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P rod u cción , trabajo y  nacion alid ad : 

co n fig u ra cio n es territoria les d e  la  

p ro d u cció n  h o rtíco la  d e l cin tu rón  

v erd e  b o n a eren se

R O B E R T O  B E N E N C IA *  y  G E R M Á N  Q U A R A N T A **

1. I n t r o d u c c ió n

L a  sociología y  geografía rura l y agraria de origen ang losa jón p ro 

fundizaron  en  la ú ltim a década  el abordaje  de  la d im ensión  espacial de  los 

fenóm enos sociales y su im pacto  en  las características de los m ism os. E s

tos desarro llos inco rpo ran  a sus esquem as analíticos la especificidad del 

tiem p o  y del espacio para  dar cuen ta  de  los procesos sociales, los cuales 

se encuen tran  necesariam ente  im bricados en  escenarios locales, que  de

b en  ser considerados com o  u n  c o m p o n en te  tan  significativo co m o  las te n 

dencias que exceden esos espacios a la h o ra  de  explicar d ichos procesos.

L a  d iferenciación de  las estructu ras agrarias y los sistem as p ro d u c 

tivos fue in co rp o rad a  con  m ay o r facilidad a p a rtir  de  estud ios h istó ricos 

sob re  el desarro llo  del cap ita lism o en la agricu ltura. Pfeffer (1983), en  su 

traba jo  sob re  el origen  de  g randes sistem as d e  p ro d u cc ió n  en  los 

E E .U U .,1 afirm a que éstos, en  g ran  m edida, son  resu ltado  de la fo rm a có 

* In v es tig ad o r del C O N IC E T , P ro fe so r T itu la r d e  la  F acu ltad  d e  A g ro n o m ía  d e  la U n ive r

sidad  d e  B uen os A ires, D ire c to r del C e n tro  d e  E stud io s  y  Serv ic ios R urales  (C e d e ru /F A U B A ). b e- 

n en cia @ ag ro .u ba .a r

** B ecario  P o sd oc to ra l del C O N IC E T  c o n  sed e  e n  el Á re a  d e  E m p leo  y  D esarro llo  R ural del 

C e n tro  d e  E stud io s  e In vestigac io nes  L ab o ra le s  y  D o c e n te  d e  la F acu ltad  d e  A g ro n o m ía  d e  la  U n i

vers id ad  d e  B uenos A ires. g qu aran ta @ ceil-p ie tte .g ov .a r

1. E ste  au to r  ana liza  los sig u ie n tes  sis tem as d e  p ro d u cc ió n : C alifo rn ia  y  sus  c o rp o rac io n e s  

ag ríco las, q u e  re cu rren  a  g ran d es  c o n tin g en te s  d e  trab a jad o res  asalar iados; la p ro d u c c ió n  a lg o d o 

n e ra  y  la m ed ie ría  e n  el su r d e  ese país, y  la ag ricu ltu ra  fam iliar y  la  p ro d u c c ió n  d e  ce reale s  e n  sus 

p lan ic ie s d e  c lim a tem p lad o .
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m o  se reso lv ie ron  p rob lem as constitu tivos d e  la p ro d u cc ió n  agrícola, co 

m o  el acceso  estacional a la m an o  de  o b ra  y  los riesgos p ro p io s d e  la ac

tiv idad  y  el m ercado .

M ás rec ien tem en te  se llam ó la a tenc ión  sob re  las diferencias que 

se  en c u e n tra n  en  la con fo rm ación  de  nuevos te rrito rio s rurales y  las dis

tin tas  m o d a lid ad es de  o rgan izac ión  del espacio  rural. E n  té rm in o s gene

rales, se p a r te  de  la necesidad  de  con sid era r la a rticu lación  d e  lo local y 

n o  local p a ra  e n te n d e r los p ro ceso s de  constituc ión  de  los te rrito rio s ru 

rales en  d e te rm in ad o s escenarios económ icos e institucionales. Así, la 

con figurac ión  de  estos te rrito rio s d ep e n d e  del uso  que se h ag a  de  esos es

pacios, p o r  e jem plo , agríco la  o no  agrícola, y  de  su im bricac ión  en  la o r

gan izac ión  social m ás am plia  (M arsden: 1998).

O tra  perspec tiva  que  resu lta  d e  g ran  in terés d esd e  el p u n to  de  vis

ta  socio lóg ico  es la que explica diferencias m icro rreg ionales en  los p ro 

cesos d e  reestru c tu rac ió n  social y  productiva, fu n d am en ta lm en te  a partir 

d e  d ife ren tes evoluciones sociales, políticas y culturales. L os estud ios de 

W ells (2000) so b re  la p ro d u cc ió n  de  frutilla en  C alifornia  y sus cam bios 

e n tre  la m ed ie ría  y  el traba jo  asa lariado  son  el e jem plo  m ás acabado  de 

estos estud ios. Así, la defin ic ión legal de  la m ed iería  co m o  trabajo  d ep en 

d ien te  -resu ltado  de  la lucha social y  po lítica- desa len tó  su utilización 

fren te  al traba jo  asalariado, y  su uso, con secu en tem en te , d ism inuyó  en  las 

zo n as  d o n d e  se en cu en tran  delegaciones sindicales activas. E n  cam bio , 

d o n d e  p red o m in a n  p ro d u c to res  de  o rigen  m exicano, co n  re laciones de 

tip o  p a te rn a lis ta  m ás acen tuadas, y  es m e n o r la acción  de l sindicato , se 

observa  la p e rm an en c ia  de  la m ediería . L a  au to ra  diferencia  tres zonas 

según  el o rigen  é tn ico  del p ro d u c to r, la tecnología , la re lación  co n  los 

m ercad o s del p ro d u c to  y el fu nc ionam ien to  de los m ercad o s d e  trabajo , 

d e m o s tra n d o  la re levancia  de  las fuerzas sociales y políticas com o  ta m 

b ién  las especific idades locales p ara  en te n d e r los p rocesos d e  reestru c tu 

rac ión  p ro ductiva .

E n  lo que respec ta  esp ec íficam ente  a los m ercados d e  trabajo  agrí

colas, se  señaló  su p ro funda  es tru c tu rac ió n  -en  co n trap o sic ió n  a lo seña

lado  p o r  la eco n o m ía  del traba jo - a p a rtir  de  relaciones e in stituciones so

ciales d e  bajo  g rad o  de  fo rm alización , que se d iferencian  te rrito ria lm en 

te. P o r e jem plo , el trabajo  fem enino , genera lm en te  no  u tilizado  p o r dife

ren tes  considerac iones sociales ta n to  d e  los hogares d e  los traba jadores 

c o m o  d e  los p ro d u c to res  en  la activ idad  cafetalera  co lom biana , se p re 

s en ta  en  localidades específicas d o n d e  grandes em presas gen era ro n  las 

co n d ic io n es necesarias para  h acerlo  socia lm en te  acep tab le  (O rtiz: 1999).

E n  la socio log ía agra ria  arg en tina, en tre  los estud ios que elabo ra

ro n  reg ionalizaciones de  los espacios agrarios se d estacan  aquellos que
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d ife renciaro n  m ercados de  traba jo  regionales, aunque, d ad o  su enfoque, 

no  fueron  capaces de cap ta r  las d iferencias ex istentes en  un  m ism o  te rri

to rio  (Bisio y Forni: 1978; A paric io  y T ort: 1981; B enencia : 1985).

E n  los ú ltim os años se  observa, en  los d istin tos equ ipos d e  inves

tigac ión  d e  n u estro  m ed io  académ ico , u n a  c lara  te n d e n c ia  a  in c o rp o ra r 

-co n  d iferen te  acen to  y  a lcan ce- en  sus desarro llos analíticos la d im e n 

sión  espacial en  té rm in o s so cio lóg icos y su in fluencia  en  las configura

c iones te rrito ria les .

E n  esta  d irección  se inscriben  u n a  im p o rtan te  can tidad  de  estu 

dios de  los ú ltim os años. P o r ejem plo , los que  ab o rd an  las diferencias que 

existen  en  la e s tru c tu ra  agra ria  y  la o rgan izac ión  p ro d u c tiv a  de los valles 

m ed ios y altos de los ríos N eg ro  y  N eu q u én  en  el n o rte  d e  la P a tagon ia  

(S teim breger y  o tro s: 2003). E n  un  sen tido  similar, se p u ed e  cita r la co m 

parac ión  de  las estruc tu ras agrarias, la p ro d u cc ió n  y el traba jo  en  diferen

tes p ro d u c to s  frescos de  ex p o rtac ió n  de  d istin tas reg iones de n uestro  país 

(B enencia  y  Q uaran ta : 2003a). A  la vez que B enencia  (2004) estud ia  el 

papel que cum plen  familias bolivianas en  el desarro llo  de  p roducc iones 

hortíco las en  los c in tu rones verdes de  d iferentes ciudades de  nuestro  

país.

C o n  respecto  a la influencia  de los aspectos m icro locales sob re  los 

m ercados de  traba jo , rec ien tem en te  se señaló  el func ionam ien to  d iferen

c iado  p ara  la v itiv in icultura  san juan ina según el en tra m a d o  de  re laciones 

en  el que  partic ipan  los ac to res sociales. L a  o rgan izac ión  d e  la co secha  

varía  -en  g ran  m ed ida- d e  acu erd o  con  la residencia  de los p roduc to res. 

Así, los p ro d u c to res  u rbanos u tilizan  con tra tis tas  y los traba jado res que 

in teg ran  las cuadrillas tam b ién  p resen tan  residencia  u rbana. E n  cam bio , 

los p ro d u c to res  que  viven en  la exp lo tac ión  c o n tra ta n  d irec tam en te  a los 

cosecheros y éstos son  p o b lado res rurales vecinos a  la explo tación . C o n 

tra riam en te  a las p red icc iones de  la teoría , se observa  m ay o r nivel de  

conflic to  en  las cuadrillas de  con tra tis tas  que  en  los casos de  co n tra tac ió n  

d irecta ; lo cual se explica -según  em erge  de  en trev istas en  p ro fund idad  a 

p roduc to res, traba jadores y con tra tis tas- a pa rtir de  la ex istenc ia  de  rela

ciones patern alistas que se estab lecen  en tre  los p ro d u c to res  con  residen

cia rural y los traba jadores que  c o n tra tan  (N eim an y  B lanco: 2003; N ei- 

m an  y o tro s: 2004).

U n  in ten to  novedoso  y p ro m e te d o r en  esta  d irección  es el realiza

do  a  p artir  de  investigaciones que  recu rren  a la perspec tiva  de  los estu 

dios culturales y  a los enfoques fenom enológ icos p a ra  el abo rdaje  de es

to s fenóm enos. E ste  perfil de  análisis pe rm ite  en te n d e r la partic ipac ión  

de los ac to res en  sus p ro p io s térm inos, la constituc ión  de  las categorías 

nativas, y ab o rd a r la con fo rm ac ión  de  sus iden tidades. E n  esta  d irección
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se  ub ica  el desarro llo  teó r ico  de G iarracca  y  o tro s  (2003), aunque, a n u es

tro  ju ic io , el m ism o  no  se recu p e ra  en  el tra tam ien to  em pírico  d e  la in 

vestigación, d o n d e  p rim a  un  perfil m ás típ icam en te  soc io -p roductivo .

E n  este  m a rc o  d e  d iscusión, este  a rtícu lo  co n stitu y e  un  p rim er p a 

so, m a y o rm e n te  descrip tivo , de  u n  p ro y e c to  d e  investigación2 que busca  

d a r c u en ta  de  las d iferen tes trayec to rias  d e  las zonas p roductivas del c in

tu ró n  h o rtíco la  de  la C iu d ad  de  B uenos A ires en  lo que  refiere a la o rg a 

n izac ión  social de  la  p ro d u cc ió n  y d e  los m ercad o s de  trabajo . Así, se 

analizan  las d iferen tes configuraciones del A rea  H o rtíco la  B onaerense  

(A H B) en  lo que  a  es tru c tu ra  agraria, tecno log ía , re laciones sociales de 

traba jo  y  o rigen  é tn ico  d e  los p ro d u c to res  se  refiere.

2 . M e t o d o l o g í a

E n  este  a rtícu lo  se ca racterizan  las zonas trad icionales del A H B  a 

p a rtir  d e  la in fo rm ación  recog ida  en  los C ensos H ortíco las de  la p rov in 

cia  de  B uenos A ires 1998 y  2001. E stos censos n o  re levaron  los m ism os 

partidos, d e  m o d o  qu e  fu eron  u tilizados en  fo rm a co n ju n ta  para  d isp o 

n e r de  la in fo rm ación  n ecesaria  p a ra  to d o s  los partid o s del c in tu rón . Así, 

los partid o s d e  las zonas sur y oeste  fueron  re levados en  1998, m ien tras  

que los de  la z o n a  no rte , en  2001. L a  z o n a  sur co m p re n d e  los partidos 

de: L a  Plata, F lo rencio  Várela, E steban  E ch ev erría  y B erazategui; la oes

te: M o ren o , Luján , G ral. R odríguez, M arco s  Paz y L a  M atanza; la norte : 

E sco b ar y  Pilar.3

A  p a rtir  de  un  p ro cesam ien to  especial de  la in form ación  de  estos 

censos se realizó  u n a  descripc ión  d e  las características sociales, p ro d u c 

tivas y  labora les de  la h o rticu ltu ra  bo n aeren se .4 Se construyó  u n a  tip o lo 

gía de  estab lec im ien tos a p artir  de  las fo rm as sociales de  trabajo  p resen 

tes en  los m ism os y se ana lizaron  las variables clásicas de  la es tru c tu ra  so

cial agra ria  (tam añ o  de  la exp lo tac ión  y  s istem a de  tenencia); aspec tos

2. U B A C y T  G 014 : “T rab a jo , p ro d u cc ió n  y  te rr i to r io  e n  el c in tu ró n  h o rtíc o la  b o n a e re n s e ”, 

D ire c to r  R o b e rto  B en en cia.

3. L a  in fo rm a c ió n  re fe rid a  a  lo s p ro d u c to re s  d e  n ac io n a lid ad  bo liv ian a  co rre sp o n d e  a  la re 

lev ad a  en  el C en so  del a ñ o  2001, d o n d e  se incluyó  esa  p reg u n ta . P o r ta l m o tivo , es ta  in fo rm ació n  

in cluye e n  la  z o n a  su r las q u in tas  del p a rtid o  d e  L a  P la ta ; e n  el n o rte , P ila r y  E scobar, y  en  el o es

te , M o re n o  y  L uján .
4. L o s  au to re s  a g ra d e ce n  a  E d u a rd o  P irozzi, d e  la  D irecc ió n  d e  C o o rd in ac ió n  d e  D eleg ac io 

nes  d e  la S ec re ta r ia  d e  A gric u ltu ra , G an ad ería , P esca  y  A lim e n tac ió n  d e  la N ac ió n ; a H é c to r  Pa

rís, d e  la  D irecc ió n  d e  E c o n o m ía  A g ro p ec u a ria  del M in is te rio  d e  A su n to s  A grario s d e  la  P ro v in 

c ia  d e  B uen os A ires, y a  C ris tin a  Sabalain , d e  la D irecc ió n  d e  E stad ís tic as  del S ec to r P rim ario  del 

IN D E C , p o r  el acceso  a  la  in fo rm ació n  d e  base  q u e  p e rm itió  la  re a liz ac ión  d e  es to s  p ro cesam ien 

to s  espec ia les.
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produc tivos (superficie h o rtíco la  a cam p o  y bajo cubierta), y  m an o  de  

o b ra  (familiar, asa lariada y m ediería).5 Para  las d iferentes zonas se  p ro fu n 

diza el análisis de  los estab lecim ien tos según tipo , según  la im p o rtan c ia  

rela tiva y abso lu ta  de  éstos en  las m ism as, de jando  de  lado  aquellos que  

no  resu ltan  re levantes dado  el red u c id o  n ú m ero  de  casos.6

L a  in fo rm ación  censal se analiza adem ás a  la luz de  los trabajos 

realizados p o r  nuestros equipos de  investigación y o tro s que ab o rd an  es

ta  tem ática , así co m o  tam bién , en trev istas que ven im os rea lizando  a in 

fo rm an tes calificados, p rod u c to res, traba jado res asalariados, m edieros, 

dirigen tes de  organizaciones, rep resen tan tes  sindicales, etc., p a ra  d a r 

cu en ta  de las diferencias en co n trad as  en  las d istin tas zonas del A H B .

3 . E s tr u c tu r a  s o c ia l  a g r a r ia  y  p r o d u c t iv a  d e l  á r e a  h o r t íc o la  

b o n a e r e n s e

El c in tu ró n  h o rtíco la  q u e  ro d e a  a la C iudad  de  B uenos A ires ex

p e rim en tó  p ro fundos cam bios en  las ú ltim as décadas, que  m odificaron , 

en  parte , sus características sociales y productivas. E stas transfo rm ac io 

nes se expresan  d iferencialm en te  en  las zonas del c in tu rón  según co n d i

ciones productivas, sociales, h istó ricas y  cu lturales específicas de  cad a  es

pacio  territo ria l en  particular. E n  general, se observa la expansión  de  la 

zo n a  sur, al m enos en  té rm inos relativos, asociada a la difusión del inver

náculo, y la re tracc ió n  de  las zonas oeste  y norte ; esta  últim a, adem ás, 

m odificó su perfil social y  cu ltu ral a pa rtir  del p red o m in io  de  p ro d u c to 

res de  o rigen  d e  nacionalidad  bo liv iana.7

Se tra ta , co m o  es sabido, de  un a  activ idad cuyo  o rigen  estuvo 

m arcad o  p o r  el carác te r fam iliar d e  las explo taciones y  la cond ic ión  de  

m igran tes de  u ltram ar d e  los p ro d u c to res, que, en  su g ran  m ayoría , eran  

de  nac ionalidad  italiana, p o rtu g u esa  o españo la . E ste  origen  se m an tien e  

en  la actualidad  en  algunos rasgos de  las un idades de  p roducción . Sus ti

tu lares en  m uchas ocasiones son  descend ien tes de aquellos m igran tes; el 

rég im en  ju ríd ico  de  los estab lecim ien tos c o rre sp o n d e  en  la g ran  m ayoría

5. Se u tilizó  la  in fo rm ació n  b ásica  p a ra  o b te n e r  u n a  p rim e ra  ca rac te rizac ió n  so c io p ro d u c tiv a  

del c in tu ró n  p re sen te  e n  los cu e stion ario s  d e  am b o s  censo s. L a  co n s tru c c ió n  d e  variab les c o n  al

g ú n  g ra d o  d e  co m p le jid ad  im p licó  la  p é rd id a  d e  casos, d a d a  la au sen c ia  d e  in fo rm ació n  p rim aria  

p a ra  su  co n stru cc ió n . Se o p tó , d ad o  q u e  las d ife renc ias  d e  sub un iv erso s  n o  e ran  sign ificativas, p o r  

p re s e n ta r  los cu ad ro s  co n  la in fo rm ació n  to ta l d isp o n ib le  p a ra  ca d a  variable, y  p o r  ta l m o tiv o  no  

s iem p re  co in c id e n  los valores to ta le s  p re se n te s  e n  los cu a d ro s  del anexo .

6. L os au to re s  ag radecen  a  M arie la  B lanco  su  c o la bo ración  en  el p ro cesam ien to  d e  la in fo rm a

ción; as í c o m o  ta m bién  a  Ju a n  M artín  C as tro  y  Rojas, su p artic ip ación  en  el análisis d e  la  m ism a.

7. C o m o  v erem o s  m ás ad e lan te , lo s p ro d u c to re s  d e  n ac io n a lid ad  b o liv ian a  es tán  p resen te s  

e n  to d o  el c in tu rón , só lo  q u e  e n  la  z o n a  n o r te  s o n  m a y o ría
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d e  los casos a pe rsonas físicas, y  en  las u n idades m ás cap ita lizadas suele 

en c o n tra rse  ju n to  al traba jo  del titu lar la pa rtic ipac ión  laboral d e  algún  

o tro  familiar.

L os p rocesos de  d ife renciación  social que atravesaro n  a estas es

tru c tu ras  sociales y  agrarias d esem b o caro n  en  la con fo rm ación  de  un  

co n ju n to  d iverso  de  explo taciones, según  las form as sociales d e  traba jo  y 

la o rgan izac ión  labora l p resen tes en  ellas. E l o rigen  fam iliar d e  éstas, co 

m o  se  m en c io n ó  an te rio rm en te , está  p resen te  en  el traba jo  del p ro d u c to r  

y d e  m iem bros de  su familia, ya  sea  d e  gestión  o directo . Igualm ente , a 

p a rtir  de  la in co rp o rac ió n  de  traba jado res p e rm an en tes  ajenos a la fam i

lia del p ro d u c to r, sea co m o  asalariados o  m edieros, se p u ed en  distinguir 

cu a tro  tipos de  exp lo taciones: p rim ero , aquellas d o n d e  el traba jo  p e rm a 

n e n te  c o rre sp o n d e  ú n icam en te  al p ro d u c to r  y  sus fam iliares, p u d ién d o se  

su m ar traba jado res asalariados te m p o ra ria m e n te  (exp lo taciones fam ilia

res); segundo , aquellas d o n d e  se in co rp o ran  traba jadores ajenos a la fa

m ilia  del p ro d u c to r  so lam en te  bajo  la fo rm a de  asalariam ien to  (em presas 

fam iliares co n  asa lariados); te rcero , aquellas d o n d e  los ajenos son  c o n tra 

ta d o s  ú n icam en te  a p a rtir  d e  re laciones d e  m ed iería  (em presas fam iliares 

c o n  m edieros);8 cuarto , y ú ltim o, los casos que utilizan  asalariados y m e

d iero s co n ju n tam en te  (em presas fam iliares co n  m ed iero s y  asa lariados).9

L a  d istribución  d e  los estab lec im ien tos hortíco las m u estra  d iferen

cias según  z o n a  del c in tu rón . U n  d a to  a d estacar es la im p o rtan c ia  de  las 

exp lo tac iones fam iliares en  to d a  el área, ya  que  en  el su r y en  el oeste  al

can zan  a la m itad  del to ta l, en  ta n to  que este  valo r es to d av ía  m ás eleva

d o  en  el no rte , d o n d e  sie te  d e  cad a  d iez un idades co rre sp o n d en  a este ti

po  d e  qu in tas (C uadro  N ° 1).

L os estab lec im ien tos que in co rp o ran  traba jadores ajenos a la fa

m ilia  del p ro d u c to r  p resen tan  un  c o m p o rta m ie n to  diferencial según  z o 

n a  productiva . Así, en  el o este  las em presas fam iliares con  asalariados su

p e ran  el 40%  de los casos, y  en  el sur, en  cam bio , las qu in tas que  utilizan 

m ed ie ro s -ya sea en  exclusividad (em presas fam iliares con  m edieros) o 

co m b in ad o s con  asa lariados (em presas fam iliares co n  m edieros y  asala

riados)- a lcanzan  casi el 35% del con jun to .

8. L a  m ed ie ría  en  la h o r tic u ltu ra  b o n a e re n se  c o n stitu y e  u n a  re la c ió n  d e  p ro d u c c ió n  q u e  se 

d esp laza  d esd e  u n a  re la c ió n  d e p e n d ie n te  d e  trab a jo  n o  salarial, y a  q ue  su re m u n e ra c ió n  es u n a  

p ro p o rc ió n  del v a lo r d e  la v e n ta  d e  la p ro d u c c ió n  y  n o  u n  sala rio , a  u n a  soc ied ad  cap ita l-trab a jo  

d o n d e  el m ed ie ro  es u n  soc io  m en o r. E n  es to s  casos, ig u a lm en te  m arca d o s  p o r  la as im etría, el m e

d ie  ro  p u e d e  rea liza r algú n  a p o rte  ad e m á s  d e  la  fu erza  d e  trab ajo , d esd ib u ján d o se  la  típ ica  re la c ió n  

d e  tr ab a jo  d e p e n d ie n te  (B enenc ia  y  Q u a ra n ta : 2003b).

9. D a d a  la  p re sen c ia  d e  trab a jo  del g ru p o  d o m é stico  del p ro d u c to r  en  esta s ex p lo tac io n es  

em p resa ria le s, se d ec id ió  calificarlas c o n  el ad je tivo  d e  fam iliares.
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C u a d r o  í .  D is tr ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  la s  e x p lo ta c io n e s  h o r t íc o la s  p o r  t ip o , s e g ú n  z o n a .

Tipo Zona S ur Zona N orte Zona Oeste

Explotaciones 486 106 95

familiares (53,2%) (70,6%) (50%)

Empresas familiares 113 17 80

con asalariados (12,4%) (11,4%) (42,1%)

Empresas familiares 264 22 12

con medieros (28,9%) (14,7%) (6,3%)

Empresas familiares con 50 5 3

medieros y asalariados (5,5%) (3,3%) (1,6%)

Total 9 1 3

(1 0 0 % )

1 50

(1 0 0 % )

1 90

(1 0 0 % )

F u e n te :  E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  d e  tos  C e n s o s  H o rt íc o la s  FYov. B s . A s . 1 9 9 8  y  2 0 0 1

E n  té rm inos generales, se destaca: la p resencia  de  exp lo taciones 

fam iliares en  el con jun to  del A H B ; la im p o rtan c ia  de  las em presas fam i

liares con  asalariados en  el oeste, y de  las em presas fam iliares con  m edie- 

ros en  el sur.10

L as d istribución  de las explo taciones según estra to  de tam año , 

fo rm a d e  tenenc ia  y tipo  d e  exp lo tación  m u estra  a lgunos c o m p o rta m ie n 

to s destacab les según z o n a  del c in turón . E n  el n o rte  se observa  que  m ás 

de  2 /3  d e  los estab lecim ien tos tien en  m enos de  5 ha, y que  casi 2 /4  de 

éstos son  explo taciones fam iliares. E stas tienen, en  p ro m ed io , u n a  super

ficie to ta l de  5,7 ha, siendo  el valor p ro m ed io  p a ra  el co n ju n to  de  6,5 ha. 

A  su vez, algo m ás de la m itad  d e  las qu in tas de  la z o n a  se ub ican  en  la 

ca tegoría  d e  fo rm a de  te n en c ia  co rre sp o n d ien te  a  sólo  arrendam ien to , de  

las cuales tam b ién  cerca  d e  3 /4  son  explo taciones fam iliares. E n  esta  z o 

n a  p rác ticam en te  la to ta lid ad  de las qu in tas n o  supera  las d iez h ec táreas 

(Ver A nexo de  C uadros).

E n  la zo n a  sur, algo  m ás de  la m itad  de  los estab lecim ien tos tie 

n en  m enos de  cinco  hectáreas, y casi siete de  cada  d iez  de  éstos son  ex

p lo tac iones fam iliares cuya  superficie  to ta l p ro m ed io  es de  5,5 ha. A  su 

vez, la pa rtic ipac ión  de  las explo taciones fam iliares es m u c h o  m ás eleva

da  d en tro  del subuniverso  de las explo taciones que  d isp o n en  de tierras 

exc lusivam ente  en  arrendam ien to .

L as em presas fam iliares con  m ediero s se d istribuyen  de  m o d o  re

la tivam ente  sim ilar en tre  los tres p rim eros estra tos de  ta m a ñ o  de  super

10. E n  u n  trab a jo  a n te r io r  se h ab ían  señ a lad o  las d iferencias ex is te n tes  en  las fo rm as d e  o rg a 

n iz ac ió n  y  las re la c io nes  d e  trab a jo  e n tre  los p a rtid o s  d e  la  z o n a  su r y  los d e  la z o n a  o es te  (B enen- 

cia: 1996).
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ficie, co n  c ie rta  p resencia  en  el es tra to  superior. P or su parte , e n tre  los es

tab lec im ien to s que tien en  m ás de  10 hec tá reas -el 26% de  las un idades-, 

el 35% c o rresp o n d e  a  em presas fam iliares co n  m ed ie ro s11 y el 66% a em 

p resas fam iliares con  m ed iero s y  asa lariados. Para  el p rim ero  de  estos ti

pos la superficie  to ta l p ro m ed io  alcanza  las 10 ha, y  p a ra  el segundo  su

p e ra  las 20  ha.

L a  z o n a  oeste, que p resen ta  la superficie to ta l p ro m ed io  m ás ele

v ad a  -co n  u n  valo r de  casi 14 hec táreas-, m u estra  p a ra  las exp lo tac iones 

fam iliares u n  c o m p o rta m ie n to  sim ilar al d e  las o tras zonas. Así, casi seis 

de  cad a  d iez  de  estos estab lecim ien tos tienen  m enos de  5 h a  y explican  

el 75% de  los casos d e  este  estra to  d e  tam año . A dem ás, casi siete de  ca

da  d iez  de  las exp lo tac iones fam iliares po seen  tie rra  so lam en te  en  a rren 

d am ien to ; a  la vez que  la m itad  de  los estab lecim ien tos que  d isp o n en  de 

tie rra  só lo  en  a rren d am ien to  se ub ican  en el p rim er es tra to  de  superficie, 

co n  m en o s de  5 h a  de  tierra.

L as em presas fam iliares co n  asa lariados11 12 se reparten , ap ro x im a

d am en te , en  partes iguales en tre  los dos p rim eros estra to s que  c o m p re n 

d en  a las un idades que  a lcanzan  h as ta  las 10 h a  y los dos estra to s supe

riores, que  sob repasan  ese valor. L a  superficie  to ta l p ro m ed io  p ara  este  

tipo  d e  u n id ad  es d e  a lred ed o r de  20 ha.

E n co n tram o s  p a ra  el con jun to  del c in tu ró n  u n a  asociación  im p o r

ta n te  e n tre  exp lo tac iones fam iliares y  un idades de  p ro d u cc ió n  ub icadas 

en  el p rim er estra to  de  superficie (h asta  5 ha), así co m o  tam b ién  la fuer

te  p resenc ia  de  fo rm as de  ten en c ia  exclusivam ente  en  arrendam ien to . 

L os casos que co m b in an  los tres e lem en tos evidencian , según lo obser

vado  en  te rren o , p rocesos d e  m ovilidad  social de  an tiguos m ed ieros que 

logran  estab lecerse  co m o  p ro d u c to res .13 E ste  fen ó m en o  co m p ro b ad o , 

co m o  verem os m ás adelan te , p a ra  el caso  de  m ed iero s boliv ianos, ta m 

bién  se  p o d ría  esta r p ro d u c ien d o  p a ra  m ed ieros p roven ien tes de o tras 

provincias d e  n u estro  país.14

E n tre  las exp lo taciones fam iliares aparecen  aquellas que  atravie

san  p rocesos de descapitalización , que  se expresan  en  sus cultivos, sus

11. E l re s to  d e  esta s u n id a d e s  se d is trib u ye d e  la  s ig u ie n te  m an era : 28%  e n  el e s tra to  d e  c inco  

a  d iez  h ec tá rea s  y  37%  en  el d e  m en o s  d e  cinco .

12. R ecu é rd ese  q u e  n o  se an a lizan  p a ra  e s ta  z o n a  las ex p lo tac io n es  q ue  u tilizan  m ed ie ro s, d a 

d a  su escasa  re le v a n c ia

13. E stos  p ro ceso s  fu eron  e s tu d iad o s  a  p a r tir  d e  las tray ec to ria s  d e  h o g a res  d e  bo liv ian o s en  

la  h o r tic u ltu ra  del c in tu ró n  y  d e  las es tra te g ias  p ro d u c tiv as  y  d e  v id a  d esp leg ad as  p o r  los m ism os 

p a ra  ac c e d e r al a rrie n d o  e, inclusive, a  la p ro p ie d a d  d e  la tie rra  (B enenc ia : 1999).

14. E n c o n tra m o s  en  te rre n o  p a ra  la  z o n a  su r la  p re sen c ia  d e  m ed ie ro s  d e  p ro v inc ias  del n o 

ro es te  d e  n u e s tro  país, fu n d a m e n ta lm e n te  ju jeñ o s . Inclusive, e n  a lgu n os caso s  se o b serv ó  la exis

te n c ia  d e  m ed ie ro s  san tiagu eñ o s, au n q u e  és to s  se d ese m p e ñ a n  m a y o r  y  tra d ic io n a lm e n te  c o m o  

asalariados.
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prácticas y su tecno log ía, y  que  adem ás se caracte rizan  p o r  la p resencia  

de  p ro d u c to res  de  ed ad  avanzada  y  la ausencia  d e  hijos u  o tro  fam iliar 

que  co n tin ú e  co n  la activ idad  de  la qu in ta. E sta  situación  fue explicada a 

partir  de  u n a  estra teg ia  p roduc tiva  basada  en  u n a  lógica de  resistencia 

(Benencia: 1994 y 2001),15 que pod ríam o s ca ta logar de ca rác te r defensi

vo, ligada a p rocesos d e  an tiguas un idades que  en  el m ed iano  o largo  p la

zo  tien d en  a d esap arecer y  a p rocesos de  m ov ilidad  social descenden tes.

P o r o tra  parte , se observan  -co m o  se m en c io n ó  líneas arriba- p ro 

cesos de m ovilidad social en  exp lo taciones fam iliares de an tiguos m edie- 

ros boliv ianos que igualm ente  en fren tan  p rob lem as de  disposición  de tie 

rra  y capital. E n  estos casos, las estra tegias resistenciales adqu ieren  o tro  

cariz, d ad o  que  se in teg ran  a p rocesos de  m ov ilidad  social ascen d en te  y 

a un idades de p ro d u cc ió n  de  rec ien te  con fo rm ac ió n .16

L as em presas fam iliares que  utilizan  en  exclusiv idad m edieros (en 

la z o n a  sur) o  asalariados (en la oeste) tien en  p resencia  en  los diferentes 

estra tos de  tam año , p e ro  la superficie p ro m ed io  es m arcad am en te  supe

rio r pa ra  las em presas fam iliares con  asa lariados en  el oeste. P or su p a r

te, las em presas fam iliares co n  m edieros y asalariados en el su r p resen tan  

valores sim ilares a las últim as. E n  estas un idades p red o m in a  en  general la 

tenenc ia  de  la tie rra  en  p rop iedad . A p arec ien d o  e n tre  las em presas fam i

liares con  m ed iero  y  las con  asalariados algunas un idades con  tie rra  en  

a rren d am ien to  so lam ente ; p lan teán d o se  el in te rro g an te  acerca  de  si se 

tra ta  de u n a  co n tin u id ad  de  los p rocesos d e  m ov ilidad  social señalados 

an terio rm en te .

U n  g rupo  red u c id o  de  unidades, p e ro  significativo en tre  las em 

presas fam iliares co n  m ed iero s y  asalariados, co m b in a  la tie rra  en  p ro p ie 

dad  co n  el a rren d am ien to  en  el m arco  de  lo que se d en o m in ó  estra teg ia  

de expansión  flexible (Benencia: 1994). P robab lem ente , la m e n o r m agn i

tu d  de  este  fenóm eno  esté  asociada a la posib ilidad d e  intensificar la p ro 

ducción  a p artir  d e  la a d o p c ió n  del invernáculo , sin necesidad  de  in co r

p o ra r tie rra  ad icional a partir del a rrendam ien to .

T am bién  se observan  diferencias en  la superficie  ho rtíco la  p ro m e 

dio  de  estas explo taciones, según tipo  y zona . L as zonas su r y  n o rte  p re 

15. Ig ualm ente , n o  se p u e d e n  re strin g ir  las ex p lo tac io n es  fam iliares a  s itu ac io nes  d e  d escap i

ta lizac ió n , y a  q u e  ex is te n  in d ic ios d e  s itu ac io nes  co n tra ria s, c o m o  p o r  e jem p lo  la p resen c ia  d e  in 

vern ácu lo s  en  es te  tip o  d e  u n id a d e s  e n  el sur.

16. Es co m ú n  e n c o n tra r  e n  los e s tu d io s  del m u n d o  a n d in o  refe rencias al im p ac to  q u e  g en e ra  

en  su o rg an iza c ió n  soc ial la  re la c ió n  c o n  o tro s  espacios  y  soc ie d ad es  a  p a rtir  -p o r e jem p lo - d e  la 

m ovilidad  d e  los p o b la d o re s  (P re ston : 2003). Ig u a lm en te  sign ificativo  sería  an a liza r el p ap el q ue  

ju e g a n  in stitu c io n es  y p rin c ip ios  d e  o rg an iza c ió n  soc ial p ro p io s  del m u n d o  a n d in o  e n  los p ro c e 

sos  d e  las soc ie d ad es  d e  d es tin o  d e  sus m ig ran tes ; co m o , p o r  ejem plo , e n  el A H B  y  e n  los m en 

c io n ad o s  fe n ó m en o s  d e  m o v ilid ad  social.
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sen tan  un  c o m p o r ta m ie n to  sim ilar sob re  el p ro m ed io  de  superficie  h o r

tícola, au n q u e  d eb e  reco rd arse  que  el n ú m ero  de  estab lec im ien tos en  el 

su r p rá c tic a m en te  se m ultip lica  p o r  d iez  co n  respec to  al no rte ; a su vez - 

c o m o  v erem os m ás adelan te-, en  la p rim era  se  e n cu en tra  am p liam en te  

d ifund ido  el invernáculo , c o n  la co n secu en te  in tensificación del uso  de  la 

tie rra  que  este  im plica  (C uadro  N ° 2).

C u a d r o  2 . S u p e rf ic ie  h o r t íc o la  m e d ia  e n  h e c tá r e a s  d e  la s e x p lo ta c io n e s  p o r  t ip o , s e g ú n  

z o n a

Tipo  Zona S ur Zona N orte Zona Oeste

S up. H ort. Sup. Tot. Sup. H ort. S up. Tot. Sup. Hort. Sup. Tot.

Explotaciones familiares 3,4 5,5 4,1 5,7 4,1 6,1

Empresas familiares 

con asalariados 7,5 17,6 6 ,5 7,7 14,4 21,3

Empresas familiares 

con medieros 6,6 10 6,6 7,3 14,4 19,6

Empresas familiares con 

medieros y asalariados 13,7 21,7 10,4 11,5 26,8 35

Total 5,5 9,5 5 6,5 9,5 13,9

F u e n te :  E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  d e  los  C e n s o s  H o r t íc o la s  P ro v. B s . A s . 1 9 9 8  y  2 0 0 1

L a  z o n a  oeste  dup lica  los valores de  to d o s  los tipos, co n  excep

c ión  d e  las exp lo tac iones fam iliares. E ste  d a to  tam b ién  d eb e  ser in te rp re 

ta d o  en  el m arco  de  u n a  h o rticu ltu ra  ex tensiva  a cam p o  y ded icada  p re 

d o m in a n te m e n te  al cultivo de  verduras d e  ho ja  y de  cruciferas. Es decir, 

sería  e rró n eo  asociar el m ay o r ta m a ñ o  de  estas qu in tas a m ejo r tecn o lo 

gía y  m ay o r p ro ductiv idad .

El c o m p o rta m ie n to  de  la superficie h o rtíco la  p ro m ed io  de  las ex

p lo tac iones fam iliares ro n d a  las 3,5 h a  y las 4 h a  p ara  las tres zonas. Las 

em presas fam iliares c o n  asa lariados en  el o este  dup lican  este  valor con  

re sp ec to  a las del sur, y  -en  esta  ú ltim a zo n a - este  valor es de  6,5 h a  pa

ra  las em presas fam iliares co n  m ediero s, así co m o  las em presas fam ilia

res con  m ed iero s y  asalariados p resen tan  u n a  superficie ho rtíco la  p ro m e 

d io  sim ilar a la d e  las em presas fam iliares co n  asa lariados del oeste, con  

el ag regado  -c o m o  verem os m ás ad e lan te - de  la am plia  difusión del in 

vernácu lo  e n tre  las m ism as.

L a  d istribución  d e  la superficie  h o rtíco la  constituye  un  ind icado r 

in d irec to  d e  la c o n cen trac ió n  d e  la p roducción , aunque  segu ram en te  su

b estim a  el g rad o  de  esta  últim a, d ad a  la m ay o r p roductiv idad  de  las un i

dades em presaria les, co nsecuencia  de su superio r nivel tecnológico .
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D e  este  m odo , en  el oeste  las exp lo taciones fam iliares -que rep re 

sen tan  el 50% del to ta l- d an  cu en ta  del 21% de  la superficie  hortíco la , en  

ta n to  qu e  las em presas familiares co n  asalariados -el 42%  del co n jun to - 

explican  el 64% de la superficie, c o rre sp o n d ien d o  el 15% res tan te  de  la 

superficie al 8% de los estab lecim ien tos. Así, el 50% d e  las em presas fa

m iliares co n  asa lariados o con  m ed ie ro s17 tien en  en  p ro d u cc ió n  casi 8 de 

cada  10 hec tá reas ho rtíco las de  la zona.

P o r su parte , en  el sur, las exp lo taciones fam iliares -cerca  de la m i

ta d  del to ta l-  explican  el 32%  de  la superficie. E n  ta n to  que  ap rox im ada

m en te  el 35% de  las qu in tas -em presas fam iliares co n  m ed iero s o co n  m e

d iero s y  asa lariados- dan  cu en ta  del 50% de  la superficie  en  p roducción . 

E l 18% restan te  de  d icha  superficie  es explicado p o r  el 12,4% c o m p re n 

d ido  p o r  las em presas fam iliares co n  asalariados. Aquí, las em presas fa

m iliares en  con jun to  explican el 68% de la superficie hortíco la .

Se observa, d e  este  m odo , c ie rta  co n cen trac ió n  de  la superficie  

ho rtíco la  e n tre  las em presas familiares, situación  que se acen túa  p a ra  la 

zo n a  oeste.

U n  aspecto  que  deb em o s rem arcar es la p resencia  de diferentes si

tuac iones que p ueden  en co n tra rse  ta n to  al in terio r de  las em presas fam i

liares co n  asa lariados co m o  d e  las em presas fam iliares con  m edieros.

Si diferenciam os, pa ra  las em presas fam iliares con  asalariados, tres 

estra tos según el núm ero  de  p e rm an en tes  ajenos a la fam ilia del p ro d u c 

to r  que  c o n tra ta n  estas un idades, p o d em o s d istingu ir aquellas que tienen  

h asta  dos asalariados, las que  tienen  d e  tres a cinco, y  las que tien en  m ás 

de  cinco.

E n  la z o n a  su r para  el p rim er estra to , que  da  cu en ta  del 60% de es

tas un idades, la superficie hortíco la  p rom ed io  es de ap rox im adam en te  de  

4 ha; p a ra  el segundo, con  el 18% de  las quintas, de  algo m ás de  8 ha, y 

para  el te rcero , con  el 12% de las un idades, ese valo r se acerca  a las 26 ha.

P or su parte , en  el oeste, el p rim er estra to  -con  el 53% de  los casos- 

p resen ta  u n a  superficie h ortíco la  p rom ed io  de  algo m ás de 8 ha ; el segun

do  -con  el 32% de las un idades- tiene  un a  m ed ia  de  casi 15 ha, y  el últi

m o  -co n  el 15% de los establecim ientos hortíco las- a lcanza casi las 40 ha.

E n  el oeste, to m a n d o  en  cu en ta  los estra tos según  n ú m ero  de  asa

lariados p erm anen tes, se evidencia  el ca rácter m ás extensivo  de  su h o rti

cultura, co n  valores de  superficie  h o rtíco la  p ro m ed io  que  duplican  en  to 

dos los casos los del sur. Igualm ente , se destaca  la relevancia nu m érica  d e 

aquellos que  co n tra tan  h asta  dos asalariados, en tre  este  tipo  de  estab leci

m ien tos.

17. E n  e s ta  z o n a  es m u y  p o c o  re le van te  el n ú m e ro  q u e  c o n tra ta  a m b o s  tip o s  d e  trab a jad o res  

s im u ltán eam en te .
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T o m an d o  c o m o  ind icad o r globa l del nivel tecn o ló g ico  d e  las ex

p lo tac iones la d ifusión del invernácu lo  en  las distin tas zonas, se  observa 

que  sólo  en  el su r esta  tecn o lo g ía  tien e  un  p resencia  significativa, e n co n 

trá n d o se  en  el 54% de  los casos. E n  cam bio , en  el oeste  só lo  tienen  cul

tivos bajo  cub ierta  el 14,2% de  las quintas, en  ta n to  que  en  el n o rte  se o b 

serva u n a  situación  sim ilar, ex istiendo  esta  tecn o lo g ía  ú n icam en te  en  el 

18% de las un idades (ver A nexo  d e  C uadros).

E n  la zo n a  sur, d o n d e  se e n cu en tra  am p liam en te  d ifund ido  el in 

vernáculo , se p u ed e  observar su p resencia  en  to d o  tip o  d e  un idades, au n 

que  se acen tú a  en  los casos d o n d e  existen  re laciones de m ediería. Así, 

d isp o n e  d e  algún  tip o  d e  invernácu lo  el 42% de  las exp lo tac iones fam i

liares; el 55% d e  las em presas fam iliares con  asa lariados; el 70,5% de  las 

em presas fam iliares c o n  m ediero s, y  el 84% de  las em presas fam iliares 

co n  m ed iero s y  asalariados.

L a  superficie d e  h o rticu ltu ra  bajo  cub ierta  p ro m ed io  en  las em p re 

sas fam iliares co n  m ed iero s o co n  asa lariados se dup lica  co n  respec to  a 

las qu in tas fam iliares y  se trip lica  p a ra  las em presas fam iliares co n  m edie- 

ro s y  asalariados.

E n  las em presas fam iliares co n  m ed ie ro s,18 c o m o  ya  se m encionó , 

se p u ed en  observar algunas diferencias según  el n ú m ero  d e  m ed ieros que 

se c o n tra te n  en  los estab lecim ien tos. Así, el 53,2% de  estas qu in tas tiene  

u n  solo m ed iero ; el 26,6%, dos, y  el 20,2%, tres o m ás.

A  la vez que  el 55% d e  estos p ro d u c to res  só lo  p ro d u c e  en la tie 

rra  asignada a  los m ediero s, m ien tras que  la o tra  m itad  adem ás lleva ade

lan te  activ idad  h o rtíco la  con  traba jo  familiar, p u d ien d o  c o n tra ta r  o no  

traba jado res transito rio s p ara  la m ism a. C o m o  se m en c io n ó  an te rio rm en 

te, es elevada la p resencia  d e  invernácu lo  en  estas un idades, que se acen

tú a  a m ed id a  que  se in c rem en ta  el n ú m ero  d e  m ed ieros. D e este m odo , 

el 60% de  las qu in tas co n  un  solo m ed iero  p ro d u c e  a cam p o  e inverná

culo; el 68%  de las un idades, co n  dos, y  el 77,5% d e  aquellas que  tienen  

tres o m ás m edieros.

L as un idades qu e  só lo  p ro d u cen  a cam p o  -a lred ed o r d e  u n  tercio- 

p resen tan  10% m ás d e  estab lec im ien tos con  un  solo  m ed ie ro  en  c o m p a 

rac ión  con  aquellas que  tam b ién  lo hacen  bajo  cubierta . Y  estas últim as, 

en  co m p arac ió n  con  aquéllas, p resen tan  10% m ás d e  qu in tas co n  tres o 

m ás m ediero s.

P ara  las em p resas co n  m ed ie ro  que  sólo p ro d u c e n  a cam p o  se o b 

serva en  la superfic ie  h o rtíc o la  p ro m ed io  u n a  d iferencia  im p o rta n te  e n 

tre  las que  u tilizan  u n  ú n ico  m ed ie ro  co n  5,2 h a  p o r  u n  lado  y, p o r  o tro ,

18. N o s  co n c e n tra m o s  e n  la  z o n a  sur, d a d a  la  re le vanc ia  q ue  p re se n ta n  es ta s  un idades.
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las que  u tilizan  dos o m ás m ed ieros, p o r  en c im a  de las 10 ha. A dem ás, 

en  el p rim er caso  es m ay o r la superficie  en  p ro d u cc ió n  co n  m a n o  de  

o b ra  de l fam iliar del p ro d u c to r  q u e  la llevada ad e lan te  p o r  el m ed ie ro  y 

su g ru p o  d om éstico ; en  cam bio , p a ra  los o tro s  casos esta  re lac ión  es la 

inversa.

P o r su parte , las que d isp o n en  de  invernácu lo  m uestran , en  té rm i

nos generales, un  co m p o rtam ien to  sim ilar pa ra  los p rom ed ios d e  su p er

ficie h o rtíco la  en  los casos con  u n o  y  dos m ed ie ro s,19 d iferenciándose  la 

superficie m ed ia  en  p ro d u cc ió n  bajo re laciones de m ediería, que  se incre

m e n ta  en  un  h ec tá rea  para  las qu in tas con  dos m edieros. E n  cam bio , en  

las qu in tas d o n d e  co n tra tan  tres o m ás m ed iero s se observa, co m o  era  de  

esperar, un  im p o rtan te  in c rem en to  de  estos valores. E stos estab lec im ien

tos tien en  en p ro m ed io  u n a  superficie  ho rtíco la  d e  13,1 ha, y el p ro m e 

d io  d e  cultivo  bajo  cub ierta  es de  2,4 ha.20

Son significativas en  té rm in o s num éricos las un idades que  c o n tra 

tan  un  solo  m ed iero ; igualm ente  llam ativo  resu lta  p a ra  los casos que no  

d isp o n en  de  invernáculo  que  sea m ay o r la superficie traba jada  p o r  el m is

m o  p ro d u c to r  que  la in co rp o rad a  bajo  relaciones de  m ediería .

E l A H B  m uestra  d istin tas características según  tipo  de  estab leci

m ien to  en  lo que  respecta  a su perfil p roduc tivo  y  relaciones d e  traba jo . 

L a  z o n a  n o rte  se caracteriza  p o r las pequeñas exp lo taciones de  tip o  fa

m iliar bajo  a rriendo .21 E n  el oeste  se p resen ta  u n a  ho rticu ltu ra  a cam p o  

y ex tensiva con  los valores m ed ios y  genera les m ás elevados de  superfi

cie to ta l y  en  p roducción . E n  el sur, la difusión de  la m ed iería  y  el inver

nácu lo  son  el rasgo d istin tivo , y  las em presas fam iliares con  m edieros y 

asalariados -las de  m ay o r cap ita lización- se destacan  p o r p resen ta r valo

res p ro m ed io  p róx im os al oeste, pe ro  co n  la in co rpo rac ión  genera lizada  

de  invernáculos y la con secu en te  intensificación de  la p ro d u cc ió n  que el 

uso  de  esta  tecno log ía  im plica.

L as em presas fam iliares con  asalariados que  sólo c o n tra ta n  un  tra 

ba jado r ajeno al g rupo  dom éstico  del p ro d u c to r segu ram en te  m uestran  

u n a  lógica m ás p róx im a a  las exp lo taciones fam iliares que  a las em presas 

de  este  tipo. E sto  se p u ed e  c o m p ro b a r p o r los valores de  superficie  to ta l

19. L as q u in tas  c o n  u n  m ed ie ro  e  in v ern ácu lo  tien en  los sigu ie n tes valo re s p ro m ed io : su p e r

ficie h o r tíc o la  (4,5 ha), p ro d u c c ió n  bajo  ad m in is tra c ió n  (2,5 ha), p ro d u cc ió n  bajo  m ed ie ría  (3,2 

ha), p ro d u c c ió n  a  c a m p o  (3,7 ha) y  bajo  in v ern ácu lo  (0,8 ha). E n  ta n to  q ue  los es ta b lec im ien to s  

c o n  dos  m ed ie ro s, m u es tra n  los sigu ie n tes valores: superfic ie  h o rtíc o la  (5,2 ha), p ro d u c c ió n  bajo  

a d m in is tra c ió n  (2,3 ha), p ro d u cc ió n  bajo  m ed ie ría  (4,3 ha), p ro d u c c ió n  a  ca m p o  (4,1 ha) y  b a jo  in 

v ern ácu lo  (1,1 ha).

20. A d e m ás  p re se n ta n  las s igu ien tes superfic ies p ro m ed io : h ec tá rea s  p ro d u c id a s  b a jo  ad m in is 

trac ió n  8,8; en  m ed iería , 9,6, y  10,8 d e  cu ltiv os a  cam po .

21. C o m o  se  d e m o stró , e s ta  s itu ac ió n  es co m ú n  p a ra  el c o n ju n to  d e  las e x p lo tac io n e s  fam i

liares.
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y h o rtíco la  obse rvados p ara  estos casos. L o  m ism o  se p u ed e  señalar p a 

ra  las em presas fam iliares que c o n tra ta n  u n  ú n ico  m ed ie ro  y el p ro d u c 

to r  traba ja  p o r  su cu en ta  m ay o r can tid ad  d e  tie rra  que  la p u esta  en  p ro 

ducc ión  bajo  re laciones de  m ediería.

El A H B  se carac te riza  p o r  su h e te ro g en e id ad  social y p ro d u c tiv a  

en  lo que  a tip o  d e  explo tación , p ro d u c to r, tecn o lo g ía  y fo rm as sociales 

de  traba jo  se refiere. Inclusive, esta  h e te ro g en e id ad  se expresa al in te rio r 

de  los tipos de  estab lec im ien tos d iferenciados, m o stra n d o  el com plejo  

en tra m a d o  d e  p rocesos d iferenciación  que  afecta  a estas un idades. E n  es

te  sen tido , la in co rp o rac ió n  de  un  asalariado  o d e  un  m ed iero  no  necesa

riam en te  im plica  un  qu iebre  radical co n  re sp ec to  a  la o rgan izac ión  de  

u n a  exp lo tac ión  familiar.22 A dem ás, estas situaciones, que  c o m ú n m e n te  

fu eron  clasificadas co m o  “transic ionales”, p u e d e n  resu lta r m ás persis ten 

tes que lo señalado  p o r la teo ría .23

E n  este  sen tido , es ú til reco rd a r la com ple jidad  y las m últip les d i

recciones que  p u e d e n  expresarse  en  los p ro ceso s d e  d iferenciación  social, 

así co m o  la h e te ro g en e id ad  d e  situaciones resu ltan tes en  las estruc tu ras 

sociales agrarias (M urm is: 1998).

El A H B  p resen ta  un idades que  persis ten  en  situaciones d e  desca

p ita lización  c ró n ica  (exp lo taciones fam iliares de  an tiguos p roduc to res); 

o tras  que se  cap ita lizan  de  m o d o  lim itado, d o n d e  las redes sociales de  sus 

titu lares y sus estra teg ias de  h o g ar p e rm iten  so sten er la u n idad  (explo ta

ciones fam iliares de  boliv ianos con fo rm ad as rec ien tem en te ); o tras que 

avanzan  en  los p rocesos de  cap italización, p e ro  sin despegarse  to ta lm e n 

te  de los casos an terio res (un idades co n  un  ún ico  asalariado o m ediero); 

o tras que  logran  m a n te n e r niveles de  cap ita lizac ión  que p erm iten  soste

n e r la activ idad  y, finalm ente , aquellas que  log ran  p rocesos sosten idos y 

am pliados d e  acum ulación .

4 . L a  m a n o  d e  o b r a  y  la s  r e l a c i o n e s  d e  tr a b a jo

L a  disím il im p o rtan c ia  de  los d iferen tes tipos de  estab lecim ien tos 

en  las zonas del c in tu ró n  ho rtíco la  de  la C iu d ad  de  B uenos A ires reflejan 

la p resencia  diferencial d e  categorías ocupacionales y su com binación  en  

la o rgan izac ión  del p roceso  p ro d u c tiv o  y  laboral.

22 . P ara  la  reg ió n  p a m p e a n a  en  té rm in o s  ag reg ad o s  se  señ a la  la im p o rta n c ia  n u m é ric a  d e  las 

u n id a d e s  q u e  c o n tra ta n  u n  ú n ico  asa la ria d o  p e rm a n e n te  (N e im an  y  o tro s: 2003), así c o m o  ta m 

b ién , la  p ers is ten c ia  d e  ra sg os p ro p io s  d e  ex p lo tac io n es  fam iliares  e n tre  ellas (Balsa: 2002).

23 . E l trab a jo  d e  c a m p o  del p ro y e c to  d e  in v estig ac ió n  e n  cu rso  n o s  p e rm itirá  a b o rd a r  y  ex p li

c a r  la  ló g ica  d e  es te  tip o  d e  ex p lo tac io nes.
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E n  té rm inos genera les, las tres zonas p resen tan  traba jo  del p ro 

d u c to r  y de  sus fam iliares; estos ú ltim os m uestran  u n a  p artic ipac ión  sim i

lar sobre  el to ta l p a ra  las zonas su r y no rte , pe ro  d ich a  partic ipac ión  des

c iende  p a ra  la z o n a  oeste  (C uad ro  N ° 3).

C u a d r o  3 . M a n o  d e  o b r a  p e r m a n e n te  p o r  c a te g o r ía  o c u p a c io n a l ,  s e g ú n  z o n a .

Categoría ocupacional Zona sur Zona norte Zona oeste

Productores 913(18,4% ) 166(25,1% ) 231 (24%)

Familiares del productor 1927 (38,7%) 270(40,9% ) 280 (29%)

Asalariados 609(12,2% ) 91 (13,8%) 358 (37,2%)

Medieros 659 (13,3%) 52 (7,9%) 35 (3,6%)

Familiares del mediero 863(17,4% ) 81 (12,3%) 59 (6,2%)

Total 49 71  (1 0 0 % ) 6 6 0  (1 0 0 % ) 9 6 3  (1 0 0 % )

F u e n te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  e n  b a s e  a  los  C e n s o s  H o rt íc o la s  d e  la  P ro v. B s . A s . 1 9 9 8  y  2 0 0 1 .

Resalta, co m o  era  de  esperar d ad o  el tipo  de  un idades p red o m i

nantes, el c o m p o rtam ien to  diferencial de  las zonas su r y  oeste  con  res

p ec to  a la ca tegoría  ocupacional bajo  las cuales se in co rp o ran  traba jado 

res ajenos a  la familia. D e este  m odo , en  el oeste  el 37,2% de esta  m an o  

de ob ra  co rre sp o n d e  a traba jado res asalariados que  explican  casi o ch o  de  

cada  d iez  traba jado res n o  fam iliares. M ien tras que  en  el sur, el 30,7% de 

la m an o  de  o b ra  d e  esta  ca tegoría  ocupacional es a p o rta d a  p o r  los m e- 

d iero s y sus fam iliares, que  dan  cu en ta  de algo m ás de  siete  de  cad a  diez 

traba jadores no  fam iliares d e  la zona.

E n  las explotaciones fa m ilia re s  trabajan  de  fo rm a pe rm an en te  en  p ro 

m edio  3,1 personas en  el sur, y  3,6 en  el norte , y  la m ism a can tidad  en  el 

oeste. Estas explo taciones explican  en  el su r el 30% del to ta l de  la m ano  

de obra; el 56% en  el norte , y  34%  en  el oeste  (Ver A nexo  de C uadros).

E n  las em presas fa m ilia re s  con asa la riados se observan  co m p o rta 

m ien tos diferenciales e n tre  el oeste  y  el sur. Para  la p rim era  d e  las zonas, 

estas un idades dan  cu en ta  del 51% de  la m an o  de obra, en  ta n to  que p a 

ra  el su r ese valor se  red u ce  al 18%. A dem ás, la com posic ión  de  esa m a

no  de  o b ra  según ca tego ría  ocupacional m u estra  diferencias significati

vas. Así, en  el su r los p ro d u c to res  y  sus fam iliares explican el 65% de  la 

m an o  de  ob ra  de  las em presas fam iliares con  asalariados, ap o rtan d o  en  

p ro m ed io  5,2 personas p o r  estab lecim ien to , siendo  ese valor p ara  los asa

lariados de  2,8. D esde  ya  que este  co m p o rtam ien to  varía  en tre  las un ida

des que  c o n tra ta n  un  ún ico  asa lariado  re specto  de  aquellas que co n tra 

tan  m ás de cinco.

E n  cam bio , en  el oeste  las em presas fam iliares con  asalariados 

-princ ipal tipo  d e  la zo n a - explican  el 51% del to ta l de  la m an o  de obra,
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descen d ien d o , en  co m p a rac ió n  co n  el sur, el ap o rte  del p ro d u c to r  y  sus 

fam iliares al 31% del to ta l, co n  2,1 personas en p ro m ed io  p o r  estab leci

m ien to ; en  ta n to  que ese va lo r es d e  4,5 p a ra  los asalariados d e  estas un i

dades. Así, en  las em presas fam iliares co n  asalariados se observa  en  el su r 

u n a  m ay o r p resencia  de  fam iliares, y d e  asa lariados en  el oeste.

P o r su parte , la s em presas fa m ilia re s  con m edieros del su r c o m p re n 

d en  el 37% de  la m an o  de  o b ra  de  los estab lecim ien tos de  la zona . L os 

p ro d u c to re s  y  sus fam iliares rep resen tan  el 34,6% de la fuerza d e  traba jo  

de estas un idades, co n  2,4 personas en  p rom ed io . E l 66,4% res tan te  es 

a p o rta d o  p o r  los m ed ie ro s y su p ro p ia  m a n o  de  obra, co n  u n a  m ed ia  de

4,5 traba jado res p o r  estab lecim ien to .

F inalm ente , tam b ién  p ara  el sur, las em presas fa m ilia re s  con m edieros 

y  a sa la riados, que  sólo explican  el 15% del to ta l de  la m an o  d e  o b ra  d e  esa 

zona , son  igualm ente  significativas d ad o  que  m u estran  un  c o m p o rta 

m ien to  n e ta m e n te  em presaria l. L os p ro d u c to res  y sus fam iliares só lo  

a p o rta n  el 16,5% d e  la fuerza de trabajo , co n  2,4 personas en  p ro m ed io ; 

los m ed iero s y su p ro p ia  m an o  d e  obra, el 63,5% con  9,1, y los asalaria

dos el 20%, co n  u n a  m ed ia  de  3,1 personas.

Se d estaca  el o rigen  fam iliar de  esta  ho rticu ltu ra , co m o  se m en c io 

n ó  al p rincip io  del p u n to  an terio r, p o r  la im p o rtan c ia  ya  d e m o stra d a  de 

las exp lo tac iones fam iliares, así co m o  tam b ién  p o r el ap o rte  de  la m an o  

de  o b ra  de  estas un idades. A dem ás, en  las un idades consideradas de  ca

rá c te r  em presaria l se p u e d e  observar la p resencia  d e  trabajo  del p ro d u c 

to r  y  sus fam iliares, s iendo  m u y  sim ilar el p ro m ed io  de éstos p o r  estab le

c im ien to  en  los d istin tos tipos y  zonas considerados en  el análisis, co n  ex

cepc ión  de  las em presas fam iliares co n  asalariados d e  la z o n a  sur, d o n d e  

estos valores se elevan considerab lem en te .

R esu lta  in te re san te  rem arcar el c o m p o rta m ie n to  d e  los estab leci

m ien to s m ás cap ita lizados del A H B . Así, las em presas fam iliares con  m e

d iero s y asa lariados del sur reducen , aunque  m an ten ien d o  el p rom ed io , 

la partic ipac ión  del p ro d u c to r  y  sus fam iliares en  el to ta l d e  fuerza de  tra 

bajo. E n  esta  zona, c o m o  es de  esperar, decrece  p rog resivam en te  la p a r

tic ipac ión  del trabajo  fam iliar en  los estab lecim ien tos em presaria les a m e

d id a  que se in c rem en ta  la cap ita lización  de  las un idades, d estacán d o se  

e n tre  éstas la fuerte  p resencia  de  m ed ieros co n  el ap o rte  d e  su p ro p ia  m a 

no  d e  obra.
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5 . L o s  p r o d u c t o r e s  b o l iv ia n o s  e n  la  h o r t ic u lt u r a  

b o n a e r e n s e

C o n s id e ran d o  -co m o  se explicó  en  el ap a rtad o  m e to d o ló g ico - las 

exp lo taciones de los partidos del no rte , de  L a  Plata  (com o refe ren te  de  

la zo n a  sur), y  de  M o ren o  y L ujan  (com o referen tes de  la zo n a  oeste), en 

co n tram o s que  casi cua tro  de  cad a  d iez  estab lecim ien tos co rre sp o n d en  a 

p ro d u c to res  de  nacionalidad  boliviana.

Para  la z o n a  n o rte  y p a ra  la zo n a  oeste  este  valo r supera  el 50% de  

los casos; en  cam bio , en  la su r desciende, a u n a  cifra igualm ente  signifi

cativa, de  casi un  tercio  de  las explo taciones. D a d a  la m agn itud  de  la h o r

ticu ltu ra  p la tense , ese te rc io  d e  las un idades del p a rtid o  explica el 55% de  

las qu in tas de  p ro d u c to res  bo liv ianos d e  los partidos considerados (C ua

d ro  N ° 4).

C u a d r o  4 . D is tr ib u c ió n  d e  lo s  p r o d u c to r e s  h o r t íc o la s  e n  la s  z o n a s  d e  re fe re n c ia , s e g ú n  

n a c io n a lid a d .

Nacionalidad de 

los productores S ur

Zona

Norte Oeste Total

Argentina 248 46 30 324

57.3% 32.6% 44.1% 50.5%

Bolivia 139 77 36 252

32.1% 54.6% 52.9% 39.3%

Otros países 46 18 2 66

10.6% 12.8% 2.9% 10.2%

Total 4 33 141 68 6 42

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

F u e n te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  d e l C e n s o  H o r t íc o la  d e  la  P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s  2 0 0 1 .

E n  la catego ría  co rre sp o n d ien te  a p ro d u c to res  de  o tro s países, que 

rep resen tan  en  la actualidad  el 10%, se e n cu en tran  algunos d e  los p io n e 

ros portugueses, italianos y  españo les de  la h o rticu ltu ra  b onaerense , sien

do  m uchos de  los p ro d u c to res  de  nacionalidad  argen tina  descend ien tes 

de  aquéllos.

Para  el con jun to  del A H B , algo m ás d e  seis de  cada  d iez estab le

cim ien tos de  p ro d u c to res  bo liv ianos co rre sp o n d en  a  explo taciones fam i

liares. E ste  valo r es sim ilar para  el n o rte  y el sur, y  desc iende  a la m itad  

de las un idades en  el oeste  (C uad ro  N ° 5).
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C u a d r o  5 . D is tr ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  la s  e x p lo ta c io n e s  h o r t íc o la s  d e  p r o d u c to r e s  b o l i

v ia n o s  p o r  t ip o , s e g ú n  z o n a

Tipo Zona S u r Zona Norte Zona Oeste

Explotaciones 89 48 18

familiares (64%) (64,9%) (50%)

Empresas familiares 27 20 6

con asalariados (19,4%) (27%) (16,7%)

Empresas familiares 20 5 6

con medieros (14,4%) (6,8) (16,7%)

Empresas familiares con 3 1 6

medieros y asalariados (2,2%) (1,4%) (16,7%)

Total 1 3 9

(1 0 0 % )

74

(1 0 0 % )

3 6

(1 0 0 % )

F u e n te :  E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  d e l C e n s o  H o rt íc o la  P ro v . B s . A s . 2 0 0 1

E n  el sur, e n tre  las em presas fam iliares de  p ro d u c to res  bo liv ianos 

-a  la inversa que  p a ra  el c o m p o rta m ie n to  ag regado  d e  la zo n a - tienen  si

m ilar im p o rtan c ia  las que  u tilizan  trabajo  asa lariado  sin recu rrir a m edie- 

ro s y  las que  u tilizan  m ed ieros ya  sea en  exclusividad o co n  asalariados. 

E n  el norte , las em presas se c o n cen tran  en  las fam iliares co n  asalariados, 

y en  el oeste  se rep arten  -con  un  n ú m ero  m ás reduc ido  de  casos- en tre  

los d iferen tes tipos.

L os p ro d u c to res  de nac ionalidad  bo liv iana p ara  el co n ju n to  del 

A H B  acceden  a la tie rra  en  algo m ás de  siete  de cada  d iez  casos bajo  la 

fo rm a de  a rren d am ien to  en  exclusividad, a la vez que  algo m en o s de 1/4 

de  los m ism os a lcanzaron  la p ro p ied ad  de  la tierra.

C u a d r o  6 . P ro d u c to r e s  h o r t íc o la s  b o l iv ia n o s  d e l A H B , s e g ú n  fo rm a s  d e  te n e n c ia .

Form as de tenencia  de la tierra N°  absolutos %

Sólo propiedad 59 23,7

Propiedad y arrendamiento 6 2,4

Sólo arrendamiento 184 73,9

Total 2 4 9 1 0 0 .0

F u e n te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  d e l C e n s o  H o rt íc o la  d e  la  P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s  2 0 0 1 .

Para el con ju n to  del A H B  la d istribución  de  los estab lecim ien tos 

según  fo rm a de  ten en c ia  no  m u estra  d iferencias significativas para  los 

d istin tos tipos de  unidades. E n  cam bio , si ana lizam os esta  d istribución  

p o r  z o n a  del c in tu rón , se observa que  el su r y  el n o rte  m u estran  un  co m 

p o rtam ien to  sem ejan te  al con jun to , m ien tras que  en  el o este  sólo  u n o  de
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cada  d iez  p ro d u c to res  son  p rop ie tario s. Es decir que  el acceso  a la p ro 

p iedad  de  la tie rra  e n tre  los h o rticu lto res boliv ianos se en cu en tra  algo 

m ás d ifundido  en  el su r y en  el n o rte  que en  el oeste.

E n  la z o n a  no rte , la p ro p o rc ió n  de  p ro d u c to re s  bo liv ianos p ro 

p ietarios es m ay o r en  el p a rtid o  de  Pilar que  en  el de  E scobar. E sto  evi

d encia  el co rrim ien to , m e n c io n a d o  p o r  varios in fo rm an tes clave, h ac ia  

ese p a rtid o  p o r  causa  de  la d ispon ib ilidad  d e  tie rra  y su m e n o r co sto  

(B enencia: 2004). P o d em o s observar, de  este  m o d o , en  los p ro ceso s de  

m ovilidad  social analizados según  la n o c ió n  d e  escalera  h o rtíc o la  bo li

v iana (B enencia: 1999) la in fluencia  de  los d iferen tes espacios so c io -p ro 

ductivos en  las con d ic io n es y  características que  ad q u ie ren  y  explican  

los m ism os.24

El tam añ o  m ed io  de  estos estab lecim ien tos es de  5,2 ha, incre

m e n tán d o se  para  los exclusivam ente  p rop ie tario s a  7,8 ha, y descend ien 

do  a 4,1 h a  p ara  los exc lusivam ente  arrendatarios. E n  ta n to  que la super

ficie h o rtíco la  p ro m ed io  es p ara  el con ju n to  de  3 ha, s iendo  para  los ex

clusivam ente  p ro p ie tario s d e  3,3 ha, y  p a ra  los exclusivam ente  a rren d a

tarios de  2,6 ha. P o r o tro  lado, no  se observan  diferencias de  im p o rta n 

cia en  el valo r p ro m ed io  de h ec táreas hortíco las según  tip o  de  estableci

m ien to , ub icándose  to d o s los valores e n tre  3,5 h a  y  4 hectáreas.

C o n  respec to  a la p resencia  d e  invernáculos, casi tres de  cad a  diez 

qu in tas d e  p ro d u c to res  bo liv ianos d isponen  de  esta  in fraestructura , y  al 

igual que p a ra  el con jun to  d e  p roduc to res, su p resencia  es m ayorita ria  en  

el sur. Así, el 80%  de  los estab lecim ien tos de  p ro d u c to res  de  nacionali

dad  boliv iana con  invern ácu lo  se en cu en tra  en  esa  zona. L a  p resencia  de 

invernáculo  en  las qu in tas en  p ro p ied ad  c o m p re n d e  el 35% de  los casos; 

m ien tras que p a ra  las un idades bajo  a rren d am ien to , desc iende  al 25%; 

adem ás, no  se observan  d iferencias según tip o  de estab lecim ien to . E ste  

co m p o rtam ien to  es d istin to  que  lo que a co n tece  p a ra  el con ju n to  de  las 

qu in tas, p u d ien d o  estar ind icando  la ex istencia  de  situaciones n o  tan  d i

ferenciadas con  respec to  a la cap ita lización  en tre  los distin tos tipos de  

un idades.25

24. E n  la  m e n c io n a d a  investigac ió n  en  cu rso , ad em ás  d e  p ro fu n d iz a r es te  escenario , se e s tu 

d ia  p a ra  el p a rt id o  d e  L a  P la ta  la u b icac ió n  g eográfica  d e  las q u in tas  p ro p ie d a d  d e  p ro d u c to re s  

b o liv ianos y  se an a liza  si ex is te  u n  p a tró n  específico  q ue  exp lique la  lo ca lizac ió n  d e  las m ism as.

25. Ig u alm en te , se tra ta  d e  p ro d u c to re s  q ue p u e d e n  su b d e c la ra r m ás  ac en tu a d a m e n te  los v a

lo res d e  sus u n id ad es  d a d a  su  c o n d ic ió n  o rig inal d e  m ig ran tes  lim ítrofes, la  p re sen c ia  d e  e c o n o 

m ía  in fo rm al y  sus tra d ic io n a lm en te  ten sas  re la c io n es  c o n  d ife ren te s  ag en te s  es ta ta les. E sto  ú lti

m o  p o d ría  e s ta r  av a lad o  p o r  el h e c h o  d e  q ue  n o  se o b serv a  en tre  las em p resas  fam iliares c o n  m e- 

d ie ros  y las em p resas  fam iliares c o n  asa lariad o s  u n a  m a y o r c o n c e n tra c ió n  e n  aq uellas q ue  c o n tra 

ta n  u n  ú n ico  m ed ie ro  y  las q u e  to m a n  u n  so lo  asalariado .
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6 . C o n c l u s i o n e s

Las qu in tas hortíco las del c in tu ró n  de  la C iudad  de  Buenos A ires 

p resen tan  diferencias en  lo que  respec ta  a sus características so c io -p ro 

ductivas, según  z o n a  y tip o  de  estab lecim ien to .

E n  to d as  las zonas se observa  alta  p resencia  de  exp lo taciones fa

m iliares, au n q u e  en  el n o rte  son  la m ayoría  de  los estab lecim ien tos. L a  

z o n a  sur, que  explica g ran  p a rte  de  las un idades de  p ro d u cc ió n  del cin

tu ró n , se ca racteriza  p o r  la p resencia  de  re laciones de  m ed iería  y  la difu

sión  del invernáculo . E l oeste, p o r  su parte , p re sen ta  co m o  rasgos d istin 

tivos la u tilización  del traba jo  asalariado  en  las exp lo tac iones em presaria 

les y  el ca rác te r ex tensivo de la actividad.

L a  d iversidad  de  estab lecim ien tos p resen tes en  el área  es un  refle

jo  d e  la com ple jidad  d e  los fenóm enos de  d iferenciación  social que  a tra 

viesan las estruc tu ras agrarias. E n tre  las exp lo tac iones fam iliares, que en  

genera l tienen  m en o s de  5 h a  y  u n a  alta  p ro p o rc ió n  de  tenenc ia  en  

a rriendo  en  exclusividad, su rgen  -al m enos- dos situaciones diferenciadas. 

P o r un  lado, las an tiguas exp lo taciones descapita lizadas en  p rocesos -m ás 

o m enos p ro lo n g ad o s- de  desaparic ión  d e  p ro d u c to res  de  origen  local y 

de  edad  avanzada. Y, p o r  o tro , nuevas exp lo taciones de  p ro d u c to res  b o 

livianos con  p rob lem as de  d isposición  de  tie rra  y  de  capital, p e ro  en  p ro 

cesos -m ás o m enos restring idos- d e  expansión.

Las un idades em presaria les se caracterizan  p o r  la p resencia  d e  tra 

bajo  de  gestión  y / o  d irec to  del p ro d u c to r y de  a lgunos d e  sus familiares. 

E n tre  estas un idades, en  la z o n a  sur, fu ndam en ta lm en te , en co n tram o s 

aquellas d o n d e  p rim a  el traba jo  fam iliar y que  sólo c o n tra ta n  h asta  dos 

asalariados, cuya lógica de  p ro d u cc ió n  segu ram en te  se en cu en tra  m ás 

p róx im a a u na  exp lo tac ión  familiar. E sto  m ism o se p u ed e  afirm ar p ara  las 

exp lo taciones que só lo  c o n tra ta n  un  m ed ie ro  -que  co m ú n m e n te  n o  p o 

seen invernáculo-, que d isponen  de m ay o r can tid ad  de  tie rra  en  p ro d u c 

ción  trabajada p o r el p ro d u c to r  y su fam ilia que  la llevada ade lan te  p o r 

el m ediero .

En la z o n a  sur aparece  co m o  uno  de  sus rasgos distintivos la incor

porac ión  de ajenos a la fam ilia del p ro d u c to r bajo la m odalidad  de  m edie- 

ría. A dem ás, estas un idades se caracterizan  p o r una  m ay o r presencia  de 

invernáculos en  ellas; inclusive, a m ed ida  que  se inc rem en ta  el núm ero  de  

m ed iero s es m ayor la p robabilidad  de  que  el estab lecim ien to  d isponga de  

esta  tecnología. F inalm ente , la existencia de  invernáculo se acen túa  to d a 

vía m ás en  las em presas fam iliares con  m edieros y asalariados.

Las em presas fam iliares con  asalariados -tipo  de  m ay o r relevancia  

p ro d u c tiv a  del o este - p resen tan  diferencias e n tre  el oeste  y el sur. E n  es

te  ú ltim o escenario  se observ a un a  fuerte  p resencia  de  trabajo  del p roduc-
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to r y de algún familiar, que en p rom edio  supera  la participación de los 

asalariados, m ientras que en  el prim ero  el trabajo del titu lar y  su grupo  

dom éstico  se concentra  en la d irección  o tareas clave y es com plem en

tario del trabajo asalariado, que explica el m ayor aporte de m ano de obra.

Finalm ente, los productores bolivianos m ayorm ente  se encuen

tran  al frente de explotaciones familiares cuya form a de tenencia  corres

ponde  al arrendam iento  en exclusividad. L os casos de em presas familia

res de titulares de nacionalidad boliviana presentan, en  com paración con 

el total, un a  presencia m ás im portan te  de aquellas con asalariados, que 

superan a las que utilizan m edieros.

Este artículo dem ostró  la diversidad de situaciones presentes en 

A H B  y su relación con las distintas zonas de la misma. A  partir de las in

vestigaciones en curso se dará  cuen ta  de los m otivos que explican esta di

versidad de configuraciones territoriales.

7. A n e x o  c u a d r o s

C u a d r o  1. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l d e  las  ex p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  tip o , seg ú n  ta m a 

ñ o  d e  e s tra to , e n  z o n a  sur.

Tipo M enos de 5 5 - 1 0 1 1 - 1 9 20  y más Total

Explotaciones 331 97 46 12 486

familiares (66,9%) (51,1%) (29,9%) (16,2%) (53,2%)

Empresas familiares 56 14 26 17 113

con asalariados (11,3%) (7,3%) (16,9%) (23%) (12,3%)

Empresas familiar 97 73 66 28 264

con medieros (19,6%) (38,4%) (42,8%) (37,8%) (29%)

Empresas familiar con 11 6 16 17 50

asalariados y medieros (2.2%) (3,2%) (10,4%) (23%) (5,5%)

Total 495

(1 0 0 % )

190

(1 0 0 % )

154

(1 0 0 % )

74

(1 0 0 % )

913

(1 0 0 % )

F u en te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  P rov. B s . A s. 1 9 9 8 .
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C u a d r o  2 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  las e x p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  tip o , s eg ú n  ta m a 

ñ o  d e  e s tra to , en  z o n a  n o r te .

Tipo M enos de 5 5 - 1 0 1 1 - 1 9 20 y más Total

Explotaciones 86 15 5 - 106

familiares (74,1%) (68,3%) (55,5%) (70,6%)

Empresas familiares 14 1 1 1 17

con asalariados (12,1%) (4,5%) (11,1%) (33,3%) (11,4%)

Empresas familiar 14 5 2 1 22

con medieros (12,1%) (22,7%) (22,3%) (33,3%) (14,7%)

Empresas familiar con 2 1 1 1 5

asalariados y medieros (1.7%) (4,5%) (11,1%) (33,3%) (3,3%)

Total 116 22 9 3 150

(1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % )

F u en te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  P rov. B s. A s . 2 0 0 1

C u a d r o  3 . D is trib u c ió n  p o rc e n tu a l d e  las ex p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  tip o , s eg ú n  ta m a 

ñ o  d e  e s tra to , e n  z o n a  o es te .

Tipo M enos de 5 5 - 1 0 1 1 - 1 9 20 y más Total

Explotaciones 54 30 5 6 95

familiares (75%) (49,1%) (23,8%) (16,7%) (50%)

Empresas familiares 18 24 15 23 80

con asalariados (25%) (39,4%) (71,5%) (63,9%) (42,1%)

Empresas familiar - 7 1 4 12

con medieros (11,5%) (4,7%) (11,1%) (6,3%)

Empresas familiar con - - - 3 3

asalariados y medieros (8,3%) (1,6%)

Total 72 61 21 36 190

(1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % )

Fu en te : E lab o ra ció n  pro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  Prov. B s. A s . 1 9 9 8
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C u a d r o  4 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  las ex p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  tip o , s eg ú n  rég i

m e n  d e  te n e n c ia , e n  z o n a  sur.

Tipo Sólo

Propiedad

Sólo

Arrendam iento

Propiedad/

Arrendam iento

Total

Explotaciones 189 259 13 461

familiares (44,7%) (69%) (17,6%) (53%)

Empresas familiares 46 50 10 106

con asalariados (10,9%) (13,4%) (13,5%) (12,2%)

Empresas familiar 163 57 36 256

con medieros (38,5%) (15,2%) (48,7%) (29,3%)

Empresas familiar con 25 9 15 49

asalariados y medieros (5,9%) (2,4%) (20,2%) (5,5%)

Total 423 375 74 870

(1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % )

Fu e n te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  P rov. B s . A s . 1 9 9 8 .

C u a d r o  5 . D is trib u c ió n  p o rc e n tu a l d e  las ex p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  tip o , seg ú n  régi-

m e n  d e  te n e n c ia , e n  z o n a  n o rte .

Tipo Sólo 

Propiedad

Sólo

Arrendam iento

P ropiedad/

A rrendam iento

Total

Explotaciones 20 73 4 97

familiares (57,1%) (74,5%) (57%) (69,3%)

Empresas familiares 6 10 - 16

con asalariados (17,2%) (10,2%) (11,4%)

Empresas familiar 7 12 3 22

con medieros (20%) (12,3%) (43%) (15,7%)

Empresas familiar con 2 3 - 5

asalariados y medieros (5,7%) (3%) (3,6%)

Total 35

(1 0 0 % )

98

(1 0 0 % )

7

(1 0 0 % )

140

(1 0 0 % )

Fu e n te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  Prov. B s . A s . 2 0 0 1 .
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C u a d r o  6 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  las ex p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  tip o , seg ú n  rég i

m e n  d e  te n e n c ia , e n  z o n a  o es te .

Tipo Sólo

Propiedad

Sólo

Arrendam iento

Propiedad/

Arrendam iento

Total

Explotaciones 26 66 3 95

familiares (33,7%) (68,8%) (17,6%) (50%)

Empresas familiares 45 24 11 80

con asalariados (58,5%) (25%) (64,7%) (42,1%)

Empresas familiar 4 6 2 12

con medieros (5,2%) (6,2%) (11,8%) (6,3%)

Empresas familiar con 2 - 1 3

asalariados y medieros (2,6%) (5,9%) (1,6%)

Total 77

(1 0 0 % )

96

(1 0 0 % )

17

(1 0 0 % )

190

(1 0 0 % )

F ue nte:  E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  c ia tos de l C e n s o  H o rt íc o la  Prov. B s . A s . 1 9 9 8 .

C u a d r o  7. D is trib u c ió n  p o rc e n tu a l d e  las ex p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  ré g im e n  d e  te n e n 

cia, seg ú n  ta m a ñ o , p a ra  la  z o n a  sur.

Régim en de tenencia Menos de 5 5 - 1 0 11 - 1 9 20 y más Total

Sólo 214 104 85 38 441

propiedad (44,5%) (55%) (56,6%) (50,6%) (49,3%)

Sólo 256 71 38 14 379

arrendamiento (53,2%) (37,6%) (25,4%) (18,7%) (42,3%)

Propiedad /
©

11 14 27 23 75

arrendamiento (2,3%) (7,4%) (18%) (30,7%) (8,4%)

Total 481 189 150 75 895

(1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % )

Fu en te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  c ia tos de l C e n s o  H o rt íc o la  Prov. B s . A s. 1 9 9 8 .
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C u a d r o  8 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  las ex p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  ré g im en  d e  te n e n 

cia, seg ú n  ta m a ñ o , p a ra  la  z o n a  n o r te .

Régim en de tenencia M enos de 5 5 - 1 0 1 1 - 1 9 20 y más Total

Sólo 25 8 - 2 35

propiedad (23%) (36,4%) (66,5%) (24,6%)

Sólo 82 12 4 1 99

arrendamiento (76%) (54,5%) (44,5%) (33,5%) (69,8%)

Propiedad / 1 2 5 - 8

arrendamiento (1%) (9,1%) (55,5%) (5,6%)

Total 108 22 9 3 142

(1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % )

F u en te : E la b o ra c ió n  pro p ia  s o b re  d a to s  d e l C e n s o  H o rt íc o la  Prov. B s . A s . 2 0 0 1 .

C u a d r o  9 . D is trib u c ió n  p o rc e n tu a l d e  las e x p lo tac io n e s  h o r tíc o la s  p o r  ré g im en  d e  te n e n 

cia, s eg ú n  ta m a ñ o , p a ra  la  z o n a  o es te .

Régim en de tenencia M enos de 5 5 - 1 0 1 1 - 1 9 20 y más Total

Sólo 22 23 12 20 77

propiedad (29,7%) (38,3%) (57,1%) (57%) (40,5%)

Sólo 48 35 6 7 96

arrendamiento (64,9%) (58,3%) (28,6%) (20%) (50,5%)

Propiedad / 4 2 3 8 17

arrendamiento (5,4%) (3,4%) (14,3%) (23%) (9%)

Total 74

(1 0 0 % )

60

(1 0 0 % )

21

(1 0 0 % )

35

(1 0 0 % )

190

(1 0 0 % )

Fu e n te : E la b o ra c ió n  pro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  P rov. B s . A s . 1 9 9 8 .
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C u a d r o  1 0 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  las e x p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  a d o p c ió n  d e  te c 

n o lo g ía , se g ú n  tip o , p a ra  la  z o n a  sur.

Adopción de tecnología Familiar Fam /  

Asal

F a m /

Med

Fam /  Med /  

Asal

Total

Sólo 283 51 78 8 420

acam po (58,2%) (45,1%) (29,5%) (16%) (46%)

Sólo 41 16 30 5 92

invernáculo (8,4%) (14,2%) (11,4%) (10%) (10,1%)

C am po/ 162 46 156 37 401

invernáculo (33,3%) (40,7%) (59,1%) (74%) (43,9%)

Total 486

(1 0 0 % )

113

(1 0 0 % )

264

(1 0 0 % )

50

(1 0 0 % )

913

(1 0 0 % )

Fu en te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o s  H o rt íc o la s  P rov. B s . A s . 1 9 9 8  y  2 0 0 1 .

C u a d r o  1 1 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l d e  las ex p lo ta c io n e s  h o r tíc o la s  p o r  a d o p c ió n  d e  te c 

n o log ía , s eg ú n  tip o , p a ra  la  z o n a  n o rte .

Adopción de tecnología Familiar F a m /

Asal

Fam /  

Med

Fam /  Med /  

Asal

Total

Sólo 89 8 19 4 123

acampo (86,4%) (50%) (86,4%) (80%) (82%)

Sólo 1 1 - - 3

invernáculo (1%) (6,2%) (2%)

C am po/ 13 7 3 1 24

invernáculo (12,6%) (43,8%) (13,6%) (20%) (16%)

Total 103 16 22 5 150

(1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % )

Fue nte:  E lab o ra ció n  pro p ia  s o b re  d a to s  d e l C e n s o  H or tíc o la  P rov. B s . A s . 2 0 0 1 .
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C u a d r o  1 2 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  las e x p lo tac io n e s  h o r tíc o la s  p o r  a d o p c ió n  d e  te c 

n o lo g ía , seg ú n  tip o , p a ra  la  z o n a  o es te .

Adopción de tecnología Familiar F a m /

Asal

F a m /

Med

Fam /  Med /  

Asal

Total

Sólo 84 66 11 2 163

acam po (89,3%) (82,5%) (84,6%) (66,6%) (85,8%)

Sólo 1 1 - . 2

invernáculo (1,1%) (1,3%) d % )

C am po/ 9 13 2 1 25

invernáculo (9,6%) (16,2%) (15,4%) (33,4%) (13,2%)

Total 94 80 13 3 190

(1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % )

F u en te : E la b orac ió n  pro p ia  s o b re  d a to s  d e l C e n s o  H o rt íc o la  Prov. B s. A s . 1 9 9 8 .

C u a d r o  1 3 . P ro m e d io  d e  h e c tá re a s  b a jo  c u b ie r ta  y  n ú m e ro  d e  ex p lo ta c io n e s  p o r  tip o  d e  

ex p lo ta c ió n  y  seg ú n  z o n a .

Tipo de explotación Zona Sur Zona Norte Zona Oeste

Ha.

prom edio

N° de 

explot.

Ha.

prom edio

N° de 

explot.

Ha.

prom edio

N° de 

explot.

Familiar 0,6 203 0,5 14 0,23 10

Familiar con asalariados 1,4 62 1,02 8 0,41 14

Familiar con medieros 1,3 186 1,54 3 2,54 2

Familiar con 

medieros y asalariados 1,7 42 0,03 1 1,5 1

Total 1,0 493 0,7 26 0,54 27

Fu e n te : E lab o ra ció n  pro p ia  s o b re  d a to s  d e  tos C e n s o s  H ortíc o las  P rov. B s . A s. 1 9 9 8  y  2 0 0 1 .
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C u a d r o  1 4 . M a n o  d e  o b r a  p e rm a n e n te , p o r  c a te g o r ía  o c u p a c io n a l , seg ú n  tip o  d e  ex p lo 

ta c ió n , en %  y  p ro m e d io  p o r  ex p lo tac ió n , p a ra  z o n a  s u r

Explotaciones Total Total m ano de 

obra perm anente

(%> Promedio de MOP  

por explotación

Familiares 486 Productores 486 32,5 1,00

Familiares 1011 67,5 2,08

Total 149 7 100 3,08

Fam /  Asal 113 Productores 113 12,4 1,00

Familiares 476 52,2 4,21

Asalariados 322 35,4 2,85

Total 911 100 8,0 6

Fam /  Med 264 Productores 264 14,4 1,00

Familiares 369 20,1 1,42

Medieros 510 27,9 1,93

Fam-Med 617 33,7 2,34

Asal-Med 69 3,8 0,26

Total 182 9 100 6,93

Fam /  Med /  Asal 50 Productores 50 6,8 1,00

Familiares 71 9,7 1,42

Asalariados 156 21,3 3,12

Medieros 149 20,3 2,98

Fam-Med 246 33,5 4,92

Asal-Med 69 8,4 1,24

Total 734 100 14,7

Total 913 Productores 913 18,4 1,00

Familiares 1927 38,7 1,42

Asalariados 478 9,6 3,12

Medieros 659 13,3 2,98

Fam - Med 863 17,4 4,92

Asal - Med 131 2,6 1,24

Total 4971 100 5,4 0

Fue nte:  E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  P rov. B s. A s . 1 9 9 8 .



P ro d u cc ió n , tra b a jo  y  n a c io n a lid a d  129

C u a d r o  15 . M a n o  d e  o b r a  p e rm a n e n te , p o r  c a te g o r ía  o cu p a c io n a l , 

ta c ió n , e n  p o rc e n ta je , y  p ro m e d io  p o r  ex p lo tac ió n , p a ra  z o n a  n o r te

seg ú n  tip o  d e  ex p lo -

Explotaciones Total Total mano de (%> Promedio de MOP

obra perm anente por explotación

Familiares 103 Productores 115 31 1,11

Familiares 256 69 2,48

Total 371 100 3,6

Fam /  Asal 17 Productores 16 14,5 0,94

Familiares 12 10,8 0,7

Asalariados 83 74,7 4,88

Total 111 100 6,52

Fam /  Med 21 Productores 27 19,3 1,28

Familiares 0 0 0

Medieros 47 33,6 2,23

Fam - Med 66 47,1 3,14

Total 140 100 6,66

Fam /  Med /  Asal 5 Productores 8 21 1,6

Familiares 2 5,3 0,4

Asalariados 8 21 1,6

Medieros 5 13,2 1

Fam-Med 15 39,5 3

Total 38 100 7,6

Total 146 Productores 166 25,1 1,12

Familiares 270 40.9 1,82

Asalariados 91 13,8 0,61

Medieros 52 7,9 0,35

Fam-Med 81 12,3 0,54

Total 660 100 4 ,4 5

F u en te : E lab o ra ció n  pro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  Prov. B s . A s . 2 0 0 1 .
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C u a d r o  1 6 . M a n o  d e  o b r a  p e rm a n e n te , p o r  c a te g o r ía  o cu p a c io n a l , seg ú n  t ip o  d e  e x p lo 

ta c ió n , e n  p o rc e n ta je , y  p ro m e d io  p o r  ex p lo ta c ió n , p a ra  z o n a  o es te .

Explotaciones Total Total m ano de 

obra perm anente

(%> Prom edio de M OP  

por explotación

Familiares 91 Productores 113 34,6 1,24

Familiares 213 65,4 2,34

Total 3 2 6 100 3,5 8

Fam /  Asal 74 Productores 98 20 1,32

Familiares 56 11,4 0,75

Asalariados 337 68,6 4,55

Total 491 100 6,63

Fam /  Med 12 Productores 15 14 1,25

Familiares 8 7,6 0,66

Mediero 32 28,9 2,58

Fam-Med 51 47,6 4,25

Asal-Med 2 1,9 0,16

Total 108 100 9

Fam /  Med /  Asal 3 Productores 5 13,2 1,66

Familiares 3 7,9 1

Asalariados 18 47,4 6

Mediero 4 10,5 1,33

Fam-Med 8 21 2,66

Asal-Med 0 0 0

Total 38 100 12,66

Total 180 Productores 231 24 1,28

Familiares 280 29,1 1,55

Asal-Prod 336 37,1 1,86

Mediero 35 3,5 0,19

Fam-Med 59 6,1 0,32

Asal-Med 2 0,2 0,01

Total 963 100 5,3 5

Fue nte:  E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  d a to s  de l C e n s o  H o rt íc o la  P rov. B s. A s. 1 9 9 8 .
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