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intenta contrastar las perspectivas de la reparti 
cion estatal vinculada especfficarnente al ambiro 
agrario y este importance emprendimiento pri 
vado dirigido al piiblico rural, desde un enfoque 
que entiende el genera como una categorfa ana 
lftica con valor sociocultural y politico. El obje 
tivo principal es aportar una mirada acerca de la 
construccion simbolica de las diferencias de 
genera en el ambito rural y contribuir a la visi 
bilidad historica del trabajo de las mujeres del 
agra argentino. 

Resumen 

El presente trabajo aborda, desde una perspec 
tiva historica, la construccion discursiva de re 
presentaciones acerca de la division sexual de 
los trabajos rurales y las identidades de genera 
que en relacion con estas labores se praducen 
en los discursos sociales desde 1930 hasta 1943, 
un periodo en el cual el Esrado adopta un papel 
de fuerte intervencion en diversos aspectos de la 
vida nacional. A partir del analisis crftico de los 
textos e imagenes de las publicaciones del Mi 
nisterio de Agricultura de la Nacion y de la 
revista La Chacra de la Editorial Arlanrida, se 
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contrast the perspectives of state redistribution 
linked specifically to the agricultural spheres 
and this main private endeavor targeting the 
rural public, from an approach that understands 
gender as an analytical category with a socio 
cultural and political value. The main objec 
tive is to provide a perspective on the symbolic 
construction of gender differences in the rural 
sphere and to contribute to the historical visi 
bility of women's work in Argentinean agri 
culture. 

Abstract 

This study uses a historical perspective to ana 
lyze the discursive construction of representa 
tions of the sexual division of rural labor and 
the gender identity produced in relation to this 
work in social discourses from 1930 to 1943, a 
period when the state adopted a role of heavy 
intervention in various aspects.of national life. 
On the basis of the critical analysis of the texts 
and images of publications by the Ministry of 
Agriculture and the La Chacra journal by 
Arlantida publishers, the author attempts to 
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nurn. 81, septiembre-diciembre 2011 [131] 

1 GirbalBlacha, "Crisis", 2002; "Lenguajes", 
2006; Rapoport, Historia, 2005; Barsky y Gelman, 
Historia, 2009; O' Connell, "Argentina", 1984; 
Maddison, Crisis, 1988; Ferrer y Rougier, Economia, 
2008, y Bahamonde et al., "Crac", 1986, enrre otros. 

2 Se cornprendera que los diswrsos "inscituyen, 
ordenan, organizan nuestra interpretaci6n de los acon 
tecimientos y de la sociedad e incorporan adernas opi 

donde los duefios de la tierra no pueden 
hacer frente a sus deudas, que siguen ere 
ciendo, y los trabajadores agrfcolas ven 
caer sus salarios, pierden sus trabajos o son 
contratados de manera provisional, cada 
vez con mayor inestabilidad. El desplaza 
miento relativo de la agricultura hacia el 
engorde extensivo del ganado complica la 
situaci6n y expulsa mano de obra del 
campo. Las migraciones internas junro al 
desempleo urbano constiruyen consecuen 
cias de la crisis econ6mica generalizada. 
De esta forma, el Estado, durante una 
etapa de restauraci6n conservadora, se ve 
obligado a reconfigurar sus instituciones 
y sus poli ticas, atendiendo a los proble 
mas surgidos de la crisis. 1 

Este artfculo procura relacionar los 
contextos hist6ricos con los discursos sobre 
los trabajos de las mujeres rurales y su 
importancia para la construcci6n de sus 
identidades de genero. 2 A traves del ana 

Secuencia 

Este trabajo forma parte de la investigaci6n de 
mi tesis de licenciatura en Ciencias Sociales (UNQ), 
"Las mujeres del campo argentino, 19301955. 
Trabajo, identidades y representaciones sociales", que 
fuera dirigida por las doctoras Noemi GirbalBlacha 
y Talia Gutierrez, a quienes agradezco su apoyo, rigu 
rosas lecturas y valiosas correcciones. Una version pre 
liminar fue presentada en el IV Congreso Argentina 
y Latinoamericano de Antropologfa Rural, 25 al 27 
de marzo de 2009, Mar del Plata, Argentina. 

E l presente estudio pretende contri 
buir, desde una perspectiva histo 
rica, al conocimiento de las repre 

senraciones sociales vinculadas a la division 
sexual de los trabajos rurales y a las iden 
tidades de genero que en relaci6n con estas 
labores se construyen en los discursos 
sociales desde 1930 hasta 1943, periodo 
en el cual el Esrado adopta un papel de 
fuerte intervenci6n en diversos aspectos 
de la vida nacional. La situaci6n del sector 
agrfcola es atendida por medio de la crea 
ci6n de instituciones estatales que tienen 
como objetivo subsidiar al agro y recupe 
rar el "pais rural". 

La subvenci6n al agro se realiza en un 
marco de fuerte cafda en los precios inter 
nacionales de los productos agrfcolas, 

lNTRODUCCION 
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4 Ibid, p. 139. 
5 Ibid, p. 140. 
6 Segun Raiter, los emisores instirucionales son los 

productores de estfrnulos que pueden evocar creen 
cias compartidas preexistentes, favorecer a la modifi 
cacion de imagenes, o la construccion de otras nuevas. 
Asf, a craves de la comunicacion se intercambian las 
diferentes representaciones dentro de una comuni 
dad, producidas "desde papeles diferenciados y jerar 
quizados [por lo que] no podemos garantizar que 
represemaciones seran las mas comunes dentro de una 
comunidad porque dependera no solo de la calidad 
y oportunidad de estas, sino rarnbien de quienes sean 
los que las difunden", Raiter et al., Representaciones, 
2001, p. 18. En este sentido, la agenda (compren 
dida coma las representaciones activas en un momenta 
dado) es irnpuesta por distinros productores de estf 
mulos y, siguiendo a Raiter en la epoca actual, "los 

rninacion de la situacion sociohistorica. 
Asf, cuando un significado se actualiza 
se realiza en un contexto determinado. De 
esta manera pasa a un primer plano yes 
resaltado respecto a todos los significa 
dos posibles. La revaloracion funcional de 
las categorfas supone "la posible correc 
cion de los signos por los sujetos [o gru 
pos] actuantes en sus proyectos".4 De esta 
forma, se generan contradicciones entre 
el valor del signo en el sistema simbolico 
y SUS relaciones sernanticas con otros sig 
nos respecto de su significado para los 
individuos y grupos gue lo utilizan: "en 
el sistema cultural, el signo tiene un valor 
conceptual fi jado por los contrastes con 
otros signos; mientras, en la acci6n el 
signo es determinado rambien como un 
'inreres'<.? Asf, los sfmbolos representan 
un interes diferencial para los sujetos de 
acuerdo con sus contextos sociohistoricos 
de vida; estos signos arriesgados en las 
practices son potencialmente inventivos. 
De esta manera, los discursos y represen 
taciones sociales6 gue producen o repro 
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niones, valores e ideologfas". Los discursos seran enten 
didos en su doble condicion, coma textos que cons 
truyen de alguna manera particular "realidades 
sociales" de su contexto y coma dispositivos de poder 
que pretenden motivar en sus destinararios ciertas 
concepciones, valores y significados culturales. Martin, 
"Orden", 1997, p. 4. 

3 Sahlins, Islas, 1997, p. 138. 

Un esquema cultural en particular, afirma 
Sahlins, "constituye las posibilidades de 
referencia del mundo para los miembros 
de una sociedad determinada". 3 La ins 
trurnentacion de los conceptos culturales 
en la realidad los somete a alguna deter 

CULTURA Y GENERO 

lisis crftico de las publicaciones del Minis 
terio de Agricultura de la Nacion (MAN) 
y de la revista La Chacra, de la Editorial 
Atlantida, se intenta contrastar las pers 
pectivas de la repartici6n estatal vincu 
lada espedficamente al ambito agrario y 
este importante emprendimiento privado 
dirigido al publico rural, desde un enfo 
gue gue entiende el genero como cate 
gorfa analitica con valor sociocultural y 
politico. 

La propuesta es ofrecer un panorama 
de las representaciones acerca de los pape 
les gue se asignan desde los esguemas 
culturales vigentes entre 1930 y 1943 a 
las mujeres y a los varones del campo 
argentino y sobre la construccion discur 
siva de la division de sus trabajos cotidia 
nos. El objetivo principal es aportar una 
mirada acerca de la construccion simbolica 
de las diferencias de genero en el ambi 
to rural y contribuir a la visibilidad histo 
rica del trabajo de las mujeres del agro 
argentino. 
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8 Scott, "Genera", 1996. 
9 Pastor, "Mujeres", 1994. 
10 Vease Barrancos, Inclusidn, 2002. 

En el medio rural la distinci6n entre tareas 
o trabajos productivos y reproductivos es 
mucho mas diff cil de sefialar gue en los 
centros urbanos gue hacia 1930 se desarro 
llan aceleradamente en Argentina, al rir 
mo de la industrializaci6n por sustirucion 
de importaciones. En el mundo urbano, 
se construyen dos esferas sociales bien dife 
renciadas: 

SIGNIFICADOS DEL TRABAJO: 
"PRODUCCI6N" Y "REPRODUCCI6N" 
EN EL HOGAR RURAL 

lia, mercado de trabajo, e instiruciones 
educativas y polfticas y en identida 
des subjetivas. Asf, las representaciones 
de genero se instituyen como formas pri 
marias de las relaciones significantes de 
poder, sostenidas por instituciones gue 
norman la diferenciaci6n entre los papeles, 
los espacios y las tareas de "lo femenino" 
y "lo masculino".8 

Esta institucionalizaci6n corresponde a 
una relaci6n cambiante y dinarnica gue 
se produce y reproduce en los discursos 
sociales. El discurso de genero, de acuerdo 
con las diferencias hist6ricas y culturales 
funciona como mecanismo de definici6n 
y garantfa de reproducci6n de los papeles 
de genero.? De esta manera, el analisis de 
las fuentes nos acerca a los significados 
asociados a las relaciones de genero, vin 
culados a la construcci6n de la diferencia 
entre los sexos y a las concepciones ligadas 
al poder gue se construyen en los discur 
sos sociales asociados al agro entre 1930 
y 1943.10 

emisores institucionales por excelencia son el sistema 
educative en general y los medias". Ibid., p. 23. 

7 Pastor, "Mujeres", 1994, P: 40. 

ducen las fuentes elegidas para llevar a 
cabo esre estudio pueden pensarse como 
estrategias de revalorizaci6n de categorfas, 
de resignificaci6n de los contenidos de los 
trabajos y de los papeles genericos asig 
nados a las mujeres rurales, pensados desde 
las instituciones estatales Ministerio de 
Agricultura de la Naciorr, o bien como 
desde dispositivos de divulgaci6n de temas 
agrarios, como la revista La Chacra, du 
rante un perido de marcado intervencio 
nismo piiblico y crisis de valores naciona 
les, gue ocurre a la par de una reactivaci6n 
de la predica ruralista y natalista por par 
te de la clase dirigente. 

El genero es un elemento central de la 
dimension simb6lica de las practicas socia 
les y las expectativas del desempefio resul 
tan de la interacci6n entre construcciones 
simb6licas legitimadas por el discur 
so dominante y practices sociales con 
cretas. Comprender gue "los sistemas de 
genero [son] conjuntos de roles sociales 
sexuados, asf como sus relaciones y [ ... ] 
sistemas de representaciones [ ... ] gue defi 
nen culturalmente lo masculino y lo feme 
nino, gue les clan identidad", 7 perrnitira 
interpretar desde una mirada hist6rica 
aguellas representaciones culturales gue 
circulan en los discursos sociales. Joan 
Scott introduce la categorfa genero como 
herramienta de anal isis hist6rico. El 
genero construye, desde esta perspectiva, 
la organizaci6n social y cultural de las rela 
ciones entre los sexos. Estas disposiciones 
se encuentran en sfmbolos y mitos; con 
ceptos normativos doctrinas religiosas, 
educativas, cientfficas, legales y polf ticas; 
instituciones sociales parentesco, fami 
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sefialada por Cristina Biaggi, Cecilia Canevari y Al 
berto Tasso, Mttjeres que trabajan la tierra. Un estudio 
sobre las mujeres rurales en la Argentina, Secretarfa de 
Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Alimentos, Buenos 
Aires, 2007 (serie Estudios e Investigaciones, 11). Dis 
ponible en <http://www.proinder.gov.ar/Productos/ 
Biblioteca/destaques/ESTINV.11/Default.apx>. 

argumentos en el transcurso de la historia. 
Aqui, muchas mujeres desarrollan sus 
trabajos en el hogar y participan en las 
actividades productivas de los emprendi 
mientos familiares, dado que la unidad 
productiva no esra separada espacialmente 
de la dornestica. Ademas, desarrollan 
tareas productivas en el mercado de tra 
bajo. Estas situaciones, si bien tienden a 
mantener la division sexual del trabajo en 
las familias rurales, al mismo tiempo po 
demos pensar que la cuestionan y podrfan 
otorgarle nuevos significados. 

Para las concepciones econornicas 
dominantes, no todos los trabajos son con 
siderados "productivos", por lo tanto, no 
todos son remunerados. Si el dinero es el 
referente social de valor, se entiende que 
los trabajos "no productivos" (no remu 
nerados), entre los que se encuentra el tra 
bajo dornestico, tienen menor significa 
cion social. Existe una gran cantidad de 
trabajo no reconocido como tal y, por lo 
tanto, sin rernuneracion, realizado mayo 
ritariamente por mujeres, del que depende 
la Hamada "reproduccion social"; es decir, 
el trabajo ligado al ambito privadodomes 
tico. El trabajo domestico resulta un con 
junto de tareas que satisfacen las "nccesi 
dades" familiares; genera valores de uso 
consumibles por la unidad domesrica e 
implica elementos de planificacion, orga 
nizacion y gestion. 

Es preciso, entonces, revisar los sig 
nificados que adquiere en los discursos 
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I l Jelfn, Pan, 1998, p. 33. 
12 Segiin Jelfn, las mujeres tienen a su cargo "la 

reproduccidn biolrfgica, queen el plano familiar signi 
fica gestar y tener hijos (yen el social se refiere a los 
aspectos sociodernograficos de la fecundidad), se ocu 
pa, adernas de la organizaci6n y de gran parte de las 
tareas de la reproduaion cotidiana [ ... ] y desempefia un 
papel fundamental en la reproducdon social, o sea, en las 
tareas de mantenimiento del sistema social, especial 
mente del cuidado y la socializaci6n temprana de los 
nifios, transmitiendo normas y patrones de conducta 
aceptados y esperados". Ibid., p. 34. 

13 Esta falta de diferenciaci6n espacial entre el 
trabajo "productive" y "dornesticoreproductivo" es 

que expresan con claridad quienes entran 
y quienes salen, segiin criterios basicos de 
diferenciacion como son el sexo y la edad. 

Sin embargo, esta diferenciacion espa 
cial entre casa y trabajo es una forma de 
organizacion queen el ambito rural apa 
rece de manera difusa. En el modelo de 
familia nuclear que es el mas difundido 
en los discursos de la epoca corresponde 
a los hombres la responsabilidad del man 
tenimiento economico de la familia junto 
a la atribucion de la autoridad maxima 
para disciplinar, y a las mujeres las tareas 
ligadas a lo "reproductive", 12 en los ambi 
tos rurales se reproducen estas asignacio 
nes de los papeles de genera en un espa 
ci o que permanece sin division o con 
delimitaciones poco claras, 13 que pueden 
resignificarse y justificarse con diversos 

el mundo de la producci6n y el trabajo y el 
mundo de la casa y la familia. Esta diferen 
ciaci6n marca ritmos cotidianos, marca espa 
cios y tiempos que se expresan en el "salir a 
trabajar" y en el ambito domestico. Existen 
patrones sociales clams [junto con represen 
taciones culturales] en cuanto a la division 
social del trabajo entre los miembros de la 
familia11 
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cfficamente, las subsiguienres plantean problemas 
similares a la hara de conocer la siruacion de las tra 
bajadoras. 

16 Fernandez, Mujer, 1994; Ortner y Whitehead, 
"Indagaciones", 1996; Moore, Antropologfa, 1999, y 
Pastor, "Mujeres", 1994. 

17 Barrancos, M11jeres, 2007, pp. 1112. 
18 Hist6ricamente, el ambito publico ha cobrado 

mayor prestigio, en detrimento del privado. Con 
secuenternente, se entiende coma "trabajo" a aque 
llas actividades "producrivas" y remuneradas, orien 

Estas estimaciones con respecto al tra 
ba j o productivo o "no productivo" y 
las asignaciones simb6licas en relaci6n con 
las tareas y los espacios legitimados para 
cada genero se basan en las estructuras 
de prestigio de cada sociedad. 16 Los sis 
ternas de prestigio son determinados 
hist6rica y culturalmente y las construe 
ciones simb6licas alrededor de los distin 
ros "tipos" de trabajo como los espacios 
y las funciones sociales definidas para 
"lo femenino" y "lo masculino", son tam 
bien variables y resultan hist6ricamente 
condicionadas. 

Asf, prevalecen en la Argentina de los 
afios treinta del siglo pasado "los signos 
de una identidad femenina [que atribuye] 
a las mujeres la debilidad ffsica, intelectual 
y moral, asf como exceso de sentimenta 
lismo. Las funciones fundamentales de la 
maternidad y el cuidado de la familia [son 
consideradas] constitutivas de la esencia 
femenina" e incompatibles con las respon 
sabilidades de lo publico, reservado a 
los hombres. Estos devienen "protectores 
materiales de la familia, al tiempo que 
proveedores de las matrices morales de 
uso". 1 7 De esta forma, los vfnculos entre 
los gencros, como ejercicios de poder, 
retratan a las sociedades segun cada tern 
poralidad.l" 

14 Yen ciertos momentos, rarnbien se piensa en 
el intercambio de las excedentes coma aporte a la eco 
nomfa familiar. GirbalBlacha, "Granja", 1989; Gu 
tierrez, Educacidn, 2007, y "Actuar", 2007. 

15 Vease Torrado, Historia, 2003. Segun Barrancos 
"el trabajo en el area del peridomicilio, que general 
mente ha significado relaciones econ6micas, suele ser 
vista coma parte de las funciones dornesticas y, para 
las mujeres, es diffcil establecer su diferencia entre 
las otros cuidados del hogar. Es necesario observar 
entre las problemas del censo [de 1914], que las labo 
res tfpicamente femeninas resulraran casilleros rapi 
damente completados, pero que hubiera dificultades 
para distinguir a las mujeres en las actividades que 
'no eran propias de su sexo'." Barrancos, Mujeres, 2007, 
p. 140. Aunque la aurora se refiere a este Censo espe 

hist6ricos el termino "trabajo", para visua 
lizar y valorizar el trabajo dornesrico reali 
zado por las mujeres del campo argentino, 
como tambien revelar las representaciones 
y valoraci6n de sus trabajos "productivos", 
registrando su presencia en el mercado 
laboral, mas alla de los analisis esradfsri 
cos. Se intenra, de esta manera, reflexionar 
acerca del reconocimiento del trabajo 
domestico femenino, en un espacio donde 
las fronteras entre lo "productivo" y lo "re 
productive" son difusas y configuran, en 
formas hist6ricamente variables, las rela 
ciones e identidades de genero. 

En el caso de las mujeres rurales, el 
trabajo dornesrico se complementa con 
labores de pequefia producci6n para el 
consumo familiar desde principios del si 
glo xx y se lo fomenta para el efectivo 
arraigo de la familia al campo.14 Por otra 
parte, es evidente la presencia de las rnuje 
res rurales realizando trabajos rernunera 
dos, enrre 1930 y 1943, en explotaciones 
agropecuarias y como asalariadas en los 
establecimientos agroindustriales, aunque 
estas actividades se encuentren subregis 
tradas estadfsticamente.15 
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21 Ruffini, "Nuevo", 1998. Esta aurora afirrna 
que "la creaci6n de una repartici6n que se ocupe de 
estos asuntos vitales [tierras, agricultura y coloniza 
ci6n] para el crecimiento econ6mico del pais, con 
rango ministerial, es una posibilidad planeada coma 
respuesta a las cuestiones que este crecimiento sus 
cita. Es un proyecto alentado y sugerido por impor 
tantes sectores del quehacer nacional e internacional." 
Ibid, p. 375. 

22 Vease Girbal Blacha, Centros, 1980, e Historia, 
1982. 

23 Ruffini, "Nuevo", 1998, p. 378. 

el despacho de todos los asuntos someti 
dos al regimen y fomento de la prosperidad 
agrf cola, industrial y comercial de la naci6n, 
englobando aspectos tales como tierra pii 
blica, inmigraci6n, colonizaci6n, ensefianza 
y legislaci6n agrfcola y ganadera, estadis 
ticas, fomento de bosques y actividades 
mineras, desarrollo y reglamentaci6n del 
comercio interior y exterior. 23 

La creaci6n del Ministerio de Agricultura 
de la Nacion institucionaliza una preocu 
paci6n gubernativa por los problemas 
agr{colas y la creciente importancia eco 
n6mica de sus productos hacia fines del 
siglo xrx. 21 

A partir de la reforma constitucional 
de 1898 y la sanci6n de la Ley de Minis 
terios Nacionales (ley 3 727), el Estado 
argentino enmarca legalmente estructu 
ras institucionales previas, 22 asignando al 
Ministerio de Agricultura 

El Ministerio de Agricultura de la Nacion 

les; otras (memorias, anales de ensefianza 
agrfcola, boletines) son comunicaciones 
de circulaci6n mas restringida, tecnica y/o 
ins ti tucional. 

136 

tadas a producir bienes o servicios para el mercado y 
el Estado, es decir, las relacionadas al espacio publico. 
Esta situaci6n favorece la invisibilidad de las labores 
dornesticas y de subsistencia realizadas por las muje 
res, significandolas coma deberes correspondientes a 
su genera. 

19 Segiin Raiter, los emisores institucionales pla 
nifican la transmisi6n de contenidos de las represen 
taciones basandose en las creencias e imageries previa 
mente construidas, compartidas por una comunidad 
lingilistica que ya tienen prestigio y un grado de vero 
similitud y estan presentes en el momenta de proce 
sar nuevos estimulos. 

20 Al menos esto evidencian los textos produci 
dos por este ministerio y las dificultades, en su mayo 
rfa relacionadas con recursos econ6micos escasos, que 
refieren sus funcionarios. 

Este estudio historico sustenta SUS anali 
sis e interpretaciones en diversos tipos de 
fuentes para reconstruir las percepciones 
de dos emisores institucionales (uno pu 
blico y uno privado) acerca del mundo 
rural y de la conformaci6n de representa 
ciones acerca de los papeles y los trabajos 
de las mujeres rurales.19 

Por un lado, se analiza la revista La 
Chacra como parte de las publicaciones 
mas destacadas de divulgaci6n sobre el 
agro argentino. Por otro lado, se recurre 
al estudio de distintos documentos del 
MAN, como parte de los discursos estata 
les que integran estrategias de acerca 
miento al mundo rural y a sus problerna 
ticas, evidenciando una marcada intenci6n 
de resolverlas. 20 Dentro de estos, algunas 
publicaciones (almanaques, folletos) estan 
pensadas para llegar a las familias rura 

CONSTRUCCIONES DE LA REALIDAD 
RURAL: PUBLICACIONES DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA DE LA NACION 
Y LA CHACRA 
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27 Sabre las transformaciones de las polfricas agra 
rias, desde una perspectiva gue tiene en cuenta los 
cambios en la clase polfrica y la burocracia del 
Ministerio de Agricultura, vease Blacha, "Burocracia", 
2008. 

28 Tal como fuera sefialado por Ruffini, la inesta 
bilidad de los cargos es una constante en los prime 
ros tiempos del MAN. Entre 1930 y 1943 se suceden 
como ministros de esra cartera: Juan B. Fleitas, Ho 
racio Beccar Varela, David Arias, Antonio de Tomaso, 
Luis Duhau, Miguel A. Carcano, Jose Padilla, Cosme 
Massini Escurra y Daniel Amadeo y Videla. 

29 Ministerio de Agricultura de la Nacion, Alma- 
naque (en adelante MAN, Almanaq11e) 1937, P: 60. 

Las distintas fuentes consultadas del MAN 
son producidas por su propia Direcci6n 
de Propaganda y Publicaciones, que posee 
una imprenta en el mismo edificio del 

"Mantener el permanente contacto 
de la poblaci6n rural def pais con el Ministerio 
de Agricultura de la Nacir5n"29 

agro ante la crisis y evitar el exodo rural 
urbano.i" 

La vinculaci6n entre esta repartici6n 
estatal y las familias rurales se constituye, 
entonces, en un elemento central de la 
relaci6n entre el Estado y las mujeres del 
mundo agrario ya que ellas son conside 
radas piezas fundamentales en el proceso 
de mantener la cohesion de las familias y 
su eficaz asentamiento en el campo. Las 
publicaciones dirigidas a los(as) agricul 
tores(as) son parte de estas estrategias de 
formaci6n de una "conciencia agraria" que 
junto con el fomento del arraigo a la tie 
rra, el aumento y diversificaci6n de la pro 
ducci6n y la educaci6n rural marcan algu 
nos de los objetivos de los ministros y 
funcionarios de esta repartici6n desde 
1930 hasta 1943.28 

24 GirbalBlacha, Centros, 1980. 
25 Ruffini, "Nuevo", 1998. 
26 GirbalBlacha, Centros, 1980, p. 22, y Ruffini, 

"Nuevo", 1998. 

El intervencionismo estatal se enfati 
zara hacia 1930 cuando la crisis interna 
cional conduzca a una cafda del modelo 
agroexportador, evidenciando sus falen 
cias y la necesidad de fortalecer por dis 
tintos medios el mercado interno, sub 
vencionar al agro e impulsar el desarrollo 
industrial. Los cambios en la estructura 
burocrarica del MAN responden, hasta 
1943, a las diversas posturas de los gobier 
nos sucesivos y los ministros designados 
en cada ocasi6n, frente a las dificultades 
de la agricultura nacional y regional. El 
MAN se constituye en el organismo prin 
cipal del Estado argentino que tiene bajo 
su responsabilidad implementar polfricas 
que contribuyan a mejorar la situaci6n del 

la falta de cohesion y continuidad adminis 
trati va [entre 18981902], unida a una 
maquinaria burocratica desatenta a los pro 
blemas reales de la agricultura y a magros 
presupuestos desigualmente distribuidos, 
rerardan el arbitrio de soluciones eficaces, 
capaces de llevar beneficios a los trabajado 
res rurales. 26 

Consecuentemente, se organiza con 
una subsecretarfa y cuatro direcciones: 
Tierras y Colonias, Agricultura y Gana 
derfa, Industrias y Comercio, e Inrni 
graci6n, siguiendo como modelos a sus 
pares estadunidense, italiano, aleman y 
frances. 24 Si bien la creaci6n de esta nue 
va repartici6n refuerza el caracter cen 
tralizador, intervencionista y director 
del proceso econ6mico del Estado ar 
gentino, 25 
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32 MAN, Almanaqtte, 1938, p. 93. 
33 Ministerio de Agricultura de la Nacion, Memo- 

ria (en adelante MAN, Memoria), 19321933. 

primordialmente a la educaci6n e insrruc 
ci6n de los pobladores rurales. Los boleri 
nes estan compuestos por informes e 
investigaciones de distintos profesionales 
del MAN y estan escritos en un lenguaje 
tecnicoacadernico. Los almanaques son 
publicaciones anuales que resumen mul 
tiples aspectos de la realidad nacional. 
Describen la division de poderes y clan 
cuenta de los funcionarios en los distin 
tos cargos, a nivel nacional, para luego 
especificar la estructura jerarquica y orga 
nizacional del MAN. Esta organizaci6n de 
contenidos cambia en cada edici6n, man 
teniendo el calendario rural de trabajos 
agricolas y ganaderos mes a mes, y 
muchas veces, regionalmente organizado. 
Adernas se incluyen artfculos de divulga 
ci6nfirmados por funcionarios(as) refe 
ridos a distintas producciones, plagas, 
enfermedades de plantas y animales y 
otros aspectos importantes para instruir a 
los(as) habitantes de la campafia. los folle 
tos de fomento rural son ediciones de cua 
tro paginas en formato pequefio, que se 
distribuyen al igual que el resto de las 
publicaciones entre "agricultores, gana 
deros, industriales, cooperativas, entida 
des gremiales"32 en todo el pafs a traves de 
la oficina de Expedici6n y Ficheros como 
rambien por intermedio de la Direcci6n 
de Agr6nomos Regionales y en las clases 
y demostraciones teoricopracticas del 
Tren Exposici6n de Fomento Granjero. 33 

Generalmente aportan consejos basicos 
sobre cunicultura, avicultura, apicultura, 
sericicultura, conservaci6n de frutas y 
legumbres, explotaci6n del cerdo, aun 
que tambien proporcionan conocimientos 
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30 En los mismos almanaques, el !\{AN sus fun 
cionarios expresan sus objetivos: "El MAN su mejor 
consejero, edita numerosas publicaciones en las cua 
les encontrara usted convenientes directivas, datos y 
noticias acerca de la acci6n desarrollada por el Depar 
tamento para propulsar, orientar y proteger la pro 
ducci6n, la industria y comercio del pais [ ... ] Boletfn 
de [omento rural. Publicaci6n de interes general para 
el hombre de campo, escrita en forma amena y de 
facil entendimiento, Trata con preferencia sabre agri 
culrnra y granja. Boletfn ganadero. De iguales carac 
rerfsticas y destino que el precedente, pero ocupandose 
unicamente de ganaderfa y SUS derivados. Boletfn frtt- 
tas y hortalizas. Trata asuntos referentes a la produc 
ci6n y comercializaci6n de la producci6n frutfcola y 
de hortalizas. Boletfn noticioso [ ... ]."MAN, Almanaque, 
1938. 

31 De las fuenres consultadas que incluyen alma 
naques, folletos de fomento rural, anales de ensefianza 
agrfcola, memorias, boletines, se consideraran pri 
mordialmente para el analisis aquellas que se consti 
tuyen en "nexos" entre el ministerio y los(as) agricul 
tores(as). El resto de las publicaciones seran utilizadas 
para dar cuenta de las perspectivas institucionales del 
MAN. 

rninisterio.t" La producci6n de esta direc 
ci6n es muy amplia y responde proba 
blemente a una 16gica institucional que 
pretende abarcar distintos segmentos de 
intereses acerca del mundo rural y sus pro 
blemaricas. A partir de los diversos docu 
mentos seleccionados31 para el analisis, en 
esta investigaci6n se intenraran compren 
der las perspectivas del MAN y de sus tee 
nicos sobre el ambito y el hogar rural y 
las expectativas centradas en los habitan 
tes de la campafia. 

Las publicaciones del MAN tienen dis 
tintas finalidades que inciden en la confor 
maci6n de sus piiblicos lectores. Algunas 
son comunicaciones institucionales; tal es 
el caso de las memorias y los anales de 
ensefianza agrf cola. Otras, como los fo 
lletos y los almanaques, es tan destinadas 
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38 En 1935, la revista se autoinviste de autori 
dad como para sugerir sus lectores(as): "Procure usted 
que no exista en el pais un solo trabajador rural que 
no sea lector de La Chacra y hara usted algo positivo 
y eficiente por la prosperidad de las industrias agro 
pecuarias y por el progreso nacional." La Cbacra, enero 
de 1935, p. 46. 

"9 En su caralogo de normas periodisticas, Cons 
tancio C. Vigil considera que "la mujer es mis de la 
mitad del piiblico lector de una revista", Ulanovsky, 
Paren, 2005, p. 149. 

incluyendo notas que informan sabre nue 
vas tecnicas y desarrollos tecnol6gicos cuya 
implementaci6n favorece un aumento 
de la productividad. Estos intereses se 
registran tambien en las publicidades que 
divulga la revista, vinculadas a estos mis 
mos temas.38 

Ademas, si bien la mayor parte de la 
publicaci6n esta referida a notas tecnicas, 
otras secciones tienen por objerivo la difu 
si6n al publico rural, de distinros eventos 
nacionales y regionales, generalmenre Ii 
gados a celebraciones de coronaci6n de 
reinas e informaci6n relacionada con me 
didas estatales. 

Otro aspecto importante para consi 
derar en este trabajo son las secciones di 
rigidas a las mujeres rurales39 ("Para la 
mujer y el hogar", "La mujer carnpesina", 
"El hogar en la campafia") que iran mar 
cando una identificaci6n de las mujeres 
con los trabajos en el hogar. La inclusion 
de la familia completa como publico se 
refleja en la incorporaci6n de conrenidos 
para los nifios ("El rinconcito de los ni 
fios", desde mediados de 1943 ), un espa 
cio de pasatiernpos, cuentos y, tambien, 
publicidades sabre artefactos que brindan 
comodidades para la vida en el campo 
(donde se ilustra a la familia completa dis 
frutando de su adquisici6n). 

34 La Chacra, junio de 193 5. 
35 Sabre la estructura general de la revista y temas 

generales, vease Gutierrez, "Revista", 2005. 
36 Sabre la constitucion de las revistas como espa 

cios de socializaci6n historicamente configurados, 
veanse GirbalBlacha, "Lenguajes", 2006; Girbal 
Blacha y QuatrocchiWoisson, Cuando, 1999. Sabre 
la importancia de la historia de las revisras, vease Ula 
novsky, Paren, 2005. Sabre la generaci6n de un ima 
ginario cormin a traves del desarrollo de los medias 
de comunicaci6n, vease Anderson, Comunidades, 1993. 

37 Gutierrez, "Revista", 2005, p. 25. 

La Chacra, Revista Mensual de Agricultura, 
Ganader{a e Industrias Anexas surge en no 
viembre de 1930 como publicaci6n de la 
Editorial Atlantida, instiruci6n fundada 
y dirigida por Constancio C. Vigil desde 
1918 hasta su rnuerte en 1954.35 Demro 
de las diversas publicaciones de la edito 
rial, La Chacra se constituye en un espa 
cio de socializaci6n que transmite y recrea 
imageries, valores e inrerpretaciones36 res 
pecto al mundo rural argentino a partir de 
la divulgaci6n de contenidos vinculados a 
las explotaciones agropecuarias y las indus 
trias asociadas a dichas producciones. 

De esta rnanera, La C hacra se pro pone 
una misi6n pedag6gica definida en torno 
a la difusi6n de los procedimientos mas 
adecuados para obtener exiro en la explo 
taci6n rural, a la vez que proclamaba el 
deseo de cumplir una verdadera funci6n 
social.37 Asf, busca conseguir un piiblico 
lector atento a los problemas del agro, 

La Chacra. "La gran revista argentina 
para el hombre de campo"34 

practices acerca de la eliminaci6n de cier 
tos tipos de plagas o enfermedades vege 
tales o animales. 
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42 "El tren de exposici6n de industrias de granja 
consta de cuatro vagones equipados, donde viajan los 
tecnicos del MAN especialistas en avicultura, conserva 
y aprovechamiento de la fruta, apicultura e industria 
lechera. La intencion del MAN es aportar conocimien 
tos iit iles a los chacareros y ensefianzas practicas 
de innegable valor para el pequefio industrial". La 
Chacra, marzo de 1931, pp. 5657. 

43 Sobre la importancia de la avicultura el MAN 
interpela a "quienes crfan aves en la granja y com 
plementan esta actividad con la explotacion de otras 
industrias [escuchan los consejos del MAN), ya que 
esta es en realidad la forma ideal como se deben criar 
las aves". Ministerio de Agricultura de la Nacion, 
Folleto de fomento rural (en adelante MAN, Folleto), mirn, 
28, 8 de octubre de 1936. En tanto, la apicultura 
casera "requiere una directiva racional. De ello surge 
la necesidad de que nuestros chacareros, maestros de 

tarnbien proveen a los(as) agricultores(as) 
de "herramientas" (inclusive proporcio 
nan insumos: semillas, planteles de ciertos 
animales de granja, adernas de indicacio 
nes por correo) y explicaciones sencillas 
para aumentar la rentabilidad de las ex 
plotaciones rurales fomentando el auto 
abastecimiento. Las pequefias industrias 
caseras son parte de esta predica. 

Tanto LA Chacra como los folletos, que 
son distribuidos entre la poblaci6n rural 
por los agr6nomos regionales dependien 
tes del MAN y por el tren de fomento de 
granja42 de esta misma repartici6n, apelan 
a que los productores introduzcan en sus 
explotaciones la avicultura "rnoderna", la 
apicultura "racional", entre otros empren 
dimientos que incluyen la sericicultura, 
la cunicultura, que se destinarfan tanto 
a la alimentaci6n de la familia del traba 
jador como a la venta de los productos 
excedentes, remediando en la situaci6n 
de crisis de la agricultura las perdidas en 
los rendimientos de sus cosechas.43 En 
1932, La Chacra destaca que 
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40 MAN, Almanaq11e, 1937, p. 14. 
41 En este sentido, un data importante es la edi 

ci6n del "Documento forografico de la revoluci6n 
del 6 de sepriernbre de 1930", que es muy publicitado 
desde la revista y que registra incluso la opinion 
de Jose F. Uriburu, al respecto de su publicacion, Esta 
forma tan explfcita de afinidad polftica no volvera a 
reiterarse en este periodo y menos aun, durante la 
decada de gobierno peronista. 

Las condiciones politicas, sociales y econ6 
micas de la Argentina de los afios treinta 
son objeto de divulgaci6n en La Chacra, 
solo si son atinentes al mundo rural. Asf, 
los eventos polfticos que aparecen releva 
dos por esta publicaci6n estan general 
mente relacionados con medidas estatales 
importantes para el agro. Los tecnicos, 
profesionales y funcionarios del MAN se 
convierten en referentes permanentes de 
La Chacra y, en muchos casos, en colabo 
radores de la revista. Consecuentemente, 
los cambios en el ministerio son amplia 
mente registrados. Esta situaci6n revela 
que, durante este periodo, la Editorial 
Atlantida "simpatiza" con la clase poli 
tica y difunde su accionar "patri6tico"41 
a partir de construirse como interlocutora 
valida del MAN y de llevar a los poblado 
res rurales aquellos conocimientos que, de 
ser puestos en practica, redundaran en el 
aumento de la productividad de las explo 
taciones rurales y, por ende, en "el engran 
decimiento de la naci6n". La diversifica 
ci6n de la producci6n en las chacras se 
convierte en uno de los objetivos que 
se propone, dentro de su "programa pe 
dag6gico", esta publicaci6n. En relaci6n 
a esta cuesti6n, los almanaques del MAN 

"TODA PERSONA QUE SE DEDIQUE 
A LA EXPLOTACI6N RURAL, DEBE TRATAR 
DE MEJORARLA"40 
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47 En ocasion de la inauguracion de las audicio 
nes "voz DEL HOGAR AGRICOLA" (iniciativa de la 
Direccion de Ensefianza Agricola en L. R. 6 Radio 
Mitre) el ministro, el doctor Padilla, enuncia: "Nues 
tra preocupacion econornica actual marca la necesi 
dad de buscar una solucion al exodo que se viene 
observando en la poblacion de nuestros campos. Hay 
que tratar de radicar al agricultor y rodearlo para ello 
del ambiente grato que lo ate con lazos mas fuerres 
que los de una conciencia material determinada. Para 
lograr este proposito, la accion de la mujer alcanza 
una significacion evidenre. Su accion en el hogar y 
en el predio gue lo rodea puede darle un mejor con 
renido de belleza a la vida agraria y compensarle al 
esforzado trabajador de la tierra las horas de fariga 
que esta exige." Minisrerio de Agricultura de la Na 
cion, Ana/es de Enseiianza Agrfco/a (en adelante MAN, 
Ana/es), 1939, p. 14. 

48 Un ejemplo clave de esra arriculacion de preo 
cupaciones es el libro de Alejandro Bunge, Una nueua 
Argentina, publicado en 1940. 

49 Vease Cesar Diaz, "Atlantida, un magazine que 
hizo escuela", en Historia de Reuistas Argentinas, t. III, 
AAER, 1999. Disponible en chrrp.r/www.Iearevistas. 
COD1>. 

En sus primeros mimeros, La Chacra apa 
rece con un formato similar al de Atldn- 
tida49 ("revista semanal ilustrada" de la 

Discursos y sugestiones para las mujeres 
agrarzas 

acentuados por el Estado intervencionista 
desde 1930, buscando alternativas frente 
a las dificultades del modelo agroexpor 
tador en tiempos de crisis socioecon6mi 
ca. Tambien, intenta frenar el exodo y el 
despoblamiento rural,47 revahia las con 
diciones de aceptaci6n de la inmigraci6n 
y conforma instituciones colonizadoras. 
En este contexto, surgen renovados dis 
cursos preocupados por el "flagelo de la 
desnatalizacion". 48 

escuelas, empleados y otras santas personss que viven en 
el campo miren con simparia e interes a la apicultura 
casera [ ... ] obrendran economias nada despreciables". 
MAN, Folleto, mim. 20, 31 de agosto de 1936. Las cur 
sivas son mias. MAN, l\tlemoria, 19311932. Lr Chacra 
enfatiza constanternente los beneficios de la inclusion 
de las "indusrrias de la granja". La Chari-a, abril de 
1936, p. 81, y junio de 1937, p. 89. 

44 Lt Chacra, febrero de 1932, p. 56. 
45 La Chacra, enero de 1931, p. 16. 
46 Gutierrez, Ed11caci6n, 2007, p. 111. 

Estas disposiciones y los significados 
que se reproducen en estos discursos son · 

para un grupa de ingenieros agronornos del 
MAN[ ... ] la mujer era vista coma el agente 
central del arraiga a la tierra y en la difu 
sion de la produccion granjera, el ideal se 
propanfa para la region [pampeana], e iba 
mas alla de divulgar la alfabetizacion. En 
definitiva se trataba de imponer a traves de 
ella, todo un estilo de vida.46 

La importancia de las labores de las muje 
res del mundo rural habfa sido entendida 
en terrninos de arraigo familiar y como 
factor primordial del aumento de la pro 
ductividad desde principios del siglo xx. 
A partir de 1914 

"A QUE DEBEN DEDICARSE LAS MUJERES 
EN EL CAMP0"45 

en las actuales mornentos de diffcil orienta 
cion de nuestra campafia, es de todo puma de 
vista ponderable la accion del Ministerio 
de Agricultura de la Nacion, al llevar en una 
forma tan efectiva una ensefianza practica 
que se efecnia en el rnisrno terreno, dando 
nuevas orientaciones que reportaran incues 
rionables beneficias a nuestra poblacion 
rural.44 
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como se ha sefialado, la gran y variada can 
tidad de noticias que se dedican a la con 
quista del publico femenino. Entre 1930 
y 1943, los tftulos de las secciones desti 
nadas a las lectoras varfan. Desde 1930 a 
193 7, "Para la mujer y el hogar" se con 
forma con notas separadas en la revista; el 
lugar donde aparece esta denorninacion 
es el sumario. Aquf se incluyen recetas, 
consejos practices sabre alimentacion, cos 
tura y preparacion de conservas. Hacia 
fines de 1939, la seccion deja de ser deno 
minada de esta manera yes aparente 
mente reemplazada por otra Hamada 
"Consejos practices" (que incluyen trucos 
de ahorro, reciclado de materiales uti 
les para la vida cotidiana) junta con algu 
nas notas dispersas sabre las tareas de las 
mujeres en la huerta, sabre la maternidad, 
puericultura, educacion y/o alimentacion 
de los hijos(as). 

En diciembre de ese mismo afio se 
incluye la seccion "La mujer campesina", 
aunque sigue una columna de "Consejos 
practices", que continua tratando las mis 
mas tematicas. Hacia agosto de 1940 se 
transforma en "La mujer en la chacra" que, 
en junio de 1945, se denorninara=nueva 
mente en "El hogar en el carnpo". Es 
importante destacar que, aunque los edi 
tores opten por cambiar la forma de nom 
brar las "secciones femeninas" de la revista, 
los contenidos de las representaciones que 
transmiten a partir de estas vinculan siem 
pre a las mujeres con el trabajo domestico, 
incluyendo en el mismo, las labores de la 
pequefia produccion para el abastecimiento 
familiar, ti picamente "feminizadas" en la 
division sexual de los papeles en el campo. 

Las fuentes analizadas provenientes del 
MAN contienen ciertos indicios, mas o 
menos explfcitos, que pueden ser consi 
derados en la construccion de representa 
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50 Donde se incluyen consejos y novedades sabre 
animales de la chacra, indicaciones sabre la elabora 
ci6n de conservas, quesos y otras industrias caseras, 
cultivos, etcetera. 

misma editorial) como una revista rural 
intercalando entre las "informaciones de 
interes para el chacarero'P" y los temas 
generales, gran cantidad de paginas dedi 
cadas a fotograffas de mujeres y nifios de 
las altas sociedades provincianas ("Notas 
del interior"), secciones de pasatiempos, 
de humor, cuentos, versos, construcciones 
modernas e industrias caseras. Tambien 
se incluyen secciones de primeros auxi 
lios, "Para la cocina en el cam po", "La 
modista en el campo", "Para la familia del 
trabajador rural", "Labores femeninas", 
"De utilidad para su hogar", "Formulas 
utiles para la mujer", "El hogar en la cam 
pafia", todas ellas evidencian la inclusion 
dentro del publico lector de las integran 
tes femeninas de los hogares rurales y la 
marcada intencion de los editores de "acer 
carse" a ellas. 

Los cambios anuales de estructuracion 
tematica de la revista van hacienda desa 
parecer, hacia fines de 1938, la profusion 
de fotograffas que conformaban las "No 
tas del interior", para que estas pasen a 
ilustrar las secciones dedicadas a los distin 
tos tipos de trabajos rurales, productos, 
cosechas. Aun asf subsisten las notas per 
manentes dedicadas a difundir representa 
ciones acerca de corno deben ser y que tra 
bajos deben realizar las mujeres en el agro. 

Si bien la revista se autopresenta como 
dirigida al "hombre del campo argentino", 
las mujeres, tal como lo pensara Cons 
tancio C. Vigil, forman parte esencial del 
lectorado de La Chacra en tanto destina 
tarias de la predica ruralista que se cons 
truye desde esre media. Evidencias son, 
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51 En 1942, La Chacra se referfa a las poren 
cialidades de la sericicultura como industria casera 
en estos termincs: "Con la sericicultura se pueden 
aumentar facilmente los ingresos de una familia. Es 
una industria tan facil, que puede ocuparse en ella 
tanto el anciano como el nifio, y mas especialmente 
la mujer. La producci6n de capullos pocos obstacu 
los puede poner a los quehaceres de la casa, ni tam 
poco impide el cultivo de la abeja y crfa de aves de 
corral." La Chacra, febrero de 1942, p. 76. 

52 La Chacra, enero de 1931, p. 16. Las cursivas 
son mfas. 

las mujeres agricultoras [ ... ] deben dejar du 
rante los dfas de semana su afici6n al rouge y 
a las ufias rosadas e impecables y dedicarse 
a cultivar en el vasto campo de la agricultura 
aquellas pequeiias industries propias de la nzujer 
y que sus esposos desdefian fpues] los proble 
mas que se presentan hoy a los que cultivan 
la tierra son tan multiples que no alcanza el 
mirnero de los varones que se dedican a 
resolverlos para satisfacer las necesidades 
generales.52 

Para los trabajos gue se realizan en las 
inmediaciones del hogar (avicultura casera, 
cunicultura, apicultura, sericicultura, co 
mo tarnbien para el cuidado de la huerta 
familiar y otras industrias caseras) se apela 
a las mujeres "chacareras", "amas de casa", 
"campesinas", convirtiendo estas labores 
en parte de sus obligaciones gcnericas y 
significandolas como inherentes al trabajo 
domestico. 51 La salaz6n de carnes, la pre 
paraci6n del pan, del jab6n y de conservas 
para el abastecimiento de los hogares, son 
instaladas como obligaciones de las "due 
fias de casa" en el campo (vease imagen 1). 

En 1931, La Chacra sugiere gue 

El trabajo en las chacras ciones sobre la division del trabajo, pape 
les e identidades en el agro argentino. Por 
un lado, uno de los espacios gue otorgan 
visibilidad a las mujeres son los calenda 
rios de actividades rurales en los almana 
gues. Alli, las imageries y fotograffas gue 
ilustran los distintos meses descritas 
como "escenas de la campafia" ayudan a 
vislumbrar concepciones acerca de la vida 
rural y el trabajo de las mujeres en el 
campo. Esta publicaci6n tarnbien incluye 
articulos sobre la higiene y el cuidado de 
los nifios y nifias, asf como las preparacio 
nes de remedios caseros para aliviar enfer 
medades leves en el medio rural. En las 
recetas e indicaciones para el rnanteni 
miento de la huerta, las aves de corral y 
apicultura, el publico femenino gueda 
incluido en la apelaci6n a la "familia del 
agricultor" o como "habitantes de la cam 
pafia". En las instrucciones gue se repro 
ducen en las otras publicaciones del MAN 
gue Hegan a los pobladores rurales, el len 
guaje es sencillo pero tecnico y omite, en 
muchas ocasiones, marcas gue indiguen 
el genero del destinatario. 

Del analisis de los textos de comunica 
ci6n institucional, las referencias a las 
mujeres rurales se encuentran condensadas 
en los informes de los cursos del Hogar 
Agricola, dictados por la Direcci6n de 
Ensefianza Agricola del ministerio. Final 
mente, la presencia femenina en la estruc 
tura burocrarica del MAN puede registrarse 
en los articulos de divulgaci6n tecnico 
cientffica, gue distintas especialistas de las 
direcciones de esta agencia esraral publi 
can en almanagues y boletines. 

Es a partir de estas consideraciones gue 
pueden encontrarse las diversas represen 
taciones y significados del trabajo de las 
mujeres del agro argentino en los escritos 
del MAN y La Chacra. 
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Imagen 1. "Fabricaci6n de pan casero" en La Chacra, febrero de 1942. 
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54 La Chacra, febrero de 1932, p. 73. Las cursi 
vas son mfas. 

55 Esta misma preocupaci6n por la recuperaci6n 
econ6mica argentina es constante durante el periodo 
abordado. Desde el Almanaq11e de 193 7, el MAN repro 
duce las palabras del ministro, doctor Miguel A. 
Carcano: "Corresponde a los trabajadores del campo 

De esta manera, el texto refiere a labo 
res denrro de las chacras que esran al al 
cance de las mujeres mientras otras no 
lo estan sefialando a la fruricultura y a 
la floricultura como "producciones nobles" 
a las que las mujeres deben dedicarse. Si 
se educa a todas las nifias de las chacras y 
estancias y se las entusiasma con estos cul 
tivos se evitara el gasto del "pafs" en la 
importaci6n de productos agrf colas y se 
forralecera la economfa nacional. 55 En el 

la senorita Raquel Cruz Gowa [ ... ] se dedica, 
en compafifa de su sefior padre, a la fruti 
cultura, en el convencimiento que dentro de 
las labores de la chacra al alcance de la tmrjer, 
este rengl6n es uno de los mas productivos 
y que lo sera, aiin mas el dfa que se le dedi 
que la atenci6n que merece. La frura, como 
la flor, son productos nobles a los que la mztjer 
debe dedicarle sus preferencias. Si en todas nues 
tras chacras y estancias hubiera una nifia con 
los entusiasmos de Raquel Cruz Gowa por 
la fruticultura, a buen seguro el pafs no 
hubiera tenido que invertir, en la compra 
al extranjero, las siguientes cantidades: 
604 567 pesos en limones, 1084000 pesos 
en naranjas y mandarinas, 10 166 697 pe 
sos en manzanas y peras, 1 166 697 en cirue 
las secas, 408 000 pesos en pasas de higos, 
3 80 5 3 2 en frutas varias y 1 15 8 000 pesos 
en frutas en conserva. 54 

nes de productos agrfcolas. Segun La 
Chacra, 

53 Ibid. 

Se reproducen aqui los estereotipos de 
genero que construyen varonesproveedo 
res econ6micos de los hogares, quienes 
solo en circunstancias adversas como la 
crisis que atravesara el pafs por aquella 
epoca pueden Ser "ayudados" por SUS es 
posas a solucionar los problemas del sus 
tento familiar. Las mujeres, dependientes 
econ6micas de los esposos e "inactivas" u 
ocupadas en mantener su belleza deben 
realizar aquellas pequefias industrias que 
sus esposos desdefian (por no ser parte de las 
"tareas masculinas") como ser el cultivo 
de las plantas y fl.ores para la recolecci6n 
y purificaci6n de sus semillas, al comercio 
de plantas pcquefias, de las legumbres, 
fl.ores de estaci6n. Estas pequefias industrias 
son "propias de las rnujeres", pero no son 
consideradas como trabajo productivo in 
tegrado al mercado sino como "entrete 
nimienro": "el jardfn y el huerto reservan 
infinira variedad de preocupaciones, aten 
ciones y distracciones a la mujer que 
quiera buscar una variedad a las rutinas 
de la vida casera", 5 3 pero sin salir de la 
periferia del hogar. 

Estas consideraciones sobre los tra 
bajos espedficos de las mujeres en la pro 
ducci6n propia de la chacra valen tanto 
para las esposas como para las hi jas de los 
chacareros. En febrero de 1932, La Chacra 
publica una pequefia nota titulada "Un 
buen ejernplo". Alli, condensa en pocas 
lfneas, con el caso de la hija de uno de los 
colaboradores de la revista, significados 
en torno al trabajo de las mujeres y acerca 
de la imporrancia de la producci6n nacio 
nal de determinados productos, inte 
grando un discurso general que apela al 
ahorro y a la disminuci6n de importacio 
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59 La Chacra, diciembre de 1936, p. 94. Las cur 
sivas son mfas. 

60 MAN, Almanaqtte, 1930. 
61 La Chacra, marzo de 1931, p. 35. 
62 Ibid. Tambien pueden regisrrarse, aunque en 

menor frecuencia, mujeres ligadas con emprendi 
mientos corporativos, como es el caso de dos vocales 

Por su parte, el MAN desde el Almana- 
que de 1930 sefiala que "la conservaci6n 
de verduras en la casa, es de gran impor 
tancia en la economfa domestica [ ... ] las 
verduras [excedentes] pueden aprovecharse 
conservandolas". 60 Asi, la prod ucci6n 
hogarefia de las mujeres (esposas, hijas, 
madres, hermanas) se convierte en una 
parte primordial de la economfa dornestica 
agraria, tanto para la alimentaci6n fami 
liar como para la generaci6n de ingresos 
extras, por la venta de los excedentes o de 
conservas. 

Otra actividad vinculada desde las 
representaciones con los espacios "bajo 
el dominio" de las mujeres en el agro es la 
avicultura casera. Esta es considerada en 
La Chacra como una labor "para duefias 
de casa diligentes y atentas a sus intere 
ses". 61 Aqui, las mujeres son comparadas 
tanto con los avicultores profesionales, 
industriales y los "simples aficionados", 
siendo ellas "autoridades" en esta produc 
ci6n hogarefia, puesto que saben exacta 
rnente lo que produce el gallinero: "La 
duefia de casa las conoce a todas, y en 
cuanto ve que una gallina no le pone, la 
vende o se la come. "62 

El hogar que pueda rnantener una huerta 
bien surtida se puede decir que tiene la mi 
tad de la alimentaci6n casi gratuita [con un 
costo mfnimo] el trabajo que demanda es 
liviano y puede estar a cargo, salvo la labor del 
punteo, de las mujeres o niiios. 59 
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una proporcion muy grande en el resurgimienro del 
bienestar cormin. Reclamo para el gobierno del que 
formo parte [el que preside el general e ingeniero 
Agustfo P. Justo] el haber contribuido firmemente a 
canalizar y orientar hacia la consolidacion de las indus 
trias fundamenrales, el esfuerzo de todos." MAN, 
Almanaqtte, 1937, p. 117. Sobre la publicidad de los 
productos nacionales desde discursos estatales y pri 
vados durante la crisis de los treinta, vease Girbal 
Blacha y Ospital, "Vivir", 2005. 

56 MAN, Anales, 1939, p. 4. 
57 Ibid., p. 91. 
58 La Chacra, noviembre de 1932, p. 23. 

mismo sentido, en 1939 el ministro de 
Agricultura de la naci6n, el doctor Pa 
dilla, se refiere a la importancia de la edu 
caci6n rural de las mujeres aseverando que 
"es indispensable reimplantar la ensefianza 
del hogar agrfcola destinada a las perso 
nas e hi jas de los agricultores para mejo 
rar las condiciones de vida en la chacra 
argentina". 56 Como en tiempos anterio 
res, se piensa la instrucci6n de las mujeres 
en funci6n de otorgarles "recurses [para] 
velar por el bienestar de su hogar y la edu 
caci6n de sus nifios". 57 

Por otra parte, la creaci6n, cuidado y 
conocimientos de la huerta familiar son 
considerados parte sustantiva de las res 
ponsabilidades femeninas en el campo. 
Asi, numerosas notas se refieren a estas 
como "tareas propias de la mujer rural" 
instando a las esposas a colaborar con el 
"progreso" hogarefio y nacional a partir 
de estas actividades: "el cultivo de hortali 
zas en la huerta familiar asegura una fuen 
te muy importante de alimento fresco y 
nutritivo para la mesa de la familia [co 
mo asi tambien un] buen medio para ga 
nar dinero". 58 Este concepto es reafirmado, 
afios despues, incluyendo a los nifios en 
estas actividades: 
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61 Ibid., p. 15. 

en esta epoca [ ... ] surgen de todos los ran 
chos y afluyen a todos los caminos, formando 

En las notas sabre las distintas produccio 
nes regionales, las fotograffas conrribuyen 
a visualizar otros trabajos que asumen las 
mujeres en el mundo rural. ]unto con los 
artfculos y explicaciones tecnicas sobre 
los diversos cultivos, las fores muestran 
mujeres, varones y familias completas tra 
bajando en las diversas fases de la produc 
ci6n agrfcola. Si bien los trabajos ("pro 
ductivos") en las explotaciones son cons 
truidos y en su mayorfa mostrados como 
"masculines" ( uso de maquinarias y herra 
mientas en las cosechas, emparvado, for 
maci6n de gavillas, trillado, etc.), las labo 
res de la vendimia por ejemplo se relevan 
fotograficamenre cenrrando los objetivos 
sabre las vendimiadoras. Mienrras las notas 
relatan minuciosamente los procedimien 
tos tecnicos, en las fotos y los pies de foto 
se contemplan las actividades de mujeres 
(yen menor medida, de los varones) entre 
las vides: "se acercaron las mujeres con las 
pupilas radiantes de jubilo [ ... ] bajaron 
del cerro para cortar los racimos"; 

Trabajos extra-hogarenos de las mujeres 
rurales 

sus hi jos, sino que debe encargarse tarnbien 
de la alimentacion, la vestimenta, el cuidado 
del mobiliario, la crianza de aves, la aten 
ci6n de la huerta y dernas menesteres de la 
granja. Esa misi6n tan pesada como necesa 
ria, es digna de todo estfmulo y de toda 
ayuda por parte del Ministerio de Agricul 
tura, pues en el hogar campesino esta la 
grandeza de la economfa nacional. 64 

de la Asociaci6n Argentina de Avicultura, Emilia Al- 
varez y Luisa Storacce, unicos miembros femeninos 
de la comisi6n directiva de esta entidad que vincula 
a avicultores y tecnicos en defensa de los intereses de 
esta actividad. La Chacra, febrero de 1931, pp. 67. 

63 MAN, Anales, 1939, p. 90. Las cursivas son mfas. 

Esta campafia [la difusi6n practica y radial 
del Hogar Agrfcola] tiende en su esencia a 
dar una mayor capacidad a las hijas ya las 
mujeres de nuestros agricultores, frente a su 
tarea multiple, compleja y fundamental en 
la direcci6n del hogar campesino, donde no 
solo debe ser esposa, madre y ·educadora de 

Al trabajo dornestico se le suman 
microemprendimienros productivos, que 
por ser realizados en las cercanfas de los 
hogares y por los miembros femeninos 
de estos son comprendidos como "debe 
res", "ayuda", "colaboracion" pero rara vez 
como trabajo (en la acepci6n "productiva 
y remunerada" de este terrnino). Aun asi, 
el significado y el alcance del trabajo feme 
nino en el campo es sefialado por el direc 
tor de Ensefianza Agrf cola, el ingeniero 
Aubone, en los siguientes terminos: 

colaborar al exito de las tareas de una explo 
taci6n rural, a velar por el buen manteni 
miento del hogar y la buena educaci6n de 
los nifios; en otros terminos, a formar en el 
medio rural j6venes vigorosas y fuertes de 
espiritu, verdaderas mujeres de campo.63 

Tambien, el Ministerio organiza cur 
sos del Bogar Agricola (Direcci6n de En 
sefianza Agrfcola). En ellos acentua los 
distintos trabajos que deben desarrollar 
las mujeres en los hogares rurales. Los pro 
gramas construyen represenraciones de 
esposas-amas de casa-madres que, a partir 
de las ensefianzas del MAN, contribuyen a 
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68 Ibid, mayo de 1937, p. 44, y abril de 1943, p. 
64. Las cursivas son mfas. 

69 La Chacra documenta forograficamenre la zafra 
y bajo esas fotograffas enuncia en 1938: "seven pasar 
carros con las familias santiaguefias gue van para el 
corte de cafia. Y mientras el padre la corta y le pela la 
'rnaloja' y la madre j11nta y acomoda para el acarreo la ca- 
iia ya pelada, los changuitos, caminando arras de SUS 

padres, van chupando el jugo de cafia duke." La 
Chacra, julio de 1938, s. p. 

Aquf mujeres y nifios traspasan esa 
"frontera" que divide el trabajo "reproduc 
tivo" del "productivo" pero dentro de la 
misma explotaci6n familiar, por lo que su 
significado tiende a asociarse a la co!abo- 
raci6n, que como tal, no es remunerada. 
Mientras las fotograffas ilustran esta situa 
ci6n, los pies de foto sentencian: "escena 
muy corriente en las chacras que dedican 
una pequefia extension al cultivo del hipu 
lo. Durante la cosecha de las flores solo tra- 
bajan mujeres y niiios", 68 En este caso no se 
aclara, como en otros posteriores, por que 
esta tarea es realizada por mujeres y nifios, 
aunque un argumento posible es la deli 
cadeza y habilidad requerida para la cose 
cha de flores; que se considera como una 
caracterfstica propia del genero femenino 
(y podrfa justificar el trabajo infantil, junto 
a la "educaci6n en los valores rurales") 
( vease imagen 2). 

Adernas, tanto la olivicultura, los tra 
ba jos en los tabacales y los yerbatales, 
como la zafra azucarera y la cosecha del 
algod6n muestran gran participaci6n 
femenina.69 Acerca de esta ultirna activi 
dad, merece menci~narse que, en julio de 
193 7, la fotograffa que inaugura La Cha- 
cra retrata a la senorita Marfa Poutasso, a 
quien se describe como "cosechando algo 
don"; esta es la uni ca imagen que no es 
tomada en estudio durante el periodo 
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65 La Chacra, febrero de 193 7, p. 92, y abril de 
1938, p. 86. 

66 Ibid., abril de 1938, p. 104, y mayo de 1938, 
p. 24. Las cursivas son mfas. 

67 Ibid., mayo de 1937, p. 43. 

se realiza en pequefias parcelas para que 
pueda ser debidamente atendido por cada 
fanzilia campesina, sin que tenga que recurrir 
a brazos extrafios durante la epoca de reco 
lecci6n de la flor. Esta es realizada por las mu- 
jeres de cada chacra, en la que intervienen desde 
la abuela hasta los nietos. 67 

A partir de estas expresiones y de las 
fotograffas que las acompafian, resulta evi 
dente la participaci6n femenina en estos 
trabajos, a partir de los que se construye 
una representaci6n en torno de las vendi 
miadoras y su alegrfa y eficacia en las labo 
res diarias de las cosechas cuyanas. 

Otro trabajo que aparece ligado a las 
mujeres del campo, incluso acompafiadas 
por abuelas y nifios, es el del cultivo de 
hipulo. Este 

el proceso de industrializaci6n del vino 
puede decirse que empieza en la cepa y ter 
mina en las cubas de fermentaci6n. Ambos 
extremos estan unidos por una sonrisa y unas 
manos dgiles: la vendimiadora, que rebosante 
de vida y de optimismo corta la uva y la 
manda al lagar. 66 

Asf, en la vendimia "se unifican eda 
des, sexos, linaje, yes un soldado raso, sin 
grado y nombre, la mujer y el anciano, la 
nifia y el hombre, en las frescas trincheras 
del parnpanaje". A su vez, 

una abigarrada multitud, hombres, mujeres 
y nifios; son los vendimiadores, que con sus 
tijeras al frente, acuden junto a las cepas.65 
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71 La Chacra, junio de 1938, p. 94. 

70 Ellas son: Delia Larrive Escudero, reina de la 
Vendimia (junio de 1936); senora Raquel C. B. de 
Anabia Elejalde, presidenta del Kennel Club (agosto 
de 1936); senorita Margarita Corbett, presidenta del 
Garden Club de Buenos Aires (diciembre de 1936); 
doctora Amalia Pesce de Fagonde, primera mujer; 
doctora en medicina veterinaria (enero de 193 7); 
senora Ofelia Arenas de Correas, presidenta Sociedad 
de Floricultura de Mendoza (marzo de 1937); seno 
rita Elia Rico, reina de la Vendimia (mayo de 1937); 
senorita Marfa Poutasso, cosechando algod6n (julio 
de 193 7), y la senorita Clotilde Jauch, ingeniera agr6 
noma (noviembre de 1937). 

En las regiones nortefias, hilanderas y 
"nativas" son retratadas en las revistas tra 
bajando en las puertas de sus hogares: "son 
tan laboriosas estas operaciones [de hilado] 
que aiin allf, donde tan poco se valora el 
trabajo de la mujer, se paga por la tarea 
de hilar y torcer una libra de lana de vi 
cufia la cantidad de 25 pesos".71 Si bien la 
nora no aclara cuanto dinero recibirfa un 
hombre por este mismo trabajo, la revista 
sugiere que la retribuci6n es adecuada, 
aun si se tiene en cuenta la subvaloraci6n 
salarial del trabajo femenino en estas y 
en otras areas rurales y urbanas de Ar 
gentina. 

19301938 y ocupa un lugar destacado 
de la revista, en el que se presenta a mu 
chos funcionarios y tecnicos del MAN con 
mayor frecuencia y al que solo acce 
den siete mujeres mas, ninguna de ellas 
campesina.i'' 

Imagen 2. "Cosecha de hipulo", en La Chacra, abril de 1943. 
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74 La Chacra, febrero de 1939, s. p. 
75 Ibid, junio de 193 7, p. 71. Las cursivas son 

mfas, 

De esta manera, confluyen en la crea 
ci6n de una identidad para las "mujeres 

la mujer comprendi6 la necesidad de apor 
tar algo al acervo cormin, desech6 prejuicios 
[ ... ] empuii6 el arado, la pctla, la azada, rotur» 
campos, sembro y cosecbo y llev6 a su hogar un 
alivio y Jue mas compaiiera de! hombre attn, y 
cuando las condiciones no le permi tfan 
afrontar las inclemencias del tiempo o las 
rudas faenas del agro, se qued6 en sus casas 
y, con sus hijos, a quienes educa en este 
mismo camino de crabajo y producci6n, se 
dedica a todos los otros quehaceres de la cha 
cra, quehaceres pequefios pero que sumados 
producen entradas que muchas veces equi 
libran las quebranros o salvan situaciones 
de apremio: la gallina y sus huevos, la vema de 
pollos, la miel, las hortalizas y las flares, las 
frutas y el cerdo, la vaca, la leche, el queso, el 
gusano de seda, el pan, etc., son estas peque 
fias cosas de chacra que en conjunto hacen esta 
ble y feliz la vida del colono, contribuyendo 
a la prosperidad y riqueza de la naci6n. 75 

Sin embargo, las construcciones sim 
b6licas mas subrayadas por ambas fuen 
tes vinculan a las mujeres rurales con el 
trabajo en el hogar, en y por su familia 
(vease imagen 3). 

Asf, "la cultura agraria de la mujer 
campesina" se impone como un tema ur 
gente, pues es en ella donde se depositan el 
auxilio del trabajador rural y la transmi 
sion de los valores y conocimientos agrf co 
las a sus hijos(as). En tiempos de crisis, 

raza aut6ctona que no pierde sus primitivas 
caracterfsticas. 7 4 
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72 Ibid, junio de 1937, p. 71. 
73 Las vendimiadoras se convierten en sfrnbolos 

de la region cuyana. El reconocimiento de su trabajo 
(al menos en los primeros tiempos) queda plasmado 
en la elecci6n de las reinas de la vendimia (1936), 
primeras de una serie de "dinastfas regionales" sirn 
b6licas que contimian, en algunos casos, hasta el dfa 
de hoy. La Chacra define a la segunda reina de la ven 
dimia, Elia Rico, como "la expresi6n mas pura y deli 
cada de la mtcjer obrera, de la que sin coqueterfas, 
bafiada por el zumo que se desprende, tostada por el 
sol luminoso de Mendoza y envuelta por el polvo de 
los callejones, va entre las hileras, siempre sonriente, 
llenando el tacho de los fruros de la vendimia", La 
Chacra, mayo de 193 7, p. 4. Su forograffa, en pagina 
completa, abre este mirnero de la revista. Sobre las 
reinas, vease Lobato, Cuando, 2005. 

cada faena rural [ ... ] exige una atenci6n, una 
manera de vivir que se refleja en las moda 
lidades de quienes las practican [ ... ] Una 
tabacalera saltefia: tostada por el sol que 
tiene mucho de tropical es, como el tabaco 
criollo que manipulea, el exponente de una 

A partir de los distintos trabajos que de 
sempefian (o que deberfan desempefiar) 
se construyen para las mujeres diferentes 
identidades y distintos papeles de genero. 
Por un lado, se encuentran aquellas vincu 
ladas al hogar: "madres", "esposas'', "arnas 
de casa" y, por otro, las ligadas a los traba 
jos en las explotaciones rurales regionales. 
En esre sentido, el caso de las "vendimia 
doras" sefiala que el tipo de producci6n 
se conforma en elemento definitorio de 
las distintas identidades genericas."" Otro 
ejemplo lo constituyen las cosechadoras 
de tabaco. Para La Chacra, 

"EN EL CAMPO, COMO EN TODOS 
LOS ORDENES DE LA ACTIVIDAD HUMANA, 
LA .MUJER SECUNDA AL HOMBRE 

EN EL MANTENIMIENTO DEL HOGAR"72 
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76 Ibid., marzo de 1933, p. 66. 
77 En el Almanaqtte de 1930, el J\IAN sentencia: 

"La ciudadanfa de una naci6n depende de las madres 

acerca del cuidado de los nifios: notas de 
higiene, primeros auxilios y puericultura, 
publicidades de libros (de la misma edito 
rial Atlanrida) que ensefian "corno ser 
mejores madres". En marzo de 1933, La 
Chacra publicita el libro El arte de ser 
·mamd, del doctor Canellas, destacando que 
deben leerlo todas las mujeres pues "en 
forma clara y sencilla hallaran [allf] las 
reglas exactas para educar y criar a sushi 
jos", 76 En los almanaques del MAN de 
1930 y 1931 tambien se incluye una ape 
laci6n a las madres, con notas tituladas 
"La higiene del nifio" y "El medico casero 
en la vida rural", donde se incluyen con 
sejos sobre el cuidado de los pequefios y 
remedios caseros para sus dolencias. 77 Las 

rurales" el trabajo "productive" y el do 
mestico; siendo el primero justificado por 
circunstancias excepcionales, en tanto el 
segundo se construye como fundamental 
para la economfa de la familia agraria y 
la prosperidad nacional. Su camino de 
"rrabajo y producci6n" involucra: arar, ro 
turar, cosechar, educar a sus hijos(as) y 
pequefios (pero multiples) quehaceres de 
la chacra, que "hacen feliz y estable la vida 
del colono", que no muestran, sin em 
bargo, c6mo asumen las mujeres los resul 
tados de sus trabajos. La felicidad y pros 
peridad familiar es conseguida en este 
caso mas por SUS esfuerzos que por los 
de los integrantes masculinos del hogar, 
a quienes alivia y apoya en su diario tra 
jinar (vease imagen 4). 

La construcci6n simb6lica del papel 
materno se sostiene en el discurso de la 
revista desde diversas notas que tratan 

Imagen 3. "Vendimiadora" en La Chacra, marzo de 1934. 
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trias de la granja, horticulrura, economfa domestica 
y confecciones. 

80 Let Chacra, sepriembre de 1936, p. 84. 
SI Ibid 

De esta manera, se ensefiara a "las 
alumnas, mas tarde mujeres de SU casa 
[con la misma fey entusiasmo que] han 
de poner en los quehaceres de su hogar 
campesino". 81 Asimismo, La Chacra 
difunde, desde 1942, las actividades de la 

es dotar [a esta provincia] de mujeres aptas 
para defenderse denrro del medio en que 
deben actuar; fururas esposas que sabran ser 
dignas compafieras del rural, a quienes 
secundaran y alentaran en las nobles tareas 
del campo; madres mas tarde que sabran 
inculcar a sus hijos el verdadero amor a la 
tierra y a sus fruros obtenidos por el propio 
esfuerzo.r" 

revista sostiene que la misi6n de estos cur 
sos en la Escuela de Maestros rurales, en 
San Juan 
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y del cuidado que reciben. Es evidente que sin hijos 
la poblaci6n desapareceria; luego, la salud de la naci6n 
esta en la salud de sus hijos. MAN, Almanaqtte, 1930, 
p. 493. 

78 Let Cbacra, junio de 193 7, p. 19; mayo de 
1940, p. 22, y junio de 193 7, p. 50. Sobre la cons 
trucci6n de los discursos y polfticas sobre la rnaterni 
dad, vease Nari, Politicas, 2004. 

79 Los cursos "Hagar Agricola dictan conferencias 
teoricopracricas sabre la fabricaci6n de conservas en 
general, industrializacion de frutas y hortalizas, para 
preparar diversos platos con elementos de la produc 
ci6n nacional". MAN, lvlemoria, 1933, p. 221. Abarcan 
ensefianzas tecnicas y practices gue incluyen indus 

madres aparecen en las ilustraciones cose 
chando junto a sus hijos(as), educandolos 
en el amor por el trabajo rural, velando 
por su salud, cocinando y alimentando a 
los nifios(as) ya la familia completa.78 

La educaci6n de las amas de casapro 
ductoras dornesticas se constituye en el 
objetivo fundamental de los cursos Hogar 
Agricola, que se impulsan tanto desde el 
MAN como desde escuelas provinciales o 
emprendimientos privados.79 En 1936, la 

Imagen 4. "Calendario de tareas rurales", en Ministerio de Agricultura de la Nacion, Almanaqtte, 1938. 
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83 La. Chacra, marzo de 1939, p. 37. 

Tanto La Chacra como el MAN desde 
sus diversas publicaciones y desde los cur 
sos de Hogar Agricola refuerzan, en 
tanto emisores institucionales y de divul 
gaci6n, las representaciones que ligan a 
las mujeres agrarias como esposas, 
madres e hijas al trabajo de la pequefia 
producci6n en la chacra, que se significa 
como parte de sus obligaciones de genero, 
convirtiendo una labor "productiva" en 
"reproductiva". Asf, la avicultura, la cuni 
cultura, la floricultura, la apicultura, la 
sericicultura y la horticultura son men 
cionadas y valoradas como actividades "al 

la situacion de mezquindad econ6mica en 
que por regla general se debate la pequefia 
explotacion rural [que] obliga a que se exija 
a la mujer campesina la realizaci6n de una 
amtribucidn activa de trabajo, pero que este de 
acuerdo con sus aptitudes ffsicas y que no 
la impulsen a desatender otras obligaciones 
inberentes a sus condiciones de madre. Otro tanto 
decimos de las hi jas de estos hogares campe 
sinos, las que pueden alternar con la madre 
en esos trabajos propios para una constitu 
ci6n mas delicada.83 

en el ambito rural. Una primera conclu 
sion refiere a la importancia asignada 
desde los diversos documentos al trabajo 
de las mujeres en el agro. Desde discursos 
estatales y privados, los textos analizados 
muestran que las responsabilidades de 
estas mujeres se vinculan primordialmente 
con la maternidad, el "trabajo domestico 
agrario" y el fomento del arraigo de las 
familias en el campo. La acci6n laboral de 
las mujeres rurales se torna indispensable 
frente a 

82 Ibid., noviembre de 1942. Sobre la AFAR, 
veanse Gutierrez, Educacion, 2007, y "Actuar", 2007, 
y Arce, "Instalacion", 2009. 

La decada de 1930 se inicia con el impacto 
de una crisis organica que redefinirfa las 
posiciones de poder de la clase dirigente y 
las relaciones entre el Estado y la socie 
dad en Argentina. Es entonces cuando el 
Estado se torna interventor en la econo 
mfa mientras intenta componer el equili 
brio social, deteriorado por las consecuen 
cias de la crisis. Las multiples instiruciones 
surgidas en este periodo no pretenden 
modificar sustancialmente las bases del 
desarrollo argentino y el agro continua 
sosteniendo la "gran rueda de la econo 
rnia nacional". Su complemento es la in 
dustrializaci6n por sustituci6n de im 
portaciones que emplea materias primas 
nacionales y se dirige al mercado interno. 
El lenguaje del nacionalismo que reso 
nara en muchos grupos de elite se tras 
lada al mercado, junto con la apelaci6n al 
ahorro y el entasis sobre la diversificaci6n 
de la producci6n. Entre estos discursos y 
la notoriedad que adquiere el exodo rural 
urbano, la predica ruralista de los secto 
res dirigentes contempla en el arraigo de 
las familias al campo una soluci6n a los 
"rnalestares" de la modernizaci6n argen 
tina, para lo cual se reclama la acci6n y la 
educaci6n de las mujeres rurales. 

En este contexto y a partir del analisis 
crftico de las fuentes estudiadas, se han 
asignado significados de genero al trabajo 

REFLEXIONES FINALES 

Asociaci6n Femenina de Acci6n Rural, 
dependiente del Museo Social Argentino 
que realiza cursos de esta misma fndole.82 
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84 Como ya se ha mencionado, las notas de La 
Chao-a son, en su mayorfa, tecnicas y tratan de esti 
mular al lector(a) a seguir sus consejos en la explora 
ci6n. Las notas sabre las producciones regionales 
podrian estar pensadas para un publico masculino, 
siendo que la publicaci6n se ocupa de interpelar a las 
"arnas de casa'' desde otras secciones especfficas. Las 
excepciones refieren a las notas abordadas especffica 
mente con la intenci6n de mostrar el "rrabajo domes 
tico" en el ambito rural. 

los marcan aquellos trabajos definidos 
como estrictamente masculinos; aquellos 
en los que un mayor esfuerzo corporal es 
requerido. 

Por otro lado, en el registro de las acti 
vidades mas alla del hogar rural, las foro 
graffas analizadas en La Chacra- dan 
muestras de una alta participacion ferne 
nina en los distintos trabajos de las pro 
ducciones regionales (vendimia, zafra, oli 
vicultura, etc.). En los textos de las notas 
que estas fotograffas acompafian se des 
criben los aspectos tecnicos de las distin 
tas producciones, pero no existen, gene 
ralmente, reflexiones sabre el trabajo de 
las mujeres ni de los varones (sin incluir a 
propierarios, administradores o recnicos 
involucrados en el relato),84 pero sf se 
menciona con mayor asiduidad su pre 
sencia en los pies explicativos de las foro 
graffas. Las alusiones a los trabajos de las 
mujeres se vinculan a las "virtudes feme 
ninas", como paciencia, delicadeza y habi 
lidad manual. A la vez, si aparecen reali 
zando trabajos pensados como masculines, se 
destaca que no son propios de su sexo, o 
se eleva la importancia de las "tareas 
correspondientes a su papel". El MAN, en 
cambio, no muestra a las mujeres en tra 
bajos asalariados en las publicaciones ana 
lizadas. Las imageries que ilustran los 
calendarios rurales vinculan a las mujeres 
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alcance" de las mujeres y las nifias en las 
chacras. Desde esta agencia estatal y este 
medio privado, las tareas reproductivas y 
la responsabilidad materna se instalan 
en terrninos de deberes y derechos de cada 
mujer. Se promueve una identificacion 
entre las mujeres y el hogar, fomentando 
la cornprension del trabajo domestico 
como realizacion personal, como modelo 
a seguir para ser "dignas compafieras del 
rural". Las mujeres deben ser esposas, 
madres e hijas hacendosas que con sus tra 
bajos contribuyan a la economfa domesrica 
y, por extension, a la prosperidad del pafs, 
Ambas instituciones comparten desde el 
plano discursivo la "rnision" de educar 
e instruir a las mujeres del campo para 
formar una "conciencia agraria nacional". 

Son los momentos de crisis coma 
aquella que se viviera en la Argentina de 
los afios treinta los que perrnitiran una 
leve alreracion de los lugares cultural 
mente definidos como femeninos, en el 
discurso de genero que reproducen las 
fuentes analizadas. La Chacra apela a las 
mujeres para ser el "auxilio" y "cornpafiia" 
de sus esposos, en los trabajos producti 
vos de las explotaciones, manteniendo 
siempre esta obligacion que consolida la 
"base de la economfa nacional", como co 
laboracion altruista, no remunerada. Las 
dificultades del modelo agroexporta 
dor justificaran, entonces, la rnodificacion 
temporaria de la division sexual del tra 
bajo en las explotaciones rurales. La inren 
sidad crftica de la situacion fundamenta 
la salida de las mujeres de los lugares que 
les son propios y de sus trabajos; aun 
que esta circunstancia no varfe sus debe 
res de genero (siempre asociados prirnor 
dialmente a la maternidad y al cuidado 
de la familia) ni su figurada "debilidad 
ffsica". Los Iimires de la "ayuda" femenina 
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a los trabajos de la pequefia produccion 
granjera, tipicamente feminizados en la 
division de tareas. Al mismo tiempo, 
construye un estereotipo de "rnujer del 
campo": con rasgos casi varoniles, sencillo 
ropaje y aparente forraleza ffsica, la imagen 
muestra los cuerpos marcados por el tra 
bajo rural. En las escasas fotograffas que 
acompafian los almanaques, son los pro 
ductos, las maquinarias o los varones, los 
protagonistas. 

Finalmente, el trabajo domestico en el 
campo es definitorio de la identidad de las 
mujeres rurales, dentro de los estereotipos 
que se pretenden construir y consolidar 
desde las fuentes analizadas. Por otro lado, 
las evidencias de las labores de las mujeres 
en la produccion agropecuaria en su 
documentacion fotografica no son sefiala 
das como ejemplos a seguir, ni valoradas 
discursivamente en los mismos terrninos que 
el trabajo en el hogar rural. El trabajo en 
las explotaciones desvincula a las mujeres 
de sus papeles primordiales esposasamas 
de casa y madres, "compafieras del rural", 
aunque muchas veces realicen estas labores 
en familia, modalidad legitimada, pero 
que plantea incertidumbres acerca de su 
remuneracion. Estas representaciones sabre 
la division sexual del trabajo rural y las 
identidades de genera que a partir de aque 
lla se construyen, subsistiran en el tiempo 
y se acentuaran tal vez con mas fuerza 
durante los gobiernos peronistas (1946 
1955). Observarlas en momentos de cri 
sis, nos permite conocer las practicas que 
desaffan las significaciones dominantes y 
las justificaciones coyunturales que son 
sugeridas en las fuentes analizadas. 

Las mujeres del campo argentino reci 
ben el mandato de velar por el bienestar 
de sus familias. Su fortaleza espiritual, su 
tes6n, dedicaci6n y esfuerzo seran las bases 



ALEJANDRA DE ARCE 

GirbalBlacha, Noemi y Marfa Silvia Ospi 
tal, '"Vivir con lo nuestro'. Publicidad y po 
lftica en la Argentina de los afios 1930", European 
Review of Latin /vmerican and Caribbean Studies, 
CEDLA, rnim. 78, abril de 2005, Amsterdam, 
pp. 4966. 

GirbalBlacha, Noemi y Sonia Mendonca 
(coords.), Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil, 
Prorneteo, Buenos Aires, 2007. 

Gurierrez, Talfa, "Revista La Chacra: indus 
tria editorial, agro y representaci6n, 19301955" 
en S. Lazzaro y G. Galafassi (comps.), Sujeios, 
politica y representaciones del mundo rural. Argentina 
1930-1975, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005. 

__ , "Actuar sobre la mujer de campo, 
empleando a la mujer misma como educadora. 
Una vision hist6rica del discurso ruralista, Ar 
gentina, 19201945" en N. GirbalBlacha y S. 
Mendonca (coords.), Cuestiones agrarias en 
Argentina y Brasil, Prometeo, Buenos Aires, 
2007' pp. 183202. 

__ , Educacion, agro y sociedad. Politicas edu- 
cativas agrarias de la region pampeana 189 7 -19 5 5, 
UNQ, Bernal, 2007. 

Jelfn, Elizabeth, Pan y afeaos. La transforma- 
cion de las familias, FCE, Buenos Aires, 1998. 

Lobato, Mirta (ed.), Cuando las mujeres rei- 
naban. Belleza, uirtud y poder en la Argentina de! 
siglo xx, Biblos, Buenos Aires, 2005. 

Maddison, Angus, Dos crisis: America y 
Asia, 1929-1938 y 1973-1983, FCE, Mexico, 
1988. 

Marrin Rojo, Luisa, "El orden social de los 
discursos", Revista Discurso, Teoria y Andlisis, 
rrs-UN&vr, mirns. 2122, 1997, Mexico, pp. 137. 

Ministerio de Agricultura de la Nacion, 
/slmanaque, Buenos Aires, 19301943. 

__ , Boletin, Buenos Aires, 19301933. 
__ , lviemorias, Buenos Aires, 19301943. 
__ , Folletos de fomenio rural, Buenos Aires, 

19361937. 
__ , Ana/es de enseiianza agrfco!a, Buenos 

Aires, 1939. 

156 

de la clase politica", V ]ornadas de investigaci6n y 
debate. Trabajo, propiedad y tecnologfa en la 
Argentina rura! de! siglo xx, UNQ, Bernal, 2008. 

Bunge, Alejandro, Una nueua Argentina, 
Hyspamerica, Buenos Aires, 1987. 

Fernandez, Ana, La mujer de la i!ttsi6n. Pactos 
y contratos entre hombres y mujeres, Paid6s, Buenos 
Aires, 1994. 

Ferrer, Aldo y Marcelo Rougier, La economia 
argentina. Desde sus origenes hasta principios de! siglo 
XXI, FCE, Buenos Aires, 2008. 

GirbalBlacha, Noemi, Los centros agricolas 
en la provincia de Buenos Aires, FECIC, Buenos 
Aires, 1980. 

__ , Historia de la agricultura argentina a 
fines de! siglo XIX ( 1890-1900), Fundaci6n para 
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, Buenos 
Aires, 1982. 

__ , "La granja, una propuesta alterna 
tiva para el agro pampeano, 19101930", Cana- 
dian Journal of Latin Americctn and Caribbean 
Studies, University of Calgary Press, vol. 14, 
mim. 28, 1989, Calgary, pp. 71115. 

__ ,"Las crisis en la Argentina. Juicio a 
la memoria y la identidad nacional", Tbeomai. 
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, 
Universidad Nacional de Quilmes. Red Theo 
mai, numero especial, invierno de 2002. Dis 
ponible en <http://revistatheomai.unq.edu.ar/ 
numespecial2002/artgirbalnumesp.htm>. 

__ , "La Junta Nacional para Combatir 
la Desocupacion", Revista de Estudios de! Trabajo, 
ASET, niim. 25, enerojunio de 2003, Buenos 
Aires, pp. 2553. 

__ , "Los lenguajes de la crisis en la Ar 
gentina de los afios '30", Estudios Socia/es, revista 
universitaria semestral, Universidad Nacional 
del Litoral, afio XVI, mirn. 30, primer semestre 
de 2006, Santa Fe, pp. 4368. 

GirbalBlacha, Noemi y Diana Quatrocchi 
Woisson, Cuando opinar es actuar: Revistas argen- 
tinas de! siglo XX, Academia N acional de la 
Historia, Buenos Aires, 1999. 



157 TRABAJO E IDENTIDADES DE GENERO EN EL AGRO ARGENTINO (1930-1943) 

ci6n del Ministerio de Agricultura de la Nacion 
(1898)" en Octavo Congreso Nacional y Regional 
de Historia Argentina, Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires, 1998, pp. 373382. 

Sahlins, Marshall, Islas de historia, Gedisa, 
Barcelona, 1997. 

Scala, Lorena, "El trabajo de las mujeres 
campesinas. Discusiones en torno al uso de las 
categorfas de rrabajo productivo/reproductivo'', 
IX Jornadas de Historia de las Mujeres. IV 
Congreso Iberoamericano de Estudios de Ge 
nera, Rosario, Argentina, 2008. 

Scott, Joan, "El genera: una categorfa iitil 
para el analisis historico" en Marta Lamas (comp.), 
El genero. La construcci6n cuitura] de la diferencia 
sexual, UNAM, Mexico, 1996. 

Torrado, Susana, Historia de la familia en la 
Argentina moderna (1870-2000), Ediciones de la 
Flor, Buenos Aires, 2003. 

Ulanovsky, Carlos, Paren las rotativas. 
H istoria de los grandes medias, diarios, revistas y 
periodistas argentinos, EspasaCalpe, Buenos Aires, 
2005. 

Moore, Henrietta, Antropologfa y feminismo, 
Catedra, Madrid, 1999. 

Nari, Marcela, Polfticas de maternidad y ma- 
ternalismo politico, Biblos, Buenos Aires, 2004. 

0' Connell, Arturo, "La Argentina en la 
depresi6n: los problemas de una economfa 
abierta", Desarrollo Economico. Revista de Ciencias 
Sociales, IDES, rnirn. 92, vol. 23, eneromarzo de 
1984, Buenos Aires, pp. 479 514. 

Ortner, Sherry y Harriet Whitehead, "Inda 
gaciones acerca de los significados sexuales" en 
Marta Lamas (comp.), El genero. La construccion 
cultural de la diferencia sexual, UNAM, Mexico, 
1996. 

Pastor, Reyna, "Mujeres, genera y socie 
dad" en Lidia Knecher y Marta Panaia, La mitad 
del pafs. La mujer en la sociedad argentina, CEAL, 
Buenos Aires, 1994. 

Raiter, Alejandro et al., Representaciones socia- 
les, EUDEBA, Buenos Aires, 2001. 

Rapoport, Mario, Historia economica, polftica 
y social de la Argentina (1880-2003), Ariel, 
Buenos Aires, 2005. 

Ruffini, Martha, "Un nuevo perfil institu 
cional de la Argentina agroexportadora: la crea 




