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1. Introducción 

A med iados d el 2002  y d e  l a  m an o  de una fuerte cri si s  econ óm ica y socia l  en el 
U ru gu ay,  un im portante n úm ero de  personas  deciden tra baj a r  la  tierra y l a  
Un ivers idad de  l a  Repúbl i ca - j unto a otras in stituc ion es - com ien zan a capacita rl a s  
en prod u cción org án ica d e  a l im entos.  

El presen te tra bajo busca avanzar  en el anál i s is d el fenómen o de las  huertas 
u rban as, part icul a rm en te en la ut il ización y constru cción de  cap ita l social por parte 
de l os h ue rteros a part i r  de la p rá ct ica de p roduc i r  a l im entos en l a  c iudad . Se 
preten de, enton ces, rev isar  la fun ción integ radora de l a  a g ricu ltu ra u rban a  ten ien do 
en cu enta q u e  con ocer l os vín cu los sociales em ergen tes s ign ifica tam bién conocer 
las  form as de  in d iv idual izac ión en cu rso . 

Asum i r  un im pul so estructu ral hacia la  in d iv idu al i za ción ,  n o  s upon e  conceb i r  l a  
existenc ia  d e  l a s  huertas u rbanas  com o  un epifenóm en o de estos cam bios,  s ino q u e  
s e  busca tom a r  a un a teoría contem poránea y cuyo suj eto e s  activo - l a  teoría de  l a  
modern ización reflexiva - como o rientadora tanto d e  l a  e lección de  las  á reas 
tem áticas rel evan tes a in dagar  com o de pos ibl es l ín ea s  de interpretación de  los 
hall azgos. 

Los sujetos sob re l os qu e recae la in vestigac ión son el conjun to de  in d iv id uos cuyas 
h uertas se en cuentran a poyadas por el Prog ram a " P roducción de  Al im entos y 
Organ ización Com un ita ria "  ( P PA OC)  de  l a  Ude laR .  Se ut il i zó l a  base d e  datos q u e  
constru yera el P PA OC al l l evar adel ante e l  Prim er Cen so d e  A g ricu ltores U rbanos así  
com o  catorce entrevistas sem iestructu radas y en profun d idad . Am bas fuentes de 
inform ación aba rcan el período setiem bre 2003 - m a rzo 2004.  Posteriorm en te, y a 
l os efectos de  com pl eta r un estu d io d e  caso sob re el em p ren d im iento "Com un a  
Ti erra " se real i zó a med iados del 2005 un m a pa d e  a ctores y un g ru po d e  d iscus ión .  

Se trata d e  un d iseño m ixto q u e  in cl uye d atos cu an titativos y cual i tativos, cu ya 
causal idad  es con textu al . El al can ce específi co de cada un a de las té cn icas d e  
in vest igac ión socia l  em pl eadas s e  deta ll a  en l a  metodo log ía .  

A fin de  abord a r  l a  pregunta probl em a  refer ida a l a  integ rac ión social d e  los  
hu erteros, se operac ion a l iza el concepto de ca p ital social en dos g ran des 
d im en siones :  e l  capita l  cul tu ral y el ca p ital rel ac ion al . En p rim er l u g a r, se real iza 
un a caracterizac ión de  los h uerteros en rel ac ión a su capital cultu ral y ,  en segundo 
l u g a r, se  an al iza  a un g rupo parti cu lar  de  huerteros en cuanto a su ca p ita l 
rel acion al .  Fin alm ente, se p resentan las  conclu siones .  
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2 .  Presentación del tema 

Dura nte el a ño 2002  el U rug uay tra nsitó po r lo que  se p u ede l l am a r  u n a  em ergenc i a  
soc io -al im enta ria . En  l as  últ im as estim ac io nes de  po breza real izadas po r el I nstituto 
N ac io n al de  Estad ístic a 1 , se i nd ic a  el a um ento de  las  perso na s  q u e  se enc u entra n 
po r debajo de  l a  l ín ea d e  po brez a  de  1 5 . 3  a 3 0 . 9  en e l  período 1 999-2003 . De este 
31 % de la po bl ac ión ,  u n  3% so n i nd igentes ; es d ec i r, q u e  sus  i n g resos no so n 
sufic ientes para c u b ri r  el costo d e  u n a  c a nasta básic a  d e  a l im entos .  En  c uanto al 
desem pl eo ,  los i n d icado res m uestran la  m ism a ten d enc i a .  E ntre los po bres l a  tasa 
de  desem pleo ll ega al 2 7 %  en e l  2003,  m ientras q u e  el p rom edio es de 1 6 . 9 % .  La 
tasa d e  d esem pl eo se s ituó en el ento rno del 8 %  a l  9 %  entre 1 98 7  y 1 994, para 
l uego i r  ascend iendo h a sta ll ega r  en el 2002 y 2003 al 1 6 . 9 %  en los dos años .  
Po sterio rm ente, en  el 2 004 l a  tasa d e  desem pl eo cae  al 1 3 .1 % pero el 3 2 . 1  % de las  
perso na s  so n po b res . Cabe  señal a r  q u e  m á s  del 40% de l a s  perso nas po bres, so n 
n i ño s, n iñas  y adolesc entes . 

Seg ú n  l a  Com is ión  Espec i a l  co n fines de  d iagnóstico so bre l a s  s ituac io nes d e  
po breza d el Senado ,  en  e l  2 0 0 2  so n 1 28 . 1 58 lo s n i ño s  q u e  as isten a a l g u n a  
modal idad  de  al im entac i ó n .  E l  I N DA a travé s  de  s u  P ro g ram a N ac io n a l  d e  
Com plem entac i ó n  Al im enta ria  entrega c a nastas de  al im ento s  abarc a ndo 1 6 1 . 2 1 9  
perso nas q u e  s e  d esag regan en: 1 6.000  em barazadas,  1 07 . 00 0  n i ños  de  m eno s d e  
6 a ño s, 4 0 . 0 0 0  pens io n i stas y 8 . 000 fam i l ias  de  riesgo 2 • Adem ás del I N DA ,  existen 
d iverso s p ro g ram as d esti nado s  a atender l as nec es idades n utric io n al es de  l a  
po bl ac i ó n . ( PPA OC, 2 0 0 2 )  

A parti r de  dem a ndas  soc ia les co nc retas3 y pro p ic iado po r l a  h ue lga  general 
un iversita ria - fuero n  a p ro xim ad am ente 1 50 los estud iantes que se sum a ro n  
vol u nta riam ente al p ro yecto - l a  Fac u ltad d e  A g ro nom ía d e  l a  Udel a R, coo rd i n ó  l a  
c apac itac ión  e n  p ro d ucc ión  o rg á n ic a  d e  al im ento s  a los vec ino s. 

En el enten d ido de  q u e  no se trata ba de  u n  pro b l em a  coyu ntural , se com enzó 
s im ultá n eam ente a el a bo ra r  u n a  p ropuesta para l a  real izac ió n  de  u n  Prog ram a d e  
extens ión u n ivers itaria q u e  i n vol uc rara a los s i gu ientes Servic io s :  A g ro nom ía, 
Cienc ias Soc ial es, Ps icolo g ía ,  Veteri n a ria  y N utric ió n  y D ietétic a. E l  "Pro g ram a d e  
Pro d ucc ión  d e  A l im ento s y O rg a n izac ión Com u n ita ri a "4 - P PA OC - rec i b ió  en los a ño s  
2002,  2 0 0 3  y 2004, po r perío dos ,  fi nanc iam iento d e  l a  Com is ión Secto rial de  
Extens ión y Act iv idades en e l  M ed io5 , as í  como apo yo co n ho ras docentes de  a l g u no 
de lo s Servic io s  u n iversita rio s i nvo l uc rado s .  E l  PPAOC se p ro po n e  co ntri bu i r  a 
sol uc io n a r  el p ro b lem a  de i n seg u ridad al im enta ria a travé s  de  l a  pro ducc ión 

1 D e  ahora e n  más "INE".  Cfr. Glosario d e  siglas p. 67 
2 Son aque l las  fam i l ia s  que p ueden presentar r iesgos n utri c i o n a l es :  embarazadas o 
adolescentes con a n tecede ntes fami l ia res de muertes por desnutri c ión o menores de 2 años 
con problemas n utr ic i ona l es severos . 
3 Much os veci nos fueron person a lmente o l l ama ro n  a la Facu ltad d e  Agronomía ,  
particu l a rmente a la  Asoc iac ión d e  Estud ia ntes d e  A g ro nomía (AEA) e n  los meses de mayo, 
ju n io, ju l i o  y a gosto del 2002 sol ic ita n d o  capacitación e i ns umos. Otro factor importante 
fuero n  las  conversac iones con e l  equ i po soc i a l  del Hospita l  Pere i ra Rosse l l  a cerca d e  la 
ca nt idad d e  casos de desn utric ión e n  n i ños. 
4 De ahora en más "PPAOC". Cfr. Glosario de siglas p. 67 
5 De ahora en más "CSEA M" . Cfr. Glosario de siglas p. 67 
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a utogestio nada  de  a l i mentos a peq ueña esca la  uti l iza n do tecno lo g ías sustenta b les y 
a p rop iadas  a l a  rea l idad  so cio eco nó m ica de  l a  po b lación  demandante "a través de 
un camino alternativo que involucra la más amplia participación social para el 
trabajo colectivo organizado". 6 

E l  PPAOC trabaja co n u n a  po b l ac ión que  se d istri buye po r g ra n  parte de  Mo ntevideo 
y sus  a l rededo res . Seg ú n  los dato s  del  censo7 , p a rtic ipan  e n  el PPA OC 194 
agricu lto res u rbano s  en un  total de  1 04 emp rend im iento s .  Lo s a g ricu lto res u rbano s  
y sus fam i l i a res suman  586 perso n as q u e  reu n idas  en  1 59 hoga res so n los 
benefic ia rio s d i recto s  de l  P ro g ra m a .  

Encontramos d i versas rea l idades entre l a s  h uertas .  E l  7 5 %  d e  los emprend i m iento s  
so n fam i l i a res, otro 1 7% so n co m u n ita rios y h ay u n  8 %  resta nte q u e  so n " h uertas 
demostrativas". E stas ú ltim a s  se loca l i za n ,  en  genera l ,  en  p red io s  del  Estado (en  
u n a  escue la ,  en  terreno s  m un ic ipa les q u e  gestio n a  e l  C entro Co m u n a l  Zo n a l8, en u n  
hospita l d e  l a  zo n a )  si rviendo de l u g a r  de  referencia para lo s vecino s .  A l l í  s e  rea l izan 
jo rnadas de  tra bajo y capacitacio nes específicas en tem as d e  i nterés co m ú n .  

Los emprend im iento s  - q u e  de  aho ra e n  m á s  l l a m a ré " h uertas" - i nc luyen e n  g ra n  
med ida ( a p rox im ad a m ente u n  4 0 % )  p roducción a n i m a l . E l  70% de lo s agricu lto res 
u rbano s  desti n a  su pro d u cc ión al a utoconsumo y el 3 0 %  restante d i ce d estin a rla ,  
adem á s  d e  para su pro p io co nsumo ,  para l a  com ercia l izac ión y/o trueque .  A lgunas  
veces lo q ue se  co mercia l iza cuenta co n a l g ú n  t ipo de  va lo r  ag regado como es  e l  
caso de  l a  venta d e  co nservas .  

Las h uertas p ueden ser tra bajadas po r u n a  fa mi l i a ,  u n  g ru po o u n a  coo perativa en 
terreno s  que p u eden ser p ro pios ( 40% de l as  t ierras so n pro pias) ,  en terreno s  
ced ido s  po r lo s d ueño s  q u e  pueden o no ser parte de l  g ru po q u e  l l eva ade la nte l a  
h uerta ( 2 2 % ) ,  o en terreno s  ocupado s  ( 38 %  de las h uertas so n o cu pacio nes) . C abe 
expl i cita r que estas h eterogeneidades su po nen tam bién p a rti cu l a res fo rm as de 
o rgan izació n : d isti ntos  m ecan ismo s  de  to ma d e  decis io n es,  d isti nto re lacio n a  miento 
co n la  com u n id a d  en  l a  q u e  se i nsertan y co n el Estado . 

E l  PPAOC o rg a n iza su tra bajo en c inco zo na les .  C ada  zo n a l  - g ru po de h uertero s  y 
de  u n iversita rio s  q u e  tra bajan  en u na zo na g eo g ráfica d eterm inada  - tiene su pro pia  
d i nám ica .  La m is m a  depende de  varios facto res, co mo p uede n ser : 

a )  l as  ca racterísti cas d e  l as  h uertas de l a  zo n a  ( no es lo m ismo si so n 45 h uertas 
fam i l i a res de p ro p ieta rios q u e  s i  se trata de un so lo emprend im iento 
com u n ita rio o d e  u n a  red de  h uertas co nfo rmada po r coo perativas); 

b )  l a  " rea l i dad  territo ri a l "  ( pa uta desde e l  ta m a ño d e  lo s pred io s  h asta los 
a po yo s  externo s de  acto res c lave co mo puede ser l a  I nten d en cia M u n ic ipa l  de  
Mo ntevideo9 a través de  lo s CC Z, pasando po r l a  h i sto ria barria l  y l a  
trayecto ria  perso na l  de  cada  h uertero ); 

c)  lo s o bjetivo s  q ue, po r tanto ,  se h a n  p l anteado los g ru po s; 
d )  l a s  mod a l idades d e  intervenci ó r1 que  cada  gru po u n iversitario h a  co nsiderado 

más  apro p iadas .  

6 Programa " Producción  Al imentaria y Organización Comun itaria", 200 2 .  
7 PPAOC- PAU : "Censos de  em prend imientos productivos y de agricu l tures urbanos vincu lados a l  PPAOC 
( Ude laR) y PAU (IM M ) ", Facu ltad de Agronomía, abri l 2005. 
8 De ahora en más "CCZ". Cfr. G losario de  s ig las p. 67  
9 De ahora en más "IMM". Cfr. Glosario de siglas p.  67 
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A sim ismo , e l  PPA OC en  su co njunto ,  en esto s  tres a ño s  d e  fu n cio n am iento ,  h a  
sufrido tra nsfo rm a cio n es i nternas fruto del  pro p io p roceso d e  i ntervención y d e  las  
decis io nes que fue tom a n do en tanto o rg a n izació n : reo rdena  m iento de sus recu rso s 
h um a no s  en  n uevas zo nas,  en nu evos espacio s  q ue se crea ro n  como los gru po s  de  
apoyo a l a  m esa d e  a g ricu l to res u rbanos,  a l a  i n vestig ac ión y a l a  enseña nza . Fue  
modifi can do su o rg a n i g ram a pasa ndo po r eta pas d e  activ idad s ignadas  po r e l  
fl uctuante fin an ciam iento que fue rec ib iendo . 

A pesar d e  l a  com p l ej idad  a ntes descripta, enco ntramo s q u e  de  l as  h uertas con las  
q u e  trabaj a  e l  PPA OC, so lo e l  17% nacen a ntes de l  p ro g ram a .  E l  8 3% restante, 
surgen d u ra nte e l  2002  y 2003 de  la  m a no d el p ro g ram a u n iversitario y en  p lena 
cris is  eco n óm ica y so c ia l  de l  pa ís .  E l  PPAOC p rom u eve, ento n ces, l a  agricu l tura 
u rbana o rg á n ica como u n a  fo rm a de p roduc i r  a l im ento s  en  fo rm a sustenta b le .  

A ho ra ,  desd e e l  p u nto de  v ista de  los agricu l to res u rbano s, s u  i nteré s  en p roduc i r  
sus a l im ento s  p uede respo nder a dos g randes mot ivo s :  po d ría n produc i rse 
a l im ento s  sano s  g u iado s  po r creencias v incu ladas  a la p ro d u cc ión o rg á n i ca,  al deseo 
de  l leva r ade lante u n a  v ida sa l u d a ble  en  co ntacto co n la  n atu ra l eza,  evitándose así  
lo s co ntam i n a ntes uti l izado s  en l a  ag ricu ltura co nvencio n a l ,  etc. y/o tam bié n ,  puede 
produci rse e l  pro p io a l im ento po r u n a  neces idad eco n óm ica b usca ndo com plementar 
o sup l i r  los i ng reso s  q u e  no se o btienen po r otras vías.  En  este ú ltimo caso ,  ta l  vez 
lo s h ue rtero s  d ej a ra n  de p l antar l a  t ierra si o btuviera n  lo s i ng reso s  necesarios .  

S in  em bargo , perci b i r  a l a  a g ricu ltu ra u rbana tan so lo como u n a  fuente d e  provis ión 
d e  a l im entos es u n a  m i rada  m uy estrecha .  A part i r  de  este tra bajo nos pro ponemos 
demostrar q u e  l a  a g ri cu ltu ra u rbana  tam bié n es fuente d e  i nteg ració n  so c ia l ,  en l a  
m ed ida  en q u e  crea u n  espacio de so c ia l izac ión en e l  q u e  s e  ut i l iza y co nstruye 
capital so cia l .  

Po r u n  l ado , los a g ricu lto res u rbano s  l l egan  a esta experienc ia  co n todo s u  bagaje 
de co nocim ientos ,  de  v íncu lo s  so cia l es y perso na l es que po nen en j uego en u n a  
n u eva activ ida d .  Po r otro l ado , l a  n ueva activ idad ( l a  práct ica de  l a  agricu ltura 
u rban a )  lo s p ro vee de  co nocim ientos y v íncu los  q u e  lo s i nteg ra n desd e u n  n uevo 
l ugar  a l a  estru ctu ra so cia l .  Esta investigación se focaliza en la utilización y 
construcción de capital social a partir de la práctica de producir alimentos 
que promueve el PPAOC. 
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3. MARCO TEÓRICO 

A part i r  de  los · 9 0  se consol ida  en Amé rica Lat i n a  u n  n u evo parad igm a  en m at eria 
de  pol ít i ca económ ica - "Consenso de  Wash ingt o n "  - de insp i ració n  l i beral : para 
al canz a r  l a  est a b il i dad  y el crecim iento  económ ico se recom iendan  i nst rum ent os 
t al es com o  l a  d isci p l i n a  fiscal y m onet a ria ,  l a  l i beral iz ació n ,  d esreg ulació n ,  apert u ra 
ext erna y privat iz ació n  de  las  em p resas púb l icas .  A p a rt i r  d e  esto ,  h u bo una  g ra n  
afl uenc ia de  cap it ales .  

En  el U rug uay,  a pa rt i r  de  1995  se  im pl em ent a ro n  una  serie de  reform a s  
est ruct u ral es en el Est ado y l a  segu ridad social. Los d ist i ntos  gobiernos h a n  
m a nt en ido el objet ivo de  b usca r recu perar el n ivel de  act iv idad y el em pl eo, a part i r  
de  l os i nst rum ent os d e  po l ít i ca a ntes m en cionados .  Est o  repercut ió en e l  á rea 
l a boral p rod uc iendo u n a  m ayor fl ex ib il i dad  en la org a n iz a ció n d el t ra bajo y en los  
s istemas  d e  asig nació n  de  m a no de  obra .  La i nfl uenc ia  s ind ical se  red ujo y l a  
preca riz a ció n de l  t ra bajo a umentó . 

Estos cam bios en  l a  sociedad h a n  s ido objet o  d e  refl ex ió n  e i nvest igació n cient ífica y 
es en est e  sent ido  q u e  se pret ende revisa r l a  fu nció n  i nt eg radora de  l a  agricult u ra 
u rbana  en  u n  cont exto  d e  t ransform ació n  est ruct u ral de  las  i n st it uc iones p i l a r  de  l a  
modern idad . D ice Beck ( 1 998 ) a m odo d e  conjet u ra t eó rica : 

" ... en el umbral del siglo XXI, el proceso de modernización desencadenado no 
sólo ha sobrepasado la suposición de una naturaleza contrapuesta a la sociedad, 
sino que también ha desmoronado el sistema intrasocial de coordenadas propio 
de la sociedad industrial : su comprensión de la ciencia y de la técnica, los ejes 
entre los que se extiende la vida de las personas: la familia y el trabajo, el 
reparto y la separación de la política legitimada democráticamente y de la 
subpolítica (en relación a la economía, la técnica y la ciencia)." 

Sin  ent ra r  en l a  d iscusió n  acerca d e  si realm ent e  se est á  desm oronando - o si 
al g u n a  vez s iq u iera se i nst aló en U ruguay - o no la ll am ad a  "sociedad  i n d ust rial ", 
podem os sí t om a r  el em entos com u nes de l a  rea l i dad  y d e  l a  t eoría , para i nterpret a r  
l a  prim era . As í, a pesar  d e  lo  h eterogé nea q u e  pued e  ser l a  pobl a ció n en  cuest ió n ,  
encont ram os q u e  t ienen en com ún el h echo d e  enfrent a rse a l a  em ergencia 
al im enta ria  pri nc ipalm ent e  por prob lemas  en  el em p leo .  Frent e  a e l lo com ienz a n  a 
act u ar.  

La " reflexiv idad"  n o  im pl i ca reflexió n .  Es deb ido a l as cert ez a s  d e  la sociedad  
i ndust rial ( po r  ejem p l o  e l  consenso para e l  progreso o l a  abst racció n  de  l os efectos 
ecológ icos) q u e  d om in a n  el pensam ient o  y las acciones de  las personas y 
org a n iz a ciones,  q u e  se p roducen l os riesgos. La refl ex iv idad es, entonces, l a  
a ut oconfront a ció n con l os efect os em ergent es prod u cidos por l a  sociedad indust ri a l  
pero q u e  no  p u eden s e r  a sim il ados a t ravé s  de sus  i n st it u c iones .  D ichos efectos 
pueden post e riorm ent e ser objet o  d e  reflexió n ,  ya sea públ ica,  pol ít ica o cient ífica . 
Pero est e h echo  "no debe velar el mecanismo no reflexionado, casi autónomo de la 
transición: es precisamente la abstracción lo que produce la sociedad del riesgo y le 
confiere realidad. "  ( Beck, 1 997,  p .  1 9 )  
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Modern izac ión reflexiva "significa la posibilidad de una (auto) destrucción creativa 
de toda una época: la de la sociedad industria/. El "sujeto" de esta destrucción no es 
la revolución, ni la crisis, sino la victoria de la modernización occidental." ( Beck, 
1 997,  p. 14) No  hay i n manencia  en e l  cambio  socia l  s i no  q u e  se trata ría de  u n a  
transformac ión n o  p retend ida  pero con consecuenc ias po l ít icas .  

Cuando estos riesgos socia les, po l ít icos, económicos e i n d iv idua l es empiezan a 
predominar  escapa ndo de l  contro l  y protección d e  l a  sociedad  i n d ustri a l ,  se puede 
hab lar  d esde la  teoría soc ia l  y desde el d iag n óstico cu l tura l ,  de l  concepto de la 
"sociedad  del  r iesgo" .  Se trata de  u n  d i n a m ismo reflexivo - n o  previsto y no  
deseado - q u e  p rovoca u n a  ru ptu ra en el seno de  l a  m odern idad  respecto a los  
funda mentos d e  su  autoconcepto y su raci o n a l idad . As í  los  efectos d el contro l 
i n stru menta l d e  l as  s itu ac iones de l a  v ida  h u m a n a ,  l l evan a lo  q u e  se cre ía su perado 
a través de e l lo s :  l a  i ncertid u m b re, l a  ambiva lenc ia ,  l a  a l ienaci ó n . 

E l  i nd iv iduo se ve, a demás, com pu lsiva mente l l evado a tra ns ita r esta i n certid u m b re 
a solas .  "Individualización significa, en primer lugar, el proceso de desvinculación 
[disembedding] y, en segundo lugar, el proceso de revinculación a nuevas formas 
de vida de la sociedad industrial en sustitución de las antiguas, en las que los 
individuos deben producir, representar y combinar por sí mismos sus propias 
biografías." ( Beck, 1 997,  p . 28 )  Los sujetos no  pueden i n tern a l izar  u n  ro l y l uego 
desempeñ a rl o .  L as i n stituc iones "socia l izadoras" se h a cen  poco a poco i rrea les 
tam bién y d epend ientes d e  los i nd iv iduos .  E l  b i nomio  i n d iv id ua l ización 
soc ia l izac ión es d i a lécti co . E l  p roceso de  i nd iv idu a l izac ión presu pone u n a  
soc ia l izac ión que ,  a l  m i s m o  t iempo, está socava ndo .  ¿ Q u é  n u evos espacios y formas 
de  socia l izac ión se está n con struyendo? 

Por ú lt imo,  es de  d estacar que los efectos de la  i n d iv id u a l izació n  n o  son en absoluto 
contra rios a la formac ión de g rupos .  Por e l  contra rio ,  contin u am ente se producen 
re lac iones socia l es y redes de  contacto - que aún s iendo prod uc idas y conservadas 
i n d iv id u a lm ente - conform a n  identidades o est i los d e  v ida e i n cl uso a menazas a l  
orden. Para que e l  i nd iv iduo  pueda conduci r  e l  proceso de d esarro l lo  ( g u ia rlo  y ser 
benefici a rio  de sus oportu n idades) deben compatib i l i zarse las exigenc ias de 
autonomía de  los  sujetos con la  a utonomía re lat iva de  los  s istemas .  

Asu m iendo entonces e l  i m p u l so h ac ia l a  i n d ivi d u a l izac ión,  dada l as  dos g randes 
tendenc ias s istém icas de l  d esanc laje  espacio-tem pora l  y l a  creciente comp lej idad  
socia l ,  cabe preg u ntarse acerca de cómo se reconstruye hoy l o  soci a l .  Los ind iv iduos 
t ienen mayor l i bertad d e  e lección para consumi r, para senta r reg las  de  convivenc ia ,  
para e leg ir  g u stos estéticos, p ri nc ip ios mora les ,  rel a ciones de  pertenencia e 
identificació n .  De hecho se ven ob l igados a este d iseño s in  l a  referenc ia a l  marco 
hab itua l  de la fam i l i a ,  la cl ase, la re l i g ió n .  Pero d esd e e l  m om ento en que es 
i m posi b le  la construcc ión a is lada  de una  i dentidad i nd iv id u a l ,  puesto que  solo se 
logra tomar  con cienci a  de la prop ia  i nd iv id u a l i dad  a través de la m i rada del otro, l a  
pregu nta acerca d e  " l o  colect ivo" es n ecesa ria y comp l em entari a .  S igu iendo a 
L echner ( 20 0 0 )  es pos ib le  afi rm a r  que conocer los  v íncu los soc ia les emergentes 
s ign ifi ca s imu ltá n ea mente conocer las formas de i n d iv idu a l izaci ó n  en cu rso y que  
una  m a nera d e  a na l i zar  l a  d i a l éctica i nd iv idua l izac ión- soci a l izac ión es  a través del  
concepto de  cap ita l socia l .  
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3.1. Capital Social 

E l  concepto d e  "ca p ita l socia l " ha  asumido var iados conten idos d ependiendo de  l a  
perspectiva teórica en torno a l a  cua l  s e  haya uti l izado,  y ,  consecuentemente, 
d i sti ntas d efi n i ciones han i mp l icado d iferencias en los n iveles de  a n á l i s is  elegidos a l  
i n vestig a r  empíri ca mente. P o r  este motivo,  s e  repasa rá n  a contin uac ión las 
princ ipa les defi n ic iones que  se han  rea l izado d el concepto . 

Para Co leman ,  el cap ita l soci a l  se p resenta tanto en e l  p l ano  i n d i vidu a l  como en e l  
colectivo.  E n  e l  p l a n o  i n d iv id u a l ,  se re laciona  con e l  g rado d e  i nteg rac ión soc ia l  de  
u n  i nd iv iduo  y su red de  contactos persona les .  En e l  p l a n o  colectivo, t iene que ver 
con las expectat ivas de  reci procidad  y los comportam ientos confiab les  entre g ru pos.  

"Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of 
different entities having two characteristics in common: they al/ consist of some 
aspects of social structure, and they facilitate certain action of individuals who 
are within the structure. Uke other forms of capital, social capital is productive, 
making possible the achievement of certain ends that would not be attainable in 
its absence. "(Coleman, 1994) 

Co leman rea l iza u n a  construcció n  en la cua l  el capita l  socia l  n o  puede tom a rse como 
variab le  i ndepend iente .  Se trata de  recursos que actúa n  com o  fi ltro, como contexto 
de determ inadas re lac iones soc ia les en la que  los i n d iv id uos se encuentra n  i nsertos 
o v incu lados [em bedded] .  El capita l soc ia l  puede asu m i r  la forma de ob l igaciones 
recíprocas basadas en la confi a nza,  de estructu ra normativa con potenc ia l  de 
i nformac ión ,  n o rmas y sanc iones ,  re lac iones de  auto ri d a d ,  ob l i gac iones socia les 
provenientes de  otros contextos como pertenecer a u n a  org a n ización ,  etc. Estas 
forma s  pueden faci l i tar determ i n ados resu ltados y d ificu lta r otros, por lo  que  seg ú n  
este autor debe tomarse e l  capita l  socia l  como u n  a ct ivo q u e  veh icu l iza a lgo,  q u e  
existe e n  fun ción  a a l g o .  

Para Putn a m  e l  cap ita l soc ia l  s o n  rasgos de  l a  org a n i zac ión  socia l ,  p o r  lo  que  solo e s  
a p l icab le  a g ru pos socia l es o n a ciones y no ,  a i nd iv id uos.  E n  su d ifu n d ido  estud io  
comparativo entre Ita l i a  de l  norte y de l  s u r, c i rcunscri be a l  ca p ita l socia l  a tres 
e lementos fun d a menta les : a) la confia nza soc ia l  ( g rado de confi anza entre 
a n ó n i mos) ,  b )  n o rm a s  d e  recip rocidad ( normas d e  comportam iento c ív ico 
practicadas) ,  c)  redes de  comprom iso (ni vel  d e  a sociativ ida d ) .  Se refiere a 
"asociac iones horizonta les" que  t ienen efecto en  l a  p roductiv idad  de l a  comu n idad ,  
fac i l ita ndo l a  coord inac ión  y cooperac ión para e l  benefic io m utuo.  

Estos e lementos evidenci a n  l a  forta leza de l  tej ido  soci a l  con stituyendo una especie 
de  "stock" a cu m u lado en  e l  proceso h i stórico . "La comunidad cívica tiene profundas 
raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma 
institucional como una estrategia de cambio político" ( Putn a m ,  199 3 )  Por lo tanto,  
para este autor, l as  actua les opciones d e  d esarro l lo d ependen en  g ra n  parte de  la  
h istóricamente lograda  "co m u n idad  cív ica" .  Esto va a contra pe lo d e  l a  pos ib i l idad de  
construcción  activa de  cap ita l  soc ia l  a través de i ntervenc iones selectivas a corto y 
med iano  p lazo10 • 

10 Cfr. World Bank ( 1998) 
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Otro enfoq ue, basado en  Nort h ,  i n cl uye el ento rno socia l  y po l ít ico q u e  perm ite q u e  
las  normas s e  d esa rro l l en dando forma a l a  estructu ra soci a l .  Ad emás de  l a s  
relac iones horizonta les e i nforma les p la nteadas  por Putn a m ,  esta v is ión i ncluye 
relac iones i nstituciona les y estructu ras más  forma l izadas,  com o  el  gob ierno, 
rég imen po l ít ico, respeto por l a  ley,  s istema j ud ic ia l ,  l i bertades civ i l es y po l ít icas.  En 
este "extremo" de l a  d i scus ión,  podemos encontra r  p l antees com o  el  de  Ge l lner  para 
q u ien el cap ita l soc ia l  es as im i l a b le  a l  de  sociedad civ i l ,  ya q u e  perm ite q u e  los 
i n d iv id uos déb i les se org a n i cen  en torno a sus  neces idades colectivas y defiendan 
sus i n tereses frente a l  Gob iern o .  (Ge l l ner, 199 4 ) .  

T amb ién Bourd i eu uti l i za e l  concepto de ca p ita l soci a l .  Con struye u n  modelo a 
través d el cua l  es posi b le  u b ica r  en el espacio socia l  a los i nd iv id uos segú n  
comb in aciones d e  capita l  económico ,  soc ia l  y cu ltu ra l  correspond ientes a d i versos 
campos .  Los i n d iv iduos, en fu nc ión de  su ha bitus,  de  su estructu ra estructu rante de 
d i sposic iones p rá cticas y sus gustos, cuentan con u n a  d istri b u ción  parti cu l a r  d e  
capita les q ue, seg ú n  e l  momento h i stórico y posic ión en l a  estructu ra socia l ,  
adqu iere u n  va lor  d i sti nto . E l  cap ita l socia l  es l a  suma de  los recu rsos actua les y 
potencia les q u e  u n  i n d iv iduo puede movi l i zar  en tanto q u e  es m iembro en 
determ inadas redes de actores socia les y o rg a n izaciones .  

Una  serie de  a utores ven a l  cap ita l soc ia l  com o  u n  fen ómeno subjetivo, compuesto 
de va lores y actitudes q u e  i nf luyen e n  cómo las  personas  se rel acionan  entre s í .  
Ken neth N ewton i n cl uye aspectos como la  confia nza y l as  a ct itudes y va lores q u e  
a y u d a n  a trascender re lac iones confl i ct ivas y com petitivas para dar  l ugar  a 
re lac iones d e  cooperac ión y ayuda m utua . Robi n so n ,  S i l es y Schmid (2003)  
equ i pa ra n  el cap ita l  soc ia l  con  l a  so l i daridad e i nc l uyen  en  e l  " pa rad igma del  cap ita l 
soci a l "  [ s i c] a los  s ig u ientes elementos : el ca p ita l socia l  p rop iamente d i cho,  los 
b ien es socioemocio n a l es ,  los va lores afectivos, las red es, las i n stituc iones y e l  
poder. Definen  a l  ca p ita l  soc ia l  como "los sentimientos de solidaridad de una 
persona o un grupo por otra persona o grupo. Estos sentimientos pueden abarcar la 
admiración, el interés, la preocupación, la empatía, la consideración, el respeto, el 
sentido de obligación, o la confianza respecto de otra persona o grupo. " Considera n  
q u e  l a  so l i d a ridad e s  e l  recu rso esencia l  para l a s  tra n sacciones i nterpersona les y e l  
poder. Desde este punto de  vista, aque l l as  personas o g ru pos q u e  poseen ca p ita l 
soc ia l  t ienen a cceso a los recu rsos de  q u ienes pro porcio n a n  ese capita l  en 
cond ic iones más favora b l es que las  que ca bría espera r d e  re l a ciones más d i stantes . 
Esto t iene como consecuenc ia ,  el aumento y a lterac ión de  los térm i nos de l  
i nterca m bio,  p roduciendo u n  crecim iento de  las  i nvers iones con u n  a lto costo de 
exc lus ión rea l izadas por  personas y g ru pos q ue poseen ca pita l  socia l . S igu iendo la  
misma lóg ica,  e l  cap ita l soc ia l  existente dentro d e  u n  g rupo p u ede cond ucir lo a 
actuar  en d etrim ento de  las  i n stituciones y normas soc ia les q u e  generan gastos 
púb l i cos en benefic io de e l los m ismos : los m iembros de las redes ricas en ca pita l 
socia l .  

Estos auto res resue lve n  l a  d i scus ión acerca de l  carácter m icro o macro de l  
concepto, en l a  med ida  en q u e  i ncl uyen en  e l  parad igma  de l  cap ita l  socia l  a las  
redes . E l  cap i ta l  soc ia l  es u n  con cepto m icro porq u e  lo  aportan l as  personas ;  son los  
i nd iv iduos q u ienes aportan ca p ita l socia l  a l  experi mentar senti m ientos de  
sol i daridad h acia otros, y poseen ca pital socia l  a l  ser  obj eto de  los  sent im ientos de  
sol i daridad d e  otros .  Por  otra parte, e l  ca p ita l  socia l  es u n  concepto macro en l a  
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med ida en q u e  l a  afi n idad se a p rende, se hereda cu l tura l m ente, conectando 
d i st intos segmentos d e  l a  socied ad a través d e  redes que p ueden su perponerse.  

Portes y Lando lt ( Fi l a rdo,  1999 , p . 1 04)  crit ican las con ceptua l i zac iones de  Co leman 
y Putna m  en tres aspectos .  E n  primer  l ugar, porq ue n o  se d i sti n g u e  a l as  fuentes de  
capital  soc ia l  con los benefic ios q ue e l  cap ita l soc ia l  tra e .  Señ a l a n  que  para q u e  e l  
concepto s ign ifi que  a l go c laro es  preciso identificar cap ita l  socia l  con  l a  hab i l i dad de  
determi nados i n d iv id uos o g ru pos de  d i rig i r  c iertos recu rsos por l as  red es socia les 
s in  m ezcla r  esto con la c u a l i d ad o e l  n ivel q u e  d ichos recu rsos puedan tener. 

En  seg u n do l ug a r, cri tican la vi ncu l ación del cap ita l soci a l  con l a  generación de 
b ienes púb l i cos positivos . Señ a l a n  ejemp los en los q u e  e l  cap ita l socia l  no h a  
contri bu ido  a l a  red u cc ión d e  l a  pobreza e i ncl uso h a  cerrado c i rcu itos de  excl us ión 
como son l a  mafia ,  los a n i l los de prostituc ión y las  bandas  j uven i les .  Por ú lt imo,  
criti ca n que pueda uti l i zarse este concepto como objeto d e  po l ít icas socia les, dado 
que no  está c laro cómo p uede producírselo n i  s i  los efectos d e  un i ncremento en e l  
capita l  soc ia l serían o no  benefic iosos . 

Otro aspecto tratado a l  respecto de l  ca pita l socia l  en l a  b i b l i ografía sob re e l  tema y 
que a porta a l a  de l i m itac ión de l  concepto, es l a  d i scus ión acerca d e  su ca rácter d e  
"capita l ". Robert So low cuestiona  e l  uso de  este térm i n o  porq u e  con sidera q u e  e l  
capita l  i m p l ica u n  b ien homogéneo y fun g i b le, y p o r  cons igu iente mensura ble .  
( Fu kuyama,  2003)  

"La característica básica y más general del capital es  que representa un conjunto 
de cosas que tienen consecuencias productivas. Esas cosas, comúnmente 
denominadas activos, generan una corriente o un flujo de beneficios. Si bien 
algunas clases de activos disminuyen como resultado de esos procesos, otras 
aumentan. La característica fundamental de todos los activos de capital es que 
perduran y continúan aumentando la productividad en los ciclos de actividad 
subsiguientes." (Uphoff, 2003) 

Por lo ta nto, es p reciso d isti n g u i r  entre a q u el los e lementos q u e  contribuyen a 
produci r  u n  benefic io,  de l  benefic io en sí m ismo.  Ta m poco eq u i pa ra r  a l  capital  o a 
los activos d e  cap ita l con los i nsu mos o recu rsos q u e  se uti l i zan  para produci r  los 
benefic ios deseados .  Pero s i  e l  ca p ita l o los  activos d e  cap ita l no  son n i  los recu rsos 
con los q u e  cuenta u n  i n d iv iduo, u n  g rupo, u n a  org a n izac ión o nac ión  (dependiendo 
del  n ivel  de  a n á l is i s  q u e  se e l ij a )  n i  los benefic ios a los que a rri ba ,  ¿qué es e l  
capita l ?  

Lechner d i ce q u e  expresa u n a  re lac ión: l a  relac ión d e  confianza y cooperación entre 
actores . Partiendo de  q u e  el m ercado no  es u n  l u g a r  de  competencia entre 
i nd iv id uos a is lados, s ino  u n a  construcc ión soc ia l  q u e  opera m ed iante re lac iones 
soc ia les, e l  enfoq u e  n eoi n stituciona l i sta encuentra en  e l  cap ita l soc ia l  u n  modo de  
red uc i r  costos d e  tra nsacc ión deb ido  a l  enra iza m iento existente de  las  re lac iones 
económicas en las re lac iones socia les . 

Cuando p reva l ece u n  bajo n ivel de  confi an za socia l  a u menta n los prob lemas d e  
i nformación y l a  d ifi cu ltad de  l l egar  a acuerdos .  Esta v u l nerab i l i dad e n  l a  
convivencia soci a l  afecta l a s  estrateg ias de  desarro l l o  en  l a  med ida e n  q u e  éstas y 
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especia l m ente las  estrateg ias  de  competitiv idad ,  son s istémicas . S i  l as  personas por 
determ i n adas razones no  están d ispuestas a pagar  los costos de  l a  acción colectiva,  
no se genera rá n  l as  con d i ciones necesa rias  para poder beneficia rse de los 
resu ltados de l a  m isma. Concreta mente e l  ca p ita l socia l  esta ría permitiendo : a )  
compart i r  i n formaci ó n  d i sm in uyendo así  l a  i n cert i dumbre a cerca de  l a s  conductas d e  
los otros ;  b )  coord i n a r  a ct iv idades red uc iendo comportamientos oportun i stas ;  c )  
i n centivar  l a  prosecu c ión d e  experienc ias exitosas de  co l aborac ión g racias a l  
carácter reiterativo de  l as  re lac iones ;  d )  fomenta r l a  tom a  de  d ecisión co lectiva 
tendiente a log ra r  resu ltados eq u itativos para todos los part ic i pa ntes. ( Lech ner, 
2000)  

A fin de  d e l i m ita r e l  con cepto de  capita l  soc ia l  a uti l i za rse en este tra bajo se lo  
d iv id i rá en dos g ra n d es d imension es : e l  cap ita l cu ltu ra l y e l  ca pita l  re lac ion a l .  

4. METODOLOGÍA 

Este tra bajo b u sca ava n za r  en el a n á l is is  de l  fenómeno d e  las  h uertas u rbanas a 
parti r de  l a  ca racterizaci ó n  d e  su pob lac ión y de  l os v íncu los q u e  d icha pob lac ión 
mant iene con otros actores re leva ntes .  No  se parte de l  su pu esto d e  conceb i r  l a  
existenc ia  de  l a s  huertas como u n  epifenómeno de  cam bios estructu ra les, s ino d e  
toma r  a u n a  teoría conte mporá nea y cuyo sujeto e s  act ivo - l a  teoría d e  l a  
modern izac ión reflexiva - como orientadora ta nto de  l a  e lecció n  d e  l a s  á reas 
temáticas re leva ntes a i ndagar  como de pos ib les l ín eas de i nterpretación de  los 
ha l l azgos. E l  concepto de  cap ita l socia l nos perm ite acerca rnos a l a  d i a léctica 
i nd iv id u a l izac ión -socia l izació n ,  ta l  como se expl i ca en  e l  m a rco teórico.  Es, por 
tanto, un enfoque  fenomeno lóg ico q u e  no busca u n a  causa l idad  q u e  vaya más a l l á  
de  l a  contextua l .  

4.1. Pregunta problema y su justificación 

La pregunta problema q ueda expresada como: 

lTiene la agricultura urbana una función 
inte radora en los su·etos ue la ractican? 

Esta preg u nta se j u stif ica teórica mente en la med ida en q u e  p retende contribu i r  a :  
a )  l a  d i scus ión  acerca d e  i nteg ra ción -d esi nteg rac ión/excl us ión  soci a l ;  
a )  l a  generac ión  d e  conoc imiento socio lóg ico e n  m ateria d e  agricu ltu ra u rba n a ;  
b )  l a  a p l i cac ión  d e  l a  teoría d e  Beck en  u n  caso u ru g u ayo,  a través d e  l a  

de l im itac ión d el concepto de  cap ita l socia l .  

E n  térm i nos em p íricos, responder l a  pregu nta p rob lema bu sca co labora r  con e l  
PPAOC,  cuya prop ia  j u st ificac ión está dada  ta nto por  " l a  emergencia  socia l  a la que  
se  enfrenta l a  pob lación  objetivo como a l a  i n iciat iva q u e  d icha  pob lación man ifestó 
en la búsqued a  de a lternativas de supe rvivencia y de recu perac ión de su 
d ign idad"11• Es d eci r, aporta r tanto a la  l abor  d e  los u n ivers itar ios como a l a  de los  

11 PPAOC, 2002. 
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h uerteros .  En este sentido,  es un  intento d e  i nteg ra r d os fu nc io n es u n i versita r ias 
como son l a  i nvestigac ió n  y la extens ión ,  genera n do conoc i m iento q ue pueda 
a porta r a l a  reflex ión sob re l a  intervenc ión de l  PPAO C .  

4.2. El Capital Social en este trabajo 

Sigu iendo a Fi l a rdo  ( 1999 ) ,  se de l im ita rá e l  conc epto d e  c ap ita l soc ia l  a ut i l izar en 
esta i n vestigac ió n  a parti r d e  dos g randes d i m ens iones: e l  c a pita l  c u ltura l  y e l  
c a pital  re lac io n a l .  

E l  capital cultural son l as  "c ompetenc ias  sobre determi n ados c a m pos d el saber y 
de  práctic as .  Bo róc z & Southworth ( 199 6, E n: Fi l a rd o  1999 ) señ a l a n  q u e: "Cultural 
capital comes in two majar forms, education and habitus. Habitus is associated with 
practices of cultural production and consumption that enable its practitioners to 
maintain a more detailed, informed and complex vision of the social world. It is a/so 
a source of respect and prestige. 11 

E l  conc epto d e  h a b itus q u e  maneja  Pierre Bourd ieu  i nc l u ye tanto a l  prinC1p10 
generador d e  práctic as objetivamente enc lasab les como a l  sistema de 
enclasamiento o d i ferenc i ac ió n  de  d ic has práctic a s  y sus  prod uctos.  "Estructura 
estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, el habitus 
es también estructura estructurada: el principio de división en clases lógicas que 
organiza la percepción del mundo social es a su vez producto de incorporación de la 
división de clases sociales. 11 (Bourdieu, 1988) 

Es a través de  los espac ios soc ia l izadores por los q u e  pasa u n  i n d iv iduo a lo  l a rgo de  
su h i storia q u e  e l  m ismo adqu iere d eterminado  h a b itus ,  d eterm inado c ód igo  q u e  l e  
permite i n terpreta r s u  rea l idad  y proyectar su futuro .  E l  h a b itus v inc u l a  
n ec esariamente a l  i nd iv i d u o  a su g rupo o g ru pos d e  pertenenc i a  y referenc i a .  

S e  busc a rá a través d e  a l g u n as var iab les c om poner o d i a g ra m a r  l a s  "estructuras 
estructu ra ntes" ( ha bitu s ) ,  q u e  se erigen c o mo d isposic io n es h ac i a  l a  rea l izac ió n  de 
determ inadas  prácticas  y n o  de  otras, as í  como las  d isposic io n es hac ia u n  t i po y no  
otro de  percepc ión  acerc a  d e  c iertas pr ácticas .  

Por  lo a ntedic ho, l a  d imens ión  "c a pita l c u ltura l "  de l  c a pita l  soc i a l ,  se  a n a l i zará por 
med i o  d el n ive l  educ at ivo y d el h a b itus de l a  pob lac ió n . 

En c uanto a l  capital relacional, Fi l a rdo l o  define como "e l  c onju nto de  re lac iones 
i nterpersona les de  que d ispone un i n d iv iduo y q ue p u eden ser m ovi l izadas para la 
obtenc ió n  de un determ i nado rec u rso" ( 1999 , p.  1 0 7 ) .  Esto supone q u e: 

c )  el c a p ita l re lac i o n a l  de  u n  i n d iv iduo no  es i g u a l  a l  c o nj u nto de  l a s  re lac iones 
i n terperson a l es con  q u e  c u enta,  ya q ue no  toda re lac ió n  es pasib l e  de  ser 
movi l i za d a ;  

d )  e l  c ap ita l  re l ac io n a l  de  u n  i n d ivid uo  depende d e l  rec u rso q u e  s e  pretenda  
movi l i zar .  
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Esta d efin i c ión tom a  a los i n d iv iduos como u n idad de  a n á l i s i s .  A n ive l  agregado 
podría extenderse esta defi n ic ión a las  fami l i as12• Sin embargo ,  cuando pensamos 
en un  g ru po u o rg a n ización  debemos tener er. cuenta , s i gu iendo a Colema n ,  que e l  
capita l re l ac iona l 13 d e  un colectivo no  es u n  atrib uto i nd iv i dua l ,  s ino que se trata de  
recu rsos q u e  actú a n  com o  fi ltro,  q u e  fac i l i tan o d ificu lta n d eterm i nados resu ltados y 
q u e, por ta nto, refie re a l a  estructu ra socia l  en l a  q u e  e l  i n d iv id uo  se i nserta . 

Se  atenderá a los  s i g u ientes tres aspectos de  los v íncu los: 
1 )  l a  ca ntida d ;  
2 )  l a  natura l eza ( s i  p ueden o no  ser movi l izados14 ) ;  
3 )  l a  ca l i dad  ( pos ic ión estru ctu ra l ,  capac idad d e  decis ión o d e  i nformación sobre 

el recu rso, acceso a l  recu rso, etc . ) 

Sintetizando: para responder acerca de si la agricultura urbana tiene o no una 
función integradora en los sujetos que la practican, se propone un análisis del 
capital social a partir de dos grandes dimensiones: el capital relacional y el capital 
cultural. 

4.3. Objetivo, Hipótesis y Población 

Esta i n vestigac ión se p ropone com o  objetivo com p render l a  re lac ión entre l a  
práctica de  l a  a g ricu l tura u rbana  con l a  i nteg rac ión socia l  de  q u i enes l a  l l evan 
ade lante en  un caso específico: los H uerteros15 de l  PPAOC.  

La h ipótesis  que sustenta l a  preg u nta prob lem a  es que en e l  caso de l  PPAOC, la  
agricu l tura u rbana  c u m p l e  dos fu nciones com p lementari a s :  l a  provis ión de  
a l imentos y la  i nteg rac ión socia l  d e  q u ienes l a  practican .  

La i nvestigac ión recae sob re d os pob laciones d istintas: 
a )  Sobre e l  conj u nto de  i n d iv iduos cuyas h uertas se encuentra n apoyadas 

por e l  Programa " Prod u cc ión de  A l i mentos y O rg a n ización Com u n ita ria "  
d e  l a  U d el a R .  

12 " Puede ser útil extender  este concepto tomando como u n idad  de  aná lisis a l a s  fam i lias. ( . . .  ) E l  ca pital 
relaciona l  de  u na fam i l i a ,  se conforma a partir de  los cap ita les relaciona les  de sus m i em bros" (Fi l a rdo ,  
1999,  p .  108) .  
1 3  Coleman hab la  de  ca pita l  socia l  pero su definic ión de l  mismo es as imilab le  a la d i mens ión "capital 
re laciona l"  y no a la de  capital cultural que se defi n i era prev iamente. 
14  El poder movilizar un vínculo a favor de la obtención de algún recurso presupone la confianza en la 
reciprocidad. 
15 En relac ión a la denomi nación "ag ricu ltores u rbanos", se observa revisando la d ocumentación de l  
PPAOC, u n  cam bio : se  pasa de  l l amarlos "vecinos" a l l amarlos "agricu ltores u rbanos".  Esto se  d a  
para l elamente a l  proceso de  instituciona lización que  e l  PPAOC v a  tra ns itando  a l a  interna de  l a  
Un iversidad pero s e  verifi ca especia lmente con poster ior idad a l a  conformación de la Mesa d e  
Agricu ltores Urbanos cuya primer y fu ndamental tarea fue l a  de  organ izar  e l  " Pri mer Encuentro de  
Agricu ltores Urbanos" q ue se l l evó ade la nte en l a  Facu ltad de  Ag ronomía a fines de l  2003 .  De l as  
entrevistas surge  q ue se l l aman  a sí m ismos como "vecinos/as", "compañeros/as", o "huertero/as". 
Teniendo en  cuenta l a  b ib l i ografía acerca de  agricu ltu ra u rba na,  l a  existenc ia  de  otros numerosos 
ag ricu l tores u rbanos en la zona metropo l itana que no son pa rte del PPAOC y sus pa rticu laridades, se 
decidió l l amar  "Huerteros/as"  a los indiv iduos que mant ienen un vínculo activo con el PPAOC, población 
de esta i nvest igació n .  
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b )  Sobre e l  conj u nto de  i nd iv id uos i n vo l ucrados en Com u n a  T ierra (Zon a l  
Cerro d el PPAO C ) .  

Pa ra de l im itar a m bas pob laciones s e  sig u i ó  e l  criterio ut i l i zado p o r  e l  PPAOC a l a  
hora d e  defi n i r  e l  u n iverso de l  censo ( PPAOC-PAU, 2005 ,  p .  1 6 ) .  Los huerteros son 
todas las  personas ,  de 1 5  años y m ás, q u e  tra baj a n  en  los emprend i m ientos de 
prod u cc ión tanto vegeta l  como a n i m a l ,  q u e  entre j u l i o  y d i ciembre de l  2003 
hub iera n  recib ido recu rsos materia les y/o asesora m i ento técn ico contin u o  por 
i ntegrantes de l  PPAOC y/o de l  PAU .  Además, se i n cl uyen aq ue l l as  personas q ue, 
a u nq u e  no  produzca n ,  m a ntienen un "víncu lo  activo 1 6" con el PPAOC y/o con e l  PAU . 

Pa ra l a  ca racterizac ión de  los  huerteros se tomaron  los casos correspond ientes a las  
c inco zonas  en l as  q ue i n terv iene el PPAOC, dej á ndose afuera 29 casos de  h uerteros 
q u e  so lo  están v incu lados al PAU ,  es deci r al Progra m a  de Ag ricu ltura U rbana  de l a  
I M M .  Asi m ismo se reti ra ron de  l a  base 6 casos de personas  menores de  1 5  a ños de  
eda d .  Esto suma 188 h u e rteros.  

Al com p a ra r  en e l  t iempo se ma ntuvo el criterio d e  que los h u erteros tuvieran  a l  
menos 1 5  años de  edad,  edad mín ima para tra baja r17• E l  período previo a 199 8 
i nc luye a todos los  h uerteros con a l  menos 22  a ños a l  momento d el censo (su man  
181  huerteros) y e l  período entre 1998-2002 i ncl uye a todos los huerteros con a l  
menos 2 1  años a l  momento d e l  censo ( s u m a n  ta mb ién  1 8 1  h uerteros) .  

E n  cua nto a l  seg u n d o  conju nto d e  i nd iv id uos, se tomó a todos los h uerteros 
pertenecientes a l  zona l  Cerro . El zona l  Cerro de l  PPAOC i nterv iene en un so lo 
emprend i m iento q u e  es Com u n a  Tierra . Se o ptó por e l  emprend i m iento comu n itario 
Com u n a  T ierra p a ra h acer una " l u pa "  a través de  l a  cua l  poder acceder a la 
cantidad ,  natura l eza y ca l i d ad de  los v íncu los esta b l ecidos, s u  intens idad y los 
recu rsos específi cos q u e  se obtuvieron  a l  mov i l i zarlos . La e lecció n  se debe a que se 
trata d el empren d i m i ento prod uctivo comu n ita rio más g ra nd e  en  superfic ie, q u e  
i nvo l ucra a más  cant idad de  h uerteros y concentra e n  s í  m ismo toda l a  org a n izació n  
de  u n  "zon a l "  u n iversita rio: e l  zona l  Cerro . Las con c lus iones a l as  q u e  arribo a parti r 
de este estud io  d e  caso n o  son g enera l iza b les .  No  l o  permiten l as  técn icas uti l i zadas 
n i  l as  parti cu l a ri d ades d e  l a  pob lación .  

4.4. Actividades de investigación 

Con la  fi na l i dad  d e  contesta r l a  pregu nta prob lema y ten iendo en cuenta lo  
a nted icho acerca del concepto de  capita l socia l ,  se a n a l izará l a  i nformación 
proven iente de  l as  s ig u ientes fuentes secundarias: 

a )  Base d e  d atos de l  l er .  Censo de  Ag ricu l tores U rbanos 
b )  Documentos de l  PPAOC: Informes de  activ idad de l  Pro g ra m a  a nte l a  CSEAM , 

Eva luac iones a n u a les de l  Progra ma,  Actas de  l a  Mesa de  Agricu ltores 
Urbanos,  Actas de Com u n a  T ierra . 

16 "Se ent iende por víncu lo  activo a aquél que se estaoi2ce entre los Programas y los vecinos a partir 
de cierto t iempo d e  interacc ión .  Por su g rado de part ic ipación  y compromiso, a l g u nas veces son 
referentes loca les a ú n  cuando no tengan huerta o g ranja  a ca rg o . "  (PPAOC- PAU, 2005, p .  16) 
17 Cfr. Convenio 138 de la OIT, 1973, ratificado por Uruguay. 
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Asim ismo, se com p lementó l a  reco lección de  datos por med io de  las  s igu ientes 
técn icas de  i n vestig ac ión soci a l : 

c )  Entrevistas en  profu nd idad  
d)  Grupo d e  d iscus ión 
e)  Mapa de  actores 

Los i n d icadores y sus respectivas fuentes se resumen en e l  s ig u iente cuadro :  

o· . d" d 1mens1on, m 1ca or, f t "d d d uen e v um a 'I" . d 1 e ana 1s1s e "t 1 cap1 a . 1 socia: 
Dimensión Indicador de capital Fuente Unidad de Análisis 
del capital social 

social 

Capital N ivel  Ed ucativo Censo Cada huertero/a 
cultural 

H a bitus (Procedenc ia) Censo Cada h uertero/a 
H abitus (Integrac ión Labora l )  Censo Cada h u ertero/a 
H a bitus (Part icipación socia l)  Censo Cada huertero/a 
H ab itus Entrevistas Cada h uertero/a 
( Concepciones/percepciones 
acerca de l  "tra baio") 
Ha bitus Entrev istas Cada h uertero/a 
(Concepciones/percepciones 
acerca de " lo po l ít ico") 

Capital Variación en la  cant idad de Mapa de actores y Com una Tierra 
relacional los víncu los qrupo de  d iscusión 

Naturaleza de l os víncu los M a pa d e  actores, Comuna Tierra y 
grupo de  d iscusión y cada h uertero/a 

entrevistas 
Ca l i dad  de  l os víncu l os M a pa de  actores, Comuna Tierra y 

g ru po de  d iscusión y cada h uertero/a 
Entrevistas 

4.5. Técnicas de recolección de datos 

ENTREVISTAS 

Se entrevista ron  a catorce H u erteros de  M ontevideo . S e  trata ron  d e  entrevistas 
semiestructuradas  y en profu n d idad . Se  optó por u n a  entrevista sem i estructurada 
porq u e  la  i nten ción  era a bord a r  ejes temáticos específicos y no un d iscu rso que 
autoseleccion a ra l o  re levante .  La entrevista sem i estru cturada  permite, además, 
obtener u n  d iscu rso i ntersubjet iva ,  poder i r  mejora ndo l a  pa uta si fuese necesa rio . 

S i  b ien era pos ib le  l a  rea l izac ión de  u n  d iseño muestra! a p a rt i r  de los parámetros 
del Censo, los casos se leccionados para l as  entrevistas s ig u i eron e l  criterio de "bo la  
de  n ieve", busca ndo la  satu rac ión de  conten idos temáticos . Se  previeron  las  
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d iferenc ias de  sexo y edad de  los h uerteros, dado q u e  está n imp l i cadas  en l a  
d ia léctica i n d iv i d u a l izac ión - soci a l ización q u e  se  p retende i l u m i n a r  a través de l  
concepto de  cap ita l soci a l .  Se entrevistaron  a 4 m ujeres y a 10 hombres.  De los 
hombres, tres d e  e l los era n  jóvenes ( hasta 3 5  a ños) . E l  resto de  los entrevistados 
era mayor a 35 años .  

Por ú lt imo,  se tuvo  en  cuenta el h echo d e  q u e  l a  entrevista es u n a  técn ica de  
reco lecció n  de  d atos ( o  d iscu rsos) q u e  se  i nscribe en l as  técn icas basadas en l a  
" conversación" . S i  b ien se  busca que e l  entrevistado " p rod uzca" u n  d iscu rso 
contin uo, s in  i nterru pciones permanentes q u e  lo fra g m enten ,  esto no q u iere decir  
que e l  entrevistador  no  part ic ipe en los resu ltados .  Las respuestas son p rod ucto de 
l a  percepción e i nterpretació n  que e l  entrev istado efectuó de  s u  desti n atario, y de  
las  p regu ntas q u e  rea l izó éste (e l  qué  y e l  cóm o  las h izo en ese contexto 
particu l a r) . Por ta nto, el i nvestigador  só lo pued e  accede r  a u n a  i nterpretación de  
segundo  orden . E n  este caso concreto, se  i ntentó a l a  hora de l  a n á l is is atender a l  
hecho d e  q ue l a  pob lac ión está e n  contacto constante con u n iversitarios : esto puede 
faci l ita r ta nto e l  acceso a los  entrevistados como c ierta confianza dada por e l  trato 
fl u ido .  S in  em bargo,  tam b i én está el desafío de evita r (o por lo menos, poder 
d i l uc idarlo  si eso ocu rre) q u e  se coproduzca un "d iscu rso para " .  

MAPA DE ACTORES 

Con la  i nten ción de  obtener i nformación acerca de l  ca pita l  re lac iona l  de los 
h uerteros q ue nos permit iera v isua l iza r específi camente cantidad,  natu ra leza y 
cal idad  de  los v íncu los, se decid ió rea l izar u n  Mapa  d e  Acto res . 

E l  Mapa de Actores es u n a  técn ica participativa a través de  l a  cua l  es pos ib le  
identifica r el  peso re lat ivo, l a  p roxi m idad de  la  re lac ión existente y e l  sentido y l a  
fuerza de l  víncu lo  de  los  d isti ntos actores a rti cu l ados en torno a u n  tema/prob lema 
concreto . ( Santa n d reu ,  200 5 )  

La forta leza de  l a  téc n i ca e s  s u  especific idad para recon stru i r  l a s  a l i a nzas 
esta blec idas por  los h uerteros y su va loración . En  conj u n to con e l  g rupo de 
d iscus ión ,  dan u n a  vis ión en profu n d idad de  cuántos y cuá l es víncu los pud ieron 
movi l i zar  en su benefic io,  cómo y para qué .  

La deb i l i dad  de  l a  técn ica es q u e  no provee d e  información genera l iza b le  en  e l  caso 
de los h uerteros del PPAOC .  Dada la d ivers idad de los zona les, h u b iera s ido 
necesario i m p lementa r por lo  menos 6 mapas más, lo  q u e  exced ía las posib i l idades 
de esta i nvestigac ió n .  Lo q u e  se pretende logra r  por m ed io  del Mapa  de Actores y 
del  Grupo de  d iscus ión es u n  acerca miento a la  p reg u nta d e  i n vestigac ión en u n  
caso part icu l a r. 

Existen d i st intas formas de  e labora r  u n  Mapa  de  Actores . E l  p roced i m iento uti l izado 
en este tra bajo  fu e e l  sig u iente : 

a )  Se con vocó a u n  ta l ler part ic ipativo a los u n iversita rios part ic ipantes de  
Com u n a  Tierra . 
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b )  A p a rt ir  d e  l a  i n formación p roveniente de l  PPAOC y de  l as  Actas de Com u n a  
T ierra , s e  d i v i d i ó  l a  h istoria de l  zon a l  en  tres períodos en  l o s  cua les se 
identificó a los  actores más i m porta ntes. 

c)  En  p rimer  l ug a r, se consu ltó y mod ificó l a  period iza ción  rea l izada seg ú n  
aco rdaro n  l o s  partic i pantes de l  ta l ler.  

d) La d i n á m ica tuvo dos momentos q ue se rep it iero n  p a ra cada u no de  los 
período de  t iem po : pr imero,  se entrega ron hojas  en  las q u e  cada part ic ipante 
i nd iv id u a l m ente d iagra m ó  los v íncu los q u e  m a ntuv ieron  los miembros de 
Com u n a  T ierra ; seg undo,  entre todos se consensuaron  los actores, l a  
i ntens idad y l a  d i recc ión de  las  relac iones q u e  m a ntuviero n  los miembros d e  
Com u n a  T ierra . 

E l  prod ucto so n 3 esq uemas e la borados en conju nto posteriormente a u n a  reflexión 
primero i nd iv id u a l  y l uego co lectiva . T ambién las  notas de  un observador q u e  
identificó posic ionam ientos socia les y po l ít icos,  a s í  com o  va lora ciones c o n  respecto a 
los d iversos a ctores v incu lados a Com u n a  T ierra . 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

La fin a l idad  de l  g ru po de  d i scus ión fue la de  comp lementar e l  M a pa de  Actores . Se 
rea l izó un gru po d e  d iscus ión posteriormente a l a  otra técn ica a través de  unas  
pocas pregu ntas d isparadoras,  ya q ue, como era previs ib le ,  l a  a ctiv idad d el Mapa d e  
Actores i b a  a p roveer suficiente materia l  como para rep reg u nta r y q u e  ju ntos 
recon struyera n l a  h i storia v incu l a r  en un d iscurso com ú n  que i ndagara ta nto en l a  
d imens ión d e l  capita l  rel ac iona l  como e n  e l  cap ita l  cu ltu ra l  de  los huerteros d e  
"Com u n a  T ierra ".  

4.6. Estrategia de análisis de datos 

DAT O S  D E L  CENSO 

E l  PPAOC ced ió  l a  base d e  d atos del Censo de  Agricu ltores U rbanos para este 
tra bajo .  Pa ra a rm a r  la base, fu eron entrevistados cada u n o  de los huerteros q u e  
pertenecía n a l  Progra m a  en febrero d e l  2004 a part i r  d e  u n  padrón e laborado e n  
conj u nto entre u n i versita rios y h uerteros en cada u n o  de  l o s  zon a les .  

Territori a l mente e l  PPAOC tra baja  en las  s igu ientes zonas re levadas: Cerro , Paso de  
la Arena,  Sayago ,  Co lón ,  V i l l a  G a rcía y Costa de  O ro .  

E l  procesa m iento d e  d atos d e l  Censo de  Ag ri cu ltores U rbanos fue rea l izado 
med i ante el prog ra ma S PSS .  

A part ir  de  l a  base  de  datos se  rea l izó, en primer l ug a r, u n 2  ca racterizac ión somera 
y g enera l  de  l as  princ ipa les característi cas sociodemog ráfica s de  los h uerteros y, en 
seg u ndo l ugar, se a n a l iza ron los datos re leva ntes a l a  p regu nta prob lema de l a  
i nvestigació n .  
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ANALISIS DEL DISCURSO 

Del d i scu rso producido en  las entrevistas se rea l i zó u n  a n á l is i s  de  conten ido 
categoria l  de ca rácter temát ico .  Con e l  d iscu rso producido en e l  g ru po de  d iscus ión 
y con las  a notac iones que rea l i za ra e l  observador  de l  M a pa d e  Actores, se e labo ró 
u n a  crono log ía de  a l i anzas p a ra Com u n a  T ierra q u e  se encuentra en anexos . 

Ta mbién fueron  a n a l izados e i nc lu idos en el trabajo,  los contenidos de  sendos 
docu mentos del PPAO C :  Actas,  Eva l u aciones, Informes de Activ idad ,  etc . 

S.  ANALISIS 

5 . 1 .  Algunas características generales de los huerteros 

E l  tota l de H ue rteros con u n  v íncu lo  activo con el PPAOC es d e  188 ind iv id uos 
d i stribu idos en  5 zon a l es un iversita rios : Cerro , Sayago, Paso de l a  Arena,  Vi l l a  
García y Costa de  O ro .  Los "zona les" son territorios q u e  conforman  e l  " á rea d e  
acción"  de  u n  equ ipo  técn ico para e l  apoyo a l a s  h u e rtas .  

C d 1 H ua ro uerteros segun zona . 
Zona l  Frecu enci a  
Cerro 2 3  
Sayago (CCZ 14) 5 
Sayago (CCZ 1 3) 38  
Sayaqo ( CCZ 1 2 )  48 
Paso de la Arena 2 3  
Vi l l a  García 29 
Costa de  O ro 2 2  
Total 188 

Porcentaje 
1 2 , 2  

2 ,7  
20,2 
2 5 , 5  
1 2 , 2  
1 5 ,4 
1 1 , 7  

1 00 ,0  
Fuente : l er. Censo de  Agricu l to res Urba nos 

Al momento del censo, los cu estionarios correspond ientes al zon a l  "Sayago"18  

atend ido por un solo g ru po u n i versita rio, se d iv id ió  s ig u iendo e l  criterio de  
zonificac ión de  l a  I . M . M .  M a ntener este criterio, t iene  como fin a l idad v isua l i zar  l a  
d i stri bu ción  geog ráfi ca de  l a  pob l ac ión que, como vemos, abarca u n a  vasta zona  de l  
departamento d e  M ontev ideo . En  l a  Costa de  O ro, e l  PPAOC trabaja  en  Sa l i nas  y 
Pa rq ue de l  P lata N o rte . 

Gráfico l .  Sexo del  huertero según or igen 

C d 2 H t ua  ro ue r  eros sequ n  sexo Sexo del  huertero según origen 

Fuente : ler. Censo de Agricu ltores Urbanos §[-NI 1l% - --- -
0% 

Sexo Frecu en cia  Porcentaie 
femen ino  81  43, 1 
mascu l i no  1 0 7  56,9 
Tota l 188 1 00 , 0  

F61'8iro MascUiro 

ja RLra' a Urb<n:> 1 

18 La zona 1 2  corresponde a los ba rrios de  Co lón ,  Lezica, M e l i l la ,  Abayu bá, Cuch i l la Pereyra y San 
Bartolo .  La  zona 1 3  i nc luye los barrios Sayago,  Conci l iac ión, Peñaro l ,  M i l l án  y Lecocq , Lava l leja,  Prado 
Chico y Prado Norte .  
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Del tota l de  h uerteros, encontramos que el 43, 1 %  son m ujeres y el 56,9 % son 
hombres . En  la cara cterización socio-productiva del  productor org á n i co de  l a  reg ión  
sur  de l  Uruguay  ( Berh a u ,  2004 ) , l a  d i stri b uc ión seg ú n  sexo es  s im i l a r19 y es 
entend ida  como " u n a  tendenc ia  en el sector org á n i co h acia la presencia e 
i n co rporac ión d e  l a  m ujer". Esto es así  porq u e  se com p a ra a los  p rod uctores rura les 
org á n icos con todos los  prod ucto res ru ra les . Pero los p roductores y los h uerteros 
son pob lac iones m u y  d i sti ntas .  Como se observa en e l  g rá fico 1, e l  peso re lativo d e  
l o s  hom bres entre l o s  h uerteros no  e s  por su origen rura l .  De hecho, e s  entre l a s  
mujeres q u e  e l  or igen ru ra l  e s  m á s  im portante . 

T en iendo en cuenta q u e  l a  b ib l iog rafía sobre agricu l tura específica mente urbana  
p lantea a las  h uertas en las  c iudades como u n a  a lternativa en l a  q u e  las  mujeres 
tienen u n a  importante i nserción20, vemos q u e  en e l  caso de los h uerteros de l  PPAOC 
es d iferente. Seg ú n  los datos de l  censo de  199 6 ( ! N E, 2004) el índ ice d e  
mascu l i n idad  en M ontevid eo es de  8 7 . 5 .  E l  í nd ice de  mascu l i n i dad  de  los h uerteros 
del  PPAOC, 1 3 2 . 1 hombres cada 1 00 m ujeres, a l canza cas i  a l  í nd i ce de  mascu l i n idad 
de l a  pob lación ru ra l de l  pa ís q u e  es de 1 3 2 . 4 .  Esto n os h a ría pensar q ue, en este 
caso, se trata de u n a  tarea preferentemente mascu l i n a .  

C d 3 H rt ua ro ue d d e ros segun e a por sexo. 
Sexo 

Tramos de Edad Frecuencia femen ino  m ascu l i n o  Tota l 

De 1 5  a 29 años 2 3  1 2 ,7% 1 2, 1 % 1 2 ,4% 
De 30 a 49 a ños 1 0 1  45 ,6% 60, 7% 54,3% 
De 50 a 6 5  a ños 54 36 ,7% 23 ,4% 29 ,0% 
66 y más  años 8 5 , 1 %  3 , 7% 4,3% 
Tota l 1 8 6  1 00,0% 1 00 ,0% 100 ,0  

Fuente : l er. Censo de  Agricu l tores U rbanos 

La edad de  los h uerteros va de los 1 5  a los 82 años .  Med ia  y m ed ia n a  co inciden en 
43 a ños y l a  moda, o sea e l  va lor que más se reitera en l a  d i stri bución  es de  42 
a ños.  S i  observamos e l  cuad ro por g rupos de  edad ,  vemos que e l  gru po que va de  
los 30  a los  49 a ños es  e l  más  n u meroso, abarca a 1 0 1  h u erteros que representa n  
e l  54 . 3 %  de l a  pob lación . La mayor parte de  l o s  h uerteros s o n  a d u ltos;  no  s e  trata 
de u n a  pob lación  especia l m ente joven ni de j u b i lados .  

Las huerteras m ujeres t ienen promed ia l m ente más  edad que los h uerteros 
hombres . A parti r de  los 50 a ños encontra mos al 4 1 . 8 %  de las m ujeres, mientras 
q u e  so l o  e l  27 . 1  % de los hombres tienen más de 50 a ñ os .  

19 40% son mujeres y 60% son hom bres. 
2° Cfr. Programa " Cit ies Feed i ng Peop le"  En : http .//www . id rc . ca/es/ y MOUGEOT, L .  (2006) : 
"Cult ivando mejores c iudades .  Ag ricu l tu ra u rbana pa ra el desarro l l o  soste n i b le",  IDRC, ISBN 1 - 55250-
228-7 .  
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5 . 2 .  Caracterización de los huerteros en relación a su capital cultural 

Buscando conocer m ejor  l as  n u evas formas de víncu l o  socia l ,  defi n imos al cap ita l 
soc ia l  a través d e  dos g ra ndes d i mensiones : e l  capita l  re l acio n a l  y el ca p ita l cu ltu ra l .  
E l  cap ita l cu ltu ra l ,  entend ido  como las  competenc ias sobre determinados ca mpos 
de l  saber y de práct icas,  será constitu ido por e l  n ivel  educativo de l  sujeto y por su 
habitus .  

5. 2. 1 . NIVEL EDUCATIVO 

Seg ú n  los datos de l  censo, el n ive l  educativo entre los h u erteros de l  PPAO C es e l  
s igu iente : 

C d 5 H t 1 d t '  ua ro uer  eros seq u n  n ive e uca 1vo.  

Frecuenc ia Porcentaie 
Primaria Incomp leta 14 7 , 5  
Primaria Comp leta 38 20,3 
Cic lo Bás ico I ncom pleto 14 7 ,5  
Ciclo Básico Comp leto 1 7  9, 1 
UTU Incompleta 1 9  1 0 , 2  
UTU Completa 2 5  1 3,4  
Secundaria  Incomp leta 20 10 ,7  
Secundaria  Com p l eta 1 1  5 ,9  
Terc iar ia I nco mpleta 8 4 ,3  
Terc iaria  Com p leta 4 2 , 1 
Un iversitar ia I ncom p leta 1 2  6 ,4 
Un iversitar ia Comp leta 5 2 ,7  
Tota l 187  100 ,0  

Fuente : l e r .  Censo de  Agricu l tores Urbanos 

Porcentaje 
acu m u lado  

7 , 5  

2 7 , 8  

3 5 , 3  

44,4 

54, 5 

67,9 

78 ,6  

84, 5 

88,8 

90,9 

97 ,3  

1 00,0 

14 huerteros no  com p leta ron l a  ed ucación pri m a ri a  y 5 h uerteros son eg resados 
u n iversita rios .  A pesa r de  este rango amp l io ,  e l  va l o r  que más se rep ite en l a  
d i stri buc ión es  e l  de  "primaria  comp leta" ( 2 0 . 3 % ) .  La  mitad  de los  h uerteros 
cuenta n con " UT U  i n co m p leta" o menos n ivel educativo . Rea g ru pando estos datos 
encontra mos q u e  e l  5 6 .  7% t iene u n a  formación med ia ,  es deci r más  de 6 a ños de  
estud io  pero menos  de  1 3 .  

S i  comparamos esta i nfo rmación con los datos correspo n d ientes a Montevideo 
( Bercovich,  Ga l l o ,  2004) ,  se observa que : 

a )  en Montevideo el 5 . 5% de l as  personas  entre 1 5  y 6 5  años no h a n  fina l izado 
la  ed ucac ión p ri m a ri a .  Un 7 . 5% de los h uerteros ta m poco l o  h izo . 

b )  De la  pob l ac ión d e  M ontevideo, u n  29 . 5% fi n a l izó pri m a ri a  pero no  comp letó 
los 9 años de enseña nza ob l igatori a .  T en iendo en cuenta q u e  se d iversifica n 
las  opcion es para cursar los tres a ños de form ac ión posterior a l a  ed ucación 
primaria ,  encontra m os q u e  a l rededor  del  3 1  % de los huerteros t ienen u n  
n ivel educativo s im i l ar  ( i n cl uye a l  c ic lo bás ico i n co m pleto y a l a  UTU 
i n comp leta y ,  eventu a l mente, dependiendo de  qué formación técn ica se trate, 
la UT U com p leta ) .  
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c )  Comparando  a h o ra los n iveles 
educativos a ltos, u n  4 1 . 1  % de ios 
montevideanos cuenta con a l  
menos 1 2  a ñ o s  de  estud ios .  Solo 
e l  1 7 .4% de los h uerteros 
a l ca nzan este n ivel  educativo .  
Más  d e  un 1 0% de los 
montevidea n os obt ienen u n  t ítu lo  
u n ivers itar io m ientras só lo e l  
2 ,  7% de los  h uerteros comp letó l a  
ed u cación u n ivers ita ria .  

Gráfico 2 .  D istri buc ión de l  N ive l Ed ucativo 

Niv e l  Educativo de los H u e rte ros 

56,7% 

o Prirraria • Secundaria o Terciaria 

Fuente : ler. Censo de  Agricu l tores Urbanos 

En conc lus ión ,  los huerteros t ienen un n ivel de  ed ucac ión forma l  más bajo que la 
med i a  de  l a  pob lación de M ontev ideo.  

Asim ismo es i nteresa nte compara r  esta i nformación con los h a l lazgos p rovenientes 
de la ca racterizac ión socioeconóm ica de los m iembros de APO DU ( Brum ,  200 5 ) ,  
Asociac ión de  Produ cto res O rgán icos d e l  U ruguay ,21 en  l a  q u e  s e  constata u n  n i vel  
educativo fo rma l  m uy a lto d e  los prod uctores o rg á n i cos metropo l i ta nos : u n  55% de 
los  p rod u cto res poseen ed ucación  tercia ria . En d icha  investig a ción  ta m bién se 
verifica u n a  i m po rtante d iferenc ia seg ú n  el sexo d el productor o p rod uctora, 
l legando a un 77% la ca ntidad  de  p roducto ras con ed u ca ción  tercia ria . 

En  este sent ido,  no  encontramos ta l d iferenc ia entre los h u erteros de l  PPAOC .  Como 
se observa a conti n u a ci ó n ,  es más a lto e l  porcentaje d e  h uerteras que a l canzó e l  
n ivel  terc iar io que d e  h uerteros que a lcanzaron  este n ive l .  S in  embargo,  l a  
d iferenc ia es  m u y  peq ueña ,  además de que son  más los h o m b res q u e  acced ieron a 
u n a  ed u cación fo rmal  de  n ive l  secu n d a rio q u e  las  h uerteras .  

Gráfico 3 .  N ivel Ed ucativo seg ú n  Sexo 

Nivel Educativo se g ú n  S e x o  del  Hue rtero 

70% --·--·-·- - -----------

60% •----
50% +--------1 

20% 
10% 
0% +-�-

Prirraria Secundaria Terciaria 

o MJjeres a Horrores 1 
Fuente : l er. Censo d e  Agricu l tores Urbanos 

21 De ahora en más "APODU". Cfr. Glosario de siglas p.  67 
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E l  bajo n ivel ed ucativo pod ría exp l i carse por el or igen ru ra l de parte de los 
h uerteros de l  PPAO C .  En  la  ca racterización socio-productiva de l  prod uctor orgán ico 
de l a  reg ión sur  del U rug uay  ( Berh a u ,  2004) se d e m uestra q u e  los productores 
org á n i cos de or igen ru ra l m antienen bajos n i ve les de ed u cac ión -asemej á ndose a l  
resto de l o s  productores ru ra l es -y que los productores o rg á n icos con mayor n ivel  
educativo provienen de  l a  c iudad . En  ese trabajo de investi gac ión se conc luye q u e  
"el alto nivel educativo del productor orgánico, en contraposición a la tradicional 
baja escolaridad del productor rural, podría estar asociada al primer impulso de la 
producción orgánica en el país y al significativo peso de productores de origen 
urbano. Esto describiría la emergencia de productores orgánicos en estrecha 
vinculación con sectores académicos localizados fundamentalmente en 
Montevideo "22 .  

Gráfico 4 .  N ivel Educat ivo seg ú n  Origen  

60% 

50% 
40% 

30% 
20% 

1 0% 
0% -

N ivel  Educativo según Orige n rural o 
urbano del  Huertero 

39% 

A-irraria Secundaria 

o Rural 13 Urbano 

9% 

Terciaria 

Fuente : l er. Censo de Ag ricu l to res Urbanos 

Los huerteros de o rigen ru ra l  -que  representan al 2 3 %  del tota l de los huerteros -
t ienen u n  n ive l  ed u cativo más bajo q u e  los h uerteros de  origen  u rbano .  Casi u n  
40% de e l los t ienen so la mente ed u cación  pri m a ri a .  S i n  em bargo ,  los h uerteros d e  
origen u rbano s iguen m a nten iendo u n  n ivel educativo m á s  bajo q u e  l a  med ia  d e  
Montevideo y m u cho m á s  bajo  q u e  los integ ra ntes de  APO DU . 

Sintetizando: los huerteros tienen un nivel de educación formal más bajo que la 
media de la población de Montevideo, mucho más bajo que la de los integrantes de 
APODU y esta característica no se explica especialmente por el origen rural de la 
población. 

22 BERHAU, V. (2004), p.  34 
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5. 2. 2. HABITUS 

Como se defi n iera p reviamente, el cap ita l cu ltura l  d e  los h uerteros se compone d e  
su n i vel  ed u cativo y de  su h ab itus .  Sobre e l  n ivel  ed u cativo y a  s e  tra baj ó .  Ahora se 
busca a través de a l g u n as va ri ab l es com poner o d ia g ra m a r  las  "estru ctu ras 
estructu rantes" ( h a bitus ) ,  que se er igen como d ispos ic iones h ac ia la  rea l ización de 
determinadas  p rá cticas y no  otras,  así  como las  d i sposic ion es h acia u n  t ipo y no  
otro de  percepción de determ inadas  prácticas .  Las va ri ab les escog idas para a n a l izar  
el hab itus de  los h uerteros son las  s igu ientes : p roced enc ia ,  i nteg rac ión labora l ,  
partici pac ión soci a l ,  va l o rac ión o percepción  d e l  tra bajo  y va lorac ión o percepción d e  
l a  acció n  po l ít ica . Las tres p ri meras varia b les su rgen  d e l  censo y por ta nto son 
genera l izab les .  Las dos ú lt imas s u rg en de las entrevistas, echa n  luz sobre ambos 
aspectos pero no son g enera l iza b les .  

En pr imer l u g a r  se p rofund iza rá sobre l as  tres pr imeras va riab l es ( procedencia ,  
i nteg rac ión l a bora l  y parti c ipac ión socia l ) .  La e lección de  d i chas  va riab les se  justifica 
en fu nc ión de la p reg u nta p rob lema por las sig u i entes h i pótesis: 

a )  Procedencia-7 Seg ú n  la  teoría de  la modern izac ión ,  el desa rro l l o  - q u e  
pos ib i l ita ría l a  e l i m inac ión  de  las  socied ades " d u a l es" :  m itad modernas, 
m itad trad ic iona les - so lo  es posi b le  por medio de  l a  i n d u stri a l izació n .  En 
esta con cepción ,  e l  Estado no p ro m u eve u n a  a utosufic ienc ia a l i m entaria ,  
s ino por  e l  contrario, busca a través de  sus  po l ít icas q u e  los residentes 
u rbanos d epen d a n  de l  mercado de trabajo  para la obtención de sus 
a l i m entos .  E l  supuesto de  p l eno-empleo es e l  que sostiene esta 
concepción .  Po r ta nto, la tes is  es q u e  so lo los m i g rantes de l  campo 
p l a nta n y so lo h asta entrar en e l  mercado d e  trabaj o .  ¿son los h uerteros 
personas p rovenientes de zonas  rura les, q u e  frente al desemp leo, 
actua l i zan  sus conocim ientos de tra bajo en l a  t ierra o,  por e l  contra rio,  son 
personas de  or igen u rbano,  q ue frente a l  d esem pleo,  se rev incu l a n  a l  
entra m ado socia l  p o r  medio de u n a  activ idad q u e  d esconocen?  

b )  Integración laboral-7 La b ib i l iog rafía sobre ag ricu ltu ra u rbana  y 
peri u rbana  señ a l a  q u e  se trata de  u n a  act iv idad que emerge como 
herram ienta contra la  v u l nerab i l i dad  o i nseg u ridad a l i m entari a .  ¿se trata 
rea l mente de u n a  reacción  al desem p leo? ¿cu á l  es y cuá l  ha s ido l a  
situac ión  l a bora l  de  los  h u erteros? 

c)  Participación Social-7 M uchas de las  fun ciones c iudadanas  q u e  
v incu la ban  a l  i n d i viduo  con e l  Estado era n m ed i ad a s  por o rg a n izac iones 
estrecha m ente v incu ladas  a l  " m u ndo de l  tra bajo", como s ind icatos, 
asociac iones y p a rt idos .  S i  i n d ivid ua l izaci ó n  es e l  proceso de  
desvi ncu lac ión  y de  rev incu lac ión a n uevas fo rmas de  v ida  en sustitución a 
aque l l as t íp icas de  l a  sociedad i n d u stri a l  ( Beck, 199 7, p .  28) ,  ¿cuá les son 
los á m bitos de socia l izac ión en "lo colectivo"  q u e  h a n  ten ido  y tienen los 
h uerteros? 
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5.2.2. 1. .  Procedencia 

Cuadro 7 .  Huerteros seg ú n  s i  t ienen o no 
antecedentes fa m i l i ares o de  a l legados de  
t b · 1 t '  ' d n ima les .  ra a10 con a 1erra o con cna e a  

Frecuenc ia  Porcentaie 
S i  9 6  5 1 , 6  
N o  9 0  48,4 
Tota l 1 8 6  1 00 ,0  

Fuente : ler .  Censo de  Agricu l to res U rbanos 

Gráfi co 5 .  H uerteros según  origen .  

Huerteros según origen 

fo rural 11 urbano f 
Fuente : l er. Censo de  Ag ricu ltores Urbanos 

Casi e l  60% de los h uerteros son nacidos en  Montev ideo .  Frente a l a  p reg u nta 
acerca de si cons idera q u e  la loca l idad  en la q u e  n ac ió  era u rbana  o ru ra l ,  u n  78 .6% 
contestó q ue p rov iene de  u n a  loca l i dad u rban a .  Los h uerteros n o  son  p ri nc ipa l mente 
m igra ntes de l  campo, a un q u e  ciertamente los haya . Poco m á s  d e  l a  m itad de  los 
huerteros cuentan con a l g ú n  antecedente fa m i l i a r  o d e  a l l eg ados q ue han tra bajado 
la  t ierra o criado a n i m a les .  Esto puede esta r i n d ican d o  q u e  e l  PPAOC d i r ig ió su 
activ idad hacia u n a  pa rte de  la  demanda que rea l mente tenía posi b i l id ades de sacar 
ade lante u n a  h uerta o para la que al  menos e l  trabajo en  l a  t ierra y con a n ima les n o  
les era com p leta m ente ajeno .  S in  embargo,  l a  mayoría d e  l o s  h ue rteros son d e  
origen u rbano y para e l  48 .4% de l o s  h ue rteros p l a ntar l a  t ierra e s  u n a  actividad  
comp leta mente n u eva en cuanto a conoci mientos y p rá ct icas .  

5.2. 2. 2. Integración laboral 

E l  censo no  p reg u nta d i recta mente sob re e l  emp leo, s ino  q u e  recoge en tres 
períodos de t iem po cu á l  fue la pr inc ipa l  fuente de i n g reso de l  h uertero a través de  
u n a  preg u nta a bierta . So l a mente con  l a  fi na l i dad  de  i l u strar e l  t ipo de  ocupación que  
han  ten ido  los h uerteros, se tra n scribe l a  rec lasificac ión rea l izada por e l  equ ipo de l  
PPAOC23 . 

d Cua ro 8 .  H uerteros seq u n  t ipo d e ocupacion ' d Jor peno os .  Porcentaies 24 
Tipo de ocupación Antes de 1 998 1 998-2002 2002-2004 
Profes iones c ientíf icas o i nte lectua les 2 . 1 4 . 8  4 . 3 
Técn icos v orofes iona les de n ive l  med io  7 . 0 2 . 4 2 . 9 
Em pleados de  ofic i na  2 . 7  3 . 0 2 . 9  
Servic ios y Ventas 20 . 9  1 7 . 3  16 .4  
Ag ricultores, tra baj adores agropecuar ios y 5 . 3  3 . 0  1 0 . 7  
pesq ueros 
Oficia les operarios y artesanos 3 3 . 7  1 1 . 9  1 3 . 6  
Operadores y montadores d e  insta lac iones y 2 . 1 1 . 8  1 . 4  
máq u i nas 
Otros(*)  14 .4 2 3 . 8  2 5 . 0  
N o  t iene 1 1 . 8  3 1 . 5  22 .8  

2 3  En  base a l a  "c las ifi cac ión i nternaciona l  u n iforme de ·xu paciones CIOU-88" .  ( PPAOC, 2005 ,  p .  48) . 
24 PPAOC. ( 2005)  "Ce nso de  emprend im ientos prod uct ivos y de  ag ricu ltores u rbanos v i nculados a l  
PPAOC ( U de laR) y a l  PAU ( I M M ) . "  Fac. de  Agronom ía .  Cuadro No .  1 9, pág .  49 .  
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Fue nte : ler .  Censo de  Ag ricu l to res U rbanos 
(*)  i ncluye : frigorista , encuestador, empleada d istri bu idora, empleado,  contro l  de  ca l idad,  jard ín  de 
i nfantes, changas, cuenta prop ista , zafra les .  

En térm i n os genera les, se observa q u e  los huertero s  se han ded icado 
principa lmente a ocupac iones v incu ladas con e l  sector secundario y terc iario de l a  
economía .  Un  3 6 %  de l o s  h uerteros fueron hasta e l  a ñ o  199 8 ofic ia les, opera rios, 
a rtesanos, operadores y montadores de  insta lac iones y m á q u i nas .  Un  33% d e  
h uerteros fueron h asta e l  a ño 1998 ofic in istas, vended o res, trabaj a ron en servicios, 
ocu paron  cargos técn icos de  n ivel  med io o profes iona les .  Este ú lt imo g rupo 
ma ntuvo su d i m ens ión  en e l  t iempo .  No  suced ió lo  m ismo con los huerteros 
ocu pados en el sector secu n d a rio de la economía .  Este g ru p o  en e l  período 2002 -
2004 se red u ce a menos de l a  mitad ( 1 5 % ) .  

Por otra parte, so lamente u n  5 %  de los h uerteros cons idera q u e  ocupaciones 
v incu ladas  a l  sector p ri m a rio de  la economía fu eron su ocupac ión p rincipa l  antes d e  
199 8 .  Este porcentaje l l ega a l  1 0 . 7% en e l  período 2002-2004.  S i m u ltáneamente, 
d ism i n uye el porcentaje de huerteros que contesta no tener n i n g u n a  ocupación 
pr inc ipa l  de  un 3 1 . 5% en  e l  período 1998 - 2002 a un 2 2 .8% en  e l  período 2002 -
2004. Esto p ued e hacernos pensar q u e  l a  ocupac ión q u e  pasa a ser su pri nci pa l  
fuente de  i n g reso es  l a  h uerta . S i n  embargo,  no es posib l e  afi rmarlo ,  ya q u e  no  
sabemos cuánto de  ese  10 .  7% tiene que ver  con l a  h uerta y cuá nto con  otras 
ocu paciones reclas ificadas en "ag ricu ltores, trabajadores a g ropecuarios y 
pesqueros". 

Por otra parte, debe tene rse en cuenta q ue en térmi nos a bsol utos contesta ron l a  
pregu nta 1 8 7 ,  1 68 y 1 40 h uerteros p o r  período respect ivamente.  La red ucción en l a  
cantidad  de  h ue rteros q u e  contesta ron ,  se debe a que  eran  menos los huerteros a 
los q u e  les correspo n d ía contesta r :  desem p leados, a ma s  de  casa,  estud ia ntes, etc . 
Así como no es pos ib le  a i s l a r  a l a  h uerta como ocupación  p rinc ipa l ,  tampoco se 
puede a is lar  a los desemp leados.  No sabemos cuá ntos se encuentra n en el g rupo 
q u e  no  contestó y cuántos en e l  g ru po q u e  respond ió que  no  ten ía ocu pación 
pri nc ipa l .  

Por las  d ificu ltades a nted ichas,  e l  cuadro a porta p ri n cipa lmente reafi rmando e l  
hecho d e  que muy pocos d e  los ahora h uerteros prev iamente se desem peñaron  en 
activ id ades s i m i l a res, a l  menos no como pri n cipa l  fuente d e  i ng resos, pero no  
provee de  buena i nforma ción  acerca de  su s ituación l a bo ra l  n i  de l  papel  de  l a  h uerta 
en la m isma .  

De  todas formas,  s í  se  p uede afirmar q u e  se  constata una  tendenc ia hacia l a  
preca riedad l a bora l  a l a  l u z  de  l a s  respuestas acerca d e  los a portes rea l izados a l a  
seg u ridad socia l  y acerca de l  t ipo  de  contrato q u e  h a n  ten ido  en  el tiempo .  
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Gráfico 6 .  H uerteros seg ú n  a portes j u b i latori os y t i po de  contrato 

Porcentaje de huerteros seg ú n  aportes 

jubi latorios y tipo de contrato por períodos 
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Fuente : ler .  Censo de Ag ricu ltores Urbanos 

o Antes 1 998 

• 1 998-2002 

o 2002-2004 

Si observamos la evo l u ción  de dos aspectos centra les d el emp leo como son los 
aportes j u b i l atorios y el t ipo de  contrato, vemos que a p a rt i r  del  2002 solamente u n  
2 5 %  de los h uerteros rea l izan a portes jub i l atorios cua n d o  e n  e l  período anterior l o  
hacían e l  5 0 % .  E l  porcentaje d e  huerteros con contratos de  tra bajo  permanente 
tam bién va d ismi nuyendo .  

Este descenso de  los contratos de  tra bajo perma nente va a compañado de u n  leve 
a u mento de  los  contratos de trabajo tempora rios o de  d u rac ión d esconocida (suman  
25 ,  28  y 30% respectiva m ente seg ú n  período ) .  S i n  embargo,  lo  q u e  rea lmente sube 
es l a  cant idad d e  h u erteros a los q u e  no  les corresponde contesta r l a  preg u nta . 
Lleg a a l  3 1  % de l  tota l d e  h uerteros en el período 2002-2004.  

d 9 Cua ro . Huerteros seq u n  t ipo 

Tiene u n  contrato permanente 
Tiene u n  contrato tempora rio 

d e co ntrato 

Tiene un contrato de d u ración  d esconocida 
No corresponde 

Fuente : l er. Censo de  Agricu ltores Urba nos 

d e tra b ' d aio por peno os .  Porcentaies. 
Antes de  1998 199 8 - 2002  2002-2004 

68 54 39 
1 4  2 0  1 6  
1 1  8 1 4  
7 1 8  3 1  

1 00 1 0 0  1 0 0  

Ta mb ién e n  l a  preg u nta acerca de  los a portes j u b i l atorios e l  porcentaje d e  
respuestas " n o  co rresponde"  l lega a l  3 0 %  para e l  ú lt imo período d e  t iem po . 

Como se exp l i ca ra previa mente, l a  categoría "no  corresponde"  i nc l u ye a todos 
aque l los q u e  no tra b aj a n : estud iantes, a m as de casa, j u b i l ados,  pension istas, 
hombres y m ujeres q u e  no  buscan trabajo  y desocu pados .  Entonces, s i  bien no  es 
pos ib le  a is l a r  a los d esocu pados, s í  puede afi rma rse q u e  crece con el t iempo la 
cantidad de  h uerteros q u e  no trabajan . 

Ten iendo en cuenta l a  i n formación de las entrevistas a los h uerteros y l as  va riadas  
conversac iones que se m a ntuvieron  con huerteros y u n ivers itarios sobre e l  tema,  
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puede pensarse q u e  el a u mento de  l a  c antidad d e  person a s  q u e  n o  trabajan  se deba 
a u n  a u m ento en  l a  c a nt idad de  desempleados .  S in  embargo ,  esto no puede 
afi rma rse con  los datos de l  c enso .  

E n  relac ió n  a los i n g resos de  los hoga res de  los h uerteros, enc ontra mos l a  s igu iente 
d istri buc i ó n : 

d f t' o Cua ro 1 . H u erteros seq u n  1 nqresos m ensua es e ec 1vos d 1 h e oga r. 
Porcen taje 

Tra mos de i nqresos Frecuenc ia  Porcentaje acu m ulado 
H a sta $600 10 5 . 3  5 . 3  
$ 600 - $ 1 . 199 14 7 . 4  1 2 . 6  
$ 1 . 200 - $ 2 . 399 26 1 3 . 7  26 . 3 
$ 2 . 400 - $ 3 . 599 37 1 9 . 5  4 5 . 8  
$ 3 . 600 - $ 5 .  999 30 1 5 . 8  6 1 . 6  
$ 6 . 000 - $ 8 . 399 46 24 . 2  8 5 . 8  
$ 8 . 400 - $ 1 0 .  799 14 7 .4  9 3 . 2  
$ 1 0 . 800 - $ 1 3 . 199 4 2 . 1  9 5 . 3  
Más d e  $ 1 3 . 200 9 4 . 7  1 0 0 . 0  
Total  190 100 . 0  

Fuente : l er. Censo de  Ag ricu l to res Urbanos 

La med ia  de  la d i stri buc ió n  se enc uentra en e l  i nterva lo  q u e  va de  los $ 2 .400 a 
$ 3 . 599 . E l  i ng reso m ed i o  de l  hogar  s in  va lor  loc ativo de l  departamento de  
Montev ideo en  e l  tri m estre enero-marzo de l  2004 era d e  $ 1 6 . 79825 • E l  i n g reso 
med i o  d el hog a r  de los h ue rteros no solo está m u y  por  debaj o  de l  p romedio de l a  
pob lac ió n  de M ontevid eo, s i n o  q ue e s  m á s  bajo q u e  e l  l ím ite s u perior d e l  2 0 %  más 
pobre de  este Departa mento .  E l  l ímite su perior del  20% más pobre d e  Montevi deo 
en i gua l  tr imestre era de $ 5 .99 826 • T a m bién la m ed ia n a  de la d i stri buc ió n  es más 
baja ( $ 4 . 7 50 ) .  

Gráfico 7 .  H uerteros seg ú n  tra mos d e  i n g resos d e  s u  hogar e n  pesos corrientes 
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25 Ver en http : //www. i ne. gub. uy / socio-demograficos/ socioeconomicos. htm 
26 Ibídem . 
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Como se señ a l a ra p rev iamente, l a  b ib l iografía sob re a g ricu ltu ra u rbana  seña la  q u e  
la p rod u cc ión de  a l imentos e n  l a s  ci udades responde,  en g ra n  med ida ,  a l a  
i n segu ridad a l i m enta ria de  l a  pob lac ió n .  La l ínea de i n d i g en ci a  o d e  pobreza extrema 
se ca lcu la  a p a rt i r  de l  p recio de  l a  ca nasta bás ica de  a l i m entos27• La misma era de 
$ 1 033 en feb rero de l  2004.  

Pa ra e l  año 2004 e l  INE est imó q ue e l  i ngreso med i o  d e  los hogares ind igentes de  
Montev ideo fue de  $4 .  9 5 6, lo  q u e  supon ía u n  i n g reso med io  por perceptor d e  
$307228 ( I N E ,  200 5 ) .  D a d o  que la  i nformac ión referente a l o s  i n g resos de los 
hogares de  los h u erteros fue recog ida ya a g ru pada  en  tramos de i n g resos, no  
podemos saber  cuá ntos hogares perci ben más  o menos  q u e  e l  i n g reso m ed io de los 
hog a res i nd igentes . Sí  podemos afi rm a r  que e l  46% de los hogares de  los h uerteros 
perciben un i n g reso mensu a l  efectivo de menos de $3600 ;  es dec ir, se trata d e  
hog a res q ue s e  encuentra n por debajo de  l a  l ínea de i n d igenci a .  

S i n  embargo, puede ha ber  más 
hogares en  estas cond iciones .  
Dichos hogares se encontrarían 
en e l  tramo s ig u i ente de 
i ngresos ( $ 3 .600  a $ 5 .999 ) ,  
tramo q u e  rep resenta e l  1 6% 
de los h ue rteros .  

En lo  q u e  refiere a l a  l ínea de  
pobreza esti mada por e l  INE  por  
el método de l  i n g reso para e l  
año  2004,  e l  i n g reso medio del 
hog a r  pobre fue d e  $ 8646, l o  
q u e  supon ía u n  i n g reso medio 
por perceptor de $ 5 1 1 7  en 
Montevideo29• So la mente el 
1 4 . 2% de los h u erteros d i cen 
perci b i r  i n g resos de  $8400 o 
más .  

G ráfico 8 . Tra mos d e  i n g resos acumu lados de los 
hogares de l os huerteros .  
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Fuente : l er. Censo de Ag ricultores Urbanos 

Esto s ign ifica que s i  en M ontev ideo e l  2 1 .9 %  de los hogares eran pobres en el 2004;  
entre los h u e rteros, a l  menos e l  85 . 8% de los hogares era n pobres en e l  2004.  

2 7  La  composición de  l a  Ca nasta Básica de  A l imentos corresponde a u n  conj u nto de a l imentos y bebidas 
en ca ntidad sufic iente para proveer l a  energ ía  y e lementos necesar ios de  u na nutr ic ión adecuada a una 
riersona promed io  de  una de las  g randes áreas u rbanas cub iertas por l a  ECH .  I N E, 2005,  p .  2 .  
8 I N E, 2005, p .  6 .  E l  cuadro 6 ind ica una  l í nea de  i nd i genc ia med i a  de  $ 1 . 1 1 3  y u n  i ngreso med i o  de l  

hogar  i nd i gente de  $4 .956 para Montev ideo en el 2004.  
2 9  INE,  2005,  p .  1 1 .  El cuadro 1 3  ind ica u na l ínea de  pobreza media d e  $ 3 . 3329 y un i ngreso med i o  
d e l  hogar  pobre de  $ 8 . 646 pa ra Montev ideo en el 2004. 
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5.2. 2.3. Participación social 

La tercera d i mens ión  escog ida  para a n a l izar  el h a b itus d e  l a  pob lac ión es l a  
trayecto ria de  p a rtic i pac ión soc ia l  de  l o s  huerteros .  E l  supuesto es q u e  e l  haber 
partic ipado de  d etermi n ados espacios los ha n utrido d e  recu rsos específicos para su 
revi n cu lac ión a n uevas formas d e  v ida .  Recordemos que e l  proceso de  
i nd iv id u a l izac ión es a que l  caracterizado por l a  d esvi ncu l ac ión y posterior  
revi ncu lación  a n u evas fo rmas de  v ida en sustitución  d e  las  t íp ica s  de  l a  sociedad 
industri a l  ( Beck, 1997 ) .  U no de los ca m inos para exa m i n a r  e l  cap ita l cu l tu ra l  de  los 
h uerteros es conociendo sus espacios de  socia l ización  en " lo  colectivo".  

Los espacios de part ici pación  recabados por e l  censo son n u eve : s i nd icatos, part idos 
pol íti cos, i g l es ias, cooperativas, comis iones de l  Concejo Veci na l ,  com is iones 
barri a les, redes de trueq u e, g ru pos de huerta y o l l as ,  merenderos y comedores. 

E l  porcentaje de parti c ipac ión socia l  de los h uerteros m ayores de 1 5  a ños en cad a  
uno  d e  los espacios reca bados, en cad a  período de  t iempo,  e s  e l  s igu iente : 

Gráficos 9 y 1 0 .  Porcentaje d e  part ici paci ón d e  los huerteros seg ú n  espacio 
de pa rtic ipac ión e n  tres períodos de t iempo.  
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Antes 1 998 1 998-2002 2002-2004 

---+- En comsiones del Concejo Vecinal 

---•- En comsiones barriales 

En ollas, merenderos ,  comedores 

En redes de trueque 

Es importante ten er en cuenta q u e  la pr imera fra nja  d e  t iempo es ab ierta ; es d ecir, 
q u e  el huertero está contestando s i  a lguna  vez a ntes de l  a ñ o  1 998 p a rt ic ipó o no  en  
determi nados espacios . Po r lo ta nto, ese dato nos  i n forma sobre lo q u e  a lguna  vez 
sucedió com p a rado con dos períodos acotados de t iempo.  Otro aspecto a tener en 
cuenta es q u e  no sabemos nada  acerca de la ca l i dad  de la partic ipac ió n .  Se trata de  
la op in ión  de l  h uertero en re l ación  a s i  cons idera q u e  p a rtic i p ó  o n o  en determinados 
espacios. 

De todas formas, a l g u n a s  tendencias son c laras .  Por ejemp lo  l a  d es ind ica l ización d e  
l o s  huerteros .  Las razones q u e  pueden exp l icar  este proceso son varias  e i n cl uyen e l  
desempleo, l a  p reca rizac ión l a bora l ,  l a  flexi b i l izac ión d el mercado de  tra bajo, l a  fa lta 
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de confianza en l a  d i rigenc ia  s i nd ica l ,  etc30 . S i n  d u d a  sería i mportante poder 
contrastar esta i n forma ción  con d atos acerca de l  emp leo, pero como ya se 
mencionara prev iamente, l a  base no  perm ite reconstru i r  l a  s ituac ión l a bora l  de los 
huerteros en n i n g u n o  de  los períodos.  

En lo  que refiere a n u estra preg u nta prob lema,  se p u ed e  conc l u i r  que s i  b ien para 
u n  37% d e  los h u erteros su experiencia s ind ica l  conforma s u  cap ita l cu ltu ra l ,  este 
espacio deja de ser un espacio priv i l eg iado de soci a l izac ión y de v incu lac ión con e l  
colectivo socia l .  

Por otra parte, a l rededor  d e  u no d e  cada cuatro huerteros h a  partic ipado,  e n  todos 
los períodos, en  comis iones barria les .  Estos espacios,  de  corte territoria l ,  les 
permiten a los veci nos de  una zon a  orga n izarse y a través de  l a  org a n ización  
obtener recu rsos . Estos recursos pueden ser servic ios como luz ,  ag ua ,  saneamiento, 
o d inero para por ejemp lo  constru i r  a lgo  para e l  barrio como u n a  cancha de  fútbol o 
un  sa lón  de  reu n iones, etc . Pa rtic i par  de  las  com is iones b a rria les m uchas veces 
imp l i ca ta m b ién h a ber s ido e leg ido  por los veci nos de l  ba rrio para e l  cargo, dado 
que son q u ienes n egoci a n  o son " l a  voz" de l  ba rrio a nte d iversos interlocutores . En  
genera l ,  l os  m ecan ismos de  reg u l a rización  de  a senta m ientos ya  presuponen 
determinado  n ivel d e  org a n izació n  entre los vec inos d e  l a  zona .  

Ta mbién es m u y  esta b l e  l a  parti c i pación e n  las  com is iones d e l  Concejo Vecina l . E l  
Concejo Veci n a l  e s  e leg ido p o r  los vecinos d e l  barri o .  Asesora a l a  J unta Loca l en s u  
tarea d e  gob ierno en c a d a  u n a  de  l a s  d ieciocho zon a s  q u e  l a  I M M  estab leció en su 
po l ít ica de  d escentra l izaci ó n .  Cada Centro Com u n a l  Zona l  (CCZ) cuenta con u n a  
J unta Loca l ,  u n  Concejo Vecin a l  y u n  Secretario .  Los veci nos e l igen  a sus  Conceja les 
y part ic ipan  a b iertam ente de las  Comisiones de  este Concejo .  En  genera l  son 
com is iones tem ática s :  sa l ud ,  derechos h u ma nos, m ujeres, etc. 

En re l a ción  a la parti c ipación  en o l l as, merenderos y/o comedores no podemos 
d i l uc idar  s i  se trata de u n a  partic ipac ión como usuarios o consu m idores, o de  u n a  
parti c ipación en l a  org a n ización d e  a l g u no de  estos espacios .  Lo q u e  q ueda de  
man ifiesto es  q u e  se  cuadrip l ica e l  porcentaje de h u erteros q u e  se han  acercado y 
partic ipan de  espacios d i rectamente vi ncu lados con los requeri m ientos d e  
a l i mentac ión y con la org a n ización barria l .  

Por ú lt imo, ta mb ién  crece e n  más d e  u n  70% l a  partic ipac ión d e  los huerteros e n  l a  
red de  trueq u e  entre e l  período 1 998 - 2002 y el período 2002 - 2004 .  Pa rte de  lo  
que  se  i n tercam b i a  es l a  prop ia  producción de  las  huertas .  

30 Para u n  abord aj e  en  cl ave h istórica d e  este fenómeno véase DOGLIO, NATALIA, SENATORE, LUIS, 
YAFFÉ, JAIME .  " Izq u i erda pol ítica y s ind icatos en U rug uay ( 1 9 7 1 -2003)" .  E n :  LANZARO, Jorge (com p . )  
"La izqu ierda u ruguaya entre l a  oposic ión y e l  gob ierno".  F i n  de  S ig lo ,  Montevideo, 2004.  
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G ráficos 1 1  y 1 2 .  Porce ntaje d e  pa rt ici pación de los h uerteros seg ú n  espacio 
de pa rtic ipac ión e n  tres períodos de t iem po.  

Antes 1 998 1 998-2002 2002-2004 

• En grupo de huertas 
o En redes de trueque 
• En  ollas, rrerenderos , corredores 
o En conisiones barriales 
• En conisiones del Concejo Vecinal 
o En cooperativas 
o En iglesias 
• En partidos politicos 
o En sind icatos 

Fuente : l er. Censo de  Agricu l to res U rbanos 

Antes 1 998 1 998-2002 2002-2004 

o En redes de trueque 

En ollas , rrerenderos, corredores 

o En conisiones barriales 

• En conisiones del Concejo Vecinal 

o En cooperativas 

o En iglesias 

11 En partidos políticos 

o En sindicatos 

E l  primer  g ráfico i n c l uye a l  espacio "gru po de  h uertas "  y el seg u n d o  n o .  A través d e  
los m ismos podemos ver l a  i m portanc ia  rel ativa q u e  a d q u i eren l o s  d isti ntos espacios 
de part ic ipac ión social  en  el t iempo .  

Antes de  1 998,  los pri nci pa les espacios soci a l izadores re l evados por los q u e  pasaro n  
los huerteros d e  h o y  y,  p o r  lo ta nto, a través d e  los cua les estos i nd iv id uos h a n  ido 
estructurando su capita l  cu ltu ra l  fueron : part idos po l ít icos, s i nd icatos, cooperativas 
y com is iones barria les .  

Posteriormente, l a  i m po rtanc ia re lativa de  los part idos pol ít icos, l as  cooperativas y 
las  com is iones ba rri a les se m antiene y se a g reg a n ,  en el ú lt imo período, las o l las ,  
merenderos y comedores, as í  como natura l mente los g ru pos d e  h uertas .  

Analizando los resultados desde una perspectiva global, se puede concluir dos 
cosas: primero, que los huerteros no son personas carentes de redes de apoyo o 
que no tengan experiencia alguna de participación en grupos y colectivos mayores 
que los integren socialmente. Segundo, que paralelamente a que los huerteros 
comienzan a trabajar la tierra y a criar animales, se modifican sus espacios de 
participación social. Progresivamente los sindicatos (organización estrechamente 
vinculada al "mundo del trabajo") dejan de ser uno de los espacios primordiales, 
comienzan a participar en la red de trueque, en ollas, merenderos y comedores, y 
en los grupos de huertas (organizaciones de corte territoria/31) y continúan 
participando en espacios como los partidos políticos, las iglesias, las cooperativas, 
las comisiones barriales y las comisiones del concejo vecinal. 

31 En el d i scurso de los huerteros es continua la referencia a l os otros "vecinos" y no a los otros 
"trabajadores" .  
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Como se señ a l ó  a nteriormente, no podemos saber l a  ca l i dad  o i ntens idad de l a  
partic ipac ión d e  los  huerteros e n  los d istintos espacios, pero s í  podemos averiguar  s i  
l o s  huerteros p a rt ic i pa n en  m ás o en menos espacios co lectivos en  e l  t iem po.  Pa ra 
e l lo , se e la boró u n  cua d ro q ue recoge los d istintos " n ive les de parti c ipación "  para 
cada u no de  los períod os de  t iempo . 

C d 1 1  N .  ua ro 1ve es d ' d d t' e pa r 1c 1pac 1on segun pen o  os e 1empo . t' . 
Hasta 1 998 E ntre 1998 y 2002 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No participa 5 5  3 0  5 5  3 1  
Pa rtic ipa en  1 espacio 34 1 9  44 24 
Pa rt ic ipa en  2 espacios 43 24 3 5  1 9  
Pa rtic ipa en  3 espacios 23 1 3  22  1 2  
Pa rtic ipa en 4 espac ios 1 5  8 14 8 
Pa rt ic ipa en  5 espacios 6 3 8 4 
Part ic ipa en 6 espacios 5 3 3 2 
Part ic ipa en 7 espacios o o o o 
Tota l 1 8 1  1 00 1 8 1  1 0 0  
Fuente : l er. Censo de  Ag ricu l tores U rba nos 

Entre 2002 v 2004 
Frecuencia Porcentaje 

1 6  8 
46 24 
5 0  27 
34 18  
24 13  
1 1  6 
5 3 
2 1 

1 88 1 00 

E l  porcentaje d e  h uerteros q u e  no  part ic ipa en n i n g ú n  espacio,  desciende de más  
de l  30% a l  8%.  Sa lvo  e l  porcentaje d e  huerteros q u e  part ic ipan en  solo u n  espacio 
(que  se m ant iene en  e l  t iempo) ,  todas las otras cu rvas son ascendentes, como se 
observa en l a  s ig u i ente g ráfica : 

Gráfico 1 3 .  N iveles d e  part ic ipac ión e n  el t iempo 

N iveles d e  partic ipación en e l  tiempo 
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Hasta 1 998 Entre 1 998 y Entre 2002 y 
2002 2004 

Fuente : ler .  Censo de  Agricu l tores Urbanos 

-+-- No participa 

-· Participa en 1 
espacio 

Participa en 2 
espacios 

Participa en 3 
espacios 

� Participa en 4 
espacios 

- Participa en 5 
espacios 

-l- Participa en 6 
espacios 

�- Participa en 7 
espacios 

Si tenemos en cuenta q u e  el 82% de las  h u ertas i n ic ian  sus activ idades a part ir  de l  
año  2002 o posteriorm ente y q u e  so lo  e l  9% lo h ace a ntes de l  a ñ o  2000, los  
res u ltados de  los dos ú lti mos períodos ( 1 998-2002 y 2002-2004)  se con stata q u e  la  
prá ctica de  l a  a g ri cu lt u ra u rbana  fue acompañada  de  un a u mento de l  n ivel de  
partic i pac ión d e  los  h uerteros .  
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A fi n de  v isua l iza r estos d atos de u n a  forma q u e  perm ita com para r  entre categorías 
cuál es e l  porcentaje q u e  cad a  va lor  a porta al tota l ,  se e l aboró e l  s igu iente g ráfico : 

Gráfico 14 .  N iveles d e  p a rt ic ipac ión e n  el t iempo 

E ntre 2002 y 
2004 

E ntre 1 998 y 
2002 

N ive les de participación 

0% 20% 40% 60% 80% 1 00% 

Fuente : ler .  Censo de Agricu l to res Urbanos 

Como podemos ver :  

o No participa 

• Participa en 1 es pacio 

o Participa en 2 espacios 

o Participa en 3 espacios 

• Participa en 4 es pacios 

o Participa en 5 es pacios 

ca Participa en 6 espacios 

o Participa en 7 es pacios 

• Más  de l  30% de los huerteros no partic ipa ban  d e  n i n g ú n  espacio a ntes de l  
2002 y d espués d e  esta fecha son 8% los h u erteros que no  parti c ipan de  
n ingún  espa cio32 . 

• Casi e l  60% d e  los huerteros partici paban de  h a sta 1 espacio entre 1 998 y 
2002 m i entras q u e  después de  esta fecha  son m enos de l  40% de l  tota l los  
que part ici pan  d e  hasta 1 espac io .  

• Los h uerteros que pa rtic ipan de h asta u n  m áx imo d e  2 espacios su peran 
a penas el 60% de l  tota l después de l  2002,  m ientras q u e  rondan  el 75% del  
tota l p revi a mente . 

• Casi u n  40% de los h uerteros i nteg ra n más de  dos espacios d e  pa rti c ipac ión 
socia l  d espués en  e l  período 2002-2004.  

Los d iversos g ru pos de  h uertas son espacios en los  que cada h uertero hace u n  
proceso d e  i nteg rac ión particu l a r. Las entrevistas d a n  c l a ra cu enta de l  sostén 
ps ico lóg ico y a n ím i co,  así como d el senti miento de  pertenenc ia  q u e  les bri n d a  
integ rar u n  g rupo de  h uerta, u n  zon a l  y u n  pro g rama u n iversita rio .  E l  PPAOC 
tam bién le i n s u m e  a l  h uertero t iempo y es cierta mente u n o  de los pri nc ipa les 
espacios de  p a rt ic ipac ión soc ia l  d e  los huerteros33 • Por estos motivos, se ma ntuvo a 

32 Es pos ib l e  ser huertero y no partici par en g rupos de huerta . Pued en haber  rec ib ido  recursos o 
i ncluso haber s i do  asesorados por el PPAOC y no part ic i pa r en  los espac ios preestab lecidos para el 
desarro l l o  de  las huertas en  e l  zona l .  Eso puede expl i ca r  ese 8% de  huerteros que d icen no partic ipar 
s iqu iera en los g ru pos de  huertas .  De hecho hay u n  17% de huerteros q ue en  e l  período 2002- 2004 no 
partic ipan del  espacio de  las huertas .  En este período todos t ienen huerta , salvo 8 casos que se 
consi dera n  huerteros por su "víncu lo activo" con el PPAOC y justamente lo q ue hacen es "part ic i par". 
33 De hecho, muchas veces los huerteros part ici pan act ivamente en varios espacios en para le lo  como 
puede ser una reu n ión  semana l  o q u i ncena l  en e l  zona l ,  pero también j ornadas, capacitaciones, 
eva l uaciones a n ivel del  programa,  un de legado a l a  mesa de  agricu ltores u rbanos,  act iv idades en 
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este espacio como u n o  dentro de  los cua les el huertero se v i n cu l a  socia l mente. S i n  
embargo,  a l o s  efectos d e  verificar u n  a u mento o u n a  d i s m i n uc ión en e l  n i vel  de  
partic ipac ión soci a l  de  l a  pob l ac ión ,  q u itaremos e l  espacio " g ru po de  h uertas" y 
veremos q u é  sucede con los n iveles de  partic ipaci ó n .  ' 

Gráfico 1 5 .  N iveles d e  p a rtic ipac ión 
s i n  e l  espac io  d e  las  huertas 

35 

11) 30 
o ... Q) 25 t: Q) ;::¡ 20 .r::. Q) 'O 

1 5 Q) 'iij' 
e: 1 0  Q) o 
o 5 a. 

o 

�� 

� L-_-::J 
• Z-4 

r n  
1 f,4 ' 1 

� 
n 

�1 

��-

-29-

1 3  

6 
3 
1 
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Fuente : l er. Censo d e  Ag ricu ltores U rbanos 

A p a rt ir  de l  2002,  3% más de  
h u erteros part ic ipan a l  menos 
en un espac io ,  que antes no 
p a rtic ipaban en n i n g u no .  

S u b ió  u n  4% l a  cantidad de  
huerteros que partici pan en  1 
espacio . 

Aumenta en u n  pu nto 
porcentua l  l a  proporción de 
h u erteros q u e  part ic ipan de  
dos espacios y d ism i n u ye en 
i g u a l  med ida  l a  proporc ión de  
h ue rteros q u e  part icipan en 
tres espac ios .  

Dejando de  lado l a  partici pac ión en  g ru pos de  h uertas ,  un 3 %  de l  tota l de  h uerteros 
parti c ipa en al menos un espacio en el período 2002-2004 y no lo hacía en el 
período a nterior, a ntes de q u e  la mayoría se conv i rt iera n  en " h u erteros". 

Sintetizando: Si bien un 23% de la población que no participaba en ningún espacio 
en el período 1998-2002 comienza a hacerlo posteriormente, la mayor parte de esa 
participación es justamente en los grupos de huertas. Igualmente hay un pequeño 
porcentaje (3%) de huerteros que antes no participaban y a partir del 2002 
comienzan a hacerlo más allá de su participación o no en los grupos de huertas. Se 
puede concluir que los huerteros mantienen un nivel similar de participación en 
otros espacios que el que tenían antes y agregan el de los grupos de huertas. 

tanto que agricu ltores u rbanos en encuentros, foros, etc . ,  además de todos los espacios de d i scusión 
más pequeños en caso de trata rse de emprend im ientos cooperat ivos o com u n itar ios.  
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Pa rticipac ión y N i v e l  Ed ucativo 

G ráficos 1 6  y 1 7 .  N i ve l  de p a rtic i pación seg ú n  n ivel  ed ucativo e n  dos períodos de t iempo.  

Nive l d e  part icipación e n  e l  pe ríodo 1 998-
2002 s e g ú n  n ive l e d u cativo de los 

h u e rteros 

1 00% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

1 0% 

0% _¡.if!�;;;:;:;:::::.,..�-...::::;:;;:;:�'-r-.;._;::;:;;:;�:,.p 
Frirmria Secundaria Terciaria 

Nivel Ed ucativo 

o No participa El Participa en 1 espacio 

o Participa en 2 espacios o Participa en 3 espacios 

• Participa en 4 espacios o Participa en 5 espacios 

Participa en 6 espacios 

Fuente : l er. Censo de  Agricu l to res U rbanos 

Nive l de part icipación e n  e l  pe r íodo 2002-
2004 s egún n ive l e d u cativo de los 

h u e rteros 
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Nive l Ed ucativo 

o No participa • Participa en 1 espacio 

o Participa en 2 espacios o Participa en 3 espacios 

• Participa en 4 espacios o Participa en 5 espacios 

El Participa en 6 espacios 

Manten iendo el criterio de dej a r  fuera al espacio " g ru po d e  h ue rtas" y m anten iendo 
- como en todo e l  tra bajo  - el criterio de que los h ue rteros tengan  a l  menos 1 5  
a ños d e  edad e n  e l  período e n  cuestión ,  se observa q u e  los n i veles d e  part ic ipac ión 
se d istri buyen d iferenci a l m ente seg ú n  el n ivel educativo a lcanzado por e l  huertero : 
a mayor n ivel ed u cativo, mayor n ivel  de  partic ipació n .  

E l  n ivel d e  partic ipación  d e  los h uerteros con formac ión  secu n d a ria  y terciaria en  
a mbos períodos es  cas i  i gua l  entre sí, aunque d e  período a período, e l  n ivel  d e  
pa rtic ipac ión de  l o s  h uerteros con formación  terci ar ia cambia  m á s  q ue e l  del otro 
g ru po, h a biendo a l red edor de  u n  25% de huerteros con formac ión  terc iari a  que  en 
el período 2002-2004 p a rtic i paban en más de  tres espacios y p revia mente solo poco 
más del 1 0% esta ban  en esta situ ació n .  

N o  obsta nte, l a  mayor d iferenc ia l a  encontra mos entre l o s  h uerteros con formación 
pri maria  y e l  resto . E l  32% de huerteros q ue entre 1998 y 2002 no  part ici paban de 
n i ngún  espacio representan e l  45% de los huerteros con p ri m a ria  com p leta o 
i n comp leta, m ientras q u e  so lo el 29% de los h u erteros con secun d a ri a  y e l  24% de 
los h uerteros con  formación tercia ri a .  

Comparando los dos períodos d e  t iempo, e n  a mbos sucede l o  mismo : los h uerteros 
con más bajo  n ivel educativo son los huerteros con menor  n ivel de part ici pac ión 
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socia l .  S i n  em bargo,  en el período 1998-2002 esta d iferenc ia  es mayor q u e  en e l  
período s igu iente . 

Se puede concluir que a partir de que la práctica de la huerta se hace parte de la 
vida cotidiana de la gran mayoría de las personas censadas, se registra un aumento 
de su participación social y, que si bien se mantiene la tendencia de que a mayor 
nivel educativo mayor nivel de participación, esta tendencia se suaviza en la medida 
en que las diferencias en los niveles de participación en función de su nivel 
educativo disminuyen y el nivel de participación general aumenta. 

5.2. 2.4 Percepciones acerca del trabajo y de lo político 

En la  m ed ida  en q u e  e l  habitus se estructu ra y está estructu rado ta m bién a partir d e  
l a  percepc 1on q u e  l o s  acto res t ienen sobre determ i na das prácticas, 
com p lementaremos e l  a n á l i s is  del m ismo a tra vés de la i nformación proveniente de 
las entrevistas en p rofu nd idad . Se busca i l u stra r q u é  percepc ión tienen los 
huerteros acerca del tra bajo  y acerca de lo  po l ít ico .  

Antes d e  comenzar con l as  dos d imens iones escog idas, cuya rel evan ci a  está e n  
fu nción de l  m a rco teórico e leg ido,  e s  conven iente h a cer a l g u nas a p reciac iones 
genera l es .  En primer  l u g a r, en el d i scu rso de  los huerteros encontramos q ue en las  
trayecto rias d e  v ida  re l atadas ,  existe u n  corte a part i r  d e  l a  "cris is"  que está en e l  
origen de  l a  activ idad  d e  las  h u ertas .  En seg undo  l ug a r, es n otoria l a  referencia q u e  
rea l izan a l  proceso de  socia l izac ión i m p l i cado en l a  prá ct ica de  las  h uertas .  

En  cuanto a l  p ri m er p u nto, l a  pérd ida  en térm inos de  com petitiv idad m a n ifestada  a 
varios n i ve les34 se entiende estructu ra l  y, por ta nto, i n mod ifica b le  por parte de los 
i nd iv id uos entrevistados y con consecuenc ias en todos los á m bitos de la v ida 
coti d i a n a .  S in  embargo,  encontramos diferencias por sexo a la  hora de  s ign ificar 
estas tra n sfo rmac iones .  Las m ujeres, no l e  d ed ica n mayor espac io a hab l a r  acerca 
de temas "púb l i cos", no e n m a rcan su activ idad en la h uerta com o  u n a  a lternativa a l  
orden estab lec ido y p o r  ta nto, no enfatiza n n i  l a  ru ptu ra n i  e l  " nac im i ento" de  u n a  
n u eva forma d e  v id a .  Los hombres en camb io ,  d ed ican m ucho t iempo en  exp l i ca r  su 
postura i deo lóg ica y en qué medida la  h uerta se ci rcu n scribe  a l a  m isma y a las  
n u evas cond ic iones estructura les .  Ahora,  es en  p a rticu l a r  para los hombres 
mayores, para q u ienes estas transformaciones adqu i eren fuerza de "qu iebre". S i  
b ien  para todos l a  h uerta s ign ifica u n a  a lternativa ,  esta cita de  u n a  " h uertera " 
otorga u n a  posi b le  exp l icac ión a las  d iferenc ias a ntes mencionadas : "Pensar que acá 
vinieron hombres que han dicho, "bueno mañana empiezo" y cuando te dicen así: 
"¿ y cuánto paga ? '� digo: "no, acá no se paga, acá trabajás, cosechás y después te 
llevás a medida que hay". 35 

Los hombres se h a n  d efi n ido  a s í  mismos;  es d ec ir, h a n  o rg a n izado sus experienc ias 
y rec laman ser reconocidos,  como proveedores. S u  identid a d  pasa - entre otros 
aspectos - por o btener  d inero .  En las  h u ertas no hay  d i n ero . Ded icarse a l a  
activ idad de l a  h uerta e s  para e l los  "j ugarse" p o r  l a  h uerta ; e s  aceptar, a ú n  

34 Entre e l  comercio de  barr io y e l  h i permercado,  entre l a  i nd ustri a naci ona l  y l a  extranjera, por la 
d i ferencia de  edad y de ca pacitaci ón .  
3 5  Ver Anexo Entrevistas, p. 87. 
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tran sitor iamente, q u e  están fuera de l  mercado d e  tra b ajo,  de l  q u e  fueron  
expu lsados o p u eden serlo en cua lqu ier  momento o a l  q u e  n u n ca i n g resa ron . Un  
h uertero señ a l a : 

"Seguramente el sistema neo/ibera/ tiene pensado o tenía pensado que yo seguramente 
estaría en la cárcel ahora. Porque me dejó sin trabajo, me dejó sin casa, sin medios 
alternativos de vida, entonces qué voy a hacer. Voy a golpear una puerta a pedir trabajo, 
no me dan porque ya tengo 54 años. ¿Qué voy a hacer? Me voy para un cantegril y voy a 
parar a la cárcel. Porque hoy yo voy salgo y no traigo nada, mañana tampoco, pasado 
tampoco . . .  un día, me voy a ir a robar. El sistema los lleva a la cárcel y ahora que los 
aguante. Porque pensamos crecer y hacerle frente a este sistema. Una de las prioridades 
de nosotros es crecer, pero crecer en número y en calidad. Antes era en un sindicato en 
una fábrica; esto es una nueva forma con el mismo método, el mismo objetivo : vivir. Que 
es muy, muy difícil. Es muy difícil que vos pases donde recibas todos los viernes un 
adelanto, a estar meses sin ver un peso. Entonces, lo vas a asimilar de acuerdo al 
convencimiento que tengas de que es viable. Porque nosotros tenemos dos cosas: la 
realidad que es lo que tenemos acá en el bolsillo y la necesidad. ¿ cuánto necesitás ? aoo, 
300? Pero tenés 1 0. ¿qué hacemos? ¿ con qué vivís?  Con esto. [Muestra sus manos]"36 

Desde e l  d iscu rso todos m a n ifiestan no  esta r d i spuestos a dej a r  l a  h uerta en caso 
de q u e  se mod ificara n l as  cond ic iones de i n g resos fa m i l i a res .  Los hom bres d i cen en 
pr imer l ug a r  q u e  "saben"  q u e  ta l cambio no va a suceder.  Los hombres mayores 
arg u m enta n  q u e, por experienc ia  prop ia  y de sus p a res, e l  q uedarse desempleado 
después d e  determinada  edad y con determinado n ivel  educativo, los  torna no 
competit ivos en  e l  m ercado l a bora l ,  por lo que sus expectativas de  poder i n g resa r  a 
tal m ercado u o btener  -en sus pa la bras- u n  "tra bajo d igno"  son muy pocas . 
Sig u iendo esta l ín ea de razonamiento, los hombres jóvenes ta m poco m a n ejan  como 
posib i l i dad  c ierta e l  tener acceso a un tra bajo q u e  rea l m ente mod ifiq u e  su i n g reso . 

Los j óvenes q u e  se entrevista ron  t ienen u n a  trayectoria l a bora l  q ue se ca racteriza 
por em p leos zafra les y p recarios, h ab iendo rotado por u n a  va riada pa leta de 
activ idades com o  con strucc ión ,  jard i n ería , cu idar  a utos, emp leados de  comercio, 
ventas de prod u ctos por cuenta p rop ia ,  etc . Las m ujeres re latan u n a  trayectoria 
la boral s i m i l a r  entre e l l as : d e  l a  fá br ica a hacer servicios a d estajo y de  a l l í  a l a  
h u erta . E l  tra bajo fa br i l  t iene hoy u n  costo de  oportu n idad  m u y  e levado,  dado q u e  
pag a n  poco ( n o  como "a ntes" en q ue ta nto hombres como m ujeres d i cen h aber 
perci b ido sa l a rios a ltos, "d ignos" o "decorosos") y d eja  poco t iempo. Como 
empleadas domésticas, costureras o hac iendo fletes pued en tra baja r  mejor la 
h uerta . La d iferencia es que para l as  m ujeres, a u n q u e  teng a n  e l  m ismo n i vel  
socioeconómico que los hom bres s iendo e l  a porte de  l a  h u e rta s i gn ificativo para la 
manutenc ión de l  hogar, l a  opc ión de  l a  huerta parece n o  contradec ir  los referentes 
con los cua les se h a n  id entificado .  E l l as  dan cuenta de estar v iv iendo un ca mb io  
s ign ificativo en  su forma de  v ida ( por ejem p lo  esta r m á s  t iempo fuera de  l a  casa, o 
cam b i a r  l a  a l i m entación ,  o senti rse parte de u n  g ru po, o h a ber a pren d ido  u n a  serie 
de  h a b i l id ades y conoci m ientos q ue no  ten ía n ) ,  pero l ejos d e  senti r q ue "se la está n 
jugando ", enfat izan los benefic ios que  la  h uerta les  bri nda  s in  ahondar  en l a s  
razones o e n  aq ue l l o  q u e  perd ieron para l l eg ar  a e l l a . 

En cuanto a l  p roceso de  socia l i zac ión q u e  supone l a  a ctiv idad de l a  huerta, los 
entrev istados enfat iza n el ca rácter "formativo" de l a  experienc ia  q u e  está n l leva ndo 

36 Ver Anexo Entrevistas, p. 53. 
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ade lante. Exp l i cita n lo  a prend ido  ta nto en térmi nos d el conocim iento requ erido  para 
la  prod ucc ión - técn icas concretas pero ta m b ién a prop iac ión  de inform ación 
característ icas de l  saber a bstracto - como de l  ca mb io  cu ltura l en  e l  que están 
i n mersos y se s ienten protagon istas .  La referen cia h ac ia l a  "creaci ó n "  y l a  
"creativ idad "  es  conti n u a .  Ese  saber  en construcció n  es tra nsmisi b le .  

"Transmitís a la familia, a la gente que está cerca. ( . . .  ) Y más cuando la diferencia es 
grande y se nota .  Digo, si viviera la gente de una manera así, como para, digo, 
compartiendo las cosas, yendo con las cosas al campo, en contacto con la naturaleza. 
[. . . ] Nosotros pudimos cambiar, de tener esa capacidad de decir "esto es valioso ". Yo 
estoy mejor ahora que antes. No porque esté más contento, no, no, porque soy más 
capaz, porque puedo hacer cosas que antes no hacía. "37 

Espec ia l mente se va lora posit ivamente l a  tra nsmis ión  d e  estos conoc imientos a los 
h ijos.  La soci a l izac ión38 d e  n i ños y jóvenes,  en tanto proceso de  i nteriorizació n  de l a  
estructu ra soc i a l ,  t iene  l as  características genera l es de :  a )  trata rse de un  
a p rend izaje adaptativo, q u e  l e  perm ite a l  i nd iv iduo su i nteg ra ci ó n  a u n  g ru po más  
a m p l i o ;  b )  ser  a nt ici pativo, es  d ec ir, prepara a l  i n d iv iduo  para e l  estatus d e  edad 
subs igu iente ;  c) tener  u n a  o ri entación soci a l : son  l a s  pro pias  pa utas socia les, sus  
normas,  i mágenes y va lores los  q u e  orienta n cómo debe soci a l i za rse a u n  n i ñ o .  

Pa ra comprender e l  proceso p o r  e l  c u a l  u n  i n d iv iduo q ue h a  n ac ido con u n  potenc ia l  
enormemente variado d e  conducta,  es l l evado necesar ia mente a desarro l l a r  u n a  
cond ucta rea l  confi n ada  a l ím ites m á s  estrechos y referidos a a q u e l l o  q ue,  segú n  e l  
está ndar  de  su entorno, debe y puede hacer, sería p reciso ahondar  en conceptos 
ta les como la i nterna l izac ión ( adopción de normas y va lores de otros como propios ) ,  
l a  i dentifi cac ión ( reprod ucc ión de  com porta m i entos y a ctitudes de  otros por  e l  
sujeto) y e l  a p rend izaje por i m itac ión . A los efectos de  estas cons iderac iones 
genera l es bástenos concl u i r  q u e  los propios h uerteros conc iben a l  espacio de l a  
h uerta y tod as sus  p rá cticas asociadas, como u n  espacio d e  soc ia l ización .  U n  
pasaje i l u strativo : 

Ent. 12 :  Bueno estudian, ahora, hay una que trabaja, pero digo hay ratos, una hora al día 
que te dedicaras a, no como una obligación, como decir, voy a ir un rato, voy a hacer 
algo. 
Ent. 1 :  ¿ por qué te gustaría que ellos vinieran ? 
Ent. 12 :  Porque pienso que es importante, e in teresante y aparte me parece que el lugar 
éste no lo van a encontrar así nomás. 
Ent. 1 :  ¿ En qué sentido decís ? 
Ent. 1 2: Para que empezaran a apreciar las cosas. Nada más que darle comida al patito es 
entretenido. O mirar las ovejas, yo que sé, me parece que la vista, la mente, te trabaja 
de otra manera. No es tan difícil como uno piensa y hay cosas que no son tan 
importantes tampoco. 
Ent. 1 :  ¿ como cuáles ? 
Ent. 12 :  Como lo material, como tener algo y si no lo tenés te morís, y después que lo 
tenés no sabés que hacer con él. 39 

37 Ver Anexo Entrevistas, p. 64. 
38 Los estud ios al respecto son m uchos y variados,  desde d ist i ntas d i sc i p l i na s  y con 
d iferentes e nfoq ues . Cfr . CASAS , 1 998 .  
3 9  Ver Anexo Entrevistas, p .  81 .  
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Como en cua lqu ier p roceso de  socia l izac ión,  además d e  u n  ofic io y de las  técn icas 
de trabajo con l a  t ierra y con a n i ma l es,  se a p renden c iertos va lores q ue orientan la 
práctica en  l a  que se e n m a rca el ofic io .  Por medio de la experienc ia ,  de l a  re lac ión 
con e l  mundo  c i rcundante, n iños y jóvenes,  pero también los m i smos h uerteros,  
desarro l l a n  pa utas d e  con d u cta específicas y estructuran aque l l o  que les es y será 
s ign ifi cat ivo.  Pero no  es posib le  a b a rcarlo todo .  Por este m otivo, nos  rem it iremos a 
l a  teoría para e leg i r  l as  á reas temáticas que  resu ltan más  interesantes para i ndag ar. 

a) El trabajo 

Desde la  teoría de  la modern idad reflexiva ,  se p l a ntea q u e  es a part ir  de  l a  
rad ica l ización de  p rocesos t íp icamente modernos, q u e  empieza n a surg i r  n uevas 
"d iferenc iaciones fu nc iona les" q ue cu estion a n  a las i n stituc iones p i l a res de l a  
modern i d a d .  Aq u í  s e  encuentran p o r  ejemplo l a  rad ica l izac ión de  l a  democracia ,  l a  
c iencia y l a  tecno log ía ,  l a  n atura leza,  l a  i gua ldad  entre hombres y m ujeres . 

Uno de  los fenó menos q u e  puede conceptua l izarse com o  "efecto" de l a  sociedad  
i ndustri a l ,  es  e l  d esempleo .  Beck señ a l a  e l  ocu lta m i ento q u e  provoca l a  
i nd iv idu a l izac ión a p rocesos ta les como la  n ueva pobreza y e l  desemp leo masivo, y a  
q u e  como "nos p uede toca r a todos", d eja  de  ser u n a  experienc ia  de  c lase y remite 
a ru ptu ras o contrad iccion es b iog ráficas,  muchas  veces v iv idas cu l posamente40 . Los 
i nd iv iduos en esta n u eva situ ación ,  ob l igados (y pos ib i l itados ta mbién ) a h acer u n  
relato coherente de  s u  v id a ,  construyen un  n u evo "sent ido d e l  tra bajo". 

Ta l sentido e merge j u stamente a partir del cuestionamiento del "tra bajo"  como 
i nstituc ión i nteg radora y dadora de  sentido .  E l  m ismo,  por un lado,  cuestiona toda 
u n a  trad ic ión q u e  entiende a l  trabajo desde dos d imens iones : e l  contrato y l a  
organ ización41  y ,  p o r  otro, acompaña  l a s  v ic is itudes q u e  e l  concepto ha  ido 
adqu i riendo en fu n ción  de l  desempleo tecno lóg ico y l a  b recha de  productividad  
mund ia l .  S i  a ntes d e  los  80  se  pensó pos ib le  l a  l i berac ión de l  yugo de l  tra bajo42, hoy  
no  se red ujo l a  jornada  l abo ra l  y las cond ic iones la bora les t ienden a l a  
preca rización .  En  este m a rco, la activ idad de  l a  huerta es conceb ida tanto como un  
acto de  resisten cia como u n a  opción de  v ida . "Tener acceso", lo  l l ama  u n  joven . S i  
p o r  u n  l a d o  estructu ra l m ente su accionar  s e  ve l i m itado ,  por otro, l o s  sujetos están 
respondiendo creativa m ente desde lo  que  conocen . Lo creativo n a ce j u stamente en  
esa brech a .  

Defi n iendo a l  tra bajo  desde u n  pu nto d e  vista a m p l io  - q u e  n o  s e  red uzca a l  tra bajo  
asa l a riado ,  contractua l  y rem u nerado - podemos señ a l a r  tres aspectos q u e  le  son 

40 Beck ana l i za  l a  estructurac ión soc ia l  de l  desempleo en A lem a n i a .  La " destrad ic iona l ización" que 
imp ide conceptua l i zar  ut i l i zando las categorías de c lase,  estamento o casta , se p lantea pa ra un 
contexto d e  fuerte seg u ridad  socia l .  Aún a l l í  e l  r iesgo a l  desempleo n o  se d i str i buye homogéneamente 
en el m apa soci a l .  En e l  d i scu rso ana l i zado, los hombres mayores en genera l  asi m i lan  la "cri s is" a l  
momento en  q u e  son desped idos .  N i ngún  entrev i stado da cuenta de  esta vivencia "cu l posa" e 
i nd iv idua l  de l  desemp leo .  
41 Cfr. PALOMINO,  2000 . 
42 Una preg unta a ú n  v igente sería aque l l a  que re laciona esti los de  desarro l l o  con esti los de v ida .  
¿Existe l a  opción de  reorientar los frutos de l  crec im iento en fu nc ión d e  va lores relacionados a la 
"cal idad de v ida"? (Cfr. HOPENHAYN, 2000) 
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característicos : l a  monetizació n ;  l a  producción de  a l go m á s  o menos ta ng ib le  y e l  
sacrific io q u e  con l leva . 

De estos tres g ra nd es aspectos, es e l  pr imero e l  más asociado a lo q u e  le  "fa lta " a l a  
activ idad de l a  h uerta . E n  genera l ,  l os  q ue no se  p l antea n comercia l i za r  es  porq u e  
t ienen otra fu ente de  i ngresos. Todos t ienen u n a  actitud favorab le  a l a  
comercia l izac ión de  l a  p roducción y se  man ifiesta e l  sacrific io en  l a  espera : "Es un 
sacrificio sí. Es un sacrificio porque uno está trabajando sin cobrar, porque uno está 
apostando, porque uno para comprarse un par de zapatos .. . "; "es un moverse 
como gato entre la leña" y "aprender que no todo pasa por tener 10 pesos en el 
bolsillo". 43 

N o  obstante, entienden q u e  lo q u e  hoy obt ienen de  l a  h uerta es importante.  La 
contra part ida por ejemp lo  en sa l ud y ca l idad  de  v ida44 (ya sea por l a  cant idad y 
ca l idad d e  los a l i mentos, l a  tra n q u i l idad v incu lada  a l a  n o  pres ión por u n  horario o 
u n  ren d i m iento, e l  g u sto por l o  q ue se hace, etc . )  es m uy va lorado por los 
entrevistados .  Por lo  tanto,  en re lación  a los otros dos aspectos del  "trabajo", l a  
produ cción de  a lgo  tang ib le  y l a  percepción de  que l a  a ctiv idad d e  la h uerta es  un  
"esfuerzo" y u n  "sacrifi cio"  son  constantes. 

Responderse acerca de l a  noción q ue se va construyendo - y de  las grietas 
s imbó l icas q u e  se a b ren - tiene importancia ta m b ién por el espacio de  socia l izació n  
q u e  l a  i nstitu c ión "tra bajo" s ig n ifi ca .  M uchas d e  l a s  fu n ciones c iudadanas q u e  
v incu laban  a l  i n d iv id u o  con e l  Estado era n  med iadas  p o r  org a n izaciones 
estrecha mente v incu ladas  a l  " m u ndo del tra bajo", como s ind icatos, a sociaciones y 
partidos .  Además d e  ser a l l í  el l ugar  de  pertenencia y d e  construcción de  identidad .  

"Desde el punto de vista social no existimos. No tenemos sociedad médica, no 
tenemos aguinaldo, no tenemos licencia, no tenemos salario vacacional, no 
tenemos beneficios, no tenemos reconocimiento social. Lo único que tenemos es 
la cédula de identidad, la credencial y el carnet de salud pública. Después todo lo 
demás, todos los demás derechos y beneficios, los perdimos todos" "En el año 
90 yo vi venir esto. "45 

El l azo integ rador  del  emp l eo y los derechos c iudadanos asociados a é l ,  se han  
red ucido46 • Y los  q u e  a ú n  t ienen u n  emp leo son  conscientes de  su inseg u ridad : 
s ign if ican l a  h uerta com o  "seg u ro" contra posib les pérd idas .  Ante esto , me preg u nté 
si la activ idad en la h u erta les b rinda  a el los ese espacio de i nteg ración con otros y 
consigo m ismos, ya q u e  l a  pérd ida  d el emp leo no  so lo los  sep a ra de  su g rupo d e  

43 Ver Anexo Entrevistas, p. 76, 7 5  y 28. 
44 " La ca l i dad de  v ida no es comer, no es u n  chu rrasco ah í  en l a  p lancha ah í ,  no .  La cal id ad de  v ida 
depende de l  agua q ue tomás,  de l  so l  que tomás, de l  a i re que respi rás, de l  l i bro que  l ees, de  l a  música 
que  escuchás . "  Ver Anexo Entrevistas, p. 40.  
45  Ver Anexo Entrevistas, p. 2 1 .  
46 "Además empezás a crear  proyectos. Y o  a part i r de acá comencé a darme cuenta que  a los 4 9  años 
en una sociedad en l a  cual marg i na muchas cosas, una de  las  que  marg ina  es q u e  muchís ima gente de  
mi  generación ya  no t i ene  u n  s istema j ub i latorio so l idar io que  teníamos hasta hace pocos años .  Yo  no  
me voy  a poder ju b i l a r. Y bueno ,  voy a tener que  crea r de  ahora en  ade lante u n  método de  v i da  que  
me perm ita vivi r l a  mayor cantidad de  años  pos ib le  de m i  esfue rzo porque  n o  nac í  para para rme en la 
co la del  I N DA o en  e l  Ba nco d e  Previs ión Soc ia l  para ped i r  una  l i mosna de  com i d a . "  Ver Anexo 
Entrevistas, p .  24 .  

41 



pertenencia - los otros tra bajadores - s ino q u e  los "sep a ra "  i nterna mente, en las  
representac iones que t ienen d e  sí m ismos.  

"Yo empecé plantando para sentirme útil, para sentirme ... psicológicamente 
estaba bloqueado. Si bien había algo que... ibas a sacar provecho de lo que 
estabas haciendo, como de cualquier trabajo ... [ ... ] Son muchos los días en que 
vos vas a la huerta y venís sin un mango y muy cansado, pero te sentís útil. [ ... ] 
No hay jornal. Lo que hay es esperanza, es que vos estás poniendo un esfuerzo 
personal en algo; le estás dando un valor tremendo. "47 

No existen este t ipo de expresiones n i  en las  m ujeres ni en los  hombres jóvenes. 
Pa ra los jóvenes, de  h echo,  l a  h uerta les bri nd a  i ndependenc ia ,  seg u ridad y u n a  
posib i l i dad  de pen sarse a futu ro .  E n  e l  m a rco de  m ú lti p l es trabajos preca rios, l a  
actividad  de  l a  h ue rta toma fuerza casi de utop ía q u e  les perm ite s ign ificar la como 
a lgo  "vocacional '� q u e  está n h aciendo a lgo  "por una sociedad mejor" y q ue, a n ivel  
i nd iv id u a l  los p royecta p a ra poder cri a r  a su fam i l i a  si n "depender de alguien que 
mañana se levante mal y me eche. '48 

Dice u n a  m ujer :  "Porque en estos momentos difíciles la gente está tambaleando, 
como que se siente mal, se siente deprimida. Y esa es la única intención de este 
grupo, de que las personas vean que sí podemos vivir de otra manera diferente. '49 

Pa rtic ipar  y perten ecer a l  g ru po es centra l en  el d i scu rso de  todos . Desde u n  n ivel  
más ind iv id u a l  por  e l  reg istro de l a  satisfacc ión de c iertas neces idades, la ca pacidad 
de  presión frente a terceros -pri n cipa l mente e l  Gobierno- y por  e l  empoderamiento 
q u e  perciben los i nd iv i duos que obtienen de  l a  práct ica arg u mentativa misma de l  
"estar" en  g ru p o .  Esto puede entenderse desde su fu nc ión i nteg radora y ,  
com p lementa ri a mente, desde la  resistencia loca l  a l a  pérd ida  de  domin io  provocad a  
por todos los p rocesos v i n cu lados a l a  g loba l ización . 

Cabe preg u ntarse, si u n  sentido más a m p l io  atri bu ido  a l  trabajo desag ud iza o 
contri buye a la  ag u d ización  en los patrones de repa rto i nst itu idos .  Por su parte, 
Beck propone como respuesta que,  por un lado,  desag ud iza l a s  desig ua ldades en l a  
med ida en  q u e  n u evos esti los y formas de  v ida permiten n u evas trayectorias 
sociocu ltura les .  Por otro l ado,  estos esti los  de  vida a bsorben resistencias y term i n a n  
contri buyendo a l a  agud ización de  l o s  patrones de  repa rto en la  medida en q u e  
" neutra l iza" s ig los de críti ca a l a  d esigua ldad . A l  respecto, so lo  comenta r q ue no h a y  
reg istro d e  esta " neutra l i zación "  en e l  d iscurso de  l o s  h uerteros .  Pero s í  s e  expresa 
un cuestionamiento a la ética ca lv in ista q ue enseña q u e  tra baj a r  es con dic ión de l a  
v ida . Pa recie ra comenza r a i m portar qué  ti po de  tra bajo s e  está haciendo y para 
qué .  

Volv iendo a l  con cepto de  " ind ivi d u a l ización", s i  a l  espacio d e  l a  h uerta se le  atribuye 
u n  sentido  socia l m ente integ rador, el m ismo no  deja  d e  ser fruto de  l a  e lecc ión de  
los i nd iv iduos : p rodu cida  y conservada por  e l l os .  La  re l ació n  con el Estado en este 
contexto ca mb ia . Ya se lo h aya concebido a éste com o  u n  espacio de i ntermed iac ión 

47 Ver Anexo Entrevistas, p .  22. 
48 Ver Anexo Entrevistas, p. 76. 
49 Ver Anexo Entrevistas, p. 90. 
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de intereses o como a p a rato a l  serv 1c 10  de u n a  c lase, las  huertas y las  
o rga n izaciones q u e  de e l las  p uedan a rm a rse, deben l i d i a r  con estas n uevas 
cond iciones .  

"El sindical es solo hacer reclamos ante las injusticias, aa ? Es una pelea, yo 
podría decir una pelea constante ante los patrones, ante los que hacen las leyes; 
porque también no es solo culpa de los patrones. [ .. . ] ¿ y  este trabajo ? No es 
exactamente lo mismo. No es. Hoy por hoy no es. Ya no se trata de ... Es otro 
tipo de discusión. Ya no son discusiones de ir a . .. , no tenemos nada que 
reclamar, no tenemos que ir a reclamar salario, no tenemos . . .  [ . . . ] Es de favor. 
Hoy por hoy es de favor pero también - vamos a aclarar, ¿no ? - esto es algo 
que recién empieza. [. . .  ] Nos está faltando algo: organizarnos. ¿ organizarnos 
para qué? [ . . . ] Para nosotros exigirle también a la clase política, a toda la clase 
política, de que nosotros en los peores momentos que ha vivido esta sociedad, 
fuimos capaces de hacer tal o cual cosa. " 5º 

Los va l o res i m p l icados en l a  matriz s ind i ca l5 1  j u eg a n  a m b iva lentemente en l a  
constru cción d e  estas n uevas organ izaciones y d e  los n u evos va lores q u e  e l l as  
requ ieren y genera n .  Po r u n  l ado,  la  experiencia de  p a rt ic ipac ión ,  de " l a  u n ió n  h a ce 
l a  fuerza", de  ha ber a p rendido "a hab lar  y a escu cha r", de  l a  negoci ac ión ,  d e  l a  
d isci p l i n a  d e  tra bajo y d e  saber esta r e n  g ru po ,  etc . p u ede favorecer l a  
o rg a n ización . Po r otro l ado ,  ta mbién s e  d a n  cu enta de  q ue deben d esandar  caminos,  
ahora que no h ay u n  patrón contra rio a sus intereses, u n  Estado med iador, u n a  
org a n izac ión con h i stor ia y cu ltu ras p rop ias .  S e  m u even entre l a  dem a n d a  
reiv ind icativa y e l  saber q u e  no  so n p a rte d e  u na m isma  "contrad i cc ión estructu ra l " . 

b) Lo político 

Relacion ado a l as  tra nsfo rmaciones en el mundo de l  tra bajo ,  Beck hab l a  de l  p asaje 
del  p rivat ismo fa m i l i a r  de  los a ños 50 y 60, a l  p rivatismo po l ít ico actua l . N uevos 
va lores como la a utorrea l ización ,  l a  identidad p rop ia ,  el movim iento, la autoestim a ,  
etc . - l o  q u e  Ing lehart l l ama  va lores " postmateria l i stas"- son expresados en 
Alem a n i a  por los jóvenes,  más ed ucados y de mayo res i n g resos . A pesar de  q ue los 
actores de  l as  h uertas u rbanas  no  compa rten las  ca racterísticas socioeconómicas 
antes mencionadas ,  es i l u strativa la  l ínea de pensa m i ento q ue desarro l la el  a utor 
pa ra i nterp reta r a l g u nos ca mb ios en la  percepción de  l a  po b l a ci ó n .  A d iferenc ia  d e  
Ing leha rt ,  cuya tesis centra l es q ue este t ipo de va lo res devienen d e  u n  cam bio 
cu ltu ra l a favor de  l a  postergación de va lores " materi a l i stas" como son los  
relac ionados a l as  neces idades de  su bsistenc ia ,  de b i en esta r  m ateri a l ,  de p rotecc ión 
y seg u ridad ,  Beck p ropone pensar  a l  " p rivatismo p o l ít ico " como u n  n u evo espac io  
po l ít ico en l a  esfera pr iva d a .  

Así, va l o res com o  la  l i bertad ,  l a  a uto nomía ,  la  vocac 1on ,  e l  respeto ( por  los otros, 
por el medio a m biente y por  sí m ismos) ,  el va lor  estét ico de hacer " u n  g ra n  j a rd ín "  
con l a  h uerta ,  n o  son atri b u i b les a l a  postergación p ro p u esta por  Ing lehart dadas  l a s  
motivaciones b i e n  " materia les" de  l o s  huerteros, pero s í  confi g u ra n  u n a  percepc ión 

so Ver Anexo Entrevistas, p. 4 y 5 .  
5 1 A part i r  de l a  trayector ia d e  partici pación y d e l  n ivel educativo re levado,  no es aventu rado suponer 
la  releva ncia que s i nd icatos y part idos han ten ido  en  la  socia l i zac ión d e  muchos d e  los  huerteros.  
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acerca de su act iv idad p a rt icu l a r  que  g u ía acciones co ncretas,  cuyos efectos pueden 
ser po l íti cos . 

Los h uerteros afi rm a n  q u e  l a  opción de l a  h uerta no  es so lo u n a  sa l i da  i nd ivid u a / .  
"Pero no es para mí. Esto nuestro es hoy alternativo para m uchísima gente que hoy 
está sin un medio de vida y simplemente llevándose por las canastas que da el 
INDA, la Intendencia, los partidos políticos. Para mí eso es denigrante. Esto dignifica 
y da perspectivas. " 52 Todos los entrevistados com pa rten esta postura .  

E l  va lor  d e l  i nterca mb io ;  no reci b i r  s i n  dar. La conc ienc ia  m a n ifiesta de  q u e  los 
frutos de su tra bajo son para sí m ismos y, a su vez,  l a  conv icc ión de que no  está n 
actu ando solo para e l l os,  los coloca, i ncl uso i nvo lu nta ria mente,  en u n  l ugar  d e  
"desa l ienación"  q u e  hace cuest ionar por ejemp lo  l o s  acuerdos socia lmente 
esta b lecidos para e l  i ntercambio : "Me tengo que olvidar de medir qué estás dando 
vos, qué estás aportando vos. ¿ cuánto trabajaste vos?" 53 

Esto i m p l ica ca m b ios en g ran  medida rad ica les a u n q u e  n o  se l o  p ropongan  n i  l o  
hayan e leg ido .  "Ya estoy comprometido a marcar u n  destino nuevo porque se 
acortan, se acortan, se acortan las cosas a tal manera que es, o aceptar el 
asístencíalísmo de este sistema que lo traen los camiones de los mílícos mediante 
INDA o fabricar la comida nosotros "54• E l  va lor  de h acer a lgo  por los  medios de u n o  
y para uno  l l eva a l  com p rom iso y a la  reiv i nd icac ión  p a ra u n  cam bio e n  e l  d iscu rso 
de los h uerteros . Cambio  q u e  no se pretende un iversa / .  No h a b l a n  de un "modelo 
a lternativo ", s ino d e  una a lternativa . Este ca rácter po l ít ico q u e  asume entonces la  
activ idad de la  h u erta es cas i  una  consecuencia l óg i ca d e  la  fo rma en cómo se 
desarrol l a .  

Otro factor i m porta nte e n  esta percepc1on po l ítica de  l a  act iv idad t iene q u e  ver con 
la  p rop ia  i ntervenc ión de  l a  Ude /aR .  E l  PPAOC se p ropone contri b u i r  a la  so l u c ión del  
problema de i nseg u ridad  a l imenta ria a través de l a  p rod u cc ión a utogestionada de 
a l imentos a peq ueña  esca l a .  Pero además, pretende h a cer lo "a través de un camino 
alternativo que involucra la más amplía participación social para el trabajo colectivo 
organizado. '65 Resu lta releva nte esta apreciación ,  ya q u e  d esde l a  Ude laR se traza n 
determ inadas estrateg ias de  intervención -que p resu ponen u na c ierta ética- q u e  
impactan sob re l a s  rep resentaciones q u e  conj u n tamente h a n  ido  construyendo 
huerteros y un ivers itarios56 . 

Según  Beck, los espa cios de  com u n icación  inters istém ica se hacen re leva ntes 
justamente por la  p rofu nd ización que  la  modern idad reflexiva prod uce sob re la ya 
"d iferenc iada" modern idad . Esto hace que "aquellas áreas de toma de decisiones 
que habían quedado protegidas de lo político en el capitalismo industrial - el sector 
privado, la empresa, la ciencia, las ciudades, la vida cotidiana, etc. - están 
atrapadas en las tormen tas de los conflictos políticos de la modernidad reflexiva. " 

52 Ver Anexo Entrevistas, p. 49. 
53 Ver Anexo Entrevistas, p .  93. 
54 Ver Anexo Entrevistas, p .  95. 
55 Programa de Prod ucción de Al imentos y Organización Comun ita ria .  Documento presentado a la CSEAM, 
Udela R, año 2002 . 
56 En el estudio de caso de Com una Tierra se puede visual izar la fuerza que asume el vínculo entre 
huerteros y u n iversitarios en ese caso en particular. 
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( Beck, 1 997, p .  3 4 )  Esto es lo  q ue e l  a uto r también denomina  " la re i n vención de l a  
pol ít ica", que  i m p l i ca i n trod uc ir  u n  concepto de  pol íti ca en m ú lt i p les n ive les .  Dice u n  
veci no : "La huerta como tal es un hecho político. Entonces necesita tener una 
discusión política del tema. No política partidaria . . .  es un hecho político, como tal. 
[ . . .  ] Hay mucho trayecto que recorrer y tendremos que ser lo suficien temente 
inteligentes para recorrer ese trayecto juntos. '67 

Uno de los n iveles del concepto a m pl io  de po l ítica a ntes mencionado,  es l a  
"su bpo l ít ica ". E l l a  se d isti n g u e  d e  la  po l ítica e n  q u e  perm ite a pa recer e n  e l  d iseño 
socia l  a agentes externos ( co l ectivos) a l  s istema po l ít ico o corporativo, y q u e  
permite tam bién i n cl uso com pet ir  p o r  e l  poder config u rador  d e  l o  po l ít ico a los 
mismos i n d iv iduos a is lados .  Só lo a parti r de la  su bpo l ít ica es posi b le  asociar  l a  
forma socia l  con lo  po l ít ico . S i  b ien e n  e l  d iscu rso de  los h u erteros s e  enfatiza n 
va lores como los de  so l i d a ridad ,  de  ayuda mutua, de  a u togestión ,  q ue se perci ben 
como tend ientes a supera r  el i n d iv id ua l i smo de l  cua l  se si enten v ícti mas,  estos 
"proyectos" so n p roducidos y manten idos por sujetos i n d iv i du a l izados .  

S imu ltá neamente lo  que  se afi rma ,  entonces, es l a  des loca l i zac ión  de l a  po l ítica . "No 
todo es político pero todo puede ser politizable ". ( M ieres, 1 996,  p .  148) . U n  acto se 
convierte en po l ít ico en  cua nto los acto res y el contexto de  los m ismos, l e  dan tal 
sentido . 

" . . .  una situación por la que vos tenés que crear un programa, una forma. 
Empezar a trabajar educándote, formándote, creando proyectos. No es lo mismo. 
Hoy hay que crear proyectos. [. . .  ] Yo era una persona que toda la vida resolví a 
tra vés del dinero la cosa. [. . .  ] Somos el O. 001 % de la población nacional, por qué 
esto no se p uede trasladar a más gen te. ¿ por qué más gen te no puede ver que es 
posible ? Por qué no se pueden crear otras condiciones de desarrollo humano, 
laboral, social, cultural y educativo, que nos permitan - más allá de los 
conocimien tos que tengamos - empezar a discutir, a charlar sobre bases 
constructivas de la sociedad. Constructivas reales. [. . .  ] Sin esas diferencias que 
esta sociedad de consumo, esta sociedad machista, individualista, nos ha metido 
a todos. Que parece que el otro . . .  que los problemas son del o tro. '68 

Los ind iv iduos se ven o b l igados a esta "a utoconfi g u rac ión", s iendo entonces 
determ in ante e l  ro l de los espacios privados de actuac ión y de decis ión en J a  
conformación de l as  h uertas u rbanas .  Esto surge d e l  d iscu rso de  J os h uerteros .  

5 7  Ver Anexo Entrevista, p .  27.  
5 8  Ver Anexo Entrevistas, p. 29 .  
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5 . 3 .  C o m u n a  T i e rra : u n  e st u d i o  de caso 

A fin de observar  el ca p ita l  re lac iona l  de los h uerteros, se decid ió  a n a l izar la 
cantidad , natura leza y ca l i d ad de  los víncu los esta b lec idos e n  uno de los s iete 
zona les del PPAOC : el  zona l  Cerro . A l l í  e l  PPAOC concentra actua l m ente su 
i ntervención en u n  so lo  emprend im iento co mun itario l l amado  Com una Tierra . 

Se optó por Com una Tierra , ya q u e  se trata de l  empren d i m iento p roductivo 
com u n ita rio más g rande en superfic ie,  que invo lucra a más cant idad de  huerteros y 
concentra en s í  m ismo tod a  la  organ izac ión d e  u n  "zon a l "  u n iversitar io .  Las 
conc lus iones a las q ue a rr ibo a part ir  de  este estud i o  de  caso no son genera l iza b l es .  
N o  l o  permiten l as  técn icas ut i l izadas n i  las  parti cu l a ri da des d e  l a  pob lac ión . La 
rea l izac ión de mapas de acto res y g rupos de d iscus ió n de ta l  forma de aba rcar  
rep resentativa mente a tod a l a  pob lación de h uerteros exced ía l as  posib i l i dades de 
esta i nvestig aci ó n .  Se uti l i zan  datos del censo, inform ac ión  d e  l as  Actas de Com u n a  
Tierra y los datos recog idos a través del mapa de a cto res y d e l  g ru po de  d iscusión . 

En p ri mer l u g a r, se presenta n som era mente l a s  p ri nc ipa les característ icas 
sociodemográficas y organ i zativas que d ist ing uen a este colectivo de l  resto de  los 
h uerteros .  En seg undo l u g a r, se desarro l l an  en tres períodos los h a l lazgos a po rtados 
por el mapa de  actores y ,  por ú lti mo, se  a rri ba a conc l us iones a cerca de la  cantidad ,  
natura leza y ca l i d a d  de l os  víncu los que  fue estab lec iendo Com u n a  Tierra a part i r  de  
la prá ct ica de la  ag ri cu ltu ra u rba n a .  De este modo,  veremos los  movim ientos en e l  
capita l  relaciona l  de  los  h uerteros en el t iempo . 

Cabe señ a l a r  q ue para mayor deta l l e  acerca de los  a ctores i nvo l ucrados así com o  
sobre los pasajes d e  u n a  eta pa a la  s igu iente, s e  e la boró u n a  cronología q u e  se 
encuentra en el a n exo Nº  3 .  

Com u na Tierra 

A mediados de 2002 i n d iv id uos, g rupos y fa m i l ias co m ienza n a ocupar un p redio d e  
19 hectá reas u b i cado a l  lado d e l  barrio N uevo A m a necer, Cerro Oeste. 
Especia l m ente a part ir  de  la  preocu pación acerca de la tenenc ia  de  la  t ierra , se fue 
conso l i dando u n  g ru po con fin es p rod uctivos . Al momento de l  censo59 trabajaban  en  
Com u n a  Tierra 23 h uerteros q ue, con sus  fa mi l i as ,  suman 60  personas.  S i  b ien no  
tod as l as  fa m i l i as  res iden a l l í  en form a permanente, a prox i m a d a mente 25  personas 
sí lo h a cen y en cond ic iones muy p reca ri as .  Las casas son de  materia les l i v ianos y ,  
salvo dos de  e l l as ,  no t ienen baño .  

Las exper ienc ias p rod uct ivas de Comuna  Tierra i n c l uyen l a  p roducción org a n 1ca 
hortíco la  y l a  p rod ucc ión a n i m a l .  E n  re lac ión a l a  p ri mera ca be destaca r q u e  
producen parte de l a s  sem i l las ,  t ienen dos i nvern á cu los y u n  emba lse d e  a g u a  d e  
l l uv i a .  No  t ienen i n sta l acio nes de a l macenamiento n i  p ueden conservar l a  
producci ó n .  E n  re lac ión a l a  p roducción an ima l ,  Co m u n a  T ierra ha  criado aves, 
cabras, cerdos y tiene tres vacas lecheras .  

59 Febrero del 2004. 
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Comuna  Tierra se o rgan iza i nterna mente por med io de  dos i nsta n cias semana les de 
parti c ipación a b i erta : la  Asa mb lea o P lena rio y la  Com is ión D i rectiva . La Asamb lea o 
P lenario fue defi n ido po r Com u n a  Tierra como un espacio democrático, part ici pativo, 
donde se tom a n  las dec is iones, se d istri buyen los recu rsos y se zanjan los 
confl ictos . 

La Com is ión D i rectiva está conformada por e l  Pres idente, e l  Secreta rio Genera l ,  e l  
Secreta rio de  Actas, el  F isca l  y el Tesorero . E l  com etido  p rinc ipa l de esta Comis ión 
es . el rel acio n a m i ento con los actores e i nstituciones extern as a Co muna  Tierra , 
l l eva r  los reg istros necesa rios y ade lanta r d iscus iones l l evando p ropuestas a l  ám b ito 
reso lutivo po r exce lenci a ,  el P lena rio60 . 

Por ú lt imo, e l  objet ivo q u e  se ha  p la nteado Comuna  Tierra es tra n sform a rse en u n  
proyecto prod u ctivo y soci a l ,  sustenta b le  y co lect ivo .  Esto su pone para e l los lo 
sigu iente : 

Indepen dencia  de  i nsu mos externos 
Genera r  exced entes comerci a l iza b les 
Gestión col ectiva de los recu rsos 
Pa rti c ipac ión democrática en la  toma de  deci s iones 
M ejoramiento d e  l a  ca l idad de v ida 
U n  espacio de pertenenc ia y una forma de v ida a l ternativa 

5 . 3 . 1 .  La poblac ión de Com u na Tierra se caracteriza por :  

a)  s e r  priorita ria mente mascul ina 

e d 1 2  P ua ro orcentaJe d H t e uer  eros segu n sexo. 
Fem en ino  Mascu l i no  Total  

Comuna  Tierra 2 2  78 1 0 0  
Todas l as  zo nas 43 57 1 00 
Fuente : ler .  Censo de  Ag ricu l tores U rbanos 

b) ser joven 

d 3 Cua ro 1 . Porcentaje d h e d d .  uerteros sequn tramos de e a 
1 5- 29 30-49 50-65 66 y más Tota l 

Comuna  Tierra 26 5 2  2 2  o 100  
Todas las  zo nas 1 2  54 29 4 100  
Fuente : ler. Censo de  Agricu l tores U rba nos 

60 La organ i zación e laboró u n  Reg lamento de Convivencia donde se esta blecen l as normas que r igen 
aspectos como el i n g reso a l a  organ i zac ión,  e l  s istema de sa nci ones, el uso de  l a  tierra y de  otros 
b ienes colectivos. 
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c)  tener mayor experiencia de tra bajo en huerta o con a n i m ales 

Cuadro 14 .  Porcentaje de  huerteros segú n  antecedentes o experi encia d e  trabajo en huerta 
' d . 1 d f T o cna e an ima  es prop ia  o e su  a m i  1 a .  

Con  experi enc ia S in  experiencia Tota l 
Comu n a  Tierra 59 41 1 00 
Todas las zonas  52  48 1 0 0  
Fuente : ler .  Censo d e  Ag ricu lto res U rbanos 

d )  Tener i n g resos más bajos 

d 5 Cua ro 1 . Porce ntaje d h e uerteros segun mgresos mensu a l es efecti vos de l  hogar .  

Tramos de  i nqresos Com u na Tierra Todas las zonas 
Hasta $600 1 3 . 0  
$ 600 - $ 1 . 1 99 2 6 . 1 
$ 1 . 200 - $ 2 . 399 o . o  
$ 2 .400 - $ 3 . 599 34 .8  
$ 3 . 600 - $ 5 . 999 8 . 7  
$ 6 . 000  - $ 8 . 399 1 3 . 0  
$ 8 .400 - $ 1 0 . 799 o . o 
$ 1 0 . 800 - $ 1 3 . 1 99 4 . 3  
M á s  de $ 1 3 . 200  o . o  
Total 1 00 . 0  

Fue nte : ler. Censo d e  Agricu l tores U rbanos 

e) Tener u n  n ivel edu cativo más bajo 

e d 1 6  P ua  ro t orcen aie 
Nivel educativo 

Primaria 
Secundaria  

Terciar ia 
Tota l 

d h rt e ue  eros segun n ive 
Comu n a  Todas l as  

Tierra zonas 
58 29 
38 5 5  
4 1 6  

1 0 0  1 0 0  
Fuente : ler.  Censo de Agr icu ltores Urbanos 

5 . 3  
7 .4 

1 3 . 7  
1 9 . 5  
1 5 . 8  
24 . 2  

7 . 4  
2 . 1  
4 . 7  

1 00 . 0  

1 ed ucativo . 
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5 . 3 .2.  ANALISIS D E L  MAPA D E  ACTORES segú n  períodos61 • 

Las referencias para com p render los esqu emas resu ltantes, son : 
• Las fl ech as i nd i can  l a  d i rección y l a  intensid a d  de l  v íncu lo : las  l íneas 

pu nteadas co rresponden a víncu los déb i les y las  com p l etas a vín cu los fuertes . 
• E l  t ipo de actor se rep resenta de la s igu iente m a n e ra :  envueltos en 

rectá n g u los corresponden a acto res estata les,  envueltos en hexágonos 
co rresponden a la  socied ad c iv i l  y con u n  sem icírcu lo  corresponden a aque l las  
organ izac iones de seg undo n ivel i n teg radas por Com u n a  Tierra . 

• No se t ienen en cuenta toda otra serie de v íncu los  entre los actores que n o  
i nteresa n d i recta mente a l o s  objetivos de Com u n a  Tierra . 

• Las s ig las  ut i l i zadas se encuentra n en el g losario d e  s ig las ,  en l a  pág ina  67 .  

Período Julio 2002-Agosto 2003 

En el pr imer período, el pri nc ipa l  víncu lo  de los  empren d i m ientos que se 
encontraba n en lo que  hoy es Com una Tierra era con l a  Coo rd i n ac ión de h uertas d e  
la  zona oeste . E l  esq uema e s  e l  q ue sigue : 

Zonal 
Universitario 
PPAOC - U d e lar 

L------------¡ UMR-IMM 

1 Equipo del Área 
Social del CCZ 1 7 

• 
' 

' 
.. .., .. ' 

1 APEX- UdelaR 

Coordinación de 
huertas (otras 
huertas) 

Las características gen era les62 de esta eta pa fueron : 

• G ran pa rtic ipac ión en l a  zona de una pob lac ión m uy h eterogénea : personas 
con conoci m ientos y personas s in  n ingún  conoci m iento de l  trabajo  en l a  tierra 
o con a n ima les ;  personas con tierra o que esta b a n  d ispuestas a conseg u i rl a  
rá p ida mente (ya  sea  a través de la ocupación o de  u n  a rreg l o  entre veci nos)  
y person as que espera ban  so lu ciones a med i a n o  p lazo a través de l a  ! M M ;  

61 Seg ú n  l a  pro puesta metodológ ica ,  los períodos fu eron aj ustados en conj u nto con los parti c ipa ntes 
del ta l l er. 62 Por más deta l les, i r  al Anexo Nº 3. 
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personas q u e  n ecesita ban de u n a  respuesta i n m ed iata a sus n eces idades 
a l i m ent ic ias y personas con l a  capac idad como p a ra espera r  los t iem pos de  l a  
n atu ra leza ; expectativas d isti ntas .  

• Divers idad d e  actores a l rededor de  l a  Coord i n ac ión d e  H uertas .  E l  zon a l  
u n i versita rio se encontraba su bdiv id ido en varios g ru pos d e  trabaj o ;  e l  APEX 
a través de los E BOS63 j u gaba un ro l i nterm itente;  e l  CCZ 1 7  part icipaba 
desde d iversos l u g a res - no s iempre coord i nados entre s í  - como ser su 
Eq u i po Soc ia l ,  los m iembros de  l a  J u nta Loca l ,  los Conceja les .  

• Dista nc ia  con respecto a la tierra : Las reu n iones era n  en  l as  i nsta lac iones de l  
CCZ 1 7  o en e l  APEX,  coord i nadas muchas veces por personas que no  
conocía n de l  tema "huertas" específicamente . Cuando las  activ idades se  
rea l i za ba n  en las  h uertas ( pocas) ,  se  ca racterizaban por ser  capacitaciones 
genera l es sobre a l g ú n  tema específico v incu lado a l a  prod u cc ión . 

• Búsqueda d e  equ i l i b rios: momento de defi n ic iones en cua nto a qu ienes y 
cómo d esa rro l l a r  el proyecto " H uertas".  E l  "mode lo  u n iversita rio"  choca con el  
" modelo de l  gob ierno loca l ", en l a  med ida  en  q ue los u n iversita rios n o  
acepta n ser e l  brazo técn ico de u n  p royecto sobre e l  q u e  n o  pueden i nc id i r  
po l ít i ca mente.  Esto va  a crear d u ra nte u n  período i m po rtante u n a  fractu ra 
entre l os vecinos,  especia lmente en cuanto a q u e  el PPAOC está d ispuesto a 
a poyar l as  ocupaciones de  t ierra y desde e l  Proyecto "Abriendo S u rcos" de l  
gob ierno l oca l  n o .  

Período setiembre 2003 - noviembre 2004 

La coord i nac ión de h uertas pasa progresivamente a las  prop ias  h uertas, haciéndose 
rotativa entre tres su bzonas .  La subzona  de  " N u evo Amanecer", en donde se 
encuentran las 19 hectá reas ocupadas comienza un p roceso de  forta lecim i ento hac ia  
adentro, v isu a l izándose como u n  proyecto colectivo . 

63 El APEX ha d ividido el territorio en el que interviene en varias zonas .  Cada una de esas zonas cuenta 
con un EBO o Eq u ipo Barri a l  Operativo que, de forma i nterd isci p l inaria, opera a l l í. 
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E l  esq uema es e l  q u e  s ig u e :  

U M R- J M M  

• 
' 
' 
' 
' 
' 

... 

Otras huertas 
de l a  zona 

Zonal 
U n i vers itario ------.... 

P PAOC - Udelar 

Haciendo Camino 

/ 

M i sión 
urbana y 
rural 

Las característi cas g en era les64 de esta etapa fueron : 

Pri mer grupo de 
práctica curric u l ar 

del P PAOC 

Abriendo 
S u rcos 

CCZ l 7  

Escuelas de la Zona 

Radios Comunitarias " E l  
Punre F M "  y " La Cotorra 
F M "  

• Genera ción  de u n a  i dentidad com ú n : Los p lenarios de  la zona " N u evo 
Amanecer" com ienzan a no ten er parti c i pació n  de otras zonas .  A esto se l e  
a g rega e l  espacio "para e l los" propuesto y coord i nado p o r  e l  g ru po de  
estud ia ntes d e  Trabajo Soci a l .  Cam bio en e l  ro l de l  g ru po u n iversitario q u e  
com ienza a tra baja r  en  forma d i recta y ú n i ca c o n  Com u n a  Tierra . S u rge e l  
nombre "Com u n a  Tierra ", se  e la bora el Reg l a m ento d e  Convivencia,  se  
com ienzan a l l evar actas de  reun ión ,  se  e l i gen  a u toridades, se p l antea un  
proyecto i nci p iente de cooperativa de  consumo,  etc . 

• Pri meras experienc ias  en gest ión de  b ienes com u n es y apropiac ión de  todo e l  
terreno .  Reg l a m entan cómo se  i ngresa a "Co m u n a  Tierra ", l os  objetivos que  
pers iguen ,  d eciden acerca de q u é  h acer con  l a  t ierra q ue por  d iferentes 
razones q u eda  l i b re ,  se t ienen las  p rimera s  experienc ias  de prod u cc ión 
com ú n ,  se coord i n a n  jornadas  de  tra bajo  ta nto en e l  p red i o  de  todos como en 
el d e  cada u no,  acu erd a n  uso y cu id ados de  b ienes com u nes como la  yeg u a  y 
el a rado .  

64 Por m á s  deta l l es, i r  a l  Anexo Nº 3 .  
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Período diciembre 2004 - Setiembre 2005 

La i ntervenc ión de l  PPAOC en la zona oeste se red u ce a Com u n a  Tierra , co lectivo 
con e l  que se estab lece un v íncu lo  cad a  vez m á s  estrecho .  E l  proyecto Comu n a  
Tierra s e  re lac iona con cada  vez más  actores socia les d iversos d e  d istintas maneras .  

E l  esq uema es e l  s igu iente : 
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Caritas 

Uruguay 

) 
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Las ca racteríst icas genera l es65 de esta etapa fueron : 

• Se conso l i d a  el em prend im iento "Co m u n a  Tierra " como u n  so lo  
empre n d i m iento p roductivo y socia l  específico 

• Se comienza a comercia l izar  la producción d e  Com u n a  Tierra en l a  Fer ia 
o rg á n ica de l  Pa rq u e  Rodó .  Com u n a  Tierra es p a rte d e  APO D U .  

• S e  com ienza n  l a s  acciones para poder poner  en prá ctica e l  deseo 
genera l izado de " poder v iv i r  de la t ierra ", como la v incu lac ión con la Com is ión 
N acion a l  de  Fomento Rura l  y con e l  I nstituto N acion a l  d e  Co lon ización . 

• Presenta n su experienc ia  y son reconocidos por otros como u n  
em p rend i m iento com u n itario d e  agricu ltu ra u rb a n a .  S e  p resenta n e n  varios 
foros y encuentros n aciona les e i nternac iona les .  

• Reiteran víncu l os de  cooperación con varios a ctores soci a l es .  

5.3. 3. Reflexiones sobre el capital relacional de los huerteros 
pertenecientes al proyecto Comuna Tierra. 

Como se señ a l a ra en  l a  m etodo log ía se atend ió  a tres aspectos de  los víncu los : su 
cantidad ,  su n atura l eza (s i  pod ían o no  ser  movi l izados)  y su ca l idad ( acceso a l  
recu rso buscado,  capac idad de dec is ión ,  i nfo rmación ,  pos ic ión estructura l ) .  

E n  re lac ión a l a  variac ión e n  l a  canti dad de  v íncu los, vemos c l a ra mente cómo 
Com u n a  Tierra se v incu la  con cada  vez más cantidad  de  actores socia les.  

En e l  p rimer  período, las dos i nstitu ciones que a poyan e l  p royecto " H uertas" son l a  
I M M  y l a  Ude la R .  E l  actor fu nda mental  de l período e s  l a  Coord i nac ión de  Huertas de  
l a  zon a .  

En e l  seg u n d o  período,  e l  v íncu lo  entre e l  gob ierno loca l  y Com u n a  Tierra se 
debi l ita .  S i n  embargo ,  l a  M esa de  Agricu ltores U rbanos y e l  PPAOC en genera l 
v i ncu lan  a Com u n a  Tierra con " las  otras h u ertas". Se estab lecen , as im ismo, por 
pri mera vez y con fuerza a l ia nzas d i rectas entre Com u n a  Tierra y o rg a n izaciones de 
l a  sociedad c iv i l .  

E n  e l  tercer período se reitera n los v íncu los d e  cooperac ión con los actores d e  l a  
sociedad c iv i l  enta b l ados e n  e l  período anterior, rea l i zándose n u evos acuerdos. Se 
refuerza e l  v íncu lo  con e l  zona l  u n iversita rio .  Toman  especia l  i nterés aque l l as  
a l ia nzas que les  perm iten comercia l izar  (APO D U )  o que l es bri ndan  la seg u ridad 
m ín i m a  necesaria  para poder hacerl o :  la  J u nta Loca l ,  l a  CSEAM-Ude laR,  l a  Red del  
Oeste, el  a poyo de  los  veci nos de l a  zon a .  

65 Por más deta l l es, i r  a l  Anexo Nº  3 .  
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En re l ación a l a  n atu ra leza y l a  ca l idad de  los víncu los ,  s u rg e  de l  mapa  d e  actores 
así  como de l as  entrevistas y d el g rupo de d iscusión ,  q u e  todos los acto res soc ia les 
con los q u e  se m a ntienen víncu los fuertes66 p u d ie ron  ser movi l izados 
oportu na mente para l a  obten ción de  a l g ú n  recu rso s ign ificativo para l a  consecución 
de  los objetivos de Com u n a  Tierra . 

En  e l  p rimer período ,  l a  Coord i n a ción de  Huertas, l a  Ude laR  y l a  U M R- I M M  los 
provee p rinc ipa l mente de  a poyo institucion a l ,  enmarcando l as  reu n iones, ofic iando 
de  pu nto de  encuentro, proveyendo de a l g u nos recursos com o  sem i l l a s  y p lanti n es, 
as í  como de capacitac iones específi cas sobre tema s  v i n cu lados  a la h ue rta u rba n a .  

En  e l  seg u n d o  período, Com u n a  Tierra tra ns ita u n  proceso d e  forta lec im iento g rupa l  
que  le  perm ite a sus  i nteg rantes hacer u so de  su cap ita l  re l ac iona l en benefic io de l  
colectivo . Acced en a n u evos recu rsos de las  i n stituc iones que ya los apoyaban,  se 
conectan con o rg a n izac iones de  base de  las  q u e  obtienen  recu rsos para l a  
produ cc ión y s e  v incu l a n  con actores de la  zona com o  l a s  rad ios  y l as  escuelas q u e  
l o s  posicionan  en e l  ba rrio, d á ndo les leg iti m idad ,  d ifu n d iendo l a  experienc ia y 
construyendo j u nto a l a  m i rada de l  otro u n a  identidad  co lect iva q u e  n o  ten ían . 

En el tercer período ,  en cua nto a l a  natura l eza y ca l i dad  d e  los víncu los, 
encontra mos que se reitera lo  de l  período a nterior. Los v íncu los  q u e  los  i n teg rantes 
de Com u n a  Tierra logra n  movi l i zar  para obtener recu rsos se encuentra n a n i vel  
loca l :  reitera n cooperac iones con actores como M U R  y H a ciendo Camino,  contin ú a n  
en l a  rad io  com u n ita ria y en su re lac ión c o n  las  escue las de  l a  z o n a ,  s e  agreg a su 
p a rt ic ipac ión en la  Red d el Oeste . Los a poyos i n st itu cio n a l es ( I M M ,  Ude laR, CCZ 1 7 )  
s e  mant ienen a u nque  vaya variando e l  ca rácter de  l a  re l ac ión y ,  l a s  n u evas 
a l i a nzas, que t ienen q u e  ver con l a  comercia l izac ión de  l a  p rod u cción y con las  
posib i l idades d e  volverse "prod uctores" están fuertemente med i atizad as por e l  
g ru po u n iversita rio .  

Cuad ro 1 7 :  Acto res con los cua les Com u n a  Tierra m antuvo v íncu los de  cooperac ión 
f s ic  n i  i cativos para sus obietivos seq un  per iodo .  

j u l i o  2002- setiembre 2003 - d ic iem bre 2004 -
ACTOR /PERÍ ODO agosto 2003 noviembre 2004 setiem bre 2005 

1 Zona l  U n i vers i ta ria  PPAOC- X X X 
UdelaR 

2 G rupo d e  p ráctica cu rricu lar  de l  X X 
PPAOC 

3 Coord i nac ión  Genera l  PPAOC X 
4 CS EAM - U d e l a R  X 
5 APEX - U d e l a R  X 

6 U nidad de M ontev ideo Rura l  X X X 
( U M R- I M M )  

7 J u nta Loca l d e  la zona 1 7  X X 
8 Eq u i po de l  Area Soci a l  del  ccz X X 

1 7  

66 Representados e n  los d iagramas por medio de flechas continuas. 
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9 M esa de Agr icu ltores U rba nos X 
10  Coord inac ión de H uertas/ otras X X 

h uertas 
1 1  Abr iendo S u rcos X X 

12  Red de l  Oeste X 
1 3  M i s ión Urbana y Rura l  X X 
14  Hac iendo Camino  X X 
1 5  Centro U rug uayo d e  Tecno log ías X 

Apropiadas (CEUTA) 
16  Rad ios Com u n itar ias X X 
17  Escuelas de  la  Zona X X 
18 Caritas U ruguay  X 

19  Inst ituto N ac iona l de  X 
Colon i zac ión (IN C) 

20 Asociación  de  Productores X 
Orqán icos del U ruquay (APO DU) 

2 1  Comis ión Nac iona l  d e  Fome nto X 
Rura l  (CN FR) 

Cant idad de actores socia l es con 6 1 1  1 7  
los que se v i ncu la  
Relac ión fuerte d i recta 3 8 7 

5.3.4. Conclusiones del estudio de caso 

Recuérdese q u e  h a b íamos d efi n ido a l  ca p ita l  re lac iona l  en dos n iveles :  uno  
ind iv id u a l  y otro colectivo .  Por  u n  l ado ,  entend íamos a l  ca pita l  re lac iona l  de  un  
i nd iv iduo  como e l  conju nto de  re l ac iones i n terperson a les de  q u e  d ispone y que  
pueden ser  mov i l i zadas  para l a  obtenc ión d e  u n  determ inado  recu rso.  Por  otro l ado,  
desde u n  p u nto de  v ista co lectivo, el  cap ita l  re laciona l  refie re a los recu rsos de l a  
estructu ra socia l  e n  l a  q u e  s e  i nserta n l o s  i nd iv id u os q u e  fac i l ita n o d ificu ltan l a  
consecuc ión d e  determ i n ados resu ltados, como pueden ser  las  expectativas de  
reci p rocidad y los comportamientos confiab les entre g ru pos.  

En este sentido y s intetiza ndo e l  a n á l is is a nterior  vemos q u e :  

• E l  proyecto de  a g ricu ltu ra u rbana i nc ide e n  e l  comportamiento socia l  de  l a  
pob lac ión .  H a  fom enta do e n  e l  caso de  Com u n a  Ti erra l a  i nteracción con 
acto res socia les  d i versos .  

• S e  verifica u n  a u mento progresivo en l a  cant idad y en l o s  t ipos de  actores 
v incu l ados a Com u n a  Tierra . 

• Se verifica ta m b ién u n a  importa nte gama d e  cooperac iones pos ib les l l evadas 
ade la nte por  l os acto res . 

Asim ismo los h uerteros h a n  demostrado "p l asticidad " en cua nto a esta r ab iertos a 
n u evos conoci m ientos y a esta b lecer acuerdos-a l i anzas con actores d iversos y de  
var iadas ma n eras c u m p l iendo con  los  com p rom isos asum idos .  Se convi rtieron 
rá p idamente en un " i nterlocutor vá l i do", tanto ante la socied ad  c iv i l como a nte el 
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Estado,  h a n  ten ido  i n ciden cia púb l ica y a rra igo en  l a  loca l i dad . Inc luso se h a n  
ga nado e l  apoyo y reconoc im iento de actores q u e  en u n  pr inci p io  no  s e  encontra ban 
exp l ícita mente afi nes a l a  p ropuesta de esta o rga n ización  (Ava l  de  la  J u nta Loca l de l  
CCZ 17 y de las  co misa rías de  la  zon a ) .  

Entonces, desde e l  pu nto de  vista colectivo, e l  ca pita l  re lac iona l  ha  tomado formas67 

que le faci l ita ron  a los i n d iv iduos insertos en determ i n ad a  estructu ra socia l  - en este 
caso a los huerteros m iem b ros de Comuna  Tierra - la obtenc ión de beneficios va rios 
para el colectivo .  Esta s fo rmas pueden ser las expectativas de reci procidad con 
organ izaciones como H a ciendo Camino o M is ión U rbana  y Rura l ,  ob l igac iones 
soc ia les proven ientes de  otros contextos como con l as  escue las  de  l a  zona o i n cl uso 
con l a  I M M  ( princ ipa l mente en sus i nstancias loca l es como l a  J u nta Loca l o el prop io 
eq u ipo soc ia l  de l  CCZ l 7)  y, ta m b ién , l a  confia nza entre g ru pos como entre 
huerteros de  Com u n a  Tierra y u n iversita rios de l  PPAOC.  

S in  embargo,  de  ca ra a l  a n á l is is  de l  capita l re lac iona l  de  Com u n a  Tierra , cabe 
d isti n g u i r  el  v íncu lo  entre los h uerteros de Comuna Tierra y e l  zonal  u n iversita rio del  
PPAOC, de l  resto de  los vínculos estab lec idos con otros a ctores socia les .  

En p rimer l u g a r, es  l a  ú n ica re lación q u e  se  ha  m a nten ido fuerte y esta b le en  e l  
tiempo .  La a l i a nza pri mera y p ri nc ipa l  es con este g ru po,  q u ienes fac i l itaron  una 
serie de  contactos estratég icos para Com u n a  Tierra como h a n  s ido l a  U M R-I M M ,  
APODU,  CEUTA, FEU U ,  CS EAM , CN FR, I N C ,  etc68 • 

En segu ndo l u g a r, porq u e  si nos p regu ntamos cómo es q u e  se h a n  fac i l itado estos 
contactos, encontramos q u e  a l g u nos responden n u evamente a u n  n ivel colectivo . 
Por ejemp lo ,  el fu erte a poyo q u e  Com u n a  Tierra reci b ió  d u ra nte u n  corto período 
crítico69 de l a  FEUU es a ped ido de los u n iversita rios en  ta nto q u e  colectivo, 
concretamente en ta nto q u e  programa de  extens ión u n iversitaria i n ic iado por 
estud ia ntes de  la FEU U .  

Pero también , encontra mos q u e  otros contactos responden a l  n ivel i nd ivid u a l ,  ya 
que  se mov i l iza n a ctivos persona les de los u n iversita rios .  S u s  m ú lt ip les pertenen cias 
han fu n cionado de n exo,  han provisto de  informac ión y de recu rsos a Com u n a  
Tierra . Esto s ign ifi ca q u e  a n ivel i nd iv id u a l ,  entend iendo a l  cap ita l re l ac iona l  como 
"el  conj unto de re lac iones i nterpersona les de  q u e  d ispone y q u e  pueden ser 
movi l izadas p a ra la  obtenc ión de un determinado rec u rso "7º , los un ivers ita rios h a n  
provisto a Com u n a  Tierra de  sus recu rsos de  ca pita l  re l acion a l  para l a  con secución 
de los  objetivos de l  col ectivo de  huerteros .  

Este p rogresivo "acerca m iento "7 1 entre los dos g ru pos impacta en l a  d imensión 
re lac ion a l  de l  ca p ita l soci a l .  Sería i nteresa nte p rofu nd izar en las  causas y en las  

6 7  Cfr. p .  9 de este trabaj o .  E l  ca pita l  soc ia l  seg ún  l a  conceptu a l i zac ión de  Co leman no e s  a l g o  que se 
"t iene" s ino que  ex iste en fu nción de a l go .  68 Cfr. Glosario de s iglas p. 67 
69 Entre d ic iem bre del 2004 y m a rzo del 2005 hubo un i ntento de reocu pac ión por l a  fuerza de Comuna 
Tierra . 
70 En este nivel el capital relacional sí es a lgo de lo que se dispone. 
7 1  Obsérvese el ú l t imo esquema en e l  que el zona l  u n iversitario de l  PPAOC está ub icado en  g ran parte 
adentro de l os l ím ites de Comuna Tierra . 

56 



consecuencias d e  este p roceso así  como en q ué es lo que  ha  suced ido  en los otros 
cu atro zona l es de l  PPAOC. 
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6 .  CONC LUSION ES 

La investigac ión se p ropuso i ndagar  acerca de la  fu nc ión i n teg radora (o  no)  q u e  
c u m p l e  l a  prá ctica de  la  a g ricu ltu ra u rbana en l o s  h u erteros de l  PPAOC . Para e l l o ,  se 
ana l izó el ca p ita l  socia l  de los h u erteros a part i r  de dos g randes d i mensiones : el  
capita l  cu ltura l  y el  ca p ita l  re lac iona l .  

E l  ca p ita l  cu ltu ra l  d e  los h uerteros s e  observó a l a  l uz d e  su  n ive l  educativo y de  las  
ca ra cterísticas de l  h a b itus que  se pud ieron recog er y e ra n  teór ica mente perti nentes 
dentro de  las restricc iones de  l a  fuente de i nfo rmac ión uti l izad a .  

E l  capita l  re lac ion a l  de  l o s  h u erteros,  por s u  prop ia  defi n ic ión  q u e  inc l uye atender a 
la  ca ntidad , natu ra l eza y ca l idad  d e  los víncu los de u n  colect ivo, fue observa b le 
so la mente en uno de  los c inco zona les de l  PPAOC .  

Los h u erteros de l  P PAOC t ienen u n  n ivel  de educación fo rma l  baj o .  Es más bajo que 
la  med ia  de l a  pob lac ión  de  Montevideo y m ucho más bajo q u e  l a  de  los  i nteg ra ntes 
de APO DU de la zon a  metropo l ita n a .  S i  b ien e l  P PAOC p romueve la prod ucción 
org á n ica com o  a lternativa tecno lóg ica aprop iada ,  los huerteros se d isti nguen 
c lara mente de l  conj u nto de  i nd iv iduos q u e  adopta n d i ch a  tecno logía como 
a lternativa p roductiva y l i d era n  su desa rro l lo72 • 

El n i vel ed ucativo bajo no  se exp l i ca tota l mente por  su origen ru ra l .  De hecho,  los 
h u erteros n o  son p ri nc ipa l mente m igra ntes de l  campo, a u nq u e  c iertamente los 
haya . S i  b ien poco más de  l a  m itad de los h u erteros cuentan con a l gún  antecedente 
fam i l i a r  o de  a l l egados q u e  h a n  tra bajado la  t ierra o criado a n i m a les, la mayoría d e  
l o s  huerteros s o n  d e  or igen u rbano ( 78 . 6%) y para e l  4 8 . 4 %  de l o s  huerteros 
p lantar la t ierra es u n a  activ idad com p leta mente n u eva en cua nto a conocimientos y 
prácticas .  Por otra parte, a ú n  para aq ue l los q u e  d isponen d e  experiencia en lo q u e  
refi ere a h uertas o cría de  a n i m a les, ésta activ idad q uedó a u n  l ado  frente a 
ocu paciones t íp icamente u rbanas como son l as v incu ladas  a l a  i nd ustria y a los 
serv ic ios .  So lo u n  5% de los h uerteros cons ideró que su ocu pación pr inc ipa l  a ntes 
de 1 998 estuvo vi ncu lada  al sector p ri m a ri o  de la economía ,  entre los q ue se 
inc l uyen agricu l tores, tra bajadores agropecu a rios y pesq ueros . 

Ta mpoco el or igen rura l  exp l i ca l a  p reemi nenc ia d e  hombres sobre m ujeres 
hu erteras .  Los h uerteros son p ri nc ipa l mente a d u ltos, más  h o m b res que m ujeres y 
más u rbanos q u e  ru ra les .  

Los hogares de  los h u erteros t ienen bajos i n g resos .  E l  i ng reso medio de l  hogar de  
los  huerteros no  so lo está m u y  por  debajo  de l  promedio d e  la  pob lac ión de  
Montevideo ,  s ino  q u e  es  más  bajo que e l  l ím ite su per ior de l  20% más pobre de  este 
Departa mento.  El 8 5 . 8 %  de los hogares de los h uerteros se encuentra bajo la l ínea 
de pobreza y e l  46% bajo la  l ín ea de  i nd igenc ia . Asi m ismo se constata u n a  
tendenc ia  h a c i a  l a  p recar iedad l a bora l  a la  l uz  d e  l as  respuestas acerca de los 
a po rtes a l a  seg u ridad  socia l  y de l t ipo de contrato que han ten i d o  en e l  t iem po.  Por 
otra parte, crece l a  ca nt idad de  huerteros que no trabaj a n .  Esto pod ría deberse a l  

72 D e  hecho, los huerteros de l  PPAOC se d isti nguen d e  los p roductores d e  APODU e n  otra serie de 
ca racterísticas que aquí  no fueron estud iadas específi camente como e l  t i po  de  tenenc ia de  l a  casa y de 
la t ierra, l a  extens ión de las  su perfic ies que trabajan ,  l os i nsumos con los que cuenta n,  entre otras .  
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aumento de  la  d esocu pac ión pero no es posi b le  d eterm i n a r  l a  s ituac ión la boral de  
los huerteros con  los datos de l  censo . Desde el d i scu rso, los  entrevistados hacen 
referencia consta ntemente a la  "cr is is" en el or igen de  l a  activ idad de las  h uertas .  

Ana l izando su trayecto ria de  part ic ipación soci a l ,  los huerteros son  person as co n 
redes de  apoyo y con experienc ia  de  part ic ipac ión en g ru pos y colectivos mayores 
que los h a n  i nteg rado y los i nteg ra n socia l mente .  

Comparando e l  com porta miento d e  los  h uerteros en  cua nto a su part ic ipac ión soci a l  
e n  u n a  serie de  espacios defi n idos e n  el t iempo, vemos q u e  el n ivel de  pa rt ic i pación 
aumentó . Un 23% de la  poblac ión comenzó a pa rtic ipar  en a l  menos u n  espacio en 
el período 2002-2004 .  Este crec im iento s ign ifi cativo de  personas que pasan a 
i nteg ra r a l  menos u n  espacio de  soc ia l izac ión en " lo  co lectivo" nuevo, se d a  
para le la mente a q u e  l a  mayoría de e l los comienzan l a  prá ctica de  l a  agricu ltu ra 
u rba n a .  Tamb ién  se mod ifican sus espacios d e  parti c ipac ión socia l . Los s ind icatos, 
hab iendo s ido junto a los part idos po l ít icos, u n o  de los espacios de part ic ipac ión por 
exce lenc ia  para e l los,  d ej a n  de  serl o .  Pa ra u n  37% d e  los huerteros su experienc ia  
s ind ica l  conforma su cap ita l  cu ltu ra l .  Los h u e rteros comienzan a partic ipar  en l a  red 
de trueq ue, en o l l as ,  merenderos y comedores, y en los  g ru pos de h uertas 
(organ izacio nes de corte territori a l )  y conti núan  part ici pando  en  espacios como los 
part idos po l ít icos, las i g l es ias,  las cooperat ivas,  las com is iones barria les y las  
comis iones de l  concejo veci n a l .  

Estas mod ificac iones n os d i cen q u e  hoy l o s  huerteros esta b l ecen u n  lazo con l o  
colectivo novedoso, en  parte a l  menos, para e l los m ismos .  Así, los va lores 
imp l i cados en la m atriz s ind ica l  j uegan  a m b iva lentemente en la construcción de  
estas n uevas o rg a n izac iones de  huerteros y de los  n uevos va lores que e l l as  
req u ieren y generan . Po r u n  lado ,  l a  experiencia de  p a rt ic i pac ió n ,  de  " l a  u n ió n  hace 
la fuerza", de  h a ber a prend ido  "a  hab la r  y a escu char", d e  l a  n egociac ión ,  de l a  
d i sci p l i na  de  trabajo ,  de  saber estar e n  g ru po, etc . puede favorecer la  organ ización .  
Por otro lado ,  ta m b ién se d a n  cuenta d e  q u e  deben desa n d a r  ca m i nos, a hora q u e  no  
hay u n  patrón contra rio a sus i ntereses, u n  Estado m ed iador, u n a  organ ización con 
h i storia y cu ltu ra s  p rop ias .  Desd e e l  d i scurso, p a rte de  los h uerteros se mueven 
entre la  demanda  reiv i nd i cativa y e l  saber que no  pa rte de  u n a  misma 
"contrad icció n  estructura l " .  

Pero más a l l á  d e  q u e  m uchas de las  fu n ciones c i udadanas  que v incu laban a l  
i nd iv iduo con el Estado sean med iadas p o r  o rgan izac iones estrecha mente v i ncu ladas 
a l  "mundo de l  tra bajo", es  e l  p rop io empleo el q u e  p rovee e l  l azo i nteg rador y todos 
los derechos c iudada nos asociados a él . En  este sent ido,  ¿cómo s ign ifican los 
huerteros e l  "tra bajo" q u e  rea l i zan en la t ierra ? 

Defi n iendo a l  trabajo a p a rti r de  tres característ icas ( monet izac ión ,  producción de 
a lgo tang i b le  y sacri fic io ) ,  c l a ra mente lo  q ue más l e  fa lta a l a  h uerta es l a  obtención 
de  d i n ero . Ex iste u n a  actitud favorab le  a la comercia l izaci ó n  de l a  p roducción y se 
man ifiesta e l  sacrific io  en  la espera . Ta m b ién se expresa m uy fuertemente la 
pérd ida  de los derechos y benefic ios soci a les que supone e l  emp leo form a l .  

No  obstante, todos l o s  entrevista dos entienden q u e  lo  q u e  h o y  adqu ieren de l a  
h uerta es  importante.  La  contrapart ida por  ejemp lo  en  sa l u d  y ca l i dad de v ida  es 
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muy a p reciada . Ta mb ién  los a l i mentos q u e  obtienen , pero sobre todo la  h uerta 
pa rece b ri nd a rl es un espacio de i nteg ración con otros q u e  l es permite i r  
construyendo u n a  n ueva rep resentación de  s í  m ismos . Pa rti c ipar  y pertenecer a l  
g ru po e s  centra l en e l  d i scu rso de  todos.  Desde u n  n ivel más  i nd iv idua l  p o r  e l  
reg istro de l a  satisfacció n  de  c iertas necesid ades, l a  ca pacidad  de  p resión frente a 
terceros - p rinc ipa l mente e l  Gobierno- y por el em podera m iento q u e  perciben los 
i nd iv id uos q ue obtienen de  la  práctica a rg u mentativa m isma del "esta r" en g rupo .  
Se  destaca l a  d i g n idad  q u e  rep resenta para e l los e l  va lerse por  s í  m ismos.  La h uerta 
es un n uevo l u g a r  de pertenenc ia y de construcció n  de ident id ad . 

La h uerta ta mb ién  es u n  espacio de soci a l izac ión q u e  los h ue rteros reconocen para 
el los y para otros ( p a rt icu la rmente sus h ijos) ,  ta nto en térm inos de l  conoci mi ento 
req uer ido para l a  p rod u cción como en re l ac ión a todo el resto de pautas de  
conductas asociadas  en  l as  q u e  se  enmarca l a  act iv idad . 

Una de  esas pautas es j u stamente l a  parti ci pac ión en d iversos espacios co lectivos .  A 
part ir  de  que l a  p ráctica de  l a  h uerta se hace parte de  la  v ida  coti d i ana  de la  g ra n  
mayoría d e  l as  perso n a s  censadas,  s e  reg istra u n  a u mento d e  su part ic ipac ión socia l 
y, si b ien se m a nt iene l a  tendenc ia  de que a mayor n ive l  ed ucativo mayor  n i vel  de  
partic ipac ión ,  esta ten d enc ia  se  suaviza en la  med ida  en  q u e  l as  d iferencias en los 
n i ve les de part ici pac ión seg ú n  n ive l  ed ucativo d i sm in uyen y e l  n i vel de pa rti ci pación 
general a u menta . Los h uerteros m a ntienen un n ivel s i m i l a r  de  pa rtic ipac ión en otros 
espacios socia l es al q u e  ten ían  antes de ten er la h ue rta y a g reg a n  los espacios 
d i recta mente v i ncu l ados a las  huertas que,  en genera l ,  son m á s  de  u n o .  

A l  a n a l izar m á s  en  d eta l l e  cómo s e  da  efectivam ente la  parti c i pac ión en u n  g ru po de  
huertas en p a rt icu l a r, se pudo observar q u e  en Com u n a  Tierra e l  proyecto de  
agricu l tura u rbana  i n cide  fuertemente en  el com porta m iento soc ia l  de sus  
integ rantes, en la  med ida  en que a través suyo ,  se esta b lecen variadas 
cooperac iones con cada vez más  actores d e  d isti nto t i po a fi n de  obtener recu rsos 
específicos para e l  proyecto q u e  benefic ien a todos. Se conv i rt ieron ráp idamente en 
un  " i nterlocutor vá l i do", tanto ante la  sociedad c iv i l  como a nte el Estado, han  ten ido 
i n cidenc ia púb l i ca y a rra i g o  en l a  loca l idad . 

Entonces, desde e l  p u nto de  v ista colectivo, e l  cap ita l  re l ac iona l  h a  tomado formas 
(expectativas de  rec iprocida d ,  confianza ,  ob l i gac iones m utuas,  etc . )  que  le  
fac i l ita ron a los m iem b ros d e  Comuna Tierra la  obtenc ión pa ra e l  co lect ivo de  
benefic ios va rios .  S in  em bargo,  la  ún ica re lac ión que  se ha  m a nten ido fuerte y 
esta b le  en el t iempo es con e l  zon a l  u n i versitario, q u ienes h a n  provisto a Com u n a  
Tierra de parte d e  sus recu rsos de  capita l re lac iona l  person a l  para l a  con secución de  
los objetivos de l  colectivo de hu erteros . Las razones de  este proceso no fueron 
ana l i zadas pero una l ínea pos ib le  para com pren der lo,  a modo de  h ipótesis,  es 
justa mente l a  de  l a  "su bpol ít ica " que se desarro l l a ra en  este trabajo, en e l  
enten d ido d e  q u e  los u n i versita rios no  se encuentra n ajenos a los procesos de 
privatismo y des loca l i zac ión po l ít ica73 . 

73 S i  l a  subpo l ít ica se d isti ngue de  la pol ítica en que  perm ite competir por el poder confi gu rador de lo 
po l ít ico a los ind iv iduos a i s l ados, por qué  no comprender la  cond ucta d e  los u n iversitarios también en 
fu nción de este nuevo n ivel po l ít ico.  
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El carácter po l íti co q u e  le  atri buyen los huerteros entrevistados a la  act iv idad de  l a  
huerta e s  casi  u n a  con secuencia lóg ica de  la  fo rma e n  cóm o  s e  desarro l l a  l a  
experienci a .  Po r u n  l ado ,  e l  PPAOC traza determ inadas  estrateg ias de intervención -
que presuponen u n a  c ierta ética- q u e  im pacta n sobre l as  representaciones q u e  
conj u ntamente h a n  ido construyendo h uerteros y u n iversitarios .  P o r  otro l a d o ,  para 
los hu erteros es determ i n a nte q u é  hacen y cómo entienden sus  prop ios espacios 
privados de  actua ción  y de decis ión para conform a r  y ma ntener  l a  a lternativa de  la  
huerta y su org a n izaci ó n . 

Como se desarro l l a ra en el ma rco teórico, los i n d iv iduos -en este caso los 
huerteros- se ven en  g ra n  medida ob l igados a este esfuerzo de 
"autoconfi g u rac ión ". Los ind iv iduos a is lados pueden com petir por e l  poder 
confi g u rador de  lo p o l ít ico "h ac iendo de  otra manera "  y,  a l  m ismo t iempo, ya no  
pueden "hacer de  l a  m isma manera ". Asu miendo entonces e l  i mpu lso hac ia  l a  
i nd iv id u a l ización ,  u n a  form a en l a  que  s e  está procura ndo reconstru i r  lo  socia l  es 
uti l izando los recu rsos de ca pita l soci a l  ex istentes en n u evos contextos, en este 
caso l as  h uertas .  

Ahora, desde e l  pu nto de  v ista de  los  h uerteros, s i  su  p ri n ci p a l  i n terés en prod uci r 
a l i mentos no  respon d e  a conv icciones con respecto a l  ca rácter org á n i co de  l a  
producción y s í  a u n a  n ecesidad  comp leja q u e  i nc luye aspectos económ icos pero 
ta m bién ps ico lóg icos y socia les,  ta l vez d e  obtener  u n  emp leo con todos los 
benefic ios soci a l es y los i n g resos necesarios, puedan dejar  l a  h uerta . En ta l caso, no 
se contrad ice s ino que se refu erza la idea de  que l a  activ idad de  l a  h uerta t iene u n a  
fu nción i nteg radora en  l o s  sujetos q ue la  practica n .  

Los huerteros res ig n ifican d e  d i versas maneras pero s iempre activa mente su 
experien cia ,  co noci m ientos y v íncu los soc ia les en  un espacio n u evo . S i  uno de los 
efectos de l a  i n d iv id u a l i zación  es torna r  i rrea les a l as  i n st ituciones típ icamente 
"socia l izadoras", de  ta l forma de  q u e  no es posi b le  i ntern a l izar  un ro l y l uego 
desem peñarlo ,  este espacio de  la h u erta revierte este p roceso perverso q ue socava 
lo  que p resu pone .  El proceso de  i nd iv i d u a l izac ión presu pone u n a  socia l ización . En l a  
medida en q u e  en l as  h uertas se ut i l iza y construye cap ita l  soc ia l  se c u m p l e  u n a  
fu nción socia l i zadora y por  ende, i ntegradora para estos ind iv iduos .  
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