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Resumenel propósito del trabajo es explorar y describir las características de la cúpula diri-gencial de la unión industrial argentina (uia) y de la sociedad Rural argentina (sRa)bajo la gestión de cambiemos. se realiza un análisis sociológico que pone el foco en las
trayectorias corporativas de los dirigentes empresariales para dar cuenta de sus acti-vidades productivas, sus afiliaciones gremiales y las formas de acceso y permanenciaen los cargos corporativos. el rol de las corporaciones empresarias como actores polí-ticos en la argentina y su capacidad para influir en el diseño y ejecución de las políticaspúblicas las vuelve relevantes como objeto de estudio.
Palabras clave: elite corporativa industrial – elite corporativa agropecuaria – trayectoriascorporativas– corporaciones empresarias – Macrismo
Abstract
Industrial and Agricultural Corporate Elite: Permanence and Stability during the Macri
Administration the purpose of this study is to explore and describe the characteristics of the lea-dership of the argentine industrial union (uia) and the argentine Rural society (sRa)under the cambiemos administration. a sociological analysis is carried out, focusingon the corporate trajectories of business leaders to understand their productive acti-vities, union affiliations, and the ways they access and remain in corporate leadershippositions. the role of business corporations as political actors in argentina and theircapacity to influence the design and execution of public policies make them relevantsubjects of study.
Keywords:  industrial corporate elite – agricultural corporate elite – corporate trajectories –Business corporations – Macri administration
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Introducciónl os años del macrismo introdujeron modificaciones en la estructura eco-nómica y quebraron parte del funcionamiento del modelo económico conanclaje en el sector industrial impulsado bajo las gestiones del kirchne-rismo. Junto al desplazamiento del sector industrial, particularmente los conside-rados “inviables”, se proponía la conversión de la argentina en el “supermercadodel mundo” y, para lograrlo, la desregulación del comercio exterior, la baja o quitade las retenciones a las exportaciones y la suba del tipo de cambio fueron centrales(castellani y dossi, 2021).1 existe una profusa bibliografía2 que aborda estas mo-dificaciones y sus consecuencias sobre la estructura productiva y los distintos sec-tores económicos. la elite económica local y sus representantes corporativos tu-vieron un rol importante tanto en su apoyo a la llegada del nuevo gobierno comoen su desempeño y participación durante su gestión que llevó a un incremento delpoder corporativo durante estos años (castellani y Gaggero, 2017; Vommaro, 2017;novaro, 2019; panero y Rocca, 2021 y dossi y panero, 2022). el objetivo del trabajo es describir las características de la cúpula dirigencialde la unión industrial argentina (uia) y de la sociedad Rural argentina (sRa)bajo la gestión de cambiemos, focalizando en las trayectorias corporativas de susdirigentes, es decir, indagando en sus actividades productivas, sus afiliaciones gre-miales y las formas de acceso y permanencia en los cargos corporativos. la perdu-rabilidad de estas corporaciones empresarias a lo largo de la historia de la argen-tina, su rol como actores políticos y su representatividad a nivel nacional de susrespectivos sectores de actividad, las hace relevantes como unidad de análisis, es-pecíficamente sus máximos dirigentes, para realizar un análisis de la elite corpo-
1 propuesta productiva del gobierno en el plan productivo nacional. 
2 consultar Kulfas (2016), Belloni y cantamutto (2019), Mercatante (2019), Basualdo (2020), triguboff(2020). 
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rativa industrial y agropecuaria desde un abordaje sociológico que permita brindarinformación sobre la estabilidad/inestabilidad, multiposicionalidad, apertura/ce-rrazón dirigencial y articulación pública/privada.3 la hipótesis que guía el trabajoes que más allá de las particularidades del contexto en el cual están insertas lasasociaciones empresarias existen rasgos institucionales (formales) y organizativos(informales) que imprimen y refuerzan ciertas particularidades y lógicas de fun-cionamiento a estas elites a través del tiempo. este análisis se torna relevante yaque son escasos en este período los estudios que de forma sistemática abordan lascaracterísticas y el desempeño de la elite corporativa.4el trabajo se estructura en cuatro apartados: el primero presenta el marco con-ceptual a partir del cual se realizará el abordaje para comprender a las corpora-ciones empresarias, particularmente sus máximos dirigentes como integrantes dela elite económica corporativa argentina; el segundo alude a la estructura organi-zativa de la uia y la sRa para explorar cómo lo formal e informal se articulan y de-linea las respectivas elites corporativas. el tercero y cuarto describen a ambaselites corporativas para exponer sus principales rasgos organizativos, constitutivosy de funcionamiento para en las reflexiones finales sintetizar los principales ha-llazgos y comparaciones entre ambas elites corporativas. 
Notas conceptualeseste artículo se enfoca en el estudio de las corporaciones empresarias en la ar-gentina,5 ya que son actores sociales que dirigen la acción colectiva de los interesesempresariales. tienen un rol importante al organizar intereses diversos y contra-dictorios para influir en el entorno institucional (schmitter y streek, 1981). segúnoffe y Wiesenthal (1980), pueden analizarse las corporaciones empresarias utili-zando tres dimensiones analíticas: desde abajo, desde adentro y desde arriba.6 la
3 estas categorías se presentan en el marco conceptual. 
4 para un abordaje exhaustivo de la elite económica y corporativa argentina en los años noventa, ver: cas-tellani (2016). para un abordaje de la elite corporativa industrial en el kirchnerismo: dossi (2024).
5 esta propuesta de análisis puede utilizarse para corporaciones en otros países y momentos históricos.
6 se recuperan argumentos desarrollados en dossi (2017). 



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 9 a 44 / issn 0325-1926

Elite corporativa industrial y agropecuaria: permanencia y estabilidad en el macrismo / Marina Dossi

 13

primera se refiere al conjunto de intereses representado por la asociación y la in-serción económica de sus miembros (dimensión estructural-económica). la se-gunda se centra en las características organizativas del actor colectivo (dimensiónorganizativa-institucional); la tercera examina las relaciones entre la asociación ylas instituciones políticas e ideológicas dentro del sistema político (dimensión po-lítica-institucional).debido a que en las asociaciones empresarias coexisten intereses diversos,quienes ocupan los máximos cargos directivos son los encargados de representara los asociados. estos dirigentes son parte de la elite corporativa y sus trayectorias
corporativas son cruciales, ya que son responsables de amalgamar intereses paraconstruir consensos que les permitan desplegar su acción política colectiva.7a diferencia de trabajos anteriores8 que se centraron en la acción política delos empresarios en el espacio público mediante sus corporaciones y sus accioneshacia el estado, este artículo analiza las formas de articulación político-corporativadel empresariado, es decir, las asociaciones empresarias, a partir de sus dimen-siones organizativa-institucional y estructural-económica. se enfoca en los máximosórganos de conducción de la uia y la sRa, el comité ejecutivo y la mesa directiva,particularmente los dirigentes que ocuparon cargos de elite entre 2015-2019.para la uia, se analizan las trayectorias corporativas del presidente, vicepresidente1° y secretario, mientras que para la sRa las del presidente y vicepresidente 1°.9desde la tradición de Wright Mills (1963), que establece un método posicional,se estudia la dirigencia corporativa como parte de la elite económica, que se defineempírica y metodológicamente como un conjunto de posiciones estructurales
7 sobre acción política y construcción de consensos en asociaciones empresarias: dossi y lissin (2010),dossi (2017).
8 schvarzer (1991), Viguera (2000), Beltrán (2011), Freytes (2013), Baudino (2021).
9 dossi (2016, 2017, 2024) realizó este análisis para la uia en los noventa y para el kirchnerismo; sobreelite bancaria: cobe (2016); elite transnacional: dulitzky (2016); dirigencia de la sRa: Heredia (2016) ydirigentes del empresariado católico: Motta (2016). panero (2020) analiza el elenco dirigencial de lasRa.
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claves del poder económico ocupadas por diversas personas en cada momentohistórico. estas posiciones aluden a la dirección de las empresas más importantesdel país según volumen de ventas y a la conducción de las corporaciones empresa-rias más relevantes que condensan la representación político-corporativa delcapital (castellani, 2016).10 las elites se consideran grupos que tienen poder y loejercen (scott, 2008: 28), así como también son las que cuentan con recursos y ca-pacidad para tomar decisiones. el eje del trabajo se centra en las asociaciones em-presarias y sus máximos dirigentes porque son los recursos organizativos de laselites para robustecer sus redes corporativas e influencias en el gobierno (Boschiy diniz, 2004). por lo tanto, es crucial investigar quiénes son y qué característicasposeen sus representantes corporativos. estas definiciones parten del supuesto de que las principales asociaciones em-presarias,11 como la uia y la sRa, y las grandes empresas desempeñan un rol fun-damental en el proceso de acumulación de capital, distribución de riqueza y orien-tación de la intervención económica estatal, debido al poder económico y políticoque poseen.12 Mediante la acción política desarrollada individual o colectivamentea través de sus asociaciones representativas por los empresarios, el poder políticorefuerza y hace efectivo el poder económico. así, el análisis de su dirigencia comointegrante de la elite corporativa económica se basa en el rol que desempeñan lasorganizaciones empresarias como actores políticos y económicos y representantesde los intereses de los principales empresarios del país.las asociaciones gremiales empresarias son tanto lugares de representación yexpresión de los intereses capitalistas como medios privilegiados para vincularsecon el espacio estatal. los grandes empresarios utilizan alternada o simultánea-
10 costa neves (2014) para Brasil distingue los conceptos de elite económica y elite empresarial.
11 el rol de las asociaciones empresarias es también relevante para otros países de américa latina que dis-ponen de cámaras empresarias mediante las cuales el empresariado defiende y promueve sus intereses(schneider, 2004).
12 según Fairfield (2015) las elites poseen un poder estructural, relativo al peso que poseen en la estructuraproductiva de cada país, y un poder instrumental, relacionado con la capacidad de organización e in-fluencia política.



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 9 a 44 / issn 0325-1926

Elite corporativa industrial y agropecuaria: permanencia y estabilidad en el macrismo / Marina Dossi

 15

mente sus redes de influencia personales y corporativas. las primeras se relacio-nan con la capacidad de los grandes empresarios para establecer lazos con funcio-narios gubernamentales, mientras que las segundas se vinculan con la capacidad delas corporaciones para sostener canales abiertos de diálogo y negociación con ám-bitos estatales clave en la gestión de sus intereses. las redes personales son másefectivas, pero dependen de la permanencia de ciertos individuos en puestos clave.contrariamente, las redes corporativas son más estables para promover interesesagregados al desvincularse de las relaciones personales siendo sus canales deacción y diálogo más institucionalizados. así, los grandes empresarios mantienencanales directos de negociación mediante su influencia personal e indirectos através de su participación en las asociaciones empresarias que los lleva a participaren las disputas y negociaciones internas de estas corporaciones para fortalecersus redes corporativas y promover sus intereses (luna y tirado, 1992; tirado,2006; castellani, 2016; dossi 2016, 2017 y chardavoine, 2020). el concepto de trayectoria considera que los actores sociales reconocen a lolargo de sus vidas un continuo de experiencias que van trazando itinerarios quese construyen simultánea y pluralmente en múltiples dimensiones (Bourdieu,1998). las trayectorias corporativas se construyen a partir de dos dimensiones deanálisis ya expuestas: a) la organizativa-institucional reconstruye los procesos deelección y selección y el derrotero gremial-corporativo de los máximos dirigentesy b) la estructural-económica recupera la pertenencia sectorial y productiva y lasposiciones en las empresas de los máximos dirigentes. dos tipos de estrategia de acceso a los máximos cargos corporativos puedenidentificarse a partir de las trayectorias corporativas: la carrera profesional y elacceso por el peso específico de las empresas y cámaras a las que se encuentranvinculados los dirigentes. la carrera profesional se relaciona con su historia cor-porativo-gremial, los cargos ocupados y las actividades realizadas en la corporación.en este caso, la posición ocupada no está determinada por el tamaño o sector deactividad de la empresa de pertenencia, sino principalmente por las cualidades per-sonales y profesionales del dirigente. en la segunda modalidad, el peso y/o tamañode la cámara o empresa a la que representan es crucial, sin excluir el desarrollo deuna actividad gremial activa.
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estas formas de acceso revelan las características de estas elites y permiten in-dagar en su legitimidad relacionada con los procesos de toma de decisiones en lascorporaciones, su habilidad para representar la variedad de intereses agregados enellas y mantener la cohesión interna. el enfoque de las trayectorias corporativasproporciona información sobre el nivel de estabilidad/inestabilidad, apertura/clau-sura, multiposicionalidad y circulación público-privada de la elite corporativa in-dustrial y agropecuaria.la estabilidad/inestabilidad analiza la rotación dirigencial en los puestos deelite y en el comité ejecutivo y la mesa directiva, la permanencia de los individuosen los cargos e instancias de toma de decisión. el binomio apertura/clausurarefiere a las características organizacionales formales e informales que habilitan/in-habilitan la entrada de nuevos líderes y sin relación con la trayectoria de la entidada los cargos de elite. la multiposicionalidad muestra, por un lado, la circulaciónintraelite mediante la ocupación simultánea de cargos en la uia/sRa y otras cor-poraciones empresaria; por otro lado, la circulación interelite a través de la inserciónde los dirigentes en cargos públicos.el abordaje metodológico se basó en una exhaustiva exploración y análisis defuentes primarias y secundarias y en el análisis documental. para analizar la diná-mica organizativa-institucional, los rasgos estructural-económicos y las interven-ciones en la dimensión política-institucional, se recurrió, por un lado, a informaciónde fuentes públicas recuperada de los diarios Clarín, La Nación y Página/12. porotro lado, a fuentes de información corporativa como: estatutos, memorias, anua-rios, conferencias industriales, anales, otros documentos y publicaciones corpora-tivos disponibles en los sitios web institucionales y en los discursos de sus princi-pales dirigentes.
Rasgos organizativos en la UIA y la SRAlos estatutos plasman los aspectos formales de la uia y para analizar las tra-yectorias corporativas el artículo se centra en los aspectos organizacionales vin-culados con la conformación, funciones y requisitos para los máximos integrantesdel comité ejecutivo: presidente, vicepresidente 1° y secretario. los cargos de pre-
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sidente y secretario son por un período de dos años y pueden ser reelegidos unasola vez en el mismo puesto, salvo que transcurra un período intermedio. el vice-presidente 1° permanece dos años en sus funciones y puede ser reelecto indefini-damente (Estatuto, secc. 8, art. 8.5). la presidencia es el cargo individual de mayor jerarquía y entre los requisitosse destacan ser argentino nativo o naturalizado; poseer diez años de actuación enla actividad industrial y ser dueño, socio, presidente o miembro del directorio deuna empresa industrial socia de la asociación al momento de la designación. encaso de quedar vacante la presidencia, el cargo es asumido por el vicepresidenteprimero, y sucesivamente por los restantes vicepresidentes, sin exceder el términodel mandato del reemplazante (Estatuto, secc. 8, arts. 8.6, 8.6.1 y 8.6.4). en el casodel secretario, si bien por estatuto sus funciones son administrativas, en la práctica,su rol excedió estas tareas, convirtiéndose en el portavoz de la organización. tieneun rol relevante en la estructura de toma de decisiones de la asociación, convir-tiéndose en ocasiones en un contrapeso de la figura presidencial. tradicionalmente, dos lineamientos internos conformaron la uia: el Movimientoindustrial nacional (Min) y el Movimiento industrial argentino (Mia). el Miasurgió en 1975 liderado por los dirigentes tradicionales de la uia y poseía un ca-rácter liberal y exportador. paralelamente, se conformó la coordinadora de las in-dustrias de productos alimenticios (copal) que no es un alineamiento interno,sino una cámara asociada que integra el Mia con una presencia estable y decisivaen la estructura de toma de decisiones de la uia. en 1982 una coalición de diversosactores que no eran oficialismo en la uia conformó el Min buscando enfrentar alMia. se destacaba la presencia de empresas vinculadas al mercado interno conideas de sesgo “desarrollistas”, proclives a la protección y el fomento de la actividadinterna (dossi, 2017). usualmente, los procesos eleccionarios en la uia presentan listas de unidad,confrontando dos cuando la entidad atraviesa por fuertes crisis internas. el Mia yel Min establecieron en 1993 la presentación de una lista unificada para el procesoeleccionario y estipularon un pacto de alternancia según el cual los representantesde ambas líneas debían rotarse en la presidencia de la entidad cada dos años. este
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acuerdo se quebró en 2003, fruto de transformaciones y desavenencias en el senodel Mia y el Min que se reconstruyeron bajo dos nuevas vertientes que, si bien re-flejaban los lineamientos políticos y económicos de las anteriores, también impli-caron reacomodamientos de los sectores industriales: la lista celeste y Blanca(cyB, ex-Mia) y la lista industriales (ex-Min). industriales se articuló en torno a lapresencia de techint y arcor e incorporó capitales pequeños vinculados con lossectores textil, metalúrgico, juguetero y calzado. cyB aglutinó, por un lado, grandescapitales nacionales como ledesma, aceitera General deheza (aGd), sancor, Mo-linos Río de la plata y Mastellone, y capitales extranjeros como nestlé, coca cola,Kraft, Quickfood, cargill, entre otros que se concentran en la industria automotriz,alimenticia y agroindustria; también incorporó capitales pequeños de la industriaplástica y gráfica (schteingart, 2011). los estatutos sociales condensan la organización formal de la sRa y para ex-plorar las trayectorias corporativas el trabajo se enfoca en los requisitos organiza-cionales vinculados con la comisión directiva y la mesa directiva. los miembros dela comisión directiva deben ser personas físicas y socios activos o vitalicios de lasRa, tener una antigüedad mínima de tres años y estar al día con las cuotas sociales.son elegidos por dos años y su reelección es indefinida. es el órgano principal detoma de decisiones y entre sus integrantes, el presidente es quien desempeña lastareas más importantes dado el sesgo presidencialista de la sRa (art. 28). al igualque en la uia, en caso de quedar vacante la presidencia, el vicepresidente 1º asumepara completar el período de gestión (art. 29).la comisión directiva nombra un organismo ejecutivo, la mesa directiva (art.23) integrada por el presidente y el vicepresidente 1° elegidos por la asambleacon voto directo de los asociados. a propuesta del presidente, la comisión directivadesigna un vicepresidente 2°, dos secretarios, un tesorero, un protesorero y los di-rectores. la injerencia del presidente y vicepresidente 1° en la conformación de lamesa directiva justifica su selección como representantes de la elite corporativaagropecuaria. para elegir los integrantes de la comisión directiva se presenta una lista completade candidatos para cubrir todos los cargos (todos los años se elige parte de la co-
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misión). cada dos años la elección incluye al presidente, vicepresidente 1° y unaproporción de vocales generales y suplentes. las listas de candidatos (pueden seruna o más) para integrar la comisión directiva deben ser avaladas por escrito pormás de cincuenta socios, proponer la totalidad de cargos a cubrir y ser oficializadaspor la comisión directiva. si bien no se establece la presentación de listas únicas opor consenso, fruto de los acuerdos y dinámicas informales, la norma en la sRa esla presentación de una lista única que fue quebrada en el período bajo estudiodando lugar a la confrontación de dos listas: unidad y acción (oficialista) y com-promiso Federal (opositora). 
La elite corporativa industrial: consensos y estabilidaden septiembre de 2015 asumió la conducción de la uia un nuevo comité ejecu-tivo: presidente, adrián Kaufmann Brea; vicepresidente 1°, daniel Funes de Riojay secretario, Juan carlos sacco, en un contexto signado por la proximidad de laselecciones nacionales para elegir presidente y con la agenda de los máximos diri-gentes industriales orientada hacia la necesidad de reactivar las economías regio-nales, impulsar el mercado externo, solucionar el atraso cambiario y reducir lapresión impositiva para fomentar la inversión y revertir el estancamiento econó-mico. además, los dirigentes industriales se alineaban con otras asociaciones em-presarias13 en los reclamos para mejorar la institucionalidad, el fortalecimiento yrespeto a la división de poderes, la transparencia de los actos públicos, el respetoa la libertad de prensa, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción y el restable-cimiento del diálogo entre el sector público y el privado.14 estas demandas se ali-neaban con las propuestas del candidato presidencial por cambiemos, MauricioMacri, más que con las del oficialista, daniel scioli y encolumnaban a la uia con elala industrial que buscaba un giro aperturista y más liberal en la orientación de lapolítica económica. las trayectorias corporativas expuestas en el cuadro 1 permiten alumbrar variosaspectos que vinculan los rasgos organizativos formales con los informales, las in-
13 Ver castellani y Gaggero (2017). 
14 consultar la página web la unión industrial argentina (uia.org.ar).
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Cuadro 1. 
Trayectorias corporativas de los integrantes del comité ejecutivo (CE) en el período 2015-1017

Fuente: elaboración propia sobre la base de memorias, anuarios y conferencias industriales de la UIA y notas
periodísticas de los diarios Clarín, La Nación y Página/12

Periodo de
gestión Individuo Cargo

Alinea-
miento
interno

Inserción
estructural y
económica

Empresa Actividad gremial
empresaria

Cámara
empresaria de
pertenencia

Actividad gremial
en la UIA

2015-2017
Adrián
Kaufman
Brea

presidente CyB Industria
Alimenticia Arcor

Integrante:  *COPAL
*Cámara de Industriales
de Productos
Alimenticios (CIPA)
*Cámara Argentina de
Biotecnología (CAB)

COPAL CIPA
CAB

CE: secretario
(2005-2007);
tesorero y
vicepresidente 3°

2015-2017
Daniel
Funes de
Rioja

vice-
presidente
1°

CyB

Industria
farmacéutica
Industria
alimenticia

Roemmers

Integrante:  *Federación
de Industrias
Farmoquímicas y de
Sanidad Agropecuaria
*Representante
internacional de la UIA
ante el Foro Económico
Mundial y la
Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)
*Integrante del consejo
del salario mínimo en
representación del
sector empresario

COPAL FIPAA

Departamento de
política social:
*1967-1987,
integrante *1987-
1991, secretario
*1991-2003,
presidente
Integrante de la
JD desde 1967
*CE:
vicepresidente 4°
(2013-2015) 

2015-2017 Juan Carlos
Sacco secretario CyB Industria

gráfica

Multilabel do
Brasil S.A
Mutilabel de
Argentina S.A

Integrante:  *Fundación
Gutenberg *Cámara
Argentina de
Fabricantes de
Formularios Continuos y
Valores (1982-1987)
*Federación Argentina
de la Industria Gráfica y
Afines (FAIGA)
*Confederación
Latinoamericana de la
Industria Gráfica
(CONLATINGRAF)

FAIGA

*Integrante del
CG (1995-1999) y
de la JD (1995-
1999) *CE: vocal
titular (1995-
1999);
prosecretario 1°
(1999-2001);
secretario (2003-
2005; 2007-2009)
Vicepresidente 4°
(2005-2007,
2001-2013),
tesorero (2013-
2015)
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serciones estructurales de los dirigentes, sus recorridos gremiales en la uia y enotras asociaciones empresariales. la elección del presidente fue realizada por consenso entre industriales y cyBy ratificada por un comunicado oficial: “la agrupación celeste y Blanca recibió lapropuesta del grupo industriales con la designación unánime de adrián KaufmannBrea como candidato a la presidencia de la entidad. el acto eleccionario se llevaráa cabo el día 22 de septiembre a las 16hs”.15 el acuerdo, impulsado por arcor y te-chint,16 ambos integrantes de industriales (Baudino, 2021), expuso dos cuestiones:por un lado, ambos grupos económicos se garantizaban mayor injerencia en losasuntos internos de la uia buscando fortalecer sus redes corporativas para incidiren la gestión de políticas públicas; por otro lado, la preeminencia creciente dearcor y techint tensaba los intereses en el seno de industriales con una gran pre-sencia de sectores manufactureros pymes. la designación de Kaufmann Brea, quieningresó como secretario de la entidad en 2005 (dossi, 2019), implicaba un cambioen la dinámica y lógica de construcción de la representación interna ya que, desdesu surgimiento, industriales designó como presidentes a dirigentes más vinculadoscon el sector pyme y con un perfil más político. en los años del kirchnerismo losdirigentes aportados por industriales fueron lascurain (metalúrgico pyme, pro-pietario de FainseR sa y socio de Royo sa) y de Mendiguren (textil pyme, tex-lona).17 contrariamente, el presidente electo exhibía un perfil menos político, másempresarial y técnico. además, los sectores empresarios que conformaban la “oposición” en indus-triales nucleados en la unión industrial de la provincia de Buenos aires (uipBa) yen la asociación de industriales de Buenos aires (adiBa) cuestionaron la desig-nación señalando que no se buscaron consensos entre los distintos sectores in-
15 extraído de una notificación del 18/9/2015 de la página web de la uia.
16 la designación de Kaufmann Brea surgió como alternativa a la de Betnaza (techint) porque el holdingenfrentaba una situación complicada en Brasil con su filial acusada de participar de la red de sobornosde las empresas vinculadas a petrobas. Betnaza ya había intentado dirigir la uia en 2011, pero José ig-nacio de Mendiguren ganó la contienda en dicha oportunidad. 
17 Ver dossi (2019) y Baudino (2021). 



dustriales, provocando su salida como cámaras asociadas a la uia. las entidadesmanifestaban: “rechazamos la nominación de un presidente de la institución sinque se hayan respetado los más mínimos principios de consulta y transparenciaque un proceso de tal naturaleza requiere”.18 estas tensiones exponen cómo la di-námica informal está presente y excede lo establecido en los estatutos, ya que másallá de que formalmente se cumplía con lo estipulado, la presentación de una listade candidatos para cubrir los puestos del comité ejecutivo, establecida entre los li-neamientos internos, no fueron contemplados en la negociación distintos sectoresindustriales, llevando a rupturas en la estructura de representación de la entidadmanifiesta en la desafiliación de cámaras. Kaufmann Brea cumplía con los requisitos para acceder a la presidencia: erade nacionalidad argentina, su desempeño en cargos directivos e industriales erasuperior a diez años, integraba industriales y ejercía como director ejecutivo delgrupo arcor.19 inició su trayectoria en la uia en 2005 y su ingreso se vinculó consu filiación estructural-económica al grupo arcor y su pertenencia a cámaras em-presarias de relevancia asociadas a entidades como la copal y la cámara de in-dustriales de productos alimenticios (cipa). arcor se encuentra asociado a lacopal y a la cipa (como empresa adherida) y a través de ellas integra las estruc-turas de representación de la uia. por fuera de la uia, su trayectoria gremial eravasta: integraba la copal, la cipa, cámaras vinculadas a su actividad como directivode una empresa agroindustrial y además era miembro fundador y director de lacámara argentina de Biotecnología (caB).20
esta inserción estructural-económica llevó a que muchas de sus declaracionesy decisiones estuvieran permeadas por su propia condición empresaria y su per-tenencia a estas asociaciones que avalaban y promovían muchas de las medidasde campaña y posteriormente de gobierno implementadas por la gestión de cam-biemos. como presidente de la uia (y en consonancia con otros dirigentes empre-sarios) avalaba la reducción del estado y el achicamiento del gasto público, su
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18 página/12 (6/8/2015).19 ingresó a arcor en 1993 y desempeñó distintos cargos directivos. 20 la caB se asoció a la uia el 8 de abril de 2022. 
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retiro como actor económico, la apertura de la economía y aquellas medidas ten-dientes a la reducción del costo empresario. el sector agroindustrial representadopor Kaufmann Brea fue uno de los protagonistas del discurso de la gestión decambiemos bajo la premisa de convertir la argentina en el “supermercado delmundo”. además, es destacable que el presidente de la uia podía representar susector de actividad y arcor particularmente a través de las dos redes a disposicióndel empresariado: las corporativas mediante la uia y las personales dada su capa-cidad de lobby para acceder individualmente a negociaciones con el poder ejecutivo. el vicepresidente 1°, Funes de Rioja, se alineaba en cyB, y su inserción estruc-tural-económica presentaba una doble filiación: a la industria farmacéutica comodirector de laboratorios Roemmers y a la industria alimenticia a través de su tra-yectoria como directivo en la copal y en la Federación trabajadores de industriasde la alimentación (Fipaa), cámaras empresarias que promueven la salida expor-tadora y favorables a medidas de índole aperturista en el funcionamiento de laeconomía. su trayectoria gremial corporativa en la uia es extensa, ingresó en 1967como miembro del departamento de política social y continuó como secretario ypresidente del mismo y ocupó distintos puestos en la junta directiva y en el comitéejecutivo, teniendo una presencia constante desde su ingreso. además, representala uia internacionalmente ante el Foro económico Mundial y la organización in-ternacional del trabajo (oit) e integra el consejo del salario mínimo en represen-tación del sector empresario. por fuera de la uia, desarrolló su actividad gremialen la copal y la Fipaa. de este modo y en consonancia con el presidente, sucarrera dirigencial está focalizada en el desarrollo de una carrera profesional ycon la gestión más técnica del lobby empresario. en cuanto al secretario, Juan carlos sacco, pertenecía a cyB, su inserción es-tructural-económica estaba en el sector gráfico, se desempeñaba como socio fun-dador de Multibalel do Brasil sa y de Multibalel argentina sa. su actividad gremialse desarrolló en la Fundación Gutenberg, en la Federación argentina de la industriaGráfica y afines (FaiGa), en la confederación latinoamericana de la industria Grá-fica (conlatinGRaF) y en la cámara argentina de Fabricantes de Formularioscontinuos y Valores, evidenciando una amplia trayectoria gremial en organizacionesvinculadas a su actividad productiva. su trayectoria en la uia era amplia, ingresó
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en 1995 como integrante de la junta directiva y del consejo general y desempeñódiversos cargos en el comité ejecutivo. si bien el trabajo focaliza en las trayectorias corporativas de los tres dirigentesque concentran el máximo poder de decisión, es importante remarcar que auncuando el nuevo comité ejecutivo incorporó dirigentes que no participaron en losperíodos previos, prevaleció la estabilidad dirigencial con una permanencia apro-ximada del 70% de los cargos y cyB retuvo una mayor proporción de integrantesen el comité ejecutivo fruto de los acuerdos informales acordados entre ambos li-neamientos. cámaras como la copal, la FaiGa y la cipa se destacaron por repre-sentar más del 50% en el comité ejecutivo (dossi, 2019). la reconstrucción de las trayectorias corporativas expuso en primer lugar queninguno de estos dirigentes ocupó estos mismos cargos en los períodos previos, aun-que integraron el comité ejecutivo en otros puestos21 dando cuenta de una estabilidaden la conformación total de la cúpula dirigencial y en la rotación de sus dirigentes pordistintos cargos en el comité ejecutivo y en otros órganos de gestión de la organización,expresando una relativa cerrazón de la elite corporativa industrial para seleccionar asus máximos representantes. si bien el ingreso de Kaufmann Brea en 2005 como se-cretario se produjo sin tener historia gremial en la corporación, su llegada a la presi-dencia diez años después lo tuvo presente en distintos cargos en los comité ejecutivodel período (dossi, 2019). en segundo lugar, todos los dirigentes expusieron una ele-vada multiposicionalidad manifiesta en su pertenencia y filiación simultánea a distintascámaras empresarias vinculadas con sus actividades productivas y/o gerenciales ycon la ocupación de distintos cargos en el seno de la misma asociación. en tercerlugar, se destacó la preeminencia del sector agroindustrial en la composición de laelite corporativa dada la pertenencia del presidente y el vicepresidente 1°. esto es re-levante ya que desde 1989 este sector tuvo representación continua en el comité eje-cutivo de la uia mediante la presencia de directivos del grupo arcor e integrantes dela copal y la cipa (dossi 2011, 2017).22
21 dossi (2017, 2019). 
22 el representante del grupo arcor en la uia en los años noventa fue uno de sus ejecutivos, Hugo d’ales-sandro. posteriormente, esta función recayó en adrián Kaufmann Brea (dossi, 2011, 2017). 
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considerando los dos tipos de estrategias para acceder a los máximos cargosde conducción, se desprende que primó la estrategia por la carrera profesionaldonde tiene prevalencia la historia corporativa-gremial en el interior de la corpo-ración, los cargos ocupados y las actividades realizadas. sin embargo, junto con lacarrera profesional tuvo un rol preponderante el peso del sector de actividad depertenencia, el tamaño de la empresa y la relevancia de la cámara empresaria re-presentada, destacable fundamentalmente para el caso del presidente y vicepresi-dente 1°. esto marca una distinción con los períodos previos donde la carrera pro-fesional destacaba como el aspecto decisivo, dejando en un segundo plano el pesodel sector y el tamaño de la empresa de pertenencia. esta particularidad dirigencialhace suponer que la construcción de legitimidad y consenso en la asociación seamás dificultosa e implique la dirección de los esfuerzos dirigenciales para repre-sentar intereses heterogéneos y mantener la cohesión interna (panero y Rocca,2021; Baudino, 2021; dossi y panero, 2022). en abril de 2017 se conformó un nuevo comité ejecutivo integrado por Miguelacevedo como presidente, luis Betnaza como vicepresidente 1° y alberto Álvarezsaavedra como secretario, en un contexto caracterizado por un complejo escenarioeconómico que mostraba una marcada baja en la actividad industrial, que segúninformes de la entidad registraba caídas del 9% arrastrado por el sector automo-triz.23 el cuadro 2 expone las trayectorias corporativas de los dirigentes paraabordar sus rasgos y particularidades.acevedo también accedió a la presidencia de la uia cumpliendo con los requi-sitos formales establecidos. pertenecía al sector agroindustrial, era presidente deaceitera General deheza (aGd), una de las compañías exportadoras más impor-tantes del país24 y fue propuesto como candidato para conformar una lista deunidad por el agrupamiento cyB tras la realización de un acuerdo con industrialesque sostenía la dinámica de negociaciones informales entre los máximos dirigentes
23 uia (enero-mayo 2017). informe ceu-uia.
24 aGd es una de las principales exportadoras de la argentina con cerca del 40% del total de aceite enva-sado. produce sus propias marcas y también elabora productos para terceros. 
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para conformar el comité ejecutivo. en un principio, cyB buscaba que Funes deRioja asumiese la presidencia de la entidad. sin embargo, el dirigente era cuestio-nado por numerosos empresarios de pequeñas y medianas industrias (pymi), fun-

Cuadro 2. 
Trayectorias corporativas de los integrantes del comité ejecutivo en el período 2017-2019

Notas: (1) asumió en reemplazo de Méndez (Dossi, 2019); (2) no se encontró información sobre períodos
anteriores para este dirigente.

Fuente: elaboración propia sobre la base de memorias, anuarios y conferencias industriales de la UIA y notas
periodísticas de los diarios Clarín, La Nación y Página/12.

Período de
gestión Individuo Cargo Alineamiento

interno

Inserción
estructural y
económica

Empresa Actividad gremial
empresaria

Cámara
empresaria de
pertenencia

Actividad gremial en
la UIA

2017-2019 Miguel
Acevedo presidente CyB Industria

alimenticia AGD

Presidente:
*Fundación Exportar
*Fundación
Observatorio Pyme
(FOP) Integrante:
AEA; CAB

COPAL CIPA
Fundación
Exportar

*Integrante del CG
(1997-2001) *CE:
vicepresidente 6°
(2005-2009),
vicepresidente 1°
(2009-2011),
presidente interino
(2011)(1); secretario
(2011-2013)
*Vicepresidente
pymi (2013-2017)

2017-2019 Luis
Betnaza

vicepresiden
te 1° Industriales Industria

siderúrgica Techint

Integrante:  *Cámara
de Comercio
Argentino de
Siderurgia
*Fundación
Mediterránea *Foro
Iberoamericano del
Instituto
Latinoamericano del
Fierro y del Acero
(ILAFA) *Director
fundador del
Mercofer

Cámara
Argentina del
Acero

*Integrante del CG
(1997-2002) *CE:
vicepresidente 2°
(2005-2007; 2009-
2011; 2011-2013);
vicepresidente 1°
(2007-2009)

2017-2019
Alberto
Álvarez
Saavedra

secretario CyB Industria
farmacéutica

Laboratorios
Gador

Directivo de la
Cámara Industrial de
Laboratorios
Farmacéuticos
Argentinos (CILFA)

CILFA

*Ocupó distintos
cargos en el CE
desde el año 2011(2)
*Vicepresidente
pyme 2011-2013
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damentalmente vinculados al mercado interno por su falta de inserción productivay su visión más liberal en un momento en que numerosos sectores industriales es-taban jaqueados por la coyuntura económica.25 por lo tanto, y más allá de lo esta-blecido formalmente, fruto de las negociaciones y dinámicas informales entre losalineamientos internos, sectores industriales y dirigentes de la uia, se decidió queFunes de Rioja declinase su candidatura y asumiese el cargo acevedo, quien contabacon más legitimidad y posibilidad de construir consensos en el seno de la asociación.una muestra de esta articulación fue el retorno de la uipBa a la uia y al comitéejecutivo específicamente con la designación de Mario Gualtieri como prosecretario1°.26
en 1997 inició su trayectoria gremial-corporativa en la uia como integrantedel consejo general, en el comité ejecutivo desempeñó diversos cargos siendo elde vicepresidente pymi decisivo para ampliar su base de apoyo, entablar vínculoscon el sector pymi, promover distintas actividades y ser permeable a escuchar susreclamos y posicionarlos frente a las autoridades gubernamentales.27 en su tra-yectoria gremial por fuera de la uia pertenecía y representaba a cámaras decisivasy de peso en el sector agroindustrial como la copal, la cipa, la caB y también in-tegraba la Fundación exportar y ejercía la presidencia de la Fundación observatoriopyme (Fop). su inserción estructural económica en el sector agroindustrial a travésde aGd también le proveía conocimiento del sector de las pymes, ya que se de-sempeñaba como presidente de agroaval sGR, una compañía líder en la mejoradel acceso a las pymes al crédito en la argentina y de la cual aGd es propietaria encalidad de socio protector junto a ciento veinte socios más.28

25 las principales preocupaciones industriales se centraban en la suba de las tasas de interés dispuestaspor el Banco central de la República argentina (BcRa), la apertura de las importaciones, la falta de in-versiones y la creación de mesas sectoriales, una política considerada insuficiente por parte de los em-presarios. 
26 uia (2017). Memorias uia.
27 uia (2015-2017). anuarios y Memorias uia. 
28 Ver la página web de aceitera General deheza (agd.com.ar).
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el vicepresidente 1°, luis Betnaza, desarrolló su carrera como director corpo-rativo desde 1980 en techint y representaba la industria siderúrgica en el comitéejecutivo. inició su trayectoria gremial en la uia en 1997 como miembro del consejogeneral y continuó en el comité ejecutivo como vicepresidente 2° (en tres períodos)y vicepresidente 1°. por fuera de la uia también exhibía una importante trayectoriagremial en distintas entidades empresarias vinculadas a la actividad siderúrgica;integraba como representante del grupo techint la cámara argentina del acero, elinstituto latinoamericano del Fierro y el acero (ilaFa) y era director fundadordel Mercofer, una organización que reúne la industria del acero del Mercosur. el secretario, alberto Álvarez saavedra, por su inserción estructural económicopertenecía a la industria farmacéutica, era el presidente de laboratorios Gador,empresa farmacéutica argentina fundada en 1940.29 su trayectoria gremial en lacorporación era reciente ya que ingresó en 2011 desempeñándose en la junta di-rectiva y como vicepresidente pymi. por fuera de la uia, concentraba su actividadgremial empresaria en la cámara industrial de laboratorios Farmacéuticos ar-gentinos (cilFa) que aglutina los laboratorios de capitales nacionales. la composición del comité ejecutivo expuso que los dirigentes fueron designadospor consensos establecidos entre cyB e industriales y que en esta oportunidad lapropuesta del presidente, dado el acuerdo de alternancia establecido informal-mente, pero hecho rutina en las prácticas organizacionales, recayó en cyB. la dis-tribución de cargos en el comité ejecutivo estableció cierto equilibrio entre amboslineamientos y su conformación dio continuidad a la presencia del sector agroin-dustrial y sus cámaras representativas. industriales impuso la presencia del grupotechint a través del vicepresidente 1° en el proceso de toma de decisiones de lauia. al igual que arcor, techint tuvo desde 1993 presencia permanente en el comitéejecutivo mediante la ocupación de distintos cargos por directivos del grupo. pese
29 la empresa posee plantas productivas propias en la argentina y uruguay y más de mil trescientos cola-boradores entre su casa matriz y sus subsidiarias en chile, uruguay, perú, colombia, paraguay, Brasil yecuador. 



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 9 a 44 / issn 0325-1926

Elite corporativa industrial y agropecuaria: permanencia y estabilidad en el macrismo / Marina Dossi

 29

a esta presencia, recién en 2007 su representante corporativo ocupó el cargo devicepresidente 1°, integrando por primera vez la elite corporativa industrial.30
la reconstrucción de las trayectorias corporativas expuso que, al igual que enel período previo, estos dirigentes no ocuparon las máximas posiciones en el pe-ríodo anterior, pero si formaron parte del comité ejecutivo de la uia, brindándoleestabilidad y permanencia a su composición (aproximadamente un 65%), refor-zando la circulación intraelite por distintos cargos en el comité ejecutivo y la ce-rrazón de la elite corporativa industrial para la designación de los individuos aocupar los cargos de mayor jerarquía e incidencia en la toma de decisiones.31 asi-mismo, continuó la multiposicionalidad de los dirigentes manifiesta en la ocupaciónde distintos cargos en el seno de la asociación como en su pertenencia a distintascámaras empresarias vinculadas a sus sectores productivos o de representación.esto último reforzaba la utilización de las redes corporativas de influencia comomecanismo para fortalecer reclamos sectoriales. en cuanto a los tipos de estrategias para acceder a los cargos de elite corporativa,en este período, destacó y prevaleció la carrera profesional de los dirigentes yaque, con excepción del secretario, tanto el presidente como el vicepresidente 1°exhibían una extensa historia corporativo-gremial en el seno de la uia donde ejer-cieron funciones en distintos órganos y cargos de conducción. también, y como enla gestión previa, la carrera profesional estuvo acompañada de la pertenencia agrandes empresas, grupos económicos y cámaras empresarias de peso asociadasa la uia con los sectores industriales a los cuales representan. en abril de 2019 la uia iniciaba un nuevo proceso de renovación de autoridadesy resolvieron por acuerdo de unidad entre industriales y cyB reelegir a acevedocomo presidente por su buen diálogo con sus pares del ámbito fabril y del mundopolítico facilitando las distintas instancias de negociación y fortaleciendo la esta-

30 en los noventa el representante corporativo de techint en la uia fue sergio einaudi, directivo de siderca(dossi, 2011, 2017). 
31 Ver nómina de dirigentes completa en uia (2017,2018, 2019). anuarios uia. 
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bilidad de las redes corporativas como mecanismos de diálogo y negociación delos intereses empresarios. Frente a un contexto de crisis y deterioro de la actividadindustrial, la uia, al igual que en períodos previos (dossi, 2014), buscó sellar lacontinuidad, permanencia y estabilidad de su elenco dirigencial para fortalecerseinternamente y posicionarse como interlocutora con el gobierno. la renovación del mandato de acevedo consolidó la tendencia a la estabilidad,permanencia, circulación interna y cerrazón de la elite corporativa industrial y alfortalecimiento del acceso a los máximos cargos por la carrera dirigencial que sereflejaron, por un lado, en la permanencia de los mismos dirigentes en los máximoscargos de conducción: además de acevedo, Betnaza y Álvarez saavedra retuvieronla vicepresidencia 1° y la secretaría respectivamente. por otro lado, solo se produjouna renovación del 25% del comité ejecutivo, manteniendo la presencia de diri-gentes históricos y su rotación por distintos cargos en el comité ejecutivo. en si-multáneo, se fortaleció la presencia de la uia Joven32 y se incorporó por primeravez una mujer al comité ejecutivo, carolina castro, integrante del sector autopartistanucleado en la asociación de Fábricas argentinas de componentes (aFac), quieningresó como prosecretaria. con esta conformación, las gestiones de acevedo sedestacan por mantener las características y funcionamiento de la elite corporativaindustrial, un alto nivel de estabilidad y permanencia en el comité ejecutivo y laincorporación del cupo femenino en una entidad tradicionalmente dirigida porhombres.
La elite corporativa agropecuaria: ruptura y continuidadal comienzo de la presidencia de Mauricio Macri presidía la sRa Miguel et-chevhere. el primer año de gestión gubernamental estuvo caracterizado por laaplicación de numerosas políticas propuestas por el sector agropecuario durantela campaña electoral de cambiemos condensadas en un documento titulado “la
32 espacio fundado en 2012 para fomentar la integración generacional y la formación de nuevos líderesindustriales. Ver en la página web de la uia: uia.org.ar/uia-joven/institucional.
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agenda del campo. lineamientos para la definición de una política agropecuariaargentina para el período 2015-2020”.33
en septiembre de 2016, la sRa realizó elecciones para renovar sus autoridadesque arrojaron como resultado la reelección de etchevehere como presidente y dedaniel pelegrina como vicepresidente 1°. la selección dirigencial se realizó me-diante la conformación de una lista única, encabezada por etchevehere y presentadaa los socios en asamblea. la continuidad de la dupla dirigencial respetó los rasgosformales estipulados en sus estatutos que permiten la reelección indefinida desus máximos dirigentes. el cuadro 3 presenta las trayectorias corporativas deambos líderes. las trayectorias corporativas exhibieron que, en cuanto a su inserción estruc-tural-económica, ambos dirigentes estaban relacionados con la producción gana-dera y lechera, si bien destacan dos distinciones importantes en relación con pe-ríodos previos (panero, 2020): por un lado, la edad de ambos dirigentes (49 y 51años) sustantivamente más jóvenes que sus antecesores; por otro lado, la localiza-ción de sus establecimientos en el interior del país (entre Ríos y Mendoza). estoimplicaba una incipiente apertura en el interior de la sRa ya que sus máximos di-rigentes no provenían de la provincia de Buenos aires, sino del “interior” del país34y no eran residentes en caBa (situación predominante de la mayor parte de losexpresidentes). en cuanto a su actividad gremial corporativa en la sRa, ambos poseían unavasta trayectoria ya que ingresaron entre fines de los ochenta y principios de losnoventa (respetando el mínimo de tres años de antigüedad impuesto por los esta-tutos) y desempeñaron distintos cargos y funciones. para ambos dirigentes, la lle-

33 sociedad Rural argentina (2015). “la agenda del campo. lineamientos para la definición de una políticaagropecuaria argentina para el período 2015-2020”. la agenda del campo.
34 etchevehere expresó: “mi llegada a la entidad tiene que ver con una renovación generacional de la aso-ciación, que yo provenga del interior también pone de relieve que el campo es federal y que así debe que-dar expresado en su dirigencia”. la nación (24/09/2012). 
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gada a vicepresidente 2° o secretario en la mesa directiva fue el paso previo y obli-gado para acceder luego a las máximas posiciones dirigenciales. este derrotero noestablecido formalmente se desprende de la dinámica y “reglas” informales surgidasde la interacción entre los integrantes de la asociación. asimismo, distintos cargosocupados como el ejercicio de delegaciones, la participación en comisiones y de-partamentos específicos se relacionaron directamente con su actividad productivay/o con su procedencia geográfica, fortaleciendo el desempeño gremial-reivindi-cativo en su accionar. 

Cuadro 3. 
Trayectorias corporativas de los integrantes de la mesa directiva en el período 2016-2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de los Anuarios de la Sociedad Rural Argentina, registros
internos de socios y notas periodísticas de los diarios Clarín, La Nación y Página/12

Individuo Cargo Alineamiento
interno

Inserción
estructural y
económica

Empresa /
establecimiento

Actividad gremial
empresaria

Cámara
empresaria de
pertenencia

Actividad gremial en la
SRA

Miguel
Etchevehere presidente Unidad y

Acción
Productor
ganadero

Etchevehere
Rural

Miembro:  *Consejo
Empresario de Entre
Ríos *Sociedad Rural de
Diamante

Consejo
Empresario de
Entre Rios

*Delegado zonal desde
1993 *Desde 2005
director del distrito Entre
Ríos *MD: vicepresidente
2° (2010-2012);
presidente (2012-2016)

Daniel
Pelegrina

vicepresidente
1°

Unidad y
acción

Productor
lechero

Sin información
disponible

*Presidente Federación
Panamericana de
Lechería (FEPALE)
*Delegado SRA en
comité de lácteos de
Federación
Internacional de
Productores
agropecuarios (FIPA)
*Vicepresidente del
Capítulo Argentino ante
la Federación
Internacional de
Lechería (FIL)
*Integrante de la Mesa
Mundial de Productores
Lecheros

FEPALE

*1986: integrante del
Ateneo Juvenil *Desde
1991 miembro de
distintos comités y
coordinador del centro
de información rural y del
comité de lácteos
*Director del instituto de
estudios económicos y de
la comisión de relaciones
políticas *MD: 2002-
2012: secretario
(2012-2016);
vicepresidente 1° (2012-
2016)
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por otra parte, las trayectorias corporativas expusieron una alta multiposicio-nalidad intraelite, ya que sus dirigentes pertenecieron y ocuparon cargos simultá-neamente en numerosas cámaras y organismos vinculados con su actividad pro-ductiva al mismo tiempo que desarrollaban su carrera corporativa en la sRa consuperposición de cargos. considerando las estrategias de acceso implementadas,se desprende que, para llegar a los máximos cargos dirigenciales en la sRa, es de-cisiva la carrera profesional, ya que ingresan tempranamente en la asociación yllegan a ocupar los cargos de presidente y vicepresidente 1° luego de una extensatrayectoria que implica a la vez una permanencia ascendente en el interior de lacomisión directiva. este recorrido es fortalecido por la actuación en otros ámbitosde gestión de la organización empresaria y por fuera de ella, representando y ro-busteciendo los intereses y la presencia de la sRa. por lo tanto, la elite corporativaagropecuaria es cerrada en el ingreso y acceso a los cargos dirigenciales, altamenteestable y permanente, ya que un grupo reducido de dirigentes detentan, conservany circulan por los máximos cargos de conducción. asimismo, por acuerdos infor-males es también característico que la reelección del presidente implique la ree-lección del vicepresidente 1°, mientras que a decisión y discreción del presidentey por lo estatutariamente impuesto puede modificarse la composición de quienesintegran la comisión directiva. la elite corporativa agropecuaria evidenció en este período una fluida articula-ción público-privada y una fuerte vinculación, particularmente de su presidente,con el macrismo cristalizada en la salida de etchevehere del cargo de presidentede la sRa para, en noviembre de 2017, asumir como ministro de agroindustria35(luego secretario), buscando incidir de manera directa en la formulación y aplica-ción de políticas públicas. esta salida del dirigente se realizó respetando los pro-cedimientos formales establecidos ya que su vicepresidente 1°, pelegrina, asumióen su lugar brindando continuidad y estabilidad a la dirigencia agropecuaria. elcargo de vicepresidente 1° fue ocupado por carlos Vila Moret, el vicepresidente2°. si bien este recambio se realizó respetando los procedimientos formalmenteestatuidos, comenzaron a surgir dinámicas informales que habilitaron procesos
35 Reemplazó a Ricardo Buryaile en el cargo de ministro.



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 9 a 44 / issn 0325-1926

 34

Elite corporativa industrial y agropecuaria: permanencia y estabilidad en el macrismo / Marina Dossi

de discusión internos en la tradicional entidad que fruto de su lógica de funciona-miento eran silenciados. para muchos dirigentes, la llegada de pelegrina a la pre-sidencia implicaba un cambio ya que argumentaban que el dirigente pese a habercompartido la fórmula con etchevehere representaba la “renovación” en la enti-dad.36
en este marco, se arribó a las elecciones llevadas a cabo en septiembre de 2018para decidir las autoridades de la sRa que marcaron un hito en su historia y en lascaracterísticas de la elite corporativa agropecuaria: por primera vez en veintiochoaños hubo una elección en el interior de la corporación a través de la presentaciónde dos listas. si bien esto quebró la inercia institucional de la entidad hasta esemomento, caracterizada por la presentación de una lista única por consenso, nocontradecía lo establecido en los estatutos, ya que los mismos habilitan la posibi-lidad de presentar más de una lista para la realización de comicios. por la lista ofi-cialista, unidad y acción, se presentaron los actuales dirigentes de la sRa: pelegrina(presidente) y Vila Moret (vicepresidente 1°). por la lista opositora, compromisoFederal, se postularon como presidente alberto Ruete Güemes (productor agro-pecuario) y como vicepresidente 1° Marcos pereda (productor agropecuario, pre-sidente del Grupo Bermejo). para conseguir su renovación en el cargo, pelegrinacontaba con el apoyo de los expresidentes de la sRa quienes conforman el comitéunidad y acción encabezado por luciano Miguens.37 del proceso eleccionario re-sultó ganadora la fórmula oficialista con el 60% de los votos y se mantuvieron ensus cargos de presidente y vicepresidente 1° por otros dos años pelegrina y VilaMoret.38 el cuadro 4 presenta las trayectorias corporativas de los dirigentes agro-pecuarios.

36 distintos entrevistados manifestaban que pelegrina era un dirigente dialoguista que buscaba fortalecerlas estructuras de representación y los servicios para los socios de la sRa integrando en sus decisionestodos los distritos del país. 
37 el comité de unidad y acción está integrado por los últimos seis expresidentes de la sRa (Horacio Gu-tiérrez, Guillermo alchouron, eduardo a. c. de Zavalía, luciano Miguens, enrique crotto y Hugo luisBiolcati). 
38 participaron de la cd nicolás pino como vicepresidente 2° y como vocales titulares Felipe Juan Ballester,Federico Boglione, Fermando canosa, Horacio la Valle, luciano Miguens (h), José pedro Reggi y carlosReyes terrabussi.
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Cuadro 4: 
Trayectorias corporativas de los integrantes de la mesa directiva en el período 2018-201939

Nota: (1) desprendimiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuyo objetivo es poner en
valor la propiedad intelectual generada a partir de la tecnología y la innovación.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de los Anuarios de la Sociedad Rural Argentina, registros
internos de socios y notas periodísticas de los diarios Clarín, La Nación y Página/12

Período de
gestión Individuo Cargo Alineamient

o interno

Inserción
estructural-
económica

Empresa /
establecimiento

Actividad gremial
empresaria

Cámara
empresaria

Actividad gremial en
la SRA

2018-2020 Daniel
Pelegrina Presidente Unidad y

Acción
Productor
lechero

Información no
disponible

*Presidente FEPALE
*Delegado SRA en
comité de lácteos FIPA
*Vicepresidente del
capítulo argentino FIL
*Integrante de la Mesa
Mundial de Productores
Lecheros

FEPALE

*1986: integrante
del ateneo juvenil
*Desde 1991:
integrante de la CD y
de distintos comités
*Coordinador del
centro de
información rural y
coordinador del
comité de lácteos
*Director del
instituto de estudios
económicos y de la
comisión de
relaciones políticas
*CD: secretario
(2002-2012);
vicepresidente 1°
(2012-2018)

2018-2020 Carlos Vila
Moret

Vic-
epresidente
1°

Unidad y
Acción

Productor
ovino y
productor
lechero

Estanica Tama

*Presidente INTEA(1)
*Vocal INTA
representando a SRA
*Prosecretario cámara
arbitral y consejero
titular de la Bolsa de
Cereales de Buenos
Aires  Miembro:
*Asociación Argentina
de Criadores de
Corriedale *Asociación
Argentina de Criadores
de Shorthon
*Coordinador de la
Mesa Ovina Nacional

Bolsa de
Cereales de
Buenos Aires
Asociación
argentina de
criadores

*Director: registros
genealógicos y
prensa y medios
*CD: vicepresidente
2° (2016-2018)

39 esta cúpula directiva perduró hasta el año 2020. 
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las trayectorias corporativas muestran por un lado que tanto el presidentecomo el vicepresidente 1° desarrollaban su actividad productiva como productoreslecheros y de ganado (ovino). el vicepresidente 1° era propietario de estanciatama, una explotación lechera localizada en la provincia de entre Ríos. la perma-nencia de pelegrina y de Vila Moret en los cargos consolidó el proceso de aperturaen la sRa registrado en el período previo, dado el origen y la localización de susactividades productivas. en cuanto a la trayectoria gremial corporativa en la sRa(la de pelegrina fue expuesta en el período previo), Vila Moret se desempeñabacomo director de registros genealógicos y de prensa y medios desde inicios de los200040 y luego pasó a integrar la comisión directiva como vicepresidente 2° y con-tinuar su ascenso dirigencial hasta arribar a la vicepresidencia 1°.ambos dirigentes exhibieron, por un lado, una alta multiposicionalidad intraelitepor la ocupación de cargos simultáneos en la sRa y por el desempeño de cargosen otras cámaras empresarias vinculadas a su actividad agropecuaria; por otrolado, una multiposicionalidad interelite plasmada en la articulación con el sectorpúblico por medio de su participación en el inta como representante de la sRa.este tipo de participación fortalecía la orientación del sector más tradicional de laentidad, representado por la lista unidad y acción, de sostener y promover unperfil técnico-gremial-reivindicativo más alejado de la lógica político-partidaria(expuesta por el saliente presidente Miguel etchevehere). por otra parte, la conformación de la comisión directiva expuso que, pese a laconfrontación de dos listas en el proceso eleccionario, los integrantes de cada unade ellas no aportaron novedades a la tradición dirigencial de la sRa, dado quetodos eran miembros con larga y amplia trayectoria gremial en el interior de laasociación y por la lógica de funcionamiento interno de la corporación venían ocu-pando distintos puestos de conducción en las estructuras organizativas de la aso-ciación empresaria. el triunfo de pelegrina no generó un proceso de renovación oreconversión de la elite corporativa agropecuaria, sino que consolidó la tendencia
40 del relevamiento y la revisión de fuentes realizados no pudo establecerse con precisión la fecha de in-greso del dirigente a dichos cargos. sin embargo, es destacable que su familia es una de las tradicionalessocias de la sRa. 
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a la estabilidad, permanencia y rotación intra comisión directiva por distintos car-gos. asimismo, se mantuvo como forma de acceso a los máximos cargos dirigen-ciales la trayectoria por la carrera profesional primando la ocupación y el desem-peño de distintos cargos de gestión hasta llegar a la comisión directiva y elconocimiento de la entidad agropecuaria, sosteniendo el cierre de la sRa para elingreso de nuevos dirigentes para ocupar los cargos más altos en su máximoórgano de conducción. 
Reflexiones finalesla reconstrucción y análisis de las trayectorias corporativas de ambas elitespermite afirmar que tanto la normativa que las rige para su funcionamiento, plas-mada en sus respectivos estatutos, como las dinámicas y arreglos informales esta-blecidos les brindan cierta institucionalidad organizacional que perdura a travésdel tiempo. en primer lugar, partiendo de la dimensión organizativa-institucional puede se-ñalarse que la estrategia determinante para acceder a los cargos de elite corporativaes la carrera dirigencial cuyo foco está en la trayectoria gremial-corporativa de los di-rigentes en el seno de las entidades, su conocimiento sobre la organización y dinámicasinstitucionales y su capacidad para entablar negociaciones y consensos. así, los diri-gentes de ambas elites desempeñaron numerosos cargos en distintos órganos deconducción hasta llegar a las máximas posiciones del comité ejecutivo (uia) y de lamesa directiva (sRa). la estrategia de la carrera dirigencial fue decisiva en el caso delos dirigentes agropecuarios, mientras que en la uia prevaleció, pero marcando unaarticulación, mayor que en períodos previos, con la pertenencia a grandesempresas/grupos económicos y la afiliación a cámaras empresarias de peso y rele-vancia asociadas a la uia que buscan influir en la toma de decisiones de la entidad.este equilibrio entre las cualidades personales de la trayectoria gremial-empresariay el peso estructural de los sectores económicos y cámaras empresarias de pertenenciafortaleció el uso por parte de los grandes empresarios de las redes corporativas paragestionar y promover intereses sectoriales.
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en segundo lugar, ambas dirigencias exhibieron una multiposicionalidad in-traelite manifiesta en la acumulación de cargos en el ámbito corporativo mediantesu participación en distintas asociaciones vinculadas a sus inserciones productivas,como en el desempeño de diversos puestos, muchas veces simultáneamente, en elinterior de sus respectivas asociaciones. para la dirigencia agropecuaria esto fuecrucial: llegar a la comisión directiva como vicepresidente 2° o secretario fue elpaso previo y “obligado” para arribar a las máximas posiciones de conducción. enla uia, el arribo al comité ejecutivo en cualquiera de sus cargos es una condiciónde posibilidad importante para finalmente integrar la elite corporativa industrial.las trayectorias desde su dimensión estructural-económica expusieron un rasgocaracterístico de la elite corporativa industrial, la permanencia de esos dirigentesen una misma firma o grupo económico que, en algunos casos, pudo combinarsecon la pertenencia al directorio de otras firmas. un rasgo distintivo de la elite corporativa industrial fue la preeminencia delsector agroindustrial (50% de los dirigentes analizados pertenecieron/represen-taron este sector) mediante dirigentes de cámaras alimenticias (copal, cipa) ydel grupo arcor, junto con el sector siderúrgico a través del representante desiderca (techint) en la uia. en los dirigentes agropecuarios también se destacó laestabilidad en el tipo de producción desarrollada y el afincamiento en estableci-mientos de estructura familiar y de larga data. asimismo, la actividad productivadesarrollada por los dirigentes agropecuarios es un reflejo de la preponderanciadel rubro ganadería frente a otras actividades en el consejo institucional, comotambién una congruencia entre los intereses de la elite corporativa agropecuaria yde la mayoría de sus representados. Junto con esta pertenencia y representacióntradicional de los intereses ganaderos se registró también, en este período, unproceso de apertura de la elite agropecuaria, dado que sus presidentes y vicepre-sidentes provinieron del interior del país y sus explotaciones se localizaron enentre Ríos, Mendoza y la región patagónica. la circulación público-privada y la articulación con el estado se detectó en laelite corporativa agropecuaria con la inclusión de uno de sus presidentes comoministro de agricultura exponiendo una injerencia directa en la formulación yaplicación de políticas públicas. también se estableció una articulación público-



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 9 a 44 / issn 0325-1926

Elite corporativa industrial y agropecuaria: permanencia y estabilidad en el macrismo / Marina Dossi

 39

privada de índole técnico-gremial con la designación de un vicepresidente 1° en elinta como representante de la sRa. en el período analizado, la elite industrial noparticipó directamente en puestos del estado, pero la corporación sí tuvo un rolmuy activo proveyendo distintos cuadros técnicos para participar en el Ministeriode producción (castellani y dossi, 2021). en tercer lugar, se destacó que ambas elites conformaron un grupo estable yreducido de individuos que condensaron y manejaron los resortes en la toma dedecisiones. destacaron la permanencia de los individuos en los cargos, la rotacióndirigencial en los máximos órganos de conducción y la cerrazón al ingreso denuevos dirigentes. la estabilidad y permanencia dirigencial posibilitaron la conti-nuidad institucional, destacable en la sRa, dado que su normativa posibilita lareelección dirigencial indefinida. en los años bajo análisis los máximos cargos di-rigenciales en la sRa (presidente y vicepresidente 1°) fueron ocupados por tresindividuos (luis Miguel etchevehere, daniel pelegrina y carlos Vila Moret), quienespreviamente desempeñaron cargos en la comisión directiva de la asociación. ade-más, dos de ellos ejercían la dupla dirigencial desde el año 2012 y fueron reelegidosen 2016 (etchevehere y pelegrina), exponiendo que la normativa formal de habilitarla reelección indefinida fortalecía la estabilidad y permanencia de la elite corpora-tiva agropecuaria.41 la uia presentó una mayor rotación de los individuos en loscargos, puesto que según su Estatuto la reelección puede realizarse solamente porun período de manera continuada. sin embargo, es remarcable que, de tres comitésejecutivos analizados, en dos de ellos permanecieron en los cargos de presidente,vicepresidente 1° y secretario los mismos dirigentes. además, la salida de los diri-gentes de los máximos cargos de elite es para pasar a ocupar otros cargos en el co-mité ejecutivo consolidando su pertenencia al máximo órgano de conducción, laestabilidad dirigencial y la cerrazón en su conformación, limitando la renovaciónde autoridades. 
41 desde 1990 y hasta 2012, los presidentes y vicepresidentes 1° permanecieron un mínimo de dos man-datos en la conducción de la sRa. los presidentes y vicepresidentes 1° en este periodo fueron Zavalíalagos y enrique crotto (1990-1994), enrique crotto y luciano Miguens (1994-2002), luciano Miguensy luis Biolcati (2002-2008) y luis Biolcati y alejandro delfino (2008-2012).
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por último y con respecto a las formas de selección y elección de sus dirigencias,fruto de sus dinámicas internas informales, en ambas corporaciones la norma espresentar listas únicas armadas por consenso entre los dirigentes que son luegopresentadas a los socios para su votación. en el período analizado, la sRa rompióen 2018 este acuerdo informal y presentó dos listas para la renovación de sus au-toridades resultado de un proceso de crisis interno tras la salida del entonces pre-sidente para ocupar el cargo de ministro de producción. la confrontación de doslistas suele producirse frente a coyunturas especiales producto de crisis internaso de grandes cambios en el contexto de actuación de las corporaciones que, sinembargo, no implica la modificación de las características institucionales ni de losrasgos y particularidades de estas elites a través del tiempo. 
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Resumeneste trabajo tiene como objetivo analizar el papel de factores sectoriales y ocupa-cionales sobre el desigual riesgo de estar ocupado en un empleo precario dentro de laestructura del mercado de trabajo urbano argentino en un período de estancamientoy crisis económica (2013-2022). primero se ofrecen evidencias transversales acercade la configuración y mutación de la estructura del trabajo para coordenadas sectorialesy ocupacionales. luego se analiza la incidencia diferencial de las inserciones de bajacalidad en el interior de la estructura del empleo y su evolución para las etapas recien-tes de estancamiento (2013-2017) y crisis (2018-2022). por último, se presentan mo-delos logísticos sobre la relación de variables relevantes con la exposición diferencialal empleo precario. para esto se utiliza información transversal obtenida del procesa-miento de los microdatos de la encuesta permanente de Hogares (epH-indec).
Palabras clave: estructura del empleo – Heterogeneidad estructural – calificaciones ocu-pacionales – trabajo precario
Abstract
Factors associated with job insecurity among the labor force in contemporary Argentina under
structural heterogeneity (2013-2022) this study aims to analyze the role of sectoral and occupational factors on the une-qual risk of being employed in precarious jobs within the structure of the argentineurban labor market during a period of stagnation and economic crisis (2013-2022).First, cross-sectional evidence is provided regarding the configuration and transfor-mation of the labor structure by sectoral and occupational coordinates. then, the dif-ferential impact of low-quality employment within the employment structure and itsevolution during recent phases of stagnation (2013-2017) and crisis (2018-2022) isexamined. Finally, logistic models are presented to explore the relationship betweenrelevant variables and the differential exposure to precarious employment. For this,cross-sectional data obtained from the processing of microdata from the permanentHousehold survey (epH-indec) is used.
Keywords:  employment structure – structural heterogeneity – occupational qualifications –precarious work
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Introducciónd urante los años más recientes, el desempeño del patrón de acumulaciónde capital argentino ha ofrecido saldos regresivos (salvia, poy y Vera,2020; Zeolla y Medici, 2022; alfageme, salvia y poy, 2023). tras laexpansión de inicios del siglo XXi, la multiplicación de dificultades macroeconómicasdesembocó en una fase de estancamiento en materia de inversión, crecimiento yempleo, contenida a través de políticas de consumo (2013-2017) (Wainer, 2021).1a su vez, se da el período más reciente de crisis financiera, profundizada con lallegada del covid-19 y con una posterior recuperación limitada (2017-2022), coneje en el deterioro aún más acelerado del valor de las remuneraciones y lascondiciones laborales que, luego de la normalización sanitaria posterior a lapandemia, no se habría recompuesto (Wainer, 2021; piva, 2022; Kulfas, 2024).2el impacto de esta dinámica sobre el desempeño laboral agregado argentinohabría resultado en: 1) un saldo de cambios limitados, de tipo regresivo sobre elgrado de utilización de la fuerza de trabajo y el perfil de los puestos de trabajo ge-nerados (arakaki et al., 2018; salvia y Zurita, 2021) y 2) significativas continuidadesexpresadas en la continuidad de brechas de remuneración y disparidades regulatoriasasociadas a distintas coordenadas del mercado de trabajo urbano, lo cual reprodujolos principales rasgos del empleo tras la recuperación de la primera década del
1 la literatura ha destacado la centralidad de la restricción externa al crecimiento y la aceleración de ladinámica inflacionaria en el deterioro macroeconómico de esta etapa (cantamutto, schorr y Wainer,2016; Montes-Rojas y toledo, 2021).
2 en esta etapa, la articulación entre el incremento de la volatilidad externa por el proceso de endeuda-miento y la abrupta caída de la actividad durante el período más estricto de restricciones sanitarias ge-neraron condiciones mayormente regresivas en el desempeño económico y aceleraron rápidamente laespiral inflacionaria durante casi todo el período (Kennedy y sánchez, 2019; cantamutto y constantino,2020; Montes-Rojas y toledo, 2021).
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siglo XXi (salvia, Robles y Fachal, 2018; ciaschi, Galeano y Gasparini, 2021; dalle yactis di pasquale, 2021; poy, Robles y salvia, 2021). en el marco de este escenario deprimido en materia económica, este trabajotiene interés por analizar cómo distintos factores contribuyeron a configurar lasasimetrías sociolaborales, específicamente las problemáticas en la inserción laboralde baja calidad, entre la fuerza de trabajo ocupada. se retoman los lineamientosestructuralistas latinoamericanos y la tesis cepalina sobre la vigencia de la hetero-geneidad estructural (pinto, 1970; pinto y di Filippo, 1979; prébisch, 1981).3 eneste sentido, se retoman contribuciones empíricas que enfatizan el rol de la hete-rogeneidad productiva como obstáculo duradero para las oportunidades de accesoa empleos regulados y protegidos entre la fuerza de trabajo urbana.4 la preocupaciónes la relación entre las asimetrías surgidas de la demanda laboral, condicionadapor brechas tecnoproductivas, que moldean disparidades en la estructura socialdel trabajo y estratifican la calidad de los empleos en la sociedad argentina con-temporánea. el principal interrogante de este estudio es: ¿cuán vigentes resultanla heterogeneidad y fragmentación por sectores de la estructura ocupacional,asociada a disparidades productivas, en la explicación de las brechas que surgende la incidencia diferencial del empleo precario durante las etapas político-económicas regresivas de la última década? 
3 por lo tanto, se plantea un análisis de la estructura social del trabajo desde el cual se propicia la vigenciade un sistema económico caracterizado por la heterogeneidad productiva, elemento que destacaran ori-ginalmente las producciones nucleadas en la comisión económica para américa latina y el caribe(cepal) y el programa Regional de empleo para américa latina y el caribe de la organización interna-cional del trabajo (pRealc-oit) (pinto, 1970; souza y tokman, 1976). la heterogeneidad estructuralhace inteligible la articulación entre las características productivas del modelo de desarrollo periféricoy los atributos ocupacionales que moldean la desigualdad en el mercado de trabajo urbano (infante yKlein, 1991; tokman, 2001; infante, 2011). esto se contrapone a perspectivas más corrientes, que des-tacan el rol de variables como la ocupación, las aptitudes o el capital educativo en la configuración de ladesigualdad de condiciones en el interior de los mercados de trabajo (Kalleberg y sorensen, 1979).
4 Hallazgos previos han aportado evidencias acerca de la reproducción y variación de distintos aspectosde la desigualdad laboral argentina según coordenadas sectoriales (salvia y Gutiérrez-ageitos, 2013; poy,2020; Rubio y Fachal, 2020), sus consecuencias sobre la desigualdad de remuneraciones (salvia, Roblesy Fachal, 2018) y las modalidades de participación de los hogares en las fuentes de bienestar económico(salvia y Vera, 2012).
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en este sentido, el objetivo de este escrito es analizar la configuración de ladesigualdad expresada en la vulnerabilidad diferencial del empleo precario entre lafuerza laboral según las principales características sectoriales y ocupacionales de la es-tructura social del trabajo urbana para las etapas de: 1) desaceleración y estancamiento,bajo un ciclo de mayor inflación en el que recrudecieron las dificultades externas y fi-nancieras (damill, Frenkel y Rapetti, 2015; Manzanelli y Basualdo, 2016) (2013-2017)y 2) el período de la crisis económico-sanitaria agravada por el covid-19 (2017-2022),con la alternancia entre recesión y débil crecimiento, la fuerte fuga de capitales y laespiral inflacionaria (salvia y Zurita, 2021; Barrera insua, noguera y Busso, 2022). estoimplica: 1) examinar de manera descriptiva los cambios y continuidades recientes enla configuración de la estructura social del trabajo argentino durante la década másreciente del siglo XXi, desde la perspectiva de su composición sectorial y económico yocupacional y 2) analizar el sentido y grado en que distintas coordenadas estructurantesdel mercado de trabajo se asocian a la incidencia de puestos precarios, especialmentebrechas sectoriales y de calificación ocupacional. la hipótesis central de este trabajo esque, bajo el régimen social de acumulación vigente en la economía argentina contem-poránea y el contexto de alta inestabilidad económica y bajo crecimiento durante elperíodo 2013-2022, la heterogeneidad expresada en la composición sectorial de la es-tructura del mercado de trabajo urbano resulta una coordenada fundamental para darcuenta de la precariedad laboral del empleo, tanto por sus efectos directos y significativossobre las asimetrías en la calidad de los puestos disponibles como por su influenciadistintiva sobre las brechas de calificación ocupacional cuando se controla por factoressociodemográficos, diferentes actividades y efectos agregados sobre el empleo entreetapas político-económicas.por un lado, se propone que la heterogeneidad productiva, reflejada en laubicación sectorial de los puestos de trabajo que genera la demanda de empleo dela estructura económica argentina, es un factor privilegiado y persistente paraexplicar los riesgos diferenciales de exposición al empleo precario entre la fuerzade trabajo, incluso al evaluar de acuerdo con el resto de los factores ocupacionales,sociodemográficos y agregados, según etapas que suele destacar la literatura es-pecializada. por otro lado, se plantea que el factor sectorial opera fuertemente endesmedro de la mano de obra ubicada en franjas de baja productividad y, demanera igualmente regresiva, es concomitante al efecto diferenciador de calificación
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del puesto de trabajo, factor comúnmente destacado por la literatura ocupacionaly desventajoso para los puestos de menor calificación. esta interacción agrava es-pecialmente la situación de la mano de obra en puestos de trabajo con tareas demenor calificación o requerimientos cuando se desempeñan en el sector de menorescala productiva. el trabajo asume una estrategia de análisis cuantitativa, basada en el procesamientode los microdatos de la encuesta permanente de Hogares (epH), en su modalidadcontinua, del instituto nacional de estadística y censos (indec). el escrito seorganiza de la siguiente forma. en la primera parte se explicitan los antecedentesteórico-metodológicos que orientan este trabajo. luego en la segunda parte serealizan análisis descriptivos sobre la configuración del mercado de trabajo urbanode la argentina contemporánea según coordenadas de relevancia y se repara ensu articulación en la evolución e incidencia desigual del empleo precario. en latercera sección se presentan dos tipos de modelos de regresión logística binariapara analizar el conjunto de factores que inciden sobre las chances de los ocupadosde encontrarse desempeñando un empleo precario. esto implica plantear modelospor pasos introduciendo el conjunto de variables sociolaborales consideradas re-levantes, así como los controles demográficos correspondientes, y luego ofrecerun modelo con interacciones donde se consideran los efectos concurrentes de labaja calificación ocupacional y la demanda del estrato de baja escala productivasobre la situación de precariedad. por último, se ofrece una serie de reflexionesfinales. 
Metodología el abordaje más usual de los factores que moldean asimetrías entre la fuerzade trabajo argentina sigue de cerca los fundamentos planteados por la teoría delcapital humano y las diferentes dotaciones educativas (Becker, 1994; Gasparini,2022). para esta perspectiva, la desigualdad en la estructura social del trabajo seorganiza principalmente por las dotaciones educativas de la mano de obra, su in-teracción con el cambio tecnológico y los resultados remunerativos y regulatoriosque esto genera para diferentes grupos de trabajadores/as (acemoglu y autor,2011). en el caso argentino, la literatura ha aportado hallazgos sustanciales acerca



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 45 a 80 / issn 0325-1926

Factores asociados a la precariedad laboral entre la mano de obra de la Argentina contemporánea.../ R. Robles, V. M. Passone Vece y A. Salvia

 51

de la reducción de estas disparidades, especialmente durante la primera décadadel siglo XXi (alejo, Gabrielli y sosa-escudero, 2014; acosta et al., 2019). en añosmás recientes, esta tendencia se habría estancado o aminorado por la desaceleraciónde la demanda agregada de empleo de trabajadores de baja calificación, la mayortasa de desocupación abierta y el deterioro de la dotación educativa contenida enlas titulaciones (Bassi et al., 2012; acosta et al., 2019; ciaschi, Galeano y Gasparini,2021). esta explicación se concentra en el rol de los efectos tecnológicos delmodelo de desarrollo, pero opera bajo supuestos que destacan las consecuenciasatribuibles a la oferta (alejo, Gabrielli y sosa-escudero, 2014; Groisman y Marshall,2015; acosta et al., 2019). la segunda perspectiva amplía la explicación por mecanismos de oferta ydemanda al destacar el rol del régimen de relaciones laborales y sus efectos sobrela capacidad negociadora de los distintos agrupamientos, por actividad o grupoocupacional, de empleadores y asalariados (Kalleberg y sorensen, 1979; Breen,1997; McGovern et al., 2007).5 esta tradición retoma aportes teóricos centradosen los procesos de precarización, mercantilización y reestructuración de losempleos típicos bajo la globalización financiera (castel, 1997; standing, 2011;Vejar, 2017). es una perspectiva que destaca los efectos de los mercados de trabajointernos, la incompletitud de las relaciones y las asimetrías de información subya-centes a las ocupaciones como los principales atributos que organizan lasdisparidades sociolaborales (McGovern et al., 2007; standing, 2011). las contri-buciones para el caso argentino bajo esta perspectiva, o sus variantes, se centranen los procesos de fortalecimiento o debilitamiento de la cobertura y eficacia de lainstitucionalidad laboral argentina durante el siglo XXi, principalmente su papelen la mejora o empeoramiento de las ocupaciones de menor calificación (Beccaria,
5 en la economía laboral, la tesis de los salarios de eficiencia explica variaciones remunerativas y contrac-tuales según el margen o necesidad que tienen ciertos empleadores para incentivar la lealtad y desem-peño de su mano de obra según su capital humano específico (shapiro y stiglitz, 1984; Gómez, 2021).por su parte, la sociología laboral y la sociología de la estratificación han destacado el rol de las diferenciasen el contenido específico de las tareas; la dificultad de supervisarlas y la autonomía que esto conllevapara distintos tipos de puestos estimula la configuración de relaciones laborales diferenciadas según,principalmente, calificación y tipos de tareas (McGovern et al., 2007).
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Fernández y trajtemberg, 2020; schipani, 2021; Balza, 2021; dalle y actis dipasquale, 2021; Maurizio et al., 2023). en este artículo se asume una tercera perspectiva, que retoma las contribucionesdel enfoque estructuralista latinoamericano, nucleado en aportes de la comisióneconómica para américa latina y el caribe (cepal), para analizar la estructurasocial del trabajo argentino (lópez y Monza, 1995; lavopa, 2008; chena, 2010;salvia, 2012; salvia y Vera, 2012; Vera, 2015; salvia et al., 2015). en particular, seenfatiza la centralidad de la heterogeneidad estructural para entender la maneraen que se organizan los mercados laborales de las economías periféricas (pinto,1970; tokman, 1987, 2001; infante, 2011; Weller et al., 2019). la perspectiva
cepalina advierte que los supuestos subyacentes a los modelos de análisis anteriores,basados en mecanismos de oferta y demanda de calificaciones o configuración delas relaciones laborales, no se verificarían de manera nítida en mercados detrabajo atravesados por la fragmentación y brechas productivas de la heterogeneidadestructural: 1) los niveles asalarización resultarían sensiblemente más bajos(tokman, 2001); 2) la estructura económica tiene brechas internas y externas deproductividad que no resultan rápidamente corregidos por la difusión de lasganancias de asociadas al cambio tecnológico (sztulwark, 2005; Weller et al.,2019; Weller y Kaldewei, 2014) y 3) los mecanismos de movilidad laboral quepermiten relocalizaciones y absorciones eficaces de la fuerza de trabajo antecambios sectoriales no operarían con la misma extensión y sentido (Mezzera,1987; sturm y nohlen, 1982; tokman, 2001).las limitaciones del perfil de especialización productiva e inserción internacionalde las economías periféricas generan obstáculos y asimetrías persistentes en laintroducción y difusión del progreso técnico, lo que afecta la capacidad de absorcióny movilización del empleo, la incorporación de tecnologías y el acceso a mecanismosde capitalización entre distintos estratos y sectores productivos (pinto, 1970;infante, 2011; cepal, 2012). esto reproduce la coexistencia de sectores y estratosproductivos con escalas organizativas y tecnológicas desiguales que luego trasladana la estructura ocupacional por una demanda sectorialmente heterogénea depuestos de trabajo. por un lado, ciertos estratos se caracterizan por la presenciade firmas y organizaciones altamente capitalizadas, con mercados de trabajointernos, escalas organizacionales y patrones estables de relaciones laborales
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(pinto y di Filippo, 1979; Kalleberg y sorensen, 1979; tokman, 2001; salvia,2012). por el otro, en el eslabón productivo de menor articulación y capitalización,denominado sector informal urbano o, más recientemente, de baja productividad,los límites de escala productiva y la orientación a la subsistencia propician que laconfiguración de las condiciones de empleo se caracterice por barreras de entradacasi nulas, techos remunerativos y regulatorios particularmente bajos y escasa di-ferenciación o desarrollo de relaciones laborales (pinto y di Filippo, 1979; infante,2011; Weller y Kaldewei, 2014).6 en síntesis, las brechas de capital y tecnologíaentre empresas, estratos y sectores productivos, sintetizada en el sostenimientode la heterogeneidad estructural, fragmentan la estructura del trabajo en paraleloa coordenadas de calificación o diferenciación propias de las característicasimbuidas en los puestos de trabajo. esto segmenta y estratifica la calidad, remune-ración y regulación de los puestos disponibles, principalmente, según su localizaciónproductiva, lo cual subordinaría las restantes variables estructurantes del mercadolaboral (pinto y di Filippo, 1979; infante, 2011; Weller y Kaldewei, 2014; Weller,Gontero y campbell, 2019). en términos operativos, se propone aproximar las coordenadas sectoriales dela estructura social del trabajo con el tamaño del establecimiento, tradicionalmenteutilizado en los casos de américa latina y la argentina (infante y Klein, 1991;lópez y Monza, 1995; salvia, 2012). esta clasificación tiene foco en la separaciónentre empleo vinculado al sector informal urbano y empleo localizado en lossectores estructurados o formales de la economía (pRealc-oit, 1978; infante yKlein, 1991).7 con los microdatos de la encuesta permanente de Hogares (epH) se
6 en la variante de abordaje más común de la heterogeneidad estructural, se reconoce la existencia de almenos tres grandes sectores productivos que se reflejan en la estructura fragmentada del empleo en elcontexto periférico: 1) el sector moderno próximo a la frontera tecnológica internacional con limitadaabsorción de fuerza laboral (prébisch, 1981; Mezzera, 1987); 2) el intermedio o de escala mediana conmenor grado de capitalización, tecnificación y el uso intensivo de fuerza laboral y mayor absorción demano de obra para el consumo doméstico (infante, 2011) y 3) el amplio sector que opera de refugio osubsistencia, denominado sector informal, tradicional o de baja productividad (pRealc-oit, 1978).
7 de manera sintética, las contribuciones que buscaron dar cuenta de la emergencia y sostenimiento delsector informal pueden organizarse en tres vertientes: a) liberal o de escape (perry et al., 2007); b) lega-lista-regulatoria (portes & schauffler, 1993); y c) productiva-sectorial. en este escrito, se adopta la tercervisión, originalmente formulada por pRealc-oit y revisada posteriormente (pérez sáinz, 1992; Hus-smanns, 2005).
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clasifican los puestos de trabajo según: a) puestos laborales en distintos estratosdel sector moderno o dinámico (infante y Klein, 1991; infante, 2011) o b)inserciones ubicadas en el sector de las microempresas de baja productividad,orientadas a la subsistencia (souza y tokman, 1976; pRealc-oit, 1978). elresultado en el cuadro 1, en el que se presenta una versión modificada de la clasi-ficación tradicional del mercado de trabajo urbano según su fragmentaciónproductiva. dados los objetivos explicitados en este trabajo,8 la definición operativareposa en las disparidades de tamaño del establecimiento o actividad, consideradoa través del número de ocupados. 
8 a diferencia de los esquemas tradicionales de pRealc-oit (1978), en esta clasificación no se utiliza lacalificación para la diferenciación sectorial para los trabajadores autónomos o por cuenta propia. estoimplica que la mayor parte de los independientes se ubiquen en la última categoría de escala porque sue-len trabajar con pocos socios o individualmente. a la inversa, incorporar la calificación ocupacional enla agrupación por sectores resta precisión al efecto de esta última sobre el empleo precario entre los tra-bajadores independientes. dada esta circunstancia, se eligió la primera alternativa a pesar de las limita-ciones que plantea sobre las conclusiones del análisis. 

Cuadro 1. 
Tipología de sectores de empleo según estratos productivos

Sector de Empleo Características / Definición operativa

Sector público tradicional Asalariados en establecimientos estatales (excluye
perceptores de programas de empleo)

Sector privado estrato alto 

Asalariados en establecimientos privados de 200 ocupados o
más
Empleadores/trabajadores independientes en
establecimientos privados de 200 ocupados o más

Sector privado estrato bajo 

Asalariados en establecimientos privados de 6 a 199
ocupados
Empleadores/trabajadores independientes en
establecimientos privados de 6 a 199 ocupados

Sector de baja productividad

Asalariados en establecimientos privados de hasta 5
ocupados
Empleadores/trabajadores independientes en
establecimientos de hasta 5 ocupados
Hogares que emplean trabajo doméstico
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las diferencias de calidad entre los empleos, específicamente su carácterprecario, se clasifican refiriendo a distintas dimensiones. se repara en indicadorestípicos del estudio de la precariedad laboral o la degradación de la relación de
empleo estándar (Mora salas, 2012; Kalleberg, 2013): carencia o déficit deprotección social, la inestabilidad contractual de los asalariados o la insuficienciahoraria. además, se incorporan indicadores para medir la situación sociolaboralde aquellos ocupados/as que se desempeñan de forma autónoma (salvia et al.,2008; castelao caruana, 2016).9 el cuadro 2 resume las decisiones clasificatorias.
9 los antecedentes en el abordaje de la precariedad y calidad de los empleos que plantea el trabajo inde-pendiente, tanto por los indicadores disponibles como por su comparabilidad respecto a las relacionesasalariadas, presentan un problema persistente. para los cuenta-propia en la argentina lépore y schleser(2006) identifican la antigüedad en el puesto como una manera de aproximarse a la viabilidad de la ac-tividad que desempeñan y la estabilidad en la misma. Weller y Roethlisberger (2011) también señalanque la intensidad horaria de la ocupación independiente es compatible con la continuidad en la actividady, por lo tanto, con la menor vulnerabilidad a la perdida de fuentes de ingreso. 

Cuadro 2.
Clasificación de los segmentos de empleos según su calidad y contenido regulatorio

Nota: (1) evidencias en estudios previos muestran que la mayor parte de los trabajadores independientes exhibe
niveles de antigüedad laboral e intensidad horaria más elevados que los correspondientes a trabajadores

asalariados, principalmente no registrados (Lépore y Schleser, 2006). Por lo tanto, los umbrales propuestos
resultan una estimación de mínima sobre la incidencia de estas problemáticas asociadas a la precariedad.

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de EPH-INDEC (continua) y tipologías del Programa
Cambio Estructural y Desigualdad Social (PCEyDS) (Salvia, 2012)

Segmento de empleo Criterios clasificatorios

Empleo regulado o estable

A) Asalariados permanentes e integrados a la seguridad social B)
Patrones o cuenta propia que trabajan en esa ocupación hace más
de 3 meses C) Cuenta propia con más de 3 meses de antigüedad
en la ocupación principal que trabajaron más de 35 horas y no
buscaron trabajar más

Empleo precario(1)

A) Asalariados precarios, sin jubilación o sin trabajo permanente
B) Patrones/trabajadores independientes que están hace menos
de 3 meses en ese empleo C) trabajadores independientes que
estando hace más de 3 meses en ese empleo trabajaron menos
de 35 horas semanales o buscaron trabajar más horas D)
trabajadores familiares sin remuneración
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para abordar el contenido de calificación de las tareas en las inserciones ocu-pacionales, usualmente señaladas por la literatura como fundamentales para laorganización de la estructura social del trabajo, se utiliza la categorización inter-nacional estándar propuesta por la organización internacional del trabajo (oit,2012). esta clasificación es posible gracias a la equiparación entre el clasificadornacional de ocupaciones (cno-17) que utiliza el indec para presentar los datosde ocupación en los microdatos de la encuesta permanente de Hogares y elclasificador internacional uniforme de ocupaciones versión 2008, a dos dígitos(oit, 2012; indec, 2018). este indicador ordena las diferencias entre insercionessegún la complejidad técnica y aptitudes o requisitos anidados en las tareas decada categoría delimitada y resulta la principal herramienta en los estudios socio-

Cuadro 3. 
Clasificación de los niveles de calificación de los puestos de trabajo según el CIUO-08 a un dígito.

Fuente: elaboración propia sobre la base de documentación de INDEC (2018) y OIT (2012)

Código
CIUO-08
(1 dígito) 

Grupo ocupacional Tipo de tareas

1 Directores y gerentes Ocupaciones
directivas/gerencia

2 Profesionales científicos e intelectuales Ocupaciones profesionales
3 Técnicos y profesionales de nivel medio Ocupaciones técnicas
4 Personal de apoyo administrativo Ocupaciones operativas

5 Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados

6 Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios, forestales y pesqueros

7 Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y
de otros oficios

8 Operadores de instalaciones y máquinas y
ensambladores

9 Ocupaciones elementales Ocupaciones elementales
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lógicos de estratificación ocupacional y sociología del trabajo en los países centrales(Hauser y Featherman, 1977; Kalleberg y sorensen, 1979).10
Principales hallazgos descriptivospara reconstruir la evolución de la estructura social del trabajo urbana, primeroes fructífero ofrecer un panorama general sobre campo laboral argentino en la úl-tima década según los principales indicadores del mercado de trabajo urbano. en
10 el principal esquema de clases sociales con eje en los tipos de ocupación se apoya en los desarrollos delas teorías de la firma y las relaciones industriales, fue propuesto y sucesivamente desarrollado por JohnGoldthorpe y sus colaboradores desde finales de los años setenta (erikson, Goldthorpe y portocarero,1979; erikson y Goldthorpe, 1992). de la misma manera, desde la década del sesenta la sociología de lamovilidad y estratificación norteamericana ha descansado en esquemas de diferenciación de la estructurasocial basados en los atributos asociados a distintos tipos o grupos de ocupaciones, consideradas comoconjuntos de tareas articuladas al proceso productivo y localizadas en el mercado de trabajo (Hout, 1983).

Tabla 1.
Evolución anual* de los principales indicadores del desempeño del mercado de trabajo. 

Argentina, 2013-2022

Nota: (*) promedio del porcentaje anual de las cuatro mediciones trimestrales de la EPH-continua.
Fuente: recopilación propia sobre la base de INDEC, Ministerio de Economía (MECON) y Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social (MTEySS)

Año Tasa de
Actividad

Tasa de
Empleo

Tasa de
desocupación

Tasa de
subocupación

Tasa de no registro
(asalariados)

2013 46 42,7 7,1 8,6 33,7
2014 44,9 41,7 7,2 9 33,5
2015 44,6 41,7 6,5 8,4 32,7
2016 45,8 41,9 8,5 10,6 33,4
2017 45,9 42,1 8,4 10,5 33,9
2018 46,6 42,3 9,2 11,2 34,5
2019 47,3 42,6 9,8 12,7 35,1
2020 43,2 38,3 11,5 12,5 30,2
2021 46,5 42,4 8,8 12,2 32,6
2022 47,4 44,2 6,8 10,7 36,7



la tabla 1 se presenta la evolución de estos para los promedios anuales entre 2013y 2022, contemplando los dos períodos distinguidos: estancamiento y bajo dina-mismo (2013-2017) y ciclo de crisis económico-social (2018-2022). el desempeño económico de los últimos años de la sociedad argentina se carac-terizó por la reaparición de dificultades recurrentes con relación a la denominadarestricción externa al crecimiento (cantamutto, schorr y Wainer, 2016; Montes-Rojas y toledo, 2021). en ese contexto, pueden observarse tres rasgos generalesacerca del desempeño sociolaboral que constituyen los contornos para evaluar lasbrechas en las oportunidades de acceso al empleo de calidad: 1. luego de la acelerada recuperación del primer decenio del siglo XXi, el mercadode trabajo argentino mostró una oferta de fuerza de trabajo estable, de alrededordel 46% en la etapa de estancamiento (2013-2017) que ascendió en paralelo aldeterioro de la etapa siguiente, de crisis, que se inicia con la fuerte devaluacióny salida de capitales del año 2018 (46,6%) en un contexto donde los niveles deremuneración reales comienzan a desplomarse de forma acelerada. 2. durante el estancamiento, tanto el desempleo (8,5%) como la subocupaciónhoraria (10,6%) mostraron niveles por debajo de los dos dígitos, pero enascenso desde 2016. estos indicadores comenzaron a elevarse con la fasecrítica, principalmente la desocupación que cruzó la barrera de los dos dígitosnuevamente durante el año 2020 (11,5%) en el marco de los efectos regresivosy de desaliento forzoso propiciado por el covid-19 (donza, 2023).3. la expresión más precaria del empleo, los puestos extralegales, mantuvo unaparticipación relevante sobre el total del mundo asalariado que tocó su piso en2015 (32,7%) y la medición más alta hacia 2022 (36,7%), tras la crisis financieray sanitaria y la escueta recuperación.en conjunto, estas lecturas refrendan las conclusiones de trabajos previos: apesar de la baja de la desocupación, se dan déficits persistentes de subutilizaciónde fuerza laboral, asociados al no registro laboral y el paulatino ascenso a la subo-cupación, los cuales, a su vez, tocaron techo con la crisis financiera y del covid-19(arakaki et al., 2018; alfageme, salvia y poy, 2023; Maurizio et al., 2023; donza,2023). 
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a continuación, la información que se presenta en la tabla 2 resulta relevantepara dar cuenta de la evolución de la estructura social del trabajo urbana según di-ferentes vectores de diferenciación ocupacional entre la fuerza laboral: 1) los prin-cipales sectores de empleo según escalas de productividad; 2) los gruposocupacionales según la calificación de tareas; 3) los niveles de dotación educativade la mano de obra ocupada y 4) las ramas de actividad reagrupadas. 
Tabla 2.

Configuración de la estructura social del trabajo urbana según variables seleccionadas. Argentina,
total 31 aglomerados urbanos (2013-2022)

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC (continua)

Distribución de los ocupados Año - trimestre
2013 (IV) 2017 (IV) 2020 (IV) 2022 (IV)

Sector de
inserción

Público tradicional 16,4 17,4 17,7 17,3
Privado-alto (200 ocupados o
más) 5,6 5,2 6,2 5,7

Privado-medio (6 a 199
ocupados) 31,5 30,1 25,5 29,3

Baja productividad (5 ocupados
o menos) 46,4 47,3 50,6 47,7

Total 100 100 100 100

Tipo de
ocupación

Directivas/gerencia 4,7 4,9 3,9 4,7
Profesionales 12,3 12,6 13,6 13,5
Técnicas 8,7 9,2 9,8 8,9
Operativas 59,2 57,5 56,8 58,4
Elementales 15,1 15,8 16 14,5
Total 100 100 100 100

Nivel
educativo

Terciario/universitario completo 21,5 23,5 24,9 24,9
Secundario completo 39,7 41,3 39,9 43,7
Secundario incompleto 34,3 31,3 31,4 28,5
Primario completo o menos 4,5 3,9 3,7 2,9
Total 100 100 100 100

Rama de
actividad

Servicios sociales/profesionales 32,9 34,8 36,6 35
Transporte y comunicaciones 7,6 6,6 5,8 6,3
Industria manufacturera 14,8 13,1 14,3 13,9
Construcción 9 9 10,1 9,1
Servicios personales 16,2 17,6 14,9 16,9
Comercio 19,6 18,8 18,2 18,8
Total 100 100 100 100
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durante la última década, la distribución de la fuerza laboral en el interior delos distintos vectores de diferenciación de la estructura social del trabajo nopresenta cambios destacables. a principios del siglo XXi, la sociedad argentinaobservó una dinámica laboral expansiva sin cambio estructural,11 lo que redundóhacia 2013 –finalizado el cénit sociolaboral del período– en: la reproducción de un importante contingente de fuerza laboral vinculada aestablecimientos en el sector de baja productividad (46,4%).un peso sustancial del empleo vinculado a las actividades en comercio (19,6%)y servicios personales (16,2%); y también una presencia muy significativa de ocu-paciones vinculadas a tareas operativas o semicalificadas (59,2%). por su parte, los efectos de la crisis del covid-19 deben ser considerados concautela en la medida en que su impacto en el tamaño del sector de baja productividad(50,6%) y las ramas de servicios personales (14,9%) no refleja una transformaciónsubyacente del mercado de trabajo urbano argentino, sino el ajuste estadístico dela estructura laboral por efectos de desaliento o desempleo forzoso. en este sentido, se trató de un período de deterioro con cambios limitados enla estructura del mercado de trabajo y una configuración, por distintas posicionesocupacionales y sectoriales, relativamente estable. esto es congruente con lo se-ñalado por la literatura centrada en la problemática de las condiciones de vida y elbienestar. ante la ausencia de cambios en el volumen y estructura del empleo dela sociedad argentina, se ha enfatizado la centralidad de la espiral inflacionaria enla crisis de caída real de los ingresos laborales, su asociación al peso de los traba-jadores/as pobres y los déficits de subsistencia (donza, poy y salvia, 2022).
11 de acuerdo a la tradición cepalina el cambio estructural de tipo progresivo o virtuoso puede ser concep-tualizado como: a) la relocalización sostenida de fuerza de trabajo desde actividades de menor escala yproductividad hacia otras, de mejor rendimiento productivo y uso de tecnología (Barletta y Yoguel, 2017)y b) el ritmo simultáneo de elevada absorción de fuerza de trabajo e incrementos sustantivos de la pro-ductividad agregada del sistema económico (cepal, 2012). 
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¿cómo evolucionó el acceso al empleo de calidad ante el escenario de continui-dades y escasas variaciones dentro de la estructura del mercado de trabajo de laúltima década? a continuación, se presentan dos conjuntos de evidencias que per-miten dar una primera respuesta a este interrogante. por lo tanto, la tabla 3 pre-senta la prevalencia transversal de los empleos de modalidad precaria entre losocupados para los cuatro años de la periodización, según las categorías de análisisantes presentadas.
Tabla 3. 

Incidencia del empleo precario en la estructura social del trabajo según variables seleccionadas.
Argentina, total 31 aglomerados urbanos (2013-2022)

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC (continua)

Incidencia
del
empleo
precario

Total de los ocupados

Año - trimestre
2013 (IV) 2017 (IV) 2020 (IV) 2022 (IV)

44,1 43,4 49 47,3

Sector de
inserción

Público tradicional 12 13,2 13,2 15,1
Privado-alto (200 ocupados o más) 11,1 9,1 8,3 13,7
Privado-medio (6 a 199 ocupados) 26,9 26 27,6 31,2
Baja productividad (5 ocupados o
menos) 70 68,5 75,6 73

Tipo de
ocupación

Directivas/gerencia 32,6 25,3 26,3 29,9
Profesionales 24,3 29,1 31,5 27,9
Técnicas 30,7 26 27,4 33,5
Operativas 44,7 45,3 52,3 50,6
Elementales 65,2 62,3 66,6 67,1

Nivel
educativo

Terciario/universitario completo 23,5 24,1 27,3 25,2
Secundario completo 39,2 40,6 46,9 47,5
Secundario incompleto 58,3 57,2 64,1 64
Primario completo o menos 66 68,5 66,7 70,9

Rama de
actividad

Servicios sociales/profesionales 24,1 25,4 27,8 29,3
Transporte y comunicaciones 36,2 32,8 32,8 35,8
Industria manufacturera 39 38,2 46,7 45,8
Construcción 72,9 67,7 79,4 74,1
Servicios personales 65,9 64 65,7 67,7
Comercio 50,4 51,3 63,2 54,7
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en términos descriptivos, la configuración de las brechas en la calidad delempleo, expresada por la incidencia diferencial del empleo precario según distintosfactores de diferenciación sociolaboral, resulta congruente con las principales re-flexiones de la literatura (Weller y Roethlisberger, 2011). además, el agregado deocupados en puestos precarios sigue de cerca lo que ocurre con la mediciónresumen de la evolución del empleo extralegal entre asalariados. el empleoprecario muestra su incidencia más elevada en 2020 (49%) y 2022 (47,3%),partiendo de niveles relativamente más bajos durante 2017 (43,4%).12 por suparte, el desglose según categorías de interés arroja evidencias compatibles con laimportancia de los tipos de ocupación y las diferencias sectoriales en la desigualdadlaboral. primero, la calificación imbuida en los tipos de ocupación, o puestos de trabajo,y los niveles educativos resultan indicativos de la presencia de brechas importantesy persistentes que operan de forma perjudicial para aquellos en tareas elementaleso que exhiben solo instrucción primaria. 1. entre los trabajadores de calificación profesional, la precariedad oscila entre el24,3% y el 31,5%; aquellos con responsabilidades directivas exhiben una pro-porción similar.2. en contraposición, los puestos de trabajo de calificación de elemental muestranprevalencias de la precariedad superiores al 60% y se encuentra una vinculaciónrazonable entre la complejidad técnica imbuida en la complejidad de las tareasdel puesto y su grado de exposición al empleo de baja calidad. 3. sin embargo, existe un solapamiento entre el perfil ocupacional de los puestosde trabajo y su localización productiva que no permite aseverar que sean losmecanismos tradicionales de diferenciación ocupacional los que estén operandodetrás de esta asimetría. en este sentido, la diferenciación socioocupacional dela estructura social del trabajo, por tipos de tareas según niveles de calificación,
12 el solapamiento del empleo precario y extralegal es una dinámica congruente con la importancia quetiene el empleo asalariado no registrado entre las formas límite de empleo precario en la argentina yamérica latina (arim yamarante, 2015).).
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se mostraría al menos incompleta para dar cuenta de la organización de estasasimetrías en el mercado laboral de economías periféricas. por lo tanto, el segundo vector relevante son los efectos productivos sobre lacalidad. canalizados a través del sector de inserción, las disparidades según laubicación y escala del establecimiento en el entramado productivo emergen comoun factor importante en el patrón de inequidades y vulnerabilidad al empleoprecario y reflejan hallazgos de literatura previa para la argentina (salvia et al.,2008; salvia, 2012; arakaki et al., 2018):1. se advierte la concentración de este fenómeno en la franja de microempresas yactividades de baja productividad, con valores que oscilan entre el 65% y 75%de los ocupados y se incrementan en el deterioro más recientes, 2022 (73%),siendo uno de los principales organizadores de la desigualdad laboral.2. las ramas de actividad también exhiben incidencias dispares de la precariedad,con epicentro en pisos elevados de precariedad desde 2013 en los serviciospersonales (65,9%) y la construcción (72,9%), lo cual también está fuertementeasociado con la presencia de establecimientos de baja productividad.13
en conjunto, tanto el sector de inserción como la calificación ocupacionalresultan dos factores relevantes que contribuyen a la exposición diferencial alempleo precario entre la fuerza laboral. durante la última década, el proceso deestancamiento y crisis económica argentina se habría traducido en cambioslimitados sobre los contornos de la estructura social del trabajo urbana argentina,con una persistencia de la fragmentación asociada a la heterogeneidad estructuraly escasos cambios en la composición por calificaciones de los puestos de trabajo.por lo tanto, para fortalecer las evidencias acerca del vínculo del empleo precariocon diferenciales por sector y brechas por calificación se propone un modelo de

13 además, la literatura documenta que en estas actividades la fuerte vinculación con el sector de baja pro-ductividad se superpone a su carácter de enclaves étnicos, su propensión a reclutar contingentes impor-tantes de fuerza de trabajo más expuesta al empleo de baja calidad, como mujeres o jóvenes, y los escasosobstáculos asociados a la formalización o certificación de aptitudes o conocimientos (Maguid, 1995; por-tes y Böröcz, 1998).
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regresión logística binaria que analiza las chances de los ocupados de encontrarsedesempeñando un empleo de baja calidad, según distintos factores.
Principales hallazgos inferencialesResulta de interés examinar cómo, al controlar por distintos factores sociodemo-gráficos, la diferenciación ocupacional y sectorial de la estructura del mercado laboralargentina modula brechas en la calidad de las inserciones. esto se examina estudiandola probabilidad diferencial de encontrarse en un empleo precario, en su calidad devariable categórica dicotómica, según los factores previamente analizados de maneradescriptiva. para eso, este trabajo presenta dos modelos de regresión logística binaria.por un lado, se analizan en pasos sucesivos las distintas variables ocupacionales queafectan las chances de encontrarse expuesto al empleo precario y se consideranaquellos factores sociodemográficos que también resultan relevantes para minimizarla presencia de sesgos de selección entre la fuerza de trabajo analizada. por otraparte, se estima un modelo logístico sobre la probabilidad de encontrarse en unempleo precario que utiliza la interacción entre los vectores de diferenciación sectorialy de calificación para establecer en qué grado y sentido ambos factores operan sobrela desigualdad sociolaboral en el mercado de trabajo argentino contemporáneo y es-pecíficamente la exposición al empleo de baja calidad.la particularidad de la técnica de regresión logística se encuentra en que sudiseño está específicamente orientado a trabajar con variables de caráctercategórico, tanto entre factores dependientes como independientes, pero tambiénpermite introducir variables cuantitativas entre estas últimas (Heredia y Rodríguez,2012; lópez-Roldán y Fachelli, 2016). las variables discretas y continuas que seintroducen en este modelo buscan identificar los efectos de distintas dimensionesestructurantes del puesto de trabajo, específicamente su localización productiva ycalificación, sobre la precariedad laboral, controlando por las dotaciones educativasde la fuerza de trabajo otros factores de oferta –la asistencia escolar, el género ylas relaciones de parentesco– y los efectos agregados de la etapa político-económicasobre la magnitud y perfil de la demanda de empleo. el modelo logístico puede formalizarse de la siguiente manera:
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en que la probabilidad de que la variable dependiente , calidad del empleo,asuma el valor presencia de empleo precario es función de un coeficiente  en elque la curva logística cruza el eje horizontal y las pendientes  correspondientes adistintos conjuntos de factores explicativos:  para los factores discretos que reflejanlas variables explicativas laborales,  para las etapas político-económicas reflejadasen cada año y para el conjunto restante de factores sociodemográficos. los valoresse presentan en coeficientes y en efectos marginales para poder medir tanto elsentido y significación de cada factor sobre la probabilidad del empleo precariocomo la magnitud de la asociación en cada caso.14
en el primer caso, para el conjunto de años analizados en el período seintroducen modelos logísticos por pasos con las variables categóricas independientestrabajadas anteriormente: a) el sector de inserción del puesto laboral; b) lacalificación de las tareas de los grupos ocupacionales; c) el nivel educativo de losocupados y d) la rama de actividad. los resultados se presentan a continuación enla tabla 4.los tres modelos sucesivos presentan un ajuste razonable, específicamente eltercero (0,256) con una proporción de aciertos superior a los tres cuartos de lamuestra. en igual sentido, la mayor parte de las categorías de variables introducidases estadísticamente significativa, exceptuando el caso de algunas ramas puntualesdonde el efecto se disuelve ante la multiplicación de factores incorporados en eltercer paso. 

14 la unidad de medición correspondiente a la variable dependiente hace que las magnitudes de beta nosean estrictamente comparables entre sí, la solución más común en los modelos logísticos es presentarcoeficientes y razones de chances u odds-ratio (Ballesteros, 2018). los efectos marginales aportan laventaja de ofrecer comparabilidad entre variables independientes correspondientes a distintos modelos,muestras o grupos dentro de muestras para solventar la heterogeneidad no observada (Mood, 2010).los promedios de los efectos marginales, que se presentan en los modelos especificados en esta sección,deben leerse como puntos porcentuales respecto de la categoría de comparación, al controlar por todoslos demás factores introducidos. 



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 45 a 80 / issn 0325-1926

 66

Factores asociados a la precariedad laboral entre la mano de obra de la Argentina contemporánea.../ R. Robles, V. M. Passone Vece y A. Salvia

Tabla 4. 
Factores asociados a la probabilidad de encontrarse inserto en un empleo precario. Argentina, total

31 aglomerados urbanos (2013-2022)

Notas: (***) p < 0,01; (**) p < 0,05; (*) p < 0,1.
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC (continua)

Variables introducidas
Paso 1 Paso 2 Paso 3

Coef. Ef.
marginales Coef. Ef.

marginales Coef. Ef.
marginales

Sector de
inserción

Privado-alto (200 ocupados o más) - - - - - -
Público tradicional 0.168*** 0.0195 0.256*** 0.032 0.232*** 0.030
Privado-medio (6 a 199 ocupados) 1.213*** 0.196 1.148*** 0.188 1.074*** 0.172
Baja productividad (5 ocupados o
menos) 2.728*** 0.547 2.591*** 0.515 2.538*** 0.487

Tipo de
ocupación

Directivas/gerencia + profesionales - - - - - -
Técnicas 0.277*** 0.051 0.248*** 0.045 0.211*** 0.036
Operativas 0.614*** 0.114 0.529*** 0.096 0.442*** 0.076
Elementales 1.286*** 0.241 1.050*** 0.192 0.849*** 0.148

Rama de
actividad

Servicios sociales/profesionales - - - - - -
Transporte y comunicaciones -0.216*** -0.040 0.0363 0.006
Industria 0.170*** 0.038 0.313*** 0.056
Comercio 0.0657** 0.012 0.154*** 0.027
Servicios personales 0.601*** 0.113 0.580*** 0.104
Construcción 0.821*** 0.154 1.003*** 0.180
Fase de estancamiento (2013-2017) - - - - - -
Fase Crisis y poscovid (2020-2022) 0.226*** 0.040 0.258*** 0.044

Nivel educativo

Terciario/universitario completo - - - - - -
Secundario completo -0.209*** -0.036
Secundario incompleto 0.225*** 0.038
Primario completo o menos 0.596*** 0.102

Características
socio-
demográficas

Asiste a establecimiento educativo 0.836*** 0.142
Jefe/a - - - - - -
Cónyuge 0.088*** 0.015
Hijo/a 0.905*** 0.157
Otro familiar 0.805*** 0.140
Mujer 0.378*** 0.064
Constante -2.555*** -2.702*** -3.105***
Porcentaje de aciertos 74 74,7 75,9
R2 Cox y Snell 0,213 0,225 0,256
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en relación con la introducción de factores, en el modelo se confirma que tantoel estrato o sector productivo como la calificación de las tareas de la ocupacióntienen un rol relevante y persistente en la determinación de las chances deexposición a la precariedad laboral. la educación y la rama de actividad tambiéndiferencian las condiciones de calidad laboral, pero con un rol de menor centralidadque las dos mencionadas al principio. en este sentido, pueden destacarse losrasgos más importantes a continuación.1. en los tres modelos aplicados la ubicación del puesto de trabajo en el sector debaja productividad, tal como se lo ha definido, incrementa fuertemente laschances de tener un empleo precario (0,487), incluso cuando se controla portodos los demás factores sociodemográficos y laborales.152. la calificación ocupacional también opera como un factor que estratifica lacalidad del acceso al empleo, aunque con menor relevancia, concentra en lastareas elementales (0,148) y operativas (0,076) mayores chances de encontrarseen una inserción precaria. 3. la actividad en la construcción (0,180) y en los servicios personales (0,104)también aportan a la mayor exposición al empleo precario incluso al controlarpor otros factores, como calificación y escala productiva.4. por su parte, las características sociodemográficas de la población también de-sempeñan un rol en la determinación de las chances de exposición al empleoprecario, especialmente aquellos trabajadores/as que son hijos/as del jefe/a(0,157) y aquellos que asisten a un establecimiento educativo (0,142), lo cuales congruente con que los grupos domésticos también desempeñan un rol enintermediar las condiciones de inserción y participación laboral. en conjunto, estas evidencias apuntan a la centralidad de las disparidades sec-toriales y de calificación en su calidad de estructurantes de las asimetrías de calidad
15 estas evidencias refrendan y amplían sobre hallazgos de aportes anteriores bajo la perspectiva estruc-turalista para el caso argentino contemporáneo (salvia y Vera, 2016). en particular, se destaca que elsentido y magnitud de las elasticidades al empleo precario es congruente con el de las brechas de remu-neración laboral, especialmente la importancia de la escala de los sectores de empleo por sobre atributoscoadyuvantes como la educación o las actividades (salvia, Robles y Fachal, 2018). 
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entre puestos de trabajo en el mercado laboral urbano argentino. para estableceren qué grado se refuerzan o inhiben las desventajas asociadas al sector de baja pro-ductividad y los puestos de menor calificación se propone un modelo con dos pasostambién logísticos. se controla por los restantes factores sociodemográficos y tem-

Tabla 5. 
Factores asociados16 a la probabilidad de encontrarse en un empleo precario e interacciones

seleccionadas entre sector y tipo de ocupación. 
Argentina, total 31 aglomerados urbanos (2013-2022) 

Notas: (***) p < 0,01; (**) p < 0,05; (*) p < 0,1.
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC (continua)

Variables introducidas (seleccionadas)
Paso 1 Paso 2

Coef. Ef. marginales Coef. Ef. marginales

Sector de
inserción

Privado-alto (200 ocupados o más) - - - -

Público tradicional 0.153** 0.019 0.042 0.006
Privado-medio (6 a 199 ocupados) 0.896*** 0.140 0.722*** 0.127
Baja productividad (5 ocupados o menos) 2.620*** 0.507 1.869*** 0.365

Tipo de
ocupación

Directivas/gerencia + profesionales - - - -
Técnicas 0.184*** 0.031 -0.144** -0.024
Operativas 0.298*** 0.050 -0.266*** -0.044
Elementales 0.664*** 0.113 0.155** 0.025

Interacciones
seleccionadas
de sector y tipo
de puesto

Privado-medio - Puesto técnico -0.003 -0.000
Privado-medio - Puesto operativo 0.247*** 0.040
Privado-medio - Puesto elemental 0.173* 0.028*
Baja productividad - Puesto técnico 0.628*** 0.103
Baja productividad - Puesto operativo 0.914*** 0.150
Baja productividad - Puesto elemental 0.851*** 0.139
Constante -3.072*** -2.744***
Porcentaje de aciertos 76,5 76,7
R2 Cox y Snell 0,27 0,27

16 además de los factores presentados, los modelos logísticos con interacciones también incluyeron los fac-tores sociodemográficos, las ramas de actividad y las fases presentadas en el modelo por pasos anteriores.para facilitar la lectura solo se presentaron las variables de interés en esta sección.
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porales y se enfoca el análisis en las mayores o menores probabilidades de exposi-ción a la precariedad cuando en un puesto de trabajo interactúan la baja calificacióny el sector de baja productividad. los resultados se presentan en la tabla 5. la especificación de estos modelos muestra un ajuste razonable y la importanciaque tienen interacciones específicas de la tarea y el sector para determinar la ex-posición a la precariedad laboral. en este sentido, puede destacarse que: 1. la introducción de interacciones exhibe que los puestos de carácter elemental(0,025) tienen una exposición diferencial al empleo precario en general y queeste efecto se fortalece de manera moderada cuando se trata de puestos no ca-lificados en los estratos de productividad media.2. estar en el sector de baja productividad y disponer de un puesto técnico(0,103), operativo (0,150) o no calificado (0,139) resulta una penalidadsustantiva que debe considerarse junto con los efectos transversales que tieneubicarse en este sector sobre la exposición a la precariedad (0,365) cuando selo compara con la franja de mayor estructuración.3. por último, se debe mencionar que buena parte de la penalidad agregada quese observa para los puestos técnicos (0,031) cambia de sentido cuando se in-troducen sus interacciones con la escala del sector productivo, y esto respondea que la mayor probabilidad de resultar precarios surge de su localización en elsector de baja productividad, no en los demás estratos productivos.en conjunto, y sin desdeñar el papel mediador de la situación doméstica o indi-vidual de las personas sobre su modalidad de acceso al mercado laboral, lasevidencias presentadas dan cuenta de que la exposición diferencial a la precariedadentre ocupados de la sociedad argentina contemporánea está fuertementeorganizada alrededor del estrato de productividad o escala productiva de lainserción. en este sentido, la ubicación en los segmentos productivos de microem-presas y actividades de baja productividad opera agravando la frecuencia delempleo precario o de peores condiciones por dos vías. por un lado, muestraefectos agregados sobre las inserciones allí ubicadas, con independencia de losdemás factores sociolaborales y sociodemográficos introducidos, incluso la
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calificación de las tareas, que tienen elasticidades significativas, pero más escuetassobre la probabilidad de tener un empleo precario. esto es congruente con los an-tecedentes cepalinos que identifican una superposición entre los contornos pro-ductivos y la disponibilidad diferencial de puestos de trabajo, según calificación,para dar cuenta de las brechas de la calidad laboral (pinto y di Filippo, 1979;Weller, Gontero y campbell, 2019). por otro lado, la segunda vía mediante la cualel sector de baja productividad impacta en la precariedad es canalizando buenaparte de las disparidades para los trabajadores/as de calificación operativa o ele-mental. en este sentido, la relación inversa entre calificación de las tareas yexposición a la precariedad se canaliza por su especificación en el sector de bajaproductividad, y en menor medida, en el estrato privado intermedio inclusocuando se controla por factores sociodemográficos y las disparidades agregadasque introduce el desempeño de cada período económico. esto último es compatiblecon las evidencias para el caso argentino que muestran cómo se estructuran lasdisparidades de calificación en el interior de los sectores, pero desde su observaciónmediante las dotaciones educativas (salvia y Vera, 2016; salvia, Robles y Fachal,2018).
Conclusioneseste trabajo se interesó por la manera en que se organizan las disparidades so-ciolaborales expresadas por el empleo precario en la estructura social del trabajode la sociedad argentina contemporánea. por lo tanto, se buscó realizar una con-tribución y actualización de las tesis estructuralistas cepalinas que vinculan buenaparte de las brechas y problemáticas laborales argentinas al ritmo y magnitud, ob-servando también como factor determinante el hecho de que sectores de distintaproductividad, escala y tecnificación crean puestos de trabajo de mayor o menorcalidad. además, la propuesta buscó especificar la comprensión estructuralista delas disparidades laborales en el caso argentino integrando, principalmente, el rolde las brechas de calificación entre los puestos de trabajo como un factorfuertemente destacado por la literatura. Frente a explicaciones centradas en laoferta y demanda de calificaciones o en cambios agregados según la etapa políti-co-económica, se partió de la hipótesis según la cual la heterogeneidad sectorial,traducida en la estructura del mercado de trabajo urbano, resulta una coordenada



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 45 a 80 / issn 0325-1926

Factores asociados a la precariedad laboral entre la mano de obra de la Argentina contemporánea.../ R. Robles, V. M. Passone Vece y A. Salvia

 71

fundamental y persistente para dar cuenta de la vigencia y configuración de lasbrechas en la calidad entre los puestos de trabajo. por lo tanto, se buscó evidenciar en qué grado las brechas sectoriales persistentes,propias de una economía atravesada por la heterogeneidad estructural, son elprincipal organizador de la exposición a la precariedad y el aporte en la comprensiónde su rol concomitante en las asimetrías de calificación o tipo de tareas contenidasen el puesto de trabajo. al igual que producciones previas, las evidencias agregadasacerca del desempeño laboral argentino para la última década dan cuenta de unescenario marcado por la superposición de una situación coyunturalmente crítica,asociada a la pandemia y la crisis financiera, y la reproducción de problemas delargo plazo asociados a los empleos de baja productividad y extralegales. dentrode este escenario, el escrito encuentra evidencias de carácter descriptivo querefrendan los hallazgos de la literatura previa y aporta para esto análisis inferenciales. Respecto de las evidencias descriptivas, se destacan tres rasgos sustantivos: 1)a pesar de cambios agregados que incrementaron la prevalencia de empleosprecarios, el estancamiento y la fase recesiva trajeron cambios muy escuetos en laorganización de la estructura social del trabajo según coordenadas de calificación,ubicación sectorial o distribución por actividad para los puestos de trabajo; 2) semantuvo durante los años observados la tendencia secular al incremento de las ti-tulaciones educativas entre la fuerza laboral ocupada y 3) resultaron estables lasrelaciones descriptivas entre la menor calificación, la menor escala productiva yciertas ramas específicas con la fuerte prevalencia relativa de empleos de bajacalidad o precarios. Finalmente, el análisis de la exposición diferencial en el empleo precario segúndistintos factores condensados por los modelos logísticos binarios dio cuenta dela importancia que tienen los efectos atribuibles a la configuración de la demandade empleo según sus condicionantes. al controlar por atributos sociodemográficosde la mano de obra ocupada, se registra la relevante asociación de la ubicaciónsectorial, principalmente en el sector de microempresas, con la exposición alempleo precario. las ramas de actividad y el tipo de ocupación también tienen unrol moderado y estadísticamente significativo en determinar brechas de precariedad.
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a su vez, los modelos que incorporan las interacciones entre el tipo de tareas ysector para las franjas de menor escala productiva dan cuenta de evidenciasfavorables a la concomitancia de estos factores, en el marco de una economía queexperimenta heterogeneidad estructural, sobre la determinación de la desigualdadde condiciones laborales desde una óptica que resalta el papel de la demanda deempleo.
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Resumenel artículo aborda la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento en elÁrea Metropolitana de Buenos aires, desde la reestatización y creación de la empresaaguas y saneamientos argentinos hasta los organismos interjurisdiccionales encarga-dos de la planificación y control. se examina la accesibilidad a estos servicios en el te-rritorio durante el período 2006-2022. la investigación, basada en métodoscualitativos, empleó el análisis documental centrado en la legislación, la jurisprudencia,datos de cobertura e informes técnicos de la empresa. se presta especial atención a lasdimensiones normativo-institucionales y operativas de los servicios.los resultadosmuestran jurisprudencia que reconoce el acceso como derechos humanos y revelan uncomplejo entramado de gestión y desafíos significativos para lograr la universalizaciónde los servicios en el área más densamente poblada de la República argentina.
Palabras clave: derechos humanos – calidad – Regulación – servicios públicos
Abstract
Water and Sanitation in the Buenos Aires Metropolitan Area (2006-2022) this article addresses the management of public water and sanitation services inthe Buenos aires Metropolitan area, from the re-nationalization and creation of thecompany aguas y saneamientos argentinos to the inter-jurisdictional agencies respon-sible for planning and oversight. it examines the accessibility of these services in theregion during the period 2006-2022. the research, based on qualitative methods, em-ployed document analysis focused on legislation, jurisprudence, coverage data, and te-chnical reports from the company. special attention is given to the regulatory-institutional and operational dimensions of the services. the results show jurispru-dence that recognizes access as a human right and reveal a complex management net-work and significant challenges in achieving the universalization of services in the mostdensely populated area of argentina.
Keywords:  Human rights – Quality – Regulation – public services



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 81 a 112 / issn 0325-1926

Agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2022) / Verónica L. Cáceres

 83

Introduccióne l derecho al acceso al agua potable y el saneamiento (apys) está respaldadopor una sólida jurisprudencia tanto a nivel internacional como en la Re-pública argentina. esta jurisprudencia se consolidó en la argentina apartir de los acuerdos internacionales que incorporó a su marco legal con lareforma constitucional de 1994. entre estos acuerdos se destacan el pacto inter-nacional de derechos económicos, sociales y culturales (pidesc) de 1966, la con-vención sobre la eliminación de todas las Formas de discriminación contra laMujer de 1979 y la convención sobre los derechos del niño de 1989. a nivel internacional, el impulso en reconocer el acceso al apys como derechohumano cobró protagonismo a raíz de la expansión de las privatizaciones en elsector a finales del siglo XX. Fue en respuesta y cuestionamiento a estas experienciasque, en 2002, se avanzó en el reconocimiento explícito del derecho humano alacceso al agua, según lo establecido en la “observación general n° 15” del pidesc.esta observación determinó que dicho derecho estaba comprendido en los artículos11 y 12, relacionados con el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a lasalud. en 2010, durante la asamblea General de la onu, la mayoría de los paísesrespaldó este reconocimiento, definiendo que la provisión de agua debe seraceptable para el uso personal o doméstico en términos de color, olor y sabor; ga-rantizar la no discriminación; estar físicamente accesible, ya sea dentro del hogar,en instituciones educativas o lugares de trabajo; ser económicamente asequible ydisponible y proveer cantidades suficientes de agua de manera continua paracubrir las necesidades de cada individuo, garantizando su salubridad (nu, 2015). en la argentina se establece una estructura institucional de carácter federalque comprende niveles de gobierno tanto a nivel nacional como provincial. segúnlo determina la constitución nacional, las provincias tienen “el dominio originariode los recursos naturales existentes en su territorio” (artículo 124), lo que implica



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 81 a 112 / issn 0325-1926

 84

Agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2022) / Verónica L. Cáceres

la responsabilidad sobre el aprovechamiento, conservación y planificación dedichos recursos. en este contexto, el estado nacional establece “las normas quecontengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias,las necesarias para complementarlas” (artículo 41). existe una ley nacional depresupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprove-chamiento y uso racional, ley 25.688, pero no existe una ley nacional sobre losservicios de apys. además, a principios de la década de 1980 la provisión de apysfue descentralizada y transferida a las provincias y algunos municipios. esto ha re-sultado en un esquema altamente fragmentado en la prestación de estos serviciosen todo el país. la organización institucional de los servicios también ha experi-mentado diversas políticas públicas en las últimas décadas, transitando pormodelos de gestión pública centralizada o descentralizada, gestión privada omixta (pírez, 2020). en el país se ha desarrollado una clara jurisprudencia con fallos claves de lacorte suprema de Justicia de la nación (csJn) que enfatizaron directamente en elderecho humano al agua y la protección del agua. en 2013, la csJn trató el caso“conde, alberto José luis y otro c/ aguas Bonaerenses s.a. s/ amparo”; en 2014, elcaso “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ aBsa y otros amparos” y en 2019, el caso“Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de pueblo General Belgrano y otros s/ acciónde amparo ambiental”. en el Área Metropolitana de Buenos aires (aMBa), la empresa que tiene laconcesión de los servicios se denomina aguas y saneamientos argentinos (aysa),creada en 2006 tras la reestatización llevada adelante por el estado nacional.dicha reestatización, a la que se sumaron otras del sector en la argentina, tuvolugar en un marco de fuerte cuestionamiento al neoliberalismo, en lo que laliteratura reconoce como el ciclo de impugnación al neoliberalismo en américalatina (cinal) (thwaites Rey y ouviña, 2019).el artículo se propone analizar cómo ha sido la gestión de los servicios públicosde apys en el aMBa desde la reestatización y creación de la empresa aysa departe de los organismos interjurisdiccionales en el control y planificación y su de-sempeño en materia de accesibilidad durante 2006-2022. lo cual permite reflexionar
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en el grado de equidad en el modo en que se proveen estos servicios básicos con-siderando la cantidad de población abastecida y la calidad (Mcdonald y Ruiters,2012). la hipótesis sostiene que la gestión de los servicios durante el periodoconsiderado se ha visto afectada por los cambios que tuvieron lugar en laregulación, control y planificación en el sector con el ingreso de nuevos actoresinstitucionales interjurisdiccionales y por los acuerdos con los gobiernos municipalesque dieron lugar a traspasos de los servicios en áreas con fuertes déficit decobertura y calidad.para el estudio de la empresa aysa existen algunos trabajos sobre obrassanitarias de la nación (osn), como Jáuregui y Manuli (2016), que permitenconocer el desarrollo de la empresa en sus inicios. posteriormente, la bibliografíase centra en la etapa de gestión privada (azpiazu, catenazzi y Forcinito, 2004;ordoqui urcelay, 2007, etc.). Respecto a la reestatización y creación propiamentede aysa, especialmente en su etapa inicial se destacan los estudios de tobías(2017) sobre las controversias sociotécnicas y los conflictos territoriales; Fernández
et al. (2021) sobre las tarifas y Rocca (2018) sobre los impactos sociales ypolíticos. por último, respecto a los servicios y su institucionalidad se destacanaquellos realizados por la organización para la cooperación y el desarrolloeconómico (ocde, 2020) y acuña et al. (2018). estos antecedentes han sidorelevantes para situar la atención en la provisión; en este sentido, conforman loscimientos con los cuales se dialoga. 
Aspectos conceptualesla literatura reconoce que el acceso al apys a través de los servicios públicosprovistos por infraestructuras de redes conforma el modo más eficiente paraproteger la salud y preservar el ambiente, especialmente en áreas urbanas. estose vincula con la existencia de regulación sobre los parámetros de calidad ynormas altamente exigentes en las distintas condiciones de provisión. los servicios de apys involucran actividades industriales que incluyen laextracción de agua superficial o subterránea, su potabilización, almacenamiento ydistribución mediante un conjunto de tuberías. así como la recolección, tratamiento
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y depósito de los efluentes. por lo que son servicios que forman parte integral dela infraestructura social y económica del territorio y su prestación se realizamediante monopolios naturales. en este contexto, el estado actúa como “garante yresponsable” de los servicios, que es “exigible por los particulares en su condiciónde usuarios” (González Moras, 2017: 35). en la argentina, estos servicios se handesarrollado con base en la inversión pública realizada por el estado nacional ysubnacional, aunque la operación de los servicios ha transcurrido bajo modalidadespúblicas, privadas y mixtas. Gordillo (2003) plantea que la prestación de servicios básicos debe respetarlos principios de generalidad, uniformidad o igualdad, regularidad, continuidad yobligatoriedad. la generalidad implica que los servicios deben llegar a toda la po-blación, por lo que las empresas no pueden negar su prestación sin causa justificada.la igualdad sostiene que “todos los habitantes tienen derecho a disfrutar delservicio” en “igualdad de condiciones” (Gordillo, 2003: 34). la regularidad implicaque los servicios deben prestarse de acuerdo con las regulaciones establecidas ygarantizar su continuidad sin interrupciones regulares debido a deficiencias enlos sistemas. la obligatoriedad impide la discriminación entre los usuarios yobliga a estos últimos a conectarse a los servicios cuando estén en condiciones deser provistos. en este sentido, el papel del estado es fundamental, ya que históri-camente asumió, con ciertos matices, funciones clave como la planificación,promoción, financiamiento, gestión de los servicios, así como su regulación ycontrol en el país.también se reconoce que el acceso al apys tiene externalidades positivas ensalud pública ya que contribuye a reducir las enfermedades gastrointestinales, ladesnutrición y la mortalidad infantil. según la organización de las naciones unidaspara la educación, la ciencia y la cultura (unesco, 2009) por cada dólar invertidoen agua segura se recuperan entre tres y treinta y cuatro dólares. el agua es fuentede vida, pero aún hay amplios sectores de la población que consumen agua que noes potable ni segura y aún menos accesible a nivel mundial o en la región latinoa-mericana. así sucede en el Área Metropolitana de Buenos aires (aMBa),1 núcleo
1 el aMBa incluye la ciudad autónoma de Buenos aires, capital federal del país, y también veinticuatromunicipios de la provincia que la rodean en forma de anillos o coronas. 
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poblacional del país, donde la cobertura de hogares con acceso no se encuentrauniversalizada en el territorio y el déficit afecta centralmente a los municipiosmás alejados de la ciudad autónoma de Buenos aires (caBa) y a la población conmayor vulnerabilidad.
Metodologíael artículo forma parte de una investigación con una aproximación cualitativa.2el esfuerzo ha estado abocado a considerar las particularidades del modelopúblico de gestión de los servicios de apys que se conformó al calor de las reesta-tizaciones en el aMBa durante 2006-2022, donde aysa es la empresa protagonistay existen dos organismos interjurisdiccionales en el control y la planificación: laagencia de planificación (apla) y el ente Regulador del agua y saneamiento(eRas). se ha considerado en este trabajo dos dimensiones de estudio, por un lado, ladimensión normativa e institucional en relación al encuadre legal y los actoresinstitucionales que intervienen en las distintas funciones de la gestión y el reco-nocimiento del acceso al apys como derecho humano. por otro lado, la dimensiónoperativa que permite considerar la provisión y las acciones que se han realizadopara avanzar en su universalización y mejora de la calidad de los servicios. la con-sideración de la calidad se centra en un recorte de parámetros (niveles de arsénico,nitratos y nitritos) que han sido debatidos en reclamos judicializados, la continuidadde los servicios y el nivel de tratamiento de efluentes. se trata de un estudio descriptivo que se sostiene sobre el análisis documentalque consideró como fuentes secundarias: a) los pactos, convenciones y declaracionesque reconocen el derecho humano al apys, a los que la argentina adhirió a nivelinternacional; la legislación nacional donde se estudió el marco regulatorio queordena derechos y obligaciones y otras regulaciones como el código alimentario
2 proyecto investigación científica y tecnológica. pict-2021-i-inVi-00454: “la gestión de los serviciosde agua y saneamiento en el aMBa: desafíos en el área de concesión de aYsa (2006-2022)”. agencia na-cional de promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (aGencia i+d+i), pro-yecto en curso. 
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argentino; b) la jurisprudencia del país que ha establecido el derecho humano alapys; c) la información producida por el instituto nacional de estadísticas ycensos (indec) para conocer los niveles de cobertura de hogares con acceso alapys (se utilizaron los datos de los censos 2001, 2010 y 2022 con informaciónpara cada uno de los municipios) y d) los datos específicos que elabora aysasobre la cantidad de usuarios y población atendida. para este caso se estudiaronlos planes directores de expansión y mejora y las resoluciones del directorio deapla y eRas. se han organizado estos documentos, realizado el fichaje y su siste-matización sobre la base de las dimensiones de estudio seleccionadas. la legislación se consultó en las siguientes bases normativas: información le-gislativa y documental; el sistema de información normativa y documentalMalvinas argentinas de la provincia de Buenos aires (pBa) y la plataforma noticiaslegales y jurídicas en argentina (Microjuris.com: ar.microjuris.com). para labúsqueda de los fallos jurisprudenciales se utilizó la web de la corte suprema deJusticia de la nación (www.csjn.gov.ar), la suprema corte de Justicia provincia deBuenos aires (www.scba.gov.ar) y del centro de información Judicial (www.cij.gov.ar).se recopilaron y sistematizaron las normativas que dieron lugar a la creación deaysa, el eRas y la apla, así como los convenios que modificaron el área deconcesión inicial y su marco regulatorio. también los fallos judiciales relativos alacceso que alcanzaron la máxima instancia judicial y aquellos que se sitúan en elaMBa. se estudió la evolución de la cobertura de población y hogares con accesoa los servicios y su calidad. se analizaron los planes directores de expansión ymejora de aysa, planificados en la apla y aprobados por el eRas. 
Dimensión normativa-institucional
Organización de los servicios en el AMBAen la argentina la prestación de los servicios públicos de apys se encuentradescentralizada desde 1980, por lo que conforma una responsabilidad de las pro-vincias y, por delegación de estas últimas, de algunos municipios. una situacióndiferente se observa en el aMBa donde existe un modelo de prestación que aúntiene como protagonista al estado nacional, dado que no fue descentralizado. setrata de un conglomerado que conforma el núcleo poblacional del país, ubicado en
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un territorio con importantes cursos de agua superficiales como el Río de la plata,las cuencas metropolitanas Matanza Riachuelo, Reconquista y del Río luján, y re-servorios de agua subterránea como los acuíferos pampeano y puelche. la construcción de los servicios de apys en el aMBa tuvo como actor medularhistóricamente a la empresa estatal obras sanitarias de la nación (osn), creadaen 1912. la literatura destaca que la expansión urbana del aMBa excedió loslímites de la ciudad y se extendió hacia la periferia mediante los loteos populares.este proceso dio lugar a una “urbanización sin servicios” donde la población demenores ingresos comenzó a habitar, ocupar, el suelo carente de infraestructurade servicios suficientes y autoconstruir sus viviendas (pírez, 2013). así, la expansiónde los servicios siguió un modelo envolvente y centralizado que fue del centrohacia la periferia (catenazzi, 2015). se construyó un conjunto de infraestructurasconectadas de mallas de redes que vinculaba los sistemas de potabilización, con-ducción y distribución de agua potable y, parcialmente, el sistema de recolección ydisposición de los desagües cloacales (schifini, 1998: 46). la descentralización serealizó en todas las provincias con motivos de la reducción del gasto públiconacional, salvo en el aMBa donde se justificó la decisión, justamente por lapresencia de un sistema interconectado de redes que no reconocía los límites dela ciudad de Buenos aires y parte de los municipios de la pBa.la crisis económica que atravesó el país durante la década del ochenta, con lafalta de financiamiento y el endeudamiento como un problema clave, afectó lacalidad de la prestación y la expansión de los servicios de apys, lo que contribuyóa la posterior privatización de osn, en un proceso que afectó a la mayoría de lasempresas del sector en el país. la privatización de los servicios públicos en el áreade osn se efectuó sin consulta pública, en la medida en que las leyes nacionales23.696 y 23.697 ya habían declarado el estado de emergencia económica en laprovisión e incorporaron a dicha empresa dentro de las privatizables. en esemomento la privatización asumió la modalidad de concesión gratuita en la que semantuvo la integración horizontal y vertical de los servicios, es decir, no se separóel servicio de agua del de cloacas. la empresa a la que se le adjudicó la concesión,en 1993, se denominó aguas argentinas s.a. (aasa), liderada inicialmente por laempresa suez lyonnaise des eaux-dumez de Francia y el grupo local soldati. 
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por otro lado, tras la privatización que impulsó el gobierno de carlos Menem,el control quedó en manos de una agencia nueva denominada ente tripartito deobras y servicios sanitarios (etoss) con representación del gobierno nacional,provincial y de la ciudad. desde entonces el marco regulatorio de los servicios seconformó en una norma central que pasó a regular derechos y responsabilidadesde los usuarios, de la empresa y del etoss. la privatización de osn, sumada al resto de las empresas públicas de serviciosde infraestructura, tuvo lugar en un contexto de creciente empobrecimiento de lapoblación, se relacionó con parte de las reformas estructurales promovidas pororganismos internacionales y de ajuste fiscal. la gestión de la empresa aasa hasido abordada en distintos trabajos que permiten observar la falta generalizadade cumplimiento de los objetivos sociales comprometidos: mejorar la calidad, lacobertura, el nivel y calidad de los tratamientos de los efluentes (azpiazu, catenazziy Forcinito, 2004; ordoqui urcelay, 2007; Rocca, 2018). tras la crisis que eclosionó en el país en 2001, el fin del modelo de convertibilidady un proceso largo y conflictivo de renegociación, el gobierno nacional rescindió elcontrato de aasa, en 2006, mediante el decreto 304 del poder ejecutivo nacional(pen), ratificado luego por la ley 26.100. desde este momento la prestación delos servicios quedó a cargo de la empresa aysa, un ente jurídico de derechoprivado con característica de sociedad anónima que actúa bajo el régimen de laley 19.550 de sociedades comerciales y cuyas acciones corresponden en un 90%al estado nacional bajo la titularidad del ex Ministerio de planificación Federal in-versión pública y servicios de la nación (MpFipysn)3 y un 10% en manos de lostrabajadores representados en el sindicato a través del programa de participación
3 desde entonces han tenido lugar cambios de gobierno y en los organismos públicos ministeriales. así,el MpFipysn fue disuelto a fines de 2015 y las funciones que ocupaba las asumió el Ministerio del interiorsegún el decreto 13/2015. Ya en 2019, según el decreto 7/2019, se modificó la ley de ministerios y estasfunciones quedaron en el nuevo Ministerio de obras públicas (Mop). a fines de 2023, el decreto 8/2023disolvió el Mop y acordó que el Ministerio de infraestructura asumiera estas funciones, aunque al cierrede este trabajo el presidente de la nación anunció que dicho ministerio sería absorbido por el Ministeriode economía.
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accionaria (ppa). en ese momento se determinó la intransferibilidad de lasacciones del estado. la nueva empresa mantuvo los activos e incorporó a los trabajadores de su an-tecesora aasa. en ese momento el área concesionada incluía solo caBa y los mu-nicipios del conurbano bonaerense almirante Brown, avellaneda, esteban echeverría,ezeiza, la Matanza, lanús, lomas de Zamora, Morón, Quilmes, san Fernando, sanisidro, san Martín, tres de Febrero, tigre, Hurlingham, ituzaingó, Morón y Vicentelópez. lo cual alcanzaba los 1800 km2, con una población cercana a los 10.211.072de personas, donde la cobertura de población con acceso al agua era de 7.469.117habitantes (79,43%) y la de cloacas 5.633.376 personas (59,91%) (aysa, 2006). en 2007, el congreso de la nación sancionó la ley 26.221 que aprobó unconvenio tripartito entre el MpFipysn, la pBa y el gobierno de caBa que ya sehabía suscripto el doce de octubre de 2006 (en su anexo 1) y que acordó el marcoregulatorio (anexo 11). la norma estableció los actores institucionales queintervienen en la política, supervisión, planificación, provisión, regulación y controly sus competencias. así, por un lado, la política sectorial quedó en la órbita del MpFipysn con in-tervención de la secretaría de obras públicas, a cargo del dictado de normas acla-ratorias y complementarias, la aprobación de los planes de acción de la empresa ysu presupuesto. también interviene, dentro de esta órbita, como autoridad deaplicación, la subsecretaría de Recursos Hídricos de la nación en la definición depolíticas en los servicios, aprobación de planes de obras y el establecimiento delas tarifas, entre otras tareas. por otro lado, el organismo responsable de la planificación se denomina apla.esta agencia quedó a cargo de “la coordinación integral de la planificación de lasobras de expansión y mejoramiento del servicio”, así como del control de “laelaboración de los proyectos, desarrollo de las obras, estudios de impacto ambiental,planes, su comunicación y establecer las metas de calidad” (ley 26.221, artículo 23).
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Mientras el organismo autárquico e interjurisdiccional a cargo del control delos servicios pasó a ser el eRas, que tiene capacidad de derecho público y privado,financia sus actividades mediante un porcentaje de la facturación de aysa, losderechos de inspección, subsidios y donaciones, etc. y es responsable por losservicios desvinculados. los servicios desvinculados son sistemas de provisión deapys construidos y operados por terceros como cooperativas que abastecen a500.000 habitantes en el aMBa (cáceres, Koutsovitis y tobías, 2023). la respon-sabilidad del eRas incluye el control, la verificación del cumplimiento de lasnormas de calidad, de las instalaciones internas y de “la contaminación hídrica enlo que se refiere al control y fiscalización de la concesionaria como agente conta-minante” (ley 26.221, artículo 42). cabe señalar que el eRas y la apla tienen una comisión asesora integrada deforma interjurisdiccional con los distintos niveles de gobierno (nación, provinciay municipios). por último, por el régimen jurídico de aysa se aplican los controles internos yexternos de la sindicatura General de la nación mediante una comisión fiscalizadora,dependiente del pen y de la auditoría General de la nación (aysa, 2021). por lo señalado, luego de la reestatización se conformó un complejo esquemainstitucional de gobierno del sector, multinivel, con participación de los gobiernoslocales en áreas medulares como la planificación. esto resulta relevante en lamedida en que permite un espacio de diálogo sobre la expansión de los serviciosque, con anterioridad, como señala catenazzi (2015), dependía de la capacidad denegociación de cada municipio. no obstante, en esta institucionalidad, el organismode control quedó con menores facultades, especialmente en lo que concierne a lasposibilidades de sancionar y poder modificar las acciones de la empresa. Ya en 2010 se estableció la Resolución 170/2010 del ex-MpFipysn mediante lacual se aprobó el modelo de instrumento de vinculación entre el estado nacional,concedente de la concesión y la empresa aysa. este instrumento se proponegarantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de
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los objetivos y metas del plan de Mejoras, operación, expansión y Mantenimientode los servicios (pMoeM). cabe señalar que cada pMoeM conforma una planificación de las metas cuan-titativas y cualitativas de obras y acciones de expansión, mantenimiento o mejorasa alcanzar (ley 26.221, artículo 5). cada plan tiene una duración de 5 años,incluye acciones diferenciadas por servicio (agua/cloacas) y es elaborado conparticipación de la apla y aprobado por la autoridad de aplicación. el área de concesión se modificó desde la creación de aysa. en 2009, por lafirma de convenios entre subsecretaría de Recursos Hídricos, aysa y las munici-palidades de Hurlingham e ituzaingó se incorporó a la totalidad del territorio deestos municipios al área de prestación del servicio de cloacas (antes la empresasolo prestaba el servicio de agua) reconociéndose como “área regulada” (ResolucionesMpFipys 740/09 y 612/09). el servicio de cloacas estaba abastecido por organismosmunicipales en estos municipios. luego, ya en 2012, se incorporó el municipio deescobar, que estaba a cargo de la empresa provincial aguas Bonaerense s.a(aBsa) (Resolución MpFipys d1669/12). por último, y tras la firma de una nuevaacta de acuerdo en 2016 tuvo lugar la incorporación de un conjunto de municipiosde Florencio Varela, pilar, san Miguel, José c. paz, Malvinas argentinas, Moreno,Merlo y presidente perón. dicho territorio concentraba un fuerte déficit en materiade cobertura de hogares con acceso al apys y fuerte heterogeneidad entremunicipios. así, el área de concesión de la empresa actual se observa en el mapa 1.el escenario brevemente descripto permite observar cómo fue el contexto decreación de aysa, del complejo entramado institucional que mantuvo la divisiónde funciones de la política sectorial, creando nuevos organismos interjurisdiccionalesen un área clave como la planificación. ciertamente, este esquema institucional espropio del aMBa donde habita más del 30% de la población de la argentina, en elresto del país el estado nacional interviene en lo que concierne a la construcciónde infraestructuras mediante otro organismo nacional, el ente nacional de obrasHídricas de saneamiento (enoHsa). 



Reclamos por el derecho al APySen la zona concesionada a la empresa aysa han tenido lugar diversos reclamosque han derivado en procesos judiciales por aspectos vinculados a la calidad delagua y la falta de universalidad que se nutren de la jurisprudencia de la csJn. en primer lugar, respecto a la calidad del agua, se destaca el caso “ares, JuanManuel c/aysa s/sumarísimo n° 112102/2018”. este se originó por un reclamode un usuario en el municipio de Merlo que alegó problemas de salud de su hijamenor de edad que vinculó con la mala calidad del agua que recibía por la red deaysa (cáceres, 2024). en 2018 presentó un amparo en el Juzgado de Familia n° 7del departamento de Morón en el que pidió conocer la calidad del agua, que sesuspenda su facturación y que se le entregue agua embotellada para el grupofamiliar en cantidades y calidades pertinentes. el juez en primera instancia hizo
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Mapa 1.
Área de concesión de AySA

Fuente: ERAS (2022)
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lugar a la demanda y la empresa presentó apelación, aun cuando sus propiosanálisis mostraban problemas de calidad. tras la apelación, en 2020, la cámaraFederal determinó que las circunstancias que originaron la medida cautelar nohabían cambiado, se rechazó la apelación y fundamentó su decisión indicando que“existía la necesidad de tutela judicial urgente” en la medida en que involucraba elderecho humano al agua y la salud (cámara Federal de apelaciones de san Martín,“ares, Juan Manuel demandado: agua y saneamientos argentinos s.a. s/i apelación”). en segundo lugar, nos interesa señalar un reclamo por la falta de universalidad,el caso “de la serna, eduardo y otros c/ aysa sa s/amparo”. este tuvo lugar enpleno contexto de pandemia tras la presentación de un grupo de vecinos de unbarrio popular denominado Barrio 15 de diciembre del municipio de Quilmes, enel conurbano bonaerense. se trata de un amparo colectivo procedente del JuzgadoFederal de Quilmes que involucró al barrio fundado en 2010, con 365 lotes y 350familias aproximadamente que se encontraban desprovistas de los servicios deapys, situación que ocasionaba un daño y riesgo a la salud. el Juez de primerainstancia mediante una medida cautelar el treinta de diciembre de 2020 resolvióordenar a aysa que, en un plazo de 72 horas, otorgue el suministro de aguapotable a todos los habitantes del barrio para satisfacer las necesidades básicasde consumo e higiene personal y que considere los medios para vaciar la totalidadde pozos “ciegos” domiciliarios, es decir, excavaciones en los suelos construidaspor los vecinos. el fallo fue apelado por aysa que planteó que la sentencia violabasu marco regulatorio; que existía “la imposibilidad de arbitrar medios para vaciarpozos ciegos y/o cámaras sépticas construidas en el interior de las fincas o uncostado entre pasillos”, en tanto las instalaciones internas son responsabilidad delos usuarios y que “resulta ser una orden de cumplimiento imposible, ya que laobligación de concretar la limpieza y el mejoramiento de la infraestructura precariade pozos y cámaras sépticas existentes en el Barrio, no se encuentra en la esferade su competencia” (cámara Federal de la plata, “de la serna, eduardo y otros c/aYsa sa s/amparo”. no obstante, la cámara Federal de la plata atenta a la relevanciaque tiene para la vida la accesibilidad al agua y el saneamiento, el veintisiete deenero de 2021 confirmó la decisión recurrida por aysa. 



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 81 a 112 / issn 0325-1926

 96

Agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2022) / Verónica L. Cáceres

Dimensión operativaaysa conforma una empresa cuyo capital social es público en un 90% y un10% del capital social pertenece a los trabajadores adheridos al programa de par-ticipación accionaria, herencia del legado neoliberal en el sector. tiene unatrayectoria institucional signada por los cambios pendulares que ha tenido la in-tervención del estado en los servicios de infraestructura. así, registra huellas delo que fueron sus antecesoras aasa y osn. en la actualidad, el área de prestación de aysa alcanza 26 municipios de lapBa y caBa, con 3.363,51 km2 y una población de 14.975.514. en el caso del agua,aysa realiza la captación de agua cruda (superficial o subterránea), luego transportael líquido a las plantas de potabilización, donde se potabiliza en el caso del aguasuperficial mediante la coagulación, decantación, filtración, cloración y alcalinización.posteriormente, distribuye el agua mediante un sistema integrado por una red deríos subterráneos hacia estaciones elevadoras; el agua es impulsada a las redesprimarias (ductos grandes) y después a las redes secundarias hacia los usuarios.en el caso del agua subterránea se desinfecta y se trata mediante distintos métodosde ósmosis inversa, intercambio iónico y adsorción (aysa, 2022). se consideraque esta actividad involucra un proceso industrial que dura 24 horas, todos losdías del año. en lo que concierne al saneamiento, los efluentes domésticos e industrialesson recolectados mediante conductos que forman las redes cloacales, transportadosmediante cañerías y elevados mediante estaciones de bombeo hacia plantas de-puradoras. en estas plantas los efluentes reciben distintos tratamientos (remociónde sólidos, pretratamiento, sedimentación primaria, tratamiento biológico y clari-ficación) y luego son volcados en cuerpos de agua (aysa, 2022). se trata deprocesos que demandan el consumo de energía, por lo que aysa es el principalconsumidor de energía en el aMBa con una demanda total de 784.867.100 kWh(aYsa, 2022). aysa recurre a tres plantas de potabilización de agua superficial que se hanconstruido en distintos momentos históricos (la planta san Martín ubicada en
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caBa, inaugurada en 1913, General Belgrano en Quilmes, inaugurada en 1978, yJuan Manuel de Rosas en tigre, inaugurada en 2013). a estas infraestructurascríticas se suman 27 plantas más pequeñas de aguas subterráneas que potabilizanel 13% en distintos puntos del área de concesión y 14 estaciones elevadoras. lamayor cantidad de agua es captada del Río de la plata y el Río paraná, y en menorcantidad de agua subterránea mediante perforaciones del acuífero puelche e Hi-popuelche, un reservorio de agua a más de 130 m de profundidad. en el caso delas cloacas tiene 21 plantas depuradoras y 187 estaciones de bombeo.a poco de constituirse la empresa presentó un plan director de saneamiento2006-2020 que propuso como prioridad lograr para 2011 el 100% de la coberturadel servicio de agua y el 80% de cloaca. se reconocía que la cobertura alcanzabasolo al 84% en agua, lo que equivalía a 7.862.000 personas con acceso y un déficitde 1.500.000 y 64% en cloacas, con 5.989.000 personas con servicio y un déficitde 3.500.000. así, propuso para el periodo 2012-2020 alcanzar el 95% de poblaciónconectada al servicio de cloacas. por entonces, el área más postergada incluía los municipios del oeste con undéficit de 33% en agua y 47% en cloacas. el plan incluyó las acciones desplegadasluego en la planificación de los pMoeM. los pMoeM incluyen los planes a) de ex-pansión y Mejoras de los servicios de agua potable y desagües cloacales, b) deMantenimiento y Mejoras y c) de operaciones (Resolución 170/2010 del ex-MpFipysn, anexo 5). las obras de expansión y Mejoras son financiadas mediantetransferencias de capital del estado nacional y de los préstamos asumidos con lacorporación andina de Fomento (caF) y el Banco interamericano de desarrollo(Bid) (aGn, 2011). el primer pMoeM aprobado por la apla, Resolución 40/09, planificó inversionespara la ampliación especialmente de usuarios en los municipios de la zona suroestecon Quilmes, almirante Brown, esteban echeverría y tigre; y en el caso de lascloacas el esfuerzo estuvo concentrado en la Matanza. se trata de municipios muypoblados, con desafíos en materia de cobertura e indicadores de nBi (necesidadesbásicas insatisfechas) preocupantes en niveles altos (la Matanza, 12%) o medios



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 81 a 112 / issn 0325-1926

 98

Agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2022) / Verónica L. Cáceres

(tigre, 11%; esteban echeverría, 10,7%; almirante Brown, 10,4% y Quilmes,9,2%) (indec, Censo 2010). en el caso del pMoeM 2019-2023, este distribuyó las inversiones en agua paraincorporar, mayoritariamente, nuevos usuarios en ezeiza, almirante Brown,ituzaingó, esteban echeverría, tigre, Morón y la Matanza, en ese orden. cabeseñalar que, de los nuevos municipios que adicionó aysa desde 2016, solo seplanificó la incorporación de usuarios en Florencio Varela y, para el subperiodo2021-2023, en escobar y presidente perón. no se proyectó la expansión en José. c.paz, Moreno, san Miguel, Merlo, pilar y Malvinas argentinas (que acumulaban unsignificativo déficit). en estos se planificaron obras de impulsión de agua superficialdesde la planta Juan Manuel de Rosas (tigre) a través de un acueducto que luegomezclaría agua de pozos existentes y de nuevas perforaciones. estas obrasestuvieron rezagadas. en lo que concierne a cobertura de acceso a estos servicios, en los gráficos 1 y2 se considera la evolución de la población a la que efectivamente aysa les proveelos servicios, lo que permite observar una evolución ascendente. el periodo de
Gráfico 1.

Evolución de la población servida de agua por AySA 

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de AySA (2021)



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 81 a 112 / issn 0325-1926

Agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2022) / Verónica L. Cáceres

 99

mayor ritmo de crecimiento tuvo lugar entre 2011 y 2013. no obstante, si seconsidera el área de la concesión inicial, la cobertura de agua alcanzaba en 2022,según aysa, al 86,62% (9.967.791 de personas) y en las áreas incorporadas pos-teriormente se reducía al 36,63% (1.270.315 de personas). en el caso de lascloacas cubría el 72,66% (8.361.424 personas) en el área inicial y se reducía al25,47% (883.192 personas).no obstante, un análisis de los datos del censo nacional de población, Hogaresy Viviendas en la argentina (2001, 2010 y 2022) en el área concesionada permitenobservar cómo se ha modificado la accesibilidad en cada municipio que tiene a sucargo (gráficos 3 y 4). así, se observa un claro déficit en el servicio de cloacas, auncuando la cobertura tendió a ampliarse, por lo que puede afirmarse que existenformas sustitutas de resolución del saneamiento, menos seguras, como los pozosciegos donde se depositan los efluentes que incrementan la contaminación de losacuíferos. Mientras que, para 2022, la caBa tenía una cobertura de 98,01% y 98,79% dehogares en agua y cloacas, respectivamente (las áreas desconectadas involucraban

Gráfico 2. 
Evolución de la población servida de cloacas por AySA

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de AySA (2021)



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 81 a 112 / issn 0325-1926

 100

Agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2022) / Verónica L. Cáceres

mayormente a los barrios populares), hay otros municipios donde la coberturaera muy menor en ambos servicios. del área original que asumió aysa losmunicipios con mayor déficit incluían a ituzaingó con 50,73% y 65% de hogaressin acceso a los servicios de agua y cloacas, ezeiza con 50,73% y 65% y almiranteBrown con 45,61% y 59,41%, respectivamente. no obstante, los municipios queincorporó, más tardíamente, aysa a su área de concesión exhibían una situaciónaún más crítica. así, el déficit en los municipios de Malvinas argentinas alcanzabaal 86,17% y 90,77% de los hogares, en José c. paz al 84,98% y 91, 82%, en escobaral 72,71% y 78,48%, en Moreno al 64,16% y 68,05%, en Merlo al 58,5% y 61,05%y en pilar al 65,59% y 76,57%, respectivamente. algunos de estos municipios, sise compara la situación con 2010, se encontraban en peor situación, ya quecrecieron con mayor celeridad los hogares antes que las infraestructuras. estos sehan incorporado a la concesión tras acuerdos con el gobierno provincial y los go-biernos municipales, y en ellos aún resta desarrollar importantes obras quepermitan la efectiva conexión. 
Gráfico 3. 

Cobertura del servicio de agua en el área de concesión de AySA (2001-2022)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC
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por lo señalado brevemente, las metas que impulsó la empresa desde sucreación en el plan director y en cada pMoeM no se alcanzaron y existe una deudasocial histórica en materia de provisión que afecta fuertemente a la población másvulnerable. las regiones donde se amplió la cobertura incluyen la zona oeste conlos municipios de la Matanza y Morón y la zona suroeste en almirante Brown,esteban echeverría y lomas de Zamora. en algunos de estos lugares como laMatanza contribuyó la implementación del plan agua más trabajo (a+t) queprocuró reducir el riesgo sanitario de la población sin acceso al servicio, los costosde expansión en los barrios vulnerables y generar empleo con el establecimientode cooperativas de trabajo. por último, en relación a la calidad, en la documentación relevada no seobservan problemas en la continuidad de los servicios que abastece durante 24horas. de las muestras de agua realizadas por la empresa y controladas por el

Gráfico 4. 
Cobertura del servicio de cloacas en el área de concesión de AySA (2001-2022)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC
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eRas, para 2021 la conformidad según el marco regulatorio fue del 99,35% parala concesión inicial y del 98,77%, cuando se adicionan las nuevas áreas (eRas,2021). no obstante, los niveles de nitratos, aunque muestran mejoras en el periodoconsiderado, son deficitarios en las nuevas áreas de la concesión (eRas, 2022).así también en relación al tratamiento de los efluentes en la concesión originalsolo el 73,84% recibía tratamiento primario y/o secundario, siendo el tratamientosecundario del 19,6% de los efluentes, con una media muestral del 77% en laregión (eRas, 2022). esto, sumado a la población que aún utiliza pozos ciegos,conforma una fuente clara de contaminación del agua y degradación de los ecosis-temas. 
Discusiónlos servicios considerados inciden directamente sobre la salud y las condicionesde vida de la población, los recursos hídricos, suelos y ecosistemas. en la gestiónde estos servicios la literatura destaca la importancia de la distribución defunciones, por un lado, en un organismo o ente rector que defina, promueva,ejecute y rinda cuentas sobre la política, por otro, en una agencia regulatoria inde-pendiente que supervise y sancioné a las prestatarias sobre los objetivos, calidad,inversión, etc. y, por último, en empresas prestatarias de los servicios (Hantke-domas y Jouravlev, 2011). se enfatiza sobre la importancia de que la políticasectorial se articule de forma integral con la política hídrica considerando lascuencas como unidad. se trata de una arena multinivel donde se observa lapresencia de distintos actores institucionales, lo que demanda esfuerzos de coor-dinación, en el caso que se proponga como objetivo la integralidad de la políticasectorial. se entiende que la coordinación contribuye a compatibilizar acciones enel sector, evitar duplicidades y reducir conflictos e incertidumbres (pressman yWildavski, 1998). la noción de gestión del agua por cuencas hídricas como la de la gestiónintegrada de los recursos hídricos se oponen a un abordaje fragmentado del agua.en la argentina la csJn señaló que la cuenca hídrica “comprende el ciclo hidrológicoen su conjunto, ligado a un territorio y un ambiente en particular”, se trata así de
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“un sistema integral, que se refleja en la estrecha interdependencia entre lasdiversas partes del curso de agua, incluyendo, entre otras, los humedales” (csJ714/2016/RH1 “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de pueblo General Belgrano yotros s/ acción de amparo ambiental”). aunque en el país se han institucionalizadolas cuencas, la gestión de los servicios de apys no se ha articulado con la gestiónde las distintas cuencas que atraviesan el aMBa (Río luján, Reconquista y MatanzaRiachuelo, etc.). por lo que predomina la fragmentación institucional en la gestióndel agua y un abordaje sectorial de los servicios considerados. lo cual contribuyea la implementación de acciones segmentadas y parciales en los servicios en el te-rritorio.en el modelo de provisión público que se conformó, aunque tiene organismosque asumen las distintas funciones de planificación, regulación y control, conpresencia de los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal, se observauna clara centralización de competencias en las autoridades de la administracióncentral (Rocca, 2018). de hecho, el pen designa los miembros de los directoriostanto para el eRas como para el apla.4el eRas no tiene la posibilidad de fijar las tarifas, modificar las áreas deexpansión ni fijar sanciones por los incumplimientos de aysa. lo cual reduce lacapacidad de poder fijar agenda, incidir en las acciones en el sector, etc. a su vez,el financiamiento de estos organismos depende en parte de la recaudación tarifariade aysa. aunque la reestatización en 2006 implicó un cambio en la concepción del aguadesde una lógica empresarial, mercantilizada y restringida a otra que reconoce elderecho humano al apys. lo datos analizados permiten observar que existe unadeuda social importante en materia de expansión de los servicios, es decir que launiversalización aún no se ha logrado y el seguimiento de la planificación de cadapMoeM clarifica que esto no sucederá al menos en varios lustros. 
4 los directorios del eRas y de la apla tienen tres integrantes y en ambos casos dos de sus integrantesson designados previa propuesta de los gobiernos de caBa y pBa. en la apla, la presidencia la ocupa elsubsecretario de Recursos Hídricos de la secretaría de obras públicas. 
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si bien no existe una única forma de definir las empresas públicas, Kowlaski et
al. (2013) señalan que existe consenso en considerar aquellas donde la participacióndel estado en las acciones supera el 50%, en forma directa o indirecta, tanto anivel nacional como subnacional. siguiendo estas consideraciones, aysa es unaempresa que tiene una misión pública explícita, se orienta al interés general ytiene la responsabilidad por la gestión y administración de un servicio público(diéguez y Valsangiacomo, 2016).en la caracterización realizada en este trabajo se han observado distintas si-tuaciones conflictivas, entre ellas relativas a las decisiones institucionales sobrequé hacer con los servicios desvinculados, y otras judicializadas respecto a desafíosde calidad y universalización de los servicios. en este marco, los pMoen se conso-lidaron como espacios de planificación de mediano plazo de las intervenciones enel sector, de negociaciones y debates en la comisión asesora del apla, donde in-tervienen actores gubernamentales locales y cuadros técnicos que demandanobras para sus municipios. aunque se entiende que el acceso al agua potable y el saneamiento están rela-cionados directamente, en la medida en que afectan al sistema ecológico en suconjunto, la expansión de los servicios no se ha realizado de forma simultánea y seha priorizado, históricamente, el servicio de agua. no obstante, no se observanacciones de contingencia y acciones sostenidas en el tiempo tendientes a resguardara la población que aún no logra acceder al agua potable mediante la conexión a lasredes, no hay un programa de distribución generalizado de agua segura, campañasde difusión sobre la protección y mantenimiento de las instalaciones sanitarias,análisis de calidad del agua de pozos que consumen los hogares, instalaciones decanillas y tanques comunitarios, etc. el marco regulatorio comprendido en la ley 26.221 se sancionó con celeridady sin consulta de los usuarios. de hecho, los espacios de participación socialquedaron reducidos a la representación de las asociaciones de usuarios dentro dela sindicatura de usuarios. en esta sindicatura participan 29 asociaciones registradasen la subsecretaría de defensa del consumidor de la nación (Resolución eRas14/07). a su vez, el marco regulatorio creó la defensoría del usuario, un espacio
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de representación de los intereses de los usuarios en audiencias públicas, cuestionescontenciosas o de procedimientos administrativos (ley 26.221, artículo 54). aunque en el preámbulo del marco se hace referencia al carácter de derechohumano, el acceso al agua como principio que “ilumina el marco regulatorio”, nose observa en su articulado el reconocimiento explícito del derecho. la regulaciónretoma los principios de continuidad, regularidad, calidad y generalidad que ca-racterizan la prestación de los servicios públicos. se destacan dos aspectosrelevantes: por un lado, en lo que concierne a la universalización se hace referenciaa la cobertura que tiene como objetivo que los servicios estén disponibles para lapoblación del área regulada. por otro lado, se establece la implementación de unatarifa social para los hogares de menores recursos y las entidades de bien públicopor un periodo de doce meses y con posibilidad de renovarse. además de la regulación económica (sobre tarifas, por ejemplo), la calidadconstituye otro elemento activo de la regulación que establece el estado cuyo fines estimular el comportamiento empresarial en un servicio básico que se prestaen condiciones monopólicas. los patrones de calidad químicos y microbiológicosson aspectos básicos para proteger los derechos de los usuarios y se detallan en elanexo de la ley 26.221. el marco regulatorio en todo su articulado hace referenciaal agua potable, a diferencia del que rige en el resto de la pBa, que distingue entreagua potable y agua corriente. a los parámetros de calidad del marco regulatorio de la ley 26.221 se adicionanlos que se establecen a nivel nacional en el código alimentario argentino en la ley18.284. entre los parámetros químicos que se han discutido en los últimos años yque han dado lugar a distintos reclamos judicializados se destacan los niveles dearsénico. así se observa en dos fallos judiciales considerados por la corte suprema(2013 y 2014) y en instancias inferiores. la presencia de arsénico es un problemaglobal y la argentina tiene niveles altos, especialmente, en el centro de ladenominada llanura chacopampeana. el marco regulatorio establece como normamínima 0,05 mg/l, cuando a nivel nacional el código alimentario argentinoacuerda el límite de 0,01 mg/l (Resoluciones 68/2007 y 196/2007). esto no se hamodificado y conforma un frente potencial de conflicto. tampoco se ha actualizado
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el marco con relación a nuevos elementos (fármacos, pesticidas, microplásticos,entre otros). otros parámetros discutidos refieren a los nitratos y nitritos que eneste caso se acuerdan en un máximo de 45 mg/l y 0,10 mg/l, igual que el códigoalimentario argentino. 
Reflexiones finales el modelo de provisión de apys que se conformó en el aMBa tiene como pro-tagonista la empresa aysa, operadora pública de referencia a nivel regional. seobserva la presencia de distintos actores institucionales que tienen incumbenciassobre el sector y cuyas intervenciones demandan esfuerzos estatales de coordinaciónde las decisiones, especialmente para sostener las políticas públicas en el tiempo.las decisiones en el sector han quedado condicionadas por la situación macroeco-nómica en general y los cambios políticos que afectan la calidad de la prestación ylas posibilidades de expansión de los servicios. los servicios no se han extendido considerando la complementariedad delapys y del resto de los usos de los recursos hídricos. lo cual ha contribuido aproducir consecuencias negativas, como la contaminación de los acuíferos por laproliferación de pozos ciegos y sus desbordes. Más allá de los distintos actores que intervienen, la desigualdad en la coberturase expresa de forma territorial afectando, fundamentalmente, los municipios másempobrecidos. los municipios más postergados son aquellos que aysa incorporóen los últimos años (Malvinas argentinas, José c. paz, escobar, ente otros) y nohan sido prioridad en las inversiones en obras. así, coexisten hogares que accedenal agua segura mediante las redes y servicios organizados institucionalmente porel estado, otros que acceden mediante otros operadores desvinculados y aquellosque se abastecen mediante modalidades menos seguras, como pozos domésticos,acarreo o compra de agua embotellada. el horizonte por delante, cristalizado en cada pMoeM, permite observar que launiversalización de los servicios aún no está garantizada en los próximos años, es-pecialmente en las áreas más críticas. situación que vulnera los derechos humanos
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de la población desabastecida y sobre la cual recae el peso de resolver de formaindividual y/o colectiva las necesidades básicas ligadas al consumo de agua y re-solución del saneamiento. lo que la expone a mayores riesgos de consumo deagua contaminada y a realizar mayores esfuerzos económicos. en el actual contextoque transita la argentina de ajuste fiscal y profundas transformaciones en distintosámbitos de la vida social, las decisiones en el sector impulsadas por el gobiernodel presidente Javier Milei, del partido de la libertad avanza, y acompañadas porotros sectores políticos, que incluyen la reducción de las inversiones y la propuestade privatización de aysa, no contribuyen a lograr la universalización. Más aúnpermiten observar que no hay un aprendizaje del legado neoliberal en el sectorque incluyó una profundización de las desigualdades, con la desinversión, lareducción de la calidad de los servicios y el incremento de la contaminación.en futuros trabajos se ahondará en el papel que ha tenido el sindicato delsector en la reestatización de aysa y en el funcionamiento de la empresa; se tratade un actor que no se ha considerado en este trabajo. así también ahondaremosen otros trabajos sobre las fuentes de financiamiento externo y sus condicionantesen la planificación de las obras.
Bibliografíaacuña, c; et al (2018). “la economía política de la política de agua y saneamientoen la argentina. Historia, actualidad y perspectivas” en Revista Instituto Nacional
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Marisa DuarteB uenas tardes. Les agradecemos acompañarnos en estas XiV Jornadas dela Cátedra Libre de Estudios Agrarios “ingeniero Horacio Giberti”. Desde2010, con precursores nuestros y discípulos de él, entendimos que debíacontinuar alimentándose el legado de Giberti. Así, se creó la Cátedra mediante unconvenio entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires(FFyL-UBA), el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” (CCC) y elinstituto Argentino para el Desarrollo Económico (iADE). Desde entonces hacemosnumerosos esfuerzos por continuar un trabajo minucioso y de seguimiento de laproblemática agraria, de la agricultura familiar, de las comunidades y del trabajorural y, en la medida de nuestras posibilidades, avanzar en la investigación y laspropuestas de políticas públicas sobre esos temas. Tenemos publicaciones y buenaparte de los trabajos se publican en Realidad Económica. En el sitio del iADE estánresguardadas y disponibles las publicaciones. También hemos tejido una estrecharelación con investigadores de universidades e institutos de distintas provinciasque hemos podido vincular a través del trabajo.Este año, en este interés de analizar los temas problemáticos de cada momento,la Jornada se va a dedicar al trabajo rural y la agricultura familiar. Es un momentocrítico para ese sector, cuya crisis tiene determinantes más generales y otros pura-mente domésticos que afectan tanto el armado institucional como las políticaspúblicas que se han llevado adelante, y, por supuesto, las condiciones de vida.Vamos a tratar de profundizar en estos temas con invitados e invitadas que tanamablemente han aceptado la invitación a formar parte de este encuentro. Me acompañan representantes institucionales de las tres organizaciones quedesde el inicio han sostenido la Cátedra. Les presento a Elvira Gentile, que es la se-cretaria académica del instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, y
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Mónica Farías, secretaria académica del Departamento de Geografía. También nosacompaña Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, quenos brinda cada año el espacio para que podamos hacer estas tareas, y tambiénmuchísimo apoyo institucional. Por último, Carlos León, que representa propiamentea la Cátedra.invito a las representantes de la Facultad de Filosofía y Letras a hacer su pre-sentación.
Elvira GentileB uenas tardes. saludo a todos. Para nosotras es un honor estar aquí, comotodos estos años. Agradecemos la convocatoria y felicitamos especialmentea la Cátedra y a todos quienes la integran por las actividades que realizany por cómo las han sostenido a lo largo de tantos años. Entiendo que desde 2010lo vienen haciendo. son muchos años de trabajo, de cooperación y de intercambio,y eso siempre es motivo de festejo.Con respecto al instituto, son muchas las oportunidades que hemos tenido decolaborar e intercambiar, tanto con los miembros de la Cátedra que participan delos equipos del instituto como con los miembros del instituto que se han acercadoa la Cátedra en todo lo que tiene que ver con las temáticas agrarias, de soberaníaalimentaria, de pequeños productores, de comercio. no menciono todo porque noterminaría más, pero destaco la importancia de Pedro Tsakoumagkos comomiembro colaborador del Programa de investigaciones en Recursos naturales yAmbiente (PiRnA), como profesor de la maestría en Políticas Ambientales y Terri-toriales y como profesor de la carrera, así como el Dr. Hoffman y otros colegascomo Flora Losada, que ha sido secretaria académica del instituto y de la Cátedra.
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Hoy en día lo es sandra Pereyra, también investigadora del instituto. También hansido muchos los miembros del instituto que han participado de actividades de laCátedra y viceversa.En cuanto a la agenda de investigaciones, hay temas y programas en común,como el PiRnA o el PERT (Programa de Estudios Regionales y Territoriales), deMabel Manzanal, o el Grupo de Geografías Emergentes, que aborda varios conflictossocioterritoriales acerca de la cuestión agraria que son permanentes. Agradezcoque ustedes también sean voces de varios actores, instituciones y organizacionesdel agro. Es un espacio fundamental de debate sobre la situación actual. Tambiénles agradezco y los felicito por tantos años de trabajo y esperamos seguircooperando como siempre.
Mónica FaríasB uenas tardes a todas y todos. soy la secretaria académica del Departamentode Geografía. Me sumo a las felicitaciones que mencionó Elvira. Laverdad es que sostener actividades de este tipo año tras año, en uncontexto como el argentino, con tantos vaivenes, es un mérito en sí mismo. ComoDepartamento, nos honra estar acá. Las temáticas no solo son relevantes para laagenda sociopolítica del país, sino que también son temas que abordan muchas delas cátedras de nuestro Departamento, como Geografía Rural, Problemas Territoriales,Geografía social Latinoamericana y Geografía social Argentina. Quiero recordarque siendo una Cátedra que aborda el trabajo y la trayectoria de Horacio Giberti,él también se desempeñó como profesor de nuestro Departamento de Geografía yha sido un faro para muchísimos profesores de nuestro Departamento que se handesempeñado posteriormente en esta Cátedra, y otros que no lo han hecho, perosiguen su trayectoria, formando a nuestros estudiantes en una perspectiva crítica.Elvira ya nombró a Mabel Manzanal o Pedro Tsakoumagkos; también Carlos Leóny Carlos Reboratti.
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Por último, para ser breve y dar lugar a lo sustantivo de esta jornada, creemosdesde el Departamento que llevar adelante estas Jornadas en este día es relevanteno solo por los temas que se van a abordar, sino porque tiene que ver con unasituación socioeconómica crítica muy frágil en la Argentina, que afecta al sectoragropecuario de un modo muy diferencial, porque no todos la padecen igual, sinoque se ha instalado un desprestigio sobre las personas que hacemos ciencia y tec-nología en diversos discursos públicos. En ese sentido, estar acá celebrando unencuentro en donde podamos seguir discutiendo e intercambiando, haciendo unanálisis crítico de la realidad y eligiendo este lugar para hacer ciencia, es en símismo algo importante, una alegría y un hecho político trascendente. Quiero que-darme con esto e invitarlos a disfrutar las Jornadas de hoy. Felicitaciones otra vez.
Juan Carlos JunioH ola, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. También nosotrosestamos felices de que se realicen estos encuentros. Yo creo que lo quevale la pena es recordar y valorar la fundación de este espacio. Flora medecía recién allá afuera que recordaba una reunión que se había hecho “ahíarriba”, pero que la promovió Juan Carlos Amigo. siempre tiene que haber alguienque catalice alguna buena idea, que esté dispuesto a dar el primer paso. Habíamucho que nos unía, por supuesto, al iADE con el Centro Cultural de la Cooperacióny el instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, porque tenemos raíces y unahistoria común, y por supuesto con la Facultad de Filosofía y Letras. También elCentro Cultural de la Cooperación se nutre de investigadoras e investigadores desociales, de Filosofía y Letras y de las áreas de arte, ya que tenemos nuestro de-partamento artístico. Aquí somos muchos los que venimos de Filosofía y Letras.Yo también vengo de Filosofía y Letras, pero soy anterior a ustedes. ingresé en lafacultad en 1970, estudié y me gradué en Historia. Amo la Facultad, así comotodos amamos la universidad pública, pero, en definitiva, más allá de las nostalgias,suele decirse que nunca es imprescindible que sostengamos estas organizacionesy nucleamientos que juntan y aglutinan distintos afluentes del pensamiento y dela lucha política. Hoy leía que alguien decía: “vivimos tiempos difíciles”. Casi todos
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acá estamos acostumbrados a muchos tiempos difíciles, y siempre hubo tiemposdifíciles y mucho peores que este. Ese es el título de una obra de Dickens escritahace doscientos años: Tiempos difíciles, que relataba la situación de la clase obrerainglesa por entonces, que era miserable y de gran sufrimiento.Justamente, en estos tiempos difíciles es cuando hay que resistir y hay queluchar frente al avance de la ultraderecha, incluso con sus componentes irracionalesy oscurantistas, que no habría que subestimar –porque está claro que no se debensubestimar–. En fin, tenemos que defender y multiplicar estos espacios, porqueson agrupamientos y núcleos en los que nos podemos defender y explicar desde elpunto de vista cultural e ideológico, y por supuesto desde la propia especificidadque implica esta Cátedra. Más que nada, quería ratificar y valorar lo que hace esta Cátedra, porque teníasentido cuando se imaginó y sigue teniendo un gran sentido en este momento.Muchas gracias.
Marisa DuarteAhora, entrando ya en el contenido propiamente temático de la jornada, le voya pasar la palabra a Carlos León, que en representación de la Cátedra Giberti, queva a hacer referencia al documento que se elaboró prestando especial atención alproblema del trabajo rural y la agricultura familiar. El documento será publicadoen Realidad Económica.
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Carlos LeónB uenas tardes a todos y todas. Hace exactamente un año, en el mismo mesde agosto y en este mismo lugar, nosotros nos reunimos en las XiiiJornadas de la Cátedra Giberti para conmemorar y analizar los cuarentaaños de democracia y repasar qué pasó con los sectores subalternos de la estructuraagraria, que es la base de nuestro interés. Me refiero con eso a la agriculturafamiliar en todos sus aspectos: campesino, indígena, chacarero, etc., y a lostrabajadores de las actividades agropecuarias. El año pasado nosotros decíamos que la democracia de estos cuarenta años co-menzó de manera muy condicionada por la dictadura militar en cuanto a la pro-blemática agraria. Hubo cambios importantes en la legislación agraria, desaparecieroninstituciones y todo eso condicionó el comienzo de la democracia en materiaagraria, y fundamentalmente se inició un proceso de concentración, centralizacióny preparación para todo el período que se llamó genéricamente de “sojización”.Cuando comienza la democracia hubo intentos de revertir parcialmente losretrocesos que se dieron en materia agraria durante la dictadura, pero no se logróhacerlo del todo. Peor aún, llegamos a la década de los noventa con una economíaliberal, con una política de desregulación que afectó muy profundamente laagricultura familiar y a los trabajadores rurales. Recuerden que el decreto de des-regulación eliminó la mayor parte de las instituciones que tenían que regular lascadenas de base alimentaria. Desaparecieron instituciones e instrumentos depolítica y esto profundizó el proceso de concentración y centralización.En realidad, tenemos que pensar que en los tres censos nacionales agropecuariosrealizados en los cuarenta años de democracia, en cada uno de ellos, la cantidadde explotaciones destinadas a la agricultura familiar retrocedió. Para tener unaidea, en el último, de 2018, en relación con 2002, desapareció el 25% de las explo-taciones agropecuarias, especialmente las pequeñas y medianas.La década de los noventa fue un golpe muy importante y se intensificó elproceso de concentración y centralización agraria, pero sin embargo la crueldaddel capitalismo producto de esa etapa a nivel mundial no era como la que se ve en



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov. 2024 / Págs. 113 a 159 / issn 0325-1926

 120

Problemas del agro argentino: situación actual de la agricultura familiar y los trabajadores agrarios /  Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti

estos días, en el sentido de que a pesar de golpear muy fuerte la agriculturafamiliar se inició y desarrolló un conjunto de programas para mitigar los golpes ylas debilidades o el proceso de desaparición por el que pasaba la agriculturafamiliar. De esa época es el Programa social Agropecuario, el Pro Huerta, CambioRural, el PROinDER… y podría mencionar una cantidad mayor de programas quemitigaron de alguna forma ese avance de la concentración y la centralización en elagro.Todo eso fue importante porque hubo un aprendizaje del Estado en relacióncon la agricultura familiar en distintas partes del país. La interacción enriqueció elconocimiento de las posibilidades de generar instrumentos de política y dio lugarmás tarde a que eso se cristalizara en objetivos un poco más importantes yprofundos que estos programas específicos. Me refiero, por ejemplo, a los logrosque se dieron en la primera década y media de este siglo, y les menciono algunoscomo la ley de extranjerización de la tierra; la ley que permitía la titularización delas tierras en comunidades campesinas; la nueva ley de trabajo rural, de diciembrede 2011, que fue un avance notorio respecto de la legislación de la época de la dic-tadura y aun de la anterior a la dictadura; la ley de agricultura familiar, que si unola lee en este momento tiene objetivos muy importantes. Lamentablemente, no sereglamentó durante el gobierno de Macri ni durante el gobierno anterior, y cuandose lo hizo el año pasado fue de manera muy parcial.También de este período es la creación de la secretaría de Agricultura Familiary del instituto nacional de Agricultura Familiar, Campesina e indígena. En algunoscasos con objetivos firmes y bien planteados y en otros con mucha debilidad en sufinanciamiento. ¿Qué pasa hoy? Todos esos pequeños logros que se alcanzaron durante esoscuarenta años de democracia se están destruyendo o ya se han destruido. se handestruido políticas que se habían creado y se vienen destruyendo las pocas insti-tuciones que seguían vigentes. Concuerdo en que hubo períodos anteriores muymalos, pero creo que la agricultura familiar y los trabajadores agropecuariosestán viviendo un momento de altísima vulnerabilidad, y si normalmente elproceso de concentración y centralización mostraba en cada censo que estábamos



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov. 2024 / Págs. 113 a 159 / issn 0325-1926

Problemas del agro argentino: situación actual de la agricultura familiar y los trabajadores agrarios /  Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti

 121

perdiendo una cuarta parte de las pequeñas explotaciones, yo creo que en algunasregiones corremos el peligro de que la agricultura familiar desaparezca completa-mente.¿Qué ocurrió? Al comienzo de este gobierno, con la fuerte devaluación del118% más la desregulación de los servicios públicos, se creó una estructura deprecios relativos que fue un impacto sumamente importante para el costo de vidade los pequeños agricultores, que pueden ser campesinos, indígenas o chacareros.Por ejemplo, la situación de los horticultores de las zonas periurbanas en el países realmente tremenda, en el sentido de que han pasado de tener contratos detres, cuatro o cinco años a tener contratos de seis meses, lo cual significa quetampoco pueden hacer inversiones en invernáculos para tener cultivos másintensivos. Entonces, todo esto está dando lugar a que a nivel hortícola lospequeños productores tengan que trabajar con altos costos y muy baja rentabilidad,esto es en parte lo que vemos todos los días en los negocios de frutas y verduras,los precios en sumas como nunca antes las hubo en nuestra historia. A todo esto se agrega lo que ocurrió con el DnU y la Ley Bases, que prácticamenteestá destruyendo instituciones y los pocos instrumentos activos que quedabanpara favorecer la agricultura familiar. Menciono solamente algunos: la eliminacióndel programa Pro Huerta, un programa que tuvo una duración enorme en elinstituto nacional de Tecnología Agropecuaria (inTA), que llegó a millones depersonas y fue altamente exitoso y copiado en otros países, y que se destruyó deun día para el otro; la eliminación del instituto de Agricultura Familiar, Campesinae indígena, con lo que quedaron en la calle centenares de técnicos que asistían alos agricultores familiares en todo el país; la eliminación de las pocas regulacionesque quedaban, como en el caso de la yerba mate, e incluso el financiamiento de laactividad ovina, que es importante en todo el país; la apertura indiscriminada dela importación, que incluye a los productos primarios. Hoy se están importandocarne de cerdo, tomates y un montón de productos que son afines a la agriculturafamiliar, lo mismo que con el tema de la flexibilización laboral, que va a destruir loque se había logrado con la ley de trabajo rural de 2011. 
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Todo esto es simplemente para tomar algunos ejemplos, pero nos ponemos apensar lo siguiente: en el DnU y la Ley Bases se dejó de lado por ahora la adhesiónde la Argentina al acta de UPOV 91, que es, por decirlo así, de patentes de semillas,por la cual las grandes corporaciones productoras de semillas prohíben a los agri-cultores utilizar su producción para sacar semillas para el año siguiente –lo que sellama “derecho al uso propio”–. Transitoriamente no ingresó, pero en cualquiermomento va a haber un DnU por el cual Argentina firme ese convenio, lo cual va aser un golpe muy grande para la rentabilidad de los pequeños agricultores. El otrocaso es que está frenada temporariamente la ley de extranjerización de la tierrapor parte de la justicia, que en cualquier momento nuevamente se va a volver aplantear como tema.Otra cosa que vamos viendo es qué ocurriría con la privatización de las centraleshidroeléctricas. Muchas de ellas son las que proveen el agua de riego a unacantidad de colonias de agricultores familiares de las regiones. Vemos lo que va aocurrir con el RiGi; ustedes saben que el RiGi tiene ocho sectores importantes,ocho sectores que de una manera que llamaría obscena son beneficiados por lapolítica económica. Dos de ellos van a repercutir fuertemente sobre la agriculturafamiliar, como es el caso del sector minero y el sector forestoindustrial. En elprimero de estos casos va a haber una apropiación del agua en la zona precordilleranay cordillerana y, en el caso del sector forestoindustrial, va a significar, indepen-dientemente de los efectos ambientales del desmonte, una competencia importantepor la apropiación de tierras en zonas donde todavía falta la titularización, funda-mentalmente de campesinos indígenas. Lo último, y para terminar: ¿qué se puede hacer con todo esto? Yo creo que larapidez y la profundidad de las transformaciones en lo que hace al tema queestamos tratando hoy, el de la agricultura familiar y los trabajadores rurales, haceque no podamos tomar esto como una de las tantas crisis que hemos tenido a lolargo de la historia de la Argentina. Es una cosa que creo que tiene una profundidadmuchísimo mayor.Pensamos que es necesario articular todos los esfuerzos que hay de las distintasorganizaciones de agricultores familiares en distintos territorios con el objeto de
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poder afrontar esta situación. Una base para tener en cuenta es lo que se halogrado con la Mesa Agroalimentaria Argentina, en la que se reunieron la Unión deTrabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento nacional Campesino e indígena“somos Tierra”, la Federación de Organizaciones nucleadas de la AgriculturaFamiliar (FOnAF), que une a varias organizaciones campesinas, e incluso dosagrupaciones que empezaron como chacareras, como es el caso de la Federaciónde Cooperativas Federadas (FECOFE), que es una federación de cooperativas quehoy está trabajando en diez provincias distintas en la región pampeana y otrasregiones y que está haciendo cosas sumamente interesantes (además de la laborpropiamente cooperativa está desarrollando proyectos con valor agregadoindustrial). También está en la Mesa Agroalimentaria Bases Federadas, que es un grupo dechacareros que está trabajando muy bien, que se había ido de la FederaciónAgraria a partir de los cambios ideológicos que sufrió esta institución y desarrollaactividades interesantes para tratar de frenar o al menos atenuar mínimamente elproceso de concentración de la producción. Este grupo es dirigido por OmarPríncipe. Tanto Omar Príncipe como el vicepresidente de FECOFE estuvieron elaño pasado en la jornada anual que hicimos. Ellos han presentado en la MesaAgroalimentaria un proyecto de modificación de la ley de arrendamiento, porquela ley de arrendamiento está funcionando en este momento como una ley que con-centra y centraliza la producción. En algún momento de las charlas esto se va apoder ver. La Mesa Agroalimentaria también ha desarrollado proyectos de ley queenvió al Congreso pero que obviamente no se trataron nunca, como un proyectode protección de territorios campesinos, un proyecto de formación cooperativa yotro de desarrollo agroecológico, que es realmente interesante.Yo creo que esta es una base importante, y la Mesa Agroalimentaria tieneconciencia de esto, para tratar de incluir a muchas otras organizaciones deagricultura familiar que andan sueltas y que sería necesario que se integraranpara poder dar cohesión al conjunto para, en primer lugar, comprender la gravedadde la situación en la que nos encontramos, además de hacer visible para el restode la sociedad la gravedad de esta situación de la agricultura familiar y de los tra-bajadores agropecuarios, trabajar en planes regionales de necesidades y propuestas
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y también para poder articular todos estos esfuerzos de los pequeños productorescon otras instituciones que quizás no sean rurales, sino urbanas, pero que sonfundamentales para darle fuerza a todo esto. Me refiero a sindicatos urbanos, or-ganizaciones sociales, cooperativas, etc.Muy sintéticamente, esta es la base del documento que elaboramos en laCátedra y yo creo que se va a tratar en las dos mesas que siguen, así que lesagradezco a todos. 
Marisa DuarteMuchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo para acercarse yhacer esta apertura. Ahora liberamos a nuestros colegas e invitamos a losexpositores de la primera mesa.
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Primera mesa
La economía argentina y el sector agropecuario en la situación actual

Marisa DuarteComenzamos ahora con el desarrollo de la primera mesa a cargo de nuestrosinvitados. nos acompaña Carlos Katz, que es economista, un investigador delarguísima trayectoria, que además participa en distintos espacios que compartimos,de análisis de la situación económica. Lo que siempre aporta Claudio es una visiónglobal y una llegada a tierra de estos temas, que tienen que ver con el desarrollodel capitalismo a nivel global. En segundo lugar le vamos a dar la palabra a RaúlDellatorre, que es economista y periodista, y trabajó en numerosos medios. Es unconocedor de la economía de la pequeña y mediana empresa. Le pedimos un pan-tallazo de cómo está viendo estas transformaciones, no solamente a nivel general,sino también a nivel de la economía local y cómo se traduce eso en la pequeñaproducción. Por último, Diego Fernández, doctor en Ciencias Económicas por laUniversidad de Buenos Aires, investigador y compañero de muchos años también,va a apuntar más directamente hacia la cuestión del trabajo en el sector agropecuario. 
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Claudio KatzM uchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Es un gusto paramí estar en estas Jornadas donde seguramente voy a aprender mucho.A mí me solicitaron exponer una introducción general sobre cómoestá ubicada la Argentina en las disputas de la economía mundial. Todos sabemosque el país recuperó gravitación internacional como abastecedora de materiasprimas, igual que el resto de América Latina. Tenemos litio, gas, metales, soja,cereales, que es todo lo que apetecen las grandes potencias. Tenemos el botínanhelado especialmente por Estados Unidos y China. Estados Unidos intentacapturar nuestros recursos naturales y de toda la región para reafirmar su control,vetando en el caso nuestro las inversiones de China en varios rubros, comoenergía, puertos y usinas. China, en cambio, ha conseguido un protagonismotambién inédito en nuestro país, con los swaps en yuanes para financiar importacionesy condicionar las inversiones, y la Argentina es una prioridad regional paraEstados Unidos, que no puede recuperar primacía mundial si no retoma el controlde la región sobre la cual ha ejercido una dominación tradicional, y por esto ellosactualmente retomaron la doctrina Monroe, imponiendo un alineamiento contraChina y contra Rusia de parte de toda la región. El problema es que Estados Unidos ahora no logra recuperar primacía económicani en nuestro país ni en la región. Trump no lo logró con sus políticas de proteccio-nismo. Tampoco lo logró Biden con la propuesta de relocalizar empresas nortea-mericanas en distintos lugares, regresarlas a la región. El viraje neokeynesianoque inició tampoco dio resultados frente a la “ruta de la seda” de China, queavanza y avanza. El proyecto alternativo de “América crece” que intentan enEstados Unidos no despunta porque el trasfondo del problema es que EstadosUnidos no encuentra el sendero para revertir su decreciente productividad. EstadosUnidos no afronta un “ocaso en flecha”, pero sí protagoniza una pérdida de compe-titividad muy visible frente a su principal rival; tiene conflictos internos cada vezmás fuertes entre el sector globalista de las costas y el americanista del interior.Como siempre, recurre a un mayor belicismo en Ucrania, en el mar de China, enMedio Oriente, para contrarrestar su retroceso económico, y eso al final potenciala hipertrofia militar y los gastos improductivos. Cualquiera sea el próximo
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desenlace de la elección entre Kamala y Trump, estos problemas estructurales deEstados Unidos van a continuar.Por el contrario, China sigue avanzando y creciendo a un ritmo anual queduplica el de Estados Unidos con un modelo que combina los viejos cimientos so-cialistas con complementos mercantiles, con parámetros capitalistas, sin financia-rización, sin neoliberalismo extremo, y en tan solo veinte años en América LatinaChina ha logrado una presencia sin precedentes, mezclando la audacia económicacon la astucia geopolítica en lugar de los instrumentos imperiales de las grandespotencias, y apuesta a la supremacía económica. Por esa vía está acumulando be-neficios en gran medida a costa de nuestra región, generando relaciones económicasde dominación con América Latina. Un indicio de esta diferencia entre EstadosUnidos y China se vio la semana pasada o en la crisis bursátil. Hubo un día o dosde un desplome bursátil muy importante, que fue pasajero pero asustó a todos, yasustó porque, después de lo ocurrido en 2008 y 2009, cada vez que tiembla laBolsa todo el mundo se asusta, ya que nunca se sabe si esa caída es coyuntural, es-tructural o si se repite lo que hemos vivido en esos años. Esta vez la crisis empezó en Japón, que subió la tasa de interés para atraercapitales; siguió en Estados Unidos, donde se vacila mucho entre bajar la tasa deinterés para evitar la recesión o subir la tasa de interés para paliar la inflación, yeste temblor bursátil volvió a demostrar varios problemas estructurales de la eco-nomía norteamericana. El primero es la inflación, que se ha incrustado en laeconomía y nadie entiende bien por qué. no se sabe si es porque se encarecieronlos alimentos o la energía, si hubo una gran emisión de deuda pública o si hay cor-tocircuitos en la cadena internacional de suministros; nadie sabe la causa, pero lainflación sigue como un problema subyacente que reapareció fuerte en la economíanorteamericana. El segundo problema es la alta tecnología; cuando cayó la Bolsalo que más se desplomó fueron las acciones tecnológicas, y hay un gran miedo deque se repita una burbuja tecnológica. Ahora, con el boom de la inteligenciaartificial, que está absorbiendo inversiones gigantescas, nadie sabe muy bien si vaa haber un correlato con inversiones con beneficios equivalentes a esas inversionesque se están haciendo. Después hay una duda muy grande sobre el efecto económicode la remilitarización tanto de Estados Unidos como de Europa. nunca se sabe
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muy bien si estos gastos militares reactivan la economía o la terminan hundiendo.Hay una duda fuerte y quizás lo que más preocupa es el lento pero sostenidoavance de la desdolarización a escala global, con dos noticias importantes: una esque Arabia saudita ingresa a los BRiCs. Arabia saudita es el proveedor de los pe-trodólares que sostienen el dólar. La otra noticia es que las sanciones económicascontra Rusia no dieron resultados, y eso termina consolidando un bloque monetarioalternativo al dólar. Es cierto que China también afronta problemas financieros. Hay una burbujainmobiliaria ahí que no se termina de resolver, que llevó a la quiebra del principalgrupo económico dedicado a la inversión en este sector. Hay también un problemade cobro de deudas a todos los socios de “la ruta de la seda”. se están acumulando,pero China sigue creciendo, y ese es el dato básico. sigue creciendo al doble queEstados Unidos, está compitiendo exitosamente con Estados Unidos y este escenarioque acabo de describir les genera un verdadero dilema a las clases dominantes deAmérica Latina, porque detalle más, detalle menos, todos saben que el panoramaes más o menos así, y el problema para todos los grupos dominantes en AméricaLatina es que mantienen una gran dependencia política, ideológica y cultural conEstados Unidos, pero al mismo tiempo los negocios están en China, están en Asia.Por un lado, ellos están tentados siempre de estrechar relaciones con el “padrino”estadounidense, pero Estados Unidos no les ofrece ni las inversiones ni losnegocios que les ofrece China y por eso siempre hay una gran ambivalencia en laconducta de los grupos dominantes de toda la región. En el caso de la Argentina, lovimos muy claramente en el gobierno anterior. Recuerden que con Fernández ycon Massa el FMi presionaba, y entonces había concesiones al FMi, pero al mismotiempo Massa se iba de viaje a China y negociaba nuevos créditos, incluso terminóaceptando el ingreso a los BRiCs y la “ruta de la seda”. Esta es la ambivalencia, porun lado y por el otro. Bueno, el gran cambio es que estamos en un escenario totalmente distinto.Ahora llegó Milei, y con Milei no hay ambivalencia, no hay dudas, no hay apuestasen dos campos. Hay una decisión muy nítida de someterse a Estados Unidos apleno. Milei es muy permeable a la presión estadounidense para darle fin a todoslos emprendimientos de China en la Argentina,  las centrales hidroeléctricas, la
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energía nuclear, los puertos, el litio, el eventual contrato de 5G. Milei, no todo sugobierno, es más fiel al Departamento de Estado que a las clases dominantes delpaís, y tiene que elegir con quién está. Primero está con Washington, después todolo demás, y esto de ser un peón disciplinado de Estados Unidos lo hace viajar porel exterior, para ir a Davos, dar discursos en la línea de lo que quiere EstadosUnidos y tomar esa decisión suicida de retirar a la Argentina de los BRiCs. Estasbravuconadas no son gratis: estuvieron a punto de generar la cancelación del
swap con China, y si se cancelaba ese swap entrábamos en cesación de pagos. no es que esto no tiene consecuencias para la economía argentina, pero él estádecidido a emprender esa ruta. Yo creo que Milei apuesta a eso y lo hace porqueen la Argentina, en nuestro país, tiene el sostén económico de los grupos que re-presenta. son los grupos más alineados con la estrategia general de los EstadosUnidos. Ante todo, es un exponente del sector financiero. El de Milei es básicamenteun gobierno del capital financiero, de los acreedores de la deuda, de los bancos, yyo diría que dentro del sector financiero de los nuevos competidores de la bancatradicional, de estos sectores nuevos que quieren quedarse con la “torta mayor”de la actividad financiera. Es un defensor de la elite de unicornios tecnológicostransnacionalizados, este grupo que tiene tanta influencia en las redes sociales, yes un representante de las empresas extractivas, básicamente de energía y minería,que con el RiGi pretenden transformar la Argentina en un enclave de Elon Musk yde las empresas norteamericanas. En cambio, los otros dos sectores de peso en laeconomía argentina, por un lado, la cúpula del agronegocio, que está favorecidapor la liberalización de la economía, pero también muy afectada por el manejocambiario actual, y, por otro lado, el sector fabril, que es el principal perjudicado,con la terrible devastación de plantas industriales que estamos presenciando. Esedesplome, ese derrumbe que nunca se ha visto, de ninguna manera es consecuenciadel ciclo económico o de algún hecho externo; es una exclusiva consecuencia de lapolítica contractiva que introdujo Milei, una política destructiva extrema deorientación ultraliberal que ni siquiera es compartida por los socios derechistasde Milei en el mundo, con toda esta oleada de ultraderecha, con toda esta genteque comparte la pose contestataria, el autoritarismo reaccionario, el punitivismo,el antifeminismo, el anticomunismo delirante, el viejo nacionalismo militarista,pero no la política económica. Ojo con esto, porque Trump, Meloni, Le Pen, aceptan
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las privatizaciones, aceptan las exenciones impositivas a los ricos, aceptan la des-regulación laboral, pero tienen una política económica más tendiente a un gironeokeynesiano, hacia la regulación estatal, hacia el proteccionismo, hacia la inter-vención en la actividad económica que hacia el neoliberalismo delirante que tieneMilei. En realidad, Milei es en mi opinión una especie de menemista a destiempo, osea, un hombre que actúa como si estuviésemos en los años noventa, como si estu-viésemos en la era Thatcher, en la era Reagan o en la de la caída de la Uniónsoviética y el comienzo de las privatizaciones. no se da cuenta de que ese momentode auge de la globalización neoliberal ya se acabó hace rato. Estamos en elagotamiento de esa etapa y por esa razón todo ese ajuste ultraliberal que él estállevando a cabo, además de pernicioso, es completamente inviable, está fuera deépoca. no es posible llevarlo adelante en los términos en que él lo está intentando,y eso se verifica en que en mi opinión la primera fase del plan Milei ya fracasó porcompleto. Lo que esperaba Milei, pasados seis o siete meses de su gobierno, era unrápido ajuste que suscitara la confianza de los acreedores, que viniera un grancrédito externo por esa confianza, que estabilizara la moneda y, más o menos, apartir de eso, emprender el camino que se había trazado; en realidad, lo único queha logrado hasta ahora es un monumental ajuste de los ingresos populares, unacatástrofe del consumo, una demolición total de la clase media. salvo eso, en todolo demás su gestión es un fracaso completo. El ponderado ordenamiento fiscal de Milei es un malabarismo contable, porquetodo lo que corta de gastos lo pierde con la recaudación, y si uno tiene unarecesión tan grande corta y corta, pero cada vez cobra menos y finalmente escomo un gato que se come la cola. Tiene que hacer más ajustes por recaudarmenos. Esta inflación que se enorgullece de haber bajado está en los promediosdel gobierno anterior. Él imaginó, nos hizo el verso de que había 17.000%, despuésnos dijo que había subido a 25% por lo que él hizo, y ahora la llevó al 4%, que es loque teníamos antes. ¿Dónde está el mérito? ¿Estamos bajando la inflación oestamos volviendo al punto en que la agarramos? Esto es lo que está haciendo.Además es igualmente inútil todo esto que está haciendo, esta ficción contable detrasladar deuda del Banco Central a la Tesorería, y, sobre todo, con todas estas
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acciones ha creado un problema cambiario que él no esperaba, que no estaba ensu proyecto, que ha encarecido la economía argentina en dólares, y como noquiere devaluar, para evitar un mayor descontrol de los precios, ahora estáembarcado en una improvisación, en una aventura financiera de malvenderdólares, vaciar las reservas, todo para bajar el dólar paralelo buscando desespera-damente créditos, incluso con este empeño del oro. Lleva el oro simplemente paraque le den un poco de dólares, y después el oro quedará en manos del que decidaenjuiciar a la Argentina. ¿Y a qué apuesta? Ya que no viene el crédito, que venga el dinero que necesita,apostando al blanqueo o a algunas privatizaciones improvisadas, como vendertierras del ejército, regalar concesiones de las empresas hidroeléctricas, todo paraevitar la devaluación. Para evitarla, ahora está forzando una depresión económicainfinita. Esta depresión es un enfriamiento hasta que la economía sea un desiertototal, y si la economía se sigue demoliendo va a bajar la inflación y todo lo demás,pero ese va a ser el cementerio total donde, sobre la base de una depresiónsostenida, cae la inflación. Ahí el producto bruto se hunde por completo, y por esoahora hay tantos temores del “círculo rojo”, los grupos de poder que ganaronfortunas en los seis primeros meses de Milei, pero que perciben un deterioro sinfin de esta política económica. Ellos saben que de acá en adelante hay un escenarioeconómico muy crítico por varias razones: la primera es la deuda. El año queviene hay vencimiento de la deuda y no se puede pagar ni remotamente. Algo de loque va a vencer deberá ser reprogramado y nadie sabe cómo se va a hacer. Ensegundo lugar, ojo con tanto carry trade, con tantas maniobras raras, tanta “bicicletafinanciera” con los bancos, porque lo único que hacen los grandes bancos esapostar a la refinanciación del Estado, y siempre eso pone en peligro la propiaconsistencia de los bancos. Por otra parte, hay una fragilidad muy grande de la Ar-gentina ante una crisis internacional. si esta caída de la Bolsa se repite, inmediatamenteel riesgo país va a subir, los bonos van a caer y, claro, esta vez van a decir: “menosmal que tenemos el cepo, porque no se nos van los capitales”, pero en la balanzacomercial el impacto sería muy significativo.Es decir que estamos bajo un modelo económico que es ultradestructivo, peroal mismo tiempo es inviable, y a tal punto es inviable que cuando ellos tenían todo
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a favor, cuando aprobaron la Ley Bases hace un mes, había un reflujo del movimientopopular, pero la crisis afloró a pleno, porque es una crisis derivada de una políticaeconómica destructiva. Aquí no hubo guerra, no hubo pandemia y estamos en unasituación social peor que en 2001. La esperada recuperación en V, en U o en L noaparece. ¿Qué espera Milei a esta altura del partido? Lo único que espera es queTrump gane las elecciones y que si eso sucede le dé el crédito a la Argentina, perosi eso ocurre llegaría el primer trimestre del año que viene. Hay que llegar hastaahí y después, ¿quién dijo que si Trump gana la elección, con todas las preocupacionesque tiene lo primero que va a hacer es darle un crédito a la Argentina? ¿Y si Trumpno gana las elecciones? La estrategia de Milei depende de caminar por un abismoen una forma tan arriesgada que nunca se sabe cómo termina.Me parece, para concluir, que el futuro del proceso que estamos viviendo conMilei depende más de variables políticas que económicas, porque la economíatermina ajustándose al contexto político. Yo creo que aquí hay tres planos clavesque van a ir dirimiendo lo que suceda. El primero es que el principal objetivo deMilei, la clave por la cual él está gobernando este país, es que viene a cambiar lasrelaciones de fuerza con el movimiento popular, relaciones de fuerza históricas,de décadas. Milei viene a destruir los sindicatos, a arrasar los movimientos socialesy a quebrantar las organizaciones democráticas. Como viene a hacer eso, la clasedominante lo tolera y le perdona las exuberancias y acciones que no hubieraaceptado de nadie, pero mientras él pueda hacer eso, que es lo que ellosesencialmente quieren, van a permitirle que siga ensayando esta gestión, y habráque ver si doblega o no el movimiento popular: eso no se sabe. A principios de esteaño hubo dos huelgas muy importantes, hubo una marcha educativa muy importantey después se verificó un reflujo determinado, en mi opinión, por la expansión deldesempleo y la intimidación que genera la represión, pero la moneda está en elaire y veremos qué sucede aquí.En segundo lugar, Milei necesita construir, para afirmarse, una base propia ycallejera como la que tienen Trump o Bolsonaro, o la que tiene Le Pen, y no lo estálogrando, porque es muy difícil crear esa base con semejante crisis económica,pero utiliza cualquier cosa para intentarlo de nuevo, como el escándalo conAlberto Fernández. Tiene un aparato de trolls que opera en las redes sociales



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov. 2024 / Págs. 113 a 159 / issn 0325-1926

Problemas del agro argentino: situación actual de la agricultura familiar y los trabajadores agrarios /  Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti

 133

como una especie de fuerza de choque libertaria, pero él no está generando esabase propia que necesita para afirmarse en su continuidad. En tercer lugar, necesita cohesionar su fuerza política, y aquí acumula fracasotras fracaso en el parlamento, tiene zancadillas por todos lados, de Villarruel undía, de Macri el otro y de toda esa fauna delirante de diputados libertarios quehacen cosas inconcebibles. Algún día se escribirá la ficción de quién es toda esagente.Por lo tanto, en conclusión, yo creo que la continuidad de lo que estamosviviendo no es inevitable, no es inexorable, creo que podemos derrotarlo. Los queestamos en la vereda opuesta podemos derrotarlo; lo demuestran los triunfos quehubo contra la derecha o la ultraderecha en muchos lugares donde se luchó, comoen Bolivia, en Brasil con el golpe de Bolsonaro, en México, lo que está en juego enVenezuela y también en un lugar, quizás importante como referencia para nosotros,que es Francia, allí hubo un gran alivio porque había una gran amenaza de victoriade Le Pen y se produjo un sorprendente y positivo éxito de la izquierda, esto selogró con movilización popular, unificando candidatos, con planteos programáticosradicales y, en algunos planos del movimiento social de la historia de las líneas deacción política, la Argentina puede tener algún punto de parentesco con lo quesucede en Francia. Por eso hay que mirar esas experiencias, hay que apostar a esos caminos, y meparece que un paso importante en esa dirección es proyectar alternativas, discutir,debatir, elaborar, desarrollar programas alternativos en ámbitos como este, dondenos reunimos, discutimos, aprendemos y trabajamos evaluando problemáticas es-pecíficas. Eso sirve para esclarecernos, para entender la realidad y para seguir lu-chando por terminar con esta pesadilla que tenemos ahora, pero tuvimos muchaspesadillas en el pasado, las superamos y estoy seguro de que vamos a superar laque tenemos ahora.
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Raúl Dellatorre M uchas gracias. Antes que nada, el agradecimiento por la invitación aparticipar en este espacio y, desde un punto de vista personal, ¡quéalivio es entrar en este lugar! Cada uno de ustedes sabe lo que está pa-sando afuera, y uno que está permanentemente en contacto con esa realidad poruna cuestión de oficio, más allá de la voluntad propia de participar de estas peleas,como recién lo describía Claudio Katz con muchísima precisión, estamos viviendouna etapa nefasta, como decía Juan Carlos Junio: “los tiempos difíciles” que nostocan vivir, y esto de reunirnos a discutir, a pensar en conjunto, a tratar de avizorarun destino diferente, tiene un valor tremendo, y esta casa, este Centro Cultural,significa mucho para todos nosotros. no sé si llegamos a valorar suficientementeque en estas circunstancias contemos con un espacio como este y poder juntarnoshoy a debatir, discutir, y en otros momentos incluso a ver una obra de teatro o loque sea en un lugar que sentimos propio. Cada vez que uno entra acá se encuentracon un amigo con el cual charlar y conversar. Así que es un abrazo al alma cada vezque se viene al Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a entrar un poquito en tema, que, como decía Claudio, obviamentetodas estas cuestiones esperan una respuesta política más que técnica o económica,pero vale lo técnico o lo económico para entender el fenómeno, para analizarlo yestudiarlo y sobre todo, como decía Carlos León, para visibilizarlo, porque sonproblemas que están invisibilizados. Yo creo que necesitamos mucho de este in-tercambio de miradas para llegar a conclusiones. ninguno viene acá con la verdadrevelada, sino a compartir una mirada propia, así que eso es lo que voy a tratar dehacer con el tema de la situación actual: cómo vinimos, cómo llegamos a estasituación actual, esta nueva estructuración que hay en la agricultura desde yahace unos cuantos años, cómo se viene planteando y por qué necesitamos revisaralgunas cuestiones para entender qué papel juegan estas organizaciones gremialesproductivas que mencionó también Carlos cuando hablamos de la Mesa Agroali-mentaria, cuál es el espacio político que deberían ocupar y cómo se las acompaña.Me parece que todo eso es el gran desafío que tenemos por delante. 
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En principio, me parece que ya veníamos desde hace un tiempo con un procesode concentración económica muy fuerte, que es la concentración económica quetenemos en general en las distintas actividades, pero con particularidades en elcaso del agro que obligan a tener una mirada distinta de la que quizás tuvimos tra-dicionalmente. no le estoy hablando tanto a los especialistas e investigadores deltema, que lo conocen mucho mejor, pero en general, incluso desde los sectores delcampo nacional y popular, por ahí todavía estamos hablando de la oligarquía agro-pecuaria y algunos otros conceptos que están bastante afuera de lo que es larealidad en el terreno del campo y en cambio tienen un protagonismo esencialque no siempre he visto, esto que también mencionó Claudio Katz, que es el temadel poder del capital financiero, también en el sector agropecuario. Me parece que una demostración de esto la tuvimos, aunque no haya sidopercibida por muchos, con la crisis del año pasado, la crisis de la sequía en elcampo. Cayó muchísimo la producción en uno de los granos principales, a la mitadde la producción, y sin embargo hubo sectores que ganaron mucha plata con esto,justamente, los sectores financieros que especularon con esto. Aprovecharon lacaída de los precios en dólares de los campos y especularon con eso. Compraron yexpandieron así su poder sobre este sector. se beneficiaron del perjuicio de otros.Esos otros son, casi siempre, pequeños productores o pequeñas organizacionesrurales que son las víctimas de esta explotación. Una de las formas en las que sepuede plantear el tema –repito que no estoy tratando de dar lecciones a losexpertos e investigadores, sino que trato de explicar esto hacia afuera, hacia losque no estén especializados, para que puedan entenderlo– es ver la explotación enel sector agropecuario como un esquema que funciona en tres pisos. Un piso es el dueño de la tierra, que ya no es el estanciero tradicional, sino queese dueño puede ser un capital muy grande que tenga otras actividades en lascuales es muy fuerte y tiene esto, el campo, como una inversión financiera. Es elcaso de iRsA, por ejemplo. Eduardo Elsztain es uno de los grandes terratenientesdel país. El grupo iRsA es a la vez dueño de los shoppings, como si esto no tuvieranada que ver, pero todo negocio financiero de un grupo diversificado tiene que vercon lo demás. Entonces, iRsA se expande en diversos negocios, los grandes em-prendimientos inmobiliarios que tiene en la ciudad de Buenos Aires, que consiguió
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en parte gracias a favores de los gobiernos que han pasado por acá. Pero tambiéntiene grandes explotaciones o grandes campos dedicados a la explotación, aunqueno sean ellos mismos quienes los hacen producir.Hay un segundo piso, más allá de los dueños de la tierra, que son los contratistasque trabajan la tierra, contratados por alguien para hacer la siembra y la cosechade una tierra que no es propia. Es como una especie de clase social diferentedentro de lo que es la explotación agropecuaria. Escuché alguna referencia a queen la Argentina hay casi 10.000 propietarios de maquinarias y equipos agrícolasque hacen esta labor. Cada uno de ellos puede significar una empresa distinta oasociarse entre ellos, pero estamos hablando de miles de empresas que cumpleneste trabajo de ser contratados para la siembra o para la cosecha, en particular enel sector de la soja, donde no es mucho más que eso lo que se hace para conseguirese producto tan valorado a la hora de exportar.Después hay un tercer piso, o sector de la actividad, que es importante visibilizar,un tercer piso en la estructura de este edificio de lo que es hoy la explotación agro-pecuaria, que son los pooles de siembra, que alquilan un campo y llaman a un con-tratista, que les produce el grano que después le venden a un gran exportador.Este sector de campesino no tiene nada, de productor tiene menos y quizás nisiquiera haya ido alguna vez de visita al campo. El pool de siembra junta una seriede capitales financieros, alquila distintos campos y los pone a trabajar en mano deun contratista, para luego comercializar el producto que extrae. Este negociofinanciero espectacular, el de los pooles de siembra, es hoy uno de los grandesprotagonistas del negocio agropecuario. De los tres sectores que nombré, los dueños de la tierra y los pooles de siembrason capitales financieros, uno porque tiene la tierra para valorizarla y alquilarla yel otro porque alquila esa tierra, le pagan al contratista y esperan sacar una rentafinanciera con la venta de los granos. En el medio está el contratista, que es el quehace el trabajo como empresa, con su maquinaria y unos pocos empleados que de-sarrollan la actividad. 
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En el medio de todo eso queda el productor, pequeño o mediano, que tiene quebuscar qué espacio le queda libre fuera del que atrapa ese gran negocio financiero,para poder producir y obtener algún resultado de su trabajo. Digamos que es elsujeto secundario en este esquema, un actor marginal cuando medimos en volumeno en valor comercial este proceso de producción. Por lo menos es lo que sucede enlas zonas productoras ocupadas por los granos exportables. Hay otro tipo de producción, que no es exactamente igual. Quizás el esquemaen producciones regionales tenga sus particularidades, que tampoco son igualesunas a otras. no es igual la situación de los yerbateros de Misiones que la de losproductores de frutas del Alto Valle. Entonces, puede llevar a un error muy gravehablar de “el campo” como si se tratara de una estructura y un modo de producciónhomogéneo.Pero si hablamos de los productos exportables, de las zonas agrícolas dedicadasa cereales y oleaginosas vinculados al comercio internacional, este esquema detres pisos que mencionaba antes es el que se ha ido imponiendo en perjuicio delpequeño productor, de la agricultura familiar y, como veremos, de la poblaciónconsumidora de alimentos. Un proceso que llevó a la concentración de la tierra en unidades de produccióncada vez más grandes, pero desplazando a pequeños y medianos productores que,en una alta proporción, directamente desaparecieron como tales.Convertido en un hecho financiero antes que productivo, los precios del campoy de su alquiler se hicieron cada vez más prohibitivos para pequeños productores.Mientras que, quienes concebían la actividad como un negocio meramentefinanciero, se expandían.Hoy el 70% de las tierras en explotación en la Argentina están arrendadas.Esto significa que el 70% de la superficie –no el 70% de los productores o de losdueños, porque sino daría un número diferente– responde a este esquema, con locual acá tenemos un fenómeno que en principio debería llamar la atención. ¿Dequé hablamos cuando hablamos de producción agropecuaria? ¿Con quién estamos
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dialogando cuando hablamos de políticas públicas para el campo? Porque detrásde esto lo que va a aparecer claramente como el primer dilema político que se nospresenta es: ¿quién debería ser el sujeto agrario? En este esquema de empresas fi-nancieras, de financiarización de la explotación agropecuaria, ¿qué lugar se leasigna al productor tradicional, el chacarero, el mediano y pequeño productor, launidad familiar de producción, las cooperativas?Ese esquema de producción tradicional, que tuvo muchos mecanismos que in-tentaron protegerlo desde el Estado durante mucho tiempo, hoy aparece totalmentearrinconado frente a esta política violenta y ofensiva de avance del gran capital fi-nanciero. Porque, como negocio, es perfectamente sustentable el modelo de pro-ducción agropecuaria sin campesinos, sin chacareros. Y que esto siga funcionandocon dueños de grandes extensiones de tierra y con pooles de siembra que alquilanlos campos y contratan a quien tenga las máquinas para sembrar, inocular los nu-trientes y cosechar, para luego venderle los granos al exportador.Es más, un funcionario del área me decía, alguna vez repasando esta realidad,que el volumen de producción para asegurar la exportación no depende de la es-tructura de producción que se elija. Antes de la sequía habíamos llegado a los 140millones de toneladas de granos de producción y en ese momento se planteabacomo objetivo llegar a los 200 millones de toneladas. La pregunta que hacía y serespondía aquel funcionario era: “¿podemos llegar a los 200 millones haciendotodo mal? sí, ¿por qué no? si seguimos con este ritmo de concentración, siseguimos expulsando productores, claro, vamos a llegar a los 200 millones de to-neladas”. Ahora, 500 o 1000 empresas financieras van a manejar este negocio y 500.000productores pueden quedar sin trabajo o ser expulsados de la tierra. Ese es eltema político. Ahí está la cuestión política de qué queremos hacer con la producciónagropecuaria, con la riqueza de los campos de este país, y si estamos dispuestos adejarlo en manos de ese capital financiero voraz y cada vez más concentrado.Porque si la meta es producir más o exportar, ese esquema expulsor de mano deobra en el campo también garantiza el resultado.
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Acá es donde empiezan las dificultades de comprensión de cómo se mide loque está bien o está mal. ¿Producir más es la cuestión? Bueno, tenemos un sistematributario que va a castigar más al productor o al capital productivo que a la rentafinanciera. si la renta financiera es la que atrae los capitales que van a ponerse alservicio de la producción, van a escuchar decir que no hay que gravarla. Pero esoscapitales financieros no se van a poner en funciones de la actividad productivapara generar más trabajo. Al contrario, llegaron para reemplazar al capitalproductivo y convertir el negocio de la producción en un negocio financiero. Y no estamos hablando de una creación de la era Milei. Esto empezó muchoantes, Milei simplemente va a permitir que se siga acelerando el proceso.Otra consecuencia de todo esto es, que es la segunda pregunta de fondo quehay que hacerse: ¿este esquema garantiza la producción de los alimentos necesariospara la producción? si este gran capital financiero es el que va a tener la posesiónde los medios y el manejo de la producción, va a decidir en función de con qué pro-ducción va a hacer el mejor negocio. Obviamente, es un modelo que va a favorecer,va a privilegiar la exportación de granos. Antes que producir alimentos para elmercado interno, antes que industrializar la producción agropecuaria, salvo enproductos de elaboración en un solo paso, como los aceites y las harinas, va aoptar por destinar los campos al producto primario que le demandan desde el ex-terior. La única opción de volcar la producción para el mercado interno es si secumple una condición básica para este capital financiero dominante: que elmercado interno esté dispuesto a pagar por la materia prima tanto como paga elcomprador del exterior. Porque ni siquiera se plantean el tema de producir paraexportar, porque es más complicado, se necesitan otros costos, otra estructura, yse necesita otra búsqueda de mercados para poder colocar la producción en la ex-portación.En la exportación de granos está todo dado; es acercarse a la ventanilla yofrecer el producto, porque del otro lado está el cliente esperando para comprarla.Además tenemos el fenómeno que se vincula con esto que es el de la enorme con-
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centración que hay también en las exportaciones de granos, en las compañías ex-portadoras, dueñas de los puertos, y la falta de controles sobre precios detransferencia, toda una serie de elementos que todavía vuelve más atractivo elnegocio de vender commodities y no meterse en armar cadenas de producción debienes elaborados.Recién se mencionaron algunos datos que revelaban las diferencias entre loscensos de 2002 y 2018. En ese período desapareció una cuarta parte de las explo-taciones existentes. Hay un fenómeno de expulsión de los pequeños productores.Y los que quedan pueden tener niveles de producción incluso inferiores a los ante-riores, porque se van achicando también en su producción con el tiempo, ya seaporque tienen menos campo o porque tienen un campo que está en una zona másalejada de las grandes zonas productivas, que van tomando estos grandes dueñosde la tierra y los pooles de siembra para explotarlo; así van desplazando, corriendo,a los más chicos. Y por el otro lado crece el número de grandes productores, es decir que va enaumento la cantidad de grandes explotaciones que se suman al nuevo esquema.Este es el modelo actual de producción agropecuaria, que también genera unmodelo de producción de alimentos y tiene este tipo de problema, porque produciralimentos es cada vez menos conveniente para esos dueños de la tierra y por lotanto el alimento termina siendo más caro, en primer lugar, porque la producciónestá limitada en cuanto al crecimiento y, en segundo lugar, porque esa producciónde alimentos también queda en manos de sectores monopólicos que van aaprovechar la circunstancia de ser menos y traducir eso en mayores precios. Decíamos que teníamos también un aumento de la producción de granos cadavez con menos productores y veíamos cómo esto se va convirtiendo en un modeloen el cual la Argentina, como describía Claudio Katz, es cada vez más dependientede los dólares que pueda traer ese modelo. Y del poder que tienen estos sectores,incluso a nivel de exportadores, para pesar en la disputa por las distintas formasde transferencia, ya sea por el valor del dólar o por el esquema impositivo. Yademás tienen un enorme peso para incidir en todo lo que sean políticas públicasy los afecte. 
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Finalmente, pregunto ¿qué pasa entonces con todos esos sectores que sonmarginados? En realidad hay un vínculo muy directo con estos sectores, porqueno es una cuestión de ser solidarios con el pobre pequeño productor agropecuario,sino que estamos todos involucrados en cuanto decidir qué sistema de producciónde alimentos queremos como país.Cuando se juntan los ruralistas y creen que hablan nada más que para ellos yque no los escucha nadie que esté viviendo una situación diferente, dicen: “somoscapaces de producir alimentos para 400 millones de personas en el mundo”. Pero¿no saben que hay 20 millones de argentinos que no se están alimentando? ¿seestán burlando de ellos? ¿Cómo es el tema? Lo más probable es que ni siquiera se den cuenta de que los están escuchando,pero sí hay un interés directo y una empatía de intereses entre esas familias queno pueden comer, esos productores que no pueden trabajar y todo consumidorque está pagando cada vez más caro los alimentos o debe dejar de consumirlos. Ahí sí entra a jugar lo que está pasando ahora, las novedades que trae un nuevogobierno. Todo esto se profundizó al extremo en el sentido más negativo posible,obviamente con Milei. Como decía Claudio, Milei es un gran representante y ungran defensor del capital financiero. Ese es el espacio que se siente mejorrepresentado por él y saben que los beneficios van directamente para ellos. ¿sepuede esperar que Milei haga algo en contra de la concentración económica quese está dando en el campo o que se ponga en contra de la financiarización de laproducción agropecuaria? no, todo lo contrario. Ahí aparece el tema de cuál es la respuesta política que tenemos para esto. Evi-dentemente, esa respuesta política pasa por rodear estos sectores de la pequeñaproducción, en parte representados en lo que es la Mesa Agroalimentaria, dotarlosde un proyecto nacional que piense este tema y le dé una respuesta alternativa. sin entrar en la complejidad de todo el abordaje de un modelo económico ysocial, tomemos solo la producción de alimentos. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Auna producción de alimentos que garantice que ese alimento no solo sea suficiente
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para alimentar a toda la población, sino que además sea accesible para toda la po-blación? Ahí sí empiezan los problemas, porque los dos modelos no son lo mismo.Este modelo de concentración y financiarización no lo garantiza. Y si se acepta queese modelo es la realidad impuesta, ¿cómo se hace para ayudar al pequeñoproductor, para promover la producción de alimentos más económicos o facilitarla existencia de pequeñas unidades productivas? nunca será suficiente. Hay quepensar un modelo completo de producción de alimentos en manos de estospequeños productores, un modelo que se haga con productores que tengan elinterés fundamental de producir y poder trabajar de eso, no de sacar una diferenciafinanciera para llevársela del país o hacer otro tipo de negocio, que es lo que pasacon el modelo actual. Un modelo de productores que encuentre en ese lugar donde produce laposibilidad de una vida digna, esto que llaman “arraigo”, es decir que ese productorse pueda asentar en ese lugar y sentir que allí puede vivir bien y no necesita huirhacia algún conurbano o alguna área metropolitana para resolver su vivir: un pro-ductor que además produzca lo que la gente necesita consumir, no lo que algunagran empresa necesita exportar. Esto no se va a ser posible sin participación del Estado: se podrán juntar enuna mesa agroalimentaria, hacer propuestas y les va a pasar lo que contaban queles pasa: que el proyecto llega, pero no lo trata nadie, porque ni siquiera tenemossectores políticos de este lado que entiendan que esto es fundamental y que hayque posicionarse detrás de esto. no miden las consecuencias sociales y productivasque provoca la ausencia del Estado, pero tampoco las políticas, porque estotermina volviéndose en contra hasta desde el punto de vista político.Este es un problema fundamental, un problema para visibilizar y preocuparsepor cómo hacemos para que lo visibilicen aquellos que no entienden demasiadocómo funciona este sistema, para entender que esto los afecta a ellos. El estudiode estos temas no es una inquietud intelectual, es parte del eje sobre qué modelode país vamos a tener y dónde vamos a estar parados en ese modelo de país o,mejor dicho, qué va a hacer ese modelo de país con nosotros porque o nos dejaafuera o nos deja adentro. 
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Para que nos deja adentro tiene que ser un sistema distinto al que estáfuncionando hoy. Tiene que ser otro que incorpore a los pequeños y medianosproductores, a las cooperativas. Y los sectores políticos deben estar detrás de unproyecto que entienda que esto es importante, que hay que diagramarlo, hay queexplicarlo y hay que lograr algún tipo de empatía con estos sectores que hoysiguen pensando que desde la población urbana esto no nos importa en nada, queestamos en una vereda absolutamente diferente, que no tenemos nada que vercon ellos, y a la vez es necesario explicarle a la población urbana que estossectores de la población tienen que tener su lugar de trabajo donde correspondepara que puedan producir y para que uno pueda llevarse los alimentos que corres-ponden a la casa y la familia. Y no como pasa hoy, que ese ciudadano urbano está comprando productos enel supermercado; incluso hoy, fines de agosto de 2024, estamos comprandoproductos importados, alimentos importados, como si no tuviéramos capacidadpara producirlos. Una última cosa: ¿saben quiénes los importan? Las mismasempresas monopólicas que tienen en su capacidad el dominio de la producción in-terna, porque para ellos es negocio. si lo importan más barato que lo que cuestaproducirlo, dejan de producir. Total, se va a vender bajo la misma marca y laclientela no se va a perder. Piensan: “¿a quién le importa si está consumiendo unproducto nacional o uno importado, si lo está consumiendo igual que antes yademás pagándolo igual que antes?”. Porque, encima, el monopolio importadortrae el producto más barato, pero no lo va a vender más barato. ¿Para qué si yatiene el monopolio del mercado?Mi preocupación es que quizás esos empresarios tengan razón. Quizás no nosesté importando eso y nos debería importar. Gracias.
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Diego FernándezH ola, buenas tardes, es un gusto estar acá, disculpen que esté un pocodesmejorado de salud. Agradezco a la Cátedra Giberti y al iADE lainvitación a participar. Yo trabajo en el Centro interdisciplinario deEstudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad deBuenos Aires, esta se trata fundamentalmente de una presentación más numéricao técnica que la de los anteriores expositores sobre temas que investigo, vinculadacon la economía agraria, y puntualmente con la concentración del capital en elagro, que es sobre lo que más voy a hablar.Quizás todos los aquí presentes entienden que de golpe el problema másgrande, que está llamado a unificar a una porción enorme de la población, mástemprano que tarde, es el gobierno que tenemos, con su política de cesión de lasoberanía, de concesiones insoportables al gran capital extranjero, de exacerbaciónde los índices de desigualdad. Lo que ha pasado en estos meses con el índice deGini, que determina la desigualdad en el ingreso, es trágico; y en esa disputa, queva a tender a crecer –no soy determinista, pero parece casi inexorable que seregistre un aumento de la conflictividad–; quería destacar lo que señaló ClaudioKatz sobre la necesidad de la propuesta, porque como dijeron León y Dellatorre, loque tenemos acá es una exacerbación, en el peor sentido posible, de problemasque ya teníamos. Lo que vemos ahora es un agravamiento hasta situaciones insos-tenibles de problemáticas que ya venían corriendo a paso acelerado. Por eso eltema de la propuesta. Permítaseme aquí la opinión puramente política sobre la necesidad de unabuena propuesta, porque no va a convencer simplemente el decir: “esto es terrible.Volvamos a lo que había”. Lo que había eran problemas que ahora se agravaron,pero lo que necesitamos es una solución de estos temas.Esta primera parte de la exposición será referente a los productores rurales enla región pampeana, considerando las principales provincias: Córdoba, santa Fe,Entre Ríos y Buenos Aires. Así es como evolucionó en los censos la cantidad deproductores, mostrada en el gráfico 1. 
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En el cuadrante de arriba vemos los números absolutos: cuando empieza ladécada del noventa había algo así como 150.000 productores rurales de hasta 500hectáreas. Es un corte muy a grosso modo que armé para la presentación, peroveamos lo que pasa con esos productores (y estamos incluyendo allí a algunos detamaño bastante respetable). De esas unidades quedó un 40% cuando se hace elúltimo censo, en 2018, con una base de 100 para 1988, luego medida en 2002 y2018, en el panel de abajo a la izquierda del gráfico 2 están los productores dehasta 500 hectáreas, y de 100 se observa que quedan 41.A este paso no va a quedar nadie… por cómo se ha exacerbado ahora, sumando loque ha pasado en la sequía, que no está contabilizado pero seguramente fue tambiénmuy fuerte. Algo novedoso es la disminución en el número de productores de entre500 y 1000 hectáreas en la región pampeana (“lindo predio”, digamos). Hay una

Gráfico 1. 
EAP en la región pampeana (000), según escala de tamaño. 1998/2018

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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caída del 25% entre los censos. Pónganle que una parte es achacable a una menor co-bertura en el censo 2018, pero de todos modos la caída es importante.En superficies mayores a 1000 hectáreas sí hay una estabilidad total, porque elescaloncito que descienden puede atribuirse a la menor cobertura que tuvo elúltimo censo, una menor capacidad de captación.Estas variaciones son producto de lo que sucedió en estas tres últimas décadas:la peor cara la vimos en los noventa, con la desregulación total, el desensamble denumerosos organismos que había de contención para productores de tipo familiaro chacarero; muy vinculado también al tema del crédito, con las tasas de interéspredatorias que hubo en esa década, y posteriormente la tendencia se mantieneen los 2000, cuando aflojó mucho la tensión por la posibilidad de quebranto quehubo en los noventa, producto de la gran devaluación que marcó el comienzo de ladécada para estos productores de cultivos exportables y del auge de los preciosque hubo en el nuevo siglo. Ahí tenemos entonces menos tensión en el sentido de

Gráfico 2.
EAP en la región pampeana (1988 = 100), según escala de tamaño. 1988/2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC
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la pérdida, del remate de campos que fue tan característico de los noventa, peroun rol del Estado que pasó a cargar muy fuertemente impuestos sobre el sectorrural. no es que esto fuera una locura, era una situación que los precios mundialesautorizaban plenamente, pero a mi parecer de manera incorrecta en el sentido deque se ejerció una presión tributaria muy fuerte para todo el mundo por igual.Uno se pregunta qué se puede hacer desde el Estado argentino con tantosproblemas que tiene. Podríamos pedirle que medie un poco, que trate de compensarsituaciones de inequidad, y en ese momento no se hizo. Quedó gravando a todoslos productores por igual. no usó la política tributaria para emparejar la cancha,con lo que siguió avanzando el proceso de concentración, llegándose así al conteode 2018, en el que sigue cayendo muy fuertemente el número de productores.El gráfico 3 muestra la distribución de la superficie pampeana, cómo se repartela tierra en los tres estratos, hasta 500 ha, entre 500 y 1000 ha y más de 1000 hec-táreas. Ahí vemos estabilidad del estrato del medio y toda la pérdida de los chicos.Es fácilmente previsible la situación, con márgenes de rentabilidad muy diferentes
Gráfico 3. 

Distribución de la superficie pampeana, según escala de extensión de las EAP. 1988/2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC
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entre los pequeños productores y los grandes. Después hablaremos un poco desus números.Esto excede un poco lo económico, porque a lo largo de todo este tiempo laverdad es que el rural es siempre un sector un poco más postergado en materia deesparcimiento, de comunicaciones, de caminos rurales, de servicios, de ofertaeducativa, digamos, de todo tipo de acciones que se pueden hacer desde el Estadoy que en las ciudades son mucho más abundantes. En el sector rural hay muchascarencias en estos aspectos; y ante la perspectiva en la que aparece un productorgrande con mucho mayor escala, y el tipo me ofrece un arrendamiento que es másde la ganancia que yo chacarero tengo más la renta que puedo sacar, todo junto. sime da más de lo que puedo ganar, ¿para qué me voy a quedar en el campo? Es unasituación en la que el campo se vacía. Catorce puntos de la superficie total de laregión pampeana acaban traspasándose de los productores chicos a los grandes,que amplían su radio de acción. Un segundo sector que quería mencionar en esta presentación es el de los tra-bajadores rurales. Vemos en el gráfico 4, el salario del peón rural en comparacióncon el salario medio de la economía. si bien se derrumba, como le sucedió endiciembre a cualquiera persona que vivía de su trabajo o de una jubilación, véasela diferencia en el salario de lo que el Ministerio de Trabajo clasifica como salariorural: está un 40% por debajo de la media. ni siquiera pensemos en los salarios detrabajadores en mejor posición. En la media salarial argentina, estos trabajadorestienen un 40% menos. Ese sector ahora está peor. Hubo un hachazo muy fuerte: elministro de Economía devaluó la moneda más de un 100% en un fin de semana yno aplicó ninguna medida de contención de precios, sino todo lo contrario. Quitóregulaciones y los precios que él controla los subió por las nubes, como es el casodel combustible, los servicios, etc., y eso se tradujo en la devastación salarial quecaracterizó los primeros meses del gobierno de Milei. Esta situación entoncesvenía de largo y lo que ahora se produce es su agravamiento. Ahora que lo expongo me doy cuenta de que hubiera sido particularmente útiluna comparación con los valores del producto de estos trabajadores. La devaluación
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de la moneda duplicó el precio de granos y animales a la vez que demolió el poderde compra del salario. Un tercer agente dentro del sector, que en realidad sería la cúpula externa delsector, son las grandes compañías del comercio internacional de granos. El cuadro1, que ahora vamos a actualizar, es la síntesis de un trabajo que unos colegas y yohicimos para la revista Realidad Económica sobre algunos números oscuros quetiene la agroexportación. Es un registro al que llegamos medio de casualidad:revisando otras series empezamos a hacer una comparación entre lo que es la li-quidación efectiva de divisas, que tiene una fuente en concreto, que se ve cuandola venta se liquida en el MULC (BCRA) y las exportaciones de granos tal cual lasevalúa el servicio de comercio exterior del inDEC. La diferencia entre uno y otronúmero es muy apreciable y con una particularidad: se vuelve significativa ygrande en el preciso momento en el que aparece el control de cambios. Desde2003 hasta que se instala en 2011 el control de cambios, el sector exportador

Gráfico 4. 
Salario en pesos de marzo 2024, agricultura y media nacional. Diciembre 2019-marzo 2024

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC y OEDE
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liquida divisas por casi 174.000 millones de dólares, con una diferencia de 800millones entre lo que se liquida y lo exportado, que es un margen de errordespreciable. Ese cálculo daba un valor muy ajustado, y a partir de que se estipulancontroles al precio oficial del dólar, surgiendo un valor del dólar paralelo que esmayor, difieren en 20.000 millones de dólares que aparecen exportados y no liqui-dados. ¡Con todas las presiones que existen en materia de reservas lo vemos aCaputo empeñando el oro para conseguir unos dólares más!En el cuadro 2 se actualiza el cómputo para 2023, el fenómeno resultaexponencial. Aparece mayor que el promedio del resto de los años con un valorexportado, según Comercio Exterior (inDEC), de algo así como 17.500 millones dedólares, y un ingreso de divisas de no más de 12.000 millones de dólares. A estoúltimo le hacemos una corrección, porque hay un permiso especial para venderparte de la liquidación en los mercados paralelos, pero aun así hay una diferenciade más de 3000 millones de dólares entre las dos series. El trabajo que cité semete además con otra cuestión pertinente, que es la relativamente poca recaudaciónpor retenciones respecto de la teórica, pero no tengo los números actualizados.sobre estos tres tipos de agentes, entonces, caen las medidas de Milei aprincipio de este año. Algunas ya las he mencionado, como la suba de más del100% del valor del tipo de cambio apenas asume. Eso supuso una transferencia deingresos a los que estaban parados sobre stocks que pudieron vender en ese

Cuadro 1. 
Diferencia entre valor liquidado y exportado en oleaginosas y cereales en las distintas fuentes de

información. 2003/2021

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC y BCRA, ver el método en Fernández, Benavento y Guevara
Santaló, “Indicadores de un funcionamiento problemático del complejo agroexportador pampeano”, en

Realidad Económica, n° 352

Período Liquidación Valor exportado Diferencia

2003-2011 174.500 173.700 800

2012-2021 271.300 290.900 -19.600
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momento, del 100% sobre lo que estuvieron reteniendo respecto del día anteriora aquel fin de semana de mediados de diciembre. Todavía más: hay un permisopara liquidar el 20% de las exportaciones al valor del tipo de cambio paralelo (fi-nanciero). Un 80% de la liquidación se hace al tipo de cambio oficial, que en estemomento es de UsD 965, y el otro 20% se liquida a UsD 1300 en el mercadofinanciero. Dado el nulo interés del gobierno por regular algún precio luego deuna devaluación de casi 120%, e incluso incrementando los precios que estabanbajo su control –como es el caso de los combustibles–, el resultado fue, en concreto,que el índice de precios al consumidor desde la devaluación aumentó un 134%(tomé el mes de julio para el cálculo), mientras que el dólar oficial, incluyéndola,subió un 132%, con lo que se generó una dinámica, como dijo Claudio Katz,inviable, estúpida e inútil. Todos los que no estamos parados en soja (por dar unejemplo) hemos perdido un montón de ingresos en el camino, pero la situaciónacabó volviendo al punto de partida. Por eso uno abre hoy los diarios y es como sivinieran con un chip sonoro pidiendo que se devalúe de nuevo la moneda, como sieso fuera una salida positiva. Milei todavía no ha modificado las retenciones,supongo que para cierta sorpresa de los dueños de los campos. Las que soncentrales las está manteniendo en los valores en los que las encontró, si bienademás de lo discursivo, donde claramente está por eliminarlas apenas pueda,procedió a tirarles alguna rebaja, como eliminar las de la carne de vaca, cerdo y

Cuadro 2. 
Diferencia entre valor liquidado y exportado en oleaginosas y cereales en las distintas fuentes de

información. 2024, primer semestre

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC y BCRA, ver el método en Fernández, Benavento y Guevara
Santaló, “Indicadores de un funcionamiento problemático del complejo agroexportador pampeano”, en

Realidad Económica, n° 352.

Millones de dólares

Valor exportado (COMEX, BCRA) 17.520

Ingresado por liquidación (MULC, BCRA) 11.495

Corrección por "Blend" 2.874

Saldo 3.151
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lácteos, además de la baja de un 25% en el resto de las retenciones a proteínaanimal, pero no a los granos fundamentales, que es de donde se recauda la mayorparte del impuesto. Alguna rebaja en aranceles a fertilizantes… pero todo esto seda, muy desgraciadamente para la balanza comercial argentina, en el marco deuna caída muy fuerte de los precios internacionales. no es que históricamentesean malos precios, pero veníamos en los últimos años con una soja de más omenos 500 dólares, y ahora andará por los 350... Es un golpe muy fuerte que tieneel valor de venta, sobre todo de cara a la campaña del año que viene. El cuadro 3 muestra los números que estuve armando (es un trabajo quehacemos regularmente en el CiEA, en el que armamos cuadros de costos ybeneficios para evaluar la coyuntura de cómo venía la concentración productiva),para evaluar diferencias entre productores: comparando los números de unchacarero de 150 hectáreas con los de un productor grande, de 2000 hectáreas enproducción, y un productor grande, pero con mejor estrategia de comercialización,o sea, que vende en el momento de la cosecha, y uno de forma diferida que lemejora la rentabilidad, imputando una renta de 300 dólares a todos –lo que estásurgiendo en los medios especializados estos días en que deben estar discutiéndoselos contratos de cara al año que viene, que son rentas muy altas–. De hecho, esos300 dólares resultan una cifra conservadora respecto de la información que se
Cuadro 3. 

Ingresos/costos en soja, en dólares, según tipo de productor

Fuente: elaboración propia sobre la base de la metodología disponible en Fernández, D. (2018). El desierto
verde. Buenos Aires: Imago Mundi

Productor Ingresos
Desagregación

Costos Renta Excedente
bruto

Excedente
neto

Chacarero 729 563 300 195 -105

Productor grande 780 484 300 328 28

Productor grande II 822 487 300 335 35
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está publicando; pero podríamos poner todavía un poco menos, una renta de 250dólares, que sería un tercio del producto. Con costos más elevados y con ingresos un poco disminuidos para el chacarero,considérese el excedente bruto, o sea, sin contar el pago de renta. El excedenteneto, descontando el pago de 300 (podemos sumar 50 dólares más a ese excedenteconsiderando una renta de 250), el número rojo que se ve habla de que el margencapitalista del suelo, el margen de ganancia del arrendatario, es negativo. Para unchacarero, alquilar, en términos generales, es algo inviable. Recién comentaba De-llatorre la fuerza que tienen los planteos en arrendamiento dentro de la regiónpampeana. El valor da negativo, por abajo de cero, lo cual significa que si suma su-perficie, pierde plata. El chacarero debe estar en este momento muy limitado a latierra propia, pero de todas maneras un margen capitalista de -105, o de -55 si sequiere, está implicando que la renta que se paga por su tierra es mayor que lo quesaca él por renta y por ganancia. Tiene un excedente bruto de 195 en un lugardonde se está pagando una renta de 250. ¿Para qué correr con todas las complica-ciones, con todos los gastos, para qué seguir viviendo en el campo, donde loschicos tienen una escuela que no va bien, donde no hay posibilidad de esparcimiento,donde los caminos rurales son una tortura? ¿Para qué quedarse en ese contexto?Ese chacarero dueño de la tierra no está perdiendo, pero es un marco que nogenera ningún tipo incentivo a su permanencia. El grande sí puede pagar esarenta, tiene todavía una ganancia apreciable, y es lo que explica que este contextosin políticas diferenciales, palabra esta que debe estar totalmente prohibida parael gobierno actual, dado ahora el momento de fuerte tendencia a la concentraciónproductiva. Yo creo que entre la sequía que hubo el año pasado, algo dramático, yla situación actual de márgenes que hay, cuando se haga el próximo censo va a serpoco lo que va a quedar de producción chacarera o familiar. Tenemos alguna experiencia sobre la posibilidad de hacer algo distinto, o porlo menos plantearlo. Hubo dos episodios, uno a comienzos de 2015 y otro en2020. En esos dos años se diagramaron políticas de retenciones segmentadas. En el cuadro 4 tenemos el último formato de retenciones diferenciales que sepropuso desde el Poder Ejecutivo (en 2020), donde en base a la cantidad de soja
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cosechada se planteaba una alícuota de retenciones cada vez mayor, desde un21% para los productores más chicos hasta un 33%, que es lo que usualmente seestablecía, para los más grandes. Para los que producían más de 1000 toneladasen 300 hectáreas, hablando con más precisión, que concentraban el 77% de laproducción, siendo el 26% de los productores. Esto casi no tendría costo fiscal. seestaban permitiendo mejores márgenes para un grupo que incluía al 74% de losproductores sojeros, y se mantiene la recaudación (se puede subir un par depuntos a los mayores productores, así ya ni siquiera cuesta nada). Es parte de lapropuesta, parte de una experiencia pasada que podría ser revisitada técnicamente,si se quiere, o perfeccionada, pero es parte de las propuestas que se pueden tiraren la mesa. De otra forma es como dice Dellatorre: se podrá continuar con estosniveles productivos, se podrá ampliar un poco más, pero van a ser 4000 empresaslas que van a acabar controlando todo, vamos a tener ese tipo de desarrollo rural.Para algunos será muy positivo, sobre todo para esos 4000, pero no es elpoblamiento, el tipo de producción que yo valoraría.Hasta acá llego yo. La idea era exponer la situación de esos tres sectores: delasalariado, del productor primario y de la agroexportación en la coyuntura de laspolíticas actuales.  

Cuadro 4. 
Esquema de segmentación de retenciones presentado en marzo de 2020. Alícuota a cobrarse y

porcentaje de productores por estrato

Fuente: MAGyP

Toneladas de soja producidas

100 o
menos

101-
200

201-
300

301-
400

401-
500

501-
1000

Más de
1000

Retenciones 20 % 23 % 26 % 28 % 29 % 30 % 33 %

Productores 21 % 17 % 12 % 8 % 6 % 10 % 26 %



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov. 2024 / Págs. 113 a 159 / issn 0325-1926

Problemas del agro argentino: situación actual de la agricultura familiar y los trabajadores agrarios /  Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti

 155

Carlos Carballo U n agradecimiento en nombre de la Red de Cátedras Libres de soberaníaAlimentaria y colectivos afines (RED CALisAs), conformada por más desesenta grupos o equipos –básicamente de la universidad pública– detodo el país, que venimos trabajando en forma coordinada desde 2015. A pesar delas diferencias y las dificultades del trabajo en red, nos unen objetivos muyconcretos que parten de la convicción de que las problemáticas relacionadas conla alimentación popular –y con la alimentación en general– deben ser una preocu-pación relevante de la universidad nacional y pública. El indiscutible derecho a la alimentación sigue siendo una utopía para unaelevada proporción de la sociedad argentina y una temática marginal para la co-munidad universitaria. Es por eso que, retomando la bandera de la Reforma Uni-versitaria de 1918, asumimos que ese derecho era uno de los dolores que nosquedaba como sociedad y que era necesario incluir esa temática en las currículasde nuestras carreras. Las cátedras libres o abiertas fueron las instancias que hacemás de 100 años nos propusieron “hacer entrar” o ampliar el tratamiento de lasdemandas, avances y propuestas que surgían de los territorios y de los actoressociales. La Cátedra Libre de soberanía Alimentaria de la Universidad nacional deLa Plata –2003– inicia el proceso que gradualmente multiplica espacios de carácterinterdisciplinar e intersectorial, pluralistas y democráticos, que reúnen a docentes,estudiantes, graduados y representantes de organizaciones sociales. La gravedad de la crisis actual es clara y contundente… aunque sería alentadorque hubiera miradas que fundamentaran lo contrario; sin duda, enfrentamos unviejo problema, en un nuevo contexto. Desde que comenzamos este mileniovivimos en una permanente “emergencia alimentaria” que hace cada vez másurgente que los pueblos alcancen “el derecho a definir sus propias políticas y es-trategias de producción, distribución y consumo de alimentos –el agua sana in-cluida– a fin de alcanzar una alimentación nutricional y culturalmente adecuadapara todos”, es decir, la soberanía alimentaria. 
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El análisis de las causas de carácter económico, social, ambiental, cultural,político y ético que permite comprender la evolución del sistema agroalimentarioargentino demuestra la corresponsabilidad del mismo en el sostenimiento de unmodelo de crecimiento y “mal desarrollo” que multiplica marginación y desigualdady exige alternativas. sobre estos temas nos propusimos reflexionar hacia “adentro”de la universidad y con el conjunto de la sociedad nacional.
Informe Anual sobre Soberanía AlimentariaCon la colaboración de la Fundación Heinrich Böll stiftung –Cono sur–comenzamos a elaborar un Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria
en Argentina (iAssAA), con una primera contribución referida al año 2002 y unamás reciente en el año 2023, disponible desde hace poco tiempo y con acceso librey gratuito en la página de RED CALisAs (redcalisas.org). Partiendo de la necesidadde reconocer y valorar los conocimientos y experiencias de los actores sociales, lametodología de trabajo se basó en la realización de foros en todas las regiones delpaís, con la participación de representantes de la academia, funcionarios, técnicosde instituciones públicas, referentes de la agricultura familiar, campesina e indígena,organizaciones de comercialización solidaria, grupos de consumidores/ciudadanos–urbanos o rurales– organizados alrededor del consumo, los bienes naturales, elambiente y la salud y otras demandas. El debate, siguiendo ejes comunes, permitióarribar a una síntesis que destaca las problemáticas comunes y, también, los prin-cipales aspectos particulares resultantes de la diversidad que se manifiesta a nivellocal, provincial y regional. En ambos informes se incorporan además estudios específicos relacionadoscon la soberanía alimentaria nacional. En el iAssAA 2023, por ejemplo, siguiendouna pauta que nos sugirió con su trabajo la Cátedra Libre de Estudios AgrariosHoracio Giberti, analizamos “Organizaciones, modelos en pugna y políticas agro-pecuarias en cuarenta años” y “Cuarenta años de democracia y deuda ambiental”.Las conclusiones muestran –a través de indicadores rigurosos– el creciente gradode “malnutrición” y sus consecuencias en la salud de los habitantes de la Argentina.Algunos de estos indicadores hasta hace poco estaban disponibles en la página delMinisterio de salud de la nación.
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Construcción de la soberanía alimentariaEn base a las conclusiones a que arriban los colectivos de la RED CALisAs, seefectúan un conjunto de reflexiones, que incluye tanto demandas (en el apartadotitulado “Exigencias”) como propuestas relacionadas con objetivos de desarrollo,planeamiento regional, problemáticas estructurales –referidas al acceso y uso debienes comunes, a la concentración, centralización y extranjerización del capital–y políticas insoslayables, para construir la soberanía alimentaria. no obstante, re-conocemos que los avances en ese camino no son independientes del logro deotras “soberanías” –como por ejemplo la energética, la científico-tecnológica, lasanitaria, la marítima, la económica y la política– que también deberán tener encuenta algunas características específicas de nuestra sociedad para lograr unaefectiva democratización. Destacamos entre ellas: - El reconocimiento de que se produce más del 90% de los alimentos básicos re-queridos por la población y de que se incrementó notablemente la producción yexportación nacional de algunos alimentos, o de materia prima para producir-los.- El agravamiento e incorporación de nuevas amenazas a la crisis civilizatoria quecondicionan cada día más la vida en nuestro planeta.- El desconocimiento acerca de la multifuncionalidad de las áreas rurales, dequiénes y cómo producen nuestros alimentos, de quiénes los comercializan,elaboran y distribuyen; también de quiénes y cómo nos determinan los preciosde lo que “consumimos”.- El agravamiento de la salud de la población, como resultante de los cambios pro-ducidos en las últimas décadas en el sistema alimentario que estuvo fuertementecondicionado por las nuevas formas de producir y procesar alimentos; lospatrones alimentarios se basan cada vez más en alimentos y bebidas industrializadosy listos para consumir, lo que contribuye a explicar el crecimiento de la obesidady otras enfermedades no transmisibles (EnT) que se observan en la Argentina. - La creciente urbanización, que ya en 2010 señalaba que el 92% de la poblaciónera urbana, mayoritariamente en grandes y crecientes conglomerados; somos
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uno de los países más urbanizados del mundo y el más urbano de Latinoamérica.La migración rural-urbana se mantiene hasta el presente, reduciendo el númerode las pequeñas y medianas unidades de producción y su participación en laproducción y el empleo.- Los ingresos monetarios familiares constituyen una variable directamenteasociada a la alimentación; los indicadores de pobreza e indigencia resultantes,su evolución y las razones que los explican, constituyen factores claves para eldiagnóstico de situación y para la consideración de políticas públicas para lacrisis que deberían ser parte de un plan de desarrollo más equitativo y sustenta-ble.Centrándonos en el sector primario del sistema alimentario argentino, losanálisis realizados por la RED CALisAs muestran que, desde mitad de la década de1970 retrocedimos muchísimo en relación a los sectores del mundo agrario yrural con menos dotación de recursos. Durante ese lapso pueden diferenciase dostipos de políticas públicas a nivel nacional: las impulsadas por la “revoluciónverde” inicialmente y luego por la “revolución biotecnológica”, dirigidas a los“agronegocios” de distinta escala, y las de sostenimiento o “desarrollo rural”–siempre con recursos escasos y metas limitadas– orientadas a la agriculturafamiliar campesina e indígena y a los trabajadorxs rurales sin tierra.Los resultados están a la vista y solo quisiéramos señalar dos aspectos que nosparecen básicos para repensar las alternativas: la diversidad de procesos y expe-riencias que, superando múltiples dificultades, crecieron en los territorios y la ne-cesidad de superar fragmentaciones y dogmatismos para impulsar y gestionarcon más generosidad y solidaridad políticas de interés común. Ocho años sin re-glamentación de la Ley de Agricultura Familiar constituyen un lamentable testimonioque no se debería repetir. Después de agradecer toda la información crítica que los panelistas han com-partido, quisiera reiterar que la crisis civilizatoria planetaria se agrava aceleradamentey va a impactar cada vez más y en mayor medida en todos los sectores de nuestrasociedad y en la vida de todos y cada uno de nosotros. nos necesitamos todos paratransformar esta realidad y evitar el colapso; no podemos demorar las decisiones.
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Marisa DuarteEl informe al que se refería Carlos también va a estar disponible en el sitio webdel iADE, además de las distintas maneras de comunicación que tiene cada una delas cátedras a lo largo del país.
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Asociaciones empresarias

Elite corporativa industrial y agropecuaria: permanencia y esta-
bilidad en el macrismo   
Marina Dossi
Páginas 9 a 44

ResumenEl propósito del trabajo es explorar y describir las características de la cúpula diri-gencial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA)bajo la gestión de Cambiemos. Se realiza un análisis sociológico que pone el foco en las
trayectorias corporativas de los dirigentes empresariales para dar cuenta de sus acti-vidades productivas, sus afiliaciones gremiales y las formas de acceso y permanenciaen los cargos corporativos. El rol de las corporaciones empresarias como actores polí-ticos en la Argentina y su capacidad para influir en el diseño y ejecución de las políticaspúblicas las vuelve relevantes como objeto de estudio.
Abstract
Industrial and Agricultural Corporate Elite: Permanence and Stability during the Macri
Administration The purpose of this study is to explore and describe the characteristics of the lea-dership of the Argentine Industrial Union (UIA) and the Argentine Rural Society (SRA)under the Cambiemos administration. A sociological analysis is carried out, focusingon the corporate trajectories of business leaders to understand their productive acti-vities, union affiliations, and the ways they access and remain in corporate leadershippositions. The role of business corporations as political actors in Argentina and theircapacity to influence the design and execution of public policies make them relevantsubjects of study.
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Estructura social del empleo

Factores asociados a la precariedad laboral entre la mano de obra de la
Argentina contemporánea bajo la heterogeneidad estructural (2013-2022)
Ramiro Robles, Valentina María Passone Vece y Agustín Salvia
Páginas 45 a 80

ResumenEste trabajo tiene como objetivo analizar el papel de factores sectoriales y ocupa-cionales sobre el desigual riesgo de estar ocupado en un empleo precario dentro de laestructura del mercado de trabajo urbano argentino en un período de estancamientoy crisis económica (2013-2022). Primero se ofrecen evidencias transversales acercade la configuración y mutación de la estructura del trabajo para coordenadas sectorialesy ocupacionales. Luego se analiza la incidencia diferencial de las inserciones de bajacalidad en el interior de la estructura del empleo y su evolución para las etapas recien-tes de estancamiento (2013-2017) y crisis (2018-2022). Por último, se presentan mo-delos logísticos sobre la relación de variables relevantes con la exposición diferencialal empleo precario. Para esto se utiliza información transversal obtenida del procesa-miento de los microdatos de la encuesta permanente de Hogares (EPH-INDEC).
Abstract
Factors associated with job insecurity among the labor force in contemporary Argentina under
structural heterogeneity (2013-2022) This study aims to analyze the role of sectoral and occupational factors on the une-qual risk of being employed in precarious jobs within the structure of the Argentineurban labor market during a period of stagnation and economic crisis (2013-2022).First, cross-sectional evidence is provided regarding the configuration and transfor-mation of the labor structure by sectoral and occupational coordinates. Then, the dif-ferential impact of low-quality employment within the employment structure and itsevolution during recent phases of stagnation (2013-2017) and crisis (2018-2022) isexamined. Finally, logistic models are presented to explore the relationship betweenrelevant variables and the differential exposure to precarious employment. For this,cross-sectional data obtained from the processing of microdata from the PermanentHousehold Survey (EPH-INDEC) is used.
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Política pública y gestión del agua y el saneamiento

Agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(2006-2022)
Verónica L.  Cáceres
Páginas 81 a 112

ResumenEl artículo aborda la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento en elÁrea Metropolitana de Buenos Aires, desde la reestatización y creación de la empresaAguas y Saneamientos Argentinos hasta los organismos interjurisdiccionales encarga-dos de la planificación y control. Se examina la accesibilidad a estos servicios en el te-rritorio durante el período 2006-2022. La investigación, basada en métodoscualitativos, empleó el análisis documental centrado en la legislación, la jurisprudencia,datos de cobertura e informes técnicos de la empresa. Se presta especial atención a lasdimensiones normativo-institucionales y operativas de los servicios.Los resultadosmuestran jurisprudencia que reconoce el acceso como derechos humanos y revelan uncomplejo entramado de gestión y desafíos significativos para lograr la universalizaciónde los servicios en el área más densamente poblada de la República Argentina.
Abstract
Water and Sanitation in the Buenos Aires Metropolitan Area (2006-2022) This article addresses the management of public water and sanitation services inthe Buenos Aires Metropolitan Area, from the re-nationalization and creation of thecompany Aguas y Saneamientos Argentinos to the inter-jurisdictional agencies respon-sible for planning and oversight. It examines the accessibility of these services in theregion during the period 2006-2022. The research, based on qualitative methods, em-ployed document analysis focused on legislation, jurisprudence, coverage data, and te-chnical reports from the company. Special attention is given to the regulatory-institutional and operational dimensions of the services. The results show jurispru-dence that recognizes access as a human right and reveal a complex management net-work and significant challenges in achieving the universalization of services in the mostdensely populated area of Argentina.
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