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La economía se sienta en la mesa: Mujeres rurales en la huerta y en la cocina 

 

Acta Paritaria Particular en la que se enmarca: “ACTA PARITARIA 2019 – EJECUCIÓN 2021” 

 

Docentes responsables:  

Dra. Laura Pasquali 

Dra. Evangelina Tifni 

Docentes invitadas: 

Lic. Sofía Lagos 

Dra. Corina Rodríguez Enríquez 

 

“La economía doméstica es nuestra institución más 

fundamental y sin embargo no se le otorga 

importancia a su estudio […] el trabajo productivo 

dentro de la economía doméstica se ha ignorado a 

pesar de incluir a más gente trabajando que en 

cualquier actividad industrial”.(MargaredReid, 

Economía de la producción doméstica, 1934) 

 

 

Presentación breve de la propuesta pedagógica 

 

En este curso nos proponemos indagar sobre los lugares históricamente ocupados por las mujeres en 

la economía, enfocándonos en las trabajadoras del agro pampeano, tanto en la producción de alimentos 

y reproducción del grupo familiar como en la órbita estatal, gremial y otras formas organizativas no 

institucionalizadas. Para reflexionar sobre ello, consideramos necesario presentar el enfoque de la 

Economía Feminista y la Economía Social, ubicando la sostenibilidad de la vida en el centro del análisis 

evidenciando el conflicto irresoluble entre ella y el proceso de acumulación de capital; a esos fines 

apostamos por un abordaje interdisciplinario conjugandoperspectivas provenientes de las ciencias 

agrarias, la historia, la sociología rural y la ciencia política. Como caso específico proponemos articular 

esas temáticas resignificando la alimentación y rescatando la tarea culinaria como una práctica 

ancestral, en la cual la gran biodiversidad de las regiones va a la mesa permitiendo preservar el 

patrimonio natural.En la cocina se encuentran distintas generaciones y se transmite el oficio; es el paso 

de la tradición familiar, pues cuando hablamos de producción familiar resaltamos que con la tierra se 

hereda también todo lo simbólico que esta trae aparejado.  

 

Destinatarixs: 

El curso tiene una amplitud de destinatarixs, para quienes provengan de las disciplinas: Historia, 

Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas, Psicología, Trabajo Social, 

Comunicación Social, Carreras de formación docente. 

 

Objetivos: 

● Identificar los rasgos androcéntricos de las teorías sociales y económicas. 
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● Analizar las diversas realidades que atraviesan las mujeres en el campo de la producción agropecuaria 

en la región pampeana, enfocándonos especialmente en las trayectorias de productoras 

agroecológicas. 

● Resignificar la alimentación desde la autonomía de las comunidades, su cultura y su relacionamiento 

en el territorio. 

● Generar un espacio de debate y construcción de pensamiento crítico desnaturalizando y cuestionando 

los roles y estereotipos de género históricamente construidos y asignados en el agro pampeano. 

● Recuperar la dimensión subjetiva de los procesos económicos a través de los relatos de las propias 

mujeres. 

 

Justificación y fundamentación 

 

Pareciera evidente que la sostenibilidad de la vida debiera estar en el centro de todo proceso social; 

sin embargo, el desarrollo del sistema capitalista y con él, del pensamiento neoliberal, ha desvalorizado 

la propia vida.Aún así, diversas disciplinas sociales han construido nuevos objetos de conocimiento y 

redefinieron categorías y conceptos partiendo de la propia experiencia de las mujeres.  

Esperamos poner en tensión esos saberes, provocando interrogantes tales como ¿qué podemos 

aprender acerca del despliegue capitalista, pasado y presente, cuando es examinado desde una 

perspectiva feminista? ¿Cuál es el cimiento del conflicto capital-vida? ¿Qué papel juegan el Estado y 

los hogares ante tal conflicto? ¿Cómo se significó ese proceso en las mujeres rurales  productoras del 

sur de la provincia de Santa Fe y qué forma adoptó la división sexual del trabajo en las familias 

productoras? Sabemos que el campo no es solo un lugar de producción sino también un lugar de vida 

y como tal posee cierto significado para quien lo habita; en esa constitución, la cocina es un espacio de 

encuentro intergeneracional y de resguardo del patrimonio familiar. La cocina es parte del binomio 

producción/vida que se hereda también con la tierra y especialmente en la pampa, es parte de la 

identidad chacarera no sólo la chacra mixta sino también, la huerta, los frutales y la elaboración de  

comidas (frescas o conservas). Como paradigma de esa identidad, traemos las experiencias de las 

cooperativas agrarias que generaban cursos de cocinacomo lugares de encuentro entremujeres. 

El espacio de desarrollo de estas inquietudes es la Región pampeana, constituida históricamente como 

el territorio en el que se producían alimentos y materias primas con destino tanto al mercado interno 

como internacional. Esa región se fue moldeando de acuerdo a los intereses del capital internacional y 

las producciones se encaminaron a un proceso de agriculturización, especialmente orientada a la 

producción de soja, profundizandola tendencia capital intensiva en el dominio de la naturaleza. Aquel 

modelo productivo –agronegocios- requiere de pocos productores, incrementa la escala de producción, 

depende de un alto uso de agrotoxicosque genera problemas en el ambiente y en la salud humana. En 

este contexto, presentamos la Agroecología como un proyecto político que apuesta por la producción 

de alimentosy nos centramos en la experiencia de las mujeres productoras que hacen esta opción de 

apropiación productiva y cultural del territorio que habitan.   

En aquellos ámbitos, las formas de llevar a cabo la producción, la circulación y la apropiación de los 

bienes estuvo sostenida por una división sexual del trabajo que posibilitó las articulación entre modelo 

productivo y familia, definiendo roles y jerarquías de género al interior de la unidad doméstica/ 

productiva. Así, las mujeres rurales estaban abocadas a las tareas reproductivas; es decir, a la 

realización de las tareas domésticas, cuidado de niñxs, enfermxs y ancianxs, como también a las 
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producciones de granja y huerta para autoconsumo. 

Con aquel horizonte de problemas, nos proponemos debatir y poner en tensión herramientas 

conceptuales y metodológicas para comprender los fenómenos económicos desde una perspectiva 

feminista pero también ecológica y social a fin de recuperar las esferas invisibilizadas de la economía 

y preguntarnos cómo el funcionamiento del capitalismo interactúa con la desigualdad entre mujeres y 

varones, en este caso, en el ámbito rural. La intención que subyace es revisar nuestras prácticas 

orientadas desde el feminismo, en una tradición crítica del género caracterizada por la toma de 

conciencia de la necesidad de la teoría como modo de elaboración de las prácticas emancipatorias, no 

sólo en términos de género sino de la humanidad en su conjunto.  

Finalmente, pensamos que hablar de sostenibilidad de la vida también es centrarse en quién (y con 

qué) hace la comida. Como estudio de caso nos interesa rescatar el arte culinario como una práctica 

ancestral, en la cual la gran biodiversidad de las regiones va a la mesa permitiendo preservar el 

patrimonio natural con productos cultivados sin agrotóxicos. 

 

La dinámica de trabajo adecuada a estas inquietudes es la modalidad de taller y la participación -junto 

al equipo docente- de mujeres productoras, técnicas de instituciones públicas que trabajen en el 

territorio como así también funcionarias y miembros de las instituciones representativas de los intereses 

gremiales del sector.   

 

Programa analítico y cronograma: 

Parte uno 

Historia productiva agropecuaria de la región pampeana. Actores, estructura social: transformaciones 

históricas. Breve recorrido histórico para comprender cómo se ha instalado una noción de la economía 

que excluye a las mujeres y que está centrada en las esferas monetizadas. Búsqueda de una noción 

ampliada de economía. 

Parte 2 

Mediciones alternativas del bienestar y los trabajos. Alternativas a los indicadores económicos 

habituales (del desarrollo, el bienestar y el trabajo).Resultados que pueden extraerse del uso de estos 

datos alternativos.  

Parte 3 

Las mujeres productoras y las instituciones del agro santafesino (gremiales, de políticas públicas, 

educativas y científicas). Las continuidades y transformaciones del rol de la mujer rural y las que optan 

por la agroecología cuando ello se expresa la división sexual del trabajo en esas unidades 

productivas.Implicancias sobre la sostenibilidad de la vida y relaciones de género de los programas de 

ajuste estructural y el consecuente proceso de globalización neoliberal en Argentina. 

Parte 4: 

La biodiversidad en la mesa como estrategia pedagógica de trabajo con las mujeres productoras. 

Circuitos cortos de comercialización y consumo; de la huerta y la granja a la cocina. Experiencias en la 

región pampeana. 
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Este Curso se organiza sobre la base de presentaciones generales de las temáticas descriptas en los 

contenidos, la discusión bibliográfica y documentos seleccionados. El dictado será bajo la modalidad 

presencial y funcionará como un Seminario - Taller con presentaciones y bases teóricas a cargo de lxs 

docentes, promoviendo siempre la interacción entre lxs asistentes, a través de los materiales de trabajo, 

del análisis de casos e intercambio de opiniones. En dos momentos del curso se convocará a mujeres 

productoras agroecológicas y miembrxs de movimientos sociales afines a la producción rural. 

 

Cupo de cursantes:  

No posee 

 

Evaluación:  

Discusiones semanales sobre la bibliografía propuesta, coordinadas en torno a ejes propuestos por las 

docentes. Participación activa en los talleres. 

 

Forma: se propone que lxs participantes realicen un breve escrito reflexionando críticamente sobre los 

temas tratados en la cursada y teniendo en cuenta su trayectoria laboral. Este trabajo será presentado 

de manera oral frente a todo el grupo. 

 

Condiciones: las requeridas en el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. 
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Cv de las dictantes 

 

Laura Pasquali es Doctora en Historia y tiene un Posdoctorado en Ciencias Sociales, Profesora 

Adjunta e investigadora en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Dirigió y dirige estudios 

doctorales (Facultad de Filosofía y Letras, UBA; Centro de Estudios Avanzados, UNC) y de Maestría 

(Facultad de Humanidades y Artes, UNR). Tiene Categoría II como docente e investigadora en el 

Programa de Incentivos (Ministerio de Educación de la Nación), es investigadora en el Instituto de 

Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR-CONICET-UNR) y tiene dos becarias doctorales a 

su cargo. Su área de desempeño es la historia del género, las mujeres y del mundo del trabajo; la 

historia económica y social argentina contemporánea. Dirige el proyecto Género y agroecología: 

productoras de alimentos en el sur santafesino en el siglo XXI de la Agencia santafesina de ciencia, 

tecnología e Innovación/ Investigaciones Socio-históricas Regionales (ISHIR). CONICET-UNR – 

CONICET; asimismo, tuvo a su cargo proyectos de investigación (Secretaría de Ciencia y Técnica, 

UNR). Dictó seminarios, conferencias y cursos de posgrado en el exterior y en el país. Es autora de 

más de una veintena de artículos en libros y revistas especializadas en historia oral, historia de mujeres 

e historia argentina, temáticas sobre las cuales producido seis libros: cuatro compilaciones y dos de su 

autoría. Los más recientes son Género, memoria e identidad: Historia de las trabajadoras del Swift de 

Rosario Rosario, ISHIR - Instituto de Investigaciones Socio Históricas Regionales del CONICET, 2018), 

Mujeres y política en escenarios de conflicto del siglo XX. Rosario, ISHIR - Instituto de Investigaciones 

Socio Históricas Regionales del CONICET, 2016; Voces desobedientes: el activismo de las mujeres en 

la escena política. Buenos Aires, Consejo Nacional Investigaciones Científicas Técnicas - CONICET, 

2012. Gritos y susurros: Separatas de historia sociocultural rosarina; Resistencias al proceso de embate 

neoliberal en Argentina. Aproximaciones desde la historia oral. Rosario. Prohistoria, 2012 (compilado 

junto a  Graciela Iuorno); El PRT-ERP en Rosario, entrevista con Luis Ortolani. Editorial de la Facultad 

de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011 (como autora única). 

“Experiencias cargadas de sentido. La izquierda en la clase obrera: inserción, conflictos y 

recomposición”. En BANDIERI, Susana y FERNANDEZ, Sandra (Coord.) La historia argentina en 

perspectiva local y regional: nuevas miradas para viejos problemas: tomo 3. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Teseo, 2017; “Cuarenta mil mujeres argentinas contra la guerra. El activismo femenino 

antifascista en los años 30”. En FERNANDEZ, Sandra (Coord.) Temas de Historia Social santafesina 

(principios del Siglo XX). Ediciones ISHIR, Rosario, 2016; “La militancia sindical femenina desde el 

Antifascismo al comunismo”. En: PASQUALI, Laura (Directora) Mujeres y política en escenarios de 

conflicto del siglo XX. Rosario, ISHIR - Instituto de Investigaciones Socio Históricas Regionales del 

CONICET, 2016. “Mujeres y política en escenarios de conflicto del siglo XX”. En: PASQUALI, Laura 

(Directora) Mujeres y política en escenarios de conflicto del siglo XX. Rosario, ISHIR - Instituto de 

Investigaciones Socio Históricas Regionales del CONICET, 2016.; “Volver a Marx. Debates y escisiones 

en el Partido Socialista de Argentina en los años treinta”. En DELICH, Francisco (Coord.) Entorno a 

Marx. Colección Posdoctorado-CEA. Comunicarte, Córdoba. “Más allá de la entrevista. 

Consideraciones sobre el uso de fuentes orales en la investigación histórica”, Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 26 noviembre 2014 URL : 

http://nuevomundo.revues.org/67400 ; “Recordar y contar desde el género. Reflexiones sobre los 

relatos de mujeres”. En  Revista Izquierdas, ISSN 01718-5049, número 17, diciembre 2013, pp. 170 – 

191. www.izquierdas.cl. Ha coordinado dos Dossier de la Avances del Cesor: Año XIV, Nº 17 (junto a 

http://www.izquierdas.cl/
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Pablo Pozzi) y Año XI, Nº 11 (junto a Romina Garcilazo). Forma parte del Comité académico de la 

Maestría Poder y Sociedad desde la problemática de Género (UNR) y es Coordinadora académica de 

la Maestría en Enseñanza de la Historia (UNR).  

Es miembro de la Asociación Argentina de Historia Económica, desde 2010 y de la Asociación 

Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género desde su constitución 

en 2017, en la cual ha sido electa como Tesorera para el período 2019-2121.  

Es consultora en revistas científicas de ciencias sociales en el ámbito nacional e internacional. Ha 

desempeñado cargos en educación no formal y realiza sostenidamente actividades gremiales, de 

extensión, divulgación. 

E-Mail: laura@pasquali.com.ar 

Teléfono móvil: (15) 341 6961339 

 

Evangelina Tifni es Licenciada en Ciencia Política (UNR) y Doctora en Ciencias Sociales por la 

Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Jefa de Trabajos Prácticos de la 

materia de Sociología Rural en la Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. Es becaria posdoctoral 

CONICET desempeñando funciones en el IICAR, el tema de investigación actual es “Transformaciones 

en el complejo agroindustrial porcino. Alcances y límites de las políticas públicas para su promoción en 

el sur de la provincia de Santa Fe (2002-2016)”.  

Desde la formación de grado participó en proyectos de investigación y extensión vinculados a la 

Economía Social y Solidaria y analizando cómo en estos procesos se reconfiguran las identidades de 

género. Actualmente, participa en proyectos de investigación en torno a las transformaciones en las 

familias productoras en el sur santafesino; como también en proyectos de extensión y vinculación 

tecnológica abocados al fortalecimiento de las familias productoras de lechones en la zona de influencia 

de la FCA.  

Cuenta con una vasta cantidad de publicaciones en revistas especializadas y ha participado de diversas 

jornadas académicos científicas.  

E-mail: tifni@iicar-conicet.gob.ar 

 

 

Sofía Inés Lagos es Licenciada en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana (Ciudad 

de México, México). Tesis: "Mujeres y cocina en las primeras décadas del sigloXX en Argentina. 

Discursos, normas y prácticas", con Mención Honorífica. Posee un Diplomado en Pastelería Básica, 

ambos por la misma institución: Dirección General del Colegio de Gastronomía - Universidad del 

Claustro de Sor Juana (Ciudad de México - México).  

Ha sido asistente de investigación en gastronomía y ciencias sociales. Centro de Investigación y 

Capacitación en Gastronomía - Universidad del Claustro de Sor Juana.  

Ha participado en los proyectos de investigación: Gentrificación y alimentación en el barrio Santa María 

la Ribera de la Ciudad de México; y Retos y estrategias en los encadenamientos cortos con valor 

gastronómico en la Ciudad de México. El caso de un colectivo chinampero de Xochimilco. 

Se le ha otorgado la Beca de excelencia académica por la Secretaría de Educación Pública (México) y 

la Beca para la formación de grado de estudiantes con promedio superior a 9.0. (Licenciatura en 

Gastronomía - Universidad del Claustro de Sor Juana) entre 2014 y 2018. 

Recibió la Mención Honorífica en el título de Licenciatura en Gastronomía por decisión del jurado de 

mailto:laura@pasquali.com.ar
mailto:tifni@iicar-conicet.gob.ar
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defensa de tesis (examen profesional). 

Ha publicado artículos en revistas académicas mexicanas. Es miembro del comité organizador del 15° 

Concurso Gastronómico Interno La Sazón del Claustro y del Staff en el 10° Foro "La Cocina Mexicana. 

Ciencia(s), Tecnología(s), Cultura(s) e Identidad(es)", ambos en el Colegio de Gastronomía - 

Universidad del Claustro de Sor Juana. 

E-mail: sofiaineslagos@gmail.com 

 


