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2- Presentación. 

Enlre lo� campos de interés de la� Ci1mcias Socialcf>, más concretamente de la Sociología. sc encuentran los 
relacionados con el área rural. los que se han constituido en lemas que no revisten demasiada importancia y que por 
este moti Yo han quedado muchas veces relegadas. desprovistos de enfoque que los tengan en cuenta. 

Ls por esta ratón. que a tra\l!s de esta inYestigación procuraremos aproximamo� a un sector que pem1anece nl�jado de 
los suburbios, tanto así que podría considerarse que cuentan con una culturn propia. la que se caracterizaría por un tipo 
panicular de 'ida. impregnada de tradiciones. mitos. vivencias. hechos. que son compartidos por los miembros de ese 
lugar de una forma que podrfamos denominar exclusiva. 

El punto de inllcxión que consideraremos de un modo especial. serún las variaciones introducidas por lu modernidad 
en el sector rural, que han hecho renovar las fonnas de vida. dando lugar a un ante!> y un después en la vida �ocio
productiva de la colonia. 

Andrea Scmcnchuk 
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3-lntroducción 

La!> im c:.ligaciom:s que se han reali1ado en el Cordón l lortofruticola del Departamento de Salto, han conftiderado 
aspectos similarc� a los que analinremos en esta ocasión. es decir: productivos. tecnológico�. comercialc�. familiares. 
socio-culturales. etc. Nuestro rasgo diferencial es ahondar en esto!> aspccLos. pero esta ve7_ en una 7ona que cuenta con 
características mu)' particulares. sobre todo desde el punto de vista histórico. 

Con el interés de profundizar en la dinámica interna de la vida de la colonia. es decir aproximarnos a conocer el mundo 
de la vida de los productores que en ella habitan. rcali7ando una especie de vuelta al pasado. lodo enmarcado en el 

contexto de cambio� introducidos por la modernidad. que ya especificaremos. 

¡,Qué ha cambiado'! ¿,Qué se mantiene? ¿,Cuáles son los aspectos en los que se marca una continuidad en t!I tiempo? 
¿Qué efectos ha provocado la modernidad a medida que se fue instalando en las vida<; de los productores'! ¡,1 la 
impuesto nuevo!> ritmo� de' ida. a los que muchos dchicron ajustarse para sobre\ i' ir'? 

El ayer: l lahlamos de cincuenta años atrás aproximadamente. para anali.atr el periodo comprendido luego de la 
Segunda <.iucrra Mundial. basta nuestros días . 

La modernidad: .. Como primera aproximación. digamos que ll:l noción de .. modernidad .. se refiere a los modos de vida 
u organi1ación social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVII en adelante ) cu)a inlluencia. 
posteriormente. los han convertido en má� o menos mundiales:· (Giddens. /\. 1997: 15) 

Por esta ruón es que decimos que la variable del tiempo va a estar presente. de la mano de la histórica. debido a que 
en el pasado se encuentran las cla\.CS para entender la naturale1a distintiva del mundo actual. 

El estudio es de tipo descriptivo y se llevó a cabo en la 1onu hortícola de Corralito. a lodos aquellos productore� que 
cultivan a campo con edades comprendidas entre los cincuenta años y más. 

La investigación consta en primer lugar. con una bre\ e descripción del contexto histórico) socio-cultural en el que se 
enmarca el estudio: en segundo lugar. una referencia a la colonia donde fue reali7ado. teniendo como antecedentes un 
trabajo prev io que tomó en cuenta básicamente los aspectos pro<lucti\os. tecnológicos y de capacitación: para en tercer 
lugar. dar paso al análisis del material de campo. elaborado a partir del acercamiento con los productores: y 
finalmente. se expondrán las conclusiones derivadas del trabajo . 
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4- Justificación . 

./.!-Contexto histórico y socio-c11/t11ral de la producción 

Culminada la Segunda Guerra Mundial se perciben una serie de cambioi. signilicati1.os en la agricultura ) en su 
relación con la sociedad en su conjunto. Se incrementan los requisitos de insumos ) bienes de capital producidos lllera 
del sector. entre ellos en la industria mccánico-metalúrgic:i y química. tiende a crecer el papel de los sen iciol! de 
comerciuli/ación. financiamiento: aumenta la importancia de la industria como agente de demanda de alimentos y 
materias prima$ agropecuarias: es cada ve1. mayor el grado de transformación de los productos naturales antes de 
llegar al coni.umidor linal. 

Las agriculturas nacionales tenderán a tornarse cada \e7 más reglamentadas por los estados nacionales a tra\és de sus 
pollticas económicas. la:. que se han ido integrando füertemcnte como con:.ecuencia de tres procesos: El primero. 
conduce a una mayor relación entre las agriculturac; nacionales: el segundo. lle\ a a una ll.:ndcneia a la mundiali/ación 
de la tecnología agropecuaria e industrial, con marcadas diferencias entre loi. pabes: y el tercero. cuando los agentes 
privados situados en empresas claves en las cadenas agro-alimentarias y en los servicios de financiamiento 'engan a 
tener un papel cada vc1 mayor en los resultados alcan1ados en la propia agricultura. 

Estas Lransformaciones produc idas en el pruceso productivo irán cambiando sustancialmente los agente� sociales. es 
decir a lol!: tr.ibajadorcs. productores. empresarios. técnicos. cte. Los cambios en la organi/.aci ón de la producc ión 
agropccu<1ria. industrial ) en la comerciali.t.ación repercutirán en definitiva en la forma de estructuración ) en la 
dinámica de los sectores sociales involucrados en el mundo agropecuario: 

Piñciro argumenta al respecto: 

"'f>csdc un punto de vista más general se puede considerar a los procesos sel\alados como de penetración e instalación del 
capitalbmo en el agro en sus diferentes fases. Este proceso implica por un l:ido una base material que está relacionada cnn el 
aumento en la productividad del trahajo y de lo tierra. inversiones a lo largo del proce�o productivo. utilit:ación de conocimiento' 
cienúfieos para desarrollar tecnologías que pc::m1itan incrementar la productividad y la ganancia. 

Fn lo� últimos veinte anos en el sector agrnpecuario urugua)O se han generado rubros que comiell/an a crecer. encontrando 
condiciom .. 'S para competir en el mercado internacional baJo el inllujo del modelo económico que a partir de mediado� del 70" puso 
fuerte énfasis a lai. exporticionc� no tr.u.Jicionale�. 

F.ste proceso de capitalización del agro de carácter estrictamente económico, va acompw1ado por camhios en la cultura productiva 
del productor que incluye nuevos aspectos como: una nueva valoración de los mercados mundiales. del cambio técnico e 
innovación tecnológ,ica. espíritu de cmprcndimiento. capacidad de riesgos. énfasis en la información y la gestión de los re;:curso� de 
la empresa. tanto a �u interior como de su ambiente."1 

La modem inción llevada a cabo en Uruguay. constituida por la integración agro-industrial ) por la formación de 
complejo:. agm-indu:.trialei.. es un reflejo de lo que ocurrió en los paises más desarrollados. La agroindustria fue en 
gran palie la portadora de los cambios en la agricultura. indicando cuando. cuanto. como y donde producir. además de 
guiar las c<iractcrísticac; técnicas y económicas de los sectores involucrados. 

Esos cambios generan un proceso de transformación dt:I sistema que dominaba en l:i rroducción y dbtribuciún. 
pasando a un sistema con una nueva estructuración social. lo que i mplica trunsforrnacioncs en las clase� S<1cialcs 
agrarias y en sus patrones de conducta. 

Debido a las car.ictcrístic:i:. en el uso de los n:cur�os básicos. es posible encontrar en la agricultura di\ersas 
comhinaciones de factores de producción y di ferentcs formas de organi1.ación social. Estas combinaciones de factorci.. 
asociadas u formas espccílicas de organi7ación social, conducen a la fonnación de complejos culturales l igados u la 
producción agrícola. 

Cabe resaltar que el productor de la región de Salto se encuentra inserto en este proceso de cambio tecnológico. 
product ivo. económico y social. en el cual surgen agentes sociales diferentes. pero no nuevos, porque )a tiene una 
historia producti\a en la región. 

1 Diego Piiieiro ... Nuevos y no fanto: 1 o� Actores Sociale� Para la ModcmiLación del Agro Uruguayo·· ('ll:Sll-El30. llrugua). 
1991. 
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Es la propia modemi1ación que trae, demanda e impone esa<; transformaciones en el horticultor. Es por eso que 
consideramos al productor hortícola de la región un elemento clave para la comprensión del papel del agricultor 
familiar en el proceso de modcrni1.ación agrario regional. 

./ 2-/Jel Modelo de Sustitución de lmpurtaciones hasta lu Rel'liluciún Verde 

J\I hablar de moderni7ación agraria hacemos rcforcncia a los procesos :;ocialc:-. cmcrgcntci. de la aplicación de un 
modelo de desarrollo agrario que se expandió en América Latina. vinculado primero a la Re\olución Verde de Jos años 
60 .. es decir. a Ja introducción de paquetes tecnológicos desde el centro desarrollado a travé� de las trasnacionales 
alimenticias. continuado con el desarrollo de los complejos agroindustrialcs de los años 70'. que: en la actualidad 
continúan operando con intensidad en nuestro pais. 

/\ comicnLOS de la década del 80' y con particular énfosi!> a finales de la misma (caída del socialismo real en el este de 
Europa). se manifiesta la creciente integración de las economías nacionales a la economla mundial. Con d avanco.: en 
los sistemas de transporte) de comunicación. la creciente transnacionalización de las empresas) del capital financiero 
se tiende a crear un mercado único a nivel mundial al cual todos deben confluir. 

1:sta <;ituación se comienza a gestar en forma progresiva desde la posguerra a tra' és de cambios cuantitativos 
graduales. alcan1..ando su madure; a linales de los 80' con la creciente importancia de las empresas transnacionales. la 
movili1:aci<Ín masiva de capital productivo a nivel mundial. la expansión de los bancos transnacionalcs y la 
intensificación de los ílujos de capital financiero. 

Estos procesos generan cambios cualitativos en la expansión de las redes comerciales mundiales. encaminando a una 
reestructuración de la producción a escala mundial y una transformación de las formas de di\ isión internacional del 
trabajo. las cuales comienL.an a emerger con claridad en la actualidad. 

En este proceso de imernacionali1llción de la economía las empresas transnacionalcs son quienes tienen una visión 
estratégica del mercado. y de acuerdo al interés de las mismas se organiza la producción y el comercio. 

1-.stas acciones determinan en forma creciente las decisiones individuales. que se tornan en todas las regiones del 
mundo. en cada economía nacional, aunque se trate de grupos que aparentemente son marginales al mercado. no 
vinculados a él o �ubaltemos al mi�mo. 

El proceso de internacionali.üJci<Ín tiende a darse con mayor fuerza en América Latina debido a los resultados e 
impactos del endeudamiento l!Xtcrno y de lo<; procesos de ajuste estructural que <;e reali1an en d continente. fatos 
procesos han acelerado la integración y apertura de la economía latinoamericana al nuc\ o proceso económico mundial. 

./ 3-1.o.� cambios en el agro en las últimas décadas 

La integración regional ei. considerada, para un país pequeño como Uruguay. como el mecanismo pertinente y 
apropiado para que los países con una dimensión económica pequeña y un poder económico insuficiente puedan ser 
los portavoces de peso antes de que los bloques económicos tengan la posibilidad de participar. con alguna 
oportunidad de éxito. en la competición creciente de los mercados internacionales del presente. 

El sistema agrícola nacional no escapa de esos procesos que le marca el sistema económico-cultural mundial 
envolviéndoles tendencias a sus agentes. Las implicaciones de ese nuevo modelo de crecimiento económico ) de 
acumulación capitali�ta hacen que la función social de los productores familiares varíe. sobre todo cuando en 
Uruguay. en el proceso de substitución de importaciones. los productores familiares proporcionaron las comidas 
económicas a la clase obrera que aparecía como el producto de ese modelo. 

En las última� décadas. los granjeros familiares empiu.an a cambiar el propio perfil. muchos de ellos permanecen 
marginales respecto al nuevo modelo. pero otro grupo importante se incorporara al nuevo contexto tecnológico. 
económico y social. el que le va generando una cultura productiva diferente (mayormente abierta a los camhios 
tecnológicos). constituyéndose en un participante activo y permanente del paisaje agdcola. 

En este sistema capitalista de producción agrícola los productores familiares se encuentran allí ) rc-..clan una gran 
capacidad de adaptación a los cambios tccnol(lgicos y contrihu)Cn a la reproducción del capital en la sociedad. 
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5- Antecedente : CORDON HORTIFRlJTICOLA 

5.1-Carac:terística.s Generales 

La región del Departamento de Sallo se locali7a al norte del Uruguay. sobre el litoral oeste del Río llrugua). teniendo 
como países rrontcri/os a la República Argentina. al oeste.)' a la República l·ederativa del Brasil al norte. 

Como primer punto. es necesario destacar la importancia social de la horticultura2 en Salto. la que se ha con'>tituidn en 
un estabilit.a<lor social. es una fuente de vida. un sustento permanente <le gran parte de los habitantes de la ciudad de 
�alto. yu que gran parte de los habitantes <le los barrios periféricos de la ciudad, trabajan en la horticultura y en la 
cilricultura. 

E:-.presada de esta forma su importancia en la reg1on. queda mani testado así que. la horticu ltura es una de las 
principales actividades de la estructura productiva y de la economía del departamento de Salto. el que cuenta con una 
superficie <le 14.163 Km. cuadrados y 118.013 habitante�. 

La región <le mayor concentración de fami lías dedicadas a la producción hortícola se denom ina : Cordón l lorti frutieola. 
el mismo está integrado por las siguientes 1:onas: Colonia 1 8  de Julio. rropcz.ón. Granja Sant'Anna. Colonia Osimani. 
l lipódromo. El Chircal. Nueva l lcspéri<lcs y Corralito. 

Esta área ocupa aproximadamente 39.000 hectáreas. que están representando el 2,7% del territorio departamental. con 
una población de 6.717 habitantes. según el Censo Nacional rcali7ado en 1996. 

En segundo lugar. la horticultura e!> un subsector que se ha de!>arrollado en esta Lona del país a causa de las 'entaja� 
comparativru. que la brinda su ubicación geográfica. lo que le permite hacer uso <le una serie de posibili<lade!. desde el 
punto de vi:.ta agroecológico, l:l\ orablcs para producir en contraestación. es decir. cultivos de primor: "cultiHl de 
vegetales alipicos en determinada época del año. para los cuales se preparo un microclima apropiu<ln a través de 
invernáculos o cobertura de plástico." (P iñei ro. 1991) 

Con esto nos referimos a los invernáculos. que consiste básicumente en el cultivo bajo cobertura plástica. con si!>tema 
de riego ) condiciones sanitarias y de humedad controlada. lo que pcnnite líber.ir a la producción de muchos riesgos 
climáticos)' acelerar el proceso <le germinación. disminuyendo asl los tiempos <le crecimiento. 

b importante agregar que la adopción de invernáculos como técnica de protección y forzado de culti,,,os hortícolru. en 
Sallo. tuvo dos etapas. La primera. que va del año 1972 u 1980, se caracterizó por la discontinuidad del proceso. 
debida a la falta de una tecnología confiable para la construcción de estructuras y para el manejo de cultivos. 

La segunda etapa se la ubica a partir del año 1984 y se extiende hasta nuestros días. la llUC se destacó por un proceso 
continuo <le adopción. facilitado por la ineorpornción de nuevos materiales (plásticos), mayores conocimientos sobre el 
manejo <le cullivos. mejore!> sistema!> de riego y semillas de má� alta calidad (híbridos}. 

Como con!>ccucncia inmediata de este nuevo modo de producción <;C produce un cambio de la densidad con la que :.e 
planta. tradicionalme nte eran necesarias grandes extensiones de t ierra para cultivar, lo que traía apar�jado un ma)Or 
uso de mano <le obra. mayores gastos en fcrtiliLación. etc. Actualmente c�ta forma rudimentaria de culti\ar hu 
desaparecido. ya que en pequei'las extensiones de t ierra se puede producir cantidades n:ntablcs. tanto a campo y con 
má� r.vón. dentro de los invernáculos. 

Los cultivos principales wn el tomate) el morrón. pero en los últimos años fueron incorporados otm!> cultivos. como 
el maíz, las berenjenas. la sandía, el melón. ele. Esta diversificación de lo!' cultivus �1umcnla lru. posibilida<lc� <le 
comercialiLación )' protege a los productores <le la<; oscilucione<> de los precios regionales. Otro\ culli\OS de 
importancia en la región son la frutilla fuera de estación. con una superficie <le 70 hect:irell!>. )' la cebolla. l .o<; 
productores son 600 aproximadamente. de los cuales el 76% son agricultore� familiarc!>. 

1 La horticultum tiene por objeto el cu ltivo y producción de hortali1as. considerando como tales aquellas plantas hcrb{1cca' de las 
cuales una o má� panes pueden ser utili1ada� como alimento del hombre en su forma natural. sin previa transfonnación indu�trial. 
Fn l.'Ste caso serian: tomate!>. morrón. 1anahoria. frutilla. papa. cebolla. boniato. entre otras; en ella se intenui ma\imizar los 
rendimientos y obtener productoi. de superior calidad. ya que buena parte de ella se reali1a con fines comerciales. (Dctinición 
proporcionada por Lnformante Cali licado. lng.. Agr. Anibal Núl)e1) 
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5. 2-Comercial i:ación. 

l .a región hortícola del departamento de Salto presenta condiciones agroecológicas que favorecen la producción de 
cultivos fuera de estación. para el abastecimiento de l a  región sur del Uruguay y principalmente de la capital: 
Montevideo . 

Cabe mencionar que la expansión de los llamados cultivos de primor en la región se debe a la aparición de sccLUres <le 
altos ingresos que aumentaron su consumo de frutas y verduras frescas fuera de estación (Piñciro, 1991) y por la 
incorporación de las cadenas de supermercados e hipermercados que venden este tipo de productos. ampliando, de este 
modo la oferta. El dinamismo económico de la región se debe a la proliferación de este tipo de cultivo� protegidol>. En 
1997 existían más de 1 50 hectáreas de cultivos reali7.ados bajo cobertura plástica. 

El destino de la producción horticola del departamento de Salto se vuelca básicamente al mercado interno uruguayo en 
el periodo de mayo a diciembre. hecho que se cumple hace décadas. El 27 % de la comercialización del Mcrc<tdo 
Modt:lo proviene dd norte del pais. y <le éste el 85 % de la ciudad de Salto. La creación del Mercado Regional Norte, 
en junio de 1996. ha lleva<lo a que un importante volumen de la producción se venda directamente en Salto. lo que ha 
favorecido a los pequeños productores. 

5. 3-Caracterlslicas de la Producción. 

'e piensa que es en esta región donde emerge el agricultor familiar empresario. La situación que se observa de 
modernización agraria en la región, surge y se desarrolla con una alta participación de los agricultores familiares. 

Se cree que el productor familiar al producir en el mercado agrícola integrando parte del sistema agroalimentario como 
abastecedor de insumos para la industria o vendiendo <lirectamcntc al mercado. y no solamente produce para su 
familia. sino que comienza a incorporar en su lógica productiva y socio-cultural nuevos elementos de maximización. )' 
no e¡..clusivamentc el trab(\jO familiar. Elementos tales como de ges tión. administración, mayor información de precios 
y otros. pero que permiten visualiLar nuevos pcrlilc!>. 

La horticultura constituye una ocupación y una forma de vivir de la población radicada en el área rural. la que se ha 
visto reducida en los últimos diez años. por lo que se hace cada ve¿ más necesario suministrar infomiación sobre la 
vida y los trab(\jos relacionados con la tierra. 

Con respecto :i esta disminución argumenta Susana Gariboto: 

'·En la agricultura ha habido importantes cambios en el aprovechamiento de la tierra .. e registraron descensos en el número de 
hectáreas de explotación de cultivos cerealcros e industriales. Esta disminución se observa fundamentalmente en el descenso di.: la 
superficie cultivada de maiL trigo, lino. sorgo. remolacha azucarera y girasol. En entido opuesto y atenuando las variaciones 
negativas de los cultivos cerealcros c industriales en este decenio. se ha registrado un aumento de la superficie de explotación de 
echada cervecera y de arro1.. Los cultivos de huerta y los viñedos han acusado tumbién una disminución de su superficie de 
explotación. Se ha mantenido sin embargo. la superficie de los frutales y aumentado la de cftricos y de praderas artificiales." 

"En todo el Uruguay, la superficie de cultivos de huerta era en 1980 de 57.804 hectáreas y en 1990 de 40.306. lo 4u.: implica una 
disminución de 17.498 hectáreas. La variación porcentual con respecto a 1980 cs. tomando como base 100 a este último afü>. de 
69. 7. En cuanto a la superficie total explotada. era para el año 1980 de 1.602.400 hectáreas y para 1990 dc 1.568.1 OO. Acusa una 
disminución de 342 mil hectáreas lo que en términos porcentuales representa un 97.9 en 1990 con respecto a lo que ocurría en 1980. 
Esto significa que la dbminución de las hectáreas explotadas con huerta cs. a nivel nacional. sustaJ1cialmente ma)'Or que la 
disminución de la superficie total explotada." (Garibolo. 1992: 6) 

En cuanto a la población trabajadora se verifica uno disminución de trabajadores rurales en el Uruguay desde 1980 y 
confirma la tendencia registrada desde hace tres décadas. 

En términos gcnl!rales y tomando al país en su totalidad. la categoría: ··productor y familia'" t!S la que se reduce en 
términos absolutos y relativos de forma más importante. En el año 1990. hay 84% de los productores í'amiliares que 
había en 1980, en tanto que hay 95, 7% del personal de 1980. Esto significa que la disminución de la categoría familiar 
del trabajador rural es más importante que la registrada por la categoría "personal". 

En alto se reduce el número de trabajadores totales pero en términos poco relevantes (97% de lo que era para 1980), 
pero lo interesante es que no se acusó una reducción de la categoría "personal"'. sino que donde se registró una 
disminución f'uc entre los familiares. Esto da muestra de un aumento de la incidencia de la mano de obra contratada a 
nivel departamental. 
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El hecho de que disminuya la cantidad de fami l iares que trabajan es muy sign ificati vo ya que supone que se produce 
una mcrcanlilización creciente de la mano de ohrn ocupada. Este ICnórneno revela importantes transformaciones 
económicas y sociales de la producción agropecuaria nacional. 

Salto es un departamento con una pérdida de superficie agropecuaria explotada totnl y de hectáreas de cultivos de 
huerta. pero que sin embargo ha mantenido su número total de exrlotaciones y de trabajadores contratados en el 
transcurso de los 1 O años i ntcrcensalcs. 

5. -1-Ubicación geográfica y descripción del lugar de estudio. 

/\ ocho ki lómetro de la cuidad de Sallo, se extiende l a  superficie terrestn: de Corralito, teniendo como límites 
geográficos: al suroeste el Río Uruguay. y al sureste sus costas son bañada� por el Dayrnán, como entrada a la 1:ona 
está la colonia de Nueva Hespérides. 

El lugar dehe su nombre a que esa región extrema del departamento. sirvió por sus misma� características. de un 
enorme corral para los animales que los ganaderos remitían. destinados al Saladero 1 que funcionaba junto al Daymán. 
En antiguas actas de cooperativas agrícolas. de sociedades de fomento y de clubes de ti'.ttbol que los hubo en esa 
colonia, aparecen tanto Corralito en singular -que es la forma más usual- como Corralitos en plural. 

J�ntrc las particularidades de su población. encontramos que está compuesta por un lotal de 40 familia� 
aproximadamente, descendientes <le inmigrantes. que por las circunstancias de su ubicación gcográíica y la falta de 
contacto con otros lugares. desarrollaron vínculos de sangre entre ellos. dando lugar en la actualidad a una lrama de 
parentesco realmente densa. 

La mayoría de los pobladores del lugar habita en casa antiguas construidas por los primeros colonos. son 
construcciones sólidas con más de cincueílla años de antigüedad. muchas de ellas se han podido reciclar, 

"maqu i l lándose .. de este modo el deterioro ocurrido por el transcurso de los ai'los. También es pertinente mencionar 
que cuentan con la presencia de jardines y plantas de variado tipo. que le dan al lugar un toque de distinción 
particular. las que son atendidas a través de los años por las mujeres de la zona. 

También son frecuentes los galpones fabricados de material o Je chapas de zinc, uti l it.a<los para guardar los vehículos, 
los tractores y las herramientas de trabajo. 

Es muy reciente la i ncorporación de MEVIR en la zona que se ha avocado a la construcción y reparación de viviendas 
y galpones para las nuevas familias de productores que se forman y radican en el lugar. 

Lo que nos l lama la atención al adentrarnos en la 7ona es la prolijidad de los cullivos que están ubicados al frente de 
las casas. de modo que al l legar a sus predios lo primero que observamos son las plantaciones luego más al fondo está 
ubicada la vivienda. con su jard ín y sus plantas. 

Aspectos socio-culturales 

Los datos que a continuación se expresan fueron ohtenidos en la investigación real izada en el marco del Tallt:r de 
Educación y Trab�jo, para el cual se realiLaron entrevistas y encuestas a los productores de Corralito. 

Las fami l ias son nucleares y están compuestas en su mayoría por cuatro integrantes. los productores y sus hijos. Las 
edades del productor y de su esposa están bastante dispersas. en general oscilan entre los 24 a los 70 años. por lo que 
encontramos hijos de O a 35 años de edad. con diferencias en su nivel educativo. el que está en relación directa con el 
nivel alca117..ado por sus padres, que es básicamente la primaria completa o no. 

Todos estos hogares son nucleares probablemente debido a que los hijos de los productores. cuando forman su propia 
familia. construyen su casa en una delimitación del terreno Je sus padres. de este modo favorecen la formación de un 
nuevo hogar. el que no cuenta con la presencia de abuelos. tíos. primos. cte. 

·1 Antes que el Urub'llay naciera como pafs. y que Salto fui.:ra creado como departamento. en la época de la Provincia Cisplatina. bajo 
el poder de los portugueses primero. y de los brasileílos después el saladero de Corralilo funcionaba junto al Daymán. en el último 
lecho de su recorrido. antes de desembocar en el Uruguay. El nombre de su dueílo era don L eandro Vclásqucz. y se afirma que 
inició sus actividades por el año 1823. Eslc saladero. el primero que se sabe haya existido en la región, vio . in dudas los albores de 
la patria. y quizás también el nacimiento de Salto como departamento. 
ruente: Entrevisla a Informante Calificado: Carlos Guarino. 
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En cuanto al nivel de instrucción de lus esposas de los productores. encontramos una gran mayoría que completó la 
escuela primaria. además la cuarta parte de las mismas no culminó el ciclo de secundaria. un porcentaje mínimo 
rcaliLó UTU completa o magisterio. Por lo tanto. encontramos que las mujeres acceden u mayores niveles educativos 
que los hombres en el medio rural. debido a que los últimos se encuentran mayormente comprometidos con las 
exigencias del proceso productivo. 

Características principales de los productores hortícolas de Corralito 

Un importante porcentaje de productores habita en el predio, teniendo permanentes contactos con la ciudad de Salto en 
el momento en que l levan las mercaderías a vender, como también en otras instancias que pueden ser: la compra de 
ferti l izantes y/o comestibles, o cuando llevan sus hijos a estudiar. 

La mayoría trabajan en tierras que son de su propiedad y algún caso particular arrienda t ierras por el hecho de 
dedicarse a plantaciones fuertes como es el caso de los cultivos de cebolla. 7.anahoria. boniato. que requieren de 
grandes extensiones de tierra. 

l Jn alto porcentaje de los productores hace más de quince años que habita y trabaja en la 1:ona. y por lo genera l . los de 
mayor edad. reconocieron habitar la misma por más de treinta años. lo que estaría marcando una importante hcrcnci�t 
de conocimientos y tradiciones obtenidos por el hecho de nacer y crecer en la tierra. /\demás podríamos afirmar que 
son familias que están muy arraigadas a la colonia, por lo que tienen. aparentemente. una dedicación total a estas 
actividades. lo que nos lleva a pensar que están unidos afectivamente a sus tareas y es algo que a su vez tra<>míten a las 
próximas generaciones. 

El hecho de que su padre ya trabajara en estas actividades es importante, debido a que el factor tradicional articulador 
del proceso de desarrollo del niño fue la familia, sobre todo el hijo varón el que a medida que crecía iba incorporando 
conocimientos y prácticas que posteriormente le servirian cuando su padre le delegara la responsabilidad del predio )  
tuviera que comenar a trabajar firme en él. 

Aspectos técnico-productivos 

En este apartado hablaremos de la tenencia de maquinas y herramientas en los predios: 

E.\istcn productores que cuentan con uno o más tráctorcs y herramientas de trabajo que acompañan tales como: 
desmalczadora. arado de discos. rastra de dientes. carpidor. escéntrica. encanteradora. sembradoras, arrancadora ) 
,1orra; y a su vez también hay productores que cuentan solamente con algunas de estas herramientas. También ha) 
productores que el conjunto de los movimientos de sucio los reali,1.an con animales. caballo. es el cas() de los que 
empican técnicas más primitivas. con el uso del arado de mancera o reja. y el aporcador. 

Dicho lo anterior observamos que los productores ulil iLan las fuentes de energía eléctrica. mecánica ) en contados 
casos tracción a sangre. para l levar a cabo su producción. también poseen riego y equipos de cura diversos: mochila<; 
de mano. y los de mayor tecnificación como la pulverizador de tractor son utilizados por los que poseen invernáculos y 
tm las plantaciones de citrus. 

Los cultivos característicos de la 7.ona son la cebolla. el boniato. la zanahoria, la papa. el �jo. ) los cultivos de hoja 
(repollo. remolacha. acelga). Dentro de los cultivos protegidos el que tiene mayor supcrlicie dedicada es el tomate. en 
segundo lugar el morrón y en menores cantidades las verduras de hoja como la acelga. 

En la zona de Corral íto la mano de obra es esencialmente famil iar. con un porcen�je mínimo de mano de obra 
contratada. salvo en época de zafra. El productor trabaja principalmente con los h ijos varones los que están vinculados 
en una forma especial a la parte productiva, de la que van tomando los elementos y las enseñanzas necesarias para 
cuando les corresponda hacerse cargo del predio. 

9 



6- Problema de investigación. 

61- Ohjetim.v. 

Nuestro objetivo será observar y anal izar el comportamiento y la vida de los horticullore:,. a través del t iemro. 

Entenderemos como productor hortícola moderni7..ado. como aquel que fom1a parte de un proceso de modemi1.ación 
l levado adelante en un primer momento en el área de la tecnología productiva, especialmente en el área hortícola, ) 
que cabe dar cuenta de Jo� cambios y sus características estructurales ocurridas en él a tra' él. del t iemro ha�ta d 
presente. 

¡,Qué ha provocado la aplicación de nuevos paquetes tecnológicos a la producción? 

¡,Qué han hecho variar en su cotidianidad los nuevos elementos creado!> para brindar confort en �us " idas? 

Ohjetivos específicos: 

Enumerar los principa les cambios ocurridos en el entorno de los rroductores. considerando particu larmente el ámbito 
de la ' ida familiar. social. productiva. religiosa. cte. 

Describir la� variaciones que han ocurrido al interior de la "ióa familiar que puedan haber hecho variar la� 
tradicionales estructuras, es decir: tipo de familia predominante. número de miembros. principales roles. 

Detallar la� principales característica� del productor de la 7ona.. perfilando la emergencia <le un nue' o actor que 
conl leva el pa:.ajc de chacrcro a horticultor. 

Visuali1ar aspectos ::;ocio-productivos como ser: rendimientos en la� cosechas. signi lica<lo de la horticultura como 
forma y parte de vida. la vocación de producir y la importancia de los hijos como continuadores <le la actividad. 

Describir las formas de esparcimiento y confort. incorporadas a partir de la modern idad, que se han sucedido en el 
período mencionado. 

Puntualit.ar en cómo es auto percibido el lugar por parte de sus habitantes: la situación geográfica. el hahitantc típico. 
el rclacionamiento entre te y producción. 

6 2- Prel{lmta de investigacirin 

¡,Cuúl ha sido la consecuencia directa de los proceso::. de cambio introducidos por la modernidad en la vida de loi. 
productores <leóicados a tareas hortícolas? 

De este modo. nuestro propósito es conocer como ha variado la v ida en la colonia. cuúles han sido los principales 
cambios que ha i ntroducido la modernidad con su efocto total itador. es decir. conocer si ha habido un antes y un 
después a partir de este runto de in ílexión que nos ha envuelto a todos en su aventura. 

6 3-1 fipótesi.1· 

La::. hipótesis que presentamos tienen el o�jctivo de guiar la investigación. y no descartamos la posibilidad Je que las 
mismru. puedan servimos para concluir el trabajo. 

11. a) La pertenencia a la cultura hortícola de la 1ona moldea las formas de relacionamicnto entre lo!> productore!> y con 
el resto de la sociedad local. 

H. b) Estamos ante la presencia de una cullura hortícola arraigada en la 1:ona.. que condensa ' ariai. gcneracione!> 
anteriores dedicadas a esta actividad. y trae sign i ficaciones de tipo valorati'as de lo que se hacía tradicionalmente. que 
�e encuentran asociadas a �u gestión. esto ha hecho que el horticultor tenga responsabil idades con su producción como 
un compromiso del que no puede escapar. 

H. e) El paso por los procesos de modernií'ación del agro nos l leva a encontrar un actor di ferente: abierto a la 
tecn ificación. a la educación. a las nuevas formas <le organización productiva. que afectan la naturalc7a de sus 
relaciones con el medio productivo. famil iar y social de aquel al cual se hacía referencia en la etapa anterior. es decir. 
aquella en la que el trabajo se realizaba teniendo en cuenta las experiencias y prácticas en el predio y donde el 
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aislamiento lisico respecto a la ciudad se constituía en una barrera para el acceso a los sistemas educativos. 
comerciales y técn ico-productivos. 

7- Meiodología de estudio 

7 1-Lus unidades de anáfüis. 

Al hablar de las unidades de análisis nos referimos al elemento central a ser observado en la i nvestigación de campo. 
En el caso que presentamos, la unidad de anfü isis es el agricultor especializado en la horticultura a campo de la Lona de 
Corralito. que hace años trabaja en la tierra y tiene generaciones atrás que respaldan sus saberes. 

l la adoptado algunos tipos de tecnologías, como ser: riego, nuevas variedades. maquinarias. como una mant:ra de 
aumentar la eficiencia del trabajo que realizan. disminuyendo los tiempos muertos en la producción hortícola. llevando 
así. a aumentar el retomo del capital invertido. Y destaquemos que esta es una situación di ferente. a la existente en una 
etapa anterior de la agricu ltura de la región . 

El procedimiento de muestreo que se utilizó en esta investigación t'uc de ti po estratégico o de conveniencia tomando 
como base las características de la población estudiada, en cuanto a su expresividad. 

El carácter descriptivo del estudio versa en describir la estructura de la organi1.ación social de esta comunidad y la� 
formas principales de conducta., es decir el planteo de las características principales de la comunidad. 

7.2-Las 1écni<:as a emplear 

Conduciremos este trabajo con una técnica cualitativa de investigación. para recabar la información empírica. 

La estrategia metodol(igica utilizada, combinó distintas técnicas. las cuales se adaptaron u lo largo del trabajo de 
campo. Por una parte, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas con algunos in formantes clave de la colon ia. 
vinculados directa o indirecuunente con los productores. De este modo, para lograr un acercamiento efectivo a la 
población se recurrió en primera instancia a un informante calificado que nos suministró la información imprescindible 
para llevar a cabo el lrabt1iO de campo: los datos de los productores que más podrían aportar información en este 
sentido. 

Por otra se llevaron a cabo algunas entrevistas en profundidad, esta técnica tiene como fin la recolección de daws u 

través de la util ización de una pauta para la entrev ista. es decir que, cuando se busca conocer determinados puntos de 
in formación más detal lados del entrevistado. esta guía es empleada para todos los entrev istados de igual manera. 

Esta técn ica permite la flexibil idad al entrevistador al momento de enunciar las preguntas. ya que puede adecuarla-; de 
manera que el entrevistado pueda comprenderlas bien. Al hacer referencia a la prol'undidad se hace referencia a que 
esta técnica de investigación permite que se conozcan las motivaciones. las actitudes y la historia personal del 
entrevistado. como es el caso de nuestra investigación . 

t\I respecto argumentan Goode & 1 latt: 

·'Además. el entrevistador puede hacer un sondeo más profundo cuando la ocasión asi lo exija. Esto pennitc también una 
interprelaciún más adecuada de las respuestas dadas a cada pregunta. /\demás. el desarrollo del análisis del contenido y el cifrado 
cualitativo hacen posible algo de unifonnidad de las respuestas que no sean del Lipo simplemente aftrmativo o negativo. /\si ha 
quedado eliminada una de las objeciones fw1damentales puesla� a la entrevista cualitaliva". (Goodc W. Hall. P. 1 988:229) 

En cuanto al número de entrevistados, teni endo en cuenta la población de estudio que se aproxima a un total de 
cuarenta familias aproximadamente. consideramos que es posible  dar cuenta de los objetivos propuestos con un total 
de veinte entrevistas. 

l'or últ imo. decidimos que era importante incorporar como parte del 'jolklore "4 de sus vidas los poemas escritos por 
los nativos del lugar. en los que podremos apreciar sus sentimientos. vivencias. creencias. que rellcjarlan una identidad 
particular, que según se aprec ia en compartida por los miembros de la colonia. (Ver Anexo) 

� Folk lore, Lé1111ino que abarca creencias. costumbres y conocimientos de cualquier cultura trasmitidos por vía oral, por observación 
o por imitación. Este conjunto de material se conserva y tnmsmite de generación en generación con constantes cambios según la 
mcmori� la necesidad inmediata o el propósito del transmisor. El tém1ino folklore fue acuilado en 1 846 por el anticuario inglés 
William John ·n1oms para sustituir el concepto de antigüedades populares. 
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8- Marco Teórico. 

8.1- La Modernidad 

Tomaremos como base el pensamiento de Anthony Giddens. que real iza un análisis instituci<Jnal de la modernidad 
poniendo énfasis en las al usiones culturales y epistemológicas. Al hablar de modernidad se refiere a los · ·modos de 
vida u organi=ación social que surgieron en fü1ropa desde alrededor del siglo XVII en adelante y cuya inJluenciu, 
posteriormente. /vs han convertido en más o menos mundiales. l!.'.Sto asocia a la modernidad a un periodo de tiempo y 
a una locali=ación geográfica, pero deja de lado sus características más imporlanles.''(Giddens. A. 1990: 1 5 )  

Se han propuesto di versos términos para hacer alusión a esta transición. algunos de los cuales hacen directa rclCrcncia 
a la aparición de un nuevo tipo de sistema social. como "la sociedad de la información 

.. 
o "/a sociedad de consumo "1; 

pero. en definitiva estos términos sugieren más bien que el anterior estado de las cosa'> está l legando a su lin: 
··posmodernidad". "poscapitalismo ", "la sociedad posind11.1·tria/" .  etc. Parte de los debates relacionados con estas 
cuestiones se centran fundamentalmente en las transformaciones institucionales. en especial los que afirman que no� 
movemos de un sistema fundamentado en la fabricación de bienes de consumo a otro cuya preocupación central 
descansa en la i n formación. 

Este no es el camino que seguirá Uiddens, que argumentará que la desorientación, que se expresa así misma en l a  
opinión d e  4ue n<J es posible obtener un conocimiento sistemático d e  l a  organización social, resulta. e n  primer lugar. 
e.le la sensación 4ue muchos tenemos de haber sido atrapado!- en un universo de acontecimientos que no logramo� 
entender en su totalidad y que aparentemente escapan a nuestro control. Para analizar como hemos l legado a esto. no 
es suficiente inventar términos como posmodernidad, sino que debemos detenernos sobre la naturaleza de la propia 
moc..lcrnic..lad. En lugar de estar entrando en un período e.le postmodernidac..I. nos estamos trasladando a uno en el que las 
consecuencias de la moc..lernic..lad se están radical izando y universalizando más que nunca. Es decir que más al lá de la 
modernidad. podemos percibir los contornos de un nuevo orden que es "posmoderno"'. pero que dista mucho de lo que 
muchos han denominado "postmodcrnidad". 

La idea que Uiddcn� plantea se origina en su interpretación "c..liscontinuista 
.. 

Jel desarrollo social moderno. en el que 
las instituciones sociales modernas son. en algunos aspectos. ún icas-distintas en su fonna a todos los tipos de orden 
tradicional. Para el autor captar la naturaleza de las discontinuidades que están involucradas. es un paso necesario par:i 
anal izar lo que es la modernidad, y parn Jiagnosticar cuáles son sus consecuencias en la actual idad. 

Discontinuidades de la modernidad 

Las formas de vida introducida� por la modernidad arrasaron con todas las modalidades tradicionales del orden social. 
Tanto en extensión como en intensidad. las transformaciones que trajo emparejadas la modernidad son más profunda:. 
que la mayoría de los tipos de cambio característicos de períodos anteriores. Han servido. en forma e'<.tensiva. para 
cstublcccr formas de interconexión social que abarcan el glotx> terráqueo. y en fom1a intensiva para alterar algunas de 
las más íntimas y privadas caracteristicas de nuestra vida cotidiana. 

Es evidente que existan continuidades entre lo tradicional y lo moderno. puesto que ninguna parte de la nada. No 
obstante. los cambios ocurridos durante los últimos tres o cuatro siglos han supuesto un fuerte impacto. que hace que 
nuestro conocimiento sobre anteriores períodos de transición nos sea de l imitada ayuda en el i ntento de interpretarlo!. 
de forma signi llcativa . 

Los discontinuidades que distinguen a las instituciones sociales modernas de los órdenes sociales tradicionales. se 
basan en: Un simple ritmo de cambio que la modernidad pone en movimiento. Las civil izaciones tradicionales 
pudieron haber sido más dinámicas que otros sistemas pre-modernos, pero la prontitud del cambio de las condicione:. 
de la modernidad es excepcional. Talve/. resulte má� evidente en lo que respecta a la tecnología. pero puede extenderse 
a otras esferas. La otra discontinuidad es la del ámbito de cambio. la interconexión que ha supuesto la supresión de 
barreras de comunicación entre las di ferentes regiones del mundo. ha permitido que los movimientos de 
1ransl0rn1ación social se desencadenen prácticamente en toda la superficie terrestre. La tercera característica atañe a l a  
naturale=a intrínseca de las instituciones modernás. Algunas formas sociales modernas, tales como el sistema político 
del Estado-nación o la dependencia general i lada de la producción a partir de fuentes inanimadas de energía y la 

Bibl ioteca de Consulta M icrosoft 00 Fncar1a ® 2005. ((' 1 993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

1 Anthony Giddens. Consecuencias de la Modernidad. 1 990: 1 5. 16. 
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completa mercantiliz.ación de los productos y del trabajo asalariado. simp lemente no se dan en anteriores periodos 
históricos. 

La modernidad. es un periodo de doble filo, el desarrollo de las instituciones sociales moderna y su expansión mundial 
han creado oportunidades enormemente mayores para que los seres humanos disfruten de una existencia más segura y 
recompensada que cualquier tipo de sistema premoderno. Pero, la modernidad tiene también un lado sombrío que se ha 
puesto de mani fiesto en el presente siglo. (La división del trabajo. guerras. desigualdades sociales. cte.) 

El carácter rápidamente cambiante de la vida social moderna. no deriva esencialmente del capitalismo. sino del 
impu lso propulsor de la compl qja división del trabajo que vincula la producción a las necesidades humanas a través de 
la explotación industrial de la naturalc1.a. "No vivimos en un orden capitalisla, sino en uno industrial. " (<iiddens. A. 
1990:24) 

Luego. Giddcns se pregunta: .. ¡.V ivimos en un ordt:n capi tal ista? ¿,Es el i ndustrialismo la fucw1 dominante qu<.: 
conforma las instituciones de la modernidad? ¿Deberíamos qui1.ás lijar la mirada en el control racionali.tado de la 
i n formación como la principal caractcristica a resaltar?"' /\ lo que argumenta que la modernidad, es multidimcnsional 
en el plano de las instituciones y que cada uno de los dcmentus cspeci ficados por estas distintas tradiciones 
desempeña algún papel. 

Para Giddens casi ninguna de las sociedades premodcrnas estuvo tan delimitadu como los modernos estados 
nacionales. Las civi l izaciones agrarias tenían ··fronteras" en d sentido que le es atribuido por los geógrafos, mientras 
que las <.:omunidndes agrarias más pequeñas y las socieda<les de cazadores perdían su auge entre grupos circundan tes } 
no eran terri toria les en el mismo sentido que lo son las sociedades l'undamentadas en el estado. 

Bajo las condiciones de modernidad, el nivel de distanciamiento entre el tiempo y el espacio es mayor que en las 
civililaciones agrarias más desarrol ladas. Pero hay más que una simple expansión de la capac idad de los sistemas 
sociales para vincular el tiempo con el espacio. Debemos prestar atención al mundo en que las instituciones moderna� 
se "sitúan" en el tiempo y en el espacio para identificar alguna de las característicus distintivas de la modernidad en su 
total idad. 

Al hablar de sistemas expertos hace referencia a sistemas de logros técnicos o de experiencia profosional que 
organi1.an grandes áreas del entorno material y social en el que vivimos. (Giddens. A. 1990: 37) 

Los ordenes de trcmsformación. 

La nueva agenda de la ciencia social conciernc a dos ámbitos de transformación relacionados directamente. Cada uno 
se corresponde a procesos de cambio que. tienen sus orígenes en el prim<.:r desarrollo de la modernidad. Por un lado. 
tenemos la di fusión cxtensional de las instituciones modernas, generalizada por medio de rrocesos global izadorcs. Por 
otro lado. aunque en relación con lo anterior, existen procesos de cambio intencional. a los que podemos referimos 
como radicalización de lu modernidad. son procesos de vaciamiento. exhumación y problematización de la tradición . 

/\ lo largo del período transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial, y en particular durante los últimos cuarenta 
años. la paula de expansionismo ha comenzado a modi ficarse. centrali.dlndose y abarcando mayores ámbitos. 
Glohalmcntc se avanza en el sentido de un IUcrte aumento de la interdependencia. En el terreno económico, 
<.:ncontramos que la producción mundial ha crecido y el comercio mundial se hu desarrol lado má�. 

En el momento presente. las acciones cotidianas de un individuo tienen consecuencias globales. "Mi decisión de 
adquirir una prenda determinada, por ejemplo. u 11n tipo de a/inumto e�pecífic:o, tiene múltiples implicaciones 
glohales ". (Giddens. A .  1997: 77) 

En el nivel g lobal . por consiguiente. la modernidad se ha hecho experimental. Todos los seres humanos estamos 
atrapados en un grandioso experimento, que es obra nuestra y al mismo tiempo. en un grado imponderab le. escapa a 
nuestro control. "No es un experimento en el sentido del lahoratorio, porque no gobernamos los resultados den1ro de 
parámetros fijos: es más hien como una aventura peligrosa, en la q11e todos nosotros tenemos que participar, lo 
queramos o no. " (Giddens. A. 1997: 79) 

El experimento global de la modernidad incluye en y es influido por la penetración de las instituciones modernas en el 
tej ido de la vida cotidiana. No es solo la comunidad local. sino también rasgos íntimos de la v ida personal y del yo los 
que se entretejen con relaciones de extensión espacio-temporal indefinido. Todos estamos atrapados en experimentos 
cotidianos cuyos resultados. en un sentido genérico. están tan abiertos como los que af<.:ctun u la humanidad <.:n su 
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conjunto. Los experimentos cotidianos rellejan el papel cambiante de la tradición y. como también sucede en el nivel 
global. deben considerarse en el contexto del desµla=amiento y reaproµiacián del conocimienlo experlo bajo en 
impacto de la intrusión de sistemas abstractos. 

La tecnología, en el sentido general de ·'técnica .. desempeña aquí el papel principal. tanto en el espacio de la 
tecnología material como en d del conocimiento experto social especializado. 
Los experimentos cotidianos afectan a cuestiones muy rund:imentales que tienen que ver con el yo y la identidad. pero 
también implican una multipl icidad de cambios y adaptaciones en la vida cotidiana. Algunos de estos cambios estan 
cuidadosamente documentados en la novela de N icholson Baker The Me:anine ( 1 990). El libro trata únicamente de 
unos pocos momentos en el día de una persona 4uc reílcxiona activamente sobre las minucias de su entorno vital y sus 
reacciones frente a él. En el mismo no se lr'dla únicamente de tecnología, sino de procesos m:ls profundos de reforma 
de la vida cotidiana. las tradiciones no parecen desempeñar ya ningún papel. idea que podría ser errónea. 

Globali:ación y vaciamiento de la lradición. 

A primera vista la globali1-Sción parece un ICnómeno '·externo ... el desarrollo de relaciones sociales de alcance 
mundial. alejadas de las preocupaciones de la vida colidiana. La globalización es un asunto "interno"'. que afecta o que 
está dialécticamente relacionado con los aspectos más íntimos de nuestras vidas. Lo que hoy denominamos intimidad )' 
su impl1rt.ancia para las rcl:.icioncs personales ha sido en gran medida creada por las influencias globalizadoras. 

La tradición se reliere a la organización del tiempo y por tanto del espacio; lo mismo ocurre con la globalil.ación
. 

�i 
bien una IUnciona de form:i opuesta :i la otra. Mientras que la tradición controla el espacio mediante su control del 
tiempo. la globalización es acción a distancia. 

"Un mundo en el que nadie está "fuera " es un mundo en el que la.1· /radie iones preexisten/es no solo mi pueden e11itar 
el cuntacto con o/rus tradiciones. sino tampoco con numerosas formas de vida allernalivas. " (Giddens. A. 1 997: 1 24) 
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9- ANALISIS 

El análisis <lel material obtcn i<lo en el trabajo de campo será presentado en pri mer lugar intentando vincular los 
asrectos de la vida cotid iana de los productores. con <los wnceptos que hemos seleccionado para el aná lisis. en primer 
lugar. el de modernidad. considerando los aportes de Anthony Giddens al respecto: y en segundo l ugar. la h ipótesis de 
la existencia de una cu ltura en la zona. confrontán<lola con las caracteriL.aciones que reali1,a George M. Foster. cuan<lo 
analiza las culturas tradicionales :r los cambios técn icos. 

En segundo l ugar. en forma descriptiva. destacaremos primero: La familia. tipo, componentes y roles. caracterización 
del productor de la .wna y la importancia de los h ijos como continuadores de la actividad; Segundo: Esparcimiento y 
confort incorporadas a partir de la modernidad: Tercero: Autopercepción del lugar y vida rel igiosa. 

9. /. la modernid11d y su�· cambio.� 

La aparición de este nuevo sistema social. al que Uiddens ha dado varias denom inaciones: "Sociedad de la 
ir¡formación ": "Sociedad de <:onwmo ". ha permeado diversas dimensiones de la vida de los productores. inv itándolos 
a participar de su ··experimento" alterando algunas de las más íntimas y privadas característ icas de sus vidas 
cotidiana!'>. 

Los aspectos del mundo de la vida de los productores se han ido trastocando en forma lenta. pero perceptihlc. dando 
lugar a un entorno minado de elementos y formas que poco a poco fue i mpusiendo el "N11el'(> orden". 

En el siglo XX los logros tecnológicos l'ueron insuperables, con un ritmo de desarrol lo mucho mayor que en periodos 
anteriores. La i nvención del automóvi l. la radio. la televisión y teléfono revolucionó el modo de vida :r de trabajo de 
muchos mil lones de personas. 

La tecnologia6 hiLo que las personas ganaran en control sobre la naturaleza y construyeran una e:--istencia civi l iLada. 
Uracias a el lo. incrementaron la producción de bienes materiales y de servicios y redujewn la cantidad de trabajo 
necesario para fabricar una gran serie de cosas. En el mundo industrial avanzado. las máquinas rcaliLall la mayoria del 

trabajo en la agricu ltura y en muchas industrias. y los trabajadores producen más bienes que hace un siglo con menos 
horas de trabajo. Una buena parte de la población de los países industrialiL.ados tiene un mejor nivel de vida (mejor 
alimentación, vestimenta. alojamiento y una variedad de aparatos para el uso doméstico y el ocio). Recordemos que 
aquí mencionamos elementos positivos de la modernidad y no nos referimos al lado oscuro de la misma. 

la tecn(/icación 

La introduccibn de la fuer La mecánica fue sustituyendo u la de origen animal. no se produjo comercialmente el tractor 
hasta 1 903 y su desarrol lo y aceptación general fue gradual . Ya en la actualidad. la tracción a sangre ha sido 
virtualmente reemplazada por los tractore:;;. In que ha l iberado para otros usos grandes superficies de terreno, que antes 
se destinaban a pa�turas para los animales. El transporte motorizado ha suplantado al de tipo animal; y el desarrol lo de 
los cam iones y automóvi les de pasajeros ha produc ido el de los caminos pavimentados. facilitando el uso de dichos 
veh ícu los. 

1 lasta 1903 no comenzó la producción comercial de los primeros motores de gasol ina para la trac1.:ión, y la ciencia 
todavla no hahla creado los insecticidas y los fcrti l i1.antes químicos. que son conocidos y úti les en la agricu ltura 
contemporánea. Sin 1.:mbargo. los cambios en la tecnología agrícola que se han l l evado a cabo <lesdc el comien¿o de 
este siglo. se derivan de evoluciones anteriores de la agricultura y la industria. 

·'Cmla uno <le los uiversos estadios <le progreso se caracteria por la i ntroducción de alguna técnica nueva basada en 
una comprensión más profunda del funcionamiento de la naturaleza. Así. la agricultura pasó de los terrenos dispersos 
de cu ltivo temporal a los campos regados permanentemente, con la invención del arado de madera arrastrado por 
bueyes. E l hacha y el arado de hierro permitieron la di l'usión de la agricu ltura a regiones boscosa. y la segadora ) la 

'' l 'ntendcremos a la tecnología como: .. término general 4uc se aplica al proceso a través del cual los seres humanos diseilan 
herramientas y rnáquinas para incrementar su control y su comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras 
griegas tecné. que significa 'arte' u 'oficio'. y logos. 'conocimíento' o 'ciencia'. área de estudio; por tamo. la tecnología es el estudio o 
ciencia de los oficios." Biblioteca de Consulta Microsofl ® Encarta � 2005. ü 1993-2004 Microsoll Corporntion. Reservados Lodos 
los derechos. 
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gavi l ladora y posteriormente el tractor. hicieron posible la extensión del cultivo a todas partes, incluso a las zonas 
desérticas ... ( Acrnal. J.D. 1 976:406) 

1�·1ec1rificaciim. 

La electri ficación en gran escala de las granjas constituye un adelanto relativamente reciente. La electricidad cstaba 
disponible 1:n las ciudades y en los pueblos, mucho antes de estarlo en las .wnas rurales. 

A lgunos de los aparatos eléctricos más importantes para ahorrar mano de obra son por ejemplo las máquinas 
ordeñadoras. soldadoras. molinos de alimentos. bombas de agua para el riego y otros usos. lavadoras y secadoras. 
máquinas de coser, heladeras, vehículos para el transporte. 

Además de la expansión de los aparatos de di fusión populares, como la televisión y la rad io. los que tendrán un gran 
cfocto sobre el trabajo. lus condiciones de vida. los valores y las relaciones sociales de los habitantes agrícolas. 

S11sw11cia� químicas de u.1·t> agrícola. 

l.os fertilizantes. los insecticidas y los fungicidas, de origen químico. se han transformado en un poderoso aliado del 
granjero para la protección y el cuidado de sus cosechas, siendo más eficaces que los estiércoles naturales usados 
durante siglos. 

La aplicación de estas sustancias químicas a la agricultura ha aumentado mucho la productividad. Y debid() a la 
natural eza especial de los materiales empleados. ha creado la necesidad de agrónomos especialistas, que ofrecen sus 
servicios a los horticultores. hecho que desde el punto de vista de la estructura social de la agricultura constituye una 
organización nueva. 

El 1éc.:11i1.:o. 

Considerando el punto anterior encontramos que acompañando estos procesos de modcmi1.aciún emerge un nue\O 
actor que comienm gradualmente a tener su lugar en los predios, nos referimos al técnico que brinda asistencia 
técnica. 

A l  respecto debemos mencionar que el Lipo de productor de la 1ona siempre ha sido trat.licionalisla. l:Onlando por esta 
nuón, con un conocimiento cabal de la actividad que desempeña. es decir que conoce para cada rubro lo necesario 
para producir adecuadamente, y esto está asociado en al caso de Corralito con los mercados. donde el predomi nante e!> 
la propia ciudad de Salto. 

En este sentido un v1)lumen muy importante de la producción de Corralito se vende en Salto, o en otros departamentos 
del l i toral como Paysandú. Río Negro, Soriano, y una proporción va directamente al Mercado Modelo, y al no tener 
demasiada exigencia en términos de calidad. los productores no tienen en Corralito la presión de la innovación 
tecnológica. 

Consideran que el valor más grande dentro de la producción y todo lo que la misma encierra. está en el producLOr, 
quien es el que patrocina todas las actividades dentro del predio, es quien trabaja, organiza. se dedica a atender los 
cultivos el que está en contacto con todas las actividad<..-s del predio. A pesar de los inconvenientes que pueden surgir 
de parte del tiempo atmosférico, de los pn.:cios y las demandas del mercado. 

Un punto interesante que destacaremos en esta ocasión y que tiene que ver con una cosa adquirida por los productores 
de pensamientos ajenos. que lo que realmente ellos piensan sobre sí mismos. es el hecho de autodefinirse como 
porliados. ·· . . . siempre se dijo que el prod11c1or es el bicho más porfiado que hay . . . ·· Todos los conocimientos que 
tienen son conocimientos empíricos. basados en la experiencia. entonces tienen múltiples éxitos y múltiples fracasnl>. 
por prueba y error. entonces ser porfiados rrcntc a como hacen determinadas cosas es un mecanismo de seguridad. 

"La 1écnica. los adelantos se adaplan ul produclor que 1ie11e experiencia pur sí sola, se comparlen hien 1111a cosa que 
el lécnico viene como a suplemenlar nomás. pero ICJ experiencia del produclor siempre es bastante, más que la de él. 
Tiene experiencia de campo. eso eslá haslan/e aprobado . .. ·· (Nro. de emrevisw 1 7, ./) • 

7 Los números entre paréntesis se corresponden el primero con el numero de entrevista y el segundo con la codificación. 
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La unida<l <le producción es un átomo, y el sustento econom1eo depen<le de cómo haga la producción y la 
comercialización. con lo que depende <le si mismo y no puede cometer muchos errores, y para ello no se pueden tener 
actitudes demasiado osadas. 

Los riesgos de cometer errores cuando se trabaja solo, la vulnerabili<lad que el productor tiene es muy grande. 
entonces las actitudes más defonsivas, más sobre lo seguro explican esa racionalidad. 

En Corral i to. es relativamente reciente el hecho de que los pro<luetores contraten asesores técnicos para el cultivo. Esto 
no era así en un principio, antes se le tenía aversión al técnico, que era el responsable <liredo de las fallas en la 
producción. "E/ productor que liene maquinaria. Jecnología, ame no exislia el ingeniero agrónomo. y los produc1ores 
decían quien es ese bichi10 ... " (Nro. de en1re11ista 10.2) 

Para los productores más primitivos. los que tuvieron un contacto directo con la tierra durante toda su vida. y saben la 
técnica de plantar y producir a su manera. consideran que el técnico se adecua más a aquellos productores que han 
adoptado nuevas tecnologías. como es el caso de los invernáculos ·• . . . a esa gente lenés que arrimarle lu técnica. 
ayudarlo, porque ahí avan::a la producción ... ". (Nro. de entrevista 13. 1 1) 

"F.slamos en un época en la que camhian las cosas todos los dios. tan/o de fertili=rmles. de herbicidas y todas esas 
cosas. que lo parle técnica es la que 1e va poniendo al día. por que el comercian/e 1e vende lo que a él le parece o lo 
que liene. en cambio el técnico 1e pide lo que sirve. eso yo lo vi ahora 1eniendo el técnico. en camidad de cosas caras 
que se pueden evitar en cierlo momento . . .  " (Nro. de en1re1•isra 18.8) 

Uno de los factores que pu<lo haber i n fluido en el camhio de mentalidad de algunos productores respecto ul técnico. 
fue que se recibieran de Ingenieros Agrónomos algunas de las hijas de los productores y comen1,aran sus experiencias 
en el lugar. de este modo al ver los resultados positivos. esto favoreció la ruptura del mito, y la entrada del técnico en 
otros predios. 

"Nos asesora la hija de (. . .) es el primer año que 1rabaja ella sabe de plagas, inseclos. baclerius. hongos. y con qué 
curar. pero el manejo de la plan/a ella no lo sabe. y lo eslá aprendiendo con nosotros. (Nro. de entrel'iSta 11.8) 

Como se puede apreciar existen variaciones en los aspectos más técnicos del sector, y en forma gradual los 
pro<luctores van tomando conciencia de la imponancia que reviste contar con un técnico. independientemente de ser 
considerado por muchos como un complemento, este hecho marca una nueva etapa en la horticultura de la Lona. 

Principales variaciones en la producción. 

l lace cincuenta años, se labraban grandes extensiones de tierra mediante el empleo de arados de asiento, tirados por 
caballos. actividad muy lenta que implicaba muchos días de trab�jo. La maquinaria con la que contaban era menos 
sofisticada que la actual, esto hacía que los tiempos entre la preparación del sucio y la siembra fueran extensos . 

.. . . .  Nosolros trabajábamos con un arado de asiento y con caballos y después la limpie=a de lo que 1·os plantabas todo 
era a a5ada, carpiendo . . .  y uhora puro Jractores ha5ta con cabina arriha por el sol y la lluvia, lo que antes se hacía 
en una semana ahora se hace en una hora . . . " (Nro. de en/revista 9.3) 

.. . . . ro rengo la máquina de corlar a((a(fa se le ponía un pértigo largo y un caballo de cada lado y la máquina iba 
corlando con la cuchilla, lengo rastrillo también que juntabas pasto y después hacías la pan•a. /las/a la raslra de 
discos de cuatro ca ha/los ... " (Nro. de entrevislu 9. 12) 

En la actualidad. tanto los mercados, como la competencia exigen mayor velocidad en la producción. y esto se 
relaeiona directamente con el ámbito de cambio del que habla Gi<l<lcns, debido a la prontitud impuesta por lu 
modernidad, para ello se han adecuado maqui narias. que reducen el número de operarios y realizan el trabajo en un 
tiempo récord, los nuevos tractores con cabina y aire ucondicionado constituyen una verdadera comodidad pani las 
honicultorcs . 

.. . . .  Así como se araba a sacrificio así se hacía todo. por que eran otras clases de plan/ación. se planruba alfalfa y 
cuando había mai= no había máquina para desgranar las espigas, era iodo a mano . . .  " (Nro. de entrevis1a 3. 9) 

En la actualidad con las bombas scmisurgenks para f.!xtruer el agua para el riego de los cultivos. y las máquinas que 
suplen las funciones que antes realizaban los productores a base de esfuerzo físico las <listancias que antes existían 
entre los tiempos de siembra. cuidados, cosecha. y venta, quedan aparentemente saldados. 
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" . . .  Ahora apretás un botón y da 1·11ellas la máquina y en un ralv sale la =anahoria limpita. antes cada trahajo había 
que hacer. hoy avan=ó si pero lodo es a hase de venenos y 1odosf11el'lísimos . . .  " (Nro. de enlrevisla 2.37) 

El control de malezas era reafüado a mano con la ayuda de la asada, o de carpidores, lo que impl icaba muchos días de 
traba,jo y constitu ía una dura tarea del punto de vista fisico. lo que actualmente se combate con los agroqu ím icos o má� 
comúnmente l lamados "mata yuyos" que reducen los tiempos de aplicación, ya que se suministran a los cultivos a 
través de máquinas, pero las consecuencias para la salud de los operarios y para los consumidores finales de esos 
productos, es u n  tema muy discutido por varios ecologistas. 

la evolución de los cultivos 

En cuanto a la producción que existía en los comienzos de la actividad productiva en Corralito, podemos decir que la 
misma cstaha basada en el  cultivo de: trigo, l ino, maí/.. La horticu ltura de esa época se realiJ:aba en pequeña escala con 
cultivos a la intemperie como ser sandías. z.apal los y boniatos. 

Se l legó a plantar algodón y p�ja para hacer escobas: •• . . . antes no teníamos esas escohitas. antes él las hacía plantaba 
para render y �uardaba 1111 atado, y nadie compraba escoba . . .  " (Nro. de en/revista 2. 38) 

También los tambos del lugar realizaban su actividad diaria mediante el método manual de ordeñe. Corral ito t'uc una 
Lona agrícola y ganadera, las actividades del tambo exigían de plantaciones de forrajes y <le oleagi nosos. ·· . . . . lntes del 
año 25 l"Vmien=an los a(fa/júres en/oncesfueron dejando de plantar trigo. lino, maí: . . . ·· (Nro. de entre1•is1a 7,8) 

Alrededor del año 1 925 comienzan los forrajes donde la plantación de alfal fa tiene un destacado lugar por destinarse a 
la al imentación de )()S cabal los y bueyes que proporcionaban la fuente de energía principal en ese momento. 

l'or estos tiempos existían también determinado lipo de plagas 4uc destrozaban los cultivos. como lo hacían las 
langostas que tenían su temporadas de ataque cada siete años. La forma de defensa que tenían los rroductores eran 
ponerles barreras de chapa y a.rrcarlas a unos poLo� en la tierra y al l í  quemarlas. tamhién venían lanzal lamas: pero la 
solución definitiva la dio la elaboración química del "Gamesán " que la combatió definitivamente. 

·· . .. Y cuando venía la langosta entonces. arrasaba c:on !ns cullivos. si bajahan en un lahlón de die= hecltíreas de 
girasol a las dos horas no quedaha nada, wmbién se comía la corre;a de los naranjos (. . .) la desilusión era después 

que .fe iba . . . .. (Nro. de en/revista 7, 7). 

El ataque de estas plagas cuando no existían los medios necesarios para combatirlas tenia como consecuencia el 
endeudamienlo, e incluso el quiebre de los colonos que se atrasaban en los alqui leres, al punto de tener que abandonar 
la actividad. 

La mccani1..ación comicn1.a en los años cuarenta. ror lo que la producción de forrajes ya no resultaba rentable y pierde 
su valor comercial y los productores de Corral ito comienzan a plantar girasol para la posterior fabricación de aceite. de 
este modo asisten a una reconversión productiva. 

" ... .t;n1onces llegó un momenlo que vos suhías la cuchilla acá arriba al cenlro y era lodo amarillo parecía tmjardín 
lodo floreddu de girasol. Kil6me1ros y Kilóme1rns. cien1us de miles de kilos salían de Corralilo . . .  ·· (Nro. de 
entrevista 7, I 1 )  

Esta actividad se ext iende. aproximadamente hasta el año 1 945-50. donde empieza a caer el girasol debido al ataque de 
las plagas )' a que los precios ya no resultaban rentables. 

De este modo. comienzan a cobrar importancia la citricu ltura y horticu ltura, la pr imera cobra auge en el año 4 1 .  donde 
se desarrol lan grandes plantaciones de citrus que tienen l ugar hasta la irrupción del cancro en los noventa. acompañado 
por los cortes de los frutales y las caldas de precios. 

Esto sucede debido a un proceso lógico de rotación en las formas de producción. es decir. la sustitución de aquel las 
formas de producción tradicionales, como lo ruc la citricultura por otras, como la lechería y fundamentalmente la 
horticultura. La cilricul lura actualmente en la .mna no tiene el auge que tenía tiempo atrás. debido a factores 
sanitarios y de comercialización. 
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El mayor problema sanitario que aqueja a la producción de cítricos es el cancro que ha diezmado la citricultura. 
comentando por ( ·orral ito. pero que ya se ha general i 7ado en todo el departamento. 

·· . . .  Los primeros.focos de cunero cítrico importantes estuvieron en Corra/ita y con el programa de erradicación que 
tenla el MüAP. todo el proceso de corte de los montes. hubieron productores que prácticamente quedaron sin 
árboles. y obviamente el productor de algo tiene que vivir. entonces empe=ó la etapa de recom,ersión hacia la 
horticultura . . .  · ·  11 

Corno consecuencia de lo anterior, la horticultura. comienzan a cobrar auge, en una suerte de reconversión productiva, 
con la producción de verduras de hoja (acelga, l echuga. repollo), cebol la. zanahoria. ajo, remolacha. boniato. fru ti l la. 

arvqja. todos cultivados a campo. Y la permanencia de la actividad lechera. el que contaba con tambo en los inicios de 
la colonia. con el avance de l a  técnica lo perfoccion6. y continúan trabajando hasta hoy en día, entrt:gando l a  leche a la 
empresa salteña: l nlacsa. 

Varias décadas hicieron de la horticultura, el cu lti vo más popular en la zona. que se ha ido modern izado con 
implementación de cultivos protegidos: invernáculos y sus particularidades de nuevos cu l tivos principalmente de hoja. 
esto va provocando variaciones en una 7ona. en la que no se cultivaban morrones. ni tomates. por un viejo mito, que lo 
derrocó la real idad. En la aclualidad la incorporación de nuevos paquetes tecnológicos ha l l egado a la adopción de 
cultivos prote;:gidos mediante invernáculos por la acción adversa del clima. 

Antes en Salto se trabajaba en la horticultura hasta noviembre y diciembre. luego no se podía trabajar más ror el sol. 
es decir que existía otra mentalidad. se tenía la idea de que no se producía por el calor. el tomate se producía solo en 
diciembre. no ten ía como regar, hoy con los goteros esto ha cambiado y se le puede dar u la tierra lo que se necesitll 
para producir todo el afto. 

" . . .  1 lasta que llegara mar=o se iha a pescar. a ca=ar. y hoy en día con la tecnología y un montón de cosas se cumple 
el ciclo c:omplefO de producción todo el año ... . . (Nro. de entrevista 10, 3) 

Otra variación i mportante es que además de los productores famil iares que viven en la unidad productiva. que han 
adoptado nuevas tecnologías, existe un porcentaje muy pequeño de productores de otras tonas, que se trasladan a 
Corralito a realizar este tipo de cultivos protcgid<is. 

Vaciamiento. exhumación y problemati:ación de la tradición. 

En resumen, antiguamente en la /Ona se plantaba en forma muy rudimentaria. en la actualidad esto ha variado 
sustancialmente porque se logró en poca superficie de tierra producir mayor cantidad, lo que condujo al ahorro de 
múl tiples factores: mano de obra, fertili.1.ación e insumos en general . Además de constituirse en un hecho mu) 
importante debido a que se cambió la densidad de la.� plantaciones. " . . .  Un productor que no tenía die= o quince 
hectáreas no podía trabc1jar. por que se plantaba cada dos o tres metros del surco los cultivos . . .  " 

El productor competitivo no puede contentarse con la forma de trabajar del pasado porque hubo un aumento en la 
cantidad de lo que se produce. y esto provocó cambios en la manera de trabajar '" . . . y el tiempo apremia. ahora hay 
que ir más de prisa . . .  " 

Pero en este caso particu lar de Corral ito. debemos destacar que ha sido lento el pasaje cJe lo tradicional a lo moderno. 
La tccnolvgía que tit:ncn hoy los prod uctores se Lardó mucho t:n asum ir y tal vcz hoy tendrían que mantener otras 
tccnologias. pero siempre ha sido una .lOna muy tradicional. pautada por la producción que siempre ha desarrollado lo 
que hace que tengan un relativo manejo de esas plantaciones. 

Precisamente. los productores pertenecientes a la "élite moderni=ante "9 son los que optan por hacer uso en sus pred ios 
de las tecnologías que la época l es ofrece. prefieren las tecnologías actuales: semi l las. riegos. fertil izantes. 
maquinarias. También la tecnificación trajo consigo las nuevas variedades en el ámbito genético. con la introducción 
de semillas hlbridas. que provocaron cambios en los cultivos y el consiguiente encarecimiento de los insumos. 

• Entrevista a lnfom1ante Calificado, lng. Agr. César Mari. 
'1 Ténnino empicado por Tabaré Femándc:1, en su investigación: '"Educación y Cambio Tecnológico Agrario en Salto. t 992. Pág.25. 
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9.2. la Cullura. 

Para Giddcns la cultura sc dclinc como los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas 4uc 
acatan y los bienes materialcs 4uc producen. Se refiere a los modos de vida de los miembros de una sociedad (vestir. 
costumbres matrimoniales. vida fami l iar, modelos tic trabajo. ceremonias religiosas. pasatiempos). Cubre, además los 
bienes que crean y que adquieren signi ficado para ellos (arcos. !lec.has. arados, máquinas. viviendas). (Giddens. 
/\ . 1 982:65) 

Las colectividades pequeñas no son simplemente muchedumbres de seres humanos, físicamente en conLaclo por mera 
casualidad. sino que son sociedades. grupos organizados <le gente que han aprendido a vivir y trabajar juntos. 
�jerciendo entre sí una acción reciproca para la consecución de los fines comunes. Para vivir y trabajar juntos. los 
hombres necesitan reglas concretas que establezcan sus relaciones mutuas. Decimos que una sociedad tiene 
determinada estructura o una organización, o sea un arreglo formal de las relaciones que los científico� sociales 
advierten en la conducta que cstudian. un sistema para definir y regular la relación cotidiana entre los miembros del 
grupo. 

La palabra cultura es el resumen o la síntesis de estas reglas que orientan la forma de vida de los miembros <le un 
grupo social. Más específicamente, la cultura pudiera describirse como la forma común y aprendida de la vida 4uc 
comparten los miembros de una sociedad, y que consta de la totalidad de los instrumentos. lécnicas. i nstituciones 
sociales, actitudes, creencias, motivaciones y sistemas de valores que conoce el grupo. O, bien sociedad quiere decir 
pucblo, y cultura signi lica el comportamiento de dicho pueblo. Los términos son de interdependencia. y resulta dificil 
hablar de una sin referimos a la otra. 

Para examinar el concepto de cultura con más detenimiento, hablaremos de algunas de sus principales características: 

/-la cu/111ru es aprendida. No es innata al hombre sino que este aprende sus contenidos en contacto con los demás 
miembros del grupo. La forma de procurar alimentos, de organizar la fam i lia, etc. dependerá de la cultura en la que el 
individuo esté inserto, y en la forma en que los mayores la transmitan. 

'"Las normas de conducta que.forman parle de la c:ultura no están genétic:u ni biolúgic:amente determinadas. 
"111 

Todo 
niño puede aprender una cultura. a lo largo del proceso de sociali.wción va atlquirien<lo las actitudes y creencias en 
uso. las formas de conducta apropiadas a las funciones sociales que le competen según su categoría, y las nom1as de 
comportamiento y los valores de la sociedad en la cual le ha tocado nacer. Como la cultura es algo aprendido se la 
denomina con regularidad herencia social de la humanidad. 

Debido a la potencialidad innata del ser humano. no solo aprende una cultura, sino que también puede olvidar alguna<> 
partes de el la y sustituirlas por nuevas formas de comportamiento. muchas veces totalmente distintas. 
No obstante, aunque todos los indiviuuos asimilen la cultura en 4ue han nacido, las experiencias vitales <le lo� 
individuos nunca son iguales. La sociedad a la que uno pertenece le asigna del mismo modo su categoría en ella. la que 
va determinándole proceso personal de aprendizaje. Cada individuo cuenta con una rersonalidad única. la que i rá 
determinando, en relación con la sociedad y la cultura a que pertenece. la conducta individual del hombre o mujer en 
cuestión. 

Las di ferencias individuales entre los miembros que integran el mismo grupo social tienen consecuencias importantes 
para el planteamiento del cambio. Algunos se sentirán más inclinados rsico16gicamenle que otros a probar cosas 
nuevas. De acuerdo con las experiencias de su vida, se advertirán diferencias en la faci l idad y capacidad con que los 
productores sigan aprendiendo. así como en su llcxibil idad para abandonar las viejas formas de comportamiento que 
cst�n cn contradicción con la-; nuevas. 

Al respecto podemos decir que: cn el caso wncreto de Com1lilo la idea del cambio se füe perfilando lentamente en 
algunos productores que v ieron en los adelantos tecnológicos la clave para adecuarse a los nuevos tiempos. que les 
exiglan otros tipos <le requisitos. 

Por otra rarle. las familias ejecutan muchas funciones útiles para sus miembros y para la sociedad. Proporcionar la 
base aprobada por la sociedad para la satisfacción de las necesidades sexuales, y de este modo asegurar la propagación 
de la especie; constituyen un medio para la satisfacción de las necesidades cmolivas y afectiva<¡; mediante el precepto 
y el ejemplo, que sientan sus miembros adultos, las famil ias trasmiten los hábitos. las actitudes. los valores y los demás 

111 Foster. Georgc M. Las culturas Lradicionales y los cambio� técnicos. 1 964: 23. 
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aspecLos de la herencia culLural. Lo que soeiológicamente se diría: que integran soeialmenLe a los hijos y dan sostén y 
cuicfado a los miembros depcndienLes. 

Al respceLo, la i n formación que obtuvimos en cuanto a lo que el productor ha rescatado de la formación en valores de 
sus padres, se relaciona con la transmisión de esos valores que las fam i l ias han marcado en sus miembros a través del 
tiempo y además notamos que el respeto a sus antecesores es muy fucrLe en general, es signi licativo mencionar que su 
propia visión está fuertemente a�ociada con la de sus padres. es decir que. van a saber explicar lo que hacen. 
posicionándose como observadores de lo que hicieron sus padres. 

" ... r nosotros tenemos la escuela nomás y lo único que tenemos es el trabajo en la tierra. esa es la misión, a mi no 
me gusta la ciudad. no me adapto. me quedo en la tierra con ese nmor que le tenemos los nacidos aqul. donde uno se 
preparó. tiene cierto dominio en los cultil'os y todo, y fue enseñado así y a uno le gusta . . .  ·· (Nro. de entrel'isla 7, 15) 

De este modo lo que han rescatado ue sus antecesores es susLancialmente un afecLo muy espedal por la tierra y Lodo lo 
relacionado con ella: 

" . . .  Uno heredó aquel amor a la tierra, el hacer las cosas lo má� prolijamente posihle. o sea. hay una canridad de 
cosas c¡ue uno evidentemente heredó y lo mama en la familia .. . ·· (Nro. de entrevista 15, 3) 

" . . .  Y. el rrabujo es lo más lindo que nos enseñó, luchar en la chacra . . .  ·· (Nro. de entre1•isfU 16. 3) 

" . . .  Nomás es la esperan:u de seguir siempre adelante, de no aflojar nunca, siempre seguir luchando ... " (/\'ro. de 
entrevista 1 7.2) 

" ... }' de mi padre. rodo lo que pude saber es trabajar . . .  " (Nro. de emrevista 1./, 7) 

Cultura del lrahajo 

En muchos casos encontramos relatos muy dolorosos en l a  personas que tiene algo más de cuarenta anos. y esto se 
debe a que a ellos les Locó vivir como jóvenes una etapa muy dura, ue mucho esfuerzo Jisico. en la que no habia 
muchas máquinas. era casi todo a sangre y los padres ya venian habituados a este sistema de trabajo, pero ellos estaban 
vislumbrando 4uc existían otras opciones. 

De alguna manera tuvieron un trance doloroso en esa etapa de la viu� pero creemos que eso finalmente lo rescatan 
como algo valioso de su experiencia. de haber trabajado muy duramente del punto de vista fisico. eso los marcó ) lo 
mantienen hasta el día de hoy. dado que son muy trabajadores. la cultura del trabajo la tienen mu) marcada: "f;/ 
rrabajo nunca mató a nadie . .. " (Nro. de entrevista 1 6.3) 

Además s<m personas pacientes, no Liencn una lógica empresarial de maximizar la tasa de ganancia. sino de maximir.ar 
el ingreso famil i ar, para Lener un ingreso que les permita vivir y mantener el núcleo familiar en el mismo predio y así 
generar condiciones para 4ue sus hijos sigan en la actividad productiva aunque tengan una vida más sencilla de la que 
tiene el los. " ... el niño en ese lugnr e.vtudió un poco lo que pudo y después trabajó, era un poco In que se 1·eía . . . · ·  
(Nro. de entrevi.1·ra 6.23) 

Los valores que han conservado las fam i l ias por muchos años, se van adecuando a la época que se vive. evidentemente 
que los medios de comunicación que han l legado a la zona forman parte de la socialización secundaria de los niños y 
adolescentes, sin olvidar además los permanentes contactos que los mismos tienen cuando van a la ciudad a estudiar. 

" . . .  les da cierta seguridad, el hecho de que la .familia tiene cierros valores, y si los mismos no se pierden con el 
tiempo, se van na111ralmente conservando. 110 es que se vayan conservando intacros. a l'eces se l'lm erosionando. 
pero gran parre van quedando con matices distintos porque los 1•alores de la 1•idn, a veces un mismo valor se puede 
vivir con matices disrintos ... " (Nro. de en1revis1a 6. 1.f) 

l'ocación de producir . . .  

Entonces decimos sí  hay una cultura horticola profunda que '"invade·· toda la persona que fue creciendo vinculada a 
Lodo ese contexto, a todos esos valores que adquirió. porque los fue i ncorporando desde que nació en su manera de 
vivir, y los fue poniendo en práctica. " . . .  Es la manera de vivir, de pensar, de desarrollarte. entonces es una c11l111m 
desarrollada junto co11 111 personalidad. con 111 manera de ser . . .  " (Nro. de emrevisra 6, 3-./) 
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De modo que la persona que no nació inmersa dentro de esta cultura no hace luego el trabajo hortlcola con devoción, 
ni cuenta con el trasfondo de saberes heredados. sino que lu hacen por circunstancias de la vida. por necesidad y en 
fürma transitoria; no existe en ellos el pcso dc las generaciones anteriores y su carga de valores. nom1as. costumbres 
que hacen a la horticultura. 

La referencia a los hijos se expresa el deseo de los padres de la continuidad de los mismos en la actividad productiva. y 
esto está cargado de significaciones. sobre todo a lo referente a la cultura del trabajo. Se hereda la tierra ) las 
actividades que en ella se desarrollan. Los hijos van socializando esta forma de ver la vida y se van comprometiendo 
con las actividades. y van aprendiendo a querer la t ierra. 

Probablemente la reproducción de las pautas de l a  cultura hortfcola, supone una presión signi ficativa para las nuevas 
generaciones, en la medida que se va intemalít..ando esa vida de sacrificio que realizaron sus padres y abuelos. y que se 
ha convertido en un peso importante en la vida de los jóvenes. 

" . . .  se repartió el campo entre los hermanos pero uno quedó, quedo viviente ucá, quedo con y,anas de estar acá, yo el 
que voy u dejar (el hijo) lo voy a dejar con ganas de vuelta acá porque se crió con ganas. tiene 23 años y !ns vivió 
acá. es casero . . .  si tiene que quedarse por ahí se muere. viste como que se enganchan y lo mismo pasó con papá. con 
el ahuelo, todo lo mismo, si vas para airas es como si la historia se repite (. .. ) se va heredando sohre todo los 
varones. porque las mujeres de la =ona que se casan con uno de la otra Colonia se van, con otro mismo nativo de allá, 
es decir, siempre el mismo estilo: chacreros ... · · (Nro. de entrevista -1.8) 

Para el hijo varón esto si¡,,rni ftca el pasaje del niño al mundo adulto del trabajo. y luego de un tiempo se convierte en un 
especialista en horticultura. ·· . . .  Un gurí en una chacra con once. doce. trece años ya está 11·ahajando como cualquier 
persona de empleado, porque te agarra el tractor. te agarra una máquina. te hace cualquier tipo de cura. y sabe lo 
que está haciendo porque vos se lo en.feñas y ya a los quince, dieciséis años el gurí es un técnico. o sea que son años 
que no son perdidos . . .  " (Nro. de entrevista 18. 1 1) 

La mayoría de los productores tienen pa<lres cuya tarea la constituia las actividades de la chacra. y esa cultura hortícola 
se transmitió a los hijos. y así de generación en generación establecida fuertemente: maneras de cultivar. de usar la<; 
herramientas, técnicas de cultivo, fechas de siembra. 

2- La c:u/111ra es un todo lógicamente integrado. funcional y ra::onable. Sin apartamos de la analogía. una cultura 
puede compararse con un organismo biológico. porque cada una de sus partes está relacionada de alguna forma con 
todas las demás. Cada una de ellas realiza una función concreta en relación con las otras, y resulta imprescindible para 
la marcha normal de l a  cultura en su totalidad. Auemás va a depender de todas ellas para seguir viviendo. :r su 
crecimiento corresponde al de la cultura misma. 

Por ejemplo. una institución como la religión, re/leja los valores predominantes de la cultura total. y las creencias y 
actividades que constituyen una religión se articulan con otros aspectos de la cultura, como put:dc ser, en este caso 
concreto, la actividad productiva qut: se ha venido desarrollando desde la fundación de la colonia junto al apego de los 
valores cristianos. Es decir que. no podrán comprenderse a fondo los aspectos social. económico y juridico de una 
cultura si no se entienden las formas religiosas que. a su ve1� se expresan en modos cspccialcs de lenguaje. ceremonias 
sociales. mitología, música y valores materiales <le la cultura. 

Al mencionar que una cultura es algo integrado y fUncional. no signi fica que sus partes ejerzan entre ella� una acción 
recíproca de manera completamente armónica. "Pero tus culturas camhian. y sus partes se modifican a velocidades 
diferentes: por eso. es imposible la integración pe�fecta y el acoplamiento debido. En rnalquier caso concreto, se 
ad1·ertirán distintos grados de desorgani=c1ción y contradicciones lógicas y evidentes. "1 1  

Siempre va a existir alguna forma de tensión entre lo nuevo y lo viejo. la que es necesaria para la evolución. los 
nuevos hábitos y costumbres impuestos por la modemi1.ación. nuevas ideas l legadas de la mano de los hijos 4uc se 
capacitan provocan distorsiones que la propia cultura poco a poco asimilará. De este mudo se percibirán distintos 
grados de desorganización y contradicciones lógicas y evidentes. Por esta razón es que en to<la cultura existe siempre 
el intento de equil ibrar las tensiones y esfuerzos, qut! son consecuencia inevitable de la <liferencia entre los índices de 
cambio y las f'uerz.as que tratan de alcan7ar la meta de la perfecta armonía. 

No resulta pues. un conjunto accidental de costumbre:; y hábitos reunidos al azar. El paso del tiempo provoca en la 
cultura cambios. a los c.¡uc los integrantes de l a  misma deben adaptarse. Las relaciones preexistentes entre los 

1 1  ldcm. Pag. 24 
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elementos de la cultura están constantemente perturbadas por los procesos normales de cambio, de todas formas las 
úreas afectadas <le la cultura se amoldan a las nuevas circunstancias y consiguen una nueva relación estabh.: que dure 
hasta que se prudu;¿can otras condiciones para el cambio. 

Los chacrcros pertenecientes a la éli1e moderni=ante hortícola han cambiado en fonna signi ficativa h.1 representación 
que manejaban sobre la utilidad <le la enseñan.al. Aparentemente se trata de un cambio cultural-ideológico veri ficado 
en sus autopercepciones, ) están motivados por un mayor prestigio social ) las oportunidades económico-comerciales. 
la interacción permanente con el medio urbano. el desarrollo agroindustrial altamente innovador en materia de 
incorporación tecnológica. 

Observando los datos empíricos. cncontn1mos que los jóvenes del lugar tienen los valores internal i7ados. es decir, que 
los conservan. pero de una manera di ferente. En cierta medida reciben el constante bombardeo de la época actual. y es 
la religión talvez la que actúa de "modera<lora" entre las di terencias culturales que puedan existir con la forma de ver 
el mundo que puedan tener los jóvenes de la ciudad. 

Los jóvenes se han integrado a las instituciones educativas y disfrutan de las modas. de los artefactos que brinda la 
tecnificación. de los servicios. de las diversiones de la ciudad, pero de forma diferente. siempre con un matiz que es 
impuesto por su cultura. y ni cual deciden obedecer aparentemente por un sentido de pertenencia. 

" ... la gurisada de hoy tiene evidentemente valores que le viene de muchos a1ios. pero esos mismos valores q11e en el 
fondo si los rascas son los mismos. hoy se viven de manera distima. o sea, tiene muchos malices. se adecuan a la 
época actual, que no tiene nada que t'er rnn lo que se vil'ía antes . .. .. (Nro. de e111revista 6. 15) 

3- Todas las culturas están en constan/e 1:ambio, no existe una culturo completamente estática. roda cultura produce 
de alguna manera sus inventores y descubridores de nuevas cusas, los que se constituyen en las fuentes del cambio. 
Pero ningún grupo progresará si estos solo se producen gracias a la inventiva de sus miembros. sino que la tendencia a 
producir adelantos es resultado del contacto que tengan sus integrantes con las herramientas. las técnicas y las ideél.\> de 
otros grupos. de su predisix>sición para reconocer las ventajas de otros usos y costumbres que faci l i tarían sus vidas, y 
las oportunidades que tengan para aceptarlos. si lo desean. 

La compl�jidad existente en las eiviliLacioncs modernas se debe en su mayoría a la voluntad de nuestros antepasado::. 
que comprendieron el mérito que tenían las costumbres de otro individuo y a adoptarlas cuando les parecía 
beneficioso. 

En toda cultura se producen inventos que se constituyen lentamente en fuentes de cambio. · · Y  gracias a Guelfl1i fue 
que se descubrió que la acelga andaba lindísimo en invernáculo .

. 
(Nro. de entrevista 20, 12) 

En la actualidad la� estaciones agrícolas experimentales desarrollan muchos procedimientos agrícolas nue\OS. 
mediante la aplicación de principios descubiertos a través de la investigación y de la experimentación científica. 
Otros son el resultado de experiencias tenidas por individuos en sus propi as granjas. También los hay de fuentes no 
agrícola::., y por último. algunos son suministrados por firmas productoras de materias químicas. fabricantes de 
maquinaria hortfcola y por otras organizaciones de negocios. 

4- Toda cultura cuenta con un sistema de Palores. Los seres humanos reaccionamos emocionalmente de acuerdo con 
nuestra cultura. con mayor o menor exaltación. Las personas no son neulrales en la actitud hacia la mayor parte <le sus 
elementos. sino que se los clasifica de buenos o malos, deseables o indeseables. correctos o i ncorrectos. etc. 

· ·t.aforma particular en que. como individuos. clasificamos estos fenómenos, refleja la orientación cultural del grupo 
en que nos hemos educado .A ciertos estímulos. reaccionamos enérgicamente. para admitirlos o reclurarlos. · ·11 La 
socialit.ación en el medio rural. junto a los elementos <le la chacra va creando en el niño valoraciones particulares que 
lo van identi ficando poco a poco con la actividad. ya de pequeño se cría jugando con los elementos <le la chacra y 
asistiendo a la escuela rural lo que le va creando vínculos muy fuertes con la actividad. 

El sistema de valores dentro del cual se enmarcan los individuos pertenecientes a esa cultura le da estabi li<lad a la 
misma. Es decir que se podria considerarla como un regulador mecán ico que j ustitica las acciones y pensamientos. y 
que eonficrc a las personas Ja seguridad de que sus comportamientos estarán acordes con los que la sociedad espera <le 
ellos. Ese sistema de valores es el que determ ina la rectitud de l a  vida <le dicho grupo de personas. y unu conducta 
desviada de las normas establecidas por ese sistema <le valores merecerá penas y castigos. tanto legales como morales. 

12 ldem. J>ág.29 
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pero que si se acomoda a las normas recibirá su recompensa <le diversas formas. La mayor partt: de los individuos se 
encuentran st:guro!. al ajustarse a las paulas <le su sistema <le valores culturales. 

En un sentido analítico. el sistema de valores desempeña un importante rol en la defensa de la sociedad. Parece ser que 
los valores cambian de forma lenta que otros aspectos de la cultura. En el caso que analizamos esto resulta evidente en 
cuanto a los valores rcl igio50s que tienen una continuidad con el pasado y permean todas las demás esferas de la vida 
cotidiana de los habi tan tes de Corralito. 

Aunque la resistencia a mo<li ficar el tipo de vida ante la rapidc/ <le los adelantos técnicos, suele producir lt:nsiones y 
problemas. y al mismo tiempo esta tendencia a conservar los valores actúa como freno para los cambios impetuosos, 
por que generalmente retarda el proceso. haciendo que la sociedad asimile las innovaciones sin que por ello. peligre su 
estructura básica. 

5- la cultura hace posible una acción recíproca nconablemente eficiente, en gran pone a111omá1ica, entre los 
individuos. lo que constituye un requisito previo para la vida social. A través del lenguaje y de otros simbolos. la 
cu l tura va proporcionando la comun icación y la comprensión esencial para las act ividades de la vida d iaria. 

"Puede ser considerada como un banco de recuerdos en el que se almacenan los conocimiemos, los cuales quedan a 
disposición inmediato. c:osi siempre sin e�fuer=o consciente. para orientarnos en las situaciones cotidianas que nos 
rodean. la cultura nos suministra "dalos " o "claves " que nos permiten entender y anticipar el comportamiento de los 
demás y conocer como debemos re�ponder a él. 

"1·1 

Se podía entender m�jur la función <le la cultura como instrumento facilitador de las relaciones personales. teniendo 
presentes los conceptos de categoría y función. La categoria se refiere a las posiciones que ocupa un individuo en su 
suciedad; pero no solo a su posición social . si no a tudas cuantas puede ocupar en diversas ocasiones y situaciones. 
como hijo. padre. jete. obrero. profesor, cte. En este senlido la categoría presente en cada productor en su doble rol de 
padre y cncal'gado de las actividades de predio, y los ucmás roles que observamos son parte esencial del proceso 
produclivo. tanto que la fal la de una de las partes traería cl'eclo� emergentes al interior de la empresa famil iar. 

Encontramos al i nterior de las famil ias especialidades, que son elementos de cultura en los cuales participan solo 
algunos miembros del sistema social. Por ejemplo la división de labores en el trabajo de hombres y mujeres. En la cual 
los hombres pueden tener solo conocimientos vagos y generales de las cosas que hacen las mujeres. )' viceversa. 
/\demás hay muchos aspectos de la tecnología que solo conocen los especialistas. 

Lo función se refiere a la suma total de p;:itroncs de conuucta, como actitudes. valores asociadas a una categoría 
particular. En este sentido, encontramos act itudes y valores relacionados en forma directa con los productores en las 
zonas rurales, un ejemplo de ellos es el contacto dircct1l con la naturale7.a que tienen. debido a que a determinada t:dad. 
donde la personalidad ya está conformada la naturaleza se transfonna en un valor para ellos, y como tal se la dclit:mJe. 

La naturaleza para ellos es una valor. el vivir en una zona al�jada de los ruidos de la ciudad. 

" . . . la 11al11rale:a es un valor. se ven tanias cosas de la naturale:a que vos las tenes porque las conoces. pel'O nadie 
mira nada para eso hay que estar: son valores que .�e mn yendo ... " (Nro. de entrevista 4.23) 

" . . . Acá salís. tornas aire puro. te comes las mejore.\' verduras /llús libre viste. queres caminar por la L"hacra y 
camina.� . . .  " (Nro. de entrevista 16, 3) 

" . . .  A mi me g11.1·1ó la chaaa tuda la vida. nu la camhio por otra cosa, por otro negocio ( ... ) es lo más lindo y sano. por 
q11e el trahajo no mata a nadie. además es un trab4ju �w10 el que haces acá . . .  " (Nro. de entrevista 16.3) 

" ... la tierra sirve para todo. hay q11e saber usarla ... y si vos no sos un poco primitivo, es decir que sahe de tierra, que 
sabe de técnica, sino sanas por q/le hay que saber hacerla producir . . .  " (Nro. de enlrerisla 12.8) 

Para final izar, la cultura puede ser considerada como un hanco de recuerdos en el que se almacenan Jos conocimientos. 
los que quedan a disposición inmediata de los individuos para orientarse a las situaciones cotidianas que les rodean. De 
este modo la cultura va suministrando datos o claves que permiten entender y anticipar el comportamiento de los 
demás y conocer como debemos responuer a él. 

1'  ldern. Pág. 29. 
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9.3. la familia. los roles, y aspectos protluctivos generales. 

La familia 

La Familia. desde el punto de vista de la!> Ciencia:. Sociales. es el grupo ::.ocial básico creado por vínculos de 
parentesco o matrimon io presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembro:. 
prou:cción. compañía. seguridad ) socialimción. i anal i1.amos los tipos de fami l iai. existente:-. en la :-.ociedad. 
encontramos que. la fami l ia nuclear o elemental ,  en la que generalmente los abuelos no vh en en la m isma morada de 
la familia que está criando los hijos, es a la que pertenecen la mayoría de los productores actuales. 

La fami l i a  es la unidad básica de todas las sociedades, se denomina como fami l ia al grupo de individuos que están 
estrechamente relacionados por lazos de sangre o de matrimon io y que viven juntos. Casi todos lo:. seres h umano� 
nacen en el seno de una familia y como miembros de ella pasan sus años formativos; cuando llegan a la madurc1_ se 
casan ) establecen fam i l ias propias. 

Ya que pertenecer a una familia e:. una c>..pericncia uni versal. casi todos los individuos poseen cstoi. antecedentes de 
c>..periencia concreta. que puedan utilit.ar para evaluar e interpretar la información sobre la vida fam i l iar. El signi ficado 
sociológico de las \'ariacionc::. en la composición de la fami l ia. consiste en que las edades, los se\os ) el número de 
miembros de las fami l ia:. intluyen en las norma de interacción ) en los intereses individuale� y fami l iares. 

las.familias en Cnrralito 

l lab lamos de un total de cuarenta fami lias aproximadamente instaladas en la zona. las mismru. son nucleares'�. 
constituidas en su mayoría por cinco integrantes. La fami l ia para los productores de la 1ona se ha constituido en la 
institución fundamental, sobre todo en el momento de orientarse a producir. es un requisito para indcpendi1.arsc: · ·  . . . 

j(1rmar una.familia. y así continuar con la tradición . .. ·· 

Los lazos de parentesco, ya sea por nacimiento o por matrimon io. siguen siendo poderosos, aunque es posible que sean 
menos fuertes que en épocas anteriores. Aunque. el depender de los parientes como rucnte de aux i l io económico y de 
seguridad emocional. no es en absoluto, cosa del pasado. 

A su ve; es relativamente endogám ico'
� el sistema de Com1 li to porque ellos están aislados. por ra;oncs geográficas. 

del resto del cordón. de las 1onas má<¡ dinámicas. El los para trasladarse de esa :tona a Colonia 1 8. 1 ropel(m o 
Hipódromo. tienen que pasar necesariamente por la ciudad de "alto. y no tienen muchos motivo:. para hacerlo. 
entonces sus diálogos son más bien endogám icos. en la medida en que son d iálogos entre ellos. 

l'rincipales roles 

Ln el predio productivo. la organúación del trabajo implica el desempeño de papeles concretos. que se deri\ an. a 
Ira\ és de la interacción. expectativas, deberes. obl igaciones )  privi legios específicos. En la hort icu ltura fam i l iar. estas 
relaciones constituyen parte de la compl�ja estructura de la vida familiar. La unidad de trabajo. <¡e puede carackri1ar 
�ocio16gieamente como sistem a  de papeles. en el cual la posición de dirigente está a cargo del productor. que suele ser 
el hombre jefe de la famil ia. 

1•1 Fami lia nuclear. unidad de base de toda sociedad. es el grupo formado por la madre. el padre y los hijo' no adultos. que 
constituye una unidad diferenciada del resto de la comunidad. Entre los miembro� de la familia nuclear, también denominada 
elemental. �imple o básica. deben darse unas relaciones regulares. l Jnídad principal de las sociedades más avan/adas. puede formar 
parte de estructuras famil iares más compleja.� como la familia extensa. aunque a medida que ha evolucionado la dh bi(m del trabajo. 
ésta ha ido transformándo e en nuclear. 
Biblioteca de Consulta Microsoft �l l::ncarta O<. 2005. � 1993-200-t Microsoft Corporation. Reservados todos lo� dcn.:chos. 
1' l::ndogamia, témúno aplicado a ciertas costumbres 4ue �e practican en algunas sociedades. por lru. cuale:, u11 miembro de una 
comunidad. tribu. clan o unidad social contrae matrimonio con otra persona del mismo grupo social. l·n algunas :,ociedadcs. los 
miembros tienen prohibido casarse con personas que pcrtcncl'can a una unidad social diferente. 
H tém1ino endogamia también puede hacer rcforcneia a la co:,tumbrc de contraer matrimonio en el :,eno de una religión o 
comunidad. como sucedería en e:,tc caso de Corralito. Fuente: ldcm cita anterior. 
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llombre escindido . . .  

Por todo lo dicho hasta aquí el agricultor familiar es entendido como una unidad de producción agrícola en la cual la 
propiedad y el Lrabajo están ínti mamente unidos a la fam i l ia. 

El desarrollo de la maquinaria y de los accesorios agrícolas ha influido en la organiL.ación y administración de lm, 
quintas. Estos cambios han afectado la naturaleza de las relaciones cntn:: los productores y los miembros de su fam i lia. 
sus empicado� y sus vecinos. 

Estos inventos hicieron posible que se aumentara el tamaño de la producción. afectando la organi1,ación y la 
administración de la misma. De esta manera las máquinas han reducido la necesidad de mano de obra en la agricultum. 

cambiando así la naturaleza de la organización agrícola y l i brando a la población sobrante para que trabaje cn tareas no 
agrícolas. 

Rol de la mujer 

En una granja famil iar tradicional. l a  esposa desempeñaba los papeles de madre y de ama de casa. haciéndose 
responsable del trabajo de mantenimiento de la casa. de a l imentar y vestir a Ja familia y de dirigir las tareas del hogar. 
También era frecuente que tuviese el deber de ocuparse del huerto de la casa y de hacer conservas con los frutos que se 
producían en el mismo. En algunas granjas, especialmente en las de inmigrantes. también se esperaba que la esposa del 
granjero y sus hijas adolescentes ayudaran en el trabajo del campo y en otras tareas ílsicas rudas. Este trabajo, sin 
embargo. no es costumbre definirlo en la actualidad como actividad propia para mujeres: generalmente, las labores de 
estas quedan l imi tadas a la casa. la jardinería, el cuidado de las aves y. qui1.á. algunas de las tareas menores de la 
granja. 

Intentando desarrollar csta información. en primer l ugar plantearemos la situación que se vivía hace cincuenta años 
atrás. para Juego ver 4ue sucede en Ja actualidad. 

Recordemos que se trata de familias de origen italiano y portugués que trajeron consigo impregnada la vida del 
saeri licio, entendiendo al trabajo como una ocupación a la que había que dedicarse con mucho ahínco. es por esta 
razón que muchas jovencitas en aquel tiempo trabajaban con ese empeño que se les transmitía como un deber ser. 

l�n estos tiempos. la producción pasaba por otras etapas también. las fami l ias subsistían plantando verduras. sin lantos 
requerimientos, y los compradores veníun al predio a buscarla en locomvción propia. 

Ahora hay que producir la verdura. que exige muchos cuidados desde el punto de vista litosanitario. además de 
llevarla a la ciudad para venderla t:n los comercios, supermercados. o en el Mercado Regional Norte. Es otro d caso de 
los productores que plantan a gran escala y venden sus productos en la capital. en estos casos la producción es 
recogida en el propio predio de producción. 

La ausencia de tecnologías imposibil itaba el accionar de los productores, en cuanto a tiempos y cal idades de los 
productos. El agua era extraída de los pozos con la ayuda de un animal. que podría ser un caballo que t i raba del balde, 
de este modo se 1 lenaba una pi teta con agua y ahi se lavaba la ,-anahnria empleando los pies. 

Antiguamente. era más rustica la labor que desempeñaban las mujeres. trab�jaban en la parva de trigo con las 
horqui l las. Como consecuencia del trabajo que hacían las manos de estas mujeres se asemejaban a las de un hombre. y 
también su fuerza física, de tanto trabajar duramente . 

.. . . .  Yo digo si mis nietas huhieran pasado lo que pasamos nosotros. cinchar el caballo paru sacar el ag11a y a la 
:anahoria lavarla con los pies, en una pileta grande. Con las patas, va pie vn pie en la :anahoria. yo me cansaba y 
había que mandar pie para lavarlas ... " (Nro de entrevista 2,36) 

" . . .  Mi padre lo que quería era que 1rabajáramos. el se hi:o de la nada, tenía 66 hectáreas de tierra. pero en/Onces 
los peones éramos nosotros, él agarraba el carro. y como no teníamos cahallo de noche a veces que habla que ell/rar 
el man!. y se ponía él entre las barras del carrilo entonces nosotros cinchábamos de los cos1ados, él en el medio hacía 
de caballo. era portugués. y esa gente portuguesa trabq¡aha. Pero yo digo nos hac:ía judiar mucho y ahora yo digo· 
¡qué es la vida para habernos hecho judiar así lanto . . .  ! .. (Nro. de en/revista 2. 32) 
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Otras tareas que reali7.aban las mujeres era la cría de pollC1s y de otros animales corno las vacas. con lo que obtenía 
carne. huevos y leche, esta última empleada en la fabricación <k quesos caseros. En la actualidad todo esto se hu 
revertido, ya no se hacen más chalas, ni quesos. ni pol los, todo es comprado en la ciudad. 

" . . .  yo vendía fas chafas y me traía todo el surtido con fa plata de fas chafas y era una manera de ayudar a fas casas 
También se 11endían quesos que tus mujeres hacían. yo hada y 1•endía quesitos pero ahora no hay ninguna que haga 
chala, que haga queso. dulce . . . " (Nrv De e11tre1•i:;ta 2, 16) 

Las mujeres se c:riahan en el yugo 

Durante l a  existencia de la famil ia extensa'º. que por lo general contaba con varios hijos, lo normal era que estos 
colaboraran en las tareas del predio desde muy temprana edad y " ...  cada ve; que se casaha una pasaha fa otra a fa 
casa. a aprender a cocinar y limpiar ... " (Nro. de entrevista 1,43) lo que impl icaba d�jar de estudiar para dcdicar.;c a 
estas actividades. como una suerte de ciclos por los que debían pasar para aprender a desempeñarse en el medio rural. 

La mujer se sentía con la obligación de colaborar con las tareas del tambo. en los tiempos en que todavía se ordeñaba a 
mano. que había más trabajo que realizar y cuando los métodos tradicionales rcquerlan de más mano de obra para 
cumplir con las obl igaciones en tiempo y forma. Las máquinas l legaron en otras épocas posteriores y los que 
disírutaron <le sus beneficios fueron los más jóvenes. 

1 loy. hay un porcentaje medio de mujeres que independientemente de las tareas del hogar participan de las actividades 
hortícolas manejando un tractor. una camioneta. o en la ferti l i7.ación. 

También las mujeres trabajan dentro de los invernáculos, en aquellos casos de horticultores que tienen cultivos 
protegidos. esto les va dejando las manos rústicas. Además están a cargo de las tareas de la casa. la preparación del 
almuerzo o la cenu: el lavado <le la ropa. que por más que existen lavadoras automáticas. no son todas las mujeres las 
que cuentan con esta ayuda. Antiguamente sin estos adelantos todas las actividades se volvían más penosas. 

"' ... la mujer en la chacra está hecha para otra cosa. porque no es un trabl!io para nu�jer. la chacra está muy exigente. 
no es como antes que iban más lentos los tiempos. l::s lo mismo q11e 11n hombre se ponga a hacer limpie::a en la casa 
o a producir los alimentos, cada uno tiene su función y si no la cumple hay una falla y un déficit ... .. (Nro de 
entrevista 4. 26) 

A pesar de que en l a  actualidad la<; mujeres continúan colaborando en las actividades productivas. se percibe una 
exclusión o incluso autoexclusión a nivel de género, en contra de las mujeres. 

Aunque reconocen que la mujer tiene su rol asignado dentro del proceso productivo pero en las tareas típicas <le mujer: 
cocinar. lavar. coser. l i mpiar. Podemos agregar que la díada fundamental en los procesos productivos hortícola es la de 
esposo-esposa en lo que atañe a la gestión de la chacra y a la toma de decisiones. No olvidemos que el la posibi l ita la 
generación e.le! sucesor. teniendo l a  fami l ia un valor muy importante en la continuidad de la activ idad. 

Las actividades en el jardín constituyen una tarea que atrae a las mujeres del lugar. es curioso observar como cada casa 
posee su jardln. incluso los matrimonios nuevos que se mudan a sus casas poseen uno, que lo van ampliando con 
mudas o plantines que les dan sus madres o con sem i l las adquiridas en la ciudad. Los abonos ) mata yuyos para la 
horticultura son empleados en estos jardines para el control de malezas e insectos. 

La cría de aves de corral como gall inas, pavos, gansos, se ha mantenido con el pa-.o del tiempo. dando lugar a l 
establecimiento de granjas en el lugar. es decir 4uc. a parte de las actividades hortícolas existen otras fuentes de 
al imentos. 

16 familia Cll."lcnsa. en antropologla culLUral, tipo de fami lia que incluye a múltiples núcleos conyugales emparentados. que 
comparten lugar de residencia y Lutcla. repartidos en varias generaciones y l inea� colaterales respecto a un antepasado común. 
Fami lia extensa es el conjunto fom1ado por el padre y la madre. hijos. nietos, iios, tías. sobrinos y sobrinas, siempre 4uc coexistan 
bajo un mismo techo. 
Bibl ioteca de Consulta M icrosoft ® Encarta ® 2005. 1 993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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R<>I del hombre 

Ahora veremos la inLroducción de los cambios en la producción. i nLenLando aproximarnos al punto de vista del 
productor, que comparte su vida cnlre sus dos principales roles: el de jclc de familia y productor al mismo tiempo. La 
mayoría de las decisiones de la administración del predio caen dentro de su campo de responsabilidad, aunque ha) 
cierta tendencia a que la� esposas compartan las decisiones i mportantes de la administración. 

En una fümilia granjera tradicional. el operador distribuía las tareas diarias entre sus hijos, los que solía hacer en la 
me a. al desayunarse. Los instruía en los aspectos técnicos Je su trabajo. les servía de jefü para el trabajo que se 
efectuaba en grupos. vigilaba sus operaciones en las diversas Larcas de la granja. los regañaba de otra forma cuando 
consideraba que no habían ejecutado correctamente su trabajo y manejaba el sistema de recompensas, que se 
otorgaban por la ejecución corn�cta de los diversos papeles propios del cultivo de la granja. 

En el mismo grado en que la familia ayuda en realidad a tomar las decisiones administrativas y a trabajar en la 
operación de la granja de tamaño famil iar. es juslilieable considerar que la agricultura. aJemás de ser una ocupación. 
es una manera de vivir. Sin embargo, no di.::bemos olvidar que. en la actualidad, hay una variación considerable en el 
grado en que los miembros de la familia que no sean el productor mismo participan en la empresa agrícola. 

Productor de la :ona 

Una de las características distintivas de los habitantes de la colonia. es su permanencia en el lugar ··quedaron natil'Os 
de la :ona", hay famil ias lípicas de la colon ia y de este modo se han conformado generaciones que m�mtienen las 
mismas costumbres, la m isma manera de ser, el sacrificio de trabajar, hecho que se da además con continuidad 
histórica. 

Los productores mismos se idcnti lican como arraigados desde hace mucho tiempo en la zonu. nacieron y han dejado su 
descendencia trabajando y cuidando la tierra. 

· ·  .. . Estamos como arraigados. somos primitivos: natil'o de la :ona. 1•enimo.1· de una descendencia que no salimos del 
lugar, porque si yo te hablo que hace 35 años que estoy acá. y hace 56 aflos que 11i\'O en la :ona, lo que representa 
unu cultura arraigada en la :ona . . .  " (Nro. de entrevista ./. 7) 

. . . . .  Yo seguiría trahajando con lo que lengu en la producción de hortic11lt11ra baja. porque lo cono:co. lo manejo y 
estoy organi:ado para eso . . .  " (Nro. de entrevista 18. /./} 

De cltacreros " hortic11/tores . . .  

Comparando otros tiempos en la  vida de los productores y el de ahora visualizamos una diferencia importantt:: antes el  
productor se sacri licaba más en lo 11sico: " . . .  había que madrugar mucho y andar todo el día tras un cahallo con un 
arado de una mancerita . . .  " (Nro. de entrevista 1,21) Pero la chacra tenía un rendimiento en la rroducción; 
actualmente, con la tccnilicación no es tanto físico el trabajo, sino mental, debido a las preocupaciones que surgen al 
momento de comerciali.atr los productos. 

Muchos han mencionado el agotamiento mental que sufre hoy el productor rensando que es lo que va a rroducir 
mañana. teniendo en cuenta el costo de los insumos. el nivel de vida. el mercado. ele. 

Lo antes mencionado responde a las transformaciones que se han producido en el proceso de trabajo a lo largo del 
tiempo. y que mucho se relaciona con el pasaje del chacrero a horticultor, junto a una nueva connotación )' a un 
aparente cambio de paradigma. es decir conjunto de visiones y preguntas con que una persona se maneja rara entender 
la realidad, identi ti car problemas. proponer respuestas y adoptar soluciones. Un paradigma en lu agricultura imrl ica 
una concepción ele las relaciones entre el hombre y la naturale.t.a. Esto implica mayores responsabi l idades en la 
gestión del predio. En el que se multiplica la cantidad de la producción. que es ya proveedora de industrias y mercado 
lejanos, demanJundo insumos agroquímicos que constantemente se renuevan. La diversi ticación de tareas product i vas 
hace imposible que el prodm:tor y su familia pueda seguirlas cumplilmdo en forma eficaz. todo esto hace necesaria ror 
parle del productor una especial atención a cuestiones de las que antes no se ocupaba. 

Esta transición produce un nuevo actor social. perteneciente a la sociedad de la i nformación o de consumo que 
conllevan un nuevll tipo de sistema social. como bien argumentaba Giddcns, y que el anterior estado de cosas ha 
l legado a su fin: posmodernidad. 
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T�1mbién se adecua a Ju intcrpn:Lación "disconlinuista" de Oiddcns, donde las instituciones sociales son únicas y 
di ferentes a las del orden tradicional. De todos modos, es evidente que existen continuidades entre lo tradicional ) lo 
moderno. Al respecto. la representación que los chacreros hacían de sí mismos, en su condición de marginados socio
cultural mente. hahría logrado justificar la falta de educación. radicalizando una incoherencia entre la educación y el 
trab�jo. 

El chacrcro era un hombre práctico. ocupado en la observación y en el fomento de los ciclos biológicos de las plantas 
y en los ciclos estacionales. Para actuar en forma eficaz en estos procesos naturales le bastaba su propia experiencia 
junto a �u padre, para lo cual no necesitaba usar la escritura. salvo en casos excepcionales. La azada y el lápiL siempre 
fueron percibidos como contradictorios: · 'el chacrero tenia que estar con las patas embarradas y cortadas '". A hora 
seguirá generulmente así. pero a lo ve= se habrá habituado a manejar una computadora de riego y l/e1·ará la 
contabilidad e11 dólares . .. r 

Este pasaje de chacrcro a horticultor es el resumen de loi. cambios culturales que se han estado suscitando en las 
últimas décadas. 

Rendimielllo productivo. 

Los rendimientos en la quinta son cada ve/ menores, los productores tienen que trabajar cada vez más, convirt iéndose 
de este modo en esclavos de su propio capital para poder rendir y lograr una rentabil idad suficiente. 

Otros contratiempos que i nciden en el rendimiento productivo son los factorei. climáticos adversos, que castigan lo� 
cultivos. De esta manera. el pro<luctor convive permanentemente con la incertidumbre desde el momento que siembra 
la t ierra. porque realiza una inversión ·· . . .  siempre en el aire. nunca tenés seguridad . . ... 

Dasados en esa incertidumbre es que continúan produciendo. ya que si supieran que el tiempo les va a generar 
inconvenientes siempre o que los mercad()S no van a ser favorables, directamente n0 se dedicaría a esta actividad. 

l-/Orticul111raforma y parte de vida ... 

El productor está todo el tiempo conviviendo con la actividad, haciendo un seguimiento constante. rodos los días es 

parte y forma de vida. Mientras que el productor empresario de otras t:onas, solo negocia sin tener contacto con la 
tierra. t:s decir no siembra, ni  ve nacer, cre<,;er y producir ul cultivo corno t:s el caso de estos productort:s lamil iun::.. 
que lo hace con gusto porque es su creación personal, impregnada de su sacri licio. 

Toda la vida del productor transcurre junto a la horticultura, por esta razón parte de sus vidas queda depositada en esta 
actividad. es decir que el que va a dedicarse a producir. se mantiene en el lugar acompañando la producción: " . . . uno 
1·ive para la horticultura es la parte de la vida que vos la dejás ahí ... " (Nro. de entrerista ./,20) 

El que tiene toda una vida formada en la horticultura es muy dilicil que se cambie de actividad. Casi todos han 
heredado tanto los bicnes como la propia actividad productiva por vía paterna: " ... viene de generac:ión en generación 
pero siempre dejando 11n linaje para que otros sigan ... " (Nro. de entrevista ./,33) 

El trabajo se ha ido fortaleciendo y se ha ido también legitimando cadu vez más al pasur a ser el i mpulsor de la vida de 
cada generación nueva. Hay un alianzamiento famil iar del trabajo de modo que los aspectos productivos se van 
trasmitiendo y se los va percibiendo como un valor que está inserto en esa cultura. 

La producción se constituye en forma y parte de la vida de estas personas: ·· . . .  Es el sostén de mi vidu. es vocación. yo 
de algo tengo que 1·ivir. l'ivir de lo que me gus/U: producir ... " (Nro. de entrevista 1,5./) 

Unido a todo esto profesan un sentimiento especial de cariño hacia la tierra y la naturaleza. están convencidos de que 
para trabajar en la chacra hay que tener vocación, una vocación similar a la de un estudiante de determinada carrera. 
También sucede que más allá del disgusto que genera la pérdida de una cosecha, siempre queda la enseñanza de seguir 
luchando. 

17 Tabaré Fernández. Educación y cambio tecnológico agrario en alto. 1 992. P.27. 

29 



Creemos que las frases que siguen lo dicen todo: 

•• • • •  / /1 hacer diario le del'Ueln!. la misma 11al11rale:a te educa. te mantiene, le da porvenir. le da wdv . .. pero lenés que 
tener 11na educación como la del colegio. y vocación ... son exámene� que das. unos salvá�. otros perdes. y tenés que 
darlos otra ve:, no tené.1· profesor. sino que es la tiel'l'a la que te enseña. Uovío y se perdió todo. y te digo una cosa 
la naturale:a (lo 1•iriente. y todo s11 e111omo) es lo más grande que tenemos, pero para eso tiene que ser un tipo que 
tenga mcación, sino no lo ve .. . " (Nro de entrevista 4,22) 

" . . .  1�s parle de la vida. es forma de vida y es la ed11cación de la 1•ida que tenemos nosotros de la tierra. no tenemos 
algo que nos haya dado más ed11cación q11e la tierra ... " (Nro. de entre1·ista 4.35) 

Se ha ido trasmitiendo a lo largo de los años la convicción de que la subsistencia se la obtiene trabajando )' este 
convencimiento tiene su justificación en el trab�jo duro que realizaban los primeros colonos. Es una especie de 
reproducción de a4uel trabajo fisico. sacri licado, duro, en lo 4uc se hace hoy. " ... l' se /abura mucho. hay que 
levantarse temprano. hay que darle has/a la noche. o sea toda 11na c11ltura enclavada miwno en el trabajo . . .  " (Nro 
de entre1•ista 6. 2./) 

[n resumen. el valor que tiene el trabajo en la horticultura, es sentido en forma intensa. porque de alguna manera se 
hereda la tierra. los antepasados se dedicaban a lo mismo ) esto es importante para ellos. Y esa tierra es l:i que le 'a 
dando el sustento de vida. le toman un cariño muy especial a la tierra tienen orgullo de 1,j\ ir allí. en esa tierra 
constru)Cn su� ca-;as. sus famil ias, nacen sus hijos. van a la escuela rural, se sociali7.an. trabajun. Es una cadena que 
intentan mantener a tra\ és de los año!>, e::. la forma de vida que conocen y que les da seguridad. e!> l>U fonna de vida. el 
�ustento económico del cua.I es muy di licil que renuncien. 

Vocación de producir . . .  

Como )3 lo mencionábamos. los productores de la 1ona encuentran en la horticultura su \IOCación, " . . .  es alJ{o con /o 
cual 11110 se quiere reali:ar y se siente cómodo reali:ándo.�e en esu . . .  " (Nro. de entre1•ista 6, .J7) es una a<.:tividad que 
hacen <.:on gusto y porque quieren hacerla. a pesar de que muchas veces han pcrdiJo todo. igual continúan, tanto quc �i 
algún día. por detenninadas circunstancias les tocara dejar la acti v idad, es muy probable que en el menor tiempo 
posible. volverían a trabajar en la horticultura porque a esta aeti\lidad la llevan adentro . . . .  

" ...  l,a horticulwra se //e1·a consigo. puede más que uno. vive con uno . . .  " (Nro. de emrevista 6.36) 

" . . .  El amor a la tierra ¡Ah.' .. la 1·ocación para trabajar, porq11e pam trabajar la chacra hay que tener una 1·ocal'iú11 
como cualquier estudiante ... " (Nro. de entrel'ista ./,21) 

Reconocen en la horticultura un símbolo que lol. identifica. pero que ademá!> contiene una 1,iven<.:ia al mi!>mo tiempo. 
es algo que forma parte de la ' ida del productor pero en una forma muy especial. intima, con un l'ucrtc sentido de 
pertenencia a la actividad. 

Para otros. ya es posible identificar esta \locación en los niños. los que con once o doce año::. ya tienen que saber cual 
es su vocación según las propias palabra� de los productores ·· . . .  yo lo 1•eo en mi nielO q11e andu en el tractor con die: 
olios, le encanta manejar el tractor . . .  " (Nro. de entrel'ista /, / /). l J n  productor familiar nonnalmcnte trabaja con 
wdos los compom:ntes de su famil ia  esencialmente los varones. que están afectados a la parte producti\a. debido a que 
su padre. que representa la unidad productiva. procura que tempranamente su h ijo se incorpore como ruer1a de trabajo 
a lu actividad del predio ) eso hizo que los niveles de cnscñan1..a formal adquirido� por los pmductores sean 
relativamente bajos. 

Esa proyección que ya está haciendo del nieto. el deseo de que realmente le guste la chacra. de que el hijo \arón 
continúe con la actividad productiva y posteriormente los nietos. Y muchas veces esto se convierte en una especie de 
deber ser. es decir que. si u él le gustó la chacra toda la \ ida es deseable que le suceda lo mismo al hijo. al nieto. 

La H>Cación es percibida entonces como un camino con el cual se nace. ) está a gusto con\liviendo con él. 

" ... l no tiene una l'(>Cal'ión. yo me gustó y sigo y uno ya nace con ese camino a mi me encama andar en la chacra ... " 
(Nro de entrevista 1. 13) 

" ... /lay gente del centro que dice vuy u comprar una chacra. porq11e todos los de la chacra hacen planta. pero no 
saben nada. entonces tienen que depender del empleado . . . y ahí 110 va . ..

.
. (Nro. de entrevista 13. 9) 

30 



/.os hijos. cofllinuadores de la actividad . . . 

Lo pri mero 4uc tenemos que d1..-slac-.ir en este punto. \:!> la importancia de los hijos como continuadores de la cultura 
hortícola. El joven es sociali/.ado dentro de la actividad hortícola, dentro de la cual va adquiriendo los sahercs 
colmados de otros matices que fuimos mencionando. necesarios para poder manejarse con soltura en el predio una ' C7 

que decida trabajar de firme en él. 

M ucho de los adolescentes varones cursan el secundario. y aunque para los horticultores el hijo varón es mu) 
importante en el predio. porque estando en contacto permanente. desde que nace con las tareas horticolas se van 
tamil iari/.ando. además no saben en el momento actual cual puede ser la suerte del hijo. respecto a la rcntabi l idall del 
trabajo en el huerto. 

" ...  Ahora so11jo1·encilos lo�· l'arones. y c11rsa11 tercero. cuarto del liceo. y el 1•arón ya de por si quiere trabajar Pero 
el estudio es muy necesario hay que saber defenderse. untes no era tan necesario. pero ahora es otra cosa . . .  " ( \ ro. de 
entrevista ./. 13) 

Se puellc 'visualiLar una tendencia a preferir el estudio para las mujeres )'  el trabajo en la chacra para lo!. varones. lo� 
que por lo general l legan a cursar un tercer a�o de l iceo > l uego dejan. El continuar con lo!> e�tudios impl ica ga�to� en 
traslado a la ciudad. gastos en alimentación y vestimenta, y gastos para el acceso a los l ibros. y supone una reduccion 
en la fuerza de trabajo famil iar. Así se marca una diferenciación entre dos mundos de vida (el estudio )' la chacra) 

.. . . .  A mi me gustaría que pudiéramos hacer l'arios galpones (im·ernáculos) para que lvs chiquilines también puedan 
trabajar. o .fea con uno sin la necesidad de tener que irse a otro lado . . .  " (Nro. de entrevista 12, 10) 

" ... A lo.t hijos les encama la chacra. empie;an el trabajo con nosotros a las ocho y bueno a las once y media, doce 
largan y se van a la escuela . . .  " (Nro. de entre1·ista /.1,2) 

Los productores señalan la d i ferencia que ex iste en el tiempo de su juventud y el actual . en el 4ue hay que estar 
preparado sobre todo los jóvenes, los adultos ya están como resignados con algunos adelantos. o son tan conservadores 
de las tradiciones que no ven la necesidad de amoldarse a e l los. talvez porque consideran que �u manera de hacer la!> 
cosas "a la antigua" sea mejor. o simplemente l a  forma a la que están acostumbrados. porque la conocen ) se sienten 
seguros. 

r.sta fom1a de conseivar las tradiciones fue crt:ciendo de una manera que no era cuestionada por lo� habitantes del 
lugar. al contrario sí se 'veía de otra manera 4ue sucediera lo contrario. es decir que �u h ijo �e casara con una persona 
que ' Í\ ieru en la ciudad. lo que sucede pero en la actual illall. 

! .os jóvenes aparentemente no 'en la nccci,idad de los cambio!> de tipo radicales )' se conforman con seguir los pasos 
de sus padres sin inno,,, ar demasiado. es la forma a la que están habiwados a hacer la!> co�as. la forma 4ue le!. da 
seguridad por que la conocen. " ... Los hijos fueron si�uiendo lo de los padres. entonces eso es como que se fue 
consen·ando en una forma bastante natural. Se consen•a hoy eso con un mati; muy.firme. pienso que.fue por eso ... " 
(Nro de entrevista 6.12) 

Las esposas de los productores reconocen su rol fundamental 1.m las aetividalles del hogar y la colaboración en los 
trabajos más rústicos del ámhito productivo. No existe disconformidad con estas tareas, llcbido a que ambos estaban 
inmersos en las tareas productivas desde temprana edad y se criaban sabiendo el destino que tendrían sus vida�. 

9.4. Formas de esparcinúento y confort incorporado a partir de la modernidad. 

Las carreras de cahallos 

Emre las diversiones que existían antes. cuando no se contaba con adelantos. se encuentran las carrera:; de caballos. 
que se rcali/.aban los fines de semana. por lo general los domingos con la participación de alicionados que se 
trasladaban a la colonia. /\ las carreras asbtían todos los habitantes de la colonia. y en estas ocru.ionc� se apro' echaba 
la coyuntura y se instalaba una cantina.. que se constituía en una forma de obtener benelicios para la comisión !Omento 
de la c�cuela. 
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Otras instanci� de interacción entre lo:- productores. se daban en los festivales de la escuela ) en los partidos de 
fútbol. que tenian la particularidad de roseer un sentido más comunitario. debido a que lo!> cuadros e�taban formado\ 
ror productores que tenían el objetivo de di\ ertirsc más que de competir. 

Con respecto a la unidad entre la!> familias. podemo!> argumentar que en el pasado c'istía un �enti micnto má� 
comunitario para/con los <lemas. junto a un sentimiento de solidaridad que era compartido por la ma)'oría de lo!> 
habitantes del lugar. Esto puede deberse a que había otra realidad en la /Ona. que rodia encontrarse relacionada con lac; 
ex igencias de la producción. lo que hacía que el sistema de vida fuera mác; endogámico. en el c;entido de aislado de 
otras /Onas. con lo que todos depend ían de todos para poder sobrevivir. 

l:n la actualidad hay mucho individualismo porque la producción misma hace que todos estén más dedicados a lo 
suyo. y tengan sus prop ias herramientas, conducciones y circunstancias de v ida. Las principales causas de este 
individualismo se corresponden directamente con las nuevas exigencias del proceso productivo. es decir que la forma 
de producción ha ido gem:rando relacione� sociale� basada!> en unidades produethas. en especial de los jefes de 
familia tomados como ··cmprcsurios 

.. 
y esto implica conduelas con fuerte énfasis individual ista. Como los propios 

productores lo explican. antes la forma de plantar era muy rudimentaria: ·· . . .  Uno de los camhiosfue la 111ili=ación de 
la tierra. un productor que no tenía quince o veinte hectáreas 110 podía trohajar, porque se plantaba a dos o tres 
metros de surco una cosa ... ·· (Nro. de entrevista 1 9,./) 

íodos estos cambios van lentamente intmduciéndose en los predios y van haciendo variar la lógica de la produceión 
que se 'ª volviendo más extensiva y por lo tanto requiere cada vez de una ma)'or atención por parte del productor ) su 
l'amilia. 

" ... Salto trahajaha para la horticultura hasta nOl'iembre y diciembre. después 110 se podía trabajar por el sol. y hasta 
que llegara mar=o se iba a pescar. y hoy día con la tecnología y un montón de cosas se cumple el ciclo completo de 
producción .. . .

. 
(Nro de e11tre1•ista 19. 5) 

·· . . .  Se tenía otra memalidad. con qué ihas a regar. hoy con los goteros podés regar bien, darle a la tierra lo que 
ne,·esita para producir todo el año . . .  ·· (Nro. de entre1•ista 19, 6) 

·1 eniendo en cuenta lo anterior. entenderemos por qué antiguamente los jóvenes se divertían en la propia colonia. 
donde había más espacios para el ocio. ya que la propia actividad productiva así lo determinaba. Y esto daba paso a la 
organi/.ación dt: licsta5 y eventos criollos de los que participaba la famil ia entera. 

" . . .  Aquí cerca de las playas. en Semana Santa se hacían programas lindísimos de domas. domas de norillos. domas 
de caballos hacía muchas cosas. mucho número de carreras de sortijas, baile del cajón. u cahallos si como una 
semana criolla Vosotros íbamos a dfrertirnos. lleváhnmov los chiquilines que eran ;01•e11ci1os. todm•ía salían ,·on 
nosotros ( "vro de entre1·ista 8. 1 O) 

" . . .  Fueron époc:as lindas yo no reniego de mi 1•ida, hemos trabajado duro y parejo, pero cuando nos dil'ertíamos. nos 
divertíamos . . .

.. 
(Nro. de entrevista 8. 1 1) 

Olras formas de divertirse que tenían sohre todo los hombres eran las pescac; y las cacerías de jabali que se comcrtían 
en verdaderos diversiones en las que se juntaba un grupo de productores. " . . .  La pesca que se h(l(:Íu acá. y el jabalí 
que ca::amos, más de 160 kilos pesaba . . .  " (Nro. de entrevista 7,25) 

Los hailes 

Dentro de la horticultura es el propio sistema el que garanliL.a la continuidad de la acfrvidad, tanto antes como en la 
actualidad existen bailes típicos donde asisten loo; horticultores lo que les garnnti/.a encontrarse con personas que 
comparten su cultura y por lo tanto sus costumhres. se realizan bailes o quermeses en las /On!l!> rurales )' los 4uc mál> 
se ven atraídos son los jóvenes que hahitan en esto� sectores. )'a que consideran má!> probable encontrar un 
compañero/a ahí que en otros lugares más céntricos. E!>toi. bailes son reali7ados en otras /ona:. rurales. pero los 
jó' enes de Corralito también participan. 

·· ... Conectarse con lu ciudad. la co.wanera. Oll\'is. (discoteca) o los días de semana una vuelta pw el centro, o sea 
hay cosas como que se fu1tron oscureciendo. se fue erosionando un poco por 1tl mismo avance y moderni=ació11. es 
natural te va quitando espacios. y 1·a abriendo otros ... ·· (Nro. de entrevista 6,32) 
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" ... Antiguamente eso para el muchacho era lo que tenía: el jiítbol. porque no podía acceder a aira <.:usa, hoy puede 
acceder a las termas. a una cantidad de cosas. un baile. etc. Entonces los deportes quedaron de lado. la distracción 
que prácticamente se hacía en la colonia, porque nv había vira cosa, ert1 dijicil trasladarse (haile, quermese) l loy 
como tiene mucho acceso y.facilidad se le hace mas fácil. ir a otro lado . . .  " (Nro. de enlre1·isla 6. 3 1) 

Por In fal la de locomoción y l a  precariedad de las carreteras el traslado a la ciudad de Salto no era frecuente salvo en 
ocasiones especiales como el carnaval o alguna fiesta famil iar. Y la!> salidas de los jóvenes eran restringidas ) b<tjo el 
control estricto de los padres. Los que pautaban la elección de los "candidatos" convenientes para sus hijos . 

.. . . .  A Salto era dificil ir la muchachada y salían con los padres no salían solos. O sino te dejahan ir a un lugar de 
confian=a de los padres. y si eras de ra::a extranjera ojo con entrar de novio con estos medios aindiados. de ra::a 
criolla. o sino te agarraban de la oreja enseguida, o te corrían de la.1· casas . . .  " (Nro. de entrevista 7. 1 7) 

! .as generaciones más jóvenes son las que se i ntegran m:.ís a las salidas lo� fines de semana, participando alguno� 
fanáticos de los partidos de fútbol, cuando el cuadro de la colonia juega en otra. También los adolc�centes participan 
de las salidas a la costanera, al shopping y a los bailes, pero aparentemente reforzando los vínculos entre ellos, es decir 
no mezclándose demasiado con los jóvenes de la ciudad. 

" . . .  Antes con los gurises chicos salíamos, no había televisión para mirar tampoco, pero ahora la tele1·isirín te ocupa 
un lugar. /as.familias ya no se reúnen ... " (Nro. de entrevista 8.8) 

Los jóvenes hasta que no cumplieran Ja mayoría de edad salían con sus padres. luego se formaba un grupo y salian a 
bailar en vehículo propio. " ...  Hasta los 18 años salían con nosotros después empe=aron a salir solos a los hailecitos 
pero siempre en barra y nunca en moto. yo nunca quise moto, se les compró una camioneta y salfan los dos juntos . . .  " 
(Nro. de entrevista R. 10) 

El jiítbol . . .  

t\ctualmcntc, como lorma principal de diversión dentro de Ju colonia quedan los partidos de n'.ttbol a los que asisten 
poco los vecinos. y aquí cm.:ontramos una variación i mportante. dado que la producción necesita de mayor atención. Jo 
que l leva a los productores a Ja individuali1Jlción. 

El hecho a destacar, de los partidos de fútbol es que ya no son la excusa para la reunión de las fami l ias. sino qm.: los 
partidos que se realizan en la actualidad tienen fines competitivos. ) esta nueva connotación no favorece la unión de 
los productores. Además Corral i to es un equipo que juega con jugadores de Corralito, mientras que los demás 
contratan jugadores que no son horticultores. sino que son equipos de Salto, que están basados en la competencia 
deportiva. 

Cabe agregar aquí. una apreciación respecto al fútbol en otras colonias del Cordón Horto!rutfcola como en la " 1 8  de 
Ju l io". "Tropezón", .. Granja Sant'ana''. que cstán basados en el éxito deportivo. y a su ve1.:. se puede percibir que eso 
tiene correlación con la productividad. es decir. la competencia normal que hay entre los productores de la 7ona en 
materia productiva. esto no se ve en Corralito. que continúa siendo relativamente más solidario. y es aparentemente 
más Ji fusa esa tendencia enlre productores. esto puede deberse a la pn:scncia de los valores rcl igiosos. el encuentro cn 
las misas. el símbolo de la capi l la para reuniones de distinto tipo. lo que se trasunta a lo derort ivo. y por este motivo e� 
que;: decimos que el fútbol es más recreativo. está basado en el encuentro de las fam i l ias en una cancha donue toman 
mate, juegan Jos hijos. 

" . . .  El fi'tbol en Corralito tuvo .1·11s etapas muy.fuertes y ahora en la acwalidad es mucho más débil. O sea sucede en 
Corralito lo que sucede en todos lados: la situación er.:onómica. las apreturas. una cantidad de cosas. como que 
s<>cialme11/e la gente .se jite reduciendo en los gastos. /,a gente en lo que no podía gastar era en lo social. L'ntonces 

.fue una Colonia que tenía tres cuadros de jiítbol muy poderosos. especiales: San Isidro. Unión Nueva Jlespérides. 

Corralilo. el que quedó últimamente ...  " (Nro. de entrevista 6, 28) 

M uchos vecinos han sid�) partícipes de las acti v idades deportivas de la  colonia. más concretamente del fútbol. durante 
años, y en momentos de mayor participación de los vecinos. Juego aparecieron algunas desavenencias entre Jos 
participantes y en la actualidad ya nada queda de lo que era en otros tiempos, hay algunas familias que participan de 
Jos part idos del fútbol, acompañan a los hijos que juegan. l levan el mate. conversan entre los conocidos y es unn 
excusa para que algunos de los adolescentes del l ugar puedan interactuar. 
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" ... Lo deportivo l'inc:ulaba a la gente sin llegar a que la gente por eso estuviera distanciada Cada uno era hincha de 
un cuadro de fútbol y era aquel domingo futbolero. en el cual la gente llegaba. iba. acompañaba. era un poco la 

familia tuda que salía a acompañar aquelfiítbol. cuando se reunían ahí o cuando se iban para otro lado ... " (Nro de 
entrel'ista 6.29) 

Muchos productores al ser indagados por las diversiones que existían en la colonia y las que aún hoy se mantienen. 
destacaron los partidos de fútbol. pero comparados con el que se desarrollaba antes actualmente hay menor 
intcrrelacionamiento y una aparente falta de integración social. por lo menos es apreciable en los partidos de fúthol, 
oca�ionuda aparentemente por las nuevas exigencias del predio. que han l levado al productor a individuali1_arse y 
pensar más en la producción. en el tiempo que le llevan las actividades del predio, se preocupa por lo suyo y el 
esparcimiento no tiene cavidad en la producción moderna. 

" . . .  lloy el productor es indil'idualista. e/fútbol lo nuclea pero es indil•idualista . . .  tiene que irse a las 5 de la tarde 
para hacer práctica. ya no es lo mismo la producción moderna les exige otras cosas . . .  ·· (Nro. de entrel'ista 1 . ./6) 

l�ntonces el fútbol como diversión. que se había constituido en otras épocas en la parte social y dcporti\ a de la  colonia. 
decayó mucho. e:'l.isten productores jóvenes que ya no les interesa a pesar que sus padres fueron jugadores de fútbol. el 
muchacho se interesa por otra co a. 

" ...  l loy en la actualidad eso fi1e det"liyendo, de los cuadros de la colonia hoy existe uno. C'orralito. de alguna manera 
aquello se fue empobreciendo. la actividad deportiva. Otra cosa a tener en cuellfa la relación que tenía en aquellos 
tiempos la colonia con la ciudad. era más d{(ícil. entonces 1·enir a la ciudad, la guri.wda que quería 1•enir n la ciudad 
era má� dificil Con que venían había que 1•enir a pie. en el ómnibus. en bicicleta . . .  " (Nro. de entre1•ista 6. 30) 

El confort introducido por la modernidad en el hogar. 

El confort en las 7onas rurales fue apareciendo en forma progresiva a medida que avanaiba la era moderna. La energía 
eléctrica ha sido un adelanto muy importante para los productores, que les ha brindado una m�jor calidad de vida, y ha 
provocado principalmente agi li7ar aquellas tareas que insumían mucho tiempo y dedicación. l iberando a las amas de 
casa para cumplir tareas complementarias en la esfera productiva. 

M uchos señalan la di rerencia que existe en el tiempo de su juventud y el actual. en el que hay que estar preparado 
'iobre todo los jóvenes. los adultos ya están como resignados con algunos adelantos. o son tan conservadores de las 
tradiciones que no ven la necesidad de amoldarse a determinados adelantos. talve1 porque consideran que su manera 
de hacer las cosas "a la antigua"" sea mejor. o simplemente la forma a la que están acostumbrados. 

·· ...  el mundo va más rápido con los medios de comunicación. Vos sabes que en este momento yo no se encender un 
radio de esos ... pero no se ni que botón tocar. porque no lo sé ni lo voy a saber nunca. De repente 11oy a prender una 
calculadora y no se nada y no 1·oy a aprender nunca. y entonces quiere decir que eso bueno fue mi época. pero ahora 
tiene que saber y eso y muchas cosas más. sino en un trabajo sonár ... " (Nro. de entrevista ./ . 1./) 

No teníamos heladera ni lu= . . .  

Estos eran los tiempos de las larnparitas a queroseno. en los que no había corriente eléctrica, lodo l'uncionaba con 
leña. las cocinas, las estufas. " . . .  Antes se vivía con aquellas lampnritas, no habio corriente eléctrica. la /ic. las 
cocinas a leña. estufas todo ... había bastante leña ... " (Nro. de entrevista 2.10) 

" . . .  Ames había un carro, y ahora ya tenemos cantidad de adelantos. tenemos corriente, tenemos teléfono. televisión 
que antes no había ... " (Nro de entrevista 1 7. 3) 

Como ya lo habíamos mencionado el trabajo en la actualidad desde el punto de vista tisico es distinto. existen 
comodidades que les hacen la vida más fácil a lo!-. productores. 

l lna de las comodidades con las que cuentan en la colonia es la corriente eléctrica. y teniendo un frce7.er se cuenta con 
un medio de conservar los a l imentos, se juntan determinados productos como ser arvejas, choclos. se envasan y se 
guardan para las estaciones en la!> que se producen otras cosas, entonces se puede variar siempre la alimentación. no 
sucedía lo mismo antiguamente cuando no había electricidad, por lo tanto no tenían heladera. salvo alguna a 
queroseno. 
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La corriente eléctrica hace más <le veinte años que está en la zona. y su instalación en la Lona ha hecho variar la forma 
en que las personas vivían. antes era dificil rnanlcnt:r frescos los alimentos. y por más que estaban las heladeras a 
queroseno. no se comparan a las eléctricas en cuanto a efectiv idad e higiene. ·· ... ahora es otro medio de !'ida ames no 
existía heladera y era dificil para mantener frescos los alimentos. //oy hay otro medio de t•ida por los adelantos . . . · ·  

(Nro. de entrevista 3, J) 

Respecto a otro aspecto de la alimentación. en otras épocas la conservación de la carne constituia un problema para las 
arnas de casa. que si bien tenia algunos medios para conservarla, pero no eran apropiados desde el punto de vista de la 
salud. " • . .  Se venía a la carnicería entonces se llevaba, ese día se comía carne fresca, a t·eces se salaba u sino se la 
ponía en lafiambrerita por /a mosca . . .  " (Nro. de entre1•ista 2, 18) 

Medios de transporte 

Dentro <le los medios de transporte más comunes <le aquellos tiempos. eran los que funcionaban a tracción a sangre. 
como por ejemplo las jardineras. una especie de carrito con toldo. los carros. el Lulqui, constituían los medios de 
transporte más comunes en aquella época. incluso para l levar los hijos a la escuela. 

La producción era transportada a los sitios de venta de la ci udad en carros tirados por caballos, donde cada productor 
l levaba sus cultivos de forraje para así poder mantener en funcionamiento los principales servicios de la ciudad: la 
empresa fünebrc, la intendencia, la panadería que hacia reparto, los íletcros, cte. 

·• . . .  Una jardinera era típo un carrito pero con toldo . . .  Unas cositas lindas que teníamos nosotros en aquel tiempo yo 
digo y esas eran las camionetas que teníamos antes nosotros . . . ·· (Nro. de entrevista 2,30) 

Los descendientes de los primeros colonos que llegaron a Corralito venlan de sociedades de campesinos empobrecidos 
acostumbrados a trabajar de una forma di ferentc. dura, y también a vivir con pocas comodidades. Si hablamos de 
medios de locomoción. en épocas anteriores tenemos que hacer referencia a detenninados vehículos antiguos como es 
el caso del Ford A. que se habla constituido en algo deseable. cosa que ha variado en la actualidad, debido a que un 
vehículo viejo ror estas zonas, n<) forma parte de los símbolos de status preferidos. 

Queda rellejada la importancia que tienen las camioneta$ en la actual idad. no solo como un medio de transporte para 
l levar las mercaderías a los respectivos centros de venta. sino como símbolos de status. 

En cuanto a otros medios privados de locomoción. la� personas que habitan el lugar tienen ómnibus de empresas 
particulares para trasladarse a la ciudad, pero los que más lo util iLa.n son los niños que asisten a los Colegios Católicos 
de la ciudad y los adolescentes que van a los l iceos. 

Los productores cuentan todos con medios de transporte prorios, por lo general camionetas. o i ncluso camiones. 
l"ambién motos. ·· . .. l loy los medios de comunicación entre la ciudad y la :ona son muy fáciles. el gurí que no tiene 

camioneta tiene moto .. .  · ·  (Nro. de entrel' ista 6, 3 1) 

Se fueron arreglando las carreteras 

Se inició la carretera que va a la playa más o menos en el ailo 1926. en la misma trabajaba una cuadri l la  de empicados 
sin más herramientas que el pico y la pala. De esta forma, la carretera se fue haciendo por etapas, todo era tracción a 
sangre. " . . .  Miró si iría despacito. en el año 42. estaba haciendo acá el carro, el carrero. el capota:, y 8, 10 personas. 
con pico y con la pala . . . .  ponían los músculos y trabajaban duro. mirá ahora con maquinaria moderna ... " (Nro. de 
entrevista 3,30) 

9.5. Autopercepción del lugar y vida religiosa. 

Si111ación geográfica 

Como lo mencionábamos en un principio, una de las particularidades más sobresalientes de Corralito, es que al ser una 
1.ona que está alejada de la ciudad y de las colonias ubicadas al norte presenta rasgos muy típicos. y hay una especie de 
cultura arraigada que se la encuentra en el l ugar y no se reitera en otro. 

De este modo la situación geográfica de Corralito ha favorecido la conservación de las costumbres. las tradiciones 
debido a que es la única colonia del Cordón Horti frutlcola que no tiene un pasaje permanente de otro tipo de gente que 
pudiera hacer erosionar las costumbres, como sucedió en otros lugares. 
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En Corralito no hay varios tipos de personas dasificaJas Je acuerdo a su ocupación, están solamente los chucrcros y 
sus familias y cuando se requieren trabajaJores zafralcs para trabajar hay que traerlos Je los barrios de la ciudad <le 
. alto. Lo mismo sucede t:uando se necesitan otros alimentos que no hay en la chacra hu) que ir a comprarlos a la 
ciudad de Salto. 

F./ habitante típico 

El tipo de habitante que tiene la colonia l-"S el propietario con años de radicación en el lugar que s.:guramcntc naciú en 
el lugar y además viene de tradición su origen famil iar. ·· .. .  el que está en la colonia es el propietario. el luchador. el 
emprendedor, el que trabaja . . .  " (Nro. de entrevista ./.5) 

La cultura hortícola propia de la zona se va trasmitiendo a las gcncrat:ionc:, actuales con una carga de sabere� ) 
creencias que se afian/.aron hace muchos años atrás. Y esa antigüedad con la que cuentan las tradiciones les <la un 
mati.1. de Jcbcr ser a lo que se hace de parte de las generaciones actuales, y existe una especie <le temor o tendencia a 
no dejar de lado :.us costumbres. ·· . . .  en la =ona de Corralito se ha mantenido una forma de trabajar y de 1•frir. que se 
va transmitiendo relatimmente más fácil que en otro lugar, a través de los años por el c¡fian=amien/o que tienen las 

familias 1!11 sí .. . " (Nro. de entrevista 6, /O) 

En Corralito el entrecruce de las familias es un hecho destacable, y es perceptible que cada una de ellas a difcrcm:ia llel 
resto de la horticultura, tiene una fuerte presencia en sí misma. es llecir. que se han constituido en parte del paisaje. En 
la /Ona lle cultivo!> más i ntensi..,os si desapareciera una enorme cantidad de productores el paisaje sería básicamente el 
mismo. o cambiaría poco. En Corralito si desaparecen cualquiera de los productores exi!>tcntes cambiaría 
sustaneialmenle el pais�je. aún cuando sea una sola familia. Ls decir que. todos se perciben a si mismo�. } lodos �on 
en la medida que estén todos. 

la ricia religiosa. 

l Jn  rasgo llestacado <le Corralito como comunidad es estar marealla por una i"ucrte religiosidad, lo que la hace estar 
fuertemente cohesionada en torno a esos valores religiosos. sobre todo de la iglesia católica. ) es por eso que al 
desarrollar el análisis el total de opiniones converjan en destacar la presencia de la religión católica como la 
imperante, Jebido a que no encontramos cultos protestantes. adventistas, n i  de otros tipos. 

Si prestamos atención en los alrededores del Cordón llortofrutícola. encontramos que hay dos capillas i mpnrtantcs. 
una es la de Corral ito. y la otra la San Roque, cerca del l l ipódromo. La primera se destaca por contar con una mu)' 
buena estructura. y una importante presencia es el ámbito natural Je reuniones fuera lle lo religio�o. En general. las 
capi llas ascienden como un valor en si mismas. como una imugen, son edi ficios respecto a los cuales, aparentemente. 
nadie tiene una posición contraria.. de resistencia. sino que tollo el mundo acepta eso como un símbolo de su propia 
identidad. 

En el caso <le la Capilla de Corralito debemo:. agregar algunos aspecto� de su historia. que nos ayudarán a comprender 
algo más de �u realidad actual. Por esta r:vón apelaremos a la historia para que no:, aporte elementos que nos U) uden a 
entender la temprana inserción en la /Ona de la comunidad cristiana y la posterior aculturación de esto::. elementos. 

En 1905 Don Cario Lombardo. uno de lo:-. primeros colonos y su esposa Doña María se radicaron en Corralito. en una 
de las extensiones que Doña rcrcsa Solari de Gallino poseía en esa zona. y los inmigrantes tomaban en arrendamiento 
o adquirían en rropicdad. El 1 7  de octubre <le 1 925, se inaugura la Capil la de Corralito. siempre atendida por los 
padres :,alesianos. En el año 1964 se inaugura el monumento a Maria Auxiliadora en Corralito. 

El monumento a María Auxiliadora es un simbolu relígioM> que se institut:ionalit.ó en Corralito. marcó el lugar en una 
manera mu) especial. tanto qut: su presencia invadió todos los ámbitos de la vida de sus habitantes. Al punto de no 
poder separar lo religioso de los demás aspectos de la vida de estas personas. hecho que allemás se vienc dando con 
continuidad histórica. 

" • • •  ¡.;¡ hecho de la virgen ahí en la :ona se mamó desde muy temprano. por el hec:ho de 1•enir Oon Cario Nata/e que 
fue el disc ípulo de Don Bosco. y 1·i110 a la :ona y trajo la devoción a María Auxiliadora y eso como que fue un mati: 
que marcó muy fuerte a la gente ... " (Nro de entrevista 6 . ./ 1) 

En relación a la " ida de los Salesianos, la capilla estuvo desde su inicio como propiedad de la curia. pero siempre fue 
salesiana. 1 uvo marcada la presencia de Don Cario Natale que trajo de Italia los principios de Don Bosco cuando vino 
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a América. con un fuerte convencimicnlo crisliano y un fervor a la virgen muy especial . Fue él que di fundió el Boletín 
Salesiano y otros boletines relacionados con la virgen, y de este modo fue trasmitiendo esa dcvoci6n a María. que 
percibimos hoy. con hecho::; y vivencias que las fami l ias i ban incorpor.mdo a travt!s de los años. en los momentos en 
que se constituía la colonia. 

Dicho lo anlerior enconlramos que el pri ncipal disparador de la fo de estas personas fue la implantación en la L.Ona de 
Don Cario y su preocupación por que se diera a conocer a Maria Auxi l iadora. De Don Cario Natale son parte de los 
descendientes que h::ibitan actualmente la colonia. los que tienen en su interior ese orgullo e.Je pertenecer a la 
generación de uno de los fundadores e.Je la colonia. 

De este modo. a través de los años se fue consol idando la colonia con una práctica e.Je la  fe catól ica que Liene la 
particularidad de que no existe en otros lugares de Salto. y esta f'c se fue reproduciendo a los demás ámbitos de la vida 
de estas personas. 

San Isidro Labrador'H 

San Isidro l .abrador es d patrón de la colonia y también se hace una peregrinación en la fecha correspondiente de la 
que participan fundamenlalmenle los habitantes del lugar y otros productores de otras colonias que quieran unirse. 

Al respecto debemos mencionar que a uno e.Je los primeros cuadros de fútbol de la colonia le pusieron por nombre: San 
Isidro Labrador. alud iendo al patrono de la colonia y esle hecho pudo haber determinado alguna de lao¡ características 
que tenía el cuadro como ser la predominante participación de los horticulLOres en los partidos. que ten ían como 
o�jetivo ser un medio de distracci6n. no competitivo. luego de las agotadoras y monótonas tareas del predio; y además 
ser una excusa e.le encuentro de las famil ia'> los fines de semana para interactuar. 

" . . .  San Isidro Labrador. F.ra labrador. labraba la tierra con bueyes y cuando el paraba a re:ar, los ángeles 
trabqjuban por él, ahí en la capilla está el cuadro de San Isidro Labrador y el ángel lleva el ara.do, el está orando y 
el trabajo continúa, no es perder tiempo, como dicen a vec:es, no se pierde nunca el tiempo hay Angeles que le hacen 
el trabajo . . .  " (Nro. de entre1•ista 8, /) (Ver anexo) 

Este comentario rcfuer7.a lo dicho por otros habitantes del lugar respecto a la fe con que estas personas trabajan la 
tierra, sin d�jar de pedir a lmvés de la oración la ayuda para que vengan tiempos favorables a los cultivos 

Por tradición el primer domingo de mayo, por la  mañana se lleva a cabo la procesión ac�1mpañadu del re7o del rosario. 
algo tan común en esta colonia. " ... en la procesión por la calle donde los colonos llevan la imagen por las calles de 
la colonia ... agradeciéndole y pidiéndole siempre para los cultivos. para que ayude a los horticu//Clres de la :ona . . .  " 
(Nro. de entrevista 8.3) 

C'omo lo indican sus actitudes. prácticas rituales y su d iscurso. es evidenle la importancia 4ue tiene el sistema de 
valores católicos que se encuentran arraigados y sociali?ados en la comunidad de productores hortícolas de Corralito. 

La fe católica. proclamada en Hcbrcxls 1 1 , I, como "la garantía de lo que se espera, la certe:a de lo que no se ve. "19• 

esta cimentada en este lugar y sobre ella se fundamenta la esperanza en las cosechas y se construye el mundo de la 

vida productiva. famil iar. social, ele. /\demás la presencia e.Je las imágenes y la capi l la misma refücrm aún mfu. la:; 

creencias y es un orgullo para el los que esas imágenes pertenezcan a Corralito. que es reconocido por lodo el Salto 
católico como la tierra de la virgen. 

i x  San Isidro Labrador ( l 070-c. 1 1 30). santo espaí'lol. patrono de la villa de Madrid. Nació en Madrid ( í:spaí'la) cuando era u11 
enclave de importancia menor. perteneciente a la provincia de Toledo y situado en zona fronteriza de la reconquista. Nacido en el 
seno de una familia ¡x1bre. huyó a Torrelaguna cuando Madrid fue tomado por los almorávide� y allí se casó con Maria Torihiu. a la 
que se venera en Espaí'la como santa Maria de la Cabei.a. Volvió a Mad.rid y trabajó en los campos de Juan de Vargas. Famoso entre 
los vecinos de Madrid por su piedad. se le consideró santo desde su muerte. al parecer acaecida en 1 1 30. Enterrado en la parroquia 
de San /\ndrés. que levantó él en honor del Santísimo Sacramento, es hoy venerado en la madrilcí'la iglesia de 'an Isidro. otrora 
catedral. Fue canoniaido en 1 622. Su fiesta se celebra el 1 5  de mayo. 
Biblioteca de Consulta Microson 00 Encarta ® 2005. lf) 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

1'' Fuente: Santa Biblia (Editorial Vida. 1 999. Sociedad Biblica Internacional. M iami. Florida. EEUU. Pág. 1 1 49 )  
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Los colonos )' los habitantes de estas tierras en su mayoría son católicos. )' participan en la:. acti\ idadcs comunitaria� 
organi1.adas por la capilla. Al hablar de la religión en Corralito. es importante mencionar que <;iempre estuvo presente 
en el Jugar la comunidad cristiana. es algo que se aferró a los primeros colonos y que es muntcnido por Ja..., 
generaciones actuales. 

r�n la.� misas celebradas Jos <lías ábado en la Capil l a  de Corralitu se da una notoria participación de las lamil ias. 
hecho que no se produce en otras capil las. en la de Nueva Hespérides esto >ª cambia sustancial mente. " . . .  los cura.1· 
c.¡ue 1•ienen encuentran que acá en nuestra =ona. concurre más la familia entera. el padre con la Señora y los hijos. en 
otras capillas van más las mujeres. el homhre y los hijos no . . .  " (Nro. de entre1•ista 7. 2) 

l·'e y prod11ccián 

Es de destacar el optimismo ) la fe con la que cuentan esto� productores teniendo en cuent.a el trabajo que impl ica 
producir. las etapas que transcurren en el proceso productivo bajo la constante supervisión del horticultor. 

Como podremos observar en el apartado referente a la religión. debido a la fe que se fue fomentando desde un 
principio cuando se inició la colonia. junto con las actividades productivas, agricultura en aquel momentn. es que ho) 
se sigue pl:intando. es decir que !;e traspasa de generación en generación, o por lo menos eso sucedió en la ma)'oría de 
los horticultores adultos que entrevistamos, un paquete de saberes, creencias. csperan1as. sacri licios basados en el 
ensa)'o-error a las próximas generaciones. las que servirán de base al nuevo horticultor que tendrá que adecuarse a su 
época. la que le determinará los tiempos ) las condiciones de trabajo a los que tendrá que adecuar,c. 

Y la herramienta más poderosa será la fo cristiana que pcrmcará todos los ámbitos de la \-ida. dándoles un tono 
aparentemente más positivo a sus \ idas. " . . .  siempre hay una esperan=a de seguir adelante, de empe=ar de nuevo. 
pero eso está empujado por la fe. y esa manera cristiana de 11ivir que está en todo el ámbito, en el familiar. el 
prod11cti1·0 en el de la relación de la gente ... " (Nro. de entrevista 6.5) 

" . . .  en la chacra no tenemos una seguridad nunca, nomás es siempre la esperan::a de seguir siempre adelante. de no 
aflojar nunca. siempre seguir luchando . . .  " (Nro. de enlre1•ista 17,2) 

" ... Porque eslá en la tierra el que nac:e en la tierra. porque sino no tiene porque quedar. si es por comodidad no 
quedas. si es por ganancias tampoco y bueno, hay que nacer acá para estar acá ahora . . .  " (Nro. de entrevista 18, 7) 

Los productores. y sobre todo los adultos están convencidos de que la tierra es su modo Je \-id.a. y \iven justamentc de 
la generosidad de la tierra. heredaron de sus padres esa manera de trabajar, lo fueron adquiriendo de chiquitos. se 
criaron en e!.e ambiente. en el que estaba además incluida la fe católica. 

La re se traslada a los ámbitos de la vida productiva de los horticultores. los que rcLan pidiendo que las condiciones 
climáticas se adecuen a la.o; plantaciones del momento. como también agradecen cuando se les concede el faHlr 
recibido a tra\ és de la oración. 

" ... !.os principios religiosos que los aplican a la producción. la gente planta a lo que diga Dios. y hacen bendecir en 
época de sequía y mucha lluvia viven pidiendo, en el 9R que huhn una seca, hicimos una rogatim. íhamos a la 
Capilla. re:::ábamos el rosario mrias .familias. habrán pasado 15 días y /101·ió 70, 80 milímetros . . .  " (Nro. de 
entrevista 7, 3) 

De este modo las actividades que tuvo y tiene la colonia han girado en torno a lu agricultura. siempre confiados en la 
ayuda de Dios. y en una fuerte fe que les ha permitido progresar. Con el convencimiento que tenían sus padre:. al 
momento de deposit:ir todo su porvenir en la!:. plantaciones. 

"!'arte de In hafe del convencimielllo de la gente que es el modo de vi11ir. de cómo la fierra, v sea Diol generoso por 
medio de la tierra te 1•a re1rib11ye11do 111 frahajo. o sea tenés depositado en tu trabajo tu manera de subsistir. tu 
manera de 1•ii:ir en familia. tu manera de criar los hijos. tu manera de desarrollarte socialmente, tu manera de ir 
progresando. o sea de alguna manera es todo también lo mismo O sea. se toma se le da un rnlor al trabajo de 
manera distinta. que es un trabajo profundo, sentido profimdamenle ... " (Nrv de entrel'ista 6. 7) 

Cominuidad histórica. 

El paso del licmpo y la dedicación de esta gente u las actividades religiosas sumado a la peregrinación que llega ca<la 
año desde la ciudad de Salto, fuernn marcando ) determinando su forma de ser. Y fo�jaron ademá!:. ese fuerte 
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sentimiento de pertenencia al l ugar y de pertenencia afectiva por los hechos que se iban sucediendo en tomo a la te 
cristiana y a la capilla. 

Edificio respccw al cual nadie tiene una posición contraria: 

" . . .  l,a gente quiere. ama eso. la capilla histórica, la aprecian. lo llevan en la sangre. lo 1·ivió y lo vive. Fueron 
pasando generaciones de catequistas. de gurises que tomahan la comunión, que se hauti=aban, confirmaban su fe. esa 
capilla fue centro durante muchos años de quermeses, donde la gente se reunía. y es toda una cultura linda y en la 
cual la gente a partir de los años amara aquello como lo ama hoy . . .  " (Nro. de entrevista 6. 44) 

Impregnó vocación religiosa 

Diversas familias del l ugar han tenido conexión con lo rel igioso en la juventud. en las Aldeas Católicas. con grupos de 
juventud en Salto en la década de los 60. 70. o por trayectorias famil iares dentro de la Iglesia: Monjas. Sacerdotes. Y 
son personas que en general tienen muy buena i magen en el entorno. 

La vocación religiosa que impregnó en la zona es verdaderamente fuerte ) constituye una dimensión dentro de lo 
re! igioso. l a  colonia ha creado por años un ambiente propicio para el desarrollo de las vocaciones. " . . .  Mi hermano 
mayor cuando tenía 12 mios. le gustó el sacerdocio y se.fue a la Iglesia ( 'atólica ... " (Nro. de entrevista 1.8) 

l 'odo el desarrollo de las actividades religiosas junto a los inicios y posteriores desarrollos de las actividades 
productivas y el aislamiento que esta<; personas tenían con respecto a la ciudad y los escasos medios de comunicación 
fueron condiciones favorables para que se generara en la zona vocación religiosa. 

E impregnó l'Ocación religiosa: curas. monjas, si impregnó espíritu huho salesianos muy importantes que se owparon 
de la capilla. 1�·1 Padre Asq11ieri, que durante muchos años ayudó. influyó mucho en darle un sentido religioso, o sea, 
dentro de ese espíritu cristiano de familia estable de oración. se.favorecieron naturalmente las rornciones . . .  (Nro. de 
entrerista 6 . ./6) 

l:n el lugar se favoreció la aparición de las vocaciones dada la temprana afi l iación con la cultura religiosa que tuvieron 
los primeros colonos, junto al desarrollo de un ámbito muy familiar de comun idad unida por la fe para un objetivo 
común. " .. .  En Corralito dada la cultura religiosa, ese ámbito cristiano, familiar, fm•oreció el surgir de las 
l'Ocaciones. que de alguna manera Dios llamara y la gente contestara . . .  " (Nro. de entre1•is1a 6, ./7) 

Qué paso hoy . . . 

l�n el momento actual la crisis en los valores. en la familia. en la economía. sobre todo en los valores religiosos y el 
constante bombardeo a tra\ és de los medios de comunicación de las nuevas religiones. y de los di ferentcs factores de 
distracción que tiene la sociedad contemporánea. hace que la fo cristiana no sea vivida como al principio por los 
jóvenes del lugar. los que. a pesar de esto. no descartan la posibil idad de tener l a  vocación religiosa. Es decir que, por 
máo; que los tiempos sean otros y los jóvenes interactúen más con la ciudad. conservan la fe y una forma de ser que los 
idcnti fica. 

Lo anterior nos lleva a pensar que antiguamente era el ambiente el que favorecía la emergencia de las vocaciones. 
debido a que se real izaban retiros. charlas y las personas respondían al l lamado de Dios conviniendo sus vidas en 
servicio. .. . . •  No se la plantean porque 110 quieren de.�cubrir la posibilidad de tenerla. purc¡ue swgiercm vocaciones 
porque había todo un ámbito propicio, entonces de ahí salieron varios sacerdotl!s y religiosas. en la llc/ualidad es 
como que no hay, porque el ámhito en que la.familia se movía, con una.le muy pro.fimda ... " (Nro. de entrevista 6, ./9) 

En resumen. podemo� afirmar que el papel que desempeña la religiosidad en la cultura de la 1ona es basicamente de 
cohesión social, es decir que. es lo que le da sentido a toda la vida social que se desarrolla en el lugar. Este hecho 
comienza con la implantación de los primeros colonos de origen italiano en la zona. hace más de un siglo. los que 
traen consigo los principios del cristianismo.junto a una l'uerte fC que poco a poco comien7.a a invadir las vidas de su::. 
habitantes. y en fürma particular la productiva. matitándola con diversos aspectos de la religiosidad como fueron la 
construcción de la capi l la y el monumento a la virgen. que congregan año a año a toda la sociedad salteña que participa 
de la peregrinación que se realiza a Corral ito. 
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10. Co11clusio11es 

hn el contexto de modernización productiva 4ue tuvo l ugar l uego de la Segunda Guerra Mundial, con los 

consiguientes cambios que el mismo implica para la sociedad en su conjunto. nos trasladamos a un área rural. que 

conserva un perfil muy particular con el objetivo de conocer e interpretar las variaciones qul: all í  pudieron haber 

surgido. 

L:u; familias arraigadas en el lugar, cumplen una función muy significativa para el mantenimiento de la actividad 
hortícola. ya que vemos en cada una de el las una especie de equipo. cuyos miembros tienen roles asignados desde 
remotos tiempos. especializándose las mujeres en el mantenimiento de la casa. la huerta, el jardín, el cuidado de 
animales. con la diferencia de que antes todo se tornaba más duro, a causa de la ausencia de comodidades. y a la 
presencia de una mayor exigencia por parte de los padres desde temprana edad. l loy la mujer es un valor en sí misma. 
complementa la actividad productiva cumpl iendo con las tareas del hogar y colaborando en algunas actividades del 
predio. 

Por su parte. el hombre. en su doble rol de productor y jefe de familia, es el responsable de las decisiones 
administrativas y el principal trasmisor de los conocimientos de la producción a los hijos. en especial a los varones. 

Encontramos un productor radicado en la zona con años de antigüedad. lo que lo hace contar con antecedentes en la 
producción. marcando en más de una oportunidad un fuerte tradicionalismo. Si  miramos las di ferencias en la 
producción hallamos que en el tiempo en que habla ausencia de mecanización ( incorporación tecnológica: 
invernóculos. riegos, maquinaria diversa para el laboreo de la tierra, etc.) el rroductor se sacrificaba mucho en el plano 
lisico. lo que se ha trasladado en la actualidad al plano mental. debido a las preocupaciones que asaltan al productor 
ante la incertidumbre en los mercados. los altos costos, el clima, etc. Independientemente de estos inconvenientes, la 
horticultura se ha transformado en fórma y parte de la vida de estas personas, lo que se trasunta en una verdadera 
vocación que es heredada j unto con la tierra por las nuevas generaciones encargadas de mantener la continuidad de las 
tradicione5. con matices diferentes, por causa de la incorporación de los paquetes tecnológicos. enmarcados en el 
proceso de la Revolución Verde, que han provocado aumentos en la productividad. (1 la variado la densiuad con la que 
se planta, lus semillas son híbridas. se util izan sustancias químicas para el control de las malezas y se ha completado el 
ciclo productivo durante todo el año). 

Con respecto al esparcimiento y al con fort podemos decir que. acompañando las duras tareas de los predios existieron 
siempre instancias para la diversión. l legando a desaparecer algunas en la actualidad, como ser las carreras de caballos. 
las caserías colectivas. y otras que tienden a permanecer. como los partidos de fütbol. pero con un matiz di ferente. lo 
que se debería a las propias exigencias de la producción que hacen que cada cual esté más en lo suyo. por un proceso 
natural de reforma de la vida productiva. También debemos agregar la incidencia de l a  electrificación con la 
consiguiente incorporación de la televisión en los hogares y de otros elementos que pertenecen a la sociedad de 
consumo, la gran mayoría cuenta con vehículo propio y otro tipo de adelantos, como ser: medios de comunicación: 
teléfono. televisión, radio. y estos hechos hacen que la juventud prefiera participar de otro tipo de salidas como los 
bailes. el centro. la costanera. el cine. el Shopping, etc. 

El confort introducido por la modernidad (en especial los artefactos para el hogar: lavarropas. heladeras. diversos tipos 
de electrodomésticos. etc.) han elevado la calidad de vida de los productores. l a  incorporación de las fuentes de frío 
para la conservación de los al imentos, algunos electrodomésticos que ayudan a las amas de casa, tanto en la 
preparación de los alimentos como en el lavado de la ropa. 

1 .a horticultura forma gran parte de la vida de los productores. es su ocupación y su sustento económico. y además e.-; 

una forma de vivir. es una cultura que se adopta, que se transmite de padres a h ijos. se nace en la horticultura y a través 
de los procesos de socialización se acopla esta actividad que constituye con el tiempo una ocupación que lo identifica 
como horticultor. 

La religión forma parte y refleja los valores de esta cultura total. las creencias y actividades que rorn1an la religión se 
articulan con otros aspectos de la cultura, esto en Corralito es evidente puesto que no se puede establecer una 
separación entre lo que es la vida social de las personas: su trabajo, su forma de ver l a  vida. de la fe. de la relación 
especial con Dios que ha tenido la gente desde siempre. 

En este sentido. se podría afirmar que el marco de valores de toda la actividad productiva es la fe rel igiosa. que se 
afianzó en determinado momento de la fundación y fue invadiendo todos los ámbitos del quehacer cotidiano y que está 
presente en el trabajo. en la famil ia.  en l a  comunidad. Es la fuerza que les da sentido y forma a las tareas productiva� > 
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que de alguna manera las legítima, oficiando además de moderadora de las tensiones entre lo nuevo y lo v iejo, ya que 
es un valor de peso compartido por todos los i ntegrantes de la colonia. 

La primera hipótesis que planteamos en el comien,r,o argumentaba que la pertenencia a la cultura hortíeola presente en 
la zona moldea las formas de relacionamicnto entre los habitantes del lugar y con el resto de la sociedad. 

Al respecto debemos decir que a medida que la cultura va cambiando. a medida que la modcmi/..ación se ' a  
instalando, se van abriendo determ inados espacios )' se van cerrando otros. esto ocasiona algunos cambios básicamente 
en las formas de hacer. pero no en el plano de los valores relacionados con el trabajo productivo. los que se mantienen 
··matiL.ando'' las diferencia� entre lo nuevo y lo v iejo: la cultura del trabajo permanece. la rel igión. la vocación de 
producir, el amor a la tierra que hacen de la horticultura forma y parte de vida. un ido a una signi ticación muy fuerte. 
ese 'feedback " con la� tradiciones le da una especie de cont inuidad a esa forma común y aprendida de vida. 

Entre las tensiones entre lo nuevo y lo viejo encontramos continuidades, por �jcmplo notamo� que la modcrni/.ación hu 
provocado una especial conexión entre los habitantes del lugar. pues si bien ya no se hacen pencas. ni  fiestas criollas 
en las que participen los jóvenes en la colonia. los mismos se continúan reuniendo en la recreaciones que les ofrece la 
sociedad salteña como ser: hai les, shopping, y otros espectáculos, reafirmando con esto su identidad y rertencncia a 
((1rra 1 i to. 

Para conlirmar nuestra segunda hipótesis. podemos decir que evidentemente estamos ante la presencia de una cultura 
horticola que condensa varias generaciones anteriores dedicadas a esta actividad y trae signiticaciones asociadas a su 
gestión que son referentes para adherirse o no al cambio. 

Como forma de a lim1ar lo anterior vol veremos a observar las principales características de la cultura domlc 
percibi remos una especie de acoplam iento entre las mismas y lo que sucede en la colonia: 

En primer lugar. la cu ltura es trasmitida a las nuevas generaciones a través de la socialización primaria que está a 
cargo de los padres, de la propia escuela rural y de la institución rel igiosa presente en el medio. Aquí se aprende la 
carga de valoraciones, actitudes. creencias. conductas y funciones. las que pueden sufrir cambios en las formas de 
hacer y en aquel los aspectos más técnicos de la producción . 

Ln cuanto al ritmo de cambio impuesto por las nueva.� tccnologias encontramos que el mismo responde a las 
experiencias de vida que hayan ten ido estas personas. en la medida en que lo trad icional les imposibil ite el "abrirse 
camino'' en el ámbito productivo, solo así abandonan las antiguas modalidades de comportamiento que están en 
contradicción con las nuevas. obedeciendo a procesos más profundos de reforma de la vida cotidiana, lo que no 
impl ica que abandonen necesariamente esos valores que siempre estarán presentes en lo que hagan (valor del trabajo. 
de la naturaleza. del productor. cte.) 

l�n segundo lugar, como respuesta a que la cultura es un todo lógicamente i ntegrado, ohservamos que al interior de las 
familias que integran esta cultura encontramos roles. es decir que. cada parte realiza una función concreta en relación 
con las otras. hecho que resulta imprescindible para la marcha de la cultura en su totalidad. Esta caractcri1ación de la 
cultura como funcional y razonable no descarta la  posibilidad de que existan contradicciones lógicas que la propia 
cultura se encargará de equ i l ibrar. 

El sistema de valores presente en la cultura les suministra est.abil idad. que es la clave para el mantenimiento de esa 
esencia que los caracteriza y que. por lo tanto. los diforencia del resto de la sociedad. Además es lo que justifica sus 
acciones y pensamientos al punto que sus comportamientos responden a lo que se espera de el los. y a su vez Jos 
productores se sienten seguros al ajustar sus pautas al sistema de valores culturales al que pertenecen . 

La cultura también posibi l ita la acción reciproca entre los individuos, lo que se convierte en un requisito previo para la  
vida social. la cultura faci l ita las relaciones personales, las moldea. 

Como resumen de los cambios culturales de�criptos hasta el momento. la emergencia de un nuevo actor social: el 
horticultor. que creemos. constituye la clave para entender los cambios que ha provocado en el medio rural el pasaje de 
la  modernidad. 

Ahora. ¡,Qué sign i fica ser chacrero?. ¡,Qué significa ser horticultor?, ¿En qué se di ferencian? ¿Por qué se di ferencian'? 

En primer lugar "ser chacrero " implicaba: contar con una fam i l ia extensa que constituía la unidad de trabajo ) 
consumo con abundantes bra/OS para trabajar: se desempeñaban en las tareas del predio haciendo uso de la fucrta 
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lisica y de la tracción a sangre que movía los arados de asiento como de otros tipos de maquinarias rudi mentarias: las 
condiciones y los tiempos que C1'.igían las cosechas eran muy di ferentes a los actuales: se necesitaha mucha tierra para 
trabajar. sobre todo que una gran parte se destinaba a pasturas para los animales que eran los encargados Lle 
proporcion ar la fuente de energía principal . l ,a proLlucción no se desarrollaba en los meses de calor dcbiLlo a la 
ausencia de tecnologías apropiadas: riegos. ferti l izantes, etc. El ensayo-error proporcionaba la experiencia en lo que 
hacían, por lo tanto no se arriesgaban a incorpMar cosas n uevas por temor al fracaso, su autopercepción era la Lle 
marginados socio-culturalmente, para ellos la educación no tenla util idad. eran hombres prácticos. que observaban lo� 
ciclos biológicos de las plantaciones y los ciclos de las estaciones para lo cual la experiencia hcrcdaLla de su padre era 
fundamental . 

El esparcimiento se realizaba al interior Lle la colonia en tomo a un ambiente más fam i l iar y solidario: la conservación 
de los al imentos era una dura tarea par<1 las arnas de casa debido a la ausencia de la energía eléctrica que 
posteriormente hará variar éste y otros aspectos de sus vidas. 

El "ser honicult<>r " l l eva consigo una nueva connotación: la fami l ia  pasa a ser de tipo nuclear, consccut:ncia Llcl 
control de la natalidad y por no ser necesarios ya tantos braLos para atender la producción, debido a que la 
mecanización en las chacras reduce la f'uc17a de trabajo necesaria para trabajar: la i ncorporación de un conjunto de 
accesorios agrícolas como es el caso de maquinarias para tareas específicas, agroquímicos, f'crtil i.amtcs, riegos, cte. 
inciden en los tiempos, en la organi1.ación y en la administración de las quintas. afectando la naturale1..a Lle la!. 
relaciones entre el productor, los m iembros de su familia. los empicados. los vecinos. Este productor está ante la 
presencia de un considerable aumento en cuanto a la cant i dad ) calidad de los productos. que se destinan al 
abastecimiento de industria� y mercado lejanos. La multipl icidad de tareas productivas impide que el productor ) su 
fam i l ia puedan desempeñarlas en forma eficaz, todo esto hace necesario por parte del productor un cuidado especial a 
cuestiones de la� que antes no se ocupaba: La electri licación y las comunicaciones ( UTE. ANTEL) han creando otro 
tipo de v íncu los y responsabilidades. 

La capaci tación tanto fom1al corno informal comienz.a a tener "su " lugar entre los productores que comienzan a 
v isual ií"ar la importancia que tienen hoy en un mundo complejo exigente de conocimientos y destre1as. A lo que se 
suma la incorporación del técnico encargado de brindarles asistencia técnica para el correcto uso de los adelantos 
tecnológicos que van incorporando a la producción .  

l>or l o  tanto. los círculos sociales e n  los que partici paba el chacrero s e  han ido mu ltiplicando. S u  vida n o  se restringe 
solamente al ámbito fam i l iar, y a los negocios de ventas. sino que ahora deberá interactuar en diversos ámbitos de la 
ciudad: gestiones comerciales. solicitar préstamos. participar de asambleas y en com i siones. jornadas técn icas )' cursos 
de capacitación. transformándose de este modo en horticultores. 

Es decir que. l a l legada de otros tiempos "más apresurados" en la producción ha provocado variaciones importante� 
corno lo es el pasaje de la v ida un tanto "estática"' del chacrero a la vida "dinámica" del horticultor. 

Para lin al i7.ar, a lo largo de la investigación observamos que el cambio cultural es <:ontradictorio. complejo > supone 
unu tensión entre lo nuevo y lo viejo. Esta tensión nos hace perci bir la presencia de grandes cambios. o por el 
contrario. a la permanencia. al encuentro de valores que no cambian . En esta colonia visualiL.amos cambios en la base 
productiva (en el pasaje Lle chacrero a horticultor), y cambios tecnológicos, y en los hábitos y costumbres traídos por 
los procesos de clectri ficación de las chacras, por la educación de los hijos se van a estudiar agronom ía y regresan con 
nuevas ideas. 

J>ero también hay aspectos que no cambian, como es el caso de la rel igión. del pasado, de las tradiciones. del amor por 
la tierra, del culto al trahajo esforzado. etc. Esto es contradictorio. pero justamente en eso consiste. t:sa es la 
··explicación", Esa es la vida y as! evolucionan las sociedades humanas: en a lgunas. lo nuevo se impone más 
rápida.mente sobre lo vi�jo: en otras. el pasado se resiste más a los cambios. Pero esta tensión y estas contradicciones 
están presentes en todas las sociedades y más si se trata de sociedades agrarias. 
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