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Resumen 
El acceso a la tierra y a su titularidad es uno de los principales problemas de la ruralidad familiar a nivel re-

gional, pero sobre todo de las mujeres. Según un informe de LatFem y We Effect (2021) el 70% de las muje-

res rurales en América Latina tienen acceso a la tierra para producir alimentos, pero sólo el 30% de ellas es 

titular de ese suelo, disparidad que refleja las problemáticas y desigualdades del género en el ámbito rural.  

 

La investigación que se presenta se localiza en el periurbano santafesino, fo rma parte de las primeras inda-

gaciones de una beca de iniciación a la investigación42 . Esta tiene como objetivo analizar el estado de situa-

ción de las mujeres productoras locales, su rol como impulsoras de la transformación territorial, como así 

también las particularidades que tiene el colectivo en relación al acceso a la tierra, al hábitat y a los diver-

sos servicios y equipamientos. A través de una serie de actividades de campo y de gabinete se profundizó 

en la lectura del territorio como también de las actividades que las mujeres desarrollan en este. Por un lado, 

se sostuvieron reuniones tanto con productoras vinculadas a la agroecológica como a la producción tradi-

cional, y por otro lado se investigó y analizó las leyes, las normativas y los programas más  relevantes a nivel 

nacional, provincial y municipal (vigentes) que inciden en la práctica productiva. Paralelamente, se realizaron 

búsquedas bibliográficas vinculadas a la cuestión de género que permitió amplificar y profundizar concep-

tos. 
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Introducción 

El acceso a la tierra y a su titularidad es uno de los principales problemas de la ruralidad familiar, 

pero sobre todo de las mujeres. Según un informe de LatFem y We Effect (2021), lxs  pequeñxs 

productores en Latinoamérica poseen el 17% de la tierra productiva pese a que aportan el 50% 

de la fuerza formal de la producción de alimentos. En el mismo sentido, aunque el 70% de las mu-

jeres rurales tienen acceso a tierra para producir alimentos, sólo el 30% tiene tierra a su nom-

bre. Esto se refleja en que las mujeres rurales representan el 50% de la fuerza formal de la pro-

ducción de alimentos, y en general tienen acceso a menos de una hectárea. Esto, sumado a la 

falta de servicios básicos y a las distancias que hay con los centros de servicios, incrementa la 

desigualdad de las mujeres rurales.   

 

La investigación que se presenta se localiza principalmente en el periurbano santafesino, que ha 

sufrido aceleradas modificaciones en cuanto al uso de la tierra, lo que ha afectado a los distintos 

actores intervinientes, diagnóstico que fue elaborado por distintos equipos académicos y admi-

nistrativos (Mantovani et al, 2015; Marengo et al, 2020) coincidentes en esta mirada sobre el te-

rritorio durante los últimos años. A partir de esta base, se intenta indagar cómo las mujeres pro-

ductoras han enfrentado estas transformaciones territoriales, y como la agroecología, se ha 

convertido en el modo principal de producción de estas. 

 

En Santa Fe, según datos aportados por el informe del Proyecto del Parque Agrario  (Marengo et 

al, 2020), las actividades registradas, sólo un 19% está a nombre de mujeres grupo, comienza a 

ser una forma de diferenciarse del resto de los productores locales.   

 

Metodología 

Para el abordaje metodológico se han realizado una serie de tareas que posibilitaron el conoci-

miento de la temática abordada. En primer lugar, se listaron una serie de palabras clave que 

permitieran ordenar la definición del marco conceptual, tales como; área metropolita na, agroe-

cología, agricultura familiar, hábitat, soberanía alimentaria, perspectiva de género, desarrollo 

sostenible, periurbano, planificación urbana y territorio. Para el desarrollo de estos se estudió bi-

bliografía afín, que permitió generar un glosario base para el desarrollo posterior de la investiga-

ción. 

 

Por otra parte, se realizó una recopilación de leyes y ordenanzas junto con programas y planes 

que tuviesen como objeto la producción agroecológica en clave de género. El relevamiento reali-

zado se tradujo a dos tablas comparativas de elaboración propia, que permitieron sistematizar 
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la información para su respectivo análisis. Además, se realizó un análisis de antecedentes globa-

les y locales que dieran cuenta de la relación territorio – género – agroecología. Parte de la in-

dagación de la situación local se realizó a partir de encuestas respondidas por treinta y dos mu-

jeres productoras de la zona. Paralelamente a estas tareas, se visitaron espacios de producción 

agroecológica llevados adelante por mujeres en el periurbano santafesino y se mantuvieron dis-

tintos encuentros de trabajo en diversas ocasiones.  

 

Resultados y conclusiones  

La elaboración del glosario de términos permitió hacer una aproximación integral de la proble-

mática y profundizar en aquellos menos cercanos a la disciplina urbanística. Esto permitió gene-

rar una base sobre la cual se rescataron algunos conceptos cruciales para profundizar la inves-

tigación.  

 

El fichaje de programas (Tabla 1) posibilitó visualizar qué importancia se le da a la ag roecología y 

a la problemática de género en el desarrollo de los mismos, siendo dieciocho los programas, 

tanto nacionales como internacionales, relevados al momento. Del mismo se puede concluir que, 

de los nueve programas aplicables a la zona de estudio por vigencia y lugar de incumbencia, sólo 

dos mencionan el género como variable a tener en cuenta. Otra conclusión que deriva del análisis 

es que la mayoría de los programas no aplica sobre la propiedad de la tierra, si no que suelen ser 

apoyaturas económicas para compra de insumos, o apoyaturas técnicas.  
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Tabla 1: Fichaje de programas. Elaboración propia. 

Nombre 
¿En  

vigencia? 

Lugar de  

incumbencia 
Instituciones relacionadas  

¿Incluye la 

perspectiva 

de género? 

PROFEDER (Programa Federal 

de Apoyo al Desarrollo Rural 

Sustentable) 

SI Argentina INTA NO 

PROFAM (Programa para Pro-

ductores Familiares) 
SI Argentina 

INTA, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Na-

ción (PROFEDER) 

NO 

Minifundio SI Argentina 

INTA, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Na-

ción (PROFEDER) 

NO 

Prohuerta SI Argentina 

INTA, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Na-

ción 

NO 

Plan Integral para las Mujeres de 

la Agricultura Familiar, Campe-

sina e Indígena 

NO Argentina 
Ministerio de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca de la Nación 
SI 

PRONTAR (Programa Nacional 

de Titulación y Arraigo Rural) 
SI Argentina 

Ministerio de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca de la Nación 
SI 

PISEAR (Proyecto de inclusión 

socio-económica en áreas rura-

les) 

SI Argentina 
Ministerio de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca de la Nación  
NO 

PROTAAL (Programa de promo-

ción, arraigo, y abastecimiento 

local) 

SI Argentina 
Ministerio de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca de la Nación  
NO 

PRODERI (Programa de desarro-

llo rural incluyente) 
SI Argentina 

Ministerio de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca de la Nación  
SI 

PSL (Programa de Producción 

Sustentable Local ) 
SI 

Santa Fe 

Provincia 

Ministerio de la Producción - 

Santa Fe 
NO 

Programa Talenta NO Argentina Corteva Agriscience SI 

SeedChange SI Mundial SeedChange SI 

Programa Agroecología y Ali-

mentación Saludable 
SI 

Zona norte 

del GBA (Ar-

gentina) 

Germinar ONG NO 
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Programa Mujer Rural ? Mendoza Instituto de Desarrollo Rural SI 

Programa Nacional Sembrar 

Igualdad para mujeres y LGBTI+ 

en la ruralidad 

SI Argentina 
Ministerio de las Mujeres, Gé-

neros y Diversidad  
SI 

Programa Mujeres Rurales SI Chile 
Instituto de Desarrollo Agrope-

cuario 
SI 

Terra Nuova - Programa agroe-

cología y seguridad alimentaria 
SI Perú  Terra Nuova  NO 

Programa de Desarrollo Rural 

del Noreste Argentino (PRODER-

NEA) 

SI 

Argentina - 

NEA (Chaco, 

Formosa, Mi-

siones y Co-

rrientes) 

- SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo sentido, el fichaje de leyes (Tabla 2) permitió analizar qué leyes tienen implicancia en 

el desarrollo de la agroecología en el sector, qué proyectos de ley pueden ser interesantes en un 

futuro y qué leyes, no aplicables a la zona, pueden servir como antecedente. De diez leyes u or-

denanzas analizadas, cuatro están en vigencia y seis son proyectos. Por otro lado, tres son de 

nivel nacional, cuatro a nivel provincial en Santa Fe, dos son ordenanzas municipales de la Ciudad 

de Santa Fe, y una es de la provincia de Neuquén. También, cabe destacar que, de nueve leyes o 

proyectos de ley aplicables a la zona de estudio, cinco hacen hincapié en cuánto al género, aun-

que no necesariamente hacen una discriminación positiva al respecto. También se evidencia que 

las leyes pueden aportar cambios estructurales significativos en cuanto al uso del suelo y a la te-

nencia de la tierra.  
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Tabla 2: Fichaje de leyes y ordenanzas. Elaboración propia. 

Nombre legal  ¿En vigencia? Año  
Lugar de incum-

bencia 

¿Hace alguna distin-

ción respecto del gé-

nero? 

Ley de Tierras Fiscales (263-

1971) 
SI 1971 Neuquén NO 

Ley de Agricultura Familiar 

(27.118) 
SI 2014 Argentina SI 

Ley de Áreas Metropolitanas Si 2016 
Santa Fe pro-

vincia 
NO 

Promoción y Desarrollo de la 

Agroecología en la ciudad de 

Santa Fe 

Si 2021 
Santa Fe Ciu-

dad 
SI 

CREPAF (Creación del Fondo 

Fiduciario Público de Crédito 

para la Agricultura Familiar) 

No. Proyecto de 

ley. Perdió estado 

parlamentario en 

marzo 2022 

2020 Argentina SI 

Ley Agricultura Periurbana y 

Creación del Suelo Periur-

bano 

No. Se encuentra 

en comisiones en la 

Cámara de Dipu-

tados. 

2020 / 2022 
Santa Fe pro-

vincia 
NO 

Programa Provincial de 

Huertas 

No. Tiene sanción 

de la Cámara de 

Diputados. Estado 

caduco en Cámara 

de Senadores. 

2020 
Santa Fe pro-

vincia 
NO 

Ley de Fomento a la Agroe-

cología 

No. Está en comi-

siones 
2021 Argentina SI 

Proyecto de Ley. Financia-

miento crediticio para la mu-

jer rural de la Provincia de 

Santa Fe  

No. Está en comi-

siones 
2021 

Santa Fe pro-

vincia 
SI 

Ordenanza sobre el suelo 

periurbano 

No, está en comi-

siones 
2021 Santa Fe ciudad NO 
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En cuanto al fichaje de antecedentes, el mismo permite elaborar una serie de conclusiones par-

ciales y abiertas. Por un lado, se evidencia que, a mayor organización política de las productoras, 

hay mejores herramientas de coordinación y de empoderamiento financiero y social, lo que ade-

más permite llevar a cabo reclamos o luchas pertinentes a la continuidad de su producción. Por 

otro lado, los programas y los créditos colaboran en mejorar la sostenibilidad de los proyectos, 

pero el acceso seguro a la tierra sigue siendo un problema, sobre todo en los contextos donde 

no hay políticas estructurales que afiancen la tenencia de la misma.  

 

Antecedente 1: Asociación Mujeres Organizadas de Yolombó  (LEISA,2015; Cardena Solis, 

2012) 
 Antioquia, Colombia  

 1995-2012, no hay información sobre la existencia en la actualidad de la organización  

 

Situación 
Las campesinas de la Asociación Mujeres Organizadas de Yolombó se organizaron en 1995 para 

compartir sus preocupaciones frente al deterioro de sus medios de vida y buscar soluciones. 

Abordar estos aspectos las llevó a preguntarse por qué carecían de capital o de acceso a él; 

por qué no eran propietarias de tierra, de tecnología, de ganado mayor y de cultivos; por qué no 

percibían ingresos y no podían invertir en lo que les interesaba: educación, salud, mejora de la vi-

vienda. Las respuestas indicaron su falta de autonomía, y el no tenerla generaba caren cia de 

medios de sustento y una posición subordinada para tomar decisiones y acceder a activos pro-

ductivos. De hecho, quienes toman las decisiones son los hombres; y en general son quienes po-

seen título de la tierra y acceden a los recursos productivos, aunque de manera limitada. 

Desde el año 2003, están forjando vínculos con organizaciones de mujeres del nordeste antio-

queño y también han participado en el movimiento ambiental.   

 

Otro de los problemas observados es la falta de transporte propio y la lejanía  de las chacras a 

los espacios de comercialización, y el analfabetismo que algunas mujeres presentaban.   

 

Consolidación 
Los enfoques agroecológicos y ecofeminista fueron elegidos por la Corporación Vamos Mujer, 

organización feminista de Antioquia a la que ellas solicitaron apoyo. Ambos enfoques confluyen 

en la satisfacción de necesidades de subsistencia, la potenciación de los actores y actoras, y la 

recuperación de lo local como espacio y escenario donde se entrelazan sabidurías y relaciones 

con el medio natural. 
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La Corporación apostaba por “humanizar las relaciones entre hombres y mujeres” y tenía un re-

corrido de 15 años de acompañamiento a organizaciones campesinas que luchaban en los años 

70`s por la tierra en la zona del suroeste antioqueño.   

 
Métodos y resultados 

El acceso a recursos productivos ayudó a aumentar la escala de la producción y a la conforma-

ción de pequeños capitales. Esto se hizo mediante un fondo de crédito de la organización, fon-

dos de insumos y de rotación de animales, y a través de transacciones no monetarias como el 

trueque y el obsequio que son parte de la cultura campesina. Para recobrar la subsistencia 

AMOY optó por mejorar la producción de autoconsumo y por la diversificación de las fincas, 

fuente de mayor viabilidad y estabilidad económica toda vez que permite compensar las gran-

des fluctuaciones de los mercados.  

 

Para lograr la productividad se establecen múltiples estrategias, las cuales forman un paisaje 

agrario diverso en el territorio y una conectividad ecosistémica de parches  boscosos en medio 

de grandes superficies de monocultivos y ganadería extensiva.   

 

Las relaciones de solidaridad y vecindad por las que circulan bienes y servicios que contribuyen a 

la satisfacción de las necesidades de subsistencia también se reforzaron, fruto del incremento 

en alimentos, semillas, conocimientos y trabajo que se pueden intercambiar o compartir. Estas 

redes, tejidas en gran parte por las mujeres, son cruciales para la permanencia de las unidades 

campesinas en sus territorios. 

 

Las mujeres han ganado independencia económica mediante el acceso a recursos, la producción 

de alimentos para autoconsumo y la venta de excedentes con los cuales obtienen ingresos, si 

bien el destino principal de estos es la reinversión en las necesidades de la familia  y muy poco en 

ellas mismas. Aún falta que se legitimen a sí mismas para disfrutar del producto de su trabajo; sin 

embargo, sí se han autorizado a ser propietarias de recursos negados históricamente para ellas.  

En la relación con el movimiento de mujeres, han podido construir una posición frente a los he-

chos que han marcado su territorio. 

 

La transición agroecológica la han llevado principalmente las mujeres, pues no toda la familia se 

ha involucrado, lo que ha significado una carga de trabajo considerable ; así, aunque se han expe-

rimentado notables cambios en los roles desempeñados durante la transición y en la redistribu-

ción del trabajo doméstico, esos son todavía puntos frágiles por trabajar.   
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Antecedente 2: Polo da Borborema, Brasil (ASPTA, 2017; ASPTA,2022; LEISA,2015) 

 
Situación 

El Polo da Borborema hoy en día reúne trece sindicatos rurales, 150 asociaciones comunitarias, y 

dos cooperativas, operando en 15 de los 21 municipios de Paraiba. A principios del 2000 fue que 

reorientaron su actividad hacia la construcción de un proyecto colectivo de desarrollo local, con 

base en el fortalecimiento de la agricultura familiar y en la promoción de la agroecología. Esto 

también fue gracias a la asesoría de AS-PTA (Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Al-

ternativa) que fue desarrollando estrategias de intervención sobre la problemática de la agricul-

tura familiar. Al ser un área con alta densidad de familias agricultoras, Borborema pasó –y sigue 

pasando– por un proceso que tiende al minifundio. Así, el huerto de traspatio, un espacio fértil y 

con buenas condiciones hídricas, se ha ido reduciendo bajo la presión de las chacras, que acaban 

cercando cada vez más estrechamente a las casas. En Borborema los agricultores en su mayo-

ría son herederos de muy pequeñas extensiones de tierra, donde al menos, los agrupados en la 

organización, nadie pasa de tener ocho hectáreas y la mayoría solo tienen una o dos.   

 

Consolidación 
En 2002 la perspectiva de género fue ganando fuerza y consistencia. La organización del tra-

bajo de las mujeres comenzó con un diagnóstico de sus sistemas de producción en el ámbito fa-

miliar. Identificaron sus formas de inserción y su trabajo en el conjunto de las actividades de la 

familia, especialmente en la casa y en la organización del huerto de traspatio como principal ám-

bito de acción y de expresión de sus capacidades productivas. En 2010, se realizó la primera 

marcha por la vida de las mujeres y la agroecología en el municipio de Remigio. Este tipo de en-

cuentros han sido y son importantes ya que generan retroalimentación entre los procesos de 

experimentación y politización del trabajo, además de que cada edición de la Marcha está pre-

cedida por un intenso proceso de sensibilización y formación de las mujeres, pero también de los 

hombres en el movimiento.  

 

Por otro lado, cabe destacar la consolidación de un grupo de mujeres, organizadas como tal, de-

nominado “Mulheres do Curimatau” (ASPTA, 2022), cuya participación en el Polo y su organización 

como colectivo, permitió una mejora en sus vidas, sobre todo en lo que respecta al acceso al 

agua.  

 

Métodos y resultados 
La reconquista y resignificación del traspatio como propiedad y dominio de la mujer, la reorgani-

zación productiva del área y la consecuente generación de ingresos, y la adquisición de biene s a 
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través de políticas públicas, pero más que nada gracias a su capacidad de autoorganizarse en 

Fondos Rotativos Solidarios (FRS), provocaron dos grandes cambios de percepción que fueron 

centrales en la consolidación del trabajo: en primer lugar, el reconocimiento del traspatio como 

subsistema importante dentro del sistema familiar por su capacidad de generar valor, seguridad 

y soberanía alimentarias y bienestar para la familia; y, en segundo lugar, al reasumir el dominio del 

espacio, la puesta en marcha de iniciativas exitosas de producción y generación económica y, 

con ello, el consecuente empoderamiento en las esferas pública y privada.  

 

La realización de un “Seminario regional sobre el traspatio”, que contó con la participación de 

150 mujeres, impulsó un proceso de experimentación orientado a la revitalización y el reordena-

miento de los traspatios.  

 

En Borborema operó una revitalización de tierras agotadas por la acción humana y fuertes se-

quías. Esto significó una superación de la constante inseguridad hídrica y alimentaria como forma 

habitual de habitar y ocupar el territorio para sobrevivir y con la amenaza de tener que emigrar 

a grandes centros urbanos, hacia una política completamente distinta de convivencia con el se-

miárido. 

 

Antecedente 3: La Verdecita (Pappucio de Vidal,2014; Vénica y Montero, 2020) 
 Santa Fe, Argentina 

 2003- actualidad 

 

Situación 
La Verdecita es una asociación de pequeñxs productores agropecuarixs, ubicada en el área pe-

riurbana norte de la ciudad de Santa Fe. La organización fue creada por un grupo de mujeres 

con una trayectoria previa en el Sindicato de Amas de Casa, quien, en plena crisis socioeconó-

mica en el año 2002, construyeron una granja agroecológica destinada a brindar autonomía ali-

mentaria y económica para las mujeres y familias vulneradas. Desde sus inicios sus proyectos han 

sido guiados por perspectivas feministas y ecológicas, orientadas a la soberanía alimentaria. En 

2009 la organización se conforma como asociación y en 2010 se crea la Escuela Vocacional 

Agroecológica. El objetivo principal de este último proyecto es brindar las herramientas necesa-

rias para iniciar una transición agroecológica que asegure la producción de alimentos sobre cri-

terios de sustentabilidad.  
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El colectivo de la Verdecita pertenece al ámbito urbano y se caracteriza por aglutinar a repre-

sentantes de “los y las nuevas pobres” que surgieron como consecuencia de la aplicación siste-

mática de políticas neoliberales en el país durante los años noventa y a refugiadas ambientales 

de la inundación del año 2003. Para ese mismo año, se compran dos hectáreas en el cinturón 

hortícola de la ciudad con fondos de la cooperación internacional para la creación de una granja 

agroecológica para la producción de alimentos sanos, brindar capacitación para el autoempleo 

y a futuro conformar una cooperativa de trabajo y producción. Para ese propósito, estas muje-

res se han capacitado en agroecología y articulado con numerosas instituciones y organizacio-

nes a nivel provincial, nacional e internacional.  

 

El objetivo de este colectivo es lograr un cambio social que represente una alternativa al actual 

modelo capitalista, empezando por mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias, a 

partir de: el empoderamiento de las mujeres a través de la adquisición de habilidades  que le ga-

ranticen el acceso a la capacitación e ingresos como elementos básicos para alcanzar su auto-

nomía; el acceso de las mujeres y sus familias a alimentos nutritivos y suficientes, a la salud y a un 

ambiente no contaminado y la consecución de instancias de representación y poder dentro y 

fuera de la familia para cambiar las estructuras inequitativas y opresivas que reproducen la 

subordinación de las mujeres.  

 

Actualmente, la zona se encuentra en estado de emergencia agropecuaria debido a las grandes 

sequías producidas por las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones en los meses de 

enero, febrero y marzo de 2022, causando la pérdida de un 80% a 90% de las producciones 

hortícolas (MUNDOSUR, 2022). Por otro lado, hay un incremento de la presión inmobiliaria, que 

apunta a generar lotes privados en las zonas donde ellas producen y viven. Además, la calidad de 

los alimentos que producen y la salud de las productoras y sus familias se ven amenazados por 

los grandes productores que utilizan agroquímicos para producir en sus tierras, las cuales se en-

cuentran a poca distancia de sus cultivos. 

 

Situación actual en el periurbano santafesino 

Como parte del equipo de trabajo del Proyecto de investigación: Plan de Gestión y Desarrollo del 

Parque Agrario Santa Fe Metropolitano (PASFM) (Mantovani, G.; ASACTEI, 2019-2023), se ha reali-

zado una serie de entrevista a mujeres productoras dentro del área metropolitana santafesina, 

durante los primeros meses del año 2022, lo que ha permitido tener acceso a  estos datos (aun 

en procesamiento) vinculados a este colectivo, focalizado en el rol de las mujeres dentro de los 

contextos rurales, constatándose con mayor profundidad algunas cuestiones relacionadas al 

desarrollo de la investigación.  
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De los datos que se pudo extraer de este trabajo de campo, se pudo observar que la situación 

sobre la tenencia de la tierra en la mayoría de los casos es precaria o inestable, donde la deci-

sión del uso de la tierra en un mayor porcentaje no la tiene la productora (Figura 1 y Figura 2) , si-

tuación que se ve reflejada también en la ausencia de escrituras del terreno sobre el que traba-

jan, e incluso en algunos casos donde los títulos de propiedad solo pertenecen a sus maridos (Fi-

gura 3).  
igura 1: Tenencia de tierra propia. Elaboración propia. 
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Figura 2: Relación de propiedad con la tierra que utiliza. Elaboración propia.  

 
 

 

Figura 3: Tenencia de escrituras. Elaboración propia.  
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Conclusiones 

Como resultado de este recorrido, se pueden concluir algunos aspectos, no sin dejar algunas 

puertas abiertas que requieren una mayor profundización.  

 

Los antecedentes nos permiten verificar la relación que hay entre los territorios explotados y la 

violencia ejercida hacia las mujeres, no como ejemplos únicos ni simplificadores, si no como ejem-

plos reivindicativos de una posición desde las organizaciones frente al avance de lógicas privati-

vas. Todo esto está enhebrado desde la agroecología como modo de producción, que permite a 

las mujeres posicionarse desde un lugar de resistencia, pero sobre todo pos icionar al territorio 

como un valor de cambio distinto. Esto también sumado a la existencia de programas y políticas 

que permiten sostener esta forma de producción.  

 

En el periurbano santafesino esta relación territorial y de género también se ve verifica da, pero 

sobre todo se ve afectada por el cambio de uso en el suelo y por la débil tenencia sobre la pro-

piedad de los suelos por parte de las mujeres productoras. La agroecología como modo de pro-

ducción entre algunas de las distintas mujeres entrevistadas aparece como un modo de resis-

tencia y como un agregado de valor a su producción, pero también como una posibilidad frente 

a otros medios de producción más intensivos y perjudiciales para su salud. Respecto de los pro-

gramas, si bien se evidencia la existencia de algunos programas aplicables (la mayoría relaciona-

dos a la otorgación de créditos), la mayoría de las encuestadas declara no haber tenido acceso 

a financiaciones. De todas maneras, se verifica la presencia del INTA como institución estatal en 

relación a asistencias técnicas, como así también el apoyo del Ministerio de la Producción de 

Santa Fe, quien a través del préstamos de sus tierras – los módulos de Ángel Gallardo - y algu-

nos aporte en términos de insumos y asistencias, aunque de escasa formalidad y sin continuidad 

asegurada, permiten que la actividad productiva de las organizaciones de productores de la 

zona puedan sostenerse para algunos de sus integrantes. Es quizás en las leyes existentes y las 

presentadas que se encuentran mayores herramientas de sostenibilidad en cuanto a la tenencia 

del suelo, no sólo como factor de seguridad para las mujeres productoras, sino también como 

factor de sostenibilidad periurbana.  

 

En definitiva, se puede decir que estos modos de organización y producción colaboran con un 

desarrollo sostenible del territorio, pero a su vez deben ser sostenidos con políticas estructurales 

que permitan una mayor seguridad sobre la tenencia de los suelos.  
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