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A lo largo de nuestra historia han habido múltiples luchas, resistencias, esfuerzo y mucho 
trabajo para poder hacer oír la voz de las mujeres de la Agricultura Familiar Campesina e 
Indígena y de la Pesca Artesanal, para que nos vean como somos. Somos parte del corazón 
de la alimentación de nuestro pueblo, protagonistas de nuestros tiempos, nutridas con las 
luchas ancestrales, así como por las luchas y conquistas de los años 70. Somos un puño 
levantado en los surcos de la tierra y el agua; somos tejidos de colores, sabores y olores que 
continúan su entramado. No somos un cupo, tampoco un sector.

Sin embargo, lejos estamos las mujeres rurales de tener una vida digna. Nuestro día a día 
está lleno de desigualdades que suplimos con nuestra determinación y una gran cantidad 
de trabajo que es vital para nuestras familias y para toda la sociedad, pero que suele ser 
invisibilizado. 

Por todo esto, cuando creamos el Plan Integral  En Nuestras Manos nos  propusimos desde 
el inicio aportar al cierre de brechas de desigualdad en cuanto a la propiedad, acceso y goce 
de las tecnologías de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y de la pesca artesanal, 
con la convicción que esto generaría un impacto no solo en la vida de las propias mujeres, 
sino también en sus familias y comunidades. Y en ese múltiple impacto creemos que radica 
la importancia de este programa. A partir de pensar qué tecnología necesitaban para sus pro-
ducciones surgieron opiniones individuales sobre roles o estereotipos acerca de las  mujeres 

En Nuestras Manos es un paso contundente de las políticas públicas transversales para las 
mujeres, un desafío del Estado, de todas sus áreas y ministerios, para garantizar el acceso 
a recursos y a bienes para que las mujeres de la ruralidad, del campo profundo Argentino, 
continúen desarrollando sus modos y forma de vida con menos desigualdad, como protago-
nistas de la producción.

Este Registro sobre el Rol productivo, oportunidades de innovación tecnológica y decisiones 
para mujeres de la Agricultura Familiar Campesina Indígena y de la Pesca Artesanal destina-
tarias del Plan Integral “En Nuestras Manos”, se creó con la intención de generar información 
actualizada de Argentina, abordándolo de manera participativa desde los mismos territorios 
y con  perspectiva de géneros y diversidades. La información que hay sobre las mujeres del 
territorio rural Argentino es muy escasa, y es aún menos cuando indagamos en el sector de 
la AFCI.

El término de Mujeres rurales nombra a un colectivo diverso, heterogéneo, al que se suele 
llenar de generalidades. Esto hace necesario un estudio para describir y visibilizar a las mu-
jeres campesinas, indígenas y pescadoras artesanales de la Agricultura Familiar de manera 

Prólogo

Prólogo - Deolinda Carrizo
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políticas públicas con perspectiva de género para generar condiciones de vida equitativas 
para mujeres y varones del sector.

Los/as invitamos a leerlo y a conocer en profundidad la realidad de nuestras mujeres, Y 
a seguir luchando por políticas públicas que respondan a nuestras necesidades reales, de 
manera creativa e inclusiva,  recuperando esa memoria histórica que nos da origen y que 
continuamos escribiendo, revalorizando nuestro rol, nuestras vidas, buscando lograr una real 
justicia de géneros.

Deolinda Carrizo
Originaria Vilela
Directora de Género e Igualdad del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e 
Indígena
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Prólogo - María Julieta González Salinas  

El presente informe es resultado de la articulación entre el Ministerio de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e 
Indígena dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministrxs. Su principal objetivo es dar 
cuenta de la importancia social, cultural y productiva de aquellas mujeres históricamente 
invisibilizadas, que habitan en el ámbito rural y producen alimentos para cada una de las 
regiones de nuestro país. Ellas son las destinatarias del Plan Integral En Nuestras Manos, 
que busca mejorar las condiciones de producción, agregado de valor y comercialización de 
proyectos de desarrollo rural de mujeres de la agricultura familiar campesina e indígena y de 
la pesca artesanal. 

Desde la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad 
del MMGyD nos proponemos cuestionar los preconceptos instituidos desde el sistema pa-

territorio. Con ese objetivo, se forjaron lazos que nos permiten aportar a la construcción de 
saberes y conocimientos que sientan las bases para un presente y un futuro más sustenta-
ble, justo e igualitario.  

El documento resume el trabajo desarrollado por la  Dirección de Innovación, Investigación 
y Promoción del Desarrollo del MMGyD en el período 2020-2022. Su contenido expresa 
nuestra convicción de construir y articular políticas públicas con perspectiva de género y 
diversidad en la ruralidad.   

 La realización de 300 entrevistas a mujeres de la agricultura familiar campesina indígena 
fue llevada a cabo por 100 técnicxs que hicieron las gestiones para llegar a cada chacra. La 
construcción y ejecución del relevamiento, así como la de este informe, demandaron estre-
chas articulaciones con distintos organismos y niveles de gobierno y con referentxs que per-
mitieron consensuar un instrumento que sistematiza información válida para este trabajo. 
También, fue necesario capacitar a lxs técnicxs territoriales para desarrollar una metodología 
con perspectiva de género y diversidad en el trabajo de campo.

Apostamos a sembrar la semilla de la curiosidad en quienes lean esta publicación, para que 

las realidades cotidianas de sus protagonistas, las mujeres de la agricultura familiar campe-
sina indígena.  
 
María Julieta González Salinas  
Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. 

Prólogo
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Introducción
Este informe es resultado del trabajo conjunto entre el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e 
Indígena (INAFCI) en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Subsecretaría de Formación, 
Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación (en adelante MMGyD).

Las mujeres representan alrededor del 50% de la fuerza formal de producción de alimentos en el mundo 
y ocupan un rol predominante en la producción a pequeña escala, la preservación de la biodiversidad y 
la recuperación de las prácticas agroecológicas. Sin embargo, según Naciones Unidas, en América La-
tina sólo un 30% de las mujeres poseen tierra y apenas el 5% tiene acceso a asistencia técnica¹. Si bien 
la información disponible en Argentina es escasa, según datos del Registro Nacional de la Agricultura 
Familiar (RENAF), en el año 2020 el 45% de las personas registradas en núcleos de agricultura familiar 

Una de las principales razones que motivó la realización de este Registro fue la de disponer de informa-
ción actualizada sobre las mujeres de la agricultura familiar campesina indígena (AFCI, en adelante) de 
Argentina destinatarias del Plan Integral En Nuestras Manos (Plan Integral ENM, en adelante) desde 
una perspectiva de género y diversidad, principalmente, para visibilizar y valorizar su rol productivo en 
el sector y en las diferentes cadenas. Esta información es imprescindible para acompañar el desenvol-
vimiento del Plan Integral ENM y continuar llevando adelante políticas públicas que respondan a las 
condiciones de vida, necesidades y demandas de esta población
 
Políticas de género y diversidad
Este Registro fue pensado desde una perspectiva de género y diversidad, enfoque que atravesó todas 
sus etapas: desde la formulación de las preguntas y del instrumento, las capacitaciones, el trabajo en 
campo, la recopilación de información hasta la construcción del informe. Esta perspectiva permite 
visibilizar las desigualdades de género existentes y su impacto diferencial en las trayectorias de vida 
de varones, mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries, entre otras 
orientaciones sexuales e identidades de género (LGBTI+). Ambas perspectivas brindan herramientas 
para develar el sistema patriarcal y los motivos históricos, culturales, sociales y económicos, entre 
otros, en los que se sustentan las desigualdades y violencias de género. Se asumió también un enfo-

y concretas de las mujeres entrevistadas. 

Este desafío se enmarca en las políticas públicas que ponen en agenda la necesidad de investigar y 
generar información, pero también desarrollar acciones en los territorios de abordaje y prevención de 
violencia por motivos de género especialmente en el ámbito rural o en pueblos originarios. 

analizar las formas en las cuales el sistema patriarcal atraviesa el orden histórico, social, relacional, 
laboral, simbólico, económico y ambiental en los territorios. 

Presentación

Presentación

1| OXFAM International. Las Mujeres Rurales de América Latina y El Caribe frente al cambio climático 
https://www.oxfam.org/es/las-mujeres-rurales-de-america-latina-y-el-caribe-frente-al-cambio-climatico
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El Plan Integral En Nuestra Manos 

El Plan Integral ENM, creado en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, hoy Institu-
to, se lanzó el 15 de octubre de 2020 con el objetivo principal de contribuir a mejorar las condiciones de 
acceso a la tecnología y equipamiento para la producción, el agregado de valor y la comercialización 
de proyectos de desarrollo rural de mujeres de la agricultura familiar campesina e indígena y de la 

Agrícola (FIDA), y articulación con la Dirección General de Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPRO-
SE) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y diferentes instituciones ligadas al sector como 
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA).

El ENM es una política que busca revertir las desigualdades en las relaciones de género, y la violencia 
económica y patrimonial que existe sobre las mujeres en los territorios rurales. Por este motivo, todos 
los proyectos presentados fortalecen a los grupos de mujeres organizadas (de manera formal o infor-
mal) para potenciar los procesos asociativos entre mujeres en la ruralidad. Las redes comunitarias 

-
dencia económica así como la accesibilidad a la tecnología y la participación socio comunitaria y 
económica, tendiendo a mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad en la vida en la ruralidad.
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 Facilitar el acceso de las mujeres rurales de la AFCI y de la 

pesca artesanal a las innovaciones tecnológicas, maquinarias, 

herramientas e insumos agropecuarios 

 

en sus unidades productivas, mejorando el bienestar de la población 

de la AFCI e impulsando el arraigo rural

 Minimizar la brecha entre hombres y mujeres sobre la titularidad 

sobre el patrimonio de la familia productiva

 Brindar fondos rotatorios y capital comercial para proyectos ya 

 Reimpulsar la comercialización de los productos de la AFCI y de la 

pesca artesanal, recomponiendo los ingresos económicos de las 

mujeres de la agricultura familiar que se dedicaban a estos procesos 

altamente afectados por la pandemia 

 Promover el fortalecimiento de los espacios de comercialización 

y abastecimiento local donde participan las mujeres de la AFCI, 

evitando la migración de mujeres hacia las zonas urbanas debido al 

cierre de sus canales de comercialización

violencia 

 Generar una red de centros productivos agroecológicos con un 

triple enfoque: productivo, formativo y pedagógico

 Dar contención y apoyo a mujeres rurales víctimas de violencias 

de género, facilitando herramientas y espacios productivos con 

económicos 

 Consolidar unidades productivas para el aprendizaje y desarrollo 

integral de las mujeres complementando los procesos de contención 

y su incorporación a redes comunitarias

Presentación
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 En el proceso de construcción de información de calidad, resulta indispensable incorporar la voz de 
diversxs actorxs. Para ello, se desarrolló una metodología de relevamiento colectiva y participativa, 
nutrida en todas sus instancias por los saberes de todxs aquellxs que conformaron un gran equipo de 
trabajo.

Mujeres Destinatarias del Plan Integral
En Nuestras Manos entrevistadas,

integrandes de 67 proyectos en
todo el país.

282

Técnicxs territoriales que acompañan los 
proyectos y realizaron las entrevistas, en 
su gran mayoría mujeres

100

Dirección de Género e Igualdad del INAFCI
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Dirección General de Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Subsecretaría de de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad 

Dirección de Investigación, Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género

Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género

Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad

Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad

Programa Sembrar Igualdad 

Dirección de Mapeo Federal del Cuidado

Dirección de Programas Integrales de Prevención 

Coordinación de Abordaje de violencias contra integrantes de pueblos indígenas

Para este Registro, se realizaron entrevistas a destinatarias del ENM a medida que se fueron ejecutan-
do los proyectos de los que forman parte. Todas las entrevistas se hicieron entre noviembre de 2021 
y agosto de 2022 a productoras tanto de periurbanos como de comunidades campesinas e indígenas 
dispersas de todo el país.
Es importante destacar que la elección de las entrevistadas se realizó en función de la población des-
tinataria del ENM, entrevistando a más de un 10% del total de destinatarias de todo el país. Asimismo, 
la elección de las entrevistadas y el momento del año en que se realizaron las entrevistas no respon-
dieron a una muestra representativa y aleatoria. El alcance de estos resultados permite profundizar en 

a las mismas. 

Presentación
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Para conocer la realidad de las mujeres de la AFCI destinatarias del Plan ENM se llevaron adelante 
entrevistas desde una mirada integral, dinámica y compleja para conocer cómo viven su cotidianeidad, 
cuáles son sus tareas productivas y de cuidados, cómo usan su tiempo, cómo son sus grupos fami-
liares, qué tecnologías utilizan, cómo se toman las decisiones al interior de sus unidades productivas, 
entre otros temas

Análisis de los datos

Siete Ejes de Análisis

Descripción de las mujeres entrevistadas

Aporte productivo de las mujeres de la AFCI destinatarias del ENM

Uso del tiempo 

Oportunidades de innovación tecnológica 

Toma de decisiones y autonomía de las mujeres de la AFCI destinatarias 

del Plan Integral ENM

Cuidados ambientales

Percepciones de géneros

En este primer eje, se analizan datos claves que permiten caracterizar a las en-
trevistadas en relación a su edad, estado civil, identidad, nivel educativo, las 
personas con quienes viven, entre otras características. 
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Debe tenerse en cuenta que uno de los criterios de priorización para la selección 
de proyectos de ENM fue que los mismos pertenecieran a comunidades y orga-
nizaciones de pueblos originarios.

21%
tienen entre 
18 y 29 años 

55,5%
tienen entre 
30 y 49 años 

23,5%
tienen  50 
años o más

65,2%
están casadas o
en concubinato

23,4%
están 

solteras

11,4%
están separadas,

divorciadas
o viudas

21%
tienen entre 
18 y 29 años 

55,5%
tienen entre 
30 y 49 años 

23,5%
tienen  50 
años o más

65,2%
están casadas o
en concubinato

23,4%
están 

solteras

11,4%
están separadas,

divorciadas
o viudas

Pueblos Originarios20,2% Afrodescendientes 
Antepasados Negros

4,3% 

 

 

 

Fuente: 

Fuente: 

Fuente: 

Edad

Estado Civil

Identidades

Análisis de los datos
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Nivel Educativo

 

Podemos ver que hay un alto índice de mujeres que no terminó la educación 
obligatoria e, incluso, que casi la mitad de las entrevistadas sólo completó la 
primaria. En contraste, casi un quinto de las entrevistadas continuó con sus es-
tudios luego de terminar la secundaria. 
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Grupo Conviviente

Acceso a Servicios

 

 

Análisis de los datos

45,6% 
tiene acceso a

Gas

38,5% 
tiene acceso a

Cable módem o WiFi

87,9% 
tiene acceso a
Electricidad

37% 
tiene acceso a

Gestión de Residuos

8% 
tiene acceso a

Cloacas
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En este eje, se busca conocer cómo trabajan y qué producen. Se busca analizar 
su participación en los procesos productivos agrarios y conocer los tiempos y 
demandas en lo que respecta a trabajos de cuidados. También, se indaga en la 
organización familiar y comunitaria en estos aspectos. 

En esta primera instancia, se preguntó sobre los tipos de producciones que se 
realizan en las unidades productivas de las entrevistadas, pudiendo realizarse 
más de una en cada unidad. También se indagó acerca de la participación de las 
entrevistadas en cada una de esas producciones. 

 

Aves

Huerta autoconsumo

Hortalizas

Porcinos

Dulces y conservas

Bovinos

Frutales

Caprinos

Ovinos

Aromáticas y/o medicinales

Forrajeras

Elab. de alim. por agregado
 de valor a la materia prima

Equinos

Lácteos

Cereales

Artesanías

Legumbres

Florales / ornamentales

Industriales

Recolección

Hilado / telar / chaguar

Forestales

Chacinados y encurtidos

Apicultura

Conejos

194

103

139

169

108

106

99

85

65

60

59

53

51

46

46

39

37

30

28

26

25

25

24

19

18

50 100 200150

93,8%

90,7%

98,6%

98,1%

95,7%

96,7%

94,6%

82,1%

82,1%

84,0%

94,4%

79,2%

78,9%

92,0%

100%

91,3%

49,0%

95,3%

95,3%

83,1%

83,1%

100%

94,3%

94,9%

70,9%

Producciones realizadas en las unidades productivas
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Los datos expresados en el cuadro demuestran la cantidad y diversidad de pro-
ducciones que lleva adelante el sector de la AFCI como estrategia económica 
y como forma de vida,  muchas veces habiendo más de una producción en las 
unidades productivas.

También, resulta interesante observar la alta participación de las mujeres en 
todas las producciones que se llevan adelante en las unidades productivas. Se 
observa una mayor participación en la producción de “animales menores” o de 
granja como aves, cerdos, cabras y ovejas (más de 90% de las entrevistadas), 
mientras que su participación disminuye en las producciones de animales “ma-
yores” como bovinos y equinos (71% y 49% respectivamente). 

En cuanto a la forma en que se comercializa la producción, encontramos un 
alto porcentaje de mujeres a cargo de la venta directa o en ferias. Entre quienes 
respondieron esta pregunta, encontramos que

Como se observa, la elevada participación de las entrevistadas en la producción 
y en la comercialización permite destacar la importancia del aporte del trabajo 
que realizan las mujeres para el desarrollo productivo de las familias y del sector.

Al consultar por las tareas realizadas durante todo un día, se observa que la ma-
yor parte de las entrevistadas realizó trabajos de cuidados y en la producción en 
algún momento, dando cuenta del rol protagónico de las entrevistadas en estos 
dos tipos de trabajos y tareas. Por otro lado, el promedio de tiempo destinado 
a las tareas de cuidado fue una hora más alto que el tiempo destinado a la pro-
ducción. Además, casi el 60% de las entrevistadas realizó tareas en simultáneo, 
dedicando un promedio de 4 horas y 13 minutos a la ejecución de más de una 
tarea a la vez. 

En el 82,3% de los casos 
 

das o a cargo de otras mujeres)

98,9% 7:25

Trabajo de Cuidados

Uso del Tiempo

95,0% 6:23

Trabajo en la Producción

59,6% 4:13

Tareas en Simultáneo

Análisis de los datos

Tiempo de trabajo
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Uno de los aspectos que se decidió relevar sobre la cotidianeidad de las muje-
res entrevistadas, es el que tiene que ver con el tiempo dedicado a las tareas 
domésticas y el trabajo de cuidados que realizan para garantizar, directa e indi-
rectamente, el bienestar de otras personas del grupo conviviente. Este trabajo 
comprende diferentes actividades que pueden realizarse de manera superpues-
ta y que, para su análisis, fueron divididas en las siguientes categorías:

 
necesidades de otras personas del hogar. Algunos ejemplos son preparar 
comida para otras personas, asear y cambiar de ropa de otrxs, etc.

 
necesidades de otras personas, pero que son necesarias para garantizar el 
bienestar de las personas del hogar o el sostén doméstico. Algunos ejem-
plos son hacer mandados, producir alimentos para autoconsumo familiar, 
hacer trámites, lavar ropa, buscar leña o agua, limpieza del hogar, etc.

 
educación de otras personas. Algunos ejemplos son reuniones en la escue-
la, ayudar con las tareas, etc. 

 

77,7% 3:52

Ciudados Directos

Trabajos de Cuidado

22,0% 1:33

Acompañamiento Educativo

97,2% 4:07

Cuidados Indirectos

La mayor parte de las entrevistadas realizaron actividades ligadas al cuidado 
indirecto y más del 75% llevaron a cabo cuidados directos. Las mujeres que 
hicieron estas actividades dedicaron aproximadamente 4 horas en promedio a 
cada una de ellas.

El trabajo en la producción se organizó en tres categorías: 

 Tareas productivas agropecuarias y de la pesca artesanal de producción 
-

ducción en el predio y/o quinta, las actividades de pesca, comercialización, 
transformación o agregado de valor, etc. 

Trabajos de Cuidado
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84,4% 5:17

Tareas Productivas 
Agropecuarias y de la 

Pesca Artesanal de 
Producción Propia

Trabajo en la Producción

28,4% 4:31

Tareas Extraprediales
No Vinculadas a la 
Propia Producción 

Agropecuaria

14,5% 2:36

Tareas Productivas
Cooperativas / 

Asociativas /
Grupal

 Tareas productivas extraprediales no vinculadas a la propia producción 

por fuera de la unidad productiva de la persona y no para la producción pro-
pia, así como a trabajos productivos que no tienen que ver con la producción 
agropecuaria. Algunos ejemplos son labores hechas bajo modalidad de tra-
bajador/a rural; trabajos en el Estado o para el sector privado, etc. 

 -
llas labores productivas agropecuarias realizadas en la unidad productiva 
propia o externa, bajo modalidad cooperativa, así como a las asambleas o 
reuniones de la cooperativa, asociación u organización, etc. 

Análisis de los datos

Más del 80% de las entrevistadas realizó tareas productivas agropecuarias y de la pesca 
artesanal para la producción propia. Quienes las llevaron adelante dedicaron 5 horas y 17 
minutos en promedio a dicha actividad. Menos del 30% de quienes respondieron señalan 
haber realizado tareas productivas extraprediales no vinculadas a la propia producción agro-
pecuaria.

Distribución de la jornada
Resulta interesante analizar cómo las entrevistadas distribuyen las diferentes actividades a 
lo largo del día. Tomando la actividad que declararon como principal (es decir, sin analizar 
las tareas que realizan en simultáneo), se observa que cerca de la mitad de las entrevistadas 
comienza a realizar sus actividades a las 6:30 y recién a las 23:00 más del 70% de ellas se 
encuentra descansando. 

Trabajo en la Producción
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Cuidados Directos

11 1110 10

2021

12 12 13

23

3837 35

46

24 24

55

68

92 87

52 49
53

38
33

63
71 74 75

25
19

5 5 5

171919
16

1 1 10
3 4

100

75

50

25

0

3

47
56

10

29

77

60
48

41 39

49

61 67

36
43

24

74 72 70

48
56

8888

48

34

5252 53
49

44

38

1
2

71
8081

77

2 0 0 0
9

1

Cuidados Indirectos

Los cuidados directos muestran tres puntos de mayor realización a lo largo del día que coin-
ciden con el desayuno, el almuerzo y la cena (los picos horarios son 7:00; 12:00 y 21:00). 

 

 

Por su parte, los cuidados indirectos tuvieron mayor presencia por la mañana y después del 
almuerzo. Cerca del 20% de las entrevistadas continuaron realizando estas actividades hasta 
las 21:30. 
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Análisis de los datos

 

 

Las tareas productivas agropecuarias y de la pesca artesanal de producción propia se distribuyen en 
2 partes: la mañana (aproximadamente un tercio de las entrevistadas las llevó a cabo entre las 8:00 y 
las 10:30); y la tarde (más del 40% las realizó entre las 16:00 y las 18:30). De este modo y tomando sólo 
la actividad principal, puede apreciarse que las tareas vinculadas a la producción propia se alternan 
con los cuidados directos.

150

100

50

0

Cuidados directos, y tareas agropecuarias y de la pesca artesanal de producción propia

Cuidados directos                                Tareas agropecuarias y de la pesca artesanal de producción propia

del día: estas fueron las actividades principales del 10% de las entrevistadas a las 18:30 y su cantidad 
fue creciendo hasta las 22:30, cuando cerca de un cuarto de ellas se encontró haciendo estas activi-
dades.

Ocio / Actividades recreativas

1111 10
1615 17

21
25

33 33

0

20

40

60

80

36

52

67
73

434346

22 22
18 18

2 2 2 2 2 2 23 3 347 75 5 56 6 8 8

0 00
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El “tiempo social” muestra la cantidad de horas promedio por día que la población total dedica a deter-
minada actividad. Para su cálculo, se suman todas las horas que todas las personas dedicaron a cada 
actividad y se dividen por la población total. A continuación, se muestra la distribución de una jornada 
promedio (no se incluyen las actividades realizadas en simultáneo).

 

Casi la mitad del tiempo social es dedicado a trabajos de cuidados y trabajos en la producción, los 
primeros tienen una participación levemente superior. El tiempo social promedio, medido en horas, 
es similar para ambas categorías (cercana a las 6 horas, con una diferencia superior a los 10 minutos 
para las actividades de cuidados).

23,6%
24,8%

13,4%

36,7%

Distribución del Tiempo Social

Trabajo de cuidados

Autocuidados

Descanso

Trabajo en la producción

Vínculos Comunitarios

Otra

Distribución del Tiempo Social
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Tiempo Social Promedio
Trabajo de Cuidados Trabajo en la producción Descanso

Autocuidados Vínculos Comunitarios

5:55 5:39

3:12 0:11

8:46

Esta dimensión aborda el modo en que las entrevistadas se vinculan con las tecnologías: si las 
tienen, si las usan y qué tipo de tecnologías son. 

48,6%
tienen MOTO

y de ellas el
53,3% la maneja

36,2%
tienen AUTO
y de ellas el

36,3% lo maneja

31,2%
tienen CAMIONETA

y de ellas el
34,1% la maneja

Tecnologías de movilidad y transporte

Análisis de los datos

Tiempo Social Promedio

Tecnologías de Movilidad y Transporte
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Tecnologías para la producción

13,1%
tiene 

SISTEMA

DE RIEGO

y de ellas el 

56,8% lo 
maneja

3,9%
tiene 

SEMBRADORA 

y de ellas el 

27,3% la 
maneja

16,7%
tiene 

TRACTOR

y de ellas el 

25,5% lo 
maneja

2,5%
tiene 

ORDEÑADORA 

y de ellas el 

14,3% la 
maneja

1,1%
tiene 

COSECHADORA 

y de ellas 
ninguna la 

maneja

2,1%
tiene 

DESMONTADORA 

y de ellas el 

50% la 
maneja

 

 

 mientras 

MotoTractor
0

25

50

75

100

Mujer Varón

Titularidad sobre las tecnologías

Tecnologías para la producción

Titularidad sobre las tecnologías
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Otras Tecnologías Mencionadas

En algunos casos, las entrevistadas mencionaron otras tecnologías que no 

estaban contempladas en las que se detallan más arriba. La mayor parte de las 

tecnologías que se dijeron, son utilizadas para la producción agropecuaria, 

pesquera, forestal o de agregado de valor. Algunos ejemplos son motosierra, 

mochila pulverizadora, motocultivador, desmalezadora, enfardadora, 

picadora de de forrajes, rastra de discos, arado, anafe, herramientas para 

curtiembre, herramientas para hacer dulces y quesos, freezer, entre otras.

Análisis de los datos

15,6%
utiliza PANELES SOLARES

Menos del 2% utiliza 

ENERGÍA EÓLICA o BIODIGESTOR

Tecnologías Vinculadas 
a la Generación de Energías

Plan Integral En Nuestras Manos 

En este eje, se indaga sobre la toma de decisiones y el desarrollo de autonomía de las entrevista-
das. Se analiza información sobre los ámbitos en que ellas participan de la toma de decisiones, los 
roles en el ámbito productivo y doméstico, el acceso que tienen a recursos e ingresos, entre otros 
elementos clave. Además, se estudia el tiempo que hace que trabajan en sus unidades productivas, 
la forma de tenencia de las mismas y otros elementos importantes para comprender los recursos 
de los que disponen.

Tecnologías vinculadas a la 

Generación de Energías
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Compra de alimentos y elementos de
higiene y limpieza

Destino de la producción

Administración de gastos del hogar
(Alquiler, mantenimiento, equipamiento, impuestos)

Gastos para otras personas del hogar

Utilización del excedente de dinero / ahorros

Qué se produce

Cómo se produce (qué labores, 
cuándo, etc.) / cómo se pesca

Toma de Préstamos / deudas

Forma de venta

Precio de venta de la producción

Compra de insumos / herramientas

Compra de animales

Compra de maquinaria

50% 100%0% 25% 75%

94,6%

92,4%

88,6%

68,4%

62,6%

80,8%

79,4%

77,4%

69,2%

75,0%

88,3%

80,0%

82,8%

Entrevistada decide

Al respecto de la participación de las entrevistadas en las decisiones en los ámbitos productivos y 
domésticos, la información relevada muestra lo siguiente: 

 

Se destaca que son parte de la toma de decisiones de los ítems que se indagaron, aunque la mayor 
participación se registra en el ámbito doméstico y el trabajo de cuidado, donde además las tareas 
se comparten con menos personas. En la toma de decisiones en torno al ámbito productivo y, más 

-
menta la de otras personas. Las demás áreas de decisión que tienen una participación intermedia 
de las entrevistadas corresponden al ámbito productivo.

Se consultó a las entrevistadas si comparten la unidad productiva con el ámbito doméstico, así 
como su situación en cuanto al acceso y tenencia de la tierra y/o embarcaciones: 



31

 

 

73,8%
Viven y 

producen en el 
mismo lugar 

26,2%
NO viven y 

producen en el 
mismo lugar 

52,7%
0 - 4 km

17,6%
5 - 9 km

21,6%
10 - 29 km

8,1%
30 - +99 km

Distancias
desde donde viven hasta donde producen

La mayoría de las entrevistadas viven y trabajan en el mismo predio, lo que resulta clave para 
pensar las jornadas de trabajo y la superposición y sobrecarga de tareas en la producción y de 
cuidados. 

El 

trabajan se encuentra en un Proceso de Judicialización o 
Proceso Administrativo

son Propietarias y el 
81,8% expresó tener 
alguna documentación

49,6% 30,1% 8,7% 
son Poseedoras y el
51,8% expresó tener 
alguna documentación

son Arrendatarias 
y el 54,2% expresó tener 
alguna documentación

Es necesario aclarar que para las categorías de propietarias y de poseedoras² se encontró una gran 
proporción de casos en que la documentación que expresan tener es el boleto de compraventa y/o 

Tipo de acceso y tenencia de la tierra
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El  de las unidades productivas posee alguna 
 acerca de la tenencia de la tierra

Pescadoras*

 de las entrevistadas  de sus embarcaciones, que 
están mayormente 

 de las entrevistadas 

* Se entrevistaron 10 mujeres de las 47 destinatarias del ENM que tienen por actividad principal la pesca.

 

 la documentación
está a nombre de mujeres 

la documentación
está a nombre de varones43,2%

56,8%
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Ingresos

Producción propia

Trabajo extrapredial

Subsidio estatal

Jubilación y/o pensión

N/C

0% 10% 20%

48,6%

28,7%

11,0%

9,6%

30% 40% 50%

2,1%

provienen de la producción propia. Otro dato relevante es el hecho de que, si bien un 68,8% de las 
entrevistadas son titulares de programas como  el Potenciar trabajo, la Asignación Universal por 
Hijo/a y el Salario Social Complementario,  solo el 11% indica que éstos representan su ingreso 
principal.

42,9%
expresaron que el

grupo familiar 
no llegó a 

cubrir gastos
mensuales

39,1%
expresaron que el

grupo familiar 
se endeudó

$
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Más del 90%
de las entrevistadas

reciben o acceden al dinero
 de la fuente principal de ingreso

80,8%
  de las entrevistadas

utiliza cajero automático

7,5%
de las entrevistadas

dijeron no recibir ni tener
acceso al dinero de la fuente 

principal de ingresos

La evidencia de la crisis ambiental y climática actual posicionó a los cuidados ambientales en la 
agenda pública. Como los cuidados son tareas históricamente feminizadas, en este eje se busca 
relevar los aportes que las entrevistadas realizan en este tipo de tareas. También se indaga en la 
utilización de agroquímicos, la elección o no por la producción agroecológica, la percepción que 
tienen de los cambios en el clima y cómo estos cambios incidieron en su trabajo cotidiano. 

Cambios Percibidos
El  de las entrevistadas 

Las sequías y las olas de calor son los fenómenos más mencionados. Otros cambios 
percibidos fueron lluvias torrenciales, inundaciones, cambios en los periodos esta-

cambios en la temperatura (aumento, reducción y variaciones), mayor presencia de 
tormentas y granizo, olores químicos, muerte de vegetación, entre otros.  

El 
en el clima  sus actividades o hábitos 

.

-
zado nuevas inversiones en insumos e infraestructura para sostener la producción; así como la 
reducción o abandono de la producción y/o reemplazo por especies mejor adaptadas al agua dis-
ponible. Además, pusieron en práctica otras estrategias de adaptación en los horarios de trabajo, 
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* El 4,4%  respondió no saber o no querer contestar en qué  momento utilizan los agroquímicos

 
lo usan a lo largo 

Al menos el  

varones

agroecológica

declaran declaran estar 
en transición

hacia la agroecología

* 
lo usan sólo en casos 

 para no 

El  de las entrevistadas indi-
ca que en sus unidades productivas 

 de los cuales:

de las entrevistadas consideran 

que sus prácticas productivas son

 Agroecológicas
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En este punto, es necesario tener en cuenta que uno de los criterios de priorización para la selec-
ción de proyectos del ENM fue que realizaran o promovieran procesos productivos agroecológicos.

Finalmente, un  priorizando algu-

ambiente. Otras características que se seleccionan son el rendimiento, facilidad de reproducción, 
resistencia, sabor, facilidad para cocinar, entre otras.

 En este caso, 
más de la mitad los selecciona observando la facilidad de reproducción y la adaptación al am-
biente, disminuyendo el número de mujeres que buscan otras características como  rendimiento, 
resistencia, sabor, facilidad de cocinar, entre otras.

En este eje, se resume el acercamiento o involucramiento que tienen las mujeres de la AFCI con 
el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries (LGBTI+), el nivel 
de acuerdo respecto a la forma en que se distribuye el trabajo de cuidado y las tareas riesgosas o 
pesadas, y sobre los cambios que les gustaría ver en caso de que así lo quisieran.

Si bien las opiniones no son homogéneas, se puede ver que el acuerdo en que los varones realicen 
tareas vinculadas a la fuerza o riesgo es mayor al que se expresa con la asignación de las tareas de 
cuidado y domésticas a las mujeres.

División Sexual del Trabajo

Tareas Socialmente Asignadas a las Mujeres

“Es mejor 
que las mujeres se encarguen de la crianza de niños y niñas, cuidado de ancianos, ancia-
nas, las labores de la casa y mandados”
siguientes fragmentos en desacuerdo y en acuerdo:

 “Me estoy explotando a mi misma 

 

 -
menina. Es esencial en ellas ser 

 “El marido cuando los cuida hay 

una madre cuida a sus hijos. Ellos 

 
madre y tiene el instinto maternal. 
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Tareas Socialmente Asignadas a los Varones

 

las capacidades y limitaciones de 

 

 

-

 

 -
tes y si se lesionan las mujeres pue-

 
-

 

mismas tareas . Las mujeres hace-

compartida. Ayudar al padre. La ma-

es más seguro. Pero los padres tie-

. Entre quienes tienen conocimiento, algunas dicen 
que tienen un familiar, amigxs o amigxs de familiares, por lo que el contacto es directo; mientras 
que la mayoría expresan conocerlxs a través de otros medios, como la televisión, las redes, las 
calles, la escuela o por capacitación docente o de enfermería.
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COLECTIVO LGBTI+

 de las entrevistadas dicen no saber sobre la situación del colectivo en el 

Les preguntamos cómo es la situación en el ámbito rural y destacamos las siguientes 
expresiones entre las que sí saben:

 “Debe ser muy difícil. El campo es un mundo muy machista”

 “Tenía una amiga que la padeció mucho hasta que se metió en una organización 
que la ayudó mucho y cambió su autoestima mucho, mucho. Conoció mucho 
sobre sus derechos. [...] Se burlaban mucho de cómo se vestía. [...] y había veces 
que nos llevábamos mal con la gente porque se burlaban de ella”

 “Hay respeto hoy en día hacia la forma de ser de cada une. Al principio costó 
asumir por parte de la comunidad a unos chicos gay y a la niña trans. Tuvieron 
que ser fuertes para afrontar el rechazo. Pero con el tiempo se organizaron char-
las comunitarias sobre género para hablar sobre esto, y se está asumiendo y 
aceptando mejor”

Para concluir, creemos importante reforzar la importancia de este primer acercamiento a la realidad 
de una parte de las mujeres de la AFCI. Como se ve a lo largo del  informe, los datos muestran una 
caracterización de las condiciones económicas y patrimoniales de las mismas, marcando la impor-
tancia y urgencia de un Estado presente, que trabaje sobre la autonomía e independencia económica 
asumiendo una perspectiva de género y diversidad. 

Cierre

Queda aún un largo camino para recorrer en términos de garantía de derechos universales para las 
mujeres de la AFCI. En este aspecto, la organización cooperativa, colectiva y/o comunitaria tiene un 
papel relevante porque facilita la concreción de proyectos en vínculo con programas estatales. 

Por esto, es posible pensar que las entrevistadas tienen algunas condiciones de vida diferentes res-
pecto de otras que no son parte de grupos organizados como los del Plan Integral ENM y que, por lo 
tanto, no  fueron relevadas por este informe. Teniendo esto en cuenta, y pensando en la importancia 
que tiene para el desarrollo de su autonomía y participación política el vínculo con otras mujeres, así 
como el habitar espacios colectivos, el programa ENM selecciona y prioriza proyectos asociativos 
para promoverlos.

Colectivo LGBTI+
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un rol central en el sector de la AFCI, garantizando la producción y el abastecimiento de alimentos 
para la sociedad. Esto se expresa en su alta participación en todas las actividades productivas y de 

ingresos centrales provienen de su propia producción. Esto contrasta con el bajo acceso a tecnologías 
en el sector y la proporción aún menor de mujeres que las poseen y usan, incidiendo en el desarrollo 
productivo de las familias.

Además, muchas de las entrevistadas no tienen acceso formal y seguro a las tierras en las que pro-
ducen, por lo que dependen del mercado inmobiliario de alquileres o tienen tenencias precarias con 
riesgo de judicializaciones o desalojos. Esto impide a las entrevistadas tener estabilidad sobre su 
situación habitacional y productiva, así como proyectar mejoras e innovaciones en las unidades pro-
ductivas, siendo éste un elemento central para el desarrollo económico y productivo del sector. Por 
otro lado, resulta interesante destacar que en los casos en que existe documentación, ésta se encuen-
tra mayormente a nombre de varones, mostrando otro aspecto más sobre la falta de autonomía de las 
mujeres del sector.

Las desigualdades de género se expresan de diversas formas en la AFCI, por ejemplo en el modo en 
que se asignan roles y tareas diferentes a las personas según su género. Aunque las entrevistadas 
participan de la toma de decisiones, se observa que las vinculadas a cuidados y tareas domésticas 
recaen fundamentalmente en ellas y son menos compartidas con otras personas. Al mismo tiempo, 
se ve que alternan las tareas de cuidados con las tareas en la producción, algo que es posible porque 
en muchos casos las mujeres viven y producen en el mismo predio. Además, la mayor parte de las 
entrevistadas forma parte de grupos convivientes en los que hay niñxs, adultxs mayores o personas 
con discapacidad que requieren apoyos, lo que implica una mayor sobrecarga de tareas de cuidados.

Como contracara, se encontró una fuerte masculinización de las tareas de mayor riesgo para la salud, 
como la aplicación de agroquímicos y las que requieren mayor uso de fuerza o desgaste físico. Esto 
último se expresa en el alto nivel de acuerdo existente entre las entrevistadas respecto a que sean los 
varones quienes realicen estas tareas.

Se puede ver que las mujeres de la AFCI ocupan roles centrales dentro de la producción, al mismo 

en que el tiempo promedio asignado tanto al trabajo de cuidado como al trabajo en la producción, es 
alto en ambos casos y con valores similares.  Sin embargo, la participación en las decisiones sobre 
compra de maquinaria, animales e insumos es mucho menor en comparación con las decisiones que 
toman en relación a las  tareas de cuidado. Esto, sumado al limitado acceso a la propiedad y uso de 
tecnologías para la producción que tienen las mujeres, nos indica una brecha de géneros sobre la cual 
trabajar.

vulnerada

Patriarcado en la ruralidad: la división sexual del trabajo en la 

El cambio climático y los eventos extremos son cada vez más frecuentes en el contexto actual de 
crisis ambiental. Esto se expresa en que casi la totalidad de las entrevistadas notaron estas transfor-
maciones y más de la mitad mencionaron haber desarrollado acciones de adaptación. 
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Esto da cuenta de la centralidad de las mujeres de la AFCI como sujetas de cambio frente a la crisis 
ambiental, al mismo tiempo que se acentúa su situación de vulnerabilidad debido a la desigualdad de 
género y la feminización de la pobreza.  

En este sentido, es importante destacar que casi la mitad de las entrevistadas tienen prácticas pro-
ductivas agroecológicas o están en transición hacia la agroecología. Además, la mayor parte de las 

al ambiente y al clima local, mostrando la importancia de su rol en el cuidado de la biodiversidad y la 
genética. Reconocer estas experiencias, ponderando sus aprendizajes y las tareas que realizan se 
torna un imperativo para la política pública en la materia.

Las demandas y necesidades de las mujeres de la agricultura familiar campesina indígena son múlti-
ples, diversas y complejas. Este Registro resulta un aporte fundamental y representa un primer paso en 
la búsqueda por comprender y transformar la realidad de las mujeres de la AFCI en una escala federal. 
Desde el Estado, es imprescindible aprender de las experiencias de estas mujeres que cotidianamente 
mueven el mundo, entendiendo el importante rol que ocupan en la producción agropecuaria y pesque-
ra, pero también como sujetas de cambio ante la crisis ambiental desde una perspectiva feminista. 

Para recuperar la opinión y valoración de las entrevistadas, se les consultó qué cosas les gustaría que 
cambien. La mayoría de las entrevistadas manifestó el deseo de  igualdad respecto de las condiciones 
materiales, tareas cotidianas, de oportunidades, participación y en materia de capacitaciones. Reite-
raron que hay machismo, que quisieran que haya menos violencia y más respeto por el criterio y las 
actividades que hacen, y que se capacite sobre cuestiones de género. Además, mencionaron que les 
gustaría tener más participación en la toma de decisiones importantes respecto de  la producción. 
Plantearon el deseo de vivir con mayor libertad y tener más tiempo para ellas, ya que no hay descanso 

de evasión de algunos varones sobre las responsabilidades domésticas, de enseñanza y de cuidados. 
Teniendo como pilar fundamental el compromiso con las mujeres de la agricultura familiar campesina 
indígena, se asume desde el Estado el desafío de fortalecer la perspectiva de géneros y diversidad en 
todas las políticas públicas, resaltando el Plan Integral En Nuestras Manos en particular. 




