ro 

ductivos en  las ferias francas y, en  ú ltim a instancia, son  las principales res

ponsables d e  su p rác tica  cotid iana.

L a  generac ió n  d e  conflictos de  in tereses hac ia  el in terio r del g ru

po  d om éstico  es u n  fenóm eno  b ien  descrip to  en  la bibliografía (ver p o r  

ej., Silvetti, 1997). L a  em ergencia  del g rupo  U n ión  y  P rogreso  co n  su p ro 

p u esta  productiva  y  organizativa, rep resen ta  para  las familias de  la reg ión  

m u ch o  m ás que la em ergencia  de  u n a  nueva alternativa  productiva. Im 

plica tam b ién  u n  nuevo  posic ionam ien to  de  las m ujeres d en tro  d e  la es

tru c tu ra  fam iliar y  u n a  redefin ic ión d e  su ro l d e n tro  de  la estra teg ia  d e  re

p ro d u cc ió n  social del g rupo  dom éstico . A  partir de  su partic ipación  en  

los grupos, las m ujeres h a n  em p ezad o  a observarse a  sí m ism as d e  u n a  

m an era  dife ren te  y  h an  co m en zad o  a o cu p ar u n  lugar d istin to  en  la d i

nám ica  familiar. E sto  se v incula  co n  las capacitaciones recibidas, la posi

bilidad de  in te rac tuar y  d iscu tir  co n  los m iem bros del g rupo  (y /o  de 

o tro s grupos), pe ro  fundam en ta lm en te  a partir d e  su  participación  en  las 

ferias francas. Su in te rvención  en  estos m ercados h a  incidido d e  dos m o 

dos decisivos. P or u n  lado , les h a  b rin d ad o  la posib ilidad  de  genera r in 

gresos económ icos de  u n a  m an era  significativa y  sostenida, y  p o r  o tro  les 

h a  perm itido  recib ir el reconoc im ien to  social de  p a rte  de  o tro  sec to r de  

la sociedad  con  el cual los P P  no  estaban  m uy  articu lados: los consum i

dores urbanos.
L a  generac ió n  d e  ingresos económ icos p o r  p a rte  de  la m uje r se 

instala  co m o  u n  aspecto  clave del p roceso  y  com ienza  a ten e r im p o rtan 

cia fundam enta l en  la d inám ica  in te m a  d e  la familia. E n  u n  m arco  de  cri

sis genera lizada de  p rác ticam en te  to d o s  los o tro s rubro s destinados al 

m ercado , la posib ilidad d e  genera r u n a  en trad a  sem anal de  d inero , crea  

u n  h ec h o  ex trem ad am en te  im portan te , e  im posible de  ignorar. E n  m u 

chos casos, esto  se trad u ce  en  tensiones de  d istin to  tip o  en tre  m arido  y 

esposa  p o rq u e  en  c ie rta  fo rm a se p ro d u ce  u n  co rrim ien to  del eje en  to r

n o  al cual g iran  los recursos m oneta rio s de  los que d ep en d e  la rep ro d u c-
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ción  familiar. C o m o  b ien  lo señalan  C arballo  et a l (2001), los cam bios ex

p erim en tad o s en  el trabajo  fem enin o  y  su m ay o r v incu lación  co n  la  esfe

ra  p roductiva  y  el m ercado , en  m u ch o s casos se p ro d u je ro n  desafiando  

la oposic ión  g enerada  p o r  sus p ro p io s m aridos.

Si b ien  resu lta  difícil acced er a  in fo rm ación  em pírica  d irec ta  que 

p e rm ita  visualizar y  analizar el conflicto  de  u n a  m an era  m ás objetiva, al

gunas conversaciones m an ten idas co n  técn icos y  co n  algunas d e  las m u 

je re s  que  se quejan p o r  no  p o d e r  partic ipar en  algunas reun iones o  ins

tancias d e  capacitació n  (sobre  to d o  las que se realizan fuera d e  la co m u 

nidad), constitu yen  elem en tos co n cre to s que p e rm iten  visualizar la exis

ten c ia  de l conflicto. P or ejem plo , cuando  d u ran te  u n a  de  las en trevistas 

se solicitó la op in ión  d e  la esposa  de  u n o  de  los P P  acerca  del g rupo  de  

p ro d u c to ras  orgánicas del que fo rm aba parte , ella co m en zó  a resp o n d er 

c o n  com en tario s m uy  favorables. Sin em bargo, fue in te rru m p id a  ab ru p 

tam e n te  p o r  su m arido  quien  b rin d ó  su  p u n to  de  v ista sobre  la partic ipa

c ión  d e  su  m ujer en  el g rupo  d e  p ro d u cto res  orgánicos.

*... A d e la n to  a h í n o  tie n e  n a d a  d e  n a d a . [ E l g ru p o ] e s  n o m o s u n  p a s a  r o l [e n  e l se n tid o  d e  

q u e  só lo  s e  d is tr ib u y e n  ta r e a s  y  n o  s e  g e n e ra  n a d a  c o n c re to ]... h a c e  c u a n to  tie m p o  q u e  e s

tá n  a h í! ...”.

L a  fo rm a en  que se h a  d ad o  la inco rpo rac ión  d e  la p ro d u cc ió n  o r

gánica  a estas explo taciones y  el ro l que  h a  co m en zad o  a d esem p eñ ar en  

la rep ro d u cc ió n  familiar, im plica u n  reaco m o d am ien to  de  las fuerzas in

te rnas que  c o m p o n en  el sistem a. E n  c ie rta  form a, esto  involucra la  red is

cusión  de  las responsabilidades, capacidades, posib ilidades y  apo rtes  de  

cada  u n o  a  la rep ro d u cc ió n  social del conjunto . E n  o tras  palabras, esto  

im plica  la consid erac ión  d e  cuestiones de  p o d e r hac ia  el in te rio r d e  la fa

milia.

E n  síntesis, y  re to m an d o  la discusión p rom ov ida  en  este  pun to , si 

u n o  ad o p ta ra  u n  enfoque  riguroso, m uchos de  los llam ados aquí “p ro d u c

to res orgánicos” no  pod rían  ser considerados com o  tales p o rque  n o  cum 

p len  to d o s  los requisitos que  deberían  reunir p a ra  ser incluidos en  esta  ca

tegoría.18 E n  vez de  p roducto res “orgánicos”, estos P P  deberían  ser consi

d erados m ás b ien  co m o  “producto res d e  p ro d u cto s o rgánicos”. Es decir, 

p rod u cto res que m uestran  c ierta  tendencia  hac ia  la p roducción  orgánica. 

E n  o tras palabras, P P  que m anejan  sistem as cuya p roducc ión  global no  

reúne  todas las condiciones que exige este  tipo  d e  p roducción , pe ro  que 

en  ciertos sectores de  sus explotaciones p rod u cen  algunos rubros especí

ficos u tilizando  prácticas y  técnicas propias de  la agricultu ra orgánica.

18. Por qem plo, según las norm as que exige SENASA para este tipo de sistem as productivos.



34 D a n ie l C áceres

4 . C o m e n ta r io s  F in a le s

A  pesar de  las d iferencias que se observan  en  su  perfil p roductivo , 

los P P  tabacaleros y  orgán icos p a rten  de  u n a  lógica c o m ú n  y  sus siste

m as p roductivos se asien tan  sob re  u n a  m ism a base tecnológica . L a  “lógi
ca  de  g rano  fino” constituye  la base fundacional sob re  la que  se edifica su 

abordaje  pro ductivo , y  el uso  del fuego y  la tracc ió n  a sangre  constitu yen  

los e lem entos cen trales en  to m o  a los cuales se con stru y e  to d o  el an d a

m iaje tecno lóg ico  de  sus explotaciones.

D esde  el p u n to  de  v ista  del d iseño  p roductivo , las explo taciones 

d e  los P P  estu d iados no  p o d rían  ser carac te rizados co m o  sistem as tec n o 

lóg icam ente  “p u ro s” y  co m p ro m etid o s  con  u n  sólo  tip o  d e  abordaje  p ro 

ductivo. P o r el con trario , en  las explo taciones d e  estos p ro d u c to res  coe

xisten h asta  tres  tipos d istin to s d e  agricultu ras (tradicional, orgánica, e  in 

dustrial). L a  agricu ltura  trad icional es la m ás im p o rta n te  desde  el p u n to  

de  vista d e  la superficie o cu p ad a  en  la exp lo tación  y  constituye  la m atriz  

sobre  la que se insertan  la agricu ltura  industrial y  orgánica.

D eb ido  a que  esta  in serció n  se p ro d u ce  d e  u n a  m an era  b astan te  

m ecán ica  y  a  que  n o  existe u n a  con tinu idad  p ro d u ctiv a  en tre  éstas y  la 

m atriz  p roductiva  básica, se sugiere que tan to  la ag ricu ltu ra  o rgán ica  co 

m o  la industrial se c o m p o rtan  co m o  “enclaves” d e  agricu ltura  o rgán ica  e 

industria l em p o trad o s  sob re  u n a  tram a  p ro d u ctiv a  m ás genera l rep resen 

tad a  p o r  la agricu ltura  trad icional. L a  n o c ió n  de  enclave aqu í propuesta , 

en  c ie rto  m o d o  se insp ira en  lo que  a  m en u d o  o cu rre  en  las estructu ras 

agrarias regionales en  las que  se insertan  exp lo taciones ag ro pecuarias co n  

un  perfil soc ioproductivo  to ta lm en te  d ife ren te  al d o m in an te .19 E n tre  los 

p ro d u c to res  estu d iados existe u n  am plio  g rad ien te  de  situaciones que se 

m anifiestan en  m anejos tecno lóg icos m uy  d istin tos, que  revelan  grados 

variables de  com p ro m iso  co n  la agricu ltura  o rgán ica  o  la industrial. In 

cluso, se h a n  d e tec tad o  situaciones en  las que  los P P  co m binan  en  u n a  

m ism a exp lo tación  estilos p roductivos an tagón icos (i.e. agricu ltura  o rgá

nica e  industrial). D eb ido  a las características d e  este  estudio , resu lta  di

fícil d e te rm in ar si estas situaciones in te rm edias co rre sp o n d en  o  n o  a ca

sos transicionales. Es dec ir  a  un idades d e  p ro d u cc ió n  que  se están  m o 

v iendo  desde  u n  ex trem o  al o tro  del g rad ien te  (por ej., desde  la agricul

tu ra  industrial hac ia  la agricu ltura  orgánica), o  si rep resen tan  situaciones 

m ás o  m enos estabilizadas, que n o  n ecesariam en te  se en cu en tran  en  trá n 

sito  un id ireccional hac ia  u n o  de  los po los p roductivos. N o  obstan te , es

19. Por gem plo, los enclaves productivos com unes en el oeste argentino donde exp lotaciones 

de alto nivel de capitalización y  vinculados al com ercio exterior se asientan en regiones donde do

m ina la ganadería extensiva y las exp lotaciones de escaso nivel de capitalización.
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probab le  que am bas situaciones se en cu en tren  p resen tes  de  u n a  m anera  

efectiva en tre  los p ro d u c to res  entrevistados.

El h ech o  de  que en  las exp lo taciones d e  los P P  estud iadas coexis

tan  dos o tres abordajes p roductivos incide  n o tab lem en te  en  su d inám i

ca  funcional. E sto  tien e  im p o rtan te  repercusiones hac ia  el in te rio r de  la 

explo tación  ya  que d e m a n d a  que los P P  e laborar estrategias cada  vez 

m ás com plejas. P or o tro  lado , tam b ién  tienen  im p o rtan tes  repercusiones 

hac ia  el ex terio r de  la exp lo tación , a fectando  su relación  co n  algunos ac

to res externos. P robab lem ente , los técn icos d e  organ ism os públicos y pri

vados que p rom ueven  el desarro llo  ru ral en  la reg ión  se en cu en tren  an te  

el desafío de  ten e r que  co m p re n d er sistem as p roductivos cada  vez m ás 

com plejos y, en  consecuencia , en fren ten  el desafío d e  genera r respuestas 

m ás elaboradas, in teg radas y  adecuadas a las p rob lem áticas reales que 

enfren tan  estos p ro d u c to res  agropecuarios.

U na  visión dinám ica e histó rica de  estos actores sociales y  de sus 

explotaciones, ayuda  a com p ren d er m ejor las tensiones que ocurren  en  su 

interior, sus preferencias y  opciones en  cuan to  al diseño de sus sistemas, y  
el dinam ism o de  los procesos de  transform ación en  los que se hallan in

m ersas sus un idades d e  producción . El diseño tecnológico  de  los sistemas 

productivos de  cada u n o  de  los subtipos responde a  u n  conjunto  de cau

sas en tre  las que se destacan  su trayectoria  histórica, la disponibilidad de 

recursos productivos, las situaciones estructurales y / o  coyunturales que 

im pactan  el diseño de  sus estrategias (restricciones y  oportunidades), y  a  las 

necesidades e intereses prop io s de cada grupo  familiar. E n  consecuencia, 

sus sistemas no  transitan  u n a  trayecto ria  lineal, ni tam p o co  son  el resulta

do  de  la im plem entación  de  u n a  estrateg ia racional cla ram ente  d iseñada y  

prec isam ente  elaborada en  el pasado. P or el contrario , y  en  línea con  lo que 

sugiere Schiavoni (1995), son  el resu ltado del sentido práctico  de  los acto 

res (los productores), d e  las posibilidades que  enfren tan  com o  grupo  fami

liar y  social, del espacio  que le d isputan  a los o tros actores sociales con  

quienes in teractúa, del p o d e r que acum ulan  com o  familia o  grupo  social y  

de  sus decisiones para  sacar el m ejor partido  posible de lo que se dispone. 

P or lo tan to , en  el d iseño tecno lógico de  sus explotaciones inciden num e

rosas fuerzas que actúan  en  form a sim ultánea y  que a  m enudo  tensionan a 

los sistem as productivos en  direcciones opuestas. L o  que estos sistemas 

“son” no  constituye  u n  evento  fortuito, sino m ás b ien  el resultado de  la ac

ción de  un  con junto  de  fuerzas y  procesos de  d istin to  signo que operan  si

m ultáneam ente  tensionando  a  cada sistem a (y al conjunto) de  un  m odo  

particular en  cada m o m en to  d e  la h istoria  (OUvier de  Sardan, 1988).

Seguram ente, la influencia de  cuestiones c o m o  las aqu í descrip tas 

p u ed en  llegar a incidir p a ra  que en  el fu tu ro  se conso lide (o no) el p ro 
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ceso  de  transfo rm ación  qu e  se está  observando  a p a rtir  d e  la inco rpo ra

ción  de  la agricultu ra  o rgán ica  en  algunas de  las explo taciones de  los PP. 

N o  obstan te , no  h ay  que  p e rd e r de  v ista que desde  la m ism a fo rm a en  

que d u ran te  estos ú ltim os años se h a  observado  u n  co rrim ien to  desde la 

agricu ltura  industrial h ac ia  la p ro d u cc ió n  orgánica, el in te ijuego  de  cues

tio nes in te rnas y ex ternas a las explo taciones de  estos PP, p uede  p ro d u 

cir tam b ién  algún g rado  d e  re tra im ien to  en  el p ro ceso  d e  transfo rm ación  

p roductiva  que ac tu a lm en te  se  observa.20

20. Q uiero expresar m i m ás sincero agradecim iento al Instituto de D esarrollo Social y Prom o

ción Humana (IN D E S), al M ovim iento Agrario M isionero (M AM ), a la Universidad Nacional de 

Córdoba y al Center for Latín Am erican Studies (Stanford U niversity). Tam bién quiero hacer lle

gar mi reconocim iento a dos de las com pañías de tabaco que operan en la Provincia de M isiones. 

A pesar de su valiosa colaboración, ni el IN D E S, ni el M AM , ni las com pañías tabacaleras brin

daron apoyo financiero a esta investigación.
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