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Resumen
El presente trabajo está destinado a sistematizar, de manera científica- crítica, 
la experiencia como docente- asistente de la pasantía con comunidades cam-
pesinas de los valles calchaquíes. Dicha pasantía se realiza una vez al año en 
el marco del seminario “Agricultura Familiar y Territorialidad” dictado en la Facul-
tad de Trabajo Social y en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata, articulando con la Agencia del INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria) Seclantás, en la Provincia de Salta.

Así mismo, la intención con esta ponencia es reivindicar al Trabajador Social 
como un profesional de la Agricultura Familiar. Considero que es una temática 
novedosa para la profesión, donde hay mucho para aportar en diálogo con otras 
disciplinas. A su vez, otra razón esencial para llevar adelante esta escritura 
es dar a conocer el trabajo que viene desarrollando la Agencia de Extensión 
Rural INTA Seclantás, su configuración territorial en diálogo y acompañamiento 
permanente con la organización CUM (Comunidades Unidas de Molinos) en el 
departamento de Molinos, Salta. 

Durante la experiencia como docente-pasante se realizó un trabajo de cam-
po en el cual se pusieron en juego instrumentos metodológicos como observa-
ción, entrevistas, cartografía social. Las mismas fueron registradas de manera 
escrita y audiovisual. En este momento de la investigación las entrevistas están 
siendo desgravadas, contando sólo con las reflexiones que dejó la práctica con-
creta y el registro escrito de las mismas.
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Se juntó tu canto y el mío
“Como canta mi garganta
Alegre muchacha he sido

La tierra sabe dar de comer
Entre río sepultura

Tierra y polvo, se ha de volver

Qué haremos compañerito 
Con tanta gente sentada
Parecen zapallos helados
De la cosecha pasada.”

Estrofas Copla de doña Santo, 
Tomuco mayo 2017.

Por los valles Calchaquíes mi suerte eché andar
En el año 2015, siendo estudiante avanzado de la carrera Trabajo Social UNLP, 
cursé el seminario Agricultura Familiar y Territorialidad. Como propuesta de eva-
luación realicé una pasantía en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterina-
rias, UNLP y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Seclantás, Salta. De la 
sistematización de esa experiencia escribí el trabajo final para la cátedra Tra-
bajo Social V, el cual presenté para graduarme. Luego de ese gran interés des-
pertado en mí por el mundo de lo rural y la intervención del Trabajo Social en él, 
comencé en 2016 a trabajar con productores de verdura del cinturón Hortícola 
Platense, para la Fundación Hortiar Sustentable, en la localidad de Abasto, La 
Plata, Buenos Aires.



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Al siguiente año, 2017, ingresé como docente a la cátedra Trabajo Social 
I en el espacio de taller, donde se aborda la práctica pre-profesional de los 
estudiantes en territorio. Estando en contacto con docentes de Ciencias Vete-
rinarias con los que había viajado años atrás, fui invitado nuevamente a par-
ticipar de las pasantías con veinte estudiantes de Ciencias Veterinarias y dos 
de Trabajo Social UNLP. Luego de organizarnos para el viaje, partimos a Salta a 
mediados de mayo del corriente año donde los técnicos de la AER INTA Seclan-
tás nos esperaban.

A continuación me parece importante situar al lector en relación al contexto 
general donde nos insertamos. En un trabajo sobre alternativas asociativas las 
médicas veterinarias Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro (2011), coordinadoras 
de la Agencia de Extensión Rural Seclantás, exponen: “Los valles calchaquíes 
salteños se caracterizan por pertenecer a la zona agroecológicamente deno-
minada como Valles y Bolsones Semiáridos encontrando alturas que pueden 
alcanzar los 3500 msnm. Las condiciones climáticas se caracterizan por la es-
casez de precipitaciones, no superando los 150 Mm anuales (concentradas en 
verano). Las mismas son de tipo torrenciales ocasionando distintos grados de 
erosión eólica e hídrica. A su vez (y al coincidir con la época de mayores tempe-
raturas) el balance hídrico es negativo potenciado esto por la evo transpiración. 
Las temperaturas medias rondan los 14º C con marcada amplitud térmica entre 
el día y la noche. Este contexto marca precisamente los condicionamientos en 
relación a la disponibilidad de agua tanto para riego como para consumo huma-
no, uno de los rasgos característicos en relación a las problemáticas producti-
vas del Valle Calchaquí”. (Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)

En relación a la ubicación y datos sociodemográficos, continúan las autoras: 
“El Departamento de Molinos, centro de los valles calchaquíes salteños, limita 
al norte con el Departamento de Cachi y al sur con el Departamento de San 
Carlos. Está conformado por dos municipios, Seclantás y Molinos. Para llegar al 
mismo se deben recorrer 190 kilómetros desde la capital salteña por caminos 
sinuosos de ripio y cornisa. Dicho departamento posee una población estimada 
en 5565 habitantes (APS, 2009), en 3600 km2 de superficie, considerando una 
densidad poblacional media que alcanza los 2,5 hab. /km2. Un dato importan-
te aquí es que se estima que el 75% de la población se encuentra distribuida 
en los parajes rurales y el 25% restante habita en los dos pueblos cabeceras 
del departamento. Las características socioeconómicas de las familias, según 
fuentes oficiales, revela una población con grandes problemáticas en todas las 
dimensiones”. (Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)

En lo que se refiere a salud se expone: “los índices de desnutrición en el 
2001 alcanzaban un 20% en el Departamento y el 70% de la población total 
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no poseía cobertura médica de ningún tipo (INDEC 2001) con una alta incidencia 
de enfermedades de tipo zoonóticas (hidatidosis). Con respecto a la educación, 
existe un 9,14 % de analfabetismo (INDEC, 2001), en su mayoría adultos que han 
llegado sólo al segundo o tercer grado de la primaria. Según datos del INDEC del 
2001, a nivel departamental las viviendas deficitarias rondan en un 76,67 %. En 
lo que respecta a la cantidad de hogares con NBI, supera el 48,4 %”. (Paula L. 
Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)

En lo que respecta a la ocupación de los habitantes del departamento de 
Molinos, el trabajo expone que: “al igual que la mayoría de los pueblos del Valle 
Calchaquí Salteño, es foco de políticas de contención social por lo que sólo en 
este departamento, en el año 2004, se registraron un total de 3814 planes 
sociales.  Las comunidades campesinas presentan características socio-econó-
micas típicas de una estructura agraria minifundista, en donde las actividades 
productivas agrícolas y ganaderas son básica y principalmente para consumo 
doméstico a partir del trabajo familiar, con escasa articulación con el mercado 
local”. (Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)

La resignificación de la política pública en territorio
Llegados a Seclantás, luego de una primera reunión de todo el grupo con los 
técnicos del INTA, nos informaron cómo estaba pensada la pasantía. Nos 
dividimos en cuatro grupos. Los tres profesores de ciencias veterinarias fue 
cada uno con un grupo de estudiantes a tres de las comunidades de los valles 
pertenecientes a la CUM: Patapampa, La Aguadita y El Refugio. La propuesta 
para los veterinarios consistió en llevar adelante un plan de vacunación y tomar 
muestras de sangre para corroborar la presencia de algunas enfermedades 
como: brucelosis y tuberculosis. A su vez, se plantearon otros desafíos como 
hacer un mapa de las casas visitadas y registrar características productivas. Se 
les propuso un interrogante para que los estudiantes de ciencias veterinarias 
tengan en cuenta durante su estadía con las comunidades: ¿Cómo contribuye 
la experiencia en general a resignificar el rol profesional? 

En nuestro caso, con los dos estudiantes de Trabajo Social nos dirigimos a 
Tomuco, un paraje de veinte familias lindero a la localidad de Molinos, pueblo 
cabecera del departamento homónimo, ubicado a 210 km de la Ciudad de Sal-
ta. Allí las características socio-demográficas son las ya expuestas líneas ante-
riores para las comunidades de los valles calchaquíes. En Tomuco existe una 
particularidad, es mayor el problema en relación al agua, ya que existe un brazo 
del río Amaicha que se encuentra seco imposibilitando el desarrollo productivo 
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característico de los valles destinado a la producción frutihortícola. Y a su vez no 
existen obras hídricas que permitan la llegada de abundante agua en el paraje.

En Tomuco nos recibió “Beta”, una de las mujeres que participa en el pro-
grama cambio rural II. La comunidad nos hospedó en el centro vecinal, un salón 
comunitario que funciona para usos múltiples. Allí, en una primera reunión con 
los dos estudiantes, intercambiamos opiniones en relación a algunas lecturas 
de textos y discutimos en torno a la intervención profesional del Trabajo Social. 
Luego de esto nos juntamos con los técnicos de la AER INTA Seclantás donde 
nos tocó explicar qué es el Trabajo Social, para qué estamos formados. Ellos 
nos propusieron poner el eje en las políticas públicas, en cómo estas son 
resignificadas por la organización CUM en el territorio. Poner el ojo en qué cons-
trucción de ciudadano, de sujeto, surge del vínculo INTA-CUM-campesino/a.

Entre las políticas públicas apropiadas por la organización CUM, a partir de 
diálogos y entrevistas direccionadas con ejes abiertos realizadas a trabajado-
ras de la escuela de artesanías y a los técnicos en formación que asisten al 
salón comunitario, pudimos registrar las siguientes:

 – Programa del INTA Cambio Rural II. En total son veinticuatro los progra-
mas Cambio Rural II que la organización CUM tiene distribuida en el departa-
mento de Molinos. Los mismos están destinados a necesidades locales de 
cada comunidad, de esta manera  se forma a cada campesino/a inscripto/a 
en el programa. 
En el paraje Tomuco son cinco las personas trabajando y formándose con 
el programa cambio rural II, orientadas a desarrollarse en los siguientes te-
mas: 1. Valor agregado en cuero (Héctor); 2. Acopio (Vivi); 3. Granja (Santo); 
4. Valor Agregado en lana (Beta); 5. Corte y confección (María). En relación 
a estos temas, es interesante una reflexión que surge al entrevistar al en-
cargado de valor agregado en cuero, “existe una apropiación de estas acti-
vidades que continua en el tiempo si el día de mañana el programa Cambio 
Rural II se acaba” (Héctor, CUM).
Es importante esta apropiación que la comunidad hizo en relación a estas 
cinco actividades, con programas estatales. Organizándose como comuni-
dad, acompañados por el INTA, lograron, entre otras comprar maquinaria, 
formarse en el tema, relacionarse con otras comunidades.  
Siguiendo los postulados del INTA, el programa Cambio Rural II “apoya a 
grupos de productores a través de la contratación de un profesional (promo-
tor asesor) que facilita la gestión integral de sus emprendimientos para la 
innovación en sus territorios, durante 3 años. De forma complementaria y 
estratégica, acerca y brinda herramientas e instrumentos de financiamiento 
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para promover procesos de innovación de los grupos. Cambio rural II busca 
el mejoramiento e incremento de los indicadores productivos, socioeconómi-
cos, organizacionales y ambientales de los productores de forma individual 
y colectiva, de modo que articulados con otros instrumentos y acciones lo-
cales promuevan procesos de fortalecimiento del capital social y cultural, la 
innovación y el desarrollo de las comunas y municipios rurales.”1

 – Centro de Formación de Oficios Rurales: actualmente es otra política que 
viene desarrollando “INTA, a través de la Coord. Nacional de Transferencia y Ex-
tensión, en articulación con la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS), y los Proyectos Regionales 
con Enfoque Territorial (PRETS) trabaja en la generación de centros de forma-
ción y entrenamientos laborales en distintas regiones del país. Los mismos 
tienen por objetivo favorecer y aumentar los empleos existentes, la inserción 
social y profesional, el cuidado del medio ambiente y la producción local.”2

En Tomuco está la primera experiencia de este programa en Salta, redefini-
do comunitariamente por la organización CUM como Centro de Formación 
Campesina. En la actualidad existen tres líneas desde donde se trabaja: 
A) Comunicación. B) Ganadería y Sanidad. C) Curtido y marroquinería. De 
esta última área, Héctor es el promotor encargado, generando un circuito 
productivo en relación al valor agregado del cuero. Él se define como artista, 
artesano, y reconoce como objetivo fundamental de las políticas públicas 
“Fortalecer el territorio”. (Héctor, CUM) 
En el área A), Comunicación, la organización CUM inauguró en 2014 junto 
a lo que era el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual) la radio 89.3- FM Libertad “La voz de la CUM, una radio con 
identidad”. En el diario el Tribuno se informa lo siguiente: “La organización 
participó en 2013 del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Me-
dios de Comunicación Audiovisuales) del AFSCA, obteniendo el 1° premio 
que fue destinado a la compra del equipamiento de la radio e instalación de 
la torre y antena, instalada en mayo de 2014.3

Complementando este proyecto de FM, se financió junto a la ONG Red Va-
lles de Altura la instalación de la primera etapa de la Red de Radios VHF, 
quedando 10 comunidades comunicadas entre sí. La instalación de la Red 
de Radios VHF posibilita la transmisión de mensajes, la organización de 
reuniones y encuentros de la CUM. 

1) http://inta.gob.ar/cambio-rural
2) http://inta.gob.ar/cambio-rural
3) http://www.eltribuno.info/salta/nota/2014-11
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En relación al área C), Curtido y Marroquinería, coordinada por Héctor,  se 
trabaja también el valor agregado del cuero. En este curso,  abierto a otras 
comunidades, se capacitaron hasta el momento 45 personas de toda la 
CUM. En esta área, en conjunto con otras, pensando de manera integral se 
generaron dispositivos de comercialización que permiten la venta de los pro-
ductos como telares, fundas de almohadones, alfombras, billeteras, bolsos, 
entre otros, elaborados por las y los campesinos de la región. Un primer 
logro fue la generación de la marca colectiva de nombre CUM. Otro dispo-
sitivo fue la instalación de dos centros de acopio, uno en Tomuco, otro en 
la comunidad de La Puerta. Por último, un dispositivo de comercialización 
fundamental es la ampliación de los puntos de venta, tanto en el mercado 
interno llegando a ferias en la Ciudad de Salta y en Buenos Aires. En la 
actualidad se están proyectando dos locales de venta directa de todos los 
productos marca CUM, uno en Cafayate, otro en la Ciudad de Salta.
Otra política pública que se resignifica en territorio es el préstamo de mi-
crocréditos a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los 
mismos son tomados por la organización CUM  y trabajados por comunidad, 
a su vez con posibilidad de ser compartido entre comunidades. En Tomuco 
no se llevó adelante  esta política debido a que la ven como una gran res-
ponsabilidad y temen no llegar a tener el dinero para devolver. En otras co-
munidades se utilizaron microcréditos para la construcción y mejoramiento 
de viviendas, para la compra e instalación de paneles solares y construcción 
de hornos de barro. A su vez, fueron utilizados microcréditos para el desarro-
llo de proyectos productivos. En relación a esta política se indagará en las 
próximas visitas para ampliar  información y conocer su desarrollo territorial.
Las políticas públicas son herramientas fundamentales para el trabajador 
social, constituyen a la profesión. En el departamento de Molinos es posible 
observar una resignificación de las mismas, ya que su aplicación en territo-
rio esta mediada por tres actores fundamentales, la organización CUM, la 
AER INTA Seclantás y la ONG Red Valles de Altura, que discuten y deciden 
qué hacer con las políticas disponibles. De esta manera, no hay una “baja-
da” lineal sino que son redefinidas, adecuadas a las necesidades propias 
de las comunidades, son ellas mismas las que deciden y ejecutan.

Construcción colectiva en los valles Calchaquíes 
La CUM, como ellos mismos lo exponen son una organización de segundo gra-
do, compuesta por 16 comunidades campesinas del Valle Calchaquí (Depar-
tamento Molinos, Provincia de Salta). “Desde el año 2002, emprendimos un 
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camino de organización comunitaria y desde entonces continuamos trabajando 
juntos para resolver nuestras problemáticas y construir una vida digna en el 
campo. A su vez, compañeros y compañeras de distintas comunidades viaja-
mos a Misiones para conocer las experiencias del MOCAMI (Movimiento Cam-
pesino de Misiones). También a Dionisio Serqueira para conocer la historia, las 
luchas y la organización del MST (Movimiento sin tierra de Brasil), participamos 
de distintos espacios de formación del Movimiento Nacional Campesino Indíge-
na como encuentros latinoamericanos de jóvenes, asambleas de la Red Puna, 
escuelas de la memoria histórica y comenzamos así formar parte de este Mo-
vimiento Nacional”. 4

La organización CUM está compuesta por las comunidades de Alumbre, 
Cóndor Huasi, La Sala, Buena Esperanza, La Puerta, Churquío, Cabrería, Pata-
pampa, Cieneguilla, Refugio, La Aguadita, La Laguna, Brealito, El Churcal, Tomu-
co, Amaicha y Hualfin. Cada comunidad se reúne semanalmente o de manera 
quincenal. Las cuestiones intercomunitarias se deciden através de asambleas 
mensuales con representantes que rotan de cada comuna. Anualmente se rea-
liza el “Encuentro de Familias Campesinas”. (Santos, CUM)

La CUM se viene gestando desde el año 2001, trabajando en el sentido de 
mejorar la calidad de vida. Desde ese entonces han trabajado en sus comuni-
dades en la ejecución de proyectos de agua para consumo y riego, implementa-
ción de botiquines sanitarios y fondos rotatorios, mejoramiento de viviendas y 
de instalaciones productivas, mejoramiento de rebaños, instalación de montes 
frutales y granjas familiares entre otros, con apoyo de Distintas instituciones: 
INTA, PSA-PROINDER, PROHUERTA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
GTZ, Fondo de Canadá para las Iniciativas Locales, etc. Resaltan en sus pos-
tulados los siguientes valores que se oponen a los sentimientos despertados 
por este capitalismo contemporáneo depredador: solidaridad, respeto, unidad, 
compañerismo, compromiso, valentía, alegría, seguridad, dignidad y libertad.

En el año 2000 se conformó un equipo técnico en la Agencia de Extensión Ru-
ral INTA Seclantás, el cual viene trabajando con las comunidades campesinas del 
departamento de Molinos, dicho equipo apuesta al acompañamiento y tuvo un rol 
fundamental en la creación de la CUM. Realiza el asesoramiento técnico de los 
proyectos. En el año 2000 momento de crisis nacional, dicho equipo como estra-
tegia de financiamiento creó la ONG Red Valles de Altura, que ayuda en la gestión 
de los fondos a nivel provincial, nacional e internacional. Ambos organismos son 
considerados compañeros y partes de la CUM por los propios campesinos. “La 
CUM es una familia más grande que la que tengo en casa” (Santos, CUM)

4) http://lacum.blogspot.com.ar/
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 Lo expresado en un folleto del INTA AER Seclantás aporta a la construcción 
del vínculo entre actores: “El fortalecimiento de las organizaciones tiene como 
finalidad mejorar la calidad de vida de las familias permitiendo la emancipación 
social, cultural, política y económica; desarrollando actitudes colectivas para la 
búsqueda autónoma de soluciones a las problemáticas sentidas y garantizando 
la sustentabilidad de las acciones. Partiendo de una mirada integral del territorio, 
la estrategia de intervención técnica se ha basado en un abordaje de tipo comu-
nitario, respetando las prácticas organizativas preexistentes, dando lugar a la 
consolidación de 16 organizaciones de base comunitaria en el departamento Mo-
linos y fortaleciendo una organización de segundo grado intercomunitaria CUM. 
A la vez, se consolidan cooperativas, comisiones zonales y la representación del 
sector campesino en mesas de definición y ejecución de políticas públicas”.5

En Tomuco la construcción colectiva aflora en muchos sentidos. El salón co-
munitario fue construido de manera colectiva por los mismos campesinos, así  
también se llevó adelante el plan de mejoramiento de viviendas en 2014. En 
entrevista con Santos, referente de Tomuco nos cuenta que “más de la mitad 
de las familias de la comunidad participan activamente, el resto aparece sólo 
cuando se les da algo, acá lo que llega es para toda la comunidad, no solo para 
los que somos más activos de la CUM” (Santos, CUM) 

Trabajo Social y Agricultura Familiar
¿El Trabajo Social tiene algo para decir en el trabajo territorial en lo rural? 
Considero importantísimo reflexionar en torno al rol profesional en la ruralidad. 
Durante mi proceso de formación de grado en Trabajo Social, una crítica 
generalizada al plan de estudios era que no se trabajaban aspectos del mundo 
rural, quedado reducido a abordar problemáticas urbanas. Tuve la suerte de 
que en mi último año de cursada, 2015, se dictó por primera vez en la Facul-
tad de Trabajo Social el seminario Agricultura Familiar y Territorialidad. Una 
reflexión del seminario, dictado por Médicos Veterinarios, Sociólogos e Inge-
nieros Agrónomos, fue la necesidad de conocer experiencias de trabajadores 
sociales en la ruralidad. 

Siendo una temática novedosa, que se está desarrollando entiendo que es 
tarea de nosotros, trabajadores y trabajadoras sociales posicionarnos en el 
tema, sistematizar experiencias e ir ganando espacios laborales en el ámbito 
rural. Existe una amplía formación en abordaje comunitario, en instrumentos 
metodológicos que permiten una intervención profesional enriquecedora para 

5) http://inta.gob.ar/cambio-rural
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cualquier equipo técnico. Las estrategias de intervención en lo social propias 
del Trabajo Social tienen como horizonte la integración, la organización territo-
rial y la identidad. En este sentido, va de la mano con lo que vienen realizando 
la AER INTA Seclantás, donde la mirada está puesta en lo local, en lo microso-
cial. (Carballeda 2012)

En una nota en el primer diario de la CUM (habiendo tenido el agrado de 
participar en su presentación), un miembro de  la organización dice sobre el 
territorio para los pueblos originarios “es el espacio físico geográfico social, 
cultural con raíces ancestrales que un pueblo ocupa u ocupó  desde tiempos 
inmemorables. El territorio es parte de una comunidad, como una comunidad 
es parte del territorio. Es decir que el territorio es constituyente de una comu-
nidad” (César, productor y artesano 2015).

La dimensión cultural ocupa un lugar central para las comunidades cam-
pesinas del NOA, quienes llevan adelante un modo de vida muy arraigado a 
la tierra y donde las raíces ancestrales están latentes en el territorio. Es por 
ello que se puede observar, en su modo de vida, prácticas, conocimientos en 
la agricultura y ganadería que responden a saberes de sus antepasados y son 
transmitidos de generación en generación. El horizonte de la intervención en lo 
social está fuertemente ligado al trabajo con la identidad, con entender a los 
sujetos históricamente. 

En lo que se refiere a las comunidades campesinas, la reciente ola de inver-
sión y capitalización está colocando al agronegocio y a otros sectores que ex-
plotan los recursos rurales, en directo y creciente conflicto con los campesinos 
y otras poblaciones rurales (Rosset y Torres 2016). La lucha se puede ilustrar 
de forma simplificada por dos extremos donde cada lado representa un modelo 
diferente de desarrollo y forma de vida. Por un lado, la agricultura campesina 
sigue un patrón típicamente basado en circuitos de producción y consumo cor-
tos y descentralizados, con fuertes lazos entre la producción de alimentos y los 
ecosistemas y las sociedades locales y regionales (van der Ploeg 2010).

Por otro lado, los agronegocios tienen un patrón centralizado basado en 
productores corporativos de insumos, procesadores y comercializadoras, con 
una producción que está descontextualizada y no relacionada con las especifi-
cidades de los ecosistemas locales y relaciones sociales (van der Ploeg 2010). 

Podemos utilizar como material para continuar con el análisis de lo local, 
la experiencia vivida en el año 2015 en la comunidad de Palermo Oeste, esta 
puja entre modelos de desarrollo y de vida aparece constantemente en la vida 
cotidiana de los campesinos, y los determina en la relación con la figura del 
intermediario, en la comercialización de lo que producen. Llevando también a 
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algunas discusiones entre familias que comienzan a usar agrotóxicos influyen-
do en cultivos vecinos.

En una investigación sobre Agroecología y Movimientos Sociales, Rosset y To-
rres (2016) citan a Jan Dowe van der Ploeg quien ha formulado una proposición 
teórica sobre el campesinado en la actualidad. En vez de definir “campesino,” 
ha elegido definir lo que él llama la “condición campesina” o el “principio cam-
pesino,” que se caracteriza por una lucha constante por construir su autonomía.

En palabras de van der Ploeg (2008): “Es fundamental para la condición 
campesina la lucha por la autonomía que se lleva a cabo en un contexto ca-
racterizado por relaciones de dependencia, marginalización y privación. Busca 
y materializa como la creación y desarrollo de una base de recursos autocon-
trolada y autogestionada, que a su vez permite a aquellas formas de coproduc-
ción del hombre y naturaleza viva que interactúan con el mercado, permite la 
supervivencia y perspectivas y feedback y fortalece la base del recurso, mejora 
el proceso de coproducción, aumenta la autonomía y por ende reduce la de-
pendencia… Finalmente, los patrones de cooperación que regulan y fortalecen 
estas interrelaciones están presentes” (van der Ploeg, 2008:23).

Rosset y Torres (2016) remarcan que en la definición, integra la búsqueda 
campesina de coproducción con la naturaleza para fortalecer la base productiva 
(suelo, biodiversidad, etc.) y la lucha por la autonomía (relativa) vía la reducción 
de la dependencia en un mundo caracterizado por la desigualdad y el intercam-
bio desigual. De acuerdo con van der Ploeg (2010), los campesinos pueden 
usar la agroecología para fortalecer su base productiva y para ser más autóno-
mos de los mercados de insumos y de crédito, y por ende del endeudamiento.

En este punto, me parece fundamental la intervención del Estado, en su 
decisión por priorizar agronegocios o apoyarse en los mercados y consumos 
locales. Rescato lo expresado en una conferencia en Venezuela por el vice-
presidente de Bolivia, García Lineras (2011) “Entonces tenemos una mirada 
o acercamiento al Estado como algo muy dinámico, como un flujo cultural. A 
veces en la lectura, en nuestra formación marxista o de izquierda, veíamos al 
Estado como una máquina, como una especie de herramienta externa para 
la sociedad, y no ha sido tanto así. Evidentemente es una máquina que tiene 
normas, tiene reglas, tiene funciones. Evidentemente es una máquina, pero es 
también una máquina relacional; en esas normas, procedimientos y jerarquías 
hay una correlación de fuerzas previas, puestas en juego”. “Cuando se plantea 
que hay que dejar el Estado, que no hay que pelear por el Estado, en el fondo 
estamos planteando sin darnos cuenta, quiero creer, que esos mecanismos 
de marginamiento, de incorporación subordinada, marginada se mantengan, 
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se los deje intactos; porque el Estado está presente en toda nuestra cotidiani-
dad”. (García Lineras 2011)

En este sentido, retomando el título que encabeza este apartado, el trabaja-
dor social con un 90% de ocupación profesional en el Estado, tiene que darse 
un debate en torno a su posicionamiento con el mismo.

El trabajo social interviene en lo local, pone la mirada en lo cotidiano y por 
lo tanto en la necesidad de recuperar  lo histórico, lo solidario y lo lúdico- ex-
presivo en el territorio. En esa síntesis de lo macrosocial con lo microsocial se 
construye la intervención. (Carballeda, 2013)

Conclusión que no concluye 
Esta ponencia intenta reflejar el inicio de una investigación dentro de la cual 
este congreso de extensión invita a repensar. Debido al poco tiempo de esta-
día en Tomuco, lo mucho por registrar y que cuando estuvimos no había quien 
nos reciba, no pudimos tener un encuentro con autoridades o trabajadores del 
Municipio de Molinos, donde nos interrogamos sobre la articulación de este 
bloque “CUM- AER INTA, Seclantás” con los gobiernos locales. Cuando se le 
consultó a Santos su respuesta fue: “este gobierno de acá apunta al asisten-
cialismo, no trabajan ni dejan trabajar” (Santos, CUM).

En esta respuesta es posible observar que el vínculo de la CUM con los 
gobiernos locales, en Tomuco no es fluido y es un punto sobre el cual interesa 
ahondar en futuros trabajos de campo. Algo similar sucedió con el área salud, 
donde nos interesaba relevar las políticas sanitarias y el vínculo hospital- cam-
pesinos. Allí tampoco pudimos ser recibidos y las enfermeras que estaban no 
pudieron contestar nuestras inquietudes. En este sentido, pensando a futuro, 
en lo que queda del año 2017 y en próximos años también, está prevista una 
nueva visita a las comunidades campesinas de los Valles, donde interesa pro-
fundizar en estos puntos.

Otra cuestión que nos motiva a continuar investigando y trabajando con las 
comunidades campesinas de los Valles Calchaquíes es la posible articulación 
a generar con la Facultad de Trabajo Social UNLP. Ya que fuimos invitados por 
docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, nos parece importante que 
desde nuestra Facultad, como esta experiencia lo demuestra que viene ha-
ciendo, fomente, se involucre activamente en futuras pasantías y proyectos de 
extensión universitaria.

De la primera experiencia en el año 2015 con comunidades campesinas 
en Salta surgieron los siguientes interrogantes que se fueron repreguntando y 
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contestando con el paso del tiempo. Pero ahora está claro y siempre fue así, se 
encuentra en las cabezas y manos de los trabajadores y trabajadoras sociales 
posicionarse en la temática ganándose el lugar en diálogo con otras discipli-
nas: ¿Qué aportes tiene el Trabajo Social para hacer a esta temática? ¿Desde 
qué instituciones poder insertarse y trabajar en el tema? ¿Qué experiencias 
existen de trabajadores sociales con comunidades campesinas?  En relación al 
campesinado, ¿Qué diferencias y similitudes hay entre los productores de Salta 
y los  del Cinturón verde del partido de La Plata? ¿Cuál es la situación de los 
campesinos hoy en Argentina y en América Latina ante el avance del neolibera-
lismo? ¿Qué rol cumplen los campesinos en el Capitalismo Contemporáneo?

Para concluir, considero que es necesario para el Trabajo Social darse el 
debate de qué Proyecto Profesional queremos construir, en diálogo con otras 
disciplinas “aliadas”. Tomo los aportes de Netto (2003) :“Los proyectos profe-
sionales presentan la autoimagen de una profesión, eligen los valores que la 
legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, 
formulan los requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su ejercicio, 
prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y establecen 
las bases de su relación con los usuarios de sus servicios, con otras profesio-
nes y con las organizaciones e instituciones sociales privadas y públicas (des-
tacadamente el Estado)”. (Netto, 2003)

Siguiendo al autor, me parece importante aportar a un proyecto Ético-Político 
del Trabajo Social que reconozca la libertad como valor central, en compromiso 
con la autonomía, la emancipación y la plena expansión de los individuos so-
ciales. Priorizando una nueva relación sistemática con los usuarios, abriendo 
decisiones institucionales a la participación de los mismos. Vinculado siempre 
a un proyecto societario, en articulación con otros colectivos profesionales que 
comparten propuestas y visiblemente con los movimientos que se solidarizan 
con la lucha general de los trabajadores. En este punto, la AER INTA Seclantás 
viene desarrollando un aporte fundamental vinculado a una organización territo-
rial, la CUM, relacionado a un proyecto societario. (Netto, 2003)

En este sentido, ante la ofensiva neoliberal que viene promoviendo la li-
quidación de los derechos sociales, la privatización del Estado, el desmante-
lamiento de los servicios públicos, la desnacionalización de la economía y la 
implementación de una política macroeconómica que lesiona a la masa de 
la población, el proyecto ético- político del Trabajo Social toma fuerza y tiene 
futuro, porque apunta precisamente para el combate (ético, teórico, político y 
práctico-social) al neoliberalismo.
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