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RESUMEN 
El periurbano de Santa Fe se caracteriza por su riqueza y diversidad productiva, por su aporte a la soberanía y seguridad 
alimentaria, por su valor pluricultural y por los servicios ecosistémicos que brinda, mostrando el enorme potencial de 
esta experiencia para ser replicada y enriquecida. Pero al tiempo se trata de un territorio productivo en riesgo, por una 
serie de procesos recientes como son la presión de una expansión urbana sin las consideraciones ambientales adecuadas, 
el deterioro de recursos naturales esenciales, la crisis de algunos sistemas de producción tradicional, los conflictos de 
convivencia en la interfase rural-urbana, entre otros. Se parte de considerar al Parque Agrario como una herramienta 
que facilite el ordenamiento de los usos del suelo en el periurbano, con énfasis en la defensa de las áreas de producción 
primaria dedicada a la alimentación de cercanía (principalmente frutihorticultura). En este marco, el presente documento, 
además de orientar hacia esos objetivos estratégicos y sus lineamientos generales, se propone visibilizar la importante 
presencia de mujeres al frente de pequeñas organizaciones productoras de alimentos, sus intereses y necesidades, el 
modo de potenciar aptitudes con la conjunción de esfuerzos y, a la vez, mostrar el impacto que determinadas acciones 
puedan generar en la situación desigual en que se encuentran orientados al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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Management and development of the Santa Fe Metropolitan Agricultural Park (PASFM). 

Women producers: economic development and labor inclusion 

ABSTRACT 
Santa Fe Peri-urban area is characterized by its fertility and productive diversity, its contribution to territorial food 
security/sovereignty, its multicultural value and the wide range of ecosystem services it provides, all of which evidence 
the great potential of this experience in case of being replicated and enriched. But it is also a productive territory at risk 
due to a series of recent processes, such as the pressure of urban expansion without adequate environmental 
considerations, the deterioration of essential natural resources, the crisis of some traditional production systems, 
coexistence conflicts in the rural-urban interface, among others. This work is based on considering the Agrarian Park as 
a tool that allows improving land use planning in the peri-urban territory, focusing on the protection of local food 
production lands (mainly fruit and vegetable growing). Within this framework, this document, in addition to reinforcing 
this strategic objective and its general guidelines, intends to make visible the importance of women at the head of small 
food-producing organizations, paying attention to their expressed interests and needs and, consequently, the way to 
enhance skills based on the combination of efforts. At the same time, an attempt is made to show the impact that certain 
actions could generate in the unequal situation in which these producer families are oriented towards achieving the 
Sustainable Development Goals. 
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1. Presentación 

El presente proyecto surge de un equipo interdisciplinario con experiencias vinculadas al análisis y actuación 
en el área metropolitana de Santa Fe y, particularmente, en su periurbano, tensionado por la dicotomía 
urbanización-producción. 

Se ha propuesto un Plan de Gestión y Desarrollo consensuado del conformado y delimitado Parque Agrario 
Santa Fe Metropolitana, cuestión tratada en el papel presentado en el Seminario Lisboa 20201. Estas acciones 
han respondido a una iniciativa del gobierno provincial concretada en base a trabajo participativo en talleres 
con Gobiernos Locales, Organizaciones de Apoyo al Desarrollo y Organizaciones de Productores destinados 
a discutir y sumar aportes a la figura del Parque Agrario, a partir de tres ejes: promoción de procesos 
productivos sustentables; fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización; acompañamiento a los 
procesos de ordenamiento territorial. 

Aquel trabajo definía una serie de cuestiones para mejor comprender la situación: 

• Inexistencia de límites precisos de la urbanización y de procedimientos técnico-administrativos 
para frenar su avance incontrolado, con escasos instrumentos que presentan inconsistencias, 
permitiendo situaciones casi de trasgresión. 

• Conformación de hecho, de aglomeraciones metropolitanas que no tienen ningún tipo de 
institucionalización, con la consecuente emergencia de problemas de articulación y gestión entre 
localidades. 

• Mixtura de usos urbanos o rurales con situaciones de riesgo ambiental, ya sea por la presencia 
de elementos naturales contaminados (actividad ladrillera, aplicaciones de agroquímicos, entre 
otros) como de infraestructuras tales como plantas de tratamiento, canales y pozos de riego, 
gasoductos, planta de gas, etc. 

• Existencia de un modelo generalizable, débilmente regulado y no sostenible de “hacer ciudad” 
en las áreas periurbanas, con alta valorización de los terrenos en estas localizaciones. 

• Deterioro, fragmentación y pérdida de agroecosistemas alimentarios, vinculados con la 
producción y comercialización de alimentos frescos de cercanía (incluye no sólo aspectos 
biológicos, sino también sociales y económicos). 

• Dificultades de los productores para mantener la actividad productiva por informalidad en la 
tenencia de la tierra. 

• A raíz de lo anterior, imposibilidad de producciones que impliquen mayores tiempos e 
inversiones; poco margen de ganancia de la actividad; condiciones de vida con considerables 
deficiencias. 

 

Y, a la vez, proponíamos una serie de lineamientos generales, reconociendo que el abanico de políticas públicas 
y las acciones en varias áreas, son diferentes entre sí, yendo de abordajes técnico-normativos, a una simple 
asociación de productores, con cierto nivel de tutela, que adolecen, como en muchos otros aspectos del 
ordenamiento territorial, de un cierto nivel de institucionalización multisectorial, que permita sobreponerse a 
las contingencias y logre continuidad y fortaleza. 

Instalada la definición del suelo periurbano como nueva categoría funcional, se presume en sus diferentes 
variables (periurbano prioritario, homogéneo, o de expansión futura) un valioso aporte, por al menos tres 
razones: 

1. propone la revisión de aspectos clave, como el modelo de desarrollo urbano, el de desarrollo 
rural-productivo y los retos que las fricciones entre ambos plantean a escala local; como la 
relación de todo ello con la matriz ambiental, donde los manejos agrícolas que potencien los 
servicios ecosistémicos, que toda el área aporta al territorio, como las transiciones hacia la 
producción agroecológica  o practicas susceptibles de desarrollarse en las áreas periurbanas; 

2. moviliza a pensar sobre la planificación del desarrollo periurbano y 

3. sustancia un acuerdo entre jurisdicciones que constituye la base para su gestión metropolitana. 
 

En esta oportunidad se apunta a visibilizar la importante presencia de mujeres al frente de pequeñas 

 
1 La figura del Parque Agrario en Argentina. Un recurso para afrontar problemáticas de la urbanización metropolitana. Mantovani, Graciela Verónica; 
Peralta Flores, María Celeste y Soijet, Mirta Graciela. 
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organizaciones productoras de alimentos y a considerar los puntos de partida de la situación de mujeres y 
hombres, sus distintos intereses y necesidades y el impacto que determinadas acciones puedan avanzar, en la 
situación desigual en que se encuentran orientados, hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se puede adelantar que esos ejes apuntan al reconocimiento de infraestructuras y servicios del espacio agrario 
periurbano, a una agricultura viable tanto económica como ambientalmente, a la competitividad y la 
innovación del sector, a la multifuncionalidad del territorio y a la calidad del paisaje, la gobernanza y la 
participación. 

Cabe señalar que se ha trabajado en asociación con miembros de Mundo Sur (Asociación Civil Franco-
Argentina, que visibiliza e impulsa los cambios sociales y políticos necesarios para la construcción colectiva de 
sociedades inclusivas, participativas, diversas y democráticas en América Latina y el Caribe). 

El objetivo general es el de aportar a la construcción de políticas públicas con perspectiva de género a través 
del desarrollo de un proceso de gobernanza territorial mediante la figura del Plan de Desarrollo del Parque 
Agrario que contenga un modelo de gestión inclusivo y participativo para la toma de decisiones y la generación 
de consensos. 

2. Territorio, economía verde y alimentación: la situación actual a través los principales problemas 

Existe una oportunidad a escala mundial, vinculada a la valoración de los alimentos frescos y seguros de 
cercanías, por parte de los consumidores que, a su vez, reaccionan frente a fenómenos como la urbanización 
descontrolada. Esta situación se ve reforzada por la FAO que, como parte de su mandato, se esfuerza por 
apoyar los medios de subsistencia de los pequeños productores de alimentos, mejorar la resiliencia de los 
sistemas de producción alimentaria y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales (Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 2 (ODS2): un mundo sin hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición). 

Asimismo, se ha generalizado con la pandemia la posibilidad de disfrutar experiencias de compra diferentes, 
en espacios al aire libre, donde es posible conversar con el productor, convirtiéndolas en una instancia de 
encuentro muy rica para la ciudad en términos de socialización más allá del objetivo económico. 

Para sintetizar la situación recurrimos a un par de imágenes y gráficos. 

El vínculo estrecho entre el desarrollo y el ordenamiento territorial está condicionado, en Santa Fe, por una 
serie de procesos recientes que dan como resultado la presión de la expansión urbana sin las consideraciones 
ambientales adecuadas, con el consiguiente “consumo” de suelo productivo. En la Figura 1, la fotografía de la 
izquierda es una imagen aérea del borde norte de la ciudad de Santa Fe, donde se visibilizan dos áreas 
residenciales desarrolladas dentro del Plan Federal (operaciones unitarias de vivienda de gestión pública), uno 
al frente y otro al fondo, y su vinculación con las áreas productivas (agrícolas-hortícolas); y en la fotografía de 
la derecha la imagen es de Ángel Gallardo, una pequeña localidad del aglomerado donde se ve el suelo 
productivo extensivo e intensivo, nuevas áreas de urbanización residencial en loteos privados que absorben 
demandas de la ciudad central. 

  
Figura 1. Presión de la expansión urbana. Fuente: Municipalidad de Santa Fe [Argentina]. 

Los gráficos de la Figura 2 muestran un leve repunte de la superficie dedicada a la horticultura. Sin embargo, 
la extensión promedio de las parcelas va disminuyendo, manteniéndose más de la mitad en manos de 
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arrendatarios y con un aumento interesante de los registros a nombre de mujeres. En este ámbito hemos 
pretendido indagar en el mundo laboral, pero también personal, de estas mujeres. 

  
Figura 2. Gráfico izquierda: Evolución de la superficie hortícola y del número de horticultores en el AMSF. Gráfico derecha: Evolución de la parcela 
hortícola promedio, el % de establecimientos que arriendan y el porcentaje de registros a nombre de mujeres en el AMSF. Fuente: Gobernanza territorial 
y alimentaria en el periurbano metropolitano Santa Fe-Paraná. Criterios para la definición de planes y proyectos integrales y sostenibles en Triangulaciones 
en red. Directora: Mantovani. Archivo del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. 2021. 

Cabe comentar que la sola identificación y localización se convirtió en un punto de difícil resolución, para lo 
cual se recurrió a informantes calificados, vinculados a asociaciones de productores y personal del plantel que 
orienta diferentes programas en el ámbito del Ministerio de la Producción. 

3. El mundo laboral: ¿el periurbano de mujeres o las mujeres en el periurbano? 

Se definió un modelo de encuesta orientativa en conjunto con el Proyecto Atlas Guardianas de Abya Yala 
(MundoSur). Se trata de un abordaje no estructurado y consentido expresamente, que define distintos tópicos: 
datos generales vinculados a su educación, origen, trabajo en relación al territorio, tareas comunitarias, 
remuneración y cuestiones de género. Se aplicaron en 50 casos en febrero/marzo del 2022 y, en algunos, se 
profundizaron temas en un segundo encuentro. Esta ampliación buscó dar cuenta de percepciones personales 
en relación a cuestiones ya abordadas. 

Al tratarse de un proyecto que se encuentra en una etapa intermedia, los resultados que se presentan son 
cualitativos y están vinculados al perfil de las mujeres productoras, y a sus fortalezas y debilidades en función 
del asociativismo que conlleva la figura del Parque en relación a los objetivos formulados. 

Se presentan algunos resultados analíticos y transcripciones textuales. 

3.1. SOBRE EL PERFIL GENERAL 

Se ha abordado una treintena de mujeres con edades entre 21 y 58 años, aunque la mitad se ubica entre los 30 
y 50. Esto no es el resultado de una muestra seleccionada sino el universo al que se ha accedido2. 

Se identifican con su rol de productoras, además de ser de 
amas de casa y ocuparse del cuidado de su familia. 

Son las principales aportantes al hogar y en la mitad de los 
casos, reciben algún tipo de ayuda social (en general por los 
hijos menores). 

Parejas e hijos suelen estar vinculados en su condición de 
colaboradores o vendedores de la producción. 

Su vivienda se encuentra cerca del lugar de trabajo. 

Se ubican dentro de lo que es posible conceptualizar como 
actividades de baja productividad, con menores 
probabilidades de movilidad al sector formal. 

Se observa un entorno físico de relativa precariedad en lo 

 
2 Esta cantidad, en relación a los cuadros presentados en página 4 estaría representando un 30% del total. 

Figura 3. Taller de intercambio con el equipo con Mujeres a 

la Raíz dentro del Colectivo Desvío a la Raíz. Producen en 

una lonja de terrenos ferroviarios. 
Fuente: Mantovani, G. 2022. 
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que refiere a disponibilidad de medios y acceso a bienes y servicios. Estas mujeres tienen una responsabilidad 
desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas. 

[…] “la producción se trabaja de manera familiar y de manera colectica ampliada también, nuestras hijas, hijos, 
hijes, son parte de ese proceso. En nuestra organización Desvío a la Raíz producimos en los lugares donde están 
nuestras casas por lo que el trabajo colectivo y familiar es parte de lo cotidiano. 

[…] vamos por todo, cuando decimos por todo decimos por una lógica de producción diferente que nos permita no 
sólo garantizar la calidad de lo que producimos sino que esa producción sea soberana”. A. (encuestada N°21). 

“Si, también es como vos decís […] Había un patrón que les regalaba a sus medieros gallinas flacas y ellos 
consumían eso sabiendo como estaban alimentadas las pobres gallinas. Esto es lo que pasamos y soportamos hasta 
que hoy en día que estamos un poquito mejor, pero no tanto. Antes era casi como esclavos. Hoy decimos hago esto, 
produzco esto, con veneno o sin veneno, pero no debajo de un patrón […] 

El que come bien siempre es el marido, porque la mujer se tiene que hacer cargo de los niños. Problemas de dinero, 
si pasamos, porque era laburar y laburar, comer mal, no te alcanzaba para comprar tal cosa para ponerle a la 
comida. Y ahora también salis de la quinta a las 11 y tu marido llega 12:30 y los chicos a la escuela, tenés que 
hacer algo rápido. Es mala alimentación la que tenemos. 

Otra cosa es la alimentación que tenía mi mamá allá (en Bolivia). Y eso es lo que yo vi cuando fui a La Plata, 
En La Plata hay una colectividad más grande que acá. Acá se acostumbraron a comer ligero se olvidaron lo que 
comían allá. La mayoría somos descendientes y perdimos eso. Crecimos acá y olvidamos las costumbres de mi 
mamá y como se comía. Por eso cuando fui a La Plata me encontré con ese mundo distinto: comida, sabores” […] 
C.A., productora. 

3.2. SOBRE SU FORMACIÓN Y EL VÍNCULO CON LA TIERRA 

Se puede decir que hay dos grandes grupos de productoras: las que tienen formación académica para desarrollar 
la actividad y las que han tenido una formación devenida de la tradición familiar. 

Las primeras desarrollan su actividad generalmente en un nicho acotado y reconocible (producción de plantas 
aromáticas, de variedades mini de ciertas verduras, etc.) y las otras son más generalistas. En este segundo se 
destacan las de nacionalidad o ascendencia boliviana. 

En lo que refiere a las condiciones de tenencia de la tierra productiva, la mitad dice tener, al menos algunas 
parcelas, en propiedad. El resto reconoce distintas situaciones y grados de precariedad que van desde el 
arriendo no formal, al préstamo. 

 
Figura 4. Gráfico sobre situación respecto a la tierra que produce. Se expresa en cantidad de encuestadas. 

La extensión de esas tierras, salvo un caso, no excede de las 2 hectáreas, aunque la cuarta parte tiene entre 150 
y 300 metros cuadrados. 

Solo la mitad de las entrevistadas desarrolla un trabajo extra que agrega valor a su producción primaria o se 
amplía a algún tipo de artesanía, tratándose principalmente de dulces, conservas y tejidos. Ese mismo 
porcentaje se maneja con algunos trueques y tiene herramientas para su labor, utilizando la vía directa para la 
comercialización (ferias, bolsones, etc.) y en el área metropolitana de Santa Fe-Paraná. 

Si bien la formación (en un ámbito de formalidad o informalidad) de mujeres y niñas contribuye al bienestar 
económico porque les permite encarar estos emprendimientos, no se traducen en el mercado laboral (salvo 
como trabajadoras en el mismo rubro y en forma informal) ni en el acceso a la formalidad económica. 
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Entre otros medios que condicionan la actividad se encuentran el acceso a los créditos (15,65 de las 
entrevistadas) y la disponibilidad reducida de vehículos para el traslado de la producción a los lugares de 
comercialización. 

  
Figura 5. Gráfico izquierda: Muestra porcentaje de Acceso a Créditos (SI/NO). Gráfico derecha: Expone tipo e incidencia de medios utilizados para el 
traslado de la producción. 

Acerca del vínculo con la tierra, subyace la defensa de la función social -del suelo y de la producción- en tanto 
bien de apropiación colectiva por parte de un grupo pequeño pero organizado según una lógica que busca 
diferenciarse del modelo agro-productivo hegemónico. No obstante ello, se reconoce en la propiedad privada 
de la tierra una condición de seguridad y de libertad para el desenvolvimiento laboral y personal. 

[…] “nosotras producimos en terrenos fiscales (ferroviarios) que son los mismos lugares donde vivimos, a través 
de un convenio con la comuna, por medio del cual se cedieron para poder generar proyectos productivos y allí 
producimos nuestros alimentos. Desvío es un pueblo productor de frutillas que se ha visto en algún momento 
damnificado por el crecimiento de la producción de soja, no solo por el uso de agrotóxicos que también se utilizan 
en la producción de frutillas, sino por la organización social ya que la soja vino a poner en crisis el trabajo de las 
compañeras y les compañeres. A partir de la organización y la lucha hemos podido lograr que se deje de producir 
soja y que se retorne nuevamente a la producción de frutilla y estamos en un proceso lento, pero a paso firme de 
pensar nuevas formas de producir frutilla”. A. (encuestada N°21). 

[…] “También tiene que ver mucho con que no tengamos la tierra. Hoy me deprimí porque el hombre del tractor 
me quiere cobrar 4000 pesos la hora. Eso te deprime porque tenés que estar trabajando por poco, por nada, para 
poder pagar eso. Me pongo a pensar ¿y si dejo esto? Porque ahora se me viene el alquiler que aumenta cada 6 
meses. Te deprime, trabajas todo el día, necesito un motor, necesito manguera. ¿Y cómo haces? No puedo remar 
contra el sistema. Es como que te encontrás sola y no podés hacer nada. Comprar la semilla, yo no compro mucho, 
pero la que compro calabaza y zapallo. 

Es muy difícil cultivar cuando las tierras no son tuyas. Yo recuerdo que en Bolivia son tierras de mi mamá, por 
eso no tenían gasto ni la presión de generar dinero para pagar el alquiler. Ellos araban con los bueyes, con los 
toros. La semilla de la papa la tenían. Haba, arveja, todo lo que se consumía. Entonces cuando tenés tus tierras 
es fácil vivir a la manera que vos querés, producir sano, consumir sano y sacar a la venta en ferias...pero así no se 
puede. El productor lo sabe pero tiene que producir en cantidad para decir me puedo comprar una moto, puedo 
mandar a mi hijo a tal escuela, puedo hacer cosas. Casi la mayoría de los que estamos acá en la UTT somos 
pequeños productores que necesitamos alquilar un tractor. La verdad que te hace pensar todo eso que me conviene 
trabajar por día, trabajo la mañana solamente. Pero eso es vivir el día a día. Tendría que hacer menos consumo 
para poder pagar la luz, los impuestos, el agua, todo lo que acarrea tener una casa que hay que mantener. Eso 
me puse a pensar, voy a seguir este año y después veré que es lo que hago”. C.A., productora. 

 

3.3. SOBRE EL ASOCIATIVISMO Y EL TRABAJO COMUNITARIO 

En su mayoría dicen participar en espacios de organización y representación 
y tener la convicción de que es el medio para mejorar su actividad y 
condiciones de vida, como expresa el gráfico. 

 

 

 

 
Figura 6. Resultados parciales de Encuesta 

2022. Asociativismo y trabajo comunitario: 

participación en espacios de organización y 

representación de mujeres o mixta 
(SI participa/NO participa). 

Solo un 10% da cuenta de algún tipo de representación dirigencial a nivel 
institucional. Pero si bien se desenvuelvan en sectores organizados y en 
lugares de liderazgo no reconocen una representación sindical y la satis-
facción a reclamos que ello supondría. En esos espacios se desempeñan, 
en general, en gestión, comercialización, traslado, toma de decisiones 
colectivas, promotoras de género (en la organización Unión de Trabajado-
res de la Tierra). En casos puntuales: técnica en agroecología, delegada, 
comunicación, tesorería. El 70% de las productoras reconoce realizar  
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Cuando se les consulta acerca de las dificultades que reconocen ubican a un mismo nivel problemas vinculados 
al ambiente (como el cambio climático y sus consecuencias), que los que se derivan de condiciones 
socioeconómicas (como la extensión del área urbanizada y las consecuencias de los cambios de uso). 

   
Figura 7. Feria Agroecológica Candioti Sur, Santa Fe. Y Predio Ministerio de la Producción, Monte Vera. Fotos: equipo de trabajo (2022). 

3.4. SOBRE LA VIOLENCIA 

Si bien se informó y se requirió consentimiento para la entrevista, las cuestiones de violencia tuvieron cierta 
reticencia al ser consultadas. 

Un tercio de las respuestas reconoce su existencia en momentos anteriores al presente y la ubican en parejas, 
padres y padrastros extendiendo su tipo a maltrato físico, sexual, patrimonial y verbal. 

[…] “la igualdad de género es un concepto del que todavía estamos bastante lejos, si bien hay un proceso de 
transformación importantísimo como ha habido en distintos momentos de la historia porque el movimiento 
feminista es un movimiento de resistencia y de lucha desde hace siglos, en realidad lo que hay que entender es que 
es absolutamente necesario tener un posicionamiento antisistema porque en definitiva el vínculo entre el patriarcado 
y el sistema capitalista que produce esta lógica del terricidio, (para lograr esa transformación) es necesario poner 
en discusión el modelo de producción”. A. (encuestada N°21). 

 

 
Figura 8. Izquierda: Localización del Área Metropolitana Gran Santa Fe. Derecha: georreferenciación de las productoras encuestadas.                      
Fuente: Elaboración propia, 2022. 

trabajo comunitario; sólo el 34% manifiesta expresamente sentirse representada en su comunidad y el 94% 
confía en el asociativismo como vía de mejora de su actividad y condiciones de vida. 
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El trabajo realizado se ubica en el Gran Santa Fe con el siguiente alcance y distribución territorial: la mayoría 
de las productoras encuestadas se encuentran en la localidad de Monte Vera (63%), seguido de Desvío Arijón 
(19%), Arroyo Leyes (9%), y finalmente en las ciudades de Santa Fe (3%), Recreo (3%), Coronda (3%). 

4. Aportando a la reflexión 

Se ha intentado mostrar el interesante abanico de perfiles humanos en este micro-mundo laboral y cultural, 
que fortalecen “desde abajo” una forma de asociativismo no formal ni “oficial”. 

La participación de las mujeres no solo las empodera, sino que beneficia a la economía, si pensamos que a 
pesar de las adversidades, aumenta su participación y también su productividad. 

Es evidente que su participación en política, economía, u organizaciones sociales es una realidad silenciada, 
que se viene revirtiendo hace años, a partir de la perseverancia en la lucha de las mujeres. Los investigadores 
nos limitamos a dar testimonio y repensar estos problemas centrándonos en los actores y el significado que 
dan a distintos acontecimientos y la huella en la sociedad. 

La gestión del Parque Agrario requiere, como sostienen Zazo y Yacaman, de un ente gestor con competencias 
y recursos para promover el desarrollo económico de las explotaciones agrarias y el mantenimiento y mejora 
de la calidad ambiental. Este ente gestor debería estar conformado por las administraciones, por los agricultores 
a través de diversos organismos de representación, por las organizaciones ambientales y cívicas y por la 
empresa privada. 

Este trabajo intenta mostrar las capacidades de las productoras para integrar un consejo de dirección, aunque 
resalta sobre todo, las vulnerabilidades reconocibles para llevar adelante esta gestión, situación vinculada a la 
precariedad con que desarrollan su actividad pero siendo organizadoras de un sistema productivo y socio-
económico. 

Un estudio pormenorizado de los otros componentes podría contribuir a descubrir sinergias que permitan 
superarlas, en relación a la profesionalización de la actividad, a la adaptación de la legislación laboral y sobre 
derechos y acceso a las oportunidades. 
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