
Quinto Congreso del Foro de llniversidades
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Inscripción - Acreditaciones.
Ac*o de apertura - Gioba ter¡§ai

§on{brencia de apertura a
cargs de Luis Tiscornia {fCA, UNCorna} y
Grecieia Landdscini iFAIA, UNCorna] *
Gioba üentral.

Expcsición de Fosters - Hall
Gentrel- 1* Pis*,

Reconida por Ia feria de agricultores familiares
de la región Patagonia.

Alrnuer¿o * Gisba Centraly
Feria de Pr*ductores.

Talleres simultáneas
Eje . emáfrc* 2; Econorn ía - cornercialieacién.

agregado de valsr en la AF - Aula Madres.
Eje T*mati** §: §ie*es connunes y la

agricultura fars¡iliar - Aula 3"

E¡e Iemático §: Tenitorio, rr¡nvilidad s
identidades de l* AF * Aula 2.

Recesc- Café,
Mesas de trabajo simutrtáness

Fsñ: de fas Ur¡it¡e,rsrdades §acror¡afes para Ia
Agri*ultura Familiar * Aula Madres"

§¡¡cuenfro de fa Agrícr.ltwra familiar- Auia 3"

Fr¡cuer¡f¡'o de J*s §sf¿¡dfaruÍes para la
Ágrcuffura Fan¡íflar* Aula 2"

Talleres sim¡¡lti**eas
§¡e Iemáfico l: Folíticas p*bllcas. normativ**-

inst*t*cionatid*d y orga*ia*ción d* tra AF -
Aula 3.

5je lemáfica ?. [eonornía, com*rcializacién,
agregad* d* valor en la ,qF * Aula ?.

§je lerrtáffm 5; l-a AF; s¡¡stentabil*dad"
resiliencia, car¡lbis climático * Aula ñÍadres,

Reces* - Cafe"

Talleres sinnultáfleos
E§e Temá{ic*'{ : Fo§íticas públicas, nsrmativas.

institucionalidad y organizacian de la AF:
Aula 3"

§je Temá#cs 4: La AF. s*sterna educativa"
cunicula y su prsssncia en ias
un*versidades - Aula 2"

Eje le¡náfics 5; t-a &F: suster¡tabitidad.
resiliencia, carnbio clirnátics - Aula Madres"

Aln"lr¡ea* * Glaba Central y
Feria de PrCIductores.

Plenario de cierre- Síntesis y
conc§usiones- Gleba Central"

F*re#sfas: §usana Ssverna {Cátedra l-ibre de
Estudios Agrarios lng. Hcracio Giberti, FFyL"
UBA), Cristina Sanz {Fac. Ciencias
Naturales, UNSA), Eduardc Slancc {lPP}-
Pabl* T*ttonell {C§NICET}. ñ¡laría Rosa
l*anari {INTA), Belén Átuars {UNCorna}"

&fodemdores.- Juan JosÉ Bri¿zio {FCA,
UNCcrna) - Marmlo Pére¿ Centens {!NTA-
IPAF Patag*nia)"
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EJE TEü#ÁTIüü §:
tr *a AF: susÉentabi*idad, resilir*ncia,
cambio clirnático
toordlr¡¿dore*s; $Jor¡¡'¡a &ndredte {ü§§4. S#f}'S, FA#E
{Jffüar:a} - üJar.die Sussr f6§S,4F, fSÁ, Litdü*maj -
Fac¿¡rffi ifi¡rmetldi {{lefñ¡fj - Áne Lad¡* ffs-fi§f#ef*.
*üfff#E?- UfúC<¡r*aJ

IAIJ.ER t: 166 - &3O A f03{, - AUI-& nAI}REs
s¡lffia: C,aña &§s íGE'SáF. FCA, UNCon

a: ÍWrak*úe f§ESÁ. ffiPs
. :,:'.

&guitrar" L": Ditr&asi, §," 8er¡ar¡i. Í-,: Villaneal, F..
*rign*le. E.; lHungai. §" Carmterización d* pérdidas
de catidad en ia pr*dt"rcción de pera y r*anzana de
fn¡tic¡¡ftores far¡¡iláares d*lAlt* Valie detr ftí* ñtregro"

*enitez Estiserrlbia.,I. A: B*r¡itez Rr:driguea. A M": La
*gricu*tura farnifiar carxpesir':a {AF*} en área silvesse
prctegida. Des*'lítáfrc*nd* ta dlsyn-ntiva entre *a
coglservac*ón Xr p*breza c*mpesina en la cordliiera d*
Ybytyru*r- Faraguay"

Sifids. S,. Li. §.; ilel§esarpr¡íca" C.: Usc ftltros cerán'¡ices
tip+ c*ld*?tl¡asier'¡ k Comunldad de Vue§ta delRi* -
üh¡:b¡"*"

..loclqers. 8.. Ortie §-; T?:**¡as" E.. Esc*bar, G,. Utiiiaación
d* l:o.ias de áÍan¡* e* Ia al*rner¡iac¡oñ d§ *veias de
refugo durar¡t* ei *toñ+.irlvi*r¡r* e* *lAlt* Valb d+
Rí* Nryrc-

MeLricüs- S.. Se Fascuale Bor¡i, J.. AJvarez" V";Gsnzá*ee.
M,; Acwle. l!§.; Zryata" ñ,{". Experienak de transición a
[a *qroecohgica y arx*trisis n:ultidln tensicx]atr.
üe*'rtenari*" liieuquén"

&fe*dia. J. k*.; G¡:na;*§e¿ §" A": **r'¡trib¡¡ción al
c*nscir*ientc del balanc* r*gi*nal del mrbo¡i*
edá*ee en la facticr.¡ltwa de§Altü Va§le del Río Negro.

Mina, §adi, ir'¡C¡ce l m*de **beranía afimentaria iILSA)
e#;¡*, ltl"; CecchiniV,; Vera. S"; Telleria. A"; Ocñate. ñ¡t,

T ;Aniagnda. §"; §idotil'lartrrann. S.; Feter" G".
Try.res Robtes. §," §on¡ca. R"; Chcrolq¿¡e. hi .

taucsta. D-, Ze*"** fr*.. Transhiones a§raecelógicas
e* Ía l¡odieuflura delVaih lnfenisr d*l Ri* Iriegro.
Esfategias, logros y *ir*ita'rtes e¡'¡ etrc*¡min* a ia
st¡ster¡tabilidad-

Qr¡into f;ortgrsc dd forn de tft*ürcrid&
itaciomk p¡m Ia §riculü¡ra Famillar

, .,. ' ,:,. :,1 : r . .' : ,. ,: .

Astorga. M,: Gatti. frd.. Ca:*acl¡o. A" Inccerr!Ér?tand* la
produ:c*ió* de rnelar:o en prücesss de dlgestión
ánaerobia de purines de cerdc med*ar¡te ei emplm de
n'lac,rcaige c*m* rs-$r.¡stratc.

Azpilicueta, ü.V, Xe*s. M.E,. fieybel G.I": tnfiuencia de
enmer¡das *rgáriicas sobre los nernatod*s
¡"mícr*bív*rrs de ir¡'¡po¡"ta*cia *r¡ ei reciciado de
nutrientes dei st"¡elc.

Banio*uevc. M-[.; Galar*" M.Y.. Mcgr*. L": taupin. S":
Tr*b*jc perticipativ* cs* hsrtic¡,"r¡tmes dlversif¡cedes
del alto valie y manej* de plaguhldas-

Sartu*ci. §.: Bani*nu*v*" M.; [.iarqua" M.;Zancve***. ]_.:

üispa*ihilidad y pr*cticas c*r'¡ fcs residuos Feci.lilnos
en elccrred*r Fl*ttler* §enill*sa, Heuquérn,

D¡.¡ssi. M. C.. Fl*res. L.B-. Agr*ec*{*gáa" *ducacié* y
*gric+l*"ira fa¡-¿¡ iiiar: resiii*nci* soci*ec*hgica al
can¡bio climááic*"

Dussi. fvi" t.i Ft*res. L *,; San¡enrsvc. M,;,trnh*rt, f; ;

Navarrste. L-. eka agricuftur* es @ibk-
Éncis+-&aray. C.R,;G<¡r'uále¿ J ü";C*hainer*. §" A.;

*uaste" O .i,: Ad*pción de paquetes tecr*iógic*s p*r
*gria:ltores famíiíares dei d*per"tamer'¡t* de Caazapá
- Feraguay.

Itunne*di. F,; S*nsiov*l-ri, N.; Le§le*ie. "j." Roc*¡a- F,:
Cofett+, M., **rd*s*. V: Apr*uecha¡nbnt* de
residuos agr*í*dxstrialas para ia sbierei+n de
errrs'¡ *endas argá*ieas.

Lengo §Ípsér¡. M . Grrrnaldi. F.. Lsb*rda, L"" Ladio, A.:
Apcrtes de §a *tn*biobgia ai e*tl.¡dis d* f*riss d*
agric*..rttores f*miiiar**: el caso de le feria de
hstiet¡*t*res del Nahuei l-l*api {Baril**he. Río ltI*gr*i,

Manzan*. A-A". Pl*g*bid*s de us* frecuer*te e* el
*¡ntur** {'r§{tic*¡a de §zugulÉn.

§ar*'¡iev'¡t*. t. Dec*ra. A. t-,, Geyre*nat. M; F*ra*ta" &I",
Análisis de la suster'¡tabil*dad de t*na grar{a fanritiar
rs:Í,xt* c** n:anejo ryroe*olcgno en ia ec¡na de{1falie
de üaiarnuchiia de tórdoba

Sos*. ü.; R*driguez. Y"" Evaluacién ** desernp*fu de
urra mcina a ieña rnq<r#a efl ia lccslidad de Mogna,
provinua de San Juan

Valtriani" &,M.; Saigori*. J.4". Jalrne. il,!.t.. fskatÉEías de
adaptaci*n de ias s¿:n¡¿¡nidad*s &ente a! car¡bio
climáiic*- Estudio de cass *n ta pcvincia del ühubi¡t.
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Transiciones agroecológicas en la  horticultura  del  valle  inferior  del  río
Negro. Estrategias, logros y limitantes en el camino a la sustentabilidad

Eje: 5 - LA AF SUSTENTABILIDAD, RESILIENCIA, CAMBIO CLIMÁTICO

Seba, N1.; Cecchini V.1; Vera, G1.; Telleria, A2.; Doñate, M. T1.; Arriagada3, S.; Sidoti 
Hartmann, B1.; Peter, G4.; Torres Robles, S4.; Soruco, R4.; Chorolque, M5.; Caucota, D5.; 
Zerpa M5.

1- INTA Valle Inferior - Viedma - Rio Negro - Argentina - mail: seba.nicolas@inta.gob.ar
2 – IDEVI- Viedma- Río Negro.
3 – INTA AER Patagones. 
4 - Universidad Nacional de Río Negro. CEANPa-Sede Atlántica. 
5 - Productor Agroecológico del Valle Inferior.

La horticultura en Norpatagonia se encuentra diferenciada en distintos niveles de desarrollo. La
totalidad de la producción hortícola en la región abarca alrededor de 7500 has, de las cuales el
21% corresponde al Valle Inferior del Río Negro. Un 67 % de la superficie hortícola allí cultivada
corresponde a la cebolla, el cultivo más importante, seguido por zapallo y tomate. En la zona,
se distingue una producción especializada en los cultivos de mayor importancia, y a su vez un
conjunto de producciones hortícolas diversificadas.
Actualmente, el sistema hortícola diversificado está en manos de pequeños productores y sus
familias, que atraviesan condiciones de vulnerabilidad socio-económica provocada por factores
externos e internos que amenazan la sustentabilidad de sus sistemas productivos. Entre dichos
factores  podemos  destacar  la  problemática  del  acceso  a  la  propiedad  de  la  tierra  y/o  su
arrendamiento en condiciones de extrema inestabilidad, las condiciones habitacionales de las
familias, el uso inadecuado de agroquímicos y la falta de acceso al financiamiento.
En las mencionadas condiciones, prospera un modelo productivo basado en un elevado uso y
dependencia  de insumos externos,  que  sumados a la  situación  de informalidad  del  sector
generan elevados riesgos ecotoxicológicos y sanitarios, tanto para los consumidores como para
los que trabajan en la producción.

Este  trabajo  tiene  por  objetivo  describir  las  estrategias  adoptadas  por  diversas  familias
productoras  del  Valle  Inferior  del  Río  Negro  en  sus  establecimientos  para  modificar  los
sistemas de producción hortícola convencionales, avanzando hacia la producción sustentable
de alimentos.  En la misma línea que Sarandon (2002),  Altieri  y Nicholls  (2007) y Marasas
(2012), hemos denominado a estos procesos de cambios en los sistemas productivos como
“transiciones agroecológicas”. En cada “chacra”1 la transición agroecológica se da de maneras
diferentes. La evaluación de estas transiciones en la horticultura de la región se realiza por
medio de indicadores económicos, ambientales y sociales2.

1  Denominación local que se le da a los establecimientos productivos
2  Sarandón, S. J. y C. C. Flores, 2009. “Evaluación de la sustentabilidad en agroecosistemas: una
propuesta metodológica” -  Agroecología (4): 19-28
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Actualmente las  transiciones agroecológicas son llevadas adelante en 15  chacras del  Valle
Inferior  del  Río  Negro3 por  18  familias  productoras.  La  propuesta  de  iniciar  la  transición
agroecológica en cada uno de los establecimientos se realizó de manera integral, enfocada en
cuatro ejes:
1- Acompañamiento técnico-productivo,  desde una mirada de intercambio de saberes y
aprendizajes colectivos, donde los conocimientos de la familia productora son tan importantes y
válidos  como  los  saberes  del  equipo  técnico,  y  donde  se  pone  el  foco  en  valorizar
conocimientos populares y/o ancestrales, así como validar y adaptar tecnologías apropiadas
utilizadas por familias de otras regiones. 
2- Acceso a insumos agroecológicos (plantas aromáticas y medicinales, semillas, plantines,
abonos,  bio-preparados,  etc.)  y  maquinaria  apropiada a  través  de  subsidios  y/o
financiamiento así como capacitación para la autoproducción.
3-  Apoyo  comercial,  a  través  del  consumo  organizado  en  canales  alternativos  de
comercialización, la comunicación y la colaboración en gestión y logística de ventas.
4- Promoción del desarrollo integral, incluyendo aspectos vinculados a la salud, condiciones
habitacionales, problemática de género, educación, etc.

Una estrategia clave para llevar adelante la propuesta integral descripta fue la de conformar un
“equipo  de  acompañamiento  interdisciplinario”4,  donde  el  trabajo  junto  a  las  familias
productoras se realiza de manera periódica, con visitas semanales o quincenales, actividad en
la  cual  participan  profesionales  y  estudiantes  de  diversas  ramas  del  conocimiento
pertenecientes a 12 instituciones públicas y tres organizaciones de la sociedad civil5.
En dichas visitas se tratan diversas temáticas vinculadas a los ejes anteriormente detallados, a
la  vez  que  se  recorre  la  chacra  y  se  colabora  en  actividades específicas  vinculadas  a  la
producción.

El trabajo de visitas periódicas a chacras del  Valle Inferior se inició en julio del  año 2017,
durante la primer temporada productiva (2017-2018) se trabajó en la transición agroecológica
junto a cinco familias. En la actualidad (período 2018-2019), se incorporaron 13 nuevas familias
al proceso. Las estrategias adoptadas en cada chacra son muy diversas, desde la superficie y
las tecnologías de transición priorizadas, hasta la lógica con que cada familia decide iniciar el
proceso.

Como equipo de trabajo interdisciplinario consideramos que más allá de los esfuerzos de las
familias,  organizaciones  e  instituciones  dirigidos  a  incrementar  la  sustentabilidad  de  los
sistemas  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  familias  productoras,  existen  limitantes
estructurales para gran parte de los agricultores que, para ser superadas, requieren del rol
activo  del  Estado  en  el  desarrollo  de  políticas  públicas  dirigidas  a  facilitar  el  acceso  a  la
propiedad de la tierra y el apoyo a la producción y comercialización de alimentos sanos6.

3  Ubicadas en las zonas rurales que rodean a la Comarca Atlántica conformada por las ciudades
de Viedma (Prov. de Rio Negro) y Carmen de Patagones (Prov. de Buenos Aires)

4  Denominación que se le dio al equipo técnico en el documento de “Certificación participativa 
de la producción agroecológica del valle inferior del río Negro” que actualmente se encuentra en 
revisión final.
5  INTA Valle Inferior, INTA AER Carmen de Patagones, Instituto de Desarrollo del Valle Inferior, 
Ministerio de Agricultura de la Provincia de RN, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad 
Nacional del Comahue, Programa Nacional ProHuerta, Municipalidad de Viedma, Secretaria de 
Desarrollo de la Nación, Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, Escuela Rural CET 11 ESFA, 
Comunidad de consumidoras Alimenta, Fundación Creando Futuro, Colegio de Nutricionistas de la 
Provincia de RN, CFP Nº 403, Asociación para el Desarrollo de Patagones.
6  Se entiende por alimentos sanos aquellos producidos sin uso o con un uso reducido de insumos
de síntesis química, respondiendo a los atributos de calidad detallados en el documento de 
“Certificación participativa de la producción agroecológica del valle inferior del río Negro”.


