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RESUMEN 

En nuestra región existe una estrecha relación entre la economía de enclave petrolero y el 

surgimiento del movimiento social piquetero. Esta relación  se inscribió en un contexto en el que  

“(…) en paralelo a la profundización de un modelo de acumulación cuyos denominadores comunes 

son la desindustrialización ligada a la crisis de las pequeñas y medianas empresas, el predominio de 

la valorización del capital, la centralización del capital, la concentración de la producción y el 

ingreso, la desocupación y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, y la 

exclusión de un número creciente de individuos” (Basualdo, Aspiazu: 2002). 

En este contexto, a partir del año 1997, se hicieron más visibles los impactos sociales  de este 

programa neoliberal, en el que el movimiento de los “piqueteros” hizo visible  que con la 

privatización de YPF se desarticularon los canales que los diversos sujetos habían desarrollado para 

la inserción y/o diversificación, dejando al margen de las acciones económicas sus saberes y 

estrategias productivas que formaban parte de su apropiación del territorio. 

Frente a un nuevo contexto, o etapa, de conversión del capitalismo con hegemonía neoliberal, 

debemos poner en relieve cuáles son los sujetos que se constituyen en las redes socioproductivas 

particulares de la región que podemos caracterizar en tres grandes grupos: 

1- Estructura social ganadera: crianceros, puesteros y fiscaleros; 

2- Estructura social agraria: grandes empresas agroindustriales, sectores agrarios medios, pe-

queñas explotaciones chacareras con pluralidad de inserción, unidades familiares de bajos 

recursos. 

3- Explotación hidrocarburífera: capitales extranjeros, participación estatal (nacional y provin-

cial) asalariados directos y empresas familiares locales tercerizadas. 

Es decir, asistimos a un renovado impacto de las reformas neoliberales contextualizadas en los 

procesos de reestructuración productiva que apuntan a una mayor concentración económica con 

fuerte desarticulación política hacia una transformación de las economías regionales. En este 

contexto las estrategias de reubicación en la economía de los sujetos sociales regionales irán en 

aumento, tratando de sostenerse en las redes y lazos sociales  a los que ya pertenecen pero también 

buscando acompasar los cambios. 
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Las provincias de Patagonia expresan esta tensión entre “la producción hegemónica” y la “pequeña 

producción”, concentrando y expulsando mano de obra asalariada, recursos, saberes y estrategias de 

reproducción a escalas micro y macro que integran una identidad local.  

La “tensión” que pretendemos analizar está integrada en la categoría de territorio en el sentido en 

que la explica Benedetti: “Los territorios son entidades geohistóricas, que están constituyéndose 

permanentemente a través de las prácticas materiales y culturales de la sociedad. Un territorio es el 

espacio localizado, delimitado, apropiado y controlado, todo esto, en un tiempo determinado.” 

(Benedetti: 2009). 
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SOCIAL-PRODUCTIVE NETWORKS IN THE NORTH OF ARGENTINE PATAGONIA 

 

ABSTRACT 

In our region there is a close relationship between the economy of the oil enclave and the 

emergence of the „piquetero‟ social movement. This relationship is part of a context in which "(...) 

in parallel with the deepening of an accumulation model in which common denominators are de-

industrialization linked to the crisis of small and medium-sized enterprises, the predominance of 

valorisation of capital, the centralization of capital, the concentration of production and income, 

unemployment and the precarization of working conditions, and the exclusion of a growing number 

of individuals"(Basualdo, Aspiazu: 2002). 

In this context, since 1997, the social impacts of this neoliberal program became more visible, the 

emergence of the „piquetero‟ social movement demonstrated   that together with the privatization of 

YPF has been dismantled the channels that the different subjects had developed for the insertion 

and / or diversification, leaving aside from the economic actions their knowledge and productive 

strategies that were part of their appropriation of the territory. 

Facing a new context, or stage, characterized by capitalism conversion with neoliberal hegemony, It 

must be highlighted who are the subjects that represent the particular socio-productive networks of 

the region that we can characterize in three large groups: 

-Cattle social structure: crianceros, puesteros and fiscaleros; 

-Agrarian social structure: large agro-industrial companies, medium agrarian sectors, small farms 

with plurality of insertion, small family-run farms with low resources. 

- Hydrocarbon exploitation: foreign capital, state participation at regional and national level, direct 

employees and outsourced local family businesses. 

In other words, we are witnessing a renewed impact of neoliberal reforms contextualized by 

productive restructuring processes that point to a greater economic concentration combined with a 

strong political fragmentation towards a transformation of regional economies. In this context, the 

economy relocation strategies of the regional social subjects will increase, trying to sustain 

themselves in the social ties and networks to which they already belong but also seeking to adjust 

the changes. 
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The provinces of Patagonia express this tension between "hegemonic production" and "small 

production", concentrating and expelling salaried-worker labor, resources, knowledge and 

reproduction strategies on a micro and macro scale that integrate a local identity. 

The "tension" we intend to analyze is integrated into the category of territory in the meaning that 

Benedetti explains: "Territories are geohistorical entities, which are permanently being constituted 

by society‟s material and cultural practices. A territory is the localized, delimited, appropriate space 

and controlled, all this, in a certain time". 
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Redes socioproductivas – diversificación productiva - Norpatagonia 
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Introducción 

En las últimas décadas se transita por un proceso de reestructuración productiva en las áreas rurales, 

y tenemos conocimiento que entre sus causas coinciden: una creciente globalización del capital y 

del consumo, una dinámica social de  redefinición de actores sociales agrarios, una alta  movilidad 

territorial de la población. La reconfiguración de las áreas rurales siempre aparece en relación a una 

tensión entre el contexto social local y las lógicas de mundialización. 

Los estudios previos del Grupo de Estudios Sociales Agrarios abordan tanto las dimensiones macro 

estructurales de los procesos sociales agrarios como el  nivel microsocial de la región denominada 

Norpatagonia. 

Históricamente desde el Grupo de estudios, hemos caracterizado a trabajadores, productores 

familiares y empresas-, colectivos e instituciones que se inscriben en el área rural de la región con 

una fuerte identidad reconocida a nivel local como “internacional”. Hemos estudiado desde hace 

muchos años que existen redes socioproductivas en las áreas rurales en las que podemos  diferenciar 

espacios productivos, dinámicas sociales y modalidades de organización de la agricultura en zonas 

de regadío,  la ganadería extensiva en áreas de secano y su identificación con la explotación 

hidrocarburífera en tanto tipo de explotación, esta última, que caracteriza a toda la Patagonia.  

En este artículo, nos aproximarnos a las redes socioproductivas en tanto son una categoría de 

análisis de abordaje teórico para señalar que estudiamos un conjunto de sujetos sociales que 

construyen identificaciones con el espacio y lo productivo que comprende una memoria local acerca 

de la región. En estas formaciones sociales se generan vínculos y solidaridad creando sujetos 

sociales y políticos de fuerte expresión regional. En esta dinámica es que se propone la idea de 

redes socioproductivas que entendemos como “dentro del sector productivo de un país las redes 

representan instrumentos vitales para el fortalecimiento de iniciativas socioproductivas. En el medio 

rural, este tipo de iniciativas nacen debido a que las comunidades y los integrantes de las 

organizaciones rurales se organizan, y establecen alianzas con el fin de resolver sus necesidades y 

por hacer frente a los problemas sociales y de producción de los rubros agrícolas.” (Valdez y 

Marquez, 2016). 
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“Ahora bien, dentro del ámbito rural existe un conjunto de relaciones que lo configuran como un 

territorio con potencial de desarrollo. Además, las mismas no solo están presentes entre lo rural y lo 

urbano, sino que, dentro del mismo territorio rural se visualizan nexos entre la población, los cuales, 

a través de la existencia de relaciones económicas, sociales, culturales, permiten el establecimiento 

de figuras específicas de relación, integración y trabajo para realizar las labores propias de 

producción. Entre éstas destacan las figuras de las asociaciones, cooperativas, así como empresas 

familiares y agroindustriales.” (Valdez y Marquez Vizcaya, 2016). 

En la Norpatagonia dentro de estas redes socioproductivas encontramos como estrategias 

características la “diversificación agropecuaria” y la “diversificación de ingresos” dado que dentro 

de estas redes se construyen herramientas sociales que tienen como objetivo la permanencia de la 

actividad y el acceso a las tierras. 

Estas primeras indagaciones teóricas se anclan en el proyecto de investigación denominado 

Diversificación productiva de productores familiares del norte de la Patagonia. Tipos e impactos 

sociales y territoriales
1
. 

Hemos tenido como punto de partida, una hipótesis central que plantea que la diversificación 

productiva se relaciona  con los procesos de persistencia de la producción familiar y de presión 

territorial por el gran capital, lo que implica preguntarnos ¿la diversificación productiva es un 

resultado de las tensiones que hay entre “la persistencia de la producción familiar” y “la presión 

territorial del gran capital”? 

Desde este avance de la investigación, entendemos que: 

- Existen procesos en desarrollo de diversificación productiva en la Patagonia Norte. Esto 

también sugiere que su conocimiento no es acabado sino que, por el contrario, es necesario estudiar 

su flujo permanente siempre dentro de las lógicas globales y las incidencias de factores tanto 

culturales como históricos y sociales. 

                                                 
1
 Esta ponencia presenta los primeros materiales del Proyecto 04/D106, directora Esp. Norma Beatriz Andrade,  co 

directora Carla Marcela Franquelli. Grupo de Estudios Sociales Agrarios (GESA), Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional del Comahue. 
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- Que estos procesos son diversos y obligan a definir la diversificación en múltiples aspectos: 

con respecto al uso  del suelo; con respecto a la actividad que se desarrolla; con respecto a las 

identidades de los productores y a su vínculo con la actividad que conoce/realiza; con respecto a las 

variantes en la asalarización tanto en lo que se refiere a la actividad como en las variantes que 

imponen los roles de género (tareas de varón/ mujer); con respecto a la posibilidad de una 

incidencia colectiva frente a la acumulación de capital o a una incidencia particular sin tradición de 

organización política (comunidad indígena, mujeres en lucha, crianceros, fiscaleros, entre otros). 

- Que las condiciones actuales del capitalismo con hegemonía neoliberal denotan  de modo 

significativo procesos sociales en la reconversión de la “mano de obra” suponiendo tanto a los 

sectores asalariados como aquellos mixtos o no asalariados que también aportan a la acumulación 

del capital, nos referimos a los sectores que supuestamente no están mercantilizados como el caso 

de lo agrario  o el trabajo doméstico (Murmis, 2010). Es decir la expansión de las fronteras, ahora 

hacia el extractivismo, conlleva el uso de suelos marginales y de población no asalariada como 

mujeres. 

En norpatagonia a partir del “descubrimiento”
2
 de vaca Muerta se ejercen nuevos procesos de 

desplazamiento y expulsión de los territorios. Para esta región en particular se afecta tanto a los 

pequeños productores o productores familiares como a comunidades Mapuce que son 

estigmatizados para descalificar todas aquellas formas de permanencia en el territorio que ofendan a 

la propiedad privada y lógica del mercado. Frente a esta disputa el salario petrolero siempre ha 

constituído una fuerte contraoferta. 

A nivel regional los conflictos territoriales por el acceso al suelo y el uso de los recursos, alcanzados 

en las ruralidades de la región Patagonia norte, son heterogéneos, complejos y crecientes. En ese 

sentido, las estrategias de reubicación en la economía de los sujetos sociales regionales van en 

aumento, aunque tratan de sostenerse en las redes y lazos sociales a los que ya pertenecen buscando 

resistir a los cambios.   Asimismo, Alonso Fradejas (2015) sugiere que a partir de mediados de la 

                                                 
2 Nótese las comillas porque queremos enfatizar cómo el eurocentrismo colonialista retoma la idea de “descubrir” para 

fundamentar la explotación. Esta idea tiene continuidad desde 1492 hasta la actualidad en que se reedita la lógica con el 

extractivismo. 
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década del 2000 en adelante irrumpe una importante transformación en el capitalismo agrario en 

contextos de América Latina, y la describe como fase de extractivismo agrario de tipo financiero 

flexible, aunque no sin resistencia multiforme y de múltiples actores, y es en esas tramas sociales 

donde se conjugan formas antagónicas de la organización de la producción agraria y del uso la tierra.  

La instalación de Vaca Muerta se sostiene como promesa de trabajo, de inversiones, de desarrollo 

económico vistos como “la salvación” que trae una empresa transnacional a las pequeñas 

localidades de esta región que disputan al espacio social de lo agrario, su vitalidad  y razón de ser. 

La metodología utiliza datos de fuentes secundarias y fuentes primarias: entrevistas a informantes 

clave. 

Primeras precisiones conceptuales: Diversificación agropecuaria, diversificación de ingresos. 

Una mirada desde la pluriactividad  y la pluriinserción 

La estructura social agraria en la Norpatagonia comprende grandes empresas agroindustriales; 

importantes sectores agrarios medios y pequeñas explotaciones en manos de chacareros con 

pluralidad de inserciones productivas en su reproducción social. 

En este artículo la diversificación agropecuaria, hace referencia a la incorporación de otras 

actividades agrícolas o ganaderas dentro de la explotación.  Mientras que la diversificación de 

ingresos, que algunos autores denominan “pluri-inserción”, puede ocurrir tanto como respuesta a 

una situación de crisis como por vía de prácticas adaptativas o de estrategias como forma de 

resistencia. Para comprender cómo se expresan ambos tipos de diversificaciones abordaremos la 

noción de pluriactividad.   

¿Aparece la implementación de la pluriactividad como estrategia de permanencia ante la presión de 

la lógica global del mercado? ¿Qué sujetos son los que permanecen? Es evidente que “los 

productores” son aquel sujeto social que si bien combina estrategias de asalarización/capitalización 

para resistir a la pérdida de su rentabilidad, es quien también busca seguir vinculado a la actividad 

productiva. 
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Si bien este término teórico es pensado como simultaneidad y sucesión de ocupaciones en el tiempo, 

puede decirse que se entiende como aquellas situaciones en que la gente tiene más de una ocupación 

laboral.   

Los estudios sociales agrarios realizados por Bendini, y Tsakoumagkos señalan que “la ocupación 

múltiple es una respuesta a situaciones en las que está en juego la existencia de una pequeña 

empresa, sobre todo de una empresa familiar” (V Jornadas de estudios agrarios y agroindustriales, 

2007).  Sin embargo, Murmis (2010) advierte que en la historia agraria la pluriactividad de los 

campesinos, los empresarios burgueses y los terratenientes son pautas recurrentes y eso los conduce 

a reflexionar si no es una condición de lo agrario la pluriactividad. 

Por tanto, se preguntan si la asunción de ocupaciones y fuentes de ingreso múltiples no sólo se 

orientan a defender la supervivencia de productores en crisis sino que también pueden estar ligadas 

a procesos de acumulación y diversificación, entendiendo que esos “procesos no constituyen 

respuestas que sólo surgen ante diversas situaciones, entre ellas las de crisis, sino que son parte 

históricamente consolidada de la actividad de los productores” (Bendini y Tsakoumagkos, 2007). Es 

decir que los procesos de diversificación y pluriactividad vienen  dándose como proceso agrario en 

el contexto de  las etapas de acumulación del capital en la región. Este proceso imprime las 

dinámicas territoriales de la Norpatagonia en un marco muy conflictivo, tal como demuestran los 

últimos acontecimientos represivos del estado Argentino a todo aquel sujeto social que ponga en 

cuestión la apropiación de la tierra y los recursos por parte de las empresas extranjeras. 

Por otro lado, Gras (2002) define la categoría pluriactividad como la variedad de formas de trabajo 

y ocupación existente en las zonas rurales, es decir, el desarrollo de diversos comportamientos 

laborales que incluyen la ocupación extrapredial tanto dentro como fuera del sector, como la 

realización de actividades prediales no agropecuarias.  

Bendini y Tsakoumagkos (2012) coinciden, con colegas  de la talla de Riella y Mascheroni (2008) y 

de Cucullu y Murmis (2003), autores todos de vertiente latinoamericana, en el reconocimiento de la 

importancia que adquiere la combinación de actividades agrarias con actividades no agrarias. Con 
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los primeros, en ocasión de exponer sus ideas sobre “la complejidad  ocupacional que la 

pluriactividad incorpora”. 

Mientras que Cucullu y Murmis opinan que “la pluriactividad deviene sólo de la combinación de 

actividades agrarias con otras no agrarias” (Cucullu y Murmis, 2003; Riella y Mascheroni, 2008). 

No obstante, en la misma discusión Bendini y Tsakoumagkos, advierten que “esa complejidad 

ocupacional puede alcanzarse también dentro del sector agropecuario” (Murmis, 2010 en Bendini 

y  Tsakoumagkos, 2012: 210). 

Asimismo, la imagen de la pluriactividad, en el ámbito rural de nuestro país, se asocia a la 

combinación de actividades agrarias con actividades industriales o turísticas, dándose todo un 

abanico de inserciones ocupacionales con distintos tipos de ingresos: empleo público, pensiones, 

jubilaciones especiales, pequeños emprendimientos turístico- recreativos, entre otros. 

 Aun así, hay una preeminencia de lo agrario frente a las otras ocupaciones y se presume que ese 

predominio se debe a que “la pluriactividad se construye en un ámbito que no se caracteriza por la 

separación de lo rural, espacial y ocupacionalmente, sino por una fuerte conexión rural-urbana” 

(Bendini y Tsakoumagkos, 2007:18).  

 

 

En función de las repreguntas que avanzan en la investigación debemos aproximarnos a saber 

¿cuáles son las actividades no agropecuarias de las familias de productores? ¿Cuál es la  

importancia de los distintos tipos de ingresos de las mismas?  Esas  inserciones laborales 

¿responden a  actividades no agrarias?  Por ejemplo, en estudios anteriores hemos constatado como 

otras  tareas  el trabajo en el municipio, de gestión en cooperativas de productores, en oficios varios 

y changas en general. 

En este contexto de presiones y de oportunidades adquiere relevancia el papel “de los actores 

sociales en el proceso de construcción-deconstrucción del territorio. La dinámica social produce y 

redefine los espacios rurales” (Steimbreger, Radonich y Bendini, 2003:18). 
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En la región bajo estudio, la lógica de mercado ha impuesto desde los años 70 una marca de 

territorio petrolero de modo muy eficaz. Para el año 1997 en que se privatiza YPF estalla lo que los 

argentinos conocemos como „Movimiento piquetero‟. En ese momento de imposición del 

neoliberalismo en el que la  “(…) profundización de un modelo de acumulación cuyos 

denominadores comunes son la desindustrialización ligada a la crisis de las pequeñas y medianas 

empresas, el predominio de la valorización del capital, la centralización del capital, la concentración 

de la producción y el ingreso, la desocupación y la precarización de las condiciones laborales de los 

trabajadores, y la exclusión de un número creciente de individuos.” (Basualdo, Aspiazu: 2002) la 

respuesta no se reduce a un “estallido social” meramente de efecto. A los pocos días de la 

visibilización de los piqueteros como “organización de los desocupados” se produce la misma 

respuesta en Tartagal (provincia de Salta) lo que indica que la “resistencia” a las nuevas etapas de la 

acumulación capitalista brota en “nuevos sujetos políticos” y desde la base del territorio. Para el 

caso de Cutral Co también ya en la huelga de 1958 conocida como “Huelga Grande” (Grosso, 1997) 

la estrategia de resistencia había generado la aparición de nuevos sujetos políticos, como las 

mujeres. 

En los años „90 la acción de “mujeres en lucha” logra desbaratar los desalojos a los campesinos de 

todo el país sin que estas acciones y sus logros se convirtieran en caudal político partidario. A 

mediados de los „90 en la región de la Norpatagonia también se hacen visibles los reclamos 

territoriales del Pueblo Mapuce que, en sus luchas y ahora constituido como sujeto político, 

considera que el acceso a las tierras se entabla no en una “compra” o “sesión” sino en una 

“recuperación de territorio ancestral”. 

Las estrategias de diversificación tienen en nuestra zona un alto voltaje político que nuclea a 

“sujetos políticos no identificados” (Gilly, 2004) con reclamos por el territorio y en base territorial. 

En todos estos sujetos sociales que hemos caracterizado en tanto lógicas políticas ligadas a formas 

de vida no totalmente mercantilizadas (PO, mujeres, unidades familiares, etc.) son parte de la nueva 

reconfiguración de lo que se comprende por “rural”. 
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Conclusiones 

 

Los procesos de desvinculación de la tierra nos dan los primeros indicios, en torno a que de acuerdo 

a los modos de la expulsión se generan nuevas estrategias  de resistencia y reocupación, dándonos 

la posibilidad de entender qué sujetos sociales surgen de estos procesos y qué estrategias de 

producción, diversificación y reconversión han utilizado en la región para mantenerse social y 

culturalmente en sus modos de vida. 

Los abordajes teórico-empíricos en el área de estudio dan cuenta de cambios en los mundos de 

trabajo rural y muestran el aumento de la combinación de ocupaciones agrícolas y no agrícolas. 

No obstante, ¿en qué medida la diversificación productiva y de ingresos se da  a partir de la 

pluriactividad y pluriinserción en la Norpatagonia?, es una respuesta que requiere de más 

indagaciones que  las realizadas por el grupo de investigación en esta primera etapa.  

Aunque se infiere que la tendencia en las transfiguraciones en el territorio a partir de la 

pluriactividad es un proceso en franco desarrollo que irá en aumento y por tanto las oportunidades y 

potencialidades laborales, también. 
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