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RESUMEN

La investigación llevada a cabo en el área tabacalera correntina con dos grupos de 
pequeños productores consorciados vinculados a una ONG, trató de abordar la problemática 
sobre algunos de los factores internos de un grupo que promueven u obstaculizan la autogestión. 
Como variable eje de análisis se tomó al grado de participación que no mostró diferencias 
significativas entre grupos, pero los factores que la promueven son diferentes. En un grupo la 
participación está asociada a la posibilidad de tener un ingreso agrícola mayor a través del 
algodón. En el otro grupo, son las variables aspiraciones y pertenencia las que promueven la 
participación.

También las estrategias de intervención y de vida por parte de los productores van 
moldeando al perfil del grupo. En conclusión la participación de un grupo en una organización 
está determinada por múltiples causas que cobran dimensión según sea su historia y su contexto.

Los interrogantes que requieren investigación son:
¿Cuál es la dimensión real del concepto de autogestión en grupos de estas características?. 

¿Qué otras estrategias de intervención y “destete” son adecuadas para promover la autogestión 
de este tipo de productores y que puedan ser generalizables a áreas de estas características?.

Palabras clave: Autogestión, grado de paticipación, estrategias de intervención, estrategias 
de vida, evolución de los grupos, organización, aspiraciones, pertenencia

COMPARATIVE STUDY OF THE EVOLUTION OF TWO SMALL GROUPS OF 
ASSOCIATED PEASENTS IN A RURAL AREA (CORRIENTES-ARGENTINA)

SUMMARY

The research was performed by means o f two small groups o f associated peasents, who take 
part o f micro-development projects, in a rural/farming area of the province o f Corrientes.

The subject matter o f said research es : internaly generated factors which may hinderor 
promote evolution toward self-management.

Conclusions are that participation of a group within an organization, is determinated by 
multifarius causes, dimensioned according to their history and context.

Key words: Self-management, intervention strategies, life strategies, evolution o f the group, 
organization, aspiration.
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INTRODUCCION

El proceso de desarrollo agropecuario en A m é
rica Latina y  el Caribe en general ha privilegiado los 
aspectos productivos sin considerar, sim ultánea
m ente, aspectos sociales.(R euben Soto, 1987). Polí
ticas com o el desarrollo de la com unidad, la reforma 
agraria, el desarrollo rural integrado, no tienen  
repercusión si a la par no se toman en cuenta las 
características de los actores sociales y  su participa
ción , com plem entándose con aspectos de capacita
ción y  organización.(Jordán,1989)

El p roceso  de m odernización  de la agricultura 
surge en un con texto  m ás am plio  dom inando la 
d inám ica del desarrollo , sin con segu ir beneficiar  
al conjunto de la pob lación  rural. Las característi
cas de este proceso  ha generado transform aciones 
so c ia les  que aum entaron la d iferen ciación  entre 
productores (G o m es y  Perez, 1979). ¿Cuál es el 
papel que le cabe al sector de pequeños produc
tores?. La crisis ha debilitado su organ ización , ha 
pulverizad o sus ob jetiv o s y  en co n secu en cia  ha 
d iversificad o  sus r e iv in d ic a c io n e s . La crisis está  
am enazando la sob rev iven cia  del pequeño produc
tor, que al no tener siem pre respuestas a sus 
dem andas en el sector estatal, debe construir sus 
propias estrategias. En las últim as tres décadas, se 
dieron p ro ceso s de cam bio acelerado en la estruc
tura eco n ó m ica  y socia l de la m ayoría de los países 
de la región, p on ien do en jaq ue la capacidad del 
E stado y  del sistem a p o lítico  para asignar recursos. 
La ev o lu c ió n  reciente en m uchos países dem uestra  
que la ruptura entre Estado y  socied ad  y  entre 
so c ied a d  civ il y  po lítica , sigu e sin perspectivas de 
so lu ción . Las huellas de períodos autoritarios y  la 
inestabilidad que caracteriza a los procesos actuales 
de reconstrucción dem ocrática generan que la socie
dad Latinoamericana siga atomizada (CEPAL,1989).

En este m arco, a fines de la década del 70' y  
p rincip ios del 80', com enzaron  a desarrollarse  
form as de aso cia c ió n  com unitarias en esp ecia l con  
p eq u eñ os productores, p on ien d o  én fasis en la 
autogestión  de fon dos de crédito, centros de a co 
p io , estructuras de com ercia lización , de capacita
c ión , etc(Jord án ,1989). Estas fueron prom ovidas  
fundam entalm ente por el accionar de los organ is
m os no gub ernam entales(O N G s) que ocuparon los

espacios vacíos que dejó la intervención estatal, 
coin cid ien d o  principalm ente con  períod os de d ic 
taduras m ilitares.

En el N E A , esp ecíficam en te en el A rea Taba
calera Correntina, despu és de varias exp erien cias  
de organización por las que pasaron lo s  pequ eñ os  
productores , en la década del 8 0 ’ in ician  su 
actividad dos O N G s.

La finalidad de una de e llas es “prom over y  
fortalecer la organ ización  de los grupos de base, 
para im pulsar la autogestión de su propio  desarro
llo frente a las estructuras de poder tradicionales y  
apoyar p rocesos autoeducativos que generen co n o 
cim ientos a partir del trabajo con creto  y  rescatar 
habilidades y  aptitudes”

Lo que se quiere estudiar es qué factores endógenos 
del grupo condicionados por los exógenos, alientan 
o no, prom ueven o no la autogestión grupal.

Las h ipótesis que se consideraron para abor
dar la problem ática tienen en cuenta a la participa
ción com o eje de análisis vinculándola con caracte
rísticas socioculturales, económ ico  productivas de  
los integrantes de los grupos, con las estrategias de  
acción de los m ism os y  las de intervención por parte 
de las instituciones. A lgunas de las variables inde
pendientes consideradas son : la heterogeneidad en  
las aspiraciones de los integrantes del grupo, su 
pertenencia, la heterogeneidad económ ico-produc
tiva de los m ism os, los tipos de estrategias de acción  
y de intervención, el nivel de educación  form al y  el 
liderazgo.

Los objetivos de esta  in vestigación  buscan  
caracterizar la participación de p equ eñ os produc
tores en grupos in volucrados en p roy ecto s de  
desarrollo , tam bién describir las estrategias de  
intervención desarrolladas en los m ism os y  rela
cionarlas con el tipo de liderazgo que se ejerció .

ANTECEDENTES
Análisis del contexto

El área tabacalera correntina com prende los 
departam entos de G oya, L avalle y  San R oque. La 
actividad agropecuaria se desarrolla en las 8 5 6 0  
exp lo tac ion es ex isten tes en el área. La su perfic ie  
bajo cu ltivo  representa só lo  el 8% de ese  total,
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m ientras que las praderas naturales de pastoreo  
ocupan el 74% . La producción  agrícola  es la 
principal actividad de las ex p lo tac ion es pequeñas 
que representan el 90%  del total de las existen tes  
en el área. La activ idad agrícola  se caracterizó por 
una fu er te  e s p e c ia l iz a c ió n  en ta b a co  n eg ro  
correntino, con un v u e lco  en la actualidad hacia la 
produ cción  de a lg o d ó n .1

Otra característica de las exp lo tac ion es p e
queñas es la de ser funcionales al sistem a eco n ó m i
co  g lobal ya  que proveen  insum os agroindustriales  
a bajo co sto  y  m ano de obra barata. Los pequeños  
productores no persiguen m axim izar el benefic io  
sin o  el ingreso para poder cubrir su necesidades  
b ásica s, con  un m enor poder de n eg o cia c ió n , 
aprovechando la m ano de obra fam iliar com o un 
bien ex ced en te  y  con  esca so  costo  de oportunidad  
(C araccio lo  de B asco , 1981).

D a d o s  lo s  p r o b le m a s  e s tr u c tu r a le s  de  
co m ercia liza ció n  por la presencia  de m on op o lios  
y  de tenencia  de la tierra, los pequeños productores 
in ician ex p er ien cia s de organ ización . Estas se  
m anifiestan en la denom inadas L igas Agrarias 
con  un origen id eo ló g ico  fuera del sector y  con una 
am plia gam a de reinvin d icacion es (R o zé ,1 9 7 9 ). 
Estas organ izacion es fueron reprim idas a partir 
del 73*. El co n flic to  socia l se fue profundizando y  
el gob iern o  m ilitar surgido del g o lp e de Estado del 
76' desarticu ló  al m ovim ien to , el que no v o lv ió  a 
resurgir hasta el presente. Estas exp erien cias ne
gativas influyeron en la pob lación  de pequeños  
productores tanto en su aversión a la v io len cia  
co m o  en su capacidad de organizarse. A partir de 
ese  año los precios com enzaron a caer, se redujo la 
p roducción  y  hubo un fuerte p roceso  m igratorio. 
En el 7 9 ’, el gob iern o  militar a través de la inter
v en ción  del IPT, llev ó  adelante un programa de 
desarrollo con  el objeto  de regular y  racionalizar la 
produ cción , diversificarla , rom per el cordón de 
a co p io , elim inar in term ediarios y  convertir al 
productor m inifundista en asalariado y  al fam iliar  
en em presario. La con d ic ión  fundam ental del pro
y ecto  era lograr com o perfil de productor, a aquél 
que h iciera tabaco con la ap licación  de paquetes

tecn o ló g ico s, con criterio em presarial y  con v isión  
a cam biar a tabaco rubio. Otra prem isa fue la 
ruptura del cinturón de a cop io , donde el pequ eñ o  
productor tien e una fuente de finan ciam iento;  
provocando la em igración de gran cantidad de 
estos.

El proyecto  entró en crisis, a lgun os de sus 
objetivos se lograron, pero quizás no los m ás 
buscados com o ser la recon versión  al tabaco rubio  
o la ruptura del sistem a clien te lístico .

A partir de m ed iad os de la década del ‘80  el 
precio  internacional del tabaco y  su con sum o  
fueron d ism in u y en d o . Las restr icciones del tabaco  
crio llo  correntino eran de m ercado y  se suponía  
que no iban a tener más valor com ercia l futuro. La 
alternativa de reem plazo de este por el tabaco  
B urley era el ob jetivo  del P royecto  de desarrollo  
del área tabacalera; pero la op c ió n  no pudo ser 
tom ada por el pequeño productor asalariado o  
descap italizado, ya  que las ex ig en c ia s de calidad  
eran m uy altas y  los co sto s en el uso  de fertilizan
tes, agroquím icos e infraestructura tam bién. En 
este m arco, el pequeño productor se ve  o b ligad o  a 
m odificar su esquem a de m on oprod ucción  com er
cial.

D entro del sistem a agrario resquebrajado fue  
donde se incertó una nueva estrategia  co m o  la 
producción del algodón .

La posib ilidad  de acceder al cobro de su b sid ios  
fam iliares otorgados por el C A S F E C (C aja  de  
E m pleados de C om ercio), que representa para las 
fam ilias num erosas m ás que el ingreso obten ido  
por la venta del producto; im pulsó a lo s p equ eñ os  
productores a adoptar esta estrategia.

Otro factor diferencial que introdujo este cultivo  
con respecto al tabaco, fue que su m ercado no se  
hallaba tan m onopolizado con la estandarización de 
cupos; por lo cual perm itió pensarlo com o una 
estrategia de fortalecim iento de la organización y  de 
su poder de negociación con la industria, a través de 
la venta en conjunto. El principal objetivo era p o 
der eliminar intermediarios y  ejercer m ayor presión  
sobre los precios fijados por la industria, a través de

11 Estos cultivos se caracterizan por tener un bajo nivel tecn ológ ico  y  de productividad, son anuales y  estacionales, en el in icio  de la 
producción hay períodos en el cual se concentran las labores y los ingresos
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los volúmenes comercializados en forma conjun
ta. Por otro lado, d ism inuir co sto s de fletes y 
prom over la gestión  organ izacional tend iendo a a 
la autogestión  del grupo en su conjunto.

En sín tesis la principal estrategia era la 
co m ercia liza ció n  conjunta del a lgodón a través de 
la con form ación  de co n sorcios, ten iendo un marco 
ju ríd ico  que los com prom ete a una serie de ob lig a 
c io n es, entre ellas vender el 75%  de la producción  
en form a conjunta.

La historia de form as asociativas com ercia les  
en la p rov in cia  tuvo  una prim era exp erien cia  
coop erativa  en el año ‘72 en el N oroeste , donde se  
form ó un grupo de productores que obtenían cré
d itos para com pras de insum os y  realizar tareas en 
conjunto. Esta estrategia se d ifundió a lo largo del 
Paraná. El IN T A  de C orrientes conform ó en el 
1984 8 co n so rc io s - a co n secu en cia  de los proble
m as gen erad os por las inundaciones- que ese  año 
com ercia lizaron  en conjunto 14 ton de a lgodón y 
en 1985 18 ton .2

En el período dem ocrático  tam bién com ienzan  
a trabajar en el área dos O N G s y varios grupos de 
ig lesia . Fundam entalm ente trabajan con produc
tores de m enores recursos, util izando los proyectos  
generalm ente con financiación  externa, com o lí
neas de trabajo para mejorar las co n d ic io n es de 
vida de esa  pob lación , con solid ar lá organización  
y la participación.

En la institución en estud io  ( IN D E S ), uno de 
los principales proyectos a co m ien zo s de la década  
es la con form ación  de con sorcios.

A lgu n os de los grupos con los que trabaja la 
institución tienen existencia previa a la iniciación de 
la e x p e r ie n c ia  y  o tros son  de co n fo rm a ció n  
r e c ie n te (a d -h o c ) . En el c a so  de lo s  gru p o s  
preexistentes hay mayor probabilidad de que sean 
más hom ogéneos en sus características, a diferencia 
de lo s  a d -h o c  que en gen eral p o seen  m ayor  
heterogeneidad (Forni y B enencia,1988).

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

T od o grupo tiene necesid ad es y  busca e lem en 
tos que las satisfagan. A  la v ez  está co n d ic ion ad o  
por factores ex ó g en o s, tratando de m inim izar sus 
d ific u lta d e s . C u and o las p erso n a s  entran en  
interacción con o b jetivos d efin id o s la principal 
necesidad que satisfacen es la de la participación y  lo 
hacen a través de un satisfactor que es la organización 
social (CEPAUR, 1986).

El térm ino autogestión  designa  una form a de  
organización o autogobierno en la que sus m iem 
bros se hacen cargo de sus propias co n d ic io n es de  
vida y de trabajo, decid ien do  dem ocráticam ente  
sus norm as de funcionam iento (G uim araes, 1983). 
Para D íaz B ordenave el m enor grado de participa
ción se refiere a la etapa en la cual la institución  
consulta a las bases só lo  cuando quiere y le trans
m ite a estas só lo  alguna in form ación . En cam bio  
el m áxim o grado se refiere a la autogestión , donde  
los individuos que conform an el grupo m anejan  
plenam ente la inform ación y se hacen cargo de las 
d ecisio n es tom adas.

En un estud io  realizado con  grupos de p eq u e
ños productores en C hile (Barría et al. 1988) se  
postula com o h ipótesis que la a tom ización  del 
cam pesinado o b ed ecía  no só lo  a factores p o lítico s  
sino que tam bién había obstácu los culturales que 
dificultaban su integración en organ izaciones. Los 
datos arrojados por el estud io  confirm an que los  
rasgos p s ico so c ia les  y  cu lturales de los propios  
cam pesinos son una lim itación para su participa
ción en organizaciones. Los factores que explican el 
desinterés para organizarse se debe a característica 
propias de los cam pesinos, com o ser el bajo nivel 
educacional, la desconfianza, individualism o y falta 
de experiencias de participación en asociaciones. 
Otro aspecto importante que señala el trabajo es la 
actitud pragmática y la orientación de corto plazo

:2 F n  1991 existían los siguientes consorcios:a) el IPT( Instituto Provincial d c l Tabaco) teniaconform ados 61 consorcios de 8 integrantes 
cada u n o .b )lN D F S  6 consorcios con 93 productores involucrados c) INCU P ()2  consorcios de 55 y 63 productores su b d iv id id osen  
grupos más ch icos.d ) una organización eclesiástica  denom inada A C O D ECO conform ados 5 consorcios, c) la A FR  de INTA del 
departamento de Tsqum a2 grupos de 11 integrantes. f)en 1985 se orgam /o también el SAPP( Servi cio al Pequeño Productor)dependiente 
del M inistrio de Agricultura con 110 consorcios
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con que enfrentan la vida los cam pesinos, ya que si 
se incorpora a alguna organización es para so lu cio
nar problem as concretos y esp ecíficos, el costo de 
integrarse debe ser com pensado con la satisfacción  
de sus necesidades.

Por otro lado, en un trabajo realizado en siete  
p a íse s  de L atinoam érica  y  en Israel (L ev i y 
N ave, 1987), se concluye sobre los factores que pro
m ueven la autogestión y los que no están relaciona
dos co n e lla en  una experiencia llevada a cabo en siete 
asentam ientos rurales de Am érica Latina e Israel. 
D e las 70  características que com ponen las variables 
seleccionadas para el estudio, só lo  el 25%  de aquéllas 
que atañen a los asentados permitieron discriminar 
de un m odo u otro entre resultados altos y bajo de la 
autogestión. En cam bio las características que con
ciernen a los organism os y agentes de cam bio repre
sentan el 71 y 62%  respectivam ente en la discrim i
nación de los resultados. Este hecho puede dar una 
idea del potencial que poseen quienes están a cargo 
de la im plem entación de programas de desarrollo.

METODOLOGIA

Marco M etodológico
El estud io  de caso  se basa en considerar una 

problem ática  general en un caso  particular, co n 
trastando co n cep tos generales con aspectos parti
culares de una realidad.

Este se llevó  adelante teniendo en cuenta un 
m arco teórico  donde convergen  los m étodos cuan
titativos y  cu alitativos, denom inado triangulación. 
El térm ino triangulación se refiere a situaciones en 
que “una h ipótesis puede sobrevivir la confronta
c ió n  d e  un a s e r ie  d e m é to d o s  d e t e s t e o  
com plem entarios ( F ield ing y F ield ing, 1986). N o  
involucra la com bin ación  de diferentes tipos de 
datos por sí m ism os, sino que intenta relacionarlos 
para poder contrarestar p o sib les am enazas a la 
v a lid ez  del análisis.

L os m étod os cuantitativos no pueden evaluar 
procesos sobre experim entos controlados de largo 
plazo, fundamentalmente por los problemas éticos 
que acarrea el trabajar con vidas humanas. Esto ha 
llevado a prestar más atención a los m étodos cuan

titativos basados en la obtención de inform ación, su 
h om ogen ización  y posterior tratam iento estad ísti
co. Las lim itaciones de esto s m étod os es la de 
trabajar con grandes supuestos de la realidad, ya  
que la correlación  entre variab les no im p lica  
causalidad , la m ed ición  y control es só lo  sobre  
algunas de la variables in tervinientes y  adem ás  
deja siem pre un residuo o  error que no se  puede  
exp licar (W erthein y A rgum edo, 1986). En el ca so  
del análisis de varianza se n ecesita  de una teoría  
que esp ecifiq u e todas las variables que in fluyen en 
la problem ática. E xiste una ausencia  de reglas y  
guías para orientar la e lecc ió n  de variables. Estas 
en general son particulares y  loca lizadas, y están  
lim itad as tem p o ra l, e sp a c ia l y  cu ltu ra lm en te  
(B lum er, 1956).

En este m arco, es con ven ien te  reflex ionar so 
bre los m étodos cualitativos. Estos se basan sobre  
una percepción fen o m en o ló g ica , donde uno de sus 
principales m arcos teóricos atribuye una im por
tancia prim ordial a los sig n ifica d o s so c ia les  que 
las personas asignan al m undo que las rodea. 
T odas las organ izaciones, culturas y grupos están  
constitu idos por actores que v iven  en un p roceso  
constante de interpretación del m undo quq los  
rodea y la acción  está determ inada por ella , m ás 
que por sus norm as, valores o m etas. En una 
primera aproxim ación a la realidad en estud io  se  
obtienen los con cep tos sen sib ilizad ores que orien 
tan el trab ajo  fu tu ro . D o u g la s  (c ita d o  p or  
F ield ing, 1986) señala  que la con sid eración  de 
estrategias m ezcladas debe com enzar con  el m ín i
m o control posib le  en m étodos. El m ovim iento  
debe ir desde los m étodos incontrolados a los contro
lados y el trabajo de observación es un procedim iento  
piloto que ayuda a conceptual izar y  a defin ir un 
instrum ento más sistem ático .

En sín tesis, la triangulación llevada a cabo a 
través de observación  participante, h istorias de  
vida y entrevistas en profundidad perm ite captar 
procesos y enriquecer las ex p lica c io n es sobre el 
problem a de in vestigación .

Marco operacional
La pob lación  inicial eran productores de 

tres de los se is co n sorcios con form ados, pero al
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iniciarlo uno de ellos se diso!vió(3). La unidad de 
análisis es el co n sorc io . L os m ism os fueron se le c 
cion a d o s en función  de la antigüedad de su fu n cio 
nam iento, de los p ro ceso s por los cuales pasaron, 
por las exp er ien cias de com ercia lización , tanto 
co m o  grupo com o co n so rc io . L os grupos estudia
d os son :

* E L grupo Paso San Juan de 15 integrantes con  
6,5  años de estar v in cu lad o a la institución y  
con  1 año de exp erien cia  de vender en form a  
conjunta.

*E l grupo Trabajadores U nidos de 41 inte
grantes con  2 ,5  años v in cu lad os a la institu
ción  y  con  2 años de exp erien cia  de venta en 
conjunto

En una prim era etapa exploratoria se realizó  
una prim era v isita  a las fam ilias de los productores 
que participaban en el co n sorcio , hospedándose  
con  algun as de e lla s, se  participó de algunas 
reun iones de grupo y  se v is itó  a las escu elas m ás 
cercan as.

En una segunda etapa se  realizó  una encuesta  
a todas las fam ilias de los con sorciados, ten iendo  
co m o  o b jetivo  recop ilar inform ación en cuanto a 
a s p e c to s  s o c io e c o n ó m ic a s  y  c a r a c te r ís t ic a s  
p s ico so c ia le s  y  so ciod in ám icas. Se realizaron en 
trevistas en profundidad e historias de vida a los 
integrantes de los grupos . A dem ás de entrevistas 
a los técn ico s  de la institución y  otras que están 
trabajando en el m edio .

Ponderación de variables
El grado de participación es la variable  

d ep en d ien te , eje del estud io . Esta se construyó con  
lo s  s igu ien tes indicadores:

1-Participación en las d iscu sion es durante las 
reu n ion es

2 -A sisten c ia  a las reuniones
3 -A so c ia c ió n  a otras instituciones y  funciones  

dentro de e lla s

4-Porcentaje de su producción vendido en con
junto

Cada uno de e llo s  se ordenó en una esca la  
ordinal y  se lo ponderó según un valor predeterm i
nado por el p eso  relativo de cada indicador (1 0 ,3 0 ,  
2 0  y 40  respectivam ente). Se sum ó el valor de los  
cuatro indicadores, se obtuvo un valor final del 
índice para cada individuo y  lu ego  se ordenó por 
rangos (Cuadro N ° 1). E stos se calcularon tom an
do el valor m ínim o y  m áxim o del ín d ice y se  
div id ió  esa  diferencia por tres que correspondía  al 
núm ero de rangos(alto, m edio , bajo)

En el caso  de las apiraciones se con sideró  la 
percepción  de cada integrante sobre la situación  
actual de su exp lotac ión , los o b jetivos que se  
planteaba para m ejorarla y  lo s o b jetivos grupales 
desde su percepción. La inform ación se trabajó de 
la m ism a form a que para el índice de participa
ción . (Cuadro N ° 2).

Para la construcción del índ ice de pertenencia, 
considerado com o la capacidad de identificarse  
com o parte del grupo, se tuvieron en cuenta las 
causas que explicaban su situación actual, de qué 
factores dependía el futuro de su producción  y de  
la evaluación de su aprendizaje en el grupo.(C uadro  
N ° 3)

La heterogeneidad econ óm ico-p rod u ctiva  se  
determ inó considerando: los n iv e les  de ingreso  
agrícola  totales proven ientes de los cu ltiv o s de 
renta (Cuadro N ° 4 ), el capital de exp lo tac ión  v iv o  
e inanim ado(C uadro N ° 5), el n ivel de cap ita liza
ción  ( Cuadro N ° 6) la superfic ie de la exp lo tac ión  
y el régim en de tenencia  de la tierra (C uadro N ° 7 
y 8). U na v ez  ca lcu lad os los valores de cada  
indicador para cada productor se clasificaron  en 
rangos.

Las estrategias de acción  y  el liderazgo se  
consideraron principalm ente en form a cualitativa  
a través de historias de vida y  ob servación  con  
participación; haciendo referencia  a las estrate
gias de intervención de las in stituciones y de las 
propias de los productores en el primer ca so  y  de

' La diso lución  se debió a que el promotor del consorcio , realizó una venta individual a una industria J u n to  con un acopiador de la 
zona, en nom bre del consorcio . El promotor no asum e el hecho y el grupo decide fracturarse.
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la percepción  de lo s integrantes y  técn ico s  en el 
segundo.

El nivel de ed ucación  form al se construyó  
considerando el nivel de esco larid ad  y la ca p a ci
dad de lectoescritura (Cuadro N ° 9).
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Tests estadísticos
L os datos obten idos se som etieron a los 

sigu ien tes tests:
-Con la distribución de frecuencias se realizaron 

test de chi- cuadrado para un nivel de sign ifi
cación del 5 porciento y test no paramétricos de 
independencia y  de hom ogeneidad, ínter e intra 
grupos.

-Para analizar la distribución de los rangos de las 
muestras se realizó el test no paramétrico de 
M ann-W hitney

-Para analizar la correlación entre variables se 
realizó el test no paramétrico de Kendall

RESULTADOS

a) Los principales resultados obten idos en y  
entre los grupos fueron:

*La participación de los integrantes de los dos 
grupos no m ostró diferencias sign ificativas, pero 
sí en el co n so rc io  Paso San Juan hay m ayor  
d ispersión .

*Las únicas variables que presentaron d iferen
cias entre am bos grupos fueron los ingresos agrí
co la s y  el n ivel de educación

* N o hay d iferencias entre grupos en cuanto al 
nivel de asp iracion es, pero sí en el grupo de Paso  
San Juan éstas son m ás heterogéneas.

* N o  hay d iferen cias entre grupo en cuanto a su 
pertenencia , pero sí en el con sorcio  Paso San Juan 
ésta  es m ás heterogénea.

*L os integrantes de los dos con sorcios a lg o d o 
neros perten ecien tes al sector de pequeños produc
tores, son heterogén eos en los indicadores co n si
derados en la caracterización econ óm ico-p rod u c
tiva, (C uadros N ° 2 ,3  y 4 )

El grupo Paso San Juan:
-dep en d e m ás de sus ingresos pecuarios
-es  m ás h eterogén eo  en su capital de exp lo ta 

c ión  inanim ado(C V : 112% )

-tiene un mayor porcentaje de productores con 
cierta cap ita lización (42% )

-hay dos hijos prom edio por fam ilia  que tienen  
entre 1 y  2 0  años y  que viven  en la chacra, por lo  
cual contratan 2 asalariados prom edio a co sech a  
para un rinde de 2 0 5 0  kg de a lgodón /ha.

-adecúan su estrategia productiva segú n el 
precio  de m ercado

-el 40%  de los productores se  ubican en el 
estrato de 0-5  ha.

El grupo Trabajadores U nidos:
-depende más de sus ingresos agrícolas
-es m ás heterogéneo en su capital de ex p lo ta 

ción  v iv o  per cápita  (C V :82% )
-tiene un m ayor porcentaje de productores no 

cap ita lizados(87% )
-hay c in co  hijos prom edio pro fam ilia  que 

tienen entre 1 y  2 0  años y que v iven  en la chacra, 
por lo cual contratan 1 asalariado prom edio a 
cosech a  para un rinde de 3003  kg de algodón /ha.

-el 60%  de los productores se ubican en el 
estrato de 0-5 ha.

*E l 75%  de los productores de Trabajadores 
U nidos com ercia lizó  m ás del 70%  de su produc
ción  vía con sorcio , a d iferencia  de Paso San Juan 
que lo h izo  só lo  el 40% .

b)La prueba de H ip ótesis d io  co m o  resultado  
que en el grupo Trabajadores U nid os las variab les 
que se vinculan con la participación son las 
aspiraciones y la pertenencia  .En el grupo Paso San 
Juan es el ingreso agrícola  per capita.

DISCUSION

a) La form alización del co n sorcio  Paso San 
Juan fue inducida desde los técn ico s a partir de la 
diso lución  de un grupo anteriorm ente form ado. 
.Un productor d ecía  al respecto  “ ...del con so rc io  
sa lió  todo tan apurado, nadie tenía exp erien cia  en
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él. A cá  hubo un problem a grandísim o, se tenían  
que tom ar m uchos créditos; lo que pasa es que este  
últim o año estábam os tan acostum brados de poner  
tabaco y  v in o  de g o lp e  la siem bra de algodón y  
m ed io  nos d escon certam os un p o co  y  ahí ju sto  
surge el co n so rc io ...” .

L os integrantes del co n so rc io  Paso San Juan no  
d epend en del ingreso agríco la  para cubrir sus 
n ecesid a d es básicas, pero una de las principales  
causas que hace que estos productores participen  
en el co n so rc io  es justam ente esta, v inculado con  
la participación en n u evos proyectos. D e esto  se  
desprende que este grupo usa la organ ización para 
lograr sus fines ind ividuales, ésta es un m edio  para 
alcan zarlos no priorizando otra finalidad. Las 
estrategias de los integrantes de este grupo, ratifi
can que el pequ eñ o productor busca una salida  
co le c tiv a  a sus problem as, só lo  cuando ha agotado  
sus instancias de so lu ción  individual (Barría et al. 
1988).

E stos productores son m ás cap ita lizados, han 
llegado  a un tech o  y  buscan nuevas alternativas 
principalem te en los cu ltiv o s de renta (producción  
hortícola  bajo tendalero y  a lgodón ).

Las experiencias de organización que han tenido  
fueron poco  exitosas. El 40%  de los integrantes del 
consorcio  com ercializó  más del 70%  de la produc
ción respetando la cláusula del consorcio. En el 
interior del grupo no se generó un espacio de 
evaluación de las causas de este accionar. Ante la 
propuesta de form ación de una Federación de con
sorcios de pequeños productores, un productor 
com entaba” ...no tuvo mucha importancia porque 
cuando tuvo que apoyarnos desapareció y nos dejó  
huérfanos...” . El liderazgo formal ejercido por el 
coordinador del equipo institucional, cobra im por
tancia de acuerdo a las circuntancias. C uando  
p u e d e n  r e s o lv e r  s o lo s  su p r o b le m á t ic a ,  
p r in c ip a lem n te  la ec o n ó m ica , no so lic ita n  la 
asistencia  de la institución. Cuando aparecen ciertas 
urgencias o saben de la posibilidad de alguna ayuda 
reclaman su presencia. El liderazgo informal quedó  
d eca p ita d o  en las ex p er ien c ia s  fa llid a s de la 
com ercialización en conjunto, y  al haber un alto nivel 
de parentesco existe mucho control social; que en 
general increm enta la d escon fian za  entre ello s.

La ub icación  de sus ex p lo ta c io n es  sobre una 
ruta provincial retroalimenta su individualism o en  
la producción y  en la com ercialización . Su facilidad  
de acceso  a la educación formal tam bién les perm ite 
una mejor form ación y disponer de m ayor inform a
ción.

Las estrategias de intervención en general se  
v in c u la r o n  a p r o y e c to s  p r o d u c t iv is ta s  q u e  
incrementaron el individualism o y  la capitalización  
individual de esto s productores.

Las estrategias de esto s  productores son fun
cion a les  al m ed io  y han pasado a ser perm anentes  
co m o  una ca ra cter ística  cu a sicu ltu ra l qu e se  
retroalim enta en la in teracción con  las in stituc io 
nes.

b) La form alización  del grupo T rabajadores  
U nid os fue parte de un p ro ceso  de ev o lu c ió n  del 
grupo sin generarse ningún tip o  d e f is ió n . Un  
p ro d u ctor  co m en ta b a  al r e sp e c to  “ ...c u a n d o  
trabajábam os en grupo tod av ía  eram os tab aca le
ros, despu és se  cam bió  a a lg o d ó n  y  se  form ó el 
co n sorcio  y  trabajábam os en co n so rc io  y en grupo, 
en ton ces h icim os reunión y  d ec id im o s en form a  
conjunta de pasarse al m ism o ...” . A lg u n o s in te
grantes de este grupo han ten id o  ex p er ien cia s de  
ayuda m utua co m o  ser constru ir un bañadero  
com unitario, abrir un cam ino  vec in a l, colaborar  
en la m antención de la escu e la  rancho y  haber 
participado en las L igas. A dem ás m ás del 60%  de  
los integrantes pertenecen a una co o p erativa  que  
por m ala adm inistración se estan có  co m o  institu
ción . Al respecto  d icen ” ...para n osotros el co n so r
c io  es una figura legal que con stru im os a la par de  
la coop erativa  sem iderruída y  a través de los  
proyectos querem os hacer a lg o  que n os sirva de  
p ro tección ...” . Para e llo s  el co n so rc io  es una herra
m ienta “ ...aprendem os a juntarnos y  a charlar 
nu estro s p r o b le m a s ...” . Es una es tra teg ia  de  
sob rev iv en cia  frente a la cr isis , con  una base  
organ izacional. (V ig il ,1 9 8 9 )

U no de los principa les co n flic to s  es  segú n el 
prom otor del grupo “ ...acá lo que nosotros ten em os  
que aprender es ir a la a cc ión . Lo que las institu
cion es nos están enseñ and o es  tener un ob jetiv o , 
pero nos falta todavía  la a cc ió n ...” . U n princip io
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m etodológico de la capacitación es el ejercicio de 
la capacidad  crítica. Si a este no la acom paña la 
acc ió n  perm anente a lim entada por la inform a
c ió n , es altam ente p e lig ro so  ya  que todas las 
a cc io n e s  quedan en el terreno del d iscurso o en 
fracasos en el m om en to  de llegar a la acción  
(Jordán, 1989).

El 75%  de los productores co m ercia lizó  respe
tando las clau su las del co n so rc io , realizaron tres 
ven tas y  renovaron el contrato por 5 años. En el 
interior del grupo se ha generado un esp a cio  de 
ev a lu a ció n  que le ha perm itido por ejem plo  sep a
rar a dos so c io s  que no cum plían . En relación a la 
F ed era c ió n  un p rod u ctor co m en ta b a  “ ...fa ltó  
trabajarlo m ás, no se si del lado de nosotros o de las 
in stituc iones. E llas creen que porque d icen  que es  
así, es  así; pero no es a s í...” . La exp ectativa  de 
pod er m ejorar el poder de n eg o cia c ió n  frente a la 
industria no fue tal “ ...lo s  d irectivos de la industria 
n os dijeron de frente que no iban a ser d iferencias  
porque fuéram os de co n sorcio . N o s  iban a pagar 
igual prec io  aunque fuera m ás cantidad. Esto nos 
d esa h u c ió ...”(4). Las estrategias de intervención  
en este  grupo tendieron m ás a la organ ización  que 
a la p rodu cción  y  fueron en general ex itosas.
Si bien esto s  proyectos buscan logros de tipo  
organ izativo , son los produ ctivos los que priman.

S e le da m ás im portancia al éx ito  de la venta  
de a lgod ón  que al p ro ceso  de forta lecim ien to  de la 
o rg a n iza ció n .

L os in tegrantes del grupo dependen de sus 
in gresos agríco las para cubrir sus necesid ad es  
b á s ic a s , adem ás de recibir los b en efic io s  del C asfec  
a n ivel fam iliar; pero no es esta  la variable que se  
v in cu la  con  la participación.

La m ayor hom ogen eid ad  en las aspiraciones  
de los in tegrantes favorece su pertenencia  y  parti
c ip ación . Frente a situ acion es de carencia, cuanto  
m ás m o tivad o  esté un grupo en una causa com ún, 
m ayores serán sus logros hacia la autogestión  (L evi 
e t  al. 1 9 87).

El a islam ien to  g eo g ráfico  es una realidad que 
tam bién los agrupa y  le imprime al grupo un perfil 
m enos capitalista y  m ás cam pesino. El principal

problema de este grupo esta asociado a ser un espacio
de negociación de tres instituciones que pueden  
perseguir objetivos sim ilares, com pitiendo entre sí. 
Esto genera zonas de incertidum bre(Bem oux)- zona  
de decisión mal definida- y  de ju eg o s de poderes.

CONCLUSIONES

1) La participación de un grupo en una organ i
zación  está determ inado por m últip les cau sas que 
cobran d im ensión  según sea  su historia y  su co n 
texto .

En el grupo Paso San Juan la participación de  
sus integrantes está asociada fundam entalm ente  
con  una estra teg ia  p ro d u ctiva  v in cu lad a  a la 
obtención  de b en efic io s  m ateriales a través de los  
p royectos y  de un ingreso agríco la  en v ista  al 
crecim iento eco n ó m ico  in d iv id ual(acu m u lación ).

En el grupo Trabajadores U n id os la participa
ción  de sus integrantes está m ás v inculada a una 
estrategia de reproducción social y de sobrevivencia  
com unitaria que se entreteje con  redes de ayuda  
mutua, donde el co n so rc io  es una etapa y  un m ed io  
de aprendizaje en su ev o lu ció n .

En relación a su historia y  con texto , e l grupo  
Paso San Juan por sus características en d ógen as  
no ev o lu cio n a  en su p roceso  autogestionario , aún 
con características ex ó g en a s favorables. En cam 
b io  el grupo Trabajadores U nid os tien e caracterís
ticas en dógenas que le perm iten evo lu cion ar, s ien 
do los factores ex ó g en o s desfavorab les.

2 ) La congruencia  entre los ob jetiv o s grupales 
e individuales favorece la co h esió n  del grupo, 
perm itiendo su ev o lu c ió n , a pesar de la recurrencia  
de crisis lóg icas de organ izacion es de este  tipo.

3)L a form alización  de los co n so rc io s genera  
un sentido de pertenencia d iferen cia l, si se  da a 
través de la inducción externa o de una d ec is ió n  
de los propios in tegrantes, co m o  parte de un 
proceso

4)E n estos grupos la ed ucación  form al no es

4 Una de tes estrategias de la industriaes no discriminar por consorcio: porejem plo, el promotor del grupo de consorcio disuelto, deposita  
un cheque de la industria en el banco antes de la fecha, no teniendo en cuenta el pedido de la m ism a de esperar unos días ya que no tenía  
d ispon ib ilidad  de fondos. La em presa com o represalia, castiga a los otros consorcios en precio, calidad y fe c h a  de pago.
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una variable de p eso  que interfiera en la participa
c ión  de sus m iem bros.

5) Las estrategias de in tervención influyen en  
el perfil del grupo:

- los proyectos productivistas y  asistencialistas  
prom ueven una autogestión  individual y  poten
cian una cultura subsidiaria, en esp ecia l en los 
grupos con form ados ad-hoc (p roceso  exp erim en
tado por Paso San Juan)

- los proyectos basados en fortalecer la organi
za c ión  prom ueven  la autogestión  del grupo y  su 
ev o lu c ió n , forta leciend o a las estrategias com un i
tarias en esp ec ia l en grupos p reexisten tes(proceso  
experim entado por Trabajadores U n id os)

La heterogeneidad existente dentro de los grupos y  
entre grupos en diferentes aspectos(socioeconómicos, 
psicosocioales, etc) ratifica la heterogeneidad existente 
en el sector y  la complejidad en la intervención. Dada esa 
heterogenidad, ex iste  una gam a de estrategias de 
in tervención  que pueden ser ex itosas, donde la 
cap acitación  en organ ización  y  gestión  es la d e
m anda m ás fuerte en el grupo de Trabajadores 
U nid os.

La in tervención de la O N G  está en focada, en 
general, hacia la acción , m ás que a la reflexión  e 
in vestigación  sobre determ inados p rocesos. En 
este p roceso  de con form ación  de co n so rc io s se  
hace m ás h incap ié en el volum en com ercia lizado  
de a lgod ón , que en el aprendizaje de la venta en  
conjunto.

6 ) El grupo que ha experim entado un proceso  
de organ ización  y  cu yos integrantes han participa
do de otras organ izacion es del tipo grem ial, pre
senta un liderazgo más dem ocrático , con roles  
co m p lem en tarios.

7) En relación a los factores ex ó g e n o s  se pu ed e  
m e n c io n a r  q u e  la  e v o lu c ió n  d e l  p r o c e s o  
a u t o g e s t io n a r io  e s tá  o b s t a c u l iz a d o  p o r  la  
funcionalidad del sector de peq u eñ os productores  
al sistem a agroindustrial, ten iend o un esp a c io  de 
n eg o ciac ión  vulnerable y  por lo tanto inestable. La 
estrategia de in tervención  que p rom ovió  la co n fo r
m ación de una A so c ia c ió n  de peq u eñ os produ cto
res para am pliar el esp a cio  de n eg o cia c ió n  con  la 
industria, al m enos en princip io  en los grupos 
estud iados no tuvo éx ito . U na de las principales  
causas es la form a y los tiem p os de im plem en tación  
por parte de la in stitución /es del m ed io . L os su 
p uestos que prevalecieron  para su form ación  eran 
principalm ente basados en lo eco n ó m ico -p ro d u c
tivo , no ten iend o en cuenta en la práctica el 
fortalecim iento de la organ ización .

8)O tras variab les ex ó g en a s que in fluyen son  
las zonas de incertidum bre entre in stituc iones, 
fundadas en d iferen cias h istóricas, p o lítica s, cu l
turales. Estas no siem pre se abordan entre las 
m ism as, sin o  que estos co n flic to s  se trasladan a los  
grupos y  e llo s  se transform an en esp a c io s  de  
n eg o cia c ió n .

9)O tro factor ex ó g e n o  es el a islam ien to  g e o 
gráfico , que le im prim e el grupo características  
particulares. El grupo Trabajadores U n id o s, está  
aislado  de la ruta por bañados y  cañadas que si bien  
representa para e llo s  un problem a, es  a lg o  que les 
duele a tod os y  los estim ula  a organizarse.
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