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Resumen
La producción a escala familiar supera lo meramente productivo y es más bien un modo de vida
que tiene el potencial necesario para aumentar la oferta de alimentos y mejorar las condiciones de
vida de las poblaciones rurales. Contribuye a fortalecer la soberanía alimentaria de quienes la llevan
a cabo, ya que los alimentos producidos en las huertas familiares aportan a la economía familiar y
brindan beneficios a la salud a través de una alimentación sana y nutritiva.

El objetivo de este trabajo es caracterizar la producción familiar de alimentos en el paraje rural
Mallín Ahogado, El Bolsón, Río Negro a partir de recuperar , ordenar y actualizar los antecedentes
escritos sobre la zona de estudio en relación a características ambientales, sociales y culturales en
cuanto a este tipo de actividad. También identificar características, problemas y oportunidades
relacionados a la producción, comercialización e intercambio de alimentos de las familias del
paraje.

En este trabajo de investigación se indaga en aspectos socioculturales de los y las habitantes del
paraje. Desde prácticas agropecuarias llevadas adelante en la actualidad y en el pasado, la
organización familiar relativa a estas labores, composición de los ingresos familiares, saberes
locales en cuanto a manejo de cultivos y cría animal, alimentación y plantas medicinales, así como
también las visiones y percepciones de los y las pobladoras en cuanto a los cambios y a la
proyección a futuro del paraje rural.

El perfil de los y las pobladoras rurales se resignifica a partir de la combinación de actividades para
generar nuevas formas de vida en territorios en transformación. Se considera al enfoque
agroecológico como el apropiado para observar y analizar estos casos ya que propone ampliar la
mirada para contemplar el sinfín de aspectos que la componen.

Palabras clave: producción familiar, soberanía alimentaria,saberes locales

 
Abstract

Family-scale production goes beyond the merely productive and is rather a way of life that has the
potential to increase the food supply and improve the living conditions of rural populations. It
contributes to strengthening the food sovereignty of those who carry it out, since the food produced
in family gardens contributes to the family economy and provides health benefits through a healthy
and nutritious diet.

The objective of this work is to characterize family food production in the rural area of Mallín
Ahogado, El Bolsón, Río Negro, by recovering, ordering and updating the written background on
the study area in relation to environmental, social and cultural characteristics regarding this type of
activity. Also to identify characteristics, problems and opportunities related to the production,
commercialization and exchange of food of the families in the area.

This research work investigates socio-cultural aspects of the inhabitants of the area. From
agricultural practices carried out at present and in the past, the family organization related to these
tasks, the composition of family income, local knowledge regarding crop management and animal
husbandry, food and medicinal plants, as well as the visions and perceptions of the inhabitants
regarding the changes and future projection of the rural area.

The profile of the rural inhabitants is redefined based on the combination of activities to generate
new ways of life in changing territories. The agroecological approach is considered the appropriate
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one to observe and analyze these cases since it proposes to broaden the view to contemplate the
endless number of aspects that compose it.

Keywords: family production, food sovereignty, local knowledge, local knowledge
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CAPÍTULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

La necesidad de alimentos es uno de los grandes motores de la actividad humana, desde antes de la
utilización del arado egipcio hasta la mecanización de las actividades agrícolas con la introducción
de tecnología de última generación, el objetivo básico es la provisión de alimentos para la
humanidad (Vargas,2017).
La producción a escala familiar supera lo meramente productivo y es más bien un modo de vida
que tiene el potencial necesario para aumentar la oferta de alimentos y mejorar las condiciones de
vida de las poblaciones rurales. Esto acontece en un escenario mundial en donde la producción y
distribución de los alimentos son manejados por unas pocas empresas multinacionales las cuales,
sujetas a los vaivenes económicos, manipulan los precios vulnerando el acceso de los seres
humanos a un derecho básico como es la alimentación. Es indudable que los cambios
socioeconómicos a nivel internacional, nacional o regional tienen su impacto en el nivel local .
Destaca Pinard (1988 citado en Pérez Izquierdo et al 2011) que en la actualidad se han trasladado
gran parte de las funciones de producción, conservación y preparación de los alimentos desde el
ámbito doméstico y artesanal, a las fábricas y, en concreto, a las estructuras industriales y
capitalistas de producción y consumo y es por ello que la producción y elaboración familiar de
alimentos resulta cada día más importante. Asimismo, los alimentos producidos dentro de este
sistema industrial, son cultivados y procesados con grandes cantidades de productos nocivos para la
salud humana. Es por lo mencionado que se puede asegurar que las actividades agropecuarias a
escala familiar contribuyen a la soberanía de los pueblos ya que garantizan, entre otras cosas, una
alimentación segura y de calidad.

Según Moctezuma-Pérez (2010) un agroecosistema familiar posee características particulares tales
como; la cercanía a las viviendas donde habita la gente que trabaja y mantiene el huerto; el
conocimiento aplicado al manejo y cuidado de él, tanto para la selección de especies que deben
sembrarse y/o tolerarse, como para la experimentación de las planta que pueden adaptarse; la
diversidad de plantas y animales que proveen de alimento a las familias y que pueden ser
comercializados y/o intercambiados por otros productos. Altieri y Toledo (2010) destacan que estos
agroecosistemas presentan resistencia y solidez para hacer frente a perturbaciones y a cambios
(humanos y medio ambiente), minimizando el riesgo en medio de la variabilidad.

En los espacios rurales existe un caudal de conocimiento propio de la comunidad que los integra en
interacción con todos los elementos del ambiente. Este conocimiento se encuentra en continua
transformación y se nutre de todas las experiencias individuales, familiares así como colectivas de
quienes los habitan. Los agroecosistemas familiares constituyen un territorio simbólico en el que se
producen y reproducen prácticas y conocimientos culturales, relaciones al interior y al exterior del
núcleo familiar, constituyéndose como un espacio sumamente importante para la permanencia,
producción y reinvención de la cultura, la tradición, la historia y la identidad ( Moctezuma-Pérez
2010, op. cit.). Según Toledo et al (2009) los saberes locales son sistemas de conocimiento
holísticos, acumulativos, dinámicos y abiertos, que se construyen con base en las experiencias
locales trans-generacionales y, por lo tanto, en constante adaptación a las dinámicas tecnológicas y
socioeconómicas.
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Cobelo (2017) señala que los territorios rurales como el aquí estudiado, se encuentran sometidos a
la influencia de cambios en su valoración provocados por la modernización tecnológica y cultural,
con lo que también van sufriendo modificaciones en sus lógicas de funcionamiento. En ese sentido
el crecimiento del turismo como actividad económica principal trae, entre otras cosas, grandes
diferenciaciones territoriales, afectando tanto los aspectos ambientales como sociales y como
consecuencia se producen cambios en el uso de las tierras rurales, involucrando una trama social
cada vez más compleja, entrecruzada por diferentes perspectivas.

Resulta entonces apropiado observar y analizar los saberes locales en cuanto a la producción de
alimentos y sus procesamiento, conocimientos sobre flora y fauna local, organización familiar y
redes de vinculación entre miembros de la comunidad, así como las diferentes estrategias de
comercialización e intercambio vinculadas a la economía familiar sin perder de vista la gran
heterogeneidad de la población analizada así como el contexto en que la misma se encuentra
inmersa, abordando a la producción familiar de alimentos desde múltiples enfoques.

Destacan Altieri et al ( 2000) que desde la agroecología se trata de comprender la relación entre la
agricultura y el ambiente global, ya que el desarrollo rural depende de la interacción de subsistemas
biofísicos, técnicos y socioeconómicos. Esto significa orientar la investigación agrícola más allá de
las consideraciones disciplinarias hacia interacciones complejas entre personas, cultivos, suelo,
animales, etcétera . La agroecología constituye una mirada apropiada para observar a las familias
rurales ya que es un enfoque que valoriza y reivindica el conocimiento local y como menciona
Gonzalez de Molina (2011) "La agroecología no solo se nutre de los conocimientos de diversas
disciplinas científicas, sino también se nutre de los saberes de los propios agricultores".

Mallin Ahogado es un paraje rural ubicado a 15 km de la ciudad de El Bolsón en la Provincia de
Rio Negro. Este paraje fue en la década del 80 ́ considerado como el espacio agrario por excelencia
de la localidad, hacia donde estarían dirigidos los esfuerzos provinciales de promoción de la
agricultura y de la vida agraria. En la actualidad coexisten en él pobladores tradicionales dedicados
a la ganadería y a la extracción forestal con pequeñas producciones agrícolas, productores de
lúpulo, habitantes de espacios rurales que realizan actividades de autoproducción de alimentos,
emprendedores agroturísticos, propietarios absentistas, aserraderos, urbanizaciones y
concentraciones desordenadas de población. Instituciones estatales, cultos y otras ONGs, áreas
protegidas municipales, canteras y reserva forestal provincial completan un panorama sumamente
complejo tanto desde el punto de vista social como ambiental (Cobelo, 2017 op cit). Este paraje se
caracteriza por un patrón económico de autoabastecimiento familiar de alimentos con
comercialización de excedentes (Mendes ,2010 op cit) que en la actualidad se encuentra sometido a
grandes transformaciones, acorde a las nuevas dinámicas territoriales.
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1.2 PLANTEO DEL PROBLEMA
Se considera al área de estudio como territorio de gran complejidad y heterogeneidad en términos
sociales, económicos, productivos, políticos y culturales en el que coexisten diversas realidades las
cuales ameritan ser observadas y estudiadas para generar herramientas que contribuyan a conocer y
profundizar en la producción de alimentos a escala familiar.

Se plantea como desafío el abordar esta temática desde la agroecología ya que en muchas
ocasiones, a pesar de denominarse multidisciplinar, la agroecología, como señala González de
Molina (2011), se ha concentrado más en los aspectos técnico agronómicos que en los sociales y en
las relaciones entre ambos a la hora de explicar la dinámica de los sistemas agrarios. Es por ello
que cobra aún mayor relevancia la realización de trabajos como el que aquí se presenta que buscan
enriquecer estos aspectos aún no desarrollados en profundidad desde la agroecología y sobre todo a
nivel local.

López y Madariaga (2021) sostienen que en los últimos años, estas zonas han ido mutando de la
producción agrícola a la explotación turística, transformando las antiguas chacras en complejos de
cabañas, subdividiendo parcelas pequeñas en condominios de varias familias, y entremezclando
formas de vida diversas. Parte de los desafíos que presenta este nuevo contexto radica en el
surgimiento de problemáticas propias del mayor contacto rural/urbano y de los nuevos tipos de
relaciones sociales que surgen a partir de éste.
Teniendo presentes los factores que inciden y transforman estos parajes rurales, resulta oportuno
indagar en la población rural de la zona haciendo hincapié en los saberes locales vinculados a la
producción, recolección y procesamiento de alimentos, a la organización familiar y comunal
relacionada a comercialización e intercambio de bienes y de servicios vinculados al trabajo agrícola,
entre otros. Asimismo indagar en la historia del paraje rural en cuanto a la producción
agropecuaria como también conocer la visión de quienes habitan esta zona sobre los cambios
territoriales y sus proyecciones a futuro.

1.2.1 Características ambientales de la zona de estudio

La zona de Mallín Ahogado se encuentra en uno de los valles transversales que cruzan Los Andes,
posee lomas y cerros, se asienta sobre la margen Este del Río Azul, se ubica al norte de la Loma del
Medio y está atravesado por el Río Azul y por arroyos como el Arroyo del Medio y el Bartolo. El
paraje se divide en tres sectores: La Pampa de Mallín, Mallín del Medio y La Costa del Río Azul.
En sus alrededores se encuentran varios cerros: al oeste el Perito Moreno, el Hielo Azul y el Dedo
Gordo; y hacia el este los cerros Saturnino, Serrucho y el cordón del Piltriquitrón (Mendes,2010).
En este paraje se encuentran emplazadas varias áreas protegidas: el Área Natural Protegida Río
Azul – Lago Escondido (Ley Provincial Nº 2.883/94 Decreto Reglamentario 2.814/94 y Nº
58/2010), la Reserva Forestal Bosque Comunal El Guadal (creada por Disposición 126/80 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Minería de Río Negro, reafirmada por la disposición 149
bis/84 de la Dirección de Tierras). Además, El Bolsón se encuentra en el área comprendida por la
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Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica (Programa MaB de la UNESCO). El municipio a su vez
declaró Reservas Turísticas Educativas y Culturales en el área a la Catarata Escondida de Mallín
Ahogado y Cascada de la Virgen (Cobelo, 2017). Este conocimiento es de utilidad para pensar en
estrategias de apoyo a estas actividades desde las instituciones públicas, así como revalorizar las
actividades agrarias en estos contextos

En lo que respecta al relieve, se trata de una zona con montañas abruptas y un modelado glaciario
trabajado por la actual red de avenamiento; sobresalen las planicies glacifluviales, fluvioglaciarias y
terrazas aluviales pedregosas como sitios de preferencia para la instalación humana (Bondel, de
Almeida; 1995). Bondel (2008) destaca que a pesar de lo profundo de los valles, los relieves
aterrazados pedemontanos y los fondo de valle de escasa pendiente son comparativamente
importantes en superficie y entre ellos menciona a Mallín Ahogado.

El clima local es considerado como templado-frío de montaña con abundantes lluvias invernales,
con unos 830 mm anuales, el 75% del total cae en el semestre de los meses fríos con sus
consecuentes efectos en las condiciones de humedad y nubosidad. Se destaca que las heladas
tempranas y tardías son usuales en toda la región, aún en los valles más bajos, lo cual genera una
limitante en el desarrollo agro-frutícola (Bondel,2008 op cit). La temperatura media del mes más
cálido (enero) es de 15,9ºC, y la del mes más frío (julio) es de 3,4ºC (Pérez et al, 2007:64, en Mereb
2011). Es destacable que en la comarca y en alturas del orden de los 200-500 msnm las
temperaturas medias son más altas que en el resto de la región.

La vegetación está caracterizada por el predominio de formaciones boscosas, correspondiente a los
bosques andino-patagónicos, con la presencia de varias asociaciones de Oeste a Este, mallines de
altura, bosques de lenga (Nothofagus pumilio), bosques mixtos de ciprés-coihue (Austrocedrus
chilensis- N.dombeyi), bosques de ñire (N. antarctica). El bosque de ciprés se extiende por el valle
longitudinal de El Bolsón, la zona de Mallín Ahogado (con excepción de “La Pampa”), la Loma del
Medio y en todo el valle del Río Azul, en el que se asocia con el coihue (Dezzotti y Sancholuz,
1991). Se establece la cota de los 1.600 msnm como el límite por debajo de la cual se desarrolla la
vegetación predominantemente boscosa, característica de esta eco-región, dadas la conjunción de
factores climáticos, edáficos, y del relieve ( Mereb, 2011 op cit). El bosque nativo en la Patagonia
cumple varias funciones como la conservación de la biodiversidad, la regulación hídrica y la
protección de suelos, asimismo cumple otras funciones como brindar espacios recreativos para el
turismo nacional y extranjero. (Valtriani, 2008). La vegetación original de esta zona ha sufrido el
efecto del fuego y del pastoreo posterior así como la tala rasa con la implementación de un sistema
de “forestación compensatoria” por especies exóticas promovida por el Estado (Cardozo, 2014).
Mendes (2010, op cit ) señala que la población y sus demandas producen un efecto regresivo sobre
los bosques, que no sólo se desmontan para la actividad agrícola y ganadera, sino para la provisión
de madera para la construcción y leña para la calefacción..

En cuanto a los suelos de la zona, los sitios proponen una gran heterogeneidad en el orden general
de los andisoles, suelos de baja evolución y condicionados por el material originario, con un alto
contenido en materiales amorfos o de baja cristalinidad, casi siempre generados a partir de
materiales volcánicos piroclásticos y con frecuencia con horizontes superficiales melánicos (Bondel
2008,op cit). Según informe de INTA del año 1995, las características de los suelos de la zona
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determinan que la vegetación arbórea y herbácea cumpla un rol importante en la estabilización y
protección de los suelos.

A continuación se expone el mapa de la zona de estudio, hacia el sudeste del paraje se encuentra
ubicada la planta urbana de El Bolsón.

Imagen 1: Imagen de paraje Mallín Ahogado. Fuente: Cobelo (2017)
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1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Objetivo general

Caracterizar la producción familiar de alimentos a partir de sus aspectos sociales y productivos en el
paraje rural Mallín Ahogado

Objetivos Específicos

1- Recuperar , ordenar y actualizar los antecedentes escritos sobre la zona de estudio en relación a
características ambientales, sociales y culturales de la producción de alimentos.

2-Identificar características, problemas y oportunidades relacionados a la producción,
comercialización e intercambio de alimentos de las familias del paraje.

1.4 ANTECEDENTES

La producción regional ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, ya sea abordando tipologías
de productores ganaderos teniendo en cuenta la transformación territorial en la zona (Cardozo,
2014), de fruta fina ( Aiani y Ejarque ,2019 ;Ayala Barreto, 2022) en los que se abordó este tipo de
producción vinculada al aumento de la actividad turística y el avance de las ciudades. En cuanto a la
producción hortícola existen numerosas encuestas, relevamientos e informes realizados desde el
Programa Pro Huerta1. De hecho, resulta oportuno mencionar que parte de los resultados del trabajo
de investigación aquí presentado, provienen del análisis de entrevistas realizadas en el año 2018 en
el marco de este programa .

En cuanto a las dinámicas territoriales Cobelo (2017), Bondel y Novara (2006), Madariaga (2009),
Carabelli, Novara y Bondel (s/f ) señalan la complejidad de los espacios rurales, analizan las
tensiones en cuanto al uso de la tierra, los procesos de apropiación y destacan los principales
factores de transformación que afectan a este tipo de parajes rurales. En relación a los cambios
territoriales cabe destacar al Plan Estratégico Municipal llevado a cabo en el año 2012 bajo la

1 El Proyecto Integrado Pro Huerta, implementado por la Agencia de Extensión Rural INTA El Bolsón, en la década de
1990, ha sido un orientador de las actividades tendientes a aumentar la soberanía alimentaria de las familias con mayor
vulnerabilidad social, tanto rurales como periurbanas, por medio de diversas actividades articuladas con instituciones
locales, generando una red de promotores que aún se mantiene en ciertos ámbitos.
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gestión de RicardoKaleuche García a partir del cuál se elaboró un informe final en donde se
destacan los puntos más relevantes en cuanto a esta temática.

A nivel nacional, existen desde el año 2000 numerosos trabajos que hablan de la producción
familiar de alimentos, que buscan visibilizar y poner en valor a este sector (Craviotti 2014;
Fernandez et al,2015; Landini ,2010. Manzanal y Gonzales (2010) y Gorban (2015) han
profundizado en la vinculación de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, destacando
oportunidades y problemáticas en torno a la producción, distribución y acceso a los alimentos.

Asimismo a nivel nacional, en las últimas décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones
sobre las transformaciones territoriales , las tensiones generadas en torno al desarrollo turístico, la
aparición de nuevas ruralidades (Gonzales, 2015; Halpin ,2021 y Arzeno et al, 2009 ) y la aparición
de estrategias de pluriactividad en sectores campesinos (Giarracca ,2017).

En Latinoamérica existen publicaciones que dan cuenta de la relevancia de la producción familiar
de alimentos y de sus implicancias a nivel ambiental, económico así como también socio-cultural (
Carmagnani, 2008). En México se realizaron diversas investigaciones que analizan la biodiversidad
de los huertos familiares, el impacto de la presión demográfica, la historia y la actualidad de estos
sistemas así como también revisiones en cuanto a los componentes básicos en las definiciones de
los huertos familiares( (Chablé-Pascual et al, 2015; Chávez García 2012; Moctezuma Pérez
2010).Por último citar la investigación de Vargas (2017) quien realiza un cruce entre la agricultura
familiar en Bolivia y la soberanía alimentaria.

CAPÍTULO 2

2.1 MARCO TEÓRICO

El trabajo de investigación realizado se encuentra enmarcado dentro de la sociología rural y la
sociología agraria. Según Margiotta y Benencia (1995) tienen como primera tarea fundamental
describir y explicar el carácter de las relaciones sociales y de los procesos sociales en el medio rural
y en la producción agraria. Para Craviotti (2012) ha sido y es una preocupación recurrente de la
sociología rural identificar y comprender las prácticas cotidianas de los productores, especialmente
aquellos que se ubican dentro del universo de la producción familiar; explicar cómo éstas varían en
función de las dinámicas internas de las familias, los cambios en las condiciones contextuales y la
influencia de grandes fuerzas sociales –como es el caso de las transformaciones en la estructura
social y en las relaciones de género o intergeneracionales–.

13



Por ello sostiene Cloquell et al (2000) no sólo se deben analizar las condiciones estructurantes de la
acción sino también la problemática del cambio desde la comprensión de los actores en el marco de
la ruralidad, es decir, desde dentro mismo de los grupos locales conformados a través de las
relaciones establecidas entre los actores. Para Long (1992) las prácticas locales incluyen
representaciones del nivel macro y están delineadas por escenarios distantes en el tiempo y el
espacio, pero que esos fenómenos macro sólo son inteligibles en contextos concretos. Aún cuando
focalizamos el estudio del cambio social y la intervención en el ámbito agrario, se considera que los
temas que exploramos son de una significación sociológica y antropológica más general.

En las últimas décadas se ha enfatizado la necesidad de reconocer la interdependencia de los
contextos rurales y urbanos, así como la imposibilidad de mantener una visión dicotómica de los
mismos (Matijasevic Arcila et al, 2013). El tamaño reducido de los centros poblados, la baja
densidad demográfica y el predominio de la agricultura en la estructura productiva han sido algunos
de los aspectos convencionalmente utilizados para representar y delimitar lo rural. No obstante, en
la actualidad se reconoce no sólo la existencia de múltiples actividades asociadas con este espacio
−distintas a lo agropecuario−, sino también importantes cambios en los estilos de vida asociados
con lo rural y múltiples conexiones urbano-rurales, que han llevado a desestructurar el concepto y a
proponer nuevas formas de entenderlo (Matijasevic Arcila et al ,op cit ). "Este nuevo discurso
ruralista revaloriza el concepto de territorio rural. Es desde este concepto que se pretende generar un
abordaje sistémico y global de lo rural, tratando de observar nuevos fenómenos y procesos" (Sili, 2005)

Según Craviotti (2008) el concepto de rural y su referente empírico constituyen aspectos
problemáticos tanto desde la perspectiva de las ciencias sociales como desde la de las políticas
públicas. Por un lado, se trata de conceptualizar la ruralidad sobre hechos o datos observables,
disponibles estadísticamente, lo que supone aceptar que los parámetros adoptados tienen un
significado equivalente para toda el área sobre la que se trata de evaluar la ruralidad. Por otro lado,
el enfoque cualitativo pone énfasis en las representaciones sociales de lo rural, diferenciándose así
del enfoque previo que procura delimitar espacialmente lo rural. "Desde esta tradición, se interpreta
que lo rural y lo urbano son realidades percibidas y en buena medida constituyen una construcción social.
No existe una sola imagen de lo rural, sino múltiples, y necesariamente poseen una fuerte carga valorativa "
Craviotti (op cit).

Llambí (2012) plantea que debido a los estrechos vínculos entre los procesos sociales ‘rurales’ con
los procesos biofísicos, y a los vínculos entre los macroprocesos (económicos, políticos, sociales y
ambientales) con los microprocesos en los que están insertos los agentes sociales a escala local, se
requiere de un enfoque teórico que no solamente explique la especificidad de los procesos de
cambio de los territorios identificados como rurales, sino que también supere las antiguas barreras
disciplinarias entre las ciencias sociales y naturales.

Se considera que la agroecología puede ser una herramienta disciplinar que colabore en la
comprensión de la complejidad, la diversidad y la profundidad que contiene la producción de
alimentos a escala familiar gracias a la interdisciplinariedad que maneja. Es desde esta perspectiva
agroecológica que Chávez García (op cit) señala "el huerto familiar es concebido como un sistema
altamente complejo y esencialmente antropocéntrico, por lo que su estudio debe abordar tanto los aspectos
ecológico y productivo como el contexto sociocultural y político de la sociedad en que se genera". Por
último, destaca la autora Arias Guevara (2014) resulta apropiado considerar la agroecología como
un enfoque interdisciplinar en construcción, que viene aportando los fundamentos teóricos,
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filosóficos y éticos para una visión integradora de diferentes sistemas que conforman la relación
cultura, naturaleza y sociedad, para el manejo de los agroecosistemas, y en especial se considera
una herramienta importante para la transformación de modelo tecnológico y de las relaciones de
género.

2.1.2 Características generales y economía familiar
En el año 2006 en la Argentina, el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(PROINDER) de la SAGPyA2, propició la necesidad de definir y cuantificar la pequeña producción
agropecuaria en la Argentina en base a información del Censo Nacional Agropecuario 2002
(Soverna et al 2008). Como resultado, se propone definir a la explotación agropecuaria familiar
como aquella en la que se verifica el trabajo directo del productor y la existencia de trabajo familiar,
aunque también se acepta la posibilidad de que se contraten hasta dos trabajadores remunerados
permanentes (Obschatko, 2009). El FONAF 3 propuso su propia concepción de Agricultura Familiar
e identificó cinco categorías que van desde unidades de subsistencia hasta capitalizadas con
capacidad de reproducción y crecimiento. Se propone una definición cualitativa sobre la Agricultura
Familiar, considerándola como “(…) una forma de vida y una cuestión cultural, que tiene como
principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la
unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre
sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la
propiedad de los medios de producción (aunque no siempre la tierra) pertenece a la familia, y es en
su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias” (Soverna et al, op cit)

Según señala González (2015) la calificación de familiar apunta a un modo de hacer agricultura, a
un modo de producir, distribuir y consumir; y por ello, a un modo de generación y apropiación del
valor agregado. La discusión conceptual sobre los sujetos agrarios no ha logrado consensuar una
terminología adecuada para referirse a los diferentes actores del sector, los términos campesino,
pequeño productor, colono, trabajador rural, minifundista, y ahora agricultor familiar fueron (y
todavía son) utilizados indistintamente para referirse a aquellos actores menos capitalizados de la
actividad agrícola .
Con la expresión " agricultura familiar "se designa, entonces, un universo heterogéneo y complejo
de productoras y productores, y de emprendedoras y emprendedores que comparten ese modo de
hacer, No obstante, se diferencian en muchos otros aspectos, no siendo el menos importante, el
nivel de ingresos del hogar ( Marquez, 2005).

Para el abordar las estrategias familiares en cuanto a las fuentes de ingreso económico e indagar en
los circuitos de comercialización e intercambio local de los y las pobladoras del área de estudio, se
considera apropiado tomar el término "Economía Popular" el cuál según Pastore (2017) comprende
las diversas iniciativas y estrategias de subsistencia desarrolladas tanto por individuos, familias,
grupos o comunidades ante la creciente exclusión masiva generada por el sistema económico

3 Foro Nacional de Agricultura Familiar,integrado por organizaciones de productores y por la SAGPyA

2 Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SAGPyA) creada en 2008 a causa del conflicto del campo",
más tarde (2009) la SAGPyA pasó a ser Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) con lo cual la
Subsecretaría se constituyó en Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y, dependiendo de ésta, se
conformó la actual Subsecretaria de Agricultura Familiar. Por otro lado, a partir de la participación del país en la REAF,
se ha creado el Registro Nacional de Agricultores Familiares (ReNAF), con el fin de aproximarse a una cuantificación
de la AF, como se acordó en la VIII reunión de la REAF (2007). También se ha institucionalizado el Foro Nacional de
la Agricultura Familiar (FoNAF) como un espacio de participación institucional para las organizaciones del sector.
(Gonzalez,2011).
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formal. Según sostiene este autor, entre esas estrategias de subsistencia se encuentran experiencias
masivas y de fuerte arraigo histórico como la economía rural campesina y minifundista, la
producción de bienes para el autoconsumo, el desarrollo de actividades de autoempleo, micro-
emprendimientos familiares o grupales, o el trabajo a tiempo parcial e informal. Por ello con el
término “economía popular”, se buscó "designar a un subsector de la economía compuesto por las
unidades domésticas y sus extensiones, cuya racionalidad principal está orientada a garantizar lo
más posible la reproducción social de la vida de sus miembros, haciendo eje para ello en la fuerza
de trabajo de que disponen"( Pastore, op cit).

Caracterizaciones recientes de la población residente en el medio rural señalan una creciente
diversificación del perfil ocupacional de los pueblos, a partir de una resignificación de la
combinación de ingresos agropecuarios y no agropecuarios en las familias rurales (Alvaro, 2012).
De acuerdo con Craviotti (1999), la combinación de actividades agrarias y no agrarias por parte de
los diversos estratos de la estructura agraria, y asimismo, el peso creciente que adquieren éstas
últimas en la conformación del ingreso, es un fenómeno que ha ido adquiriendo relevancia en las
últimas décadas en los países desarrollados y en desarrollo. En este sentido Coopi (2010) asegura
que la producción agraria deja de ser el centro y se convierte en un elemento más en los estudios
rurales. Asimismo este autor plantea que esta nueva ruralidad da cuenta de tres fenómenos: por un
lado, un acelerado proceso de contraurbanización, a partir de una mayor demanda por el consumo
de espacios rurales tradicionales; por otro, la transformación de la estructura tradicional de los
poblados hacia actividades secundarias y terciarias; por último, los estilos de vida propiamente
rurales están siendo transformados por los valores de la modernidad.

Según Bendini et al (2011) el estudio de la pluriactividad tradicionalmente se asocia a una estrategia
de adaptación tendiente a garantizar la persistencia de unidades menos capitalizadas. Sin embargo,
plantea la autora, no representa una respuesta meramente de supervivencia ya que puede ser
también un comportamiento de diversificación, de respuesta a necesidades ampliadas y a senderos
diversos de acumulación."Entre los factores a considerar, obran aquellos vinculados con las
características de los mercados locales de trabajo, la cercanía de las ciudades, las oportunidades
de trabajo y los requerimientos de calificación " ( Bendini et al op cit)

Marquez (2005) explica que la referencia a la agricultura excede lo estrictamente agrícola para
involucrar todas las actividades económicas generadoras de ingreso que las personas asentadas en el
medio rural llevan adelante, incluidos el turismo, otros servicios, las artesanías y la agroindustria,
"La apuesta por la diversificación, y no por la especialización, es una de la características
principales de los pequeños productores rurales". Pérez Correa (2001, citado en Bendini et al
2011) plantea que los distintos tipos de ocupaciones y fuentes de ingresos agrícolas y no agrícolas
generan un entramado de relaciones sociales y económicas complejas y dinámicas, "la
interdependencia campo-pueblo potencia la pluriactividad y la movilidad espacial, y define su
carácter identitario"

2.1.3 Producción familiar, soberanía alimentaria e identidad

Para definir un agroecosistema familiar se requiere tener en cuenta los componentes ambientales,
culturales, físicos y humanos que el mismo posee ya que todos estos componentes se encuentran
interconectados y en constante interacción. La complejidad de la conformación de este
agroecosistema y las múltiples dimensiones espacio-temporales que lo caracterizan, provocan que
se torne una tarea difícil construir una definición que abarque y refleje tal multiplicidad (Mariaca
2012). Balsa (2012) explica que en las explotaciones familiares existe una racionalidad particular,
influenciada por tres factores: (1) la integración entre unidad productiva y doméstica, (2) el papel
que juega en la dinámica productiva la conservación del patrimonio familiar (relacionado en general
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con la preservación del establecimiento), y (3) la existencia de un proyecto de vida vinculado a la
actividad actividad agropecuaria y con la vida rural.

Las huertas-granjas familiares, como sistemas productivos tradicionales, representan uno de los
espacios más importantes en la transmisión y generación de conocimientos."La agrobiodiversidad
local permanece y es conservada en el huerto familiar rural ya que se trata de un sistema de
producción altamente adaptativo y de origen ancestral, donde la familia campesina se recrea
generación tras generación, manejando el ambiente físico-biótico para producir plantas, animales,
hongos y muchos otros de sus satisfactores necesarios "(Mariaca op cit). Montserrat et al (1993)
presentan a las huertas familiares como un reflejo de la identidad cultural de un grupo humano en
relación con la naturaleza y como así también una unidad económica de autoconsumo. En este
sentido Fischler (citado en Piaggio et al 2014) señala que la alimentación y la comida son un
alimento capital del sentimiento colectivo de pertenencia, los alimentos son portadores de sentido, y
este aspecto les permite ejercer efectos simbólicos y reales, individuales y sociales. El factor
alimenticio es importante también porque los cambios - y continuidades- en la dieta de las familias
producen a su vez cambios y continuidades en los componentes biológicos de la huerta y de la cría
de animales. Existe una constante interacción entre el tipo de alimentos que se produce y la dieta
familiar que no es estática a través del tiempo sino que se modifica con los cambios de hábitos
familiares así como las modificaciones a nivel global. Como menciona Aguirre (2014) " las recetas
se transforman porque los productos y las tecnologías, las formas de pensar y comer cambian, de
manera notable o imperceptible. Diversidad y cambio, permanencia e identidad, son características
de todas las culturas alimentarias conocidas".

Al analizar la producción a escala familiar resulta conveniente presentar el término Soberanía
Alimentaría creado y definido por la Vía Campesina4 como "el derecho de los pueblos a definir sus
propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que
garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base sobre la pequeña y
mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos,
pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los
espacios rurales”(Manzanal et al, 2010). Esta definición es complementada con un posterior
manifiesto (citado en Martinez Torres et al, 2016) en el que se menciona el compromiso que
adquieren los pequeños/as agricultores en la recuperación de saberes ancestrales de la agricultura y
de apropiar los elementos de agroecología.

Otros autores como Cano Contreras (2015) agregan que "la soberanía alimentaria propone el
ejercicio político de la autodeterminación y autoabastecimiento de productos alimenticios sanos
para las personas y el ambiente; abarca la libertad de colectivos, familias e individuos para elegir

4 "La Vía Campesina" es un movimiento global creado formalmente en Mons, Bélgica, en mayo de 1993.Es a partir de
entonces que se desata una dinámica de articulación de movimientos campesinos desde la necesidad de trabajar
colectivamente para defender sus derechos en el contexto de la liberalización comercial en el cual, los intereses de los
campesinos y agricultores pequeños y medianos no son representados. (Cuéllar Padilla et al, s/f).
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sus alimentos y las formas de producirlos e intercambiarlos ". Windfuhr et al (2005) , en tanto,
consideran a la soberanía alimentaria como un término paraguas de enfoques particulares para
abordar, entre otros temas, el fomento del desarrollo rural, la integridad ambiental y los medios de
vida sostenibles. Asimismo Mançano Fernandes (2017) sostiene que se habla de la soberanía
alimentaria como territorio porque el término contiene uno de los principios fundantes del concepto:
la soberanía. Y considera que " recuperar el poder de producir alimentos para el consumo local es
un factor diferencial que caracteriza el territorio de la soberanía alimentaria y que ser soberano
significa garantizar a los pueblos y sus naciones el ejercicio de los derechos sobre sus campos,
bosques y ciudades; por eso la soberanía alimentaria es un concepto multidimensional ".

El ejercicio de la soberanía alimentaria requiere de estrategias adaptativas especialmente en
contextos territoriales cambiantes como el de Mallín Ahogado. Los espacios rurales se encuentran
sometidos a fuertes presiones que producen transformaciones y generan nuevas dinámicas
económicas, ambientales así como también socio-culturales. Las mismas afectan directamente a
quienes los habitan modificando sus lógicas de funcionamiento, generando nuevas oportunidades
como así también ocasionando algunas dificultades. Las familias que habitan en el medio rural y
producen alimentos se encuentran atravesados por estas transformaciones que impactan de
múltiples maneras.

Sili (2010), menciona algunos de los factores que transforman la organización de los espacios
sociales y desde el aspecto socio cultural destaca el papel de la movilidad, que permite diversificar
las formas y los modelos de construcción social de la realidad modelando una profunda
transformación de los territorios rurales, especialmente desde su dimensión social. Otro factor que
influye en las transformaciones del medio rural, según este autor, es la nueva relación campo-ciudad
relacionada directamente con la mayor movilidad de los actores que permite conectar con más
intensidad el campo con la ciudad. Y concluye " Esta nueva articulación productiva entre el campo
y la ciudad a partir de dichas actividades es cada vez más significativa afectando a todas las áreas
rurales por igual, aunque muy especialmente a las áreas rurales que tienen un fuerte potencial
paisajístico y ambiental, las cuales son utilizadas como espacios para el turismo rural o para uso
residencial"(Sili, op cit).

Kay (2009) sostiene que el crecimiento del turismo rural y la penetración de los medios y de las
telecomunicaciones han difundido valores culturales, noticias e información entre las áreas rurales y
urbanas, incrementando aún más la convergencia cultural. Según Bustos Cara (2001) el turismo
como actividad económica y como expresión de transformaciones profundas de la sociedad
representa no solo una alternativa, una actividad, sino también y especialmente, un instrumento de
transformación en el que se crea una nueva forma de utilización y apropiación del espacio. Sostiene
este autor, que desde un punto de vista territorial, el turismo es gran consumidor de espacios, pero
es además productor y transformador de primera magnitud. "El turismo es un fenómeno social de
múltiples implicancias socioeconómicas, políticas, ambientales y culturales"(Impemba et al ,2019)

A nivel mundial se registra un desplazamiento de la población desde grandes centros urbanos hacia
las periferias de las ciudades, a los cordones verdes y hacia ciudades de menor jerarquía. El
vertiginoso flujo migratorio de las últimas décadas sumado al crecimiento vegetativo de la
población cordillerana rionegrina, generan una presión demográfica en constante aumento sobre
áreas rurales y/o de proyección adyacentes a las ciudades y pueblos (Lopez et al 2021). Según
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Impemba (2005 citado en Impemba et al, 2019) los espacios rurales norpatagónicos han sido
escenarios de transformaciones vinculadas a actividades extractivistas, turísticas y de desarrollo
inmobiliario que reflejan una creciente concentración productiva acompañada por la apropiación de
territorios. Las consecuencias son territorios fragmentados y en disputa con la población indígena y
campesina, lo que redefine las configuraciones identitarias, expresadas por las tensiones en el uso y
el acceso a la tierra.

En los últimos años, según detallan para la zona de estudio Lopez et al (op cit), los pequeños
productores se ven expulsados de sus territorios, en búsqueda de actividades extra prediales o
atraídos por los altos valores inmobiliarios ofrecidos por la tierra, lo que acelera el desalojo de los
sectores de tradición rural. En ese sentido Cobelo ( 2017) explica cómo quiénes permanecen en el
medio rural son atravesados por las dificultades derivadas del sobre parcelamiento fundiario,lo que
genera que lentamente hayan ido incrementando sus ingresos extra prediales y adoptando nuevas
prácticas productivas, ya sea conservando pequeñas majadas para consumo familiar y venta de
excedentes, como también incursionando en el cultivo de la fruta fina.

Para completar este concepto resulta oportuno retomar a Sili (op.cit.) cuando afirma que "éstas
modificaciones en los territorios generan un nuevo modelo de organización rural una organización
fragmentaria en la que las áreas rurales ya no se presentan como territorios apropiados y
organizados por comunidades rurales, sino como un mosaico de fragmentos espaciales, es decir un
conjunto de parcelas agrícolas o áreas rurales de diferentes tamaños, controlados por diferentes
actores con lógicas espaciales, sociales y económicas particulares y muy diferentes entre sí, dentro
del cual se consolida una lógica productiva empresarial y deslocalizada de los territorios rurales."

2.2 METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se realizó un recorte espacial considerando el paraje
rural Mallín Ahogado como zona de estudio. Para alcanzar el primer objetivo específico el cual
buscó "Recuperar, ordenar y actualizar los antecedentes escritos sobre la zona de estudio en relación a
características ambientales, sociales y culturales", se consultaron trabajos realizados en la zona de
fuentes secundarias como tesis de grado y posgrados, publicaciones sobre el área de estudio así
como también informes técnicos realizados por diferentes instituciones. Asimismo, se utilizaron
fuentes primarias de información tales como relatos orales y escritos directos de antiguas
pobladoras/es y testimonios de referentes institucionales recopilados a través de entrevistas
semiestructuradas llevadas a cabo en diferentes ocasiones con el fin de avanzar en el objetivo.

Para abordar el segundo objetivo específico "Identificar características, problemas y oportunidades
relacionados a la producción, comercialización e intercambio de alimentos de las familias del paraje." Se
trabajó inicialmente a partir del análisis y transcripción de 30 entrevistas realizadas desde INTA El
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Bolsón en el marco del Plan de Monitoreo del Programa ProHuerta 20185.

A partir del análisis de estas entrevistas se buscó profundizar en algunos aspectos y se diseñó una
nueva entrevista semiestructurada realizada en el año 2022 a 16 familias en la cual se indagó acerca
de cuestiones relacionadas a la configuración familiar, la vinculación de las familias a la
producción agropecuaria y el tiempo dedicado a la misma, la cría de animales y prácticas realizadas,
la distribución familiar de tareas en lo vinculado a la producción agropecuaria,la vinculación a
espacios de comercialización, la participación de instituciones y organizaciones locales,
composición de ingresos del grupo familiar y relación con actividades turísticas, entre otros
aspectos. Se hizo especial hincapié en indagar acerca de la historia familiar y en cómo cada familia
percibe actualmente los cambios en el paraje y su visión a futuro. En las visitas a los predios se
consideró importante conocer el testimonio de las mujeres que en ese lugar habitaban y es por ello
se las convocó especialmente, haciéndolas partícipes en todo momento.

El registro de las entrevistas se realizó por escrito y siempre que hubo acuerdo de las familias se
grabaron las mismas con el fin de enriquecer la información recabada. Asimismo las entrevistas
fueron complementadas con registros fotográficos realizados en las diferentes visitas.

Más allá de que las visitas a las familias fueron previamente pautadas se dio el fenómeno
denominado "de boca en boca" en el que mientras se entrevistaba a una familia la misma
mencionaba algún/alguna vecina al cuál podría visitarse y de esa forma se fueron modificando en la
marcha la lista de pobladores/as a entrevistar. Se efectuaron también, entrevistas semiestructuradas
a referentes de diferentes organizaciones e instituciones de injerencia en la zona rural estudiada.

Se llevó a cabo un muestreo teórico en el cual la estructuración de la muestra se realizó
gradualmente a lo largo del proceso de investigación, y no según criterios de representatividad sino
según la relevancia de los casos obtenidos en las entrevistas. Así, “el objetivo de la muestra teórica es
elegir casos que probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente y deben adicionarse el
número de casos hasta la saturación de la teoría” (Eisenhardt 1989, citado en Martinez Carazo et al
2006). Se utilizó la metodología de investigación denominada "estudio de caso" en la cuál según
Neiman y Quaranta (2006) el caso es definido com un sistema delimitado en tiempo y espacio de
actores, relaciones e instituciones sociales donde se busca dar cuenta de la particularidad del mismo
en el marco de la complejidad. En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de
una población sino una muestra teórica.

Desde las narrativas de los y las entrevistados se hizo un análisis temático que buscó estructurar en
temas la información recabada con el fin de categorizar la misma." El análisis de la información
procede a través de instancias de interpretación directa o de construcción de categorías , a partir de

5 Este trabajo de análisis se llevó a cabo bajo el marco de una Beca Transitoria
otorgada por la Universidad Nacional de Rio Negro. Esta beca fue otorgada en el marco del proyecto PI UNRN 2018
40-B-709. Disposición UNRN sede andina nº 1006/2021
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procesos de agregación así como también estableciendo correspondencias o definiendo patrones y
modelos.(Neiman y Quaranta,2006). Asimismo, se consideró de suma importancia el cumplimiento
del principio de triangulación para garantizar la validez interna de la investigación ya que según
Taylor et al (1987) la triangulación suele ser concebida como un modo de protegerse de las
tendencias del investigador y de confrontar y someter a control recíproco toda la información
obtenida. Los análisis de las entrevistas del año 2018 así como las del año 2022 se realizaron en el
marco del proyecto de investigación denominado "Oportunidades y desafíos para la producción
agraria en municipios orientados al turismo. el caso de El Bolsón, Río Negro”. El producto de
ambas entrevistas se analizó posteriormente en conjunto buscando complementar y enriquecer la
información recabada.
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CAPÍTULO 3

3.1 Resultados Primer Objetivo Específico

El primer objetivo específico propuesto buscó " Recuperar, ordenar y actualizar los antecedentes
escritos sobre la zona de estudio en relación a características ambientales, sociales y culturales "
Con el fin de alcanzar dicho objetivo se indagó en la actualidad como también en la historia del
paraje vinculada a la producción familiar de alimentos para conocer la diversidad de voces y
percepciones .

A continuación se transcriben descripciones del paraje Mallín Ahogado desde quiénes lo habitan
como así también desde quiénes trabajan en organizaciones e instituciones en el territorio. A partir
de los testimonios podemos construir una imagen del paraje que nos acerque más a su descripción.
En general, el mismo fue descrito como heterogéneo en cuanto a su geografía y características
ambientales ( zonas con mayor o menor pendiente, disponibilidad de agua, condiciones climáticas,
características del suelo, etc) como así también en las características sociales, en donde abundan
diversos perfiles de pobladoras/es y en donde existe una dinámica en la que llegan y se van del
paraje personas de diferentes procedencias y estilos de vida . Abundan los relatos en cuanto al
pasado y al presente, muchas/os mencionan el acelerado poblamiento de la zona, la subdivisión de
la tierra y la especulación inmobiliaria como rasgos que sobresalen actualmente.

"La población es heterogénea, están los pobladores más antiguos, los hippies, los que llegan y
buscan tranquilidad y producir". ( Pobladora de Mallín Ahogado).

"Hay mucha diversidad, heterogeneidad, hay un nicho en cada rincón. También hay mucha
movilidad demográfica, vienen y se van familias , existe una dinámica vertiginosa. Actualmente

llega gente de la ciudad y gente de Mallín se va al pueblo. Hay diversidad de actividades
agropecuarias, es un territorio muy diverso".

(Coordinadora de Centro de Educación Agropecuaria n º 3)

"Mallín Ahogado es una zona rural de pequeñas explotaciones, cada vez más pequeñas. Hay
incremento en la edad de la gente que queda en el campo, los jóvenes se van al pueblo. Aun así en
los últimos años se observan jóvenes que vuelven al campo ya sea de familias de acá o que llegan

de otras zonas del país y del mundo".
(Referente de Cooperativa La Mosqueta)

Según el relato de quienes habitan el paraje, más allá de existir diferentes zonas, el mismo se
encuentra concebido y manejado desde organismos estatales como "La Costa" y "La Pampa" y así
lo muestran los centros de salud y escuelas que se encuentran en estas dos áreas nucleando a los y
las vecinas de los alrededores.

"Mallín está muy sectorizado, en la zona de "La Pampa" se encuentra la población más tradicional
y más antigua de la zona. Muchos/as tienen casas en El Bolsón y van y vienen. El 95 % de la

matrícula de la escuela 118 es de La Pampa , Mallín Alto,Saturnino y Callejón Zuñiga mientras que
a la escuela 103 de "La Costa" vienen niños/as de El Bolsón y de otras zonas también."

(Ex docente escuela 118)
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"Más allá de que existan varias zonas como son el Cº Saturnino, Mallín alto, Mallín del Medio,
Rincón de Inalef, Pampa de Mallín y Costa del Azul el Mallín es concebido y manejado desde
organismos estatales como "Pampa" y "Costa" y así lo muestran los centros de salud y escuelas

que se encuentran en estas dos áreas nucleando a los y las vecinas de los alrededores. La Pampa es
semi urbano por categorización del censo 2010, este sector son las 240 has que subdividió la

provincia para entregar a algunos pobladores de familias tradicionales , son lotes chicos, hacia los
bordes de este sector son más grandes" . (Testimonio de vecina de la zona)

En la actualidad estas divisiones sobre todo en cuestiones sociales ,según comentan las personas
entrevistadas, no se encuentran tan acentuadas . Esto sucede probablemente debido a las mejoras en
los caminos y comunicaciones aunque sí se observa que cada sector mantiene rasgos que lo
caracterizan sobre todo en el perfil de su población y en las actividades que se llevan a cabo.
Se mencionó la actividad ovina cómo tradicional del lugar y destacó un entrevistado :

" En Mallín no hay productores laneros sino familias que tienen ovejas".

Fue mencionada también la realización de huerta familiar como algo secundario sobre todo llevado
a cabo por mujeres.

"En Mallín no hay tradición de grandes cultivos hortícolas, predomina más lo ganadero y el
aprovechamiento de bosques, esto quizá puede ser debido al clima. En las familias hay divisiones
de las tareas: los hombres trabajan más con la madera y los animales y las mujeres huerta y

artesanías, hay mujeres que participan de la ganadería igualmente" .
(Profesional de la Secretaría de Agricultura familiar, Campesina e indigena y referente técnico del

sector)

La diversidad mencionada también puede observarse en la tenencia de la tierra así como también en
las fuentes de ingresos familiares. En el paraje hay propietarios de 200 has y otros de 1/2 ha . En los
ingresos existe una gama muy amplia y en la que no se registran muchos casos de trabajos fijos. Se
destacan los trabajos temporales locamente denominados " changas" como una fuente habitual de
ingresos como así también a los programas sociales .

"Mallín es un paraje rural que está muy cerca de una ciudad que está creciendo mucho y donde ha
crecido mucho la actividad económica relacionada al turismo y a los servicios. Hay una tendencia

a que mucha población rural se vaya ligando más a estas actividades y la dedicación a las
actividades productivas va disminuyendo.

(Profesional de la Secretaría de Agricultura familiar, Campesina e indigena)

Río Negro)

3.1.2 Normativas en tenencia de la tierra y el uso de suelo

A nivel provincial rige sobre Mallín Ahogado la ley Q Nº 279/61 de tierras fiscales. En su Artículo
2º de esta ley se establece como principio fundamental el concepto de que la tierra es un
instrumento de producción, considerada en función social, para alcanzar los siguientes fines: a)La
integración y armónico desarrollo de la provincia, en lo económico, político y social; b)Que la tierra
sea de propiedad del hombre que la trabaja, siendo asimismo base de su estabilidad económica,
fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad; c) El ordenamiento
metódico y racional de la política demográfica, que tienda a la expansión equilibrada de la
población; d) la radicación efectiva y estable de la familia agraria.
Asimismo en su artículo 4 esta ley establece :
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" A los fines de esta Ley, la tierra rural se subdividirá en forma tal que cada predio constituirá una unidad
económica de explotación. Se entenderá por unidad económica de explotación, todo predio que por su
superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente
trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, le permita subvenir a sus
necesidades, a su mejoramiento social y a una evolución favorable de la empresa. "

El concepto de la tierra como bien social y como instrumento de ordenamiento demográfico por
parte del Estado provincial se corresponde con otra realidad histórica de la provincia y del
municipio, ya que actualmente rige un contexto de intensa mercantilización de estas tierras. El
considerar su valor de venta asociado a la productividad agropecuaria , pensado originalmente como
progresista e incluyente, hoy debería ser revisado en los casos en que dichas tierras son
comercializadas para uso residencial o turístico, situaciones en las que la renta por ubicación ha
adquirido preponderancia.

En el nivel municipal existen normativas que rigen sobre aspectos ambientales y de uso de suelo
para todo el ejido. En el año 2003 fue sancionado el Código Ambiental del Municipio de El Bolsón
y forma parte de la Carta Ambiental de la Municipalidad de El Bolsón. Se destacan entre sus
objetivos: conservar, restaurar, proteger, desarrollar y ordenar los ambientes en el ejido Municipal;
proteger áreas con valores naturales o culturales; y establecer pautas de acción para el uso
sostenible de los recursos. Cabe mencionar que en la actualidad lo usos de la tierra son mucho más
diversos que cuando fue sancionada esta carta en los que se destacan los usos no agropecuarios de
la misma

El Bolsón sancionó en el año 2006 su Carta Orgánica municipal en la que se enuncian finalidades
como proteger al ambiente, su sustentabilidad y promover participación ciudadana. Por ejemplo, en
el Art. 2 promueve la sustentabilidad ambiental en un marco que garantice el crecimiento
económico con equidad social, incentivando el turismo conducido y la producción; en su artículo 15
habla de "Promover el planeamiento del uso del suelo para una mejor calidad de vida, el aprovechamiento
de los recursos naturales y humanos y la provisión de servicios a los asentamientos poblacionales. (… ) (
Llosa, 2016)

Según Cobelo (2017) el proceso de planificación urbana que se había esbozado en la década del 90,
y que concluyó con una Carta Ambiental con áreas delimitadas, que en función de su vulnerabilidad
ambiental presentaban restricciones al parcelamiento fue finalmente desplazado -aún en los
discursos, ya que nunca se logró el mínimo acuerdo para implementarlo. A cambio, en nombre de la
sustentabilidad, el desarrollo y una gran dosis de pragmatismo, se establecieron pautas más laxas,
que fueron legitimadas por ordenanzas que hoy representan un serio riesgo para la continuidad de
las áreas rurales tales como Mallín Ahogado, Los Repollos, Camino de Los Nogales, entre otros.
Un elemento que ha facilitado el fraccionamiento de tierras rurales ha sido la Ordenanza 100/ 2005
que permite el establecimiento de consorcios parcelarios y que ha sido ampliamente utilizada desde
entonces.

El 20 de diciembre de 2022 el concejo deliberante de El Bolsón mediante una Sesión Extraordinaria
promulgó la ordenanza Nº 189/2022 sobre Fraccionamiento de Tierras, Ocupación del Suelo y
Usos del Suelo. Esta ordenanza considera que el acelerado crecimiento de la localidad debe ser
acompañado de un racional proceso de ordenamiento y por ello consideró indispensable intervenir
en forma inmediata con el fin de dar inicio a un proceso de normalización de las distintas áreas que
conforman la zona urbana, suburbana y rural y resalta :"Que resulta entonces necesario actualizar,
adecuar y normalizar tal crecimiento para un mejor desarrollo de su trama urbana, suburbana y rural; Que
se debe posibilitar una
fluida conexión entre los nuevos núcleos urbanos y suburbanos mediante el racional trazado de la red de
agua, de gas, tendido eléctrico y vial, desde sus niveles más complejos a los más elementales; Que la tarea
de redefinir estos nuevos núcleos poblacionales, conlleva la posibilidad de establecer previsiones de
crecimiento demográficos, estableciendo las pautas para los patrones de asentamiento que afectan
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directamente la morfología de la nueva zona incorporada"

En esta ordenanza se definieron nuevas zonas urbana y suburbanas : Zona Urbana de Uso
Residencial (Sector Suelo Urbano), Zona Urbana: Uso Residencial – Turístico – Recreativo; Zona
SUBURBANA 1, 2 y 3 : Usos: Residencial-Turístico y productivo a baja escala. y Zona
SUBURBANA (Sector Pampa de Mallín), esta última contemplada dentro del área de estudio.
La promulgación de ésta ordenanza generó gran descontento y preocupación en la comunidad en
general pero sobre todo en la población del paraje Los Repollos (aledaño a Mallín Ahogado) ya
que a partir de la misma se habilita la urbanización y aumentan las tasas municipales, entre otras
modificaciones. Los vecinos/as que llevan a cabo actividades agropecuarias en la zona consideran
que esta ordenanza a mediano plazo va a incidir negativamente sobre estas actividades, como fue
ocurriendo en otros espacios hoy considerados urbanos propiamente dicho.

En este sentido, resulta pertinente mencionar la controversia generada por un proyecto de
urbanización en un área protegida cercana a las pistas de esquí, en el cerro Perito Moreno, ubicado
en Mallín Ahogado la cual fue analizada en su tesis por Llosa (2016). La realización de esta
urbanización se encuentra directamente relacionada a la producción de alimentos en el paraje ya que
la misma se pretende realizar en un área de humedales donde se encuentra gran parte del agua que
consume la población de la zona. En su tesis Llosa profundiza en esta controversia la cual lleva más
de diez años instalada en el paraje con numerosas acciones legales por parte de los vecinos y
vecinas de Mallín Ahogado y con participación de pobladores de toda la Comarca Andina en
numerosas manifestaciones realizadas en las calles en oposición a este proyecto. En el Código
Ambiental del Municipio de El Bolsón sancionado en 2003 mencionado anteriormente, fue
zonificado el territorio y en el Art. 96, delimita la Reserva Natural Protegida NP6: Reserva Natural
Cumbreras del Mallín Ahogado”, que es la afectada por el loteo estudiado." Se designa la Reserva
Natural Cumbreras de Mallín Ahogado para proteger los valores naturales presentes en la misma, asegurar
y conservar la provisión de agua a Mallín Ahogado y facilitar la realización de actividades productivas,
recreativas y educativas controladas "( Llosa, op cit). El Centro de Esquí, emprendimiento de la
Empresa Laderas del Cerro Perito Moreno, conjuga intereses de los miembros del CAP (Club
Andino Piltriquitron), de Lago Escondido, de sectores ligados al negocio inmobiliario, a las
actividades turísticas y por supuesto, gobernadores, intendentes concejales y demás actores (Cobelo,
op cit) .

3.1.3 El poblamiento del paraje y las prácticas culturales vinculadas a la producción
de alimentos

Los primeros asentamientos identificados históricamente en Mallín Ahogado coinciden con la
corriente proveniente de Chile a fines de 1800 y entre los primeros nombres registrados se
encuentran a las familias Quisle e Inalef .y más tarde Eusebio Nahuelpán, su mujer –Cayetana
Paicil– y sus hijas –Sara y Narcisa (Catania y Sales 1999,citado en Mendes 2010).

"Todo este hermoso lugar era poblado por gente de la tierra como don Antonio Inalef, con los
años fueron llegando pobladores que buscaban mejores pasturas para los animales. Así
empezaron a llegar de todos lados, de Chile, de Trevelin, de Corcovado” (Quisle ,2000).

"En ese tiempo (año 1870) no existían las divisiones de frontera entre Chile -Argentina, éstas
fueron impuestas posteriormente, para nosotros el otro lado de la cordillera es Gulu Mapu

(donde se esconde el sol) antes se hablaba mucho en mapuzungun. Mi abuelo, de apellido Inalef,
vino de allá, esta zona estaba virgen, ya había en el lugar algunos Inalef y otras familias
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también". (miembro de comunidad mapuche )

Mendez y Tozzini (2012) destacan para la zona, la presencia de dos tipos de adscripciones
identitarias: una nacional (pendular entre lo chileno y lo argentino) y una étnica mapuche.En el
período de 1906-1930 el sentido predominante del movimiento poblacional era norte-sur,
favorecido por los valles cordilleranos de la región de la Cuenca del Puelo y por la posibilidad de
hallar tierras libres para el pastoreo, objetivo principal del movimiento migratorio proveniente de
Chile quienes una vez instalados en la zona se dedicaron a la cría de ganado vacuno y, en menor
medida, ovino, siendo sus destinos de comercialización los puertos del Pacifico ( Blanco y Mendes,
2003 ). Desde una perspectiva económica, las ciudades norpatagonicas actuaron más como núcleos
dinámicos de operaciones comerciales y de articulación entre el mercado nacional o chileno con las
producciones rurales, que como centros de "civilización y argentinización"(Mendez, 2018 )
Según relata Mendes (2010 op cit) la actividad principal era la ganadería integrada a los arreos que,
provenientes de las estancias del sur (Leleque, Tecka), terminaban en Chile. Se completaba con una
agricultura que apuntaba a tres rubros: forraje para alimentar el ganado en el invierno, horticultura
para autoconsumo y cereales que eran molinos en el Valle Nuevo6. Probablemente, el nombre
original haya sido “mallín aguado” por la Pampa de Mallín, que era un terreno anegadizo “pero no
era peligroso, las zonas pantanosas eran muy pocas y los parroquianos las conocían, los mismos
animales las reconocían y las evitaban.” (Rizza: 2010 citado en Mendes 2010 op cit).

En El Bolsón y las áreas rurales cercanas la ganadería es una actividad cuyos principales referentes
son los pobladores más antiguos, de origen chileno o de otras localidades patagónicas cercanas.
Entre los pequeños productores ganaderos se pueden identificar a los siguientes tipos: pobladores
dedicados a la ganadería extensiva, pobladores con actividades agrícola-ganaderas diversificadas,
pobladores con producciones ganaderas intensivas o articuladas a actividades artesanales y
pobladores dedicados a actividades extraprediales, con actividad ganadera complementaria
(Cardozo y Reuque, 2012).

En relatos de antiguos pobladores se describen diferentes prácticas llevadas adelante por las
familias de la zona7 . En cuanto a la preparación de la tierra para cultivo familiar se destaca el uso
de un arado de madera8 tirado por una yunta de bueyes. Cabe destacar que los bueyes han sido
animales de gran importancia porque además de ser una herramienta de trabajo era un medio de
transporte atado a los carros.

Durante mucho tiempo se realizaron en el paraje cultivos de cereales y encontrándose dentro de los
mencionados con mayor frecuencia el trigo (variedades como Primavera Colorado y Blanco), la
avena (variedad "avena de racimo") y la cebada. "La cosecha de cereales se hacía a pulmón,
estando maduro el trigo o cebada se segaba con la hechona9, después se hacían las gravillas para
luego transportarlas en los carros hasta la "era".(Quisle, 2000).

Según relata un poblador de la zona miembro de una comunidad mapuche, en la "era" 10se
colocaban 8 potrerillos y se los ponía trotar 8 vueltas para un lado, 6 para el otro y se los hacía salir
para que no se marearan. Al material resultante se le quitaba la paja con horquillas hechas de
especies nativas tales como retamo ( Diostea juncea), maqui ( Aristotelia chilensis) y laura
(Schinus patagonica) y de ese modo quedaba un colchón de trigo debajo. Se fabricaban rastrillos

10 Se denomina como era a la porción de tierra firme y que está limpia que se destina para trillar los cereales y separar,
por ejemplo, el trigo de las espigas. Estas eras se caracterizan por estar en zonas donde hay muchas corrientes de viento,
tener una forma circular y estar empedradas.

9 Forma local de denominar la "Hoz"

8 Localmente denominado " chancho"

7 Uno de los cultivos elegidos con mayor frecuencia para el consumo familiar era el de papa, cosechadas en el mes de
Mayo y para que duren hasta el invierno se las colocaba en pozos en la tierra llamados "chenques" los cuáles se tapaban
bien con paja,ramas de retamo y tierra.

6 Denominación que se le dió al valle donde actualmente se encuentra El Bolsón)

26



con palo de ñire (Nothofagus antartica) trabajado con una hachuela11 que servían para arrollar el
trigo y luego con palas de madera hechas de lenga (Nothofagus pumilio) 12 se paleaba tirando hacia
arriba para "aventar"13 y cuando caía se colocaba la pala de canto. En general se aventaba desde el
anochecer cuando, según relatan, sopla una brisa más constante necesaria para este trabajo ya que
durante el día los vientos son más cambiantes, el trigo se paleaba y se colocaba en grandes pilas en
galpones .

"Sembrábamos trigo y avena , llevábamos el trigo de a caballo a moler al molino en el pueblo,
la avena se usaba para forraje de animales. No era seco como ahora ,había más agua,

sembrábamos mucho trigo y lo cosechábamos con hechona. Sembrábamos los potreros con trigo
a medias con dueños de máquinas de aca de Mallín, se acostumbraba bastante hacer trabajos a
medias. Se usaba la harina para hacer pan , salían dos harinas , la primera y segunda, mi mamá
usaba la más clarita. ( Pobladora nacida en la zona, 95 años de edad, comunicación personal).

"En el pasado éramos muy autosustentables, se comía lo que se producía, había mucho trabajo
comunitario e intercambio. Había más superficie de tierra, más recolección por ejemplo los
huevos de pato silvestre ". (Pobladora nacida en la zona, 31 años de edad, comunicación

personal)

Siguiendo con la cronología de hechos a partir de publicaciones de diferentes historiadores/as, se
puede mencionar que en el periodo que transcurre entre 1906-1930 convergen diversas corrientes
migratorias, se formula un perfil productivo cerealero con generación de excedente, se desarrolla el
comercio local y se afirman las primeras instituciones de la sociedad civil ( Blanco y Mendes,
2003).

Según Mendes (2010 op. cit.) hasta 1930 los pobladores eran muy pocos y dispersos, por lo que
disponían de grandes extensiones de tierras fiscales, desde 1930 se asientan nuevos ocupantes
procedentes del norte de la Patagonia y Buenos Aires, con nuevas identidades y pautas de
producción. Posterior al diseño de la planta urbana, según relata este historiador, se produce la
mensura de la zona de Mallín Ahogado y se establecen lotes de distintas extensiones. En la Pampa
de Mallín, con mayores extensiones y dedicada a la ganadería (debido a la falta de agua),
predominan las parcelas de 25 has, la zona situada en cercanías del Cerro Bandera, camino a la
Cascada Escondida, se denominó "Villa Rural" con parcelamientos de 8 has (y hasta 10), dedicadas
exclusivamente a la agricultura y en la costa del Río Azul, dedicada a la agricultura por sus suelos
más fértiles y su condición hídrica, se distribuirán parcelas de alrededor de 20 ha. Por último este
autor destaca que la mensura en sí misma y su traducción al plano significó un verdadero proyecto
de ordenamiento rural que marcó al valle en adelante ya que hasta la mensura de los valles – lo que
ocurrirá entre 1936 y 1938- y la emisión de títulos precarios (1946) las tierras son de propiedad
fiscal y los pobladores se instalaban y hacían uso de las mismas sin que medie un control estatal.
Mallín Ahogado sigue el patrón de asentamiento del Valle Nuevo y será la zona rural más amplia
asociada al futuro centro urbano de El Bolsón. De este modo, se definió un proyecto productivo que
planteó un ordenamiento de las tierras con el propósito de limitar las pretensiones de los pobladores,
administrar las extensiones de acuerdo con su condición hídrica y al tipo de producción, y disponer
de tierras fiscales para futuros destinatarios (Cardozo, 2014).

A partir de 1949 el Estado Nacional declara zona no triguera las tierras al sur del Río Colorado y
las harinas de otras zonas del país invaden la región y compiten con los molinos de la zona, esto
provocará la muerte gradual de los molinos y, con ellos, de la producción de cereales( Perren y

13 Echar algo al viento, en especial el grano y la paja de los cereales para que al caer lo hagan separados.
"en las eras se trillaba, separando el grano de la paja, y se aventaba para dejar el grano limpio"

12 Se realizaban con esta madera por ser liviana
11 Hacha pequeña
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Alvarez, 2009). Será entonces el bosque el que proveerá de un material de rápida salida y de un
mercado geométricamente ampliado ( Mendes op cit). La mayor parte de los pobladores de áreas
boscosas utilizan dichos recursos –madera o leña- de sus establecimientos o de establecimientos de
la zona, tanto para uso propio como para la venta ( Cobelo,2017). El bosque también es proveedor
de alimento y de subproductos que, si bien no están cuantificados económicamente en la región, dan
sustento a muchas familias(Valtriani,2008).

3.1.4 Proyectos agropecuarios realizados en la zona e instituciones/organizaciones
involucradas

En el año 1985 se realizó desde el Municipio de El Bolsón un "Programa de Desarrollo
Comunitario - Área Rural". Este programa tuvo como principal objetivo el "Mejoramiento de la
calidad de vida del poblador rural y de su familia y el uso equilibrado de los recursos naturales". Se
consideró importante la exposición de los puntos más relevantes de este documento ya que fue uno
de los programas más completos y de mayor repercusión que se hayan realizado en esta zona en
relación a la producción de alimentos.

Los objetivos de la primera etapa de aquél programa fueron : "Rescatar la capacidad de
autoalimentación y generar excedentes de productos tradicionales" y "Ampliar la superficie
cultivada de granos y huerta con el aporte de tecnología apropiadas para subvenir las necesidades de
los pobladores rurales de escasos recursos. Asimismo se propuso el objetivo de construir un molino
harinero (para harina y alimento de ganado menor), el cual fue iniciado
por la junta vecinal de Mallín Ahogado . Esta junta, participó en todas las instancias de trabajo de

este programa de desarrollo desde su inicio ya que, según se extrae de las entrevistas realizadas, la
elaboración del programa nace a partir de una encuesta realizada por la propia Junta Vecinal la cual
contó con 21 censistas y se le realizó a más de 50 pobladores/as en donde se buscaba expresar las
necesidades de la población rural y los deseos de la comunidad.

Otro proyecto incluído dentro de este Programa tenía como objetivo la " Producción y difusión de
tecnologías adecuadas y la producción tecnologías acordes a la realidad socioeconómica de la
zona". Allí nace el espacio de cursos de Capacitación- EMETA como una apertura de alternativas
para la población rural y acceso a una mejor calidad de vida. Dentro de los principales objetivos
que se plantearon para el centro de capacitación se encuentran: Promover el desarrollo integral de
las comunidades del área de influencia de El Bolsón; Promover una adecuada utilización y manejo
de los recursos forestales; Promover la utilización de tecnologías apropiadas al medio a través de
los cursos de capacitación en actividades agropecuarias, forestales e industriales relacionadas;
Lograr la promoción integral de la mujer rural tradicionalmente postergada; Movilizar a las
juventudes rurales en torno a la problemática del desarrollo rural, Capacitar a las maestras rurales en
la administración de la orientación agrícola en la escuela primaria.

En ese momento la cosecha de forrajes y cereales se realizaba con la hoz, pero era un trabajo muy
arduo que llevaba mucho tiempo y esfuerzo y de ahí sale la necesidad de una cosechadora y un
molino de grano. Había trilladoras y venteadoras manuales en el mercado y con la finalidad de
adquirirlas para Mallín Ahogado el Plan de Desarrollo Comunitario fue elevado a 52 instituciones,
algunas internacionales. Allí fue aceptado por la FAO organismo que envió 250 mil dólares que
nunca llegaron a Mallin Ahogado, ya que el dinero fue demorado en áreas de frontera. Ante los
reclamos de los pobladores les fue ofrecido un tractor con implementos, una cosechadora y dos
vagones de semillas que fueron repartidas entre los habitantes del paraje. Para poder recibir esto se
necesitó de una asociación y ahí fue cuando se creó la Cooperativa La Mosqueta".
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"Los logros de este programa son muy destacables, de hecho se hicieron más de 29 km de
caminos, se hicieron muchos caminos internos . Otro logro muy importante de este programa fue la
mencionada creación de la Cooperativa La Mosqueta y el logro más importante de ese programa

es la creación del EMETA ( actual CEA 3) que aún sigue en funcionamiento". ( Testimonio
poblador radicado hace 47 años en la zona)"

A continuación se mencionan y detallan las principales características de instituciones y
organizaciones con injerencia en el paraje, la información aquí expuesta es la resultante de las
entrevistas realizadas con sus principales referentes en el marco de ésta tesis.

El Centro de Educación Agropecuaria Nº3 (ex EMETA) se encuentra ubicado en el Paraje
Mallín Ahogado sobre el circuito principal en la denominada Ruta Provincial 86. Este centro
comienza trabajar en la zona en los años 90´ a partir del Programa Social Agropecuario (PSA)14 .
Como fue comentado anteriormente, la creación de este centro generó un impacto positivo en el
paraje ya que proporcionó un lugar de capacitación para los y las pobladora/es rurales. El equipo
técnico del CEA nº 3 realizaba la asistencia técnica del programa y a lo largo de los años formuló
numerosos proyectos (30-40 en total), inicialmente relacionados a la ganadería , como por
ejemplo el proyecto " El trébol" y luego se trabajó más con proyectos relacionados a la
construcción de invernaderos, huertas familiares , maquinaria agrícola, entre otros.

Según comentan quienes coordinaron los proyectos en ese momento, la población que participaba
de los mismos provenía de Costa del Azul, Mallin Alto y Pampa de Mallín. Y agregan :

“ El PSA fue uno de los primeros programas orientado a pequeños productores, campesinos, a
familias de campo y luego el perfil de los beneficiarios se fue ampliando. Al principio participaban
mayormente productores ganaderos (en general hombres) y luego se fueron sumando mujeres
hasta llegar a ser el 70% de la población participante, ya que , con el correr de los años, los

proyectos estaban orientados más a huerta, invernaderos, artesanías, gallineros y actividades que
están más relacionadas al género femenino. El PSA poseía coordinaciones provinciales, técnicos
en todos los territorios y en algunos lugares incluso tenía oficinas. En lo que era la estructura de
este programas se armó la actual Secretaria de Agricultura Familiar y se inició el trabajo en el

RENAF15." ( Testimonio de actual miembro de Secretaria de Agricultura Familiar, ex participante de
PSA)

Luego de varios años de trabajo y proyectos realizados se vió desde el CEA nº3 la necesidad de
trabajar a nivel paraje y allí se creó el " Espacio de Desarrollo Local " el cual reunió a
representantes de diferentes grupos de productores de la zona. A partir de ese momento se
conformó la asociación de productores que luego formó la Asociación Nehuén a través de una línea
financiamiento proveniente de un proyecto denominado PROINDER16 , ésta asociación aún se
encuentra vigente en la zona y cuenta con espacio propio donde se realizan diversas actividades
entre ellas ferias de productores y donde también funciona un mercado rural .

“La población ha ido variando mucho, gente que llega y se incorpora, en los años 90 ́ las familias
con las que se trabajaba eran familias de pobladores más tradicionales quienes se dedicaban a

16 Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios con financiamiento del Banco Mundial
15 Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar
14 Programa dependiente de Nación financiado por fondos internacionales
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una producción orientada a la huerta y granja para consumo familiar; lo que más salida comercial
tenía en ese momento era la ganadería, la leña y la madera. La producción era extensiva sin
muchos recursos ni uso de muchos insumos” (Testimonio de ex trabajador de CEA3 referente

institucional de la zona.)

Según relatan quiénes trabajaron en el CEA nº3 desde sus comienzos, a partir del año 2000 el
INTA comenzó a tener mayor presencia con los pequeños producutores del paraje y también la
Provincia de Rio Negro desde el ministerio de Producción que empezó a llegar más a la zona de
Mallín Ahogado. Desde allí surgieron mayor cantidad de líneas de desarrollo y comenzó a
generarse mayor articulación interinstitucional. Cabe mencionar que desde el municipio de El
Bolsón han existido muy poca cantidad de proyectos para los pequeños productores en esta zona
rural, tan sólo se realizan pequeñas acciones como la construcción de invernaderos, pequeñas
huertas, pero no hay presencia municipal en proyectos de relevancia para el paraje.

Las actividades propuestas desde la institución tienen el objetivo de fortalecer el arraigo del
poblador rural a su medio ya que, según comentan quienes componen este espacio, la educación no
formal es una herramienta que busca estar a disposición de la comunidad , es modificada por ella y
las propuestas de capacitación se hacen a partir de un diagnóstico de situación.

“ Se detecta en el paraje un acceso dispar a las herramientas de trabajo hay familias que tiene
motocultivadores y otros que no tienen una pala o azada y en los últimos años mediante

diagnósticos se determinaron como puntos más relevantes en la zona los cambios en el uso de la
tierra y las tensiones en torno al agua." (Coordinadora de CEA nº3)

Desde esta institución se busca disminuir los costos de producción con iniciativas como poner a
disposición de la población una sala de extracción de miel, un laboratorio de triquinosis y de
fasciola hepática. Asimismo, se fomenta que los pobladores/as logren generar sus herramientas a
partir de capacitaciones en forjado de herramientas y disminuir costos con las compras comunitarias
de insumos (polietileno,plantines, semillas, entre otros).

Se trabaja en otros paraje rurales a través del "Plan de Descentralización" surgido desde año
2011-2012 a partir de la necesidad de estar presentes en diferentes zonas ya que los y las
pobladoras en muchas ocasiones no pueden acceder a las capacitaciones por falta de movilidad
propia y por la baja disponibilidad de medios de transporte, perdiendo así la posibilidad de
capacitarse.

También se busca intervenir donde se deciden las políticas públicas para el sector como por ejemplo
en la Mesa Comarcal de Desarrollo Rural, la Secretaría de Producción de los diferentes municipios
de la zona, el INTA y los diferentes Ministerios. También de acuerdo a las diferentes problemáticas
detectadas en el paraje, se acude a diferentes instituciones como por ejemplo el DPA17 por
problemas vinculados al agua o al SENASA como fue en el caso de la Drosophila suzukii, díptero
que afecta a la fruta.

La Secretaria de Agricultura Familiar ( SAF) funciona desde el año 2008 y la misma fue creada
sobre lo que era la estructura del programa Programa Social Agropecuario(PSA).

Según comentan quienes forman parte de la actual secretaría, ésta trabaja con familias tradicionales
y de recursos medios-bajos de Mallín Ahogado y lo realiza en articulación con la Cooperativa la
Mosqueta con quien se encuentran en estrecha vinculación.

En la actualidad se encuentra vigente un proyecto en la zona denominado "Mujeres y Trigo" que
busca completar el equipamiento ya existente en la cooperativa para la siembra de trigo.

17 Departamento Provincial de Aguas
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" El perfil de las de las mujeres que participan en el proyecto es muy diverso, participan
mujeres extranjeras, mujeres de historia rural en otra zona, de historia rural pero que

vienen de la ciudad, mujeres rurales de ésta zona , recién llegadas que nunca cultivaron así
como mujeres mapuche que recuperaron la tierra."

(Profesional de la Secretaría de Agricultura familiar, Campesina e indigena )

La población que participa en los proyectos es en general gente adulta y se busca generar estrategias
entre la Secretaría y la Cooperativa para incluir jóvenes ,tal es el ejemplo del proyecto de trigo en
el que participan mujeres jóvenes.

Según los entrevistados, quienes tienen ganado ovino en Mallín Ahogado no son productores
ovinos clásicos sino tradicionales "tradicionalmente tienen ovejas y tienen sus prácticas ya
instaladas". Entre las limitantes actuales para la producción de forrajes mencionadas se hallaron
como las más relevantes la falta de maquinaria (más específicamente una enfardadora ) ; la falta de
agua y la subdivisión de la tierra que genera cada vez superficies más pequeñas para cultivo.

"El avance de los proyectos es más lento comparado con la velocidad a la que avanza la presión
inmobiliaria en el paraje".

(Profesional de la Secretaría de Agricultura familiar, Campesina e indigena )

En cuanto al manejo animal, en Mallín Ahogado se realiza mucho pastaje, se rota a los animales y
hay gente que tiene sus animales dispersos en diferentes campos. También fue mencionada la
eficiencia del banco de forrajes generado desde la Cooperativa La Mosqueta, en donde los y las
productoras pagan el mismo cuando venden la lana a través de la misma cooperativa.

Por otro lado comentaron que desde el año 2010 se realiza a partir de las necesidades de los
pobladores, un proyecto de mejoramiento genético en el cual se lleva a cabo inseminación artificial
para optimizar la utilización de los carneros y resaltan al respecto : " Al ser algo nuevo muchas
veces , sobre todo en los pobladores de mayor antigüedad, se genera rechazo en una primera
instancia, algunos avanzan y otros esperan a ver como resulta."

La Cooperativa La Mosqueta se inició en el año 1985 y se encuentra ubicada en la Pampa de
Mallín. Comenzó utilizando el edificio de la escuela vieja de Mallín Ahogado y luego se obtuvo
una tierra de una extensión de 26 hectáreas donde se halla ubicada actualmente.

La cooperativa cuenta con 350 socios/as y el ingreso fundamental de dinero es a través del acopio,
acondicionamiento, enfardado y venta de lana a barracas en Trelew. La lana se licita junto a los
análisis de calidad realizados en el laboratorio de INTA Bariloche y por año se recolectan
aproximadamente 18 toneladas. La metodología de trabajo utilizada por la cooperativa consiste en
cobrar a quienes venden su lana allí un 5% de lo vendido y con ese ingreso anual se crea un fondo
que es utilizado para el mantenimiento de la misma. Al ingresar el dinero de la lana se invierte en
fardos y en equipos. El forraje es comprado en fábricas o lugares de producción y vendido a los
asociados de la cooperativa. Según comentan los entrevistados ,"Hay socios/as que dejan su lana y
se llevan a cambio forrajes realizando así un intercambio que viene dando muy buenos resultados
ya que muchos/as lo realizan". Mencionan que en la actualidad unos 140 productores/as en la venta
conjunta de lana, y, aunque no reciben el pago inmediatamente después de la venta, obtienen
mejores precios y mayor valoración de su producto.

Las principales líneas de acción de la cooperativa son :

● Acopio-acondicionamiento-enfarde y venta de lana
● Servicio de alquiler (con conductor) de maquinaria agrícola y de camión.
● Participación en proyectos de Cambio Rural, con el acompañamiento de un ingeniero
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agrónomo asignado18

● Trabajo en mejoramiento genético en ovejas desde hace 12 años para mejorar la calidad de
la lana.19

Proyectos actuales aún no efectivizados (ya con fondos asignados) que se perciben desde la
cooperativa como muy importantes de llevar a cabo:

● "Mujeres y trigo" financiado por fondos internacionales el objetivo es que las mujeres que
viven en el campo puedan producir trigo y centeno, ya sea para uso familiar como para
venta de harina y fardos. En este proyecto se promueve que sean las propias mujeres
quienes aprendan a manejar la maquinaria y cuenta con el acompañamiento de un
ingeniero agrónomo asignado que acompaña el proceso.20

● Proyecto de Maquinarias Pequeñas para producciones familiares: este proyecto cuenta con
25 familias beneficiarias y busca facilitar en la obtención de pequeñas maquinas (aserradero,
maquina de coser,alambre, horno de cerámica, entre otras) para las familias participantes.

Asociación de pequeños productores de la agricultura familiar "Nehuen" : Comienza a
funcionar desde mediados de los años 90´ con el financiamiento de PSA y la asistencia y
capacitación de técnicos del CEA 3 de Mallín. Esta asociación cuenta con un espacio propio cedido
por el Vivero Forestal21 donde funcionó durante varios años una feria de productores y en el año
2005, a partir de una línea de financiamiento proveniente del programa PROINDER se realizó la
construcción del mercado. Luego de algunos años en que el espacio estuvo sin actividad a partir del
año 2020 se renovó el padrón de socios y desde ese momento la misma se encuentra en actividad
con ferias de productores en época estival, el mercado abierto con productos de la zona, charlas y
capacitaciones para los pobladores/as de la zona.

El objetivo principal de esta asociación, según comentaron quienes fueron entrevistados es "generar
un espacio comunitario de comercialización e intercambio de productos y saberes locales,
recuperando valores e identidad cultural, lo cual se vincula estrechamente a la revalorización de
formas de trabajo, tecnología, organización y distribución equitativa.” Asimismo dentro de sus
objetivos específicos se encuentran los de: favorecer el desarrollo territorial, el arraigo y la
soberanía alimentaria; favorecer el consumo de producto frescos y
naturales; promover el desarrollo de la producción local y regional, incentivando el consumo local y
responsable; formar parte de diferentes redes productivas, integrando y compartiendo experiencias y
conformar una oferta de turismo rural .

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) : Desde relatos de los entrevistados
pertenecientes a esta institución se destacan los principales puntos. Hasta el año 2005 la principal
intervención en el paraje fue mediante el programa ProHuerta. El trabajo que se realiza desde el

21 Vivero Forestal de Mallín Ahogado, dependiente del Servicio Forestal Andino, Ministerio de agricultura, ganadería y
pesca de Rio Negro

20 En el proyecto se solicitaron un molino harinero y una trilladora autopropulsada de 2 mt de ancho, ideal para esta
zona y para este tipo de emprendimiento a escala familiar. También están solicitados alambres para cierre de predios
y sistemas de riego. La cooperativa pondrá la maquinaria para el preparado de la tierra. El cultivo será orgánico, sin
la utilización de agroquímicos.

19 Según comentan en en entrevistas ,se busca introducir razas de doble propósito ej Corriedale que dan buena calidad
de lana y buenos corderos pero existe resistencia de los pobladores, sobre todo los de mayor edad que son más
conservadores respecto algunas actividades. En el año 2022 se compraron seis carneros en Trevelin y cuatro en
Santa Cruz para realizar inseminación artificial, esto se toma como el próximo paso tecnológico de la cooperativa y
se planea una convocatoria a los asociados para consultar sobre el tema.

18 Se realizaron ensayos de siembra de trigo, cebada y centeno.También se hizo una siembra de 6 ha de forraje para
animales, con el cuál este año se hicieron fardos de avena (240 en total) y se vendieron a los productores de la zona (
socios y no socios) a $800/fardo.
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INTA en el marco del Programa Pro Huerta fue continuo a lo largo de los años en los que se ha
trabajado con las escuelas y a través del cual todos los años llegan semillas de huerta al paraje.

A partir del año 2007 se comenzó a trabajar en el mejoramiento del proceso de esquila y
clasificación, con la Cooperativa La Mosqueta, lo cual tuvo como consecuencia una mayor
vinculación con los pobladores del paraje y a partir de allí comenzó a funcionar el Programa
Pro-Lana específico para esta actividad.Se trabajó junto a la cooperativa en la puesta al día de
aspectos administrativos, en tanto se generaron los primeros proyectos de Cambio Rural22

denominados " Corderos de Mallín" y " Ganaderos cooperativos" con el objetivo de fortalecer la
comercialización de la carne ovina.

Existieron algunos proyectos de cambio rural en Mallín Ahogado relacionados al agroturismo y a la
ganadería en bosque en el cual para este último, se trabajó con productores de la zona en estrategias
de manejo de ganadería. Asimismo el INTA formó parte del armado de grupo de productores para
la producción porcina en la zona y en el programa de mejoramiento participativo de ovinos, en el
que participaron diversas dependencias del INTA Bariloche, como el Laboratorio de Lanas, el
campo de Pilcaniyeu y la AER El Bolsón.

En la actualidad se llevan adelante proyectos de investigación aplicada realizados con pequeños
productores/as sobre todo para la evaluación de prácticas agroecológicas relacionadas a los
bioinsumos. Asimismo con grupos integrantes del programa Cambio Rural se llevaron a cabo
recientemente proyectos de desarrollo que tienen que ver con la innovación tecnológica en
horticultura y en fruta fina.

En cuanto al sector ganadero de Mallín Ahogado en los últimos años se participó de un proyecto
FONTAGRO23 junto con el INTA Bariloche.Por último destacar que esta institución participa desde
el año 2012 de la "Mesa interinstitucional de Desarrollo Rural de El Bolsón" junto a Desarrollo
Social, APEB24Cooperativa La Mosqueta, CEa3, Secretaría de Agricultura Familiar, entre otros.

Ministerio de Producción y Agroindustria de Rio Negro : Desde este ministerio se trabaja en el
paraje Mallín Ahogado a través diferentes programas y proyectos. Según el testimonio de uno de
sus representantes a nivel local, el alto grado de informalidad del sector agrícola-ganadero en
relación a la tenencia de la tierra, la baja escala y la alta dispersión de quienes lo realizan dificulta el
acceso a planes y proyectos a este sector.

Se llevaron a cabo en la zona los programas : PRODERPA25 a partir del cual se realizaron mejoras
a nivel predial; POSEMERGENCIA26 en el que se trabajó con la Asociación de Productores de El
Bolsón (APEB); PRODERI27 a partir del cual se otorgaron subsidios a pequeños productores, un

27 Programa de desarrollo rural incluyente dependiente del ministerio de economía y la secretaría de
agricultura,ganadería y pesca. Financiado por el fondo internacional para el desarrollo agrícola + fondo fiduciario de
españa para la cofinanciación de la seguridad alimentaria

26 Programa de alcance nacional con los objetivos de contribuir a sostener y consolidar las actividades agro
productivas, agroindustriales y de servicios que generen ingresos y empleo para la población rural y semirural
-organizaciones productivas, mipymes y jóvenes de 15 a 35 años-, en el contexto de crisis definido como post
emergencia sanitaria por covid 19

25 Proyecto orientado a reducir la pobreza rural a través del fomento de actividades productivas, el fortalecimiento de las
organizaciones rurales, una mayor participación de la mujer y de los jóvenes y un uso sustentable de los recursos
naturales; es una iniciativa cofinanciada por el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y administrado por
la UCAR (Unidad para el Cambio Rural) y la Unidad Ejecutora Provincial (Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la provincia de Rio Negro). Con la conformación de la UPE (Unidad Provincial Ejecutora), Rio Negro inicio
su ejecución en Octubre del 2010 finalizando en Septiembre del año 2014.

24 Asociación de productores El Bolsón
23 Fondos internacionales para mitigación del cambio climático

22 Programa que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca que promueve el crecimiento de la producción rural a través de sus productores, con el apoyo técnico del INTA.
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parque de maquinarias para la Cooperativa La Mosqueta y se realizaron mejoras a nivel predial en
aproximadamente 60 predios.
Actualmente se encuentra en ejecución en Mallin Ahogado el programa PISEAR28, financiado por la
Nación y administrado por la Provincia de Río Negro, desde donde se encuentran ejecutando
proyectos en la zona como por ejemplo en la comunidad mapuche " Folil" a través de tareas para el
mejoramiento infraestructura de riego y reservorios de agua, siembra de pasturas,invernaderos para
horticolas y ornamentales,pequeña plantacion de frambuesas, gallineros, cercos, compra de
equipamiento motocultivador,guadaña. También en la comunidad mapuche "Tekel Mapu" y en un
comunidad musulmana con obras de agua y equipamiento.Se encuentra presentado pero aún no en
ejecución el programa Agro XXI 29, el cual está dirigido a organizaciones formales.

Existen programas de iniciativas provinciales para el fomento de la producción de autoconsumo
tales como
el programa "Comer en Familia" el cual fue ejecutado desde el ministerio de la Familia de la
provincia de Rio Negro a partir del año 2004 y estuvo destinado a familias en su conjunto en riesgo
social, con niños y adolescente de hasta 14 años, personas con capacidades diferentes, embarazadas
y adultos mayores de 65 años sin jubilación ni pensión. El programa alcanzó a beneficiar a 3070
familias. Su implementación tuvo como objetivo reformular el programa de comedores
comunitarios, re-convirtiendo los recursos humanos y el espacio físico.Cada familia beneficiada
recibió un módulo de alimentos pre-elaborados cuya cantidad dependía del número de integrantes y
tickets para la compra de alimentos frescos como verduras, carnes y lácteos. Además de la entrega
de los módulos este programa impulsó la creación de huertas y granjas con el objetivo de que las
familias vuelvan a reivindicar sus lazos emocionales en la mesa diaria y dotarlas del valor de
producir lo que consuman.
A partir del año 2020, existe en la provincia un programa denominado "Rio Negro Nutre" el cual
esta a cargo del ministerio de Desarrollo Humano y en el que también interviene el ministerio de
Producción, la secretaría de Fruticultura, Horticultura y participan los ministerios de Salud y de
Educación en una tarea en conjunto. Los objetivos de este programa son articular acciones referidas
a alimentación y nutrición; favorecer los circuitos locales y regionales para la adquisición de
alimentos, promover el crecimiento de la producción local, la soberanía alimentaria y el desarrollo
sostenible; favorecer el acceso a alimentos de calidad y a costo razonable y estimular y apoyar las
actividades de la sociedad intermedia y la gestión comunitaria y promover una vida saludable en la
población rionegrina.
Dentro de este programa se encuentra otro denominado "Invernaderos, miles de oportunidades"
dentro del cual se busca la instalación de invernaderos comunitarios y huertas familiares, la
construcción de Invernaderos Escuela, como centros de capacitación y producción, para la
posterior instalación de invernaderos familiares en la comunidad.
Por último mencionar al programa "Manos a la Obra" dependiente del ministerio de Desarrollo
Social, brinda asistencia financiera a proyectos integrales como alternativa de transformación
social, promoviendo sectores de la economía social mediante apoyo técnico y financiero a
emprendimientos socio productivos generados en el marco de procesos de desarrollo local,
contribuyendo a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social,
fortaleciendo las capacidades institucionales de organizaciones públicas y privadas, así como
espacios asociativos y redes.

29 Proyecto de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos (CIAF). El Programa es ejecutado por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) a través de la Dirección General de Programas
y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) y financiado por el BIRF

Proyecto de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivo

28 El Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR) es una iniciativa del Gobierno de la
República Argentina financiada parcialmente con fondos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
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3.2 Resultados Segundo Objetivo Específico

Con referencia al segundo objetivo específico propuesto en este trabajo de investigación,"Identificar
características, problemas y oportunidades relacionados a la producción, comercialización e
intercambio de alimentos de las familias del paraje" se exponen los resultados obtenidos en las
entrevistas realizadas a 16 familias en el año 2022 del paraje rural Mallín Ahogado así como
también a referentes de organizaciones e instituciones que tienen injerencia en la zona.
También en este apartado se volcaron los resultados del análisis de 30 entrevistas llevadas a cabo
por la autora, en el año 2018 en el marco del Plan de Monitoreo del Programa Pro Huerta
dependiente de INTA El Bolsón.

Los resultados de ambas entrevistas, las realizadas en 2018 y las realizadas en el 2022, se
mostrarán de forma conjunta, ya que pertenecen al mismo paraje y tienen muchos puntos en común.
En las realizadas en el año 2022 se profundizó en algunos aspectos que se consideraron necesarios
como la visión de los y las productores sobre el paraje, las división de tareas en las chacras
familiares, las estrategias de intercambio/comercialización y la percepción en cuanto a los cambios
y visiones a futuro, entre otros aspectos.
Las entrevistadas en el año 2018 fueron un 80% mujeres y en el año 2022 se realizaron a las
familias aunque haciendo especial hincapié en incorporar la mirada de las mujeres. En muchas
ocasiones, la voz de los hombres se sobrepone a la de mujer y fue en esos momentos, donde se
buscó adoptar una perspectiva de género, haciendo oír la opinión de las mujeres en cuanto al
manejo de huertas, crianza de animales, cultivo y utilización de plantas medicinales y realización de
prácticas complementarias, entre otros.

3.2.1 Perfil de las familias entrevistadas
La conformación de las familias entrevistadas es muy diversa y muchas de ellas se encuentran en
transformación debido a la migración de miembros de las familias y/o comunidades como así
también a la llegada de nuevos/as integrantes. Se entrevistaron casos de familias con hijos/as,
algunos de ellos/as con residencia en el predio y otras/os que ya no residen allí , como así también
familias sin hijos. Se entrevistó a mujeres solas a cargo de hijos e hijas, hombres solos y a
comunidades Mapuche.

Asimismo, en las entrevistas se relevaron casos en la que en el mismo predio habitan diferentes
miembros de la familia (hijos con familia propia, hermanos, madre-padre mayores de edad) quienes
viven en sus respectivas casas y se encuentran todos/as vinculados a través de actividades
productivas en la chacra. Se registraron casos también en el que los familiares que viven en El
Bolsón acuden a la chacra familiar a realizar cultivos y/o criar animales, por hábito de ello y debido
a la falta de espacio en su lugar de residencia actual. La superficie de las chacras que fueron
visitadas oscilan entre 1 y 50 hectáreas, dándose mucha diversidad de casos.

En cuanto al tiempo de establecimiento en la zona también se registraron numerosas situaciones,
habiendo personas que nacieron en El Bolsón y se trasladaron a Mallin Ahogado hace 20-30 años,
otros/as quienes nacieron en Mallín Ahogado y vivieron en El Bolsón 30 o en otras partes y hace
algún tiempo regresaron a su lugar de nacimiento donde se encuentran actualmente establecidos/as.
Se registraron casos de personas provenientes de la meseta de lugares como Ñorquinco y

30 Cabe resaltar que El Bolsón ha tenido un creciente aumento demográfico los último 20 años por lo cual el "haberse
criado en Bolsón" es también considerado como estar en el campo ya que ésta actual devenida ciudad fue un pequeño
pueblo rodeado de chacras productivas hasta hace dos décadas, con rasgos del medio rural que aún mantiene.
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Pilcaniyeu, que formaron familia con habitantes de Mallín Ahogado y también fueron entrevistadas
familias de la comunidad Nahuelpan que fueron trasladadas a esta zona debido al otorgamiento de
tierras municipales. El 25 % ( n= 46) de los/las entrevistados/as indicó venir de ciudades entre las
cuales fueron mencionadas Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Neuquén.

Casi en su totalidad las familias entrevistadas mencionaron tener alguna vinculación con el medio
rural y con la vida de campo.Quienes nacieron en Mallín Ahogado así como en otras zonas rurales
indicaron poseer un vínculo más directo y quienes han llegado de ciudades lo relacionaron más con
sus madres, padres y abuelos/as, e indicaron estar en un proceso de recuperación de saberes. El
tiempo de establecimiento en la zona, de quienes llegaron de otros lados, oscila entre los 47 y los
7 años. En los cuadros 1 y 2 del apartado de anexos se pueden observar los perfiles de cada familia
entrevistada.

3.2.2 Los ingresos económicos familiares y su relación con las estaciones del año

La composición de los ingresos generados por las familias proviene de diversas actividades las
cuales son complementadas y todas aportan en diferente proporción a la economía familiar. En el
gráfico a continuación se muestran las que han sido mencionadas con mayor .

Gráfico 1: Variación ingresos familiares. Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse en el gráfico, los ingresos familiares a lo largo de las estaciones del año
fluctúan en mayor o menor medida según la actividad que se observe. Algunas actividades como las
vinculadas a la producción en las chacras, las actividades turísticas y los trabajos temporales
extraprediales son estacionales ya que generan dinero en un momento del año mientras que otros
trabajos como los permanentes o jubilaciones/pensiones generan ingresos continuos.

La actividad turística se encuentra activa durante todo el año aunque tiene su punto máximo de
ingreso en los meses de verano y un aumento, aunque menor, en el invierno con la temporada de
ski. De las familias entrevistadas el 20 % ( n=46) poseía actualmente vinculación directa a
actividades turísticas relacionadas a cabalgatas y cabañas de alquiler. Algunas manifestaron tener
interés en desarrollar un emprendimiento turístico a futuro en su predio.

Los ingresos generados a través de la producción agropecuaria se acrecientan en la primavera con
la venta de semillas, plantines y abono animal, entre otros y alcanzan su punto máximo en los meses
de verano con la venta de excedentes de huertas familiares, huevos de gallina y carnes. Los ingresos
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por esta actividad descienden a medida que se aproxima el invierno y en este momento perciben
ingresos más que nada quienes venden leña de campo.

Los trabajos denominados temporales se encuentran sumamente ligados a la actividad turística por
un lado ,ya que se contrata personas (sobre todo mujeres ) para limpieza de hoteles y cabañas y
también los relacionados a la construcción de casas y cabañas tareas en las que prevalecen los
hombres. Este tipo de trabajo se encuentra en aumento por la llegada de personas que se radican en
la zona debido al aumento en la promoción turística. Otro tipo de trabajos temporales se encuentran
ligados a la producción agropecuaria como peones rurales en cosechas y otras labores.

El 20%( n=46) mencionó a algún miembro de la familia trabajando para el estado ( trabajo
permanente) y también el 20 % (n=46) mencionaron programas sociales como parte de sus
ingresos económicos.

Cabe resaltar que uno de los ingresos más mencionado y que genera mayor aporte a la economía de
varias familias es el generado a partir de jubilaciones y pensiones, el cual como se observa en el
gráfico, no tiene variaciones durante el año. En los casos detectados en que la economía familiar
está mayormente resuelta por este tipo de ingreso, la dedicación a las actividades productivas en el
predio es mayor, ya que tienen mayor disponibilidad de tiempo, aunque en general se trata de
personas de edad avanzada que aunque siguen trabajando en el campo ya no disponen de la misma
fuerza y la energía que antes.

Dentro del título negocio propio, pequeño emprendimiento relacionado a la producción en la chacra
se entrevistó a dos familias quienes indicaron tener despensas en donde comercializan excedentes
de verduras, huevos y elaborados con productos de la huerta propia y de otras vecinas/os e
inclusive una de ellas mencionó la intención de producir mayor cantidad para vender en su
negocio, ya que existe la demanda.

En algunas entrevistas cuando se indaga en fuentes de ingreso del predio relacionado a la
producción muchos/as contestaron no poseer pero posteriormente, cuando fueron mencionados
productos que tenían a la venta ( ya sea desde su chacra o en ferias y comercios), los mismos
provenían de la producción familiar tales como: huevos, carnes, excedentes de huerta, tejidos,
envasados, entre otros. También cabe mencionar que la elaboración de productos artesanales ya
sean alimenticios como también algunos provenientes de la producción animal, tales como lanas y
tejidos provenientes de la producción ovina, se encuentran relacionados en alguna medida a la
actividad turística de quiénes tienen emprendimientos con tales fines pero también de quienes
aunque mencionan no tener relación con el turismo realizan algunas producciones que en ocasiones
son vendidas directamente a turistas en sus chacras o a través de intermediarios. Por ello es que el
gráfico se observa como el ingreso por negocio propio-pequeño emprendimiento tiene variaciones a
lo largo del año, siendo el verano el momento de mayor generación ya que es el momento cuando
mayor oferta de productos hay así como también de mayor demanda.Y aunque en otros momentos
del año pueda disminuir el ingreso por éstas, se mantienen activas gracias al consumo local y la
venta entre vecinos/as.

El tiempo que cada familia dedica a cada fuente de ingresos está condicionado tanto por la forma
de vida adoptada así como también por la estacionalidad de algunas actividades. En ocasiones
ocurre que algunas compiten entre sí ya que requieren de mayor dedicación en una misma época del
año, tal es el ejemplo de la actividad turística que insume mayor tiempo en temporada alta (meses
de verano) como así también las relacionadas a la producción que tiene su punto máximo, sobre
todo hortícola y frutícola, en los meses de verano.Esto provoca que quienes se dedican más a una
actividad no puedan dedicarse a la otra lo que en ocasiones genera competencia de las mismas. En
lo que respecta al trabajo relacionado a la producción en la chacra varios/as entrevistados
mencionaron que la cantidad de tiempo que se le dedica a las las mismas es mucho mayor a la
cantidad de dinero que ingresa a la familia a través de ellas, aunque no les fue factible contabilizar
el ahorro de dinero generado en la familia a través de los alimentos producidos.
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Fue muy complejo para las familias poder dividir sus actividades en cuanto a generación de
ingresos e insumo de tiempo ya que todo se encuentra entremezclado y en constante interacción.
Como ya fue mencionado, hay actividades que generan mayores ingresos en un momento, luego
disminuye y hay otra que la reemplaza y así se da esa dinámica a lo largo del año, notándose cierta
complementariedad entre las actividades, observándose a la pluriactividad como rasgo distintivo de
las familias rurales de esta zona.

" Mallín Ahogado es un paraje muy diverso y esto también se ve reflejado hacia el interior de las
familias en cuanto a la diversidad de ingresos los cuáles pueden ser estacionales, provenientes de
actividades productivas, planes sociales, empleados del estado, trabajos extraprediales, etc. Esta
diversidad muchas veces es difícil de cuantificar y conocer qué porcentaje de ingresos es más o

menos representativo, aún así se observa que la incidencia de trabajos extraprediales es importante
ya que representa en gran parte la cantidad de dinero que ingresa a esa familia así como también
la cantidad de tiempo disponible para realizar otras actividades. Muchos de los ingresos que

entran en la familia, por ejemplo de actividades productivas es instantáneamente reinvertido en esa
actividad o en otra relacionada a la producción por ejemplo compra de pasto para animales para

el invierno." (Coordinadora del CEA nº 3 )

3.2.3 Distribución familiar de actividades agropecuarias
A continuación se buscó graficar cómo se encuentra compuesta la división de actividades en los
trabajos en el predio familiar a lo largo del ciclo productivo.

Gráfico 2 : Distribución familiar de actividades. fuente: Elaboración propia

En cuánto a la preparación de la tierra se observa la misma cantidad de entrevistados/as que lo
realizan en familia, el hombre solo y la mujer sola. En segundo lugar se encuentra la realización de
esta actividad ya sea en pareja, madre/padre e hijo/a e hijo/a sola y por último se encuentra la
contratación de un tercero para la realización de esta tarea.

En la actividad de siembra predomina la realización en familia/comunidad o a cargo de la mujer.
También, en varios casos esta actividad es realizada por la pareja y por último, la siembra es
realizada por el hombre solo ó por la madre o padre con hijo/a. Dentro de ésta actividad no se
registraron casos en que se realice contratación de un tercero.

En la producción de plantines es llevada a cabo con mayor frecuencia por mujeres, como segunda
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respuesta más frecuente, en familia/comunidad. Se registraron varios casos en que los plantines son
comprados en ferias o negocios como así también a vecinos/as de la zona. En cuanto a su
realización muchos/as no mencionaron hacerlos hasta que la pregunta fue específicamente
realizada.

En el mantenimiento de la huerta familiar prevalece la actividad de la mujer como encargada de esta
tarea por sobre los demás miembros de la familia. Luego el hombre, la madre/padre junto a un
hijo/a y en igual frecuencia de mención se encuentra la actividad llevada a cabo por la
familia/comunidad, la pareja, hijo/a y persona contratada.

El riego es una actividad bastante distribuida y suele ser una sola persona la que se encarga del
mismo. La respuesta más mencionada fue el hombre y luego con igual frecuencia de mención se
encuentra la mujer, la pareja, padre/madre e hijo/a y en menor medida la familia/comunidad o
hijo/a. En dos casos se mencionó tener automatizado el sistema de riego.

La cosecha es llevada a cabo por la pareja y también por la familia/comunidad. La mujer suele ser
quien realiza las cosechas diarias para la elaboración de comidas.

En la ocupación de los animales se obtuvo igual frecuencia la ocupación de manera
familiar/comunidad como así por el hombre. En menor medida, el cuidado de éstos se encuentra a
cargo de la mujer, pero sí se resalta su labor en tareas diarias de alimentación.

En relación a la distribución familiar de actividades las respuestas han sido diversas ya que las
mismas se encuentran repartidas entre los miembros de la familia y participan todos/as los que
habitan en el predio.Se dan casos en que se realizan actividades compartidas con familiares que
viven en la misma chacra pero en otras casas o inclusive de familiares que viven en el pueblo y
concurren a realizar actividades agropecuarias.

En algunas ocasiones se da que el hombre participa en la preparación de la tierra, se siembra en
conjunto (sobre todo en cultivos de mayor superficie como el de papa) y luego la mujer se encarga
del mantenimiento, el riego y en ocasiones ambos o en familia se encargan de la cosecha. En los
casos en que los hijos e hijas habitan en la chacra se mencionó la participación de éstos en varias
actividades, de hecho en las entrevistas del año 2018 el 30% ( n=30) de las mujeres realizaban la
huerta con sus hijas/os y el 20% mencionó la ayuda de vecinos/as para tareas puntuales como el
armado de bancales y preparación de la tierra. En los casos en que hijas e hijos no viven en la
chacra o que solo duermen en ella porque tienen trabajos extraprediales, participan en actividades
puntuales como preparación de la tierra, siembras, cosechas o actividades específicas con los
animales. Las chacras que son habitadas por comunidades mapuche todas las tareas son llevadas a
cabo en comunidad y se comparten tanto la tierra como las herramientas utilizadas.
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3.2.4 Estaciones del año y actividades agropecuarias

Cuadro 1 : Estaciones del año y actividades agropecuarias. Fuente: Elaboración propia

Al momento de indagar sobre el tiempo dedicado a la producción en las diferentes estaciones del
año, resultó complejo para algunos/as entrevistadas reflexionar sobre ello, sobre todo cuando se les
preguntó en términos de tiempo dedicado al trabajo en el predio ya que para la mayoría fue
imposible pensarlo en términos de horas/día. Muchos/as destacaron que al vivir en una chacra y
tener actividades productivas, todo el tiempo se encuentran realizando tareas y no hay "un momento
de trabajar" sino que continuamente se llevan a cabo actividades como arreglar una manguera que
pierde, levantar un cerco caído, cortar ramas de un camino y sobre todo, quienes tienen animales
deben alimentarlos y encerrarlos diariamente, por ende estas acciones, son parte de la vida cotidiana
en una chacra. Aún así, mediante el diálogo se pudo identificar cuáles son las épocas de mayor y
las de menor trabajo y a qué actividades comprende.

La primavera aparece como la estación de mayor trabajo en las huertas, tomando esta estación
desde el final del invierno donde el ritmo de actividades en las huertas comienza a acrecentarse. Las
tareas que predominan en esta época son las de reacondicionamiento de huertas, preparación de
suelos y siembra sobre todo. En cuanto a la cría de animales en primavera aumenta la cantidad de
trabajo con las pariciones y esquila en el caso de ovinos.

El verano con respecto a las huertas, es considerado sobre todo como una época de mantenimiento
en el cual las tareas que predominan son el desmalezado y el riego. En la cría de animales en esta
época se realizan sobre todo tareas de alimentación y encerramiento diario, así como también
faenas.

En el otoño aumenta el trabajo en huertas con las cosechas y el preparado de tierra para cultivos de
cobertura para el invierno.Quienes tienen animales, en ocasiones es en este momento los introducen
en las huertas a comer restos de cosecha y a abonar el suelo (esta es una práctica que se observó con
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frecuencia).

El invierno es una época en las que las tareas de la huerta disminuyen, y se dan más las actividades
dentro de los hogares tales como limpieza de semillas y planificación para próxima temporada.
Aunque, como se mencionó anteriormente depende de cómo sea el invierno, en cuanto a la cantidad
de agua que haya en los terrenos y a las condiciones meteorológicas en general. Para quienes crían
animales esta época requiere de mayor dedicación ya que debido a las inclemencias climáticas los
mismos requieren de mayor atención en los cuidados. Asimismo quienes trabajan con lana ovina,
ésta es la época en la que se realiza el hilado y tejido en el interior de los hogares.

Durante todo el ciclo productivo existen tareas de mantenimiento aunque hay momentos puntuales
en los que determinadas actividades deben ser realizadas. Quienes crían animales resaltaron que el
trabajo es continuo a lo largo del año ya que todos los días son alimentados, encerrados y requieren
cuidados básicos. Algunos productores señalan que, debido al creciente robo de animales, el trabajo
de encerrarlos se volvió cotidiano ( antes en época estival permanecían sueltos), más allá de la
época del año en la que se encuentren.

3.2.5 Labores en las huertas

El abonado de las huertas se realiza sobre todo con abono de oveja, la mayoría posee propio y los
demás lo obtienen comprando a vecinos/as. También dentro de los más utilizados se encuentra el
abono de gallina y luego con menor frecuencia se encuentran el de caballo, el de vaca y el de
conejo. Para su aplicación existen diversidad de formas y criterios propios de cada chacra familiar.
Algunos lo someten a compostaje previo a su aplicación en el suelo,tal es el testimonio de una
vecina quien mencionó" yo uso abono de gallina pero lo estaciono antes porque sino es muy
fuerte". Un 30% (n=46) comentó realizar una práctica utilizada tradicionalmente en la zona la cual,
según los propios relatos de los y las pobladoras, consiste en introducir a los animales (chanchos,
ovejas, vacas y/o gallinas) a finales de verano dentro del perímetro de la huerta para que abonen la
tierra y coman los restos de cosecha una vez finalizado el ciclo de cultivo. Otras prácticas
comentadas por productoras consisten en colocar el abono en la huerta en el invierno para que el
mismo se humedezca y muchos abonan antes de sembrar en primavera. En algunos casos tienen
compost que es utilizado para abonar la huerta y sólo en un caso se nombró la realización de purines
y el bocashi. Cabe citar una práctica desarrollada por una productora:

"Yo uso la bosta de caballo lo pongo a las gallinas para que se coman las semillas y luego mezclo
con el de gallina le pongo viruta que me traen y lo pongo en la huerta".

La preparación del suelo para la siembra suele realizarse con herramientas manuales como pala,
bieldo, azada y rastrillo que todas las familias poseen. Dos familias preparan el suelo con rotovator
y otra posee una yunta de bueyes para arar. En cuanto a las técnicas utilizadas para la preparación
del suelo la mayoría mencionó solo"dar vuelta la tierra". Cabe citar el testimonio de una antigua
pobladora, ya que en el mismo se puede observar la participación familiar en las tareas así como
también los cambios en el uso de tecnologías en el trabajo de campo :

"Ahora tengo mi nieto que pasa el rotovator en la quinta y donde siembro papas, antes le pasaba
los bueyes".

En cuanto a las rotaciones de cultivo31 el 30 % (n=46) las lleva a cabo. El 53 % (n=46) no realiza

31Práctica en la que los cultivos van cambiando de lugar en cada ciclo productivo dentro del espacio de huerta a través
de la planificación
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rotaciones y en muchos casos se observó el hábito de sembrar en viejos corrales de animales. Con
referencia a la rotación de cultivos en muchos casos fue interpretado como "cambio de lugar de la
huerta o de corral de animales" práctica que el 15 % (n=46) mencionó ejecutar o algunos
comentaron realizarla hasta hace algunos años pero actualmente debido a la menor disponibilidad
de tierra ya no. Este cambio fue señalado por familias nacidas de la zona o establecidas allí hace
más de 30 años.

No se registraron asociaciones de especies de hortalizas en un mismo bancal, pero sí asociaciones
con flores y con plantas aromáticas como caléndula (Calendula officinalis), ajo ( Allium sativum),
ruda ( Ruta graveolens) y romero (Salvia rosmarinus) entre otros como estrategia para el combate
de plagas y enfermedades en la huerta. Quienes poseen invernadero, hacen conducción de tomates
y en cuanto a las podas, casi todos/as mencionaron realizar esta práctica sobre todo en frutales
mayores y menores.

En el 100% de los casos ( n=46) se registró la tenencia de espacios cerrados para la realización de
la huerta familiar cercana a la vivienda. Dentro de estos espacios cerrados, los cultivos se realizan
en bancales previamente preparados y dentro de las especies más nombradas se encuentran: lechuga
( Lactuca sativa), cilantro ( Coriandrum sativum), acelga (Beta vulgaris var.), arvejas (Pisum
sativum), habas (Vicia faba) y ajos ( Allium sativum), entre otros. Algunos poseen espacios
cerrados pero más amplios sin bancales donde cultivan las papas (Solanum tuberosum). En algunos
casos quienes crían animales resaltaron la importancia de mantener en buenas condiciones los
cerramientos ya que en muchas ocasiones éstos animales (propios y ajenos) entran en los espacios
cultivados generando complicaciones y pérdidas.

Aproximadamente el 54% de las familias posee infraestructura para protección de las heladas
siendo la más común el invernáculo, en el que mencionaron cultivar: zapallo ( Cucurbita maxima.),
tomate (Solanum lycopersicum), morrón (Capsicum annuum), acelga (Beta vulgaris var.), porotos
(Phaseolus sp), lechuga ( Lactuca sativa) y zapallito de tronco (Cucurbita maxima var.zapallito),
entre otros y con menor frecuencia se indicó la utilización de microtúneles. Algunos que aún no
tienen invernáculos construidos para cultivos sensibles a heladas sienten la necesidad de
obtenerlos para ampliar la diversidad de cultivos así como para mejorar sus cosechas. Aún así
quienes los poseen resaltaron que en ocasiones han sufrido las consecuencias de las heladas aún
dentro de éstos..

Al indagar en la obtención de las semillas de huerta, la mayor parte de las familias entrevistadas
comentó producir algunas de ellas sobre todo las de: papa 32, habas, arvejas, acelga y ajo33. Cabe
destacar que estos son los cultivos que se realizan con mayor frecuencia en esta zona, según lo
obtenido en los resultados en ambas instancias de entrevista. Muchas adquieren semillas en
agroveterinarias de El Bolsón, o se las compran a vecinos/as, cuando no disponen de producción
propia. Aproximadamente el 25 % (n=46) de las/los entrevistadas mencionó conseguir semillas a
través del Programa Prohuerta y algunos compran papa para semilla en el CEA3 34. Quienes reciben
semillas del programa ProHuerta relevados en las entrevistas del año 2022 como así del año 2018
las utilizan, aunque muchas veces los resultados esperados no llegan a alcanzarse ya que las
semillas llegan muy tarde dentro del ciclo productivo de la zona. En cuanto a este programa se
recogen testimonios directos : "Creo que sería mejor que sean semillas de la zona"," a veces la
semilla no viene buena, perdés tiempo,tenés que salir a comprar." "me parece que está bueno que
se reparta la semilla de forma gratuita".
El 30 %(n=46) de los y las entrevistados produce casi la totalidad de sus semillas e inclusive dos
productores actualmente comercializan con ellas. Ellos recordaron el inicio de su propia

34 La compra de papa semilla es una actividad organizada en conjunto entre el CEA 3, el INTA, la Fundación Cooperar
y la Cooperativa La Mosqueta.

33 Se utilizan los dientes de ajo del ciclo anterior.
32 Se denomina "papa semilla" a las papas del ciclo anterior las cuales se utilizan a partir de reproducción asexual.
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producción a partir de semillas compartidas, compradas en agroveterinaria y también obtenidas del
Prohuerta y de otros/as productores. La comercialización entre los y las pobladores del paraje es
muy habitual. Se registraron redes de intercambio fluidas y dinámicas entre vecinos y vecinas,
familiares y amigos y en algunos casos, la concurrencia a espacios de feria y eventos de
intercambios de semillas.

En cuanto a la tenencia de plantas frutales en el predio familiar surgieron diversidad de casos y
situaciones en las respuestas de familias entrevistadas. Una de las respuestas que surgió con mayor
frecuencia entre las/los productores es la recurrencia de heladas tardías en la zona, que queman
las flores de frutales mayores tales como manzanos, ciruelos, cerezos y guindos. Hay casos
inclusive de personas que han puesto numerosos árboles y actualmente los están quitando ya que
nunca han comido ninguna fruta. Es importante destacar que la altitud del paraje oscila entre los
400 a los 700 msnm dependiendo de la zona , lo que genera un aumento en este tipo de eventos.
Varios mencionaron que están escogiendo frutales menores como grosella ( Ribes uva-crispa ),
corinto ( Ribes rubrum) y casis (Ribes nigrum) que soportan mejor las heladas y consiguen llegar a
término la maduración de sus frutos. Otros productores mencionaron haber implantado frambuesas
para comercialización, que se les secaron por falta de agua teniendo que levantar las plantaciones.
Hay familias recién llegadas que colocan frutales y familias tradicionales del lugar que mantienen
frutales mayores más antiguos. La costumbre de tener frutales está bastante arraigada en la zona ya
que en muchas chacras existen frutales muy antiguos aunque no se observaron labores culturales de
mantenimiento en la mayoría de los casos. En cuanto a frutales menores como frambuesas, frutillas,
grosellas, casis y corinto, en la mayor parte de los predios los mismos se encuentran dentro del
espacio de huerta para consumo familiar.
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3.2.6 Principales motivaciones para la realización de la huerta familiar

Al indagar en las principales motivaciones para la realización de la huerta familiar, una de las
respuestas más frecuentes fue la de producir los propios alimentos porque son productos sanos,
frescos y porqué se elige una alimentación saludable. Se destacó también la importancia de conocer
la procedencia de los alimentos que consume la familia, como motor clave para mantener la
autoproducción de frutas, verduras y la cría animal. En palabras de entrevistadas/os: " sé lo que
siembro, sé lo que como" .
Otra respuesta señalada numerosas veces fue los beneficios económicos que trae a la economía
familiar, por un lado el ahorro de dinero que se genera en la familia al resolver en alguna medida la
alimentación diaria , por otro el ingreso de dinero a través de la venta de excedentes y por último
los beneficios económicos que se generan al no tener que trasladarse al pueblo abastecerse de
productos y la facilidad de tener los alimentos cerca. Una entrevistada dijo: "Si uno tiene la tierra
tiene que sembrar, hay años que va bien y otros mal".
Casi la totalidad de las y los pobladores cultivan la tierra por cuestiones culturales y familiares.
Tanto quienes se criaron en esta zona o en otras zonas rurales como también quienes provienen de
zonas urbanas mencionaron algún miembro de su familia que siempre cultivó y/o que poseía algún
tipo de vinculación con el medio rural. Algunos/as, sobre todo quienes se criaron en la ruralidad,
vivieron siempre como una forma de vida y parte de su cotidianeidad el cultivar la tierra y obtener
alimentos así como también criar animales.

Por último destacar que el término " autosuficiencia" fue utilizado por algunas personas para
resumir el porqué de producir sus alimentos y otros/as dijeron que hacían huerta porque les gustaba
y los hacía felices.

El 20 % de las familias entrevistadas contestaron que solían hacer huerta pero los últimos años no
pudieron realizarla por falta de agua y sólo mantienen los árboles frutales que quedan.

En el cuadro 2 pueden observarse las principales motivaciones a modo de resumen.

Cuadro 2 : Motivaciones para realización de huerta. Fuente: Elaboración propia
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3.2.7 Prácticas en el manejo animal
La producción animal se caracteriza por una gran diversidad, destacando en la zona una tradición
cultural fuertemente arraigada en cuanto a la tenencia de animales. Hay en los relatos de los
entrevistados/as numerosas historias de cuando poseían mayor cantidad de animales, trabajaban en
comunidad y realizaban diferentes prácticas, algunas de las cuáles aún se conservan.

En cuanto a la cría de gallinas la totalidad de quienes crían estos animales, posee gallineros bien
cerrados en el que los animales entran y salen a diario. Solo una productora comentó ya no tener
gallinas porque le escarban la huerta (debido a la falta de cerramientos adecuados). Un productor en
la tarde suelta las gallinas y salen a pastar y otro resaltó que en verano cuando ponen huevos las
guarda para que no lo hagan en cualquier lugar. Algunos mencionaron que en tiempos pasados sus
gallinas permanecían más tiempo fuera del gallinero, pero debido a la presencia de mayor cantidad
de perros en la zona actualmente las sueltan menos e incluso algunos cuando las sueltan las vigilan
por miedo a que sean atacadas. En relación a la alimentación, en su gran mayoría son alimentadas
con maíz. Un productor comentó que actualmente por consejo de un técnico de INTA les da mayor
diversidad de alimentos y no solo maíz porque no las nutre por completo y va modificando la
alimentación de sus animales con consejos del veterinario. A excepción de este caso, en su gran
mayoría las alimentan principalmente con maíz y algunos complementan con pasto, restos
orgánicos y balanceado. Una familia productora comentó que sigue teniendo gallinas por costumbre
pero el alimento les sale caro y ya no las pueden tener sueltas como antes.

En relación a las razas la mayor parte de las familias tienen gallinas criollas y también ponedoras;
los planteles están compuestos en promedio por 35 gallinas. Una sola productora tiene razas
bataraza y colorada. En su gran mayoría tienen gallinas para consumo familiar de huevos y de
pollos y algunos realizan venta de excedentes. Dos familias mencionaron dedicarse a la producción
de pollitos para la venta a vecinos/as de Mallín Ahogado y de otras partes de la comarca. Por último
para destacar es el caso de una familia que comentó tener el gallinero hecho pero sin gallinas aún ya
que viajan mucho y no saben cómo hacerlo.

Las ovejas son el segundo animal que con mayor frecuencia mencionan poseer las familias de la
zona estudiada. El promedio de la cantidad que poseen ronda las 20 ovejas. En todos los casos
para consumo familiar, venta de lana y venta de corderos en caso de que existieran excedentes.
Todas las familias que crían ovejas estacionan el servicio en los meses de abril y mayo y sólo un
poblador realiza la práctica de adelantar el servicio, para tener las pariciones en invierno (hace parir
a las ovejas dentro del invernadero) buscando lograr hacer dos servicios al año que escuchó se
realiza en otros lados. Un productor alquila un carnero a la Cooperativa La Mosqueta y le abona
este servicio con un cordero que si reúne las condiciones necesarias se deja para recría y si no se
vende. Esta práctica poco a poco es cada vez más difundida debido al mejoramiento genético que se
realiza desde ésta cooperativa.
Todos cuentan con instalaciones para los ovinos, que consisten en techos para lluvias y nevadas,
galpones en algunos casos, y la mayoría poseen corrales cerrados.
La alimentación en los casos en donde las familias cuentan con suficiente tierra disponible, consiste
en el pastoreo a campo, de hecho se registraron dos casos en los que se realizan cuadros de pastoreo
que van rotando. Aún teniendo la tierra, tres productores manifestaron no dejar a sus animales
pastorear35 libremente debido a los robos, por lo cual deben tener a sus animales cerca de sus casas
desde donde pueden vigilarlos. Existen otros casos como el de un productor que hace pastorear a
sus ovejas entre su chacra y la de su padre, una productora que posee cuadros para el pastoreo de
sus animales pero al no ser suficiente, realizó un acuerdo con un vecino quien le habilitó siete
hectáreas cercanas a su chacra para llevar a sus animales. Un productor relató que debido a la falta
de agua ya no puede tener sus animales allí y los tienen en el paraje El Foyel a 40km de Mallín

35 Según un poblador, miembro de comunidad mapuche la denominación local de " pastoreo" es "arrobeo"
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Ahogado y resaltó seguir teniendo animales por hábito y para no descapitalizarse. Una familia
mencionó haber tenido 70 ovejas y que cada vez tiene menos debido a la subdivisión de la tierra y a
que cada año hay más vecinos con más perros que les matan a sus animales.

En cuanto a la alimentación de las ovejas, sumado al pastoreo, que dependiendo de cada situación
es mayor o menor, se complementa con fardos de alfalfa-avena y de alfalfa-cebada, pelet, maíz
,semitín y el ramoneo36 que hacen muchas veces estos animales de especies como laura y maitén.
Durante los meses de invierno se suplementa la alimentación debido a las inclemencias climáticas y
a su estado fisiológico ya que en general se encuentran preñadas lo que genera una mayor demanda
de calorías, por ello es que muchos pobladores compran o intercambian alimento para poder tener lo
suficiente en estos meses. Las familias que venden abono (por lo general a vecinos y
conocidos),con el dinero obtenido compran alimento para las ovejas, buscando que la ésta actividad
se autosustente. Un ejemplo del volumen de venta de abono en el año en curso (2023) es de 50
bolsas de 20 kg c/u. Una productora realiza trueque de abono por transporte de animales y un
productor contó que cuando tenía ovejas (ya no tienen por falta de espacio para pastorear) vendía el
abono a las maestras de la escuela 118 de La Pampa de Mallín.

En cuanto a la lana sucede algo similar que con el abono, quienes la venden en su gran mayoría lo
realizan a la cooperativa La Mosqueta y a cambio se llevan alimento para sus ovejas. Esta práctica
es realizada por numerosas familias hace varios años observándose una gran conformidad con este
tipo de intercambio.

Se ha mencionado la práctica de introducir a gallinas y /o ovejas dentro de las huertas para limpiar
los restos de cosecha y en simultáneo abonar la huerta para las próximas siembras, como se señaló
en apartado anterior. Inclusive dos productores/as indicaron poseer huertas separadas "de invierno"
y "verano" para la realización de este tipo de manejo dejando que los animales entren a la de verano
y manteniendo cerrada la de invierno con cultivos para el consumo familiar. Un tercer productor
indicó que durante muchos años llevó a cabo tal práctica y le resultaba muy eficiente tanta para
limpiar la huerta de los restos de cosecha, para abonar in situ como para disminuir la cantidad de
insectos del suelo, pero aún así dejó de realizarla debido a que los animales al desplazarse por la
huerta desarmaban los bancales y cada año había que re-armarlos lo que sumaba a la lista de labores
a realizar.

Los porcinos fueron mencionados con bastante frecuencia entre los y las entrevistadas. La práctica
más generalizada es la de engordar un cerdo para luego obtener carne para consumo familiar y para
la realización de embutidos y chacinados. Algunos los adquieren desde pequeños y los crían y otros
los compran más grandes cerca de la faena. Dentro de las entrevistadas, dos familias crían cerdos
para consumo y para venta de lechones. La alimentación de estos animales en general es realizada
con maíz,semitín,sobras domiciliarias y un productor los alimenta con okara de soja ( proveniente
de un espacio de comidas) 37y suero (obtenido de una chacra productora de leche).

La tenencia de caballos se ha mencionado sobre todo por quienes trabajan con turismo realizando
cabalgatas.

En relación a las vacas solo dos familias tienen actualmente vacas lecheras que ordeñan para
consumo familiar y una de ellas con un pequeño emprendimiento de elaboración de quesos. Otras
dos familias contaron que habían criado pero a una de ellas se la robaron 2 veces y decidieron no
tener más y la otra familia vendió su vaca lechera para tener dinero para la subdivisión familiar de
la tierra.

Mencionados con menor frecuencia, pero aun así nombrados fueron la tenencia de patos, gansos,
pavos, conejos y abejas .

37 La Okara es un derivado de la soja que se obtiene a partir de los residuos generados en la elaboración del tofu o la
bebida de soja entre otros .

36 Denominación al acto de comer de los árboles que se encuentran a su alcance.
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A continuación se expone un gráfico que busca exponer en una imagen la presencia de animales en
las chacras familiares.

Se buscó indagar también en prácticas asociadas a los saberes locales en cuanto al manejo de los
cultivos y la resolución de eventuales acontecimientos dentro de las huertas familiares y en
enfermedades en animales. A continuación se muestran algunas de las estrategias mencionadas:

Control de plagas y enfermedades:

● Asociación de ajo-mostaza .
● Rotación ajo-repollo para el control de hongos de suelo.
● Utilización de jabón blanco y palo amargo para combatir el pulgón.
● Para disminución de población de pilme (Epicauta pilme), se humedece la huerta en el

verano es las horas de mayor calor (el productor observó que este insecto ataca lugares más
secos).

● Utilización de ruda para combatir pilme en papa y parásitos en animales.
● Colgado en el área de huerta de cd ́ s para que el reflejo ahuyente pájaros que comen

semillas sembradas.
● Colgado de botellas en el área de huerta que son movidas con hilos para ahuyentar pájaros.
● Colocación de ceniza en repollos
● Colocación de ceniza en la tierra
● Sacado manual de pilme y aplicación de preparado de ajenjo o de ceniza.
● Para isoca (Diloboderus abderus) agregado excretas de gallina fermentada en agua

Disminución de impacto de heladas:

● Preparación de la tierra con abono y crecida de pasto para proteger suelo
● Siembra de papas, habas, arvejas, cebollas, ajos y zapallos entre la rosa mosqueta.
● Siembra bajo árboles
● Realización de zanjas con viruta para encender fuego cuando se aproximan las heladas
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Preparación suelos y manejo de especies indeseables:

● Cobertura del suelo con cartón para disminuir el crecimiento de plantas indeseables
● Introducción de gallinas y /o ovejas dentro de las huertas para el consumo de restos de

cosecha y simultáneo abonado de tierra
En las entrevistas se profundizó en el grado de experimentación e innovación que poseen las
familias del paraje rural. Como por ejemplo en la apertura a sembrar nuevas variedades, en cría de
nuevas razas de animales, en experimentación de diferentes técnicas de cultivo como así también
en la adopción de estrategias para afrontar diferentes situaciones.
Se observó que en su gran mayoría ellos y ellas poseen una actitud abierta y de constante
experimentación. En el caso de las huertas, muchos experimentan con nuevos cultivos y variedades
con semillas que les comparten vecinos/as y amigos/as como así también con semillas que
provienen de programas y proyectos de los que participan. Tal es el caso de un productor que se
encontraba probando con cultivos de maíz, avena y remolacha forrajera con semillas obtenidas a
través del Programa Cambio Rural38. En el marco del mismo programa unas productoras
comentaron su experiencia en cultivo de alfalfa para forraje de animales en el que han obtenido
resultados positivos y un entrevistado también mencionó actualmente realizar pruebas en su predio
con cultivos de trigo y cebada. Un testimonio que resulta novedoso es el de una productora (de
tradición rural, nacida en la zona) quien mejoró el trabajo del suelo de su huerta y aprendió la
técnica de bancal profundo mediante videos en internet.
Cabe destacar que más allá de experimentar con nuevas variedades y técnicas en general,
muchos/as siembran lo que saben que funciona en la zona a través de la experiencia personal y
comunitaria.

En cuanto a la cría de animales, existe mayor apertura a cría de nuevas razas y técnicas de manejo
en la población más joven del paraje y mayor resistencia en la población adulta, quienes tienen
instaladas algunas prácticas y formas de llevarlas a cabo hace más tiempo. Aún así hay casos como
el de un productor que siempre obtiene nuevos tipos de animales y quien por ejemplo actualmente
se encontraba probando con conejos y pavos en vista de poder comercializar. Otro comentó su
interés en obtener ponedoras y una vecina, quién posee gran cantidad de diferentes animales, se
encontraba con deseo de experimentar con gallinas camperas y el año en que fue entrevistada iba a
ocurrir su primera parición de cabras.

En los saberes locales relacionados a las prácticas complementarias realizadas por las familias, se
observó un hábito arraigado localmente a la elaboración de diversos productos. La conserva
mencionada con mayor frecuencia en las entrevistas del año 2018 así como las de 2022, es la
elaboración de dulces caseros y en el 90 % de los casos éstos son realizados por mujeres. Casi el
100 % de las familias los elabora para autoconsumo sobre todo para los meses de invierno. Estas
conservas son realizadas con fruta de estación (zarzamora, ciruela, manzana, rosa mosqueta y
guinda) recolectada en el propio predio y en los alrededores. También fue mencionada con
frecuencia la elaboración de escabeches (de carnes, hongos, berenjenas) y los pickles que muchos
realizan con verduras de sus huertas. Con menor frecuencia se elaboran chucrut, salsa de tomate y
frutas en conserva. También es frecuente el secado de manzanas para elaborar orejones.

En relación a los hábitos de recolección, fueron los de hongos de pino y de ciprés los más
mencionados, tanto para consumo familiar como para la venta en seco. En segundo lugar fue
mencionado el uso y la recolección-cultivo de plantas medicinales y quienes contestaron
afirmativamente a esta pregunta detallaron el uso y las propiedades de las mismas, a cargo de las
mujeres de la comunidad. Las plantas se utilizan en fresco o bien se realiza el secado para usos
posteriores.

38 Programa de extensión rural y periurbana financiado por el Ministerio de Agricultura,Ganadería y Pesca y es
co-ejecutado con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
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En el cuadro a continuación se pueden observar las plantas mencionadas por las pobladoras:

Cuadro 3: Plantas medicinales. Fuente: elaboración propia

3.2.8 Consumo familiar de alimentos Producción para la venta y canales de
comercialización

Se consideró oportuno indagar sobre el consumo familiar de alimentos buscando conocer cuánto del
alimento consumido es producido por las familias. En lo que respecta al consumo de carnes el 40%
de los entrevistados comentó consumir carne producida en su chacra y las mencionadas con mayor
frecuencia fueron las de: pollo, cerdo y cordero. Un 20 % indicó no producir pero comprar a
vecinos/as de la zona y un 40 % se abastece a partir de supermercados y carnicerías en El Bolsón.
Un productor no consume los animales que cría e intercambia por otros que hayan sido criados por
otra persona.

Los huevos, alimento ubicado en segundo lugar, son producidos en las chacras familiares en un
50% de los casos, la mayor parte son consumidos por las familias y en varios casos los excedentes
son vendidos a vecinos/as.

De las familias entrevistadas el 70 % consume las verduras producidas en su chacra siendo las más
habituales la papa, las habas, arvejas y el ajo complementando con otras que compran a vecinos/as o
en El Bolsón y el 20 % mencionó producir casi la totalidad de las verduras que se consumen en el
hogar.

Al indagar en la producción para la venta muchas /os contestaron que no poseían, pero luego
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profundizando más en la pregunta reconocieron poseer algunos productos para comercializar. Cabe
destacar que la economía familiar se caracteriza por la pluriactividad en la que las familias se
sostienen gracias a la realización de diversas actividades. En la mayor parte de los casos, no se
dedican exclusivamente a producir para la venta sino que la producción tiene como primer objetivo el
consumo familiar con venta de excedentes. Sólo en dos casos se indicó la producción de pollitos para
la venta, orientada a vecinos/as de Mallín Ahogado y de otras partes de la Comarca Andina. Otros
entrevistados/as también venden pollitos sin dedicarse a ello exclusivamente con fines comerciales.
A continuación se mencionan los productos mencionados para la venta, en orden decreciente de
frecuencia:

● Pollitos
● Corderos
● Huevos
● Abono
● Pollo y Lechones(vivos)
● Excedentes de verdura
● Tejidos
● Leña
● Semillas de huerta
● Hierbas medicinales
● Dulces
● Quesos y leche de vaca y cabra.

La elaboración casera de productos está relacionada a la producción de las chacras, en ocasiones
los elaborados se realizan con materias primas propias producidas en el predio o a partir de la
recolección de frutos, hongos o plantas en la zona. Es habitual la realización por parte de pobladoras
de la zona de pulpa de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) que luego es vendida a vecinos/as para la
elaboración de dulces. Este tipo de producciones genera ingresos que aportan a la economía familiar
o sirven moneda de intercambio entre vecinos/as y mayormente es realizado por mujeres.

En cuanto a las estrategias de venta de las producciones familiares, fue mencionada en el 60 % de
los casos la venta a vecinos y vecinas desde las chacras, el "boca en boca" a conocidos/as y
también la venta a turistas que transitan por la zona en temporada alta. Un 25% de los
entrevistados/as comercializa mediante la aplicación de teléfono Whatsapp en publicaciones de
grupos de vecinos/as y el envío de mensajes a conocidos. Algunos/as venden tejidos con lana
proveniente de la zona y envían a otras zonas del país.También quienes tienen negocios propios, por
ejemplo despensas en Mallín ahogado, venden sus excedentes así como el de otros vecinos/as en su
local . Un 18 %(n=46) mencionó comercializar sus productos en la Feria Franca de El Bolsón y en
el Mercado Rural de Mallín "Nehuen".

La mayor parte de las familias no está vinculada a ferias y mercados, gran parte de ellos por no
necesitarlo y algunos señalaron la dificultad de llegar hasta allí por falta de movilidad propia. En
general se observó que la comercialización de las familias está resuelta en circuitos cortos
conocidos y no ven la necesidad de recurrir a otros espacios. Se resalta la venta y el intercambio que
existe entre vecinos/as de la zona como por ejemplo de semillas, plantas, animales y un ejemplo de
este tipo de intercambio es el mencionado por una vecina quien intercambió el trabajo de armado
del invernadero por 50 cabezas de ajo.

En cuanto a la vinculación a organizaciones e instituciones una de las más mencionadas fue el
Centro de Educación Agropecuaria Nº 3 (CEA3) en donde los y las pobladoras se capacitan y
también participan de compras comunitarias como de polietileno para invernadero, papas semilla y
plantines de frutillas, entre otros. También la Cooperativa La Mosqueta en donde muchos/as
pobladores de Mallín venden su lana, compran alimento para sus animales e inclusive algunos
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participan de la gestión de la cooperativa. Fue señalado también el programa de Cambio Rural, a
partir del cual algunas familias desarrollan proyectos así como también el INTA ya sea por
proyectos realizados en el paraje como por las semillas que llegan a través del Programa
ProHuerta.

3.2.9 Principales problemáticas y limitantes para la producción agropecuaria

Cuadro 4: Principales problemáticas y limitaciones. Fuente: Elaboración propia

La falta de disponibilidad de agua fue señalada por un 45 % ( n=46) como la más relevante en el
paraje rural que habitan e indicaron que ésta problemática se ve acrecentada en época estival donde
la frecuencia de lluvias es muy baja, las temperaturas muy altas lo cual coincide con el momento de
mayor demanda de agua para riego de las huertas familiares y la producción animal. Según se
comentó en las entrevistas, la baja disponibilidad de agua trae aparejado problemas de desarrollo de
los cultivos ya que al escasear, éstos no se desarrollan de forma correcta y en ocasiones las familias
pierden parte de lo sembrado. Algunos/as poseen el agua "justa" para la superficie que siembran
actualmente pero no pueden proyectar ampliaciones del área de cultivo. Dos familias indicaron que
la reciente realización de reservorios de agua mejoró su situación con respecto a este punto, pero
más allá de éstos casos, esta problemática es nombrada con mucha frecuencia por las familias del
paraje quienes se encuentran obstaculizadas y hasta en ocasiones impedidas de realizar tareas
agropecuarias debido a la escasez de agua.

En cuanto a la cría de animales un 25% (n=46) indicó en la actualidad como una limitante la
muerte de sus animales debido al aumento en la presencia de perros en la zona. Muchos/s
mencionaron a "los perros del vecino nuevo" o "perros de vecinos que no están en el campo porque
trabajan en el pueblo" como los responsables, lo cual trae aparejado una limitación del espacio

51



disponible para el pastoreo.
Fue mencionada también la falta de superficie en los predios familiares como un impedimento
para la producción, para la obtención de mayor cantidad de animales para la cría ( algunos tenían el
deseo pero no la disponibilidad actual de tierra) así como también para la siembra de pasturas para
la alimentación de éstos. Esta falta de espacio, se debe a la subdivisión de la tierra muchas veces
acontecida dentro de los mismos predios familiares.

El robo de animales es otra gran problemática destacada en las entrevistas en donde se indicó que
este delito se encuentra en aumento en los últimos años. Los y las pobladores más antiguos, algunos
con grandes extensiones de tierra, se ven actualmente imposibilitados de dejar a sus animales
(ovinos y bovinos) pastorear libremente por sus campos porque éstos son robados de manera cada
vez más frecuente a plena luz del día. Estas situaciones están afectando negativamente a la
producción ganadera en la zona y como consecuencia muchos/as reducen la cantidad de animales y
los ubican más cerca de los hogares para poder evitar los robos.

Otra limitante para la producción mencionada por un 30% son las heladas, sobre todo las tardías de
primavera y las de verano. Este tipo de heladas afectan las flores de frutales ( mayores y menores)
así como también las hortalizas de la huerta, sobre todo con los cultivos más sensibles a las bajas
temperaturas como son las papas, maíz y zapallos. Algunas/os comentaron que la diversidad de
cultivos que realizan se encuentra bastante restringida por esta condición ambiental.

Por otro lado, debido a los cerramientos deficientes de las huertas, algunos pobladores mencionaron
como limitante la entrada de sus animales a los espacios de cultivo, ya que generan grandes
destrozos comiendo y pisoteando toda el área cultivada. Según testimonio de ex docente de la
escuela 118:

" La gente no tiene medios para cerramientos de huertas y en general dejan de hacer la huerta "
El 25% de las y los entrevistados percibe como un problema el que sus cultivos se vayan a flor
como por ejemplo los de : zanahoria, acelga,lechuga, entre otras. Nadie conocía los motivos de ello
y muchas/os se lo adjudicaron a las semillas.

Por último, resulta interesante destacar que aunque se haya nombrado el ataque de cultivos por
diversos insectos como pilmes, gusano grasiento y pulgones ,entre otros, existen diferentes
estrategias y "recetas caseras" para combatirlos y en ninguno de los casos fueron señalados como
una limitante para cultivar, sino que existe una convivencia con estos insectos en las huertas. En dos
casos se señaló como un problema y limitante para la producción la presencia de hongos de suelo,
de hecho en uno de los casos un productor de ajos tuvo que abandonar la actividad al no poder
erradicar tal plaga del suelo de su chacra y solo en un caso se menciona como problema la presencia
de enfermedades como garrapatas y el saguaypé en animales.

3.2.10 Percepción sobre cambios en el paraje y visión a futuro

Desde las familias entrevistadas:Se buscó a partir de los relatos de las familias entrevistadas
indagar en las percepciones sobre los cambios en el paraje y su visión futuro, información que fue
volcada en el cuadro que se expone a continuación.
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Cuadro 5 :Percepción sobre cambios en el paraje y visión a futuro. Fuente: Elaboración propia

Desde instituciones y organizaciones: La mirada desde quienes están vinculados al paraje desde
diferentes sectores coincide en los cambios tanto ambientales como sociales acontecidos en las
últimas décadas. Se resalta como el perfil de los y las pobladores rurales se ve diversificado
favorecido por el acceso a las comunicaciones y a la mejora en la transitabilidad de caminos.

" El asfalto realizado recientemente genera división de tierras y aparecen barrios privados.
Comenzaron a venderse tierras , aumentó el trabajo extrapredial con la llegada del turismo lo que
generó migración que hizo que muchos/as jóvenes no aprendan o no se interesen en las labores del
campo. Actualmente muchos que habían migrado a las ciudades vuelven al campo.
En Mallín Ahogado, hay mucha gente de paso, viajeros que se quedan un tiempo y se van,
diferentes religiones, grupos de extranjeros,etc " (Vecina de la zona, estudiante de UNRN).

"El asfalto para quienes nacieron acá es algo bueno porque por ejemplo los autos ya no les tiran
piedras, no los mojan cuando van caminando o sus autos no se rompen tanto. Para los recién
llegados muchos/as con más comodidades, lo ven como negativo. Los sectores que definen el
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destino de este paraje, por lo que se observa, se imaginan un lugar diferente."
(Coordinadora CEA nº3)

Con los cambios en el paraje también se modifican las actividades que se realizan en él, como por
ejemplo la actividad ganadera que caracteriza a la zona .El asfalto y el auge de los refugios de
montaña para turismo aceleran los cambios ya que actualmente hay muchos productores ganaderos
que ahora se dedican a los refugios de montaña.

"El tamaño de las parcelas ganaderas se modifica, la actividad ovina es la más afectada, cada vez
hay menores superficies y más riesgos (perros, abigeato) y debido a esto, cuesta mucho sostener la
actividad. Los productores con ganado vacuno son los que viven más alejados porque necesitan

mayor superficie para realizar esa actividad".( Profesional de INTA AER El Bolsón)

"En la medida que no haya políticas municipales claras que regulen el fraccionamiento de tierras
en Mallín ahogado, se avanza hacia la urbanización.

El precio de la tierra sube mucho, es muy difícil competir con eso, hace muy difícil el diseño de
sistemas de producción con tierras cada vez más chicas y con menos agua, esto limita la

proyección" (Miembro de equipo de SAF El Bolsón)

Actualmente hay un sector que se está volcando hacia otros tipos de producciones como el
hortícola, en invernaderos, fruta fina que son más intensivas y requieren menores espacios. Estas
producciones están orientadas a la venta en ferias y mercados locales lo cual se ve traccionado por
el turismo.

" Antes comercializar localmente era más difícil, actualmente ante el aumento de población hace
que exista mayor demanda".

(Profesional de SAF El Bolsón, referente histórico de la zona)

"Se observa una buena perspectiva en la producción de Mallín Ahogado si se cuenta con la
tecnología necesaria, como por ejemplo una cosechadora de granos y una enfardadora " .

(Miembros de Cooperativa La Mosqueta)

Fue mencionado el retorno al paraje de jóvenes nacidos en la zona que habían migrado. En este
sentido la directora de la escuela 118 de Pampa de Mallín relata cómo muchos/as jóvenes-adultos
ex-alumnos de la escuela regresan a vivir a la zona . Ellos/as se fueron alrededor del año 2000 y
desde la pandemia de Coronavirus se observa un retorno al paraje, antes vivían en pequeños
terrenos a la vera del río Quemquemtreu en El Bolsón y ahora regresan a la tierra de sus familias y
traen a sus hijos/as a la escuela, generando un aumento de la matrícula escolar , la directora destacó
:

"A raíz del asfalto se empezó a dar más la subdivisión de tierra, las familias se dividen porque
ahora su tierra vale más dinero".
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CAPÍTULO 4

4. 1 Análisis de los resultados
La descripción de Mallín Ahogado desde quienes lo habitan así como de quienes participan en
organizaciones e instituciones tiene múltiples aspectos similares que cabe rescatar. Por un lado, la
mayoría coincide en la heterogeneidad del paraje ya sea en cuanto aspectos socioculturales como
también ambientales. Ocurre en la actualidad un aumento demográfico exponencial que va
diversificando aún más esa heterogeneidad característica del lugar. Conviven en un mismo paraje
familias productoras tradicionales, personas que han llegado a la zona hace muchos años y se
dedican a diversas actividades agropecuarias, comunidades de pueblos originarios, personas que
habitan el paraje sin vinculación al trabajo agrario, jóvenes que regresan al campo de sus familias o
que llegan de otras zonas, familias que arriban de ciudades y se integran al medio rural y a sus
prácticas, complejos turísticos, jubilados/as que vienen a "retirarse" a esta zona, familias con
grandes extensiones de tierra y otras muy pequeñas, hay zonas aptas para cultivo y otras con
escasez de agua, superficies de mucha pendiente y grandes pampas, en fin, múltiples situaciones
que conviven en simultáneo en un mismo paraje.
Se observó en los datos históricos de Mallín Ahogado cruzados con los testimonios de antiguos
pobladores/as de la zona, que existe una larga tradición en cuanto al estilo de vida rural y a las
tareas agropecuarias que se remonta a sus primeros habitantes. Hay numerosos relatos de grandes
extensiones de cultivos de cereales y forrajes, de diferentes tipos de actividades y formas de
llevarlas a cabo, de herramientas utilizadas así como de organización de la comunidad que dan
cuenta de la larga y nutrida historia que posee este paraje en cuanto a las actividades agropecuarias.

Más allá de que el área se encuentra compuesta por diferentes zonas39, en general ya sea desde
organismo estatales como por parte de los propios pobladores/as, se encuentra dividido en "Costa" y
"Pampa", en donde según se observó en el trabajo a campo, en la zona de La Pampa se encuentra la
población de mayor tradición ganadera así como también de mayor tiempo de permanencia en la
zona (muchos/as de ellos nacidos allí) y en la Costa existe mayor diversidad en población.

En la actualidad se destaca la inserción que tienen en el paraje instituciones como el Centro de
Educación Agropecuaria nº3 a través de las numerosas capacitaciones que brindan ( destacándose el
plan de descentralización) y a través de las compras colectivas de insumos para la producción.
También la labor de la cooperativa La Mosqueta con las ventas comunitarias de lana y las compras
de forraje al por mayor y la presencia de INTA AER El Bolsón y de la Secretaría de Agricultura
Familiar a través de la ejecución de diversos programas y proyectos.

4.1.1 Huertas familiares e identidad

Las estrategias productivas llevadas adelante por las familias responden a diversos factores; como
explican Corona et al (2016) éstos son mecanismos de reproducción que las familias desarrollan de
acuerdo con los recursos de los que disponen, así como del tipo e intensidad de las presiones
externas y las mismas están ligadas a los conocimientos. En este sentido Sili (2010) sostiene que
estas estrategias poseen un fuerte carácter territorial, y por lo tanto son sumamente diversas, pues
responden a las experiencias y a los conocimientos acumulados durante generaciones por una
comunidad de base territorial.

Los cultivos realizados por las familias, sobretodo por quienes nacieron en la zona está compuesto
en gran parte por: papa ( Solanum sp), haba ( Vicia faba), arveja (Pisum sativum), ajo ( Allium

39 Denominadas como Pampa de Mallín, Costa del Azul, Rincón de Inalef, Cerro Saturnino y Mallín Alto
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sativum), cilantro ( Coriandrum sativum) y algunas verduras de hoja como lechuga (Lactuca sativa).
Se presume que la elección de las especies a cultivar responde a diversos factores. Por un lado se
encuentran las condiciones climáticas que limitan la viabilidad de algunos cultivos; las heladas
tempranas y tardías como el factor más condicionante. Otro factor que puede influir en los tipos de
cultivos en la zona es la tradición familiar y las costumbres a través de generaciones en cuanto a las
siembras de determinadas especies que se encuentran relacionadas en gran medida por los hábitos
alimenticios de los y las pobladoras. Como señala Aguirre (2014)"En el modo de preparar y
consumir los alimentos se une lo subjetivo, lo biológico y lo cultural de una manera tan indisoluble
que difícilmente podremos separarlos" .
En la población más antigua del paraje se registra una fuerte impronta de hábitos alimenticios del
pueblo chileno del sur del país y del pueblo mapuche40 ya que muchos de los primeros habitantes
de Mallín Ahogado provienen de allí, como se detalló en la historia del paraje en apartados
anteriores.41 En este sentido Koc y Welsh (2014 ) destacan que "La naturaleza fluida de la identidad
puede observarse mejor en el comportamiento de los y las inmigrantes. Moviéndose entre las
fronteras de espacios geográficos y culturales".
Aunque no es un objetivo de este trabajo de investigación, cabe detenerse a reflexionar sobre los
hábitos alimenticios ya que se encuentran íntimamente ligados a la producción y están colmados de
historias y significados. Existen preparaciones como el curanto (cocción debajo de la tierra de
alimentos como verduras,carnes, frutos, pan, etc); mote (trigo pelado con ceniza y hervido); milcao
(papa rallada con harina) y catuto (Trigo hervido y hecho tortillitas) por mencionar algunos de una
larga lista, las cuales se han elaborado por muchos años en la zona. Con respecto a ello, sería
interesante profundizar en futuras investigaciones sobre alimentación familiar, materias primas y
recetas realizadas por la población local de mayor antigüedad y con relación al pueblo
mapuche-tehuelche.

Las chacras familiares pueden ser proveedoras de fuente de vitaminas y minerales necesarios para
una correcta nutrición. De los resultados obtenidos puede decirse que existe en la oferta de
productos de las chacras familiares una completa y diversa dieta compuesta por: carnes ( el 38 %
los produce ), huevos ( 50% los produce) y verduras ( el 87% las produce) y frutas ( el 100%
cultiva y recolecta ). Lo mencionado aquí es lo producido dentro de los predios familiares sin tener
en cuenta todo lo que es obtenido en predios vecinos y lo que se obtiene a partir de la recolección en
la zona de frutas, plantas y hongos. Como puede observarse, el autoabastecimiento familiar parece
proveer una nutrida y variada dieta compuesta tanto por macro como micronutrientes. En un trabajo
llevado a cabo en México (Moctezuma, 2010) se estimó que el huerto familiar proporciona el 11%
de energía, 10% de la proteína, 47% de la grasa, 55% de la vitamina A, 73% de la vitamina C y
porcentajes menores de vitamina B y minerales . Más allá de tratarse de otras latitudes con otros
tipos de cultivos y de hábitos alimenticios, podrían establecerse similitudes a nivel local.

Pescio (2020) destaca que la estrategia de lograr el autoabastecimiento alimentario a partir de
huertas traspatio, como única fuente de provisión alimentaria, estaría acotada, especialmente en las
zonas con alto nivel de urbanización. Sin embargo aclara este autor, por un lado, en zonas con
mayor superficie disponible la oferta sería mayor; y por el otro, la provisión de alimentos no puede
centrarse exclusivamente en la autoproducción, sino que está generalmente se incluye en una
estrategia más amplia de obtención de alimentos por parte de la unidad doméstica. Aquí es donde
podríamos pensar en la zona estudiada en la que las superficies de producción familiar de alimentos
son mayores que en espacios urbanos y en donde esta alimentación es complementada como se
comentaba anteriormente. Es interesante entonces, poder contemplar en la comunidad aquí
estudiada estos aspectos ya que, aunque se encuentre sometida a procesos de cambio que afectan la

41 La población del sur de Chile se caracteriza por un gran consumo de papa de diversas variedades, de hecho el origen
genético del género Solanum, según datos bibliográficos, se encuentra en la isla de Chiloé, al sur de este país

40 Cabe mencionar que muchas de las migraciones a través de la cordillera de Los Andes acontecieron antes de existir
el estado Chileno y Argentino.
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superficie de los predios, aún existen espacios suficientes para llevar a cabo las huertas familiares y
la cría de animales.

4.1.2 Saberes locales, estrategias productivas y economía familiar

Al indagar en las prácticas culturales llevadas adelante por las familias en las huertas, como en la
denominada "rotación de cultivos", la mayor parte de la población manifestó no llevarla a cabo o la
caracteriza de una manera particular. Se la relaciona directamente con una otra llevada a cabo hace
muchos años en la zona y que aún se mantiene que consiste en cambiar el emplazamiento de los
corrales de animales cada cierto tiempo y colocar en ese lugar los cultivos haciendo provecho de la
fertilidad del suelo gracias al estiércol animal. Esta forma de trabajo, de características más
extensivas, se llevaba a cabo sin inconvenientes hasta hace algunos años cuando las familias
poseían mayores extensiones de tierra, pero en la actualidad en muchos casos no puede realizarse
debido a que las superficies de las chacras son cada vez menores y los espacios aptos para cultivo y
con disponibilidad de agua son cada vez más escasos. En cuanto a la práctica de "asociación de
especies hortícolas" prácticamente no se registraron casos, solo algunas especies aromáticas y
flores intercaladas en los cultivos, pero no la asociación de hortalizas en un mismo bancal y aquí
cabe preguntarse, ¿La asociación de especies será una práctica vinculada más a espacios de cultivo
reducidos o a huertas urbanas?.

En Mallín Ahogado se encuentra muy arraigado el hábito de cría de animales sobre todo de ovinos,
porcinos y avícolas, casi la totalidad de las familias visitadas cría animales para consumo familiar y
venta de excedentes. En este sentido la ganadería ovina y bovina es actividad casi exclusiva de
antiguos pobladores y sus descendientes (Cobelo, 2017; Cardozo, 2014). En cuanto a la ganadería
bovina, la misma se encuentra en retroceso debido a la disminución de las superficies de las chacras
familiares.

Existen también en la recopilación histórica de la zona numerosos relatos de siembra de cereales y
forraje para animales (algunos de ellos citados en apartados anteriores) que dan cuenta de esta
actividad, aunque en la actualidad este tipo de cultivos se realiza con menor frecuencia debido a
diversos factores que afectan al paraje ya mencionados.

En el pasado, las familias tenían sus animales pastoreando en diferentes sectores de sus propios
predios, en chacras vecinas o en márgenes de caminos, mientras que en la actualidad éstos deben
ser criados en espacios reducidos cercanos a las casas desde donde pueden vigilarse debido al
aumento de robos. Esto ocasiona, entre otras cosas, un mayor gasto de dinero en alimentación, y
mayor tiempo de dedicación.

Gran cantidad de familias tienen ovejas, no por ello siendo "productores ovinos" sino gente que
tiene ovejas y produce lana, carne y corderos dentro otras actividades que realizan. En muchos
casos se percibe la realización de huerta como algo complementario, sobre todo en la población
tradicional de la zona, teniendo a la cría de animales como actividad principal.

En cuanto al funcionamiento del agrosistema en general de una chacra familiar la presencia de
animales en los predios completa de alguna manera este sistema. Quienes los crían poseen el abono
para sus cultivos y por lo general también la alimentación para los mismos en la propia chacra.

Las estrategias para la resolución de plagas, enfermedades y eventualidades climáticas y
meteorológicas se encuentra muy desarrollada desde la prueba y error a través de generaciones. Se
mencionan numerosas recetas y acciones que se llevan a cabo dependiendo de la situación y varias
familias resaltan la efectividad de las mismas. Asimismo dentro de la comunidad existe un
constante intercambio de saberes que se fortalece a través de los años.

Las estaciones del año organizan y a la vez condicionan las actividades en el campo. En cuanto a
los cultivos existe en esta zona un momento específico de siembra (a finales de invierno y
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principios de la primavera) el cual se encuentra muy marcado dentro de los calendarios de las
familias ya que la siembra en el momento correcto del ciclo productivo garantiza que esos cultivos
contarán con los meses de altas temperaturas necesarios para su maduración ( siempre sujeto a las
condiciones meteorológicas que cada año presenta);este aspecto se observa como clave en latitudes
como las que se encuentra el paraje aquí estudiado. Entonces, los finales del invierno y la primavera
hasta comienzos del verano son las estaciones que, en lo que respecta a las huertas familiares, llevan
mayor tiempo de dedicación. Asimismo el otoño es otro momento del año en el que se le dedica una
gran proporción de tiempo a las huertas debido a las cosechas y a la preparación de las huertas para
pasar el invierno.

En relación al manejo animal, en el invierno y la primavera son los momentos de mayor dedicación
debido a las inclemencias climáticas y a las pariciones. Pero aún así, en todos los casos fue
destacado que la cría animal requiere un trabajo continuo a lo largo de los ciclos, tanto de
alimentación como de cuidados en general.

La cosecha es percibida como un momento de reunión para la mayor parte de las familias
entrevistadas. Esta actividad se realiza en conjunto sobre todo las cosechas que implican mayor
trabajo como son las de papa, que en general es cultivada en grandes extensiones. Esta cosecha
sirve en muchas ocasiones de abastecimiento a varios miembros de la familia e incluso a algunos
que no residen en el predio porque han migrado al centro urbano, pero que mantienen sus cultivos
allí.

Vinculado a las prácticas cotidianas en las unidades domésticas cabe destacar y profundizar en el
rol de las mujeres. Se considera según lo observado, a las mujeres como las " sostenedoras" y
como quiénes se ocupan de que todo "siga funcionando" ya sea dentro como fuera de los hogares.
Hay tareas, como por ejemplo la de preparación del suelo para las siembras, en la que prevalece el
trabajo masculino; en ocasiones las siembras se realizan en conjunto, pero luego son las mujeres
quienes mantienen a diario las huertas y en muchas ocasiones también quienes alimentan a los
animales. Aquí entonces, es oportuno citar a Kabeer (1995 citado en Vasquez Garcia 2022) quien
aconseja que desde un punto de vista conceptual es recomendable abandonar los términos
"productor" y "trabajo familiar" para explorar la división genérica del trabajo que opera en cada
sistema productivo, es decir, distinguir exactamente qué actividades realizan mujeres y hombres de
distintas edades, por qué, y cómo varían de un contexto a otro. Esta autora también propone
trascender la mera descripción de actividades (quién hace qué), ya que cada actividad está cargada
de valor y otorga poder a quien las realiza. Desde estudios realizados bajo la óptica de agroecología
y género, constata Arias Guevara (2014) que las mujeres juegan un papel fundamental en la
selección y conservación de las semillas, la lombricultura, la crianza de aves y animales domésticos,
la conservación de alimentos, la búsqueda de mejoras genéticas en plantas y animales, en plantas
ornamentales y medicinales, en la producción de compost, la preparación y uso de biopreparados,
viveros forestales, la siembra de hortalizas y la atención al huerto familiar o lo que también se
considera agricultura de traspatio . Respecto al proceso de conformación de la agroecología como
disciplina científica destaca Rovaretti (2022 ) ,que en los últimos años hubo una proliferación de
publicaciones que expresan la necesidad de vincular género y agroecología . Esta tendencia se debe
a que desde el ecofeminismo se plantea una revisión de nuestras visiones científicas, que ayude a
acercarse a otras lógicas existentes en el territorio

Se halló en la población de Mallín Ahogado, un gran hábito de uso de plantas aromáticas y
medicinales ya sean éstas cultivadas o recolectadas, nativas o exóticas y se observa que este hábito
es sostenido en general por las mujeres de la comunidad. Se encuentra también instaurada en la
zona la recolección de frutos como rosa mosqueta, zarzamora, manzana y ciruela entre otros así
como también hongos de pino y de ciprés. Lo recolectado es utilizado para la elaboración de
productos (dulces, conservas y deshidratados) que en su mayoría son almacenados para los meses
de invierno o comercializados en la zona. Se observó una considerable cantidad de productos
elaborados en las viviendas y vendidos directamente a locales como también a turistas que no son
tenidos en cuenta , al menos en los testimonios de los/las entrevistados, como ingresos familiares.
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Tadeo (1993) afirma que " el trabajo doméstico de la mujer generalmente es invisible, la actividad
de la mujer agricultora es doblemente invisible, ya que no sólo incluye las tareas domésticas, sino
también una importante proporción del trabajo vinculado con la producción de bienes para el
mercado,el cual resulta difícil de contabilizar ya que en muchas ocasiones las mujeres subestiman
esa actividad porque la consideran como una extensión de sus tareas domésticas ". Esta autora
también comenta que en la explotación agrícola -sobre todo en las unidades productivas de tipo
familiar-la división del trabajo en productivo y reproductivo resulta artificial, pues gran parte de las
tareas de la mujer se sitúan en ambas esferas, resultando difícil ubicarlas en una u otra.

Por otro lado, se observó que la división del tiempo de ocio y trabajo en los pobladores rurales
difiere de otros espacios ya que no se encuentran tan delimitados y existe una constante interacción.
Como menciona Oliveira y Salles (1989 citado en Corona et al 2016) la vida familiar se encuentra
plenamente integrada con la unidad productiva, en la que la producción se basa en el trabajo
familiar y en la que una parte considerable de los frutos de la actividad económica se dirigen a la
autosubsistencia de sus integrantes.Y el mismo autor afirma, que la unidad de producción
proporciona recursos que son transformados al interior del grupo doméstico y aprovechados por la
unidad de consumo, lo que permite la reproducción de la fuerza de trabajo para continuar el proceso
productivo; todo ello en el marco de relaciones domésticas y, en algunas ocasiones, también
comunitarias.

El intercambio de bienes y servicios resulta un hábito frecuente dentro de la comunidad, localmente
denominado "trueque" 42. Esta práctica está muy difundida entre la población del paraje aunque,
según algunos relatos de pobladoras/es, en el pasado este tipo de intercambio se encontraba aún más
presente y las redes vinculares entre ellos/as eran más sólidas debido a que no que existía un
acceso tan fluido como en la actualidad a la compra de productos en el centro urbano, ya sea por la
dificultad en la transitabilidad en el paraje así como también por la falta de dinero circulando en la
comunidad. Aquí cabe mencionar a Sili (2010) cuando resalta que uno de los factores que influye
en las transformaciones del medio rural es la nueva relación campo-ciudad relacionada
directamente con la mayor movilidad de los actores que permite conectar con más intensidad el
campo con la ciudad.

En las visitas a los predios familiares cuando se indagó sobre la venta de productos directo de las
chacras, éstos no fueron mencionados en primera instancia, aunque sí los nombraron al
profundizar en las entrevistas, indicando la venta de huevos, carne, verduras y frutas, tejidos, entre
otros. Se presume que como la finalidad principal no es la comercialización, muchas veces aunque
los productos posteriormente sean comercializados como excedentes resultan menos visibles en la
economía familiar, aunque representen entradas significativas de dinero. Es interesante rescatar
como menciona Cittadini et al (2010 ) "esta capacidad de resolver con lo propio una parte
importante de las necesidades, donde el mercado aparece pero no es lo central, sino un
complemento o una forma de vinculación o de creación de lazos". Coraggio (2009) explica, desde
la mirada de la economía social, que la unidad doméstica representa un grupo de individuos
vinculados -de hecho o de derecho- de manera sostenida, solidaria y cotidianamente responsables de
la obtención y distribución de las condiciones materiales necesarias para la reproducción inmediata
de todos sus miembros. Y remarca este autor, que la unidad doméstica puede ser una familia, o
incluso una comunidad tratando de mejorar sus condiciones de vida. Para ello pueden dedicar
capacidades y recursos a producir para su autoconsumo, vender su fuerza de trabajo por un salario,
o producir para el mercado. También, desde la economía social y solidaria, menciona Pastore
(2010) que esta “otra economía” tiene como principal horizonte de acción su finalidad social, su
arraigo en comunidades territoriales, su forma de gestión autónoma y democrática y su perspectiva
de sustentabilidad integral (económica, social, ambiental e intergeneracional).

En cuanto a las estrategias llevadas adelante por las familias de la zona resulta pertinente citar a

42 Acción de dar una cosa y recibir otra a cambio, especialmente cuando se trata de un intercambio de productos sin que
intervenga el dinero.
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Cáceres( 1995) cuando señala que la necesidad de obtener volúmenes crecientes de dinero para
atender las necesidades familiares y aquellas relacionas con otros agentes sociales e instituciones, se
está convirtiendo en un criterio importante para redefinir las estratégias campesinas. Asimismo este
autor indica que dinamismo, cambio y crisis son componentes ineludibles de la realidad de la
población rural y por lo tanto están en la base de la definición de sus estrategias.
Como se citó en páginas anteriores a Bendini et al (2011) y ahora en comparación con los resultados
obtenidos en el área de estudio, se puede afirmar que la tendencia a la pluriactividad detectada en
las familias rurales de la zona no es meramente una estrategia de supervivencia sino es una forma
de adaptación de las pequeñas unidades familiares a los nuevos contextos territoriales. Giarraca et al
(2017) destacan que la pluriactividad ha estado estrechamente ligada al crecimiento de la economía
informal, como también al empleo en el sector público y como señalan Corona et al (2016) ante la
incapacidad para asegurar su reproducción global a partir de una sola actividad agrícola, los grupos
domésticos campesinos producen dos tipos de bienes y/o servicios: agropecuarios y no
agropecuarios (artesanías, construcción, comercio, venta de fuerza de trabajo, entre otros). Al
mismo tiempo, estos bienes y/o servicios tienen como destino el autoconsumo y el intercambio. De
esta manera, explican los autores "los grupos domésticos campesinos generan vínculos mercantiles
y de trabajo de diversa naturaleza e intensidad, a partir de los cuales obtienen retribución
económica por los excedentes que no se consumen al interior del grupo y se abastecen de bienes o
servicios que no producen por sí mismos"
Rivera y Restrepo (2014, citadas en Lugo Perea et al 2018 ) llevan adelante una distinción entre una
agroecología clásica y otra radical, pero no a nivel de ciencia sino de praxis. Con agroecología
clásica —o débil—, se refieren a aquella praxis agroecológica ampliamente ligada al discurso del
desarrollo sostenible, el cual no pretende sostener a la naturaleza sino a un modelo capitalista
particular de la economía, manteniendo una visión utilitarista de la agroecología. La otra
agroecología, la radical, las autoras la encuentran afín a la filosofía del buen vivir de la cosmovisión
indígena, y al postdesarrollo. Una praxis agroecológica que reconoce mundos relacionales que se
resisten a los imperativos hegemónicos. Esta praxis, sin duda, estaría en correspondencia con la
ciencia agroecológica compleja y dinámica desde la que se buscó trabajar en esta investigación en
la que a partir de la profundización en la complejidad del territorio se dió cuenta de la riqueza del
mismo con la finalidad de aportar en su valoración como espacio rural de producción familiar de
alimentos en un contexto de transformación territorial.

Buscando ampliar el enfoque que propone la agroecología como ciencia en la cuál el objeto central
de estudio es el agroecosistema y tomando las reflexiones de Lugo Perea et al (2018 ) cuando
plantean ¿por qué es el agroecosistema el objeto central de la agroecología?,¿Qué deja por fuera la
agroecología como ciencia al abordar al agroecosistema como objeto central? . Se profundizó en
aspectos en cuanto a la interrelación de actores y factores que influyen en los agroecosistemas
familiares y aunque se hizo hincapié en prácticas agrícolas, saberes locales, organización familiar
del trabajo rural , entre otros aspectos, no se perdió de vista el tejido social del paraje ampliando de
ese modo el foco en cuanto a la espacialidad del caso de estudio. De manera simultánea, a partir de
indagar en el pasado y la proyección a futuro en cuanto a las actividades agropecuarias a escala
familiar ,el trabajo de investigación fue atravesado por factores temporales.

Coincidiendo con los autores , el abordaje centrado únicamente en el agroecosistema en muchas
ocasiones pierde de vista aspectos que influyen sobre el mismo de múltiples maneras tales como el
contexto social, económico y político, las transformaciones territoriales, el impacto del cambio
climático, entre otros, que no pueden ser ignorados a la hora de analizar un agroecosistema familiar
ya que inciden sobre él de forma directa.
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4.1.3 La influencia de la actividad turística en la producción agropecuaria
Uno de los objetivos específicos de este trabajo se propuso identificar problemas y oportunidades
relacionados a la producción, comercialización e intercambio de alimentos de las familias del
paraje, es por ello que se considera de relevancia poder reflexionar acerca de los cambios detectados
en la zona en cuanto a estos temas. Se registraron diferentes visiones en cuanto a la actividad
turística y la producción agropecuaria. Desde algunos sectores, se percibe al turismo como
atentando contra la producción debido al aumento en la subdivisión de la tierra para la construcción
de alojamientos turísticos y para la construcción de barrios para residencias secundarias. Este
aumento demográfico trae aparejado mayor demanda de agua para consumo, disminución de
espacios disponibles para la producción agropecuaria, aumento en la generación de residuos y
contaminación generada por efluentes domiciliarios, mayor presencia de perros, entre otros
impactos. Asimismo la modificación del perfil del paraje, históricamente rural, provoca cambios en
las lógicas de funcionamiento e impacta directamente en aspectos socio-culturales como así también
en los económicos. Aquí cabe reflexionar y preguntarse...¿Cúal es el equilibrio entre la actividad
turística y la producción agropecuaria?; ¿Son opuestas o pueden complementarse? ¿Existe alguna
manera de llevar a cabo esta actividad para que pueda coexistir con la actividad productiva o la
tendencia es convertir a esta zona de producción agropecuaria en un lugar de consumo?

Resulta apropiado citar un extracto del documento final de la Agenda Territorial realizada en El
Bolsón en el año 2012 :

"La matriz del catastro rural se ve lenta y progresivamente sometida a un proceso de subdivisión
(particularmente a partir de recurrir a la ley de propiedad horizontal que habilita a la subdivisión
de predios que, por normativa, no son posibles de subdividir)" en parte debido a que llegan a la
zona mayor cantidad de personas a vivir quienes tienen con otras demandas (internet, asfalto,etc)
diferentes a las de la producción agropecuaria, por ello el territorio se ve sometido a fuertes

presiones de cambios para satisfacer una demanda que tienen ciertos sectores de la población de
vivir en un medio natural de alto valor ambiental, optando por condiciones de tranquilidad,

grandes superficies y disponibilidad de “verde” y paisaje,a escasa distancia de la ciudad. Los
pequeños productores se ven expulsados de sus territorios, en búsqueda de actividades extra

prediales y/o atraídos por los altos valores inmobiliarios ofrecidos por la tierra, lo que acelera el
desalojo de los sectores de tradición rural, generando asentamientos urbanos de alto riesgo social

y ambiental " (Agenda Territorial El Bolsón,2012).

Como se observó a través del gráfico 1, la variación en los ingresos familiares fluctúa en gran
medida según el momento del año en el que se sitúe y en el caso de la actividad turística cambia de
manera abrupta si se encuentra en temporada baja o alta. Ocurre una gran "inyección" de dinero en
la zona durante el verano ( la temporada alta ) que luego disminuye en los demás meses del año.
Según lo mencionado por los y las entrevistados a través de la actividad turística se percibe mayor
cantidad de dinero en menor tiempo que en las actividades agropecuarias, las cuales demandan gran
cantidad de tiempo todo el año y ello no se ve reflejado en ingresos monetarios. Kay(2009) afirma
que las actividades relacionadas al turismo"son más dinámicas y generan mayores ingresos que las
actividades agrícolas". En este punto interesa preguntarse ¿ Toda actividad debe ser evaluada en
términos económicos? ¿ Cómo se evalúan los beneficios que trae a una familia el disponer de tierra
y producir sus alimentos?.¿Cómo se mide en términos económicos lo que una familia produce en su
predio y no necesita disponer de dinero para comprar?. Aún evaluando en términos económicos se
considera que existe cierta complementariedad de actividades y que en muchos casos el dinero
proveniente de actividades turísticas está relacionado a las actividades productivas en casos como
venta de dulces, tejidos o cabalgatas, entre otros, en el que una actividad puede existir gracias a
otra.

¿Podríamos pensar en otra forma de ver el turismo que no sea en oposición a la producción ?¿ Se
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podrían desde ambos sectores pensar estrategias para que estas actividades se fortalezcan
mutuamente? ¿Es la actividad turística una actividad compatible con la producción agropecuaria?

Aquí cabe citar al geógrafo alemán Wolfgang Eriksen ( 1979, citado en Bondel-Novara 2006) quien
abordó hace más de 40 años, el fenómeno de la competencia entre actividades turísticas y agrícolas
en la zona. Según Bondel-Novara, han sido corroboradas en la mayoría de sus aspectos más
negativos :sobre parcelamiento, abandono de tradiciones productivas, especulación inmobiliaria
recesiva, crecimiento de la dependencia primaria, desarraigo rural, crecimiento de marginalidad
urbana, daños sobre el paisaje natural, perjuicios escénicos, etc.

Dentro de los cambios en el paraje mencionados por las familias aparece el aumento de población
como uno de los más señalados y gran parte de las familias destacan este hecho con sus testimonios
expuestos en apartados anteriores.

Filardo (2006) afirma que el desarrollo de las tecnologías de comunicación y transporte son factores
que permiten y coadyuvan al incremento de la práctica turística. Aquí retomamos de apartados
anteriores a Sili (2010), cuando señala a la mayor movilidad de los/las pobladores y las mejoras en
la comunicación como los dos factores más importantes en las transformaciones territoriales. En
Mallín Ahogado, el reciente asfaltado de la ruta provincial nº 86, que recorre el paraje rural el cual
históricamente fue de ripio, genera mayor movilidad de las y los pobladores rurales y aumenta el
flujo urbano-rural ya que en la actualidad resulta más fácil acceder a esta zona. Esto ocasiona que
exista una mayor circulación de personas y asimismo gracias a la facilidad del acceso se generó un
incremento en el precio de la tierra lo que deriva directamente en un gran aumento de loteos
inmobiliarios, dicho en palabras de sus pobladores/as :"El pavimento creó mayor especulación
inmobiliaria y hace que venga más gente", " Más poblado, más horrible con esto del asfalto", "El
asfalto e internet lo cambiaron todo" .

En cuanto a las mejoras en la comunicación muchos/as manifestaron beneficiarse de éstas, ya que
dentro de las estrategias de comercialización de productos de sus chacras, utilizan las aplicaciones
de celular (sobre todo Whatsapp) obteniendo resultados positivos a través de este medio.Otro caso
a destacar es el de una vecina (de tradición rural, nacida en la zona) quién mencionó perfeccionar el
trabajo del suelo de su huerta y aprender a realizar la técnica de bancal profundo gracias videos de
internet.

CAPÍTULO 5

5.1 Conclusiones
Mallín Ahogado es un paraje rural vinculado funcionalmente a El Bolsón y forma parte de su actual
ejido municipal. Este paraje posee una historia estrechamente vinculada a la producción familiar de
alimentos para el autoabastecimiento como así también para la venta de excedentes.
Es considerado heterogéneo tanto ambiental como socialmente, presentando diferentes
características en cuanto a su geografía, calidad de suelos, disponibilidad de agua, áreas aptas para
cultivo, zonas boscosas, entre otras. Esta diversidad también se ve reflejada en la población con
familias de origen rural nacidas allí y en otras zonas cercanas, personas llegadas de grandes
ciudades, comunidades de pueblos originarios y extranjeros de diferentes partes del mundo, entre
otros. Múltiples estilos de vida conviven en un paraje dinámico y diverso en donde los cambios
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suceden con gran rapidez e involucran a toda su población. Mallín Ahogado es una zona rural que
se encuentra muy cercana de una ciudad que crece exponencialmente y donde ha aumentado
mucho la actividad económica relacionada al turismo y a los servicios.

A través de este trabajo de investigación se logró conocer diferentes aspectos, sobre todo los
vinculados a los socio-cultural de los y las habitantes del paraje, desde prácticas agropecuarias
llevadas adelante tanto en la actualidad como en el pasado y la organización familiar relativa a
éstas labores tanto en cultivos como en cría animal, composición de los ingresos familiares,
alimentación, conocimiento y utilización de plantas medicinales, entre otros aspectos. Así también,
se alcanzó a conocer las visiones y percepciones de los y las pobladoras en cuanto a los cambios y a
la proyección a futuro del paraje rural que habitan.

Se destaca a la cría de animales ovinos, bovinos, aviares y porcinos como una práctica llevada
adelante por las familias de la zona, con un fuerte arraigo territorial. En la actualidad esta práctica
se ve afectada por la subdivisión de la tierra lo cual impacta tanto en la forma de llevar a cabo la
misma, debido a la escasa disponibilidad de agua y menores extensiones de tierra ,así como también
por el robo de animales y el aumento de presencia de perros sueltos en la zona.

La realización de huertas familiares tiene arraigo en el paraje, con especies seleccionadas
estrechamente en función de su adaptación al medio como a los hábitos alimenticios de los
pobladores/as. Se pueden destacar los cultivos de papa, haba, ajo y algunas verduras de hoja como
los más escogidos. Existe una amplia gama de alimentos consumidos por los habitantes de la zona
con una diversidad compuesta por lo producido dentro de los predios familiares, lo recolectado en la
zona y lo intercambiado entre vecinos y vecinas, conformando una dieta variada de frutas y
verduras, carnes, lácteos, huevos, hongos y frutos secos, entre otros.

Se desarrollan diversas estrategias para la resolución de situaciones que se presentan a diario en las
chacras. Cada familia o comunidad vive y lleva a cabo sus actividades en el campo según su
experiencia, el tiempo de permanencia en el lugar como así también a través de los hábitos y
costumbres locales y familiares. Se pudo identificar en este trabajo un saber colectivo, signado tanto
por conocimientos familiares como comunales fortalecido a lo largo de las generaciones y
enriquecido por un constante intercambio de saberes.

Desde el aspecto ambiental cabe destacar el ciclaje de materiales y energía dentro de los predios
familiares como así también entre varios predios a través de la venta/intercambio de abono y pasto.
Este aspecto es interesante en el marco de un estudio agroecológico como el que aquí se realiza, ya
que los agroecosistemas familiares se autoabastecen de los insumos necesarios para sus actividades
agropecuarias con baja necesidad de adquirirlos de forma externa manteniendo así una notoria
sustentabilidad ambiental y social dentro de la comunidad.

Se observó que la actividad dentro del ciclo de cultivo que más congrega a las familias o
comunidades es el momento de cosecha, en donde todos y todas se reúnen para llevar a cabo esta
tarea en conjunto, sobre todo en la cosecha de cultivos que se realizan en grandes superficies tal es
el ejemplo de la papa. Muchos de los y las integrantes de la familia que ya no residen en el medio
rural en la actualidad, mantienen fuertes lazos con el mismo. A pesar de haber migrado al pueblo
(recientemente devenido ciudad), mantienen hábitos y costumbres en cuanto al consumo y a la
producción de alimentos, aunque viven en la ciudad se abastecen a través de sus familias con
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productos y saberes de campo que trasladan a su núcleo familiar más próximo y a sus allegados. Se
podría asegurar entonces que el paraje rural posee ramificaciones que conforman un territorio más
amplio que su delimitada extensión geográfica. La importancia social que representan las huertas -
granjas familiares se ve reflejada en las redes de intercambio que se dan entre familiares, amigos y
vecinos/as. A través del intercambio y venta de plantas, semillas, animales y productos derivados
así como del compartir experiencias, se refuerzan las redes de vinculación dentro de la comunidad.

Para las familias que viven y trabajan en el campo no existe un momento de trabajo y uno de
descanso tan delimitado como cuando el trabajo es realizado en relación de dependencia o fuera de
los predios. En el campo, las actividades se encuentran interrelacionadas y existe un constante
sostenimiento y realización de tareas que hace a la vida cotidiana de quien vive en el medio rural
que no es visto como trabajo sino como parte de la vida. Se crea de esta forma, un entramado en el
que los vínculos y el tiempo compartido se hallan constante interacción. Se trabaja y se convive en
un mismo espacio físico, por ello cobra gran relevancia la organización interna de cada familia o
comunidad ya que a partir de ello se pueden llevar adelante los trabajos requeridos en cada
momento del ciclo productivo así como también establecerse los momentos de ocio y
esparcimiento.

Se destaca a las mujeres en las tareas de mantenimiento diario ya sea de los huertos familiares así
como de los animales que son criados por las familias. Por lo general, son ellas quienes se encargan
de la alimentación , así como también quiénes realizan en las huertas las tareas de mantenimiento y
las cosechas diarias para la elaboración de comidas para la familia.
Por otro lado, se observó en la población femenina del lugar un hábito en la utilización de diversas
plantas aromáticas y medicinales para el tratamiento de afecciones que pueden afectar tanto a
miembros de la familia así como también para curar enfermedades en animales y plantas. Existe un
conocimiento local, enriquecido a través de la experiencias familiares y comunales, en cuanto al uso
de plantas medicinales ya sean nativas o exóticas naturalizadas en la zona y son en general las
mujeres las poseedoras de ese conocimiento, las encargadas de cultivar o recolectar las mismas y de
realizar los diferentes preparados.

Debido a lo observado, se puede señalar que existe en el paraje rural una tendencia a la producción
de alimentos que se encuentra culturalmente arraigada y en mayor o menor medida las familias que
habitan en esta zona los producen y comercializan o intercambian con vecinos/as. Muchas de las
producciones familiares no están orientadas principalmente para el mercado, aunque luego puedan
ingresar en éste circuito como excedentes. Por lo general, la elaboración y venta de conservas y
productos es llevada a cabo por mujeres y se percibe que estas actividades se encuentran
subvaloradas ya que no son tenidas en cuenta en los ingresos familiares ( al menos no mencionadas
en primera instancia ), aunque el aporte monetario de las mismas representen una porción
significativa de los mismos.

Resulta preciso detenerse en este punto para señalar que se considera de suma importancia en
futuras investigaciones a nivel local, la profundización en aspectos relacionados a la división de
tareas y a los roles, vinculados a los valores simbólicos que los mismos poseen dentro de las
familias. Se considera, a partir de la experiencia obtenida en este trabajo de investigación, que las
cuestiones relacionadas al género atraviesan de múltiples maneras cualquier estudio que quiera
llevarse a cabo sobre todo si el mismo busca conocer aspectos socio-culturales de grupos humanos
y es de suma importancia tener presente ésta perspectiva en cualquier estudio a realizar. En el caso
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de este trabajo, aunque no se planteó dentro de sus objetivos visibilizar o estudiar algún aspecto
vinculado al mismo, al trabajar junto a las familias rurales del paraje, salieron a la vista aspectos
que deben ser abordados teniendo presente la perspectiva de género con el fin de poder profundizar
y abordar su complejidad.

Dentro de la comunidad analizada, se observaron redes de reciprocidad entre sus habitantes, en las
que ocurren intercambios de bienes (frutas y verduras, semillas, abono, pasto, etc) y servicios
(tiempo de trabajo, acarreo de pasto-abono, entre otros) entre familias, vecinos/as y amigos/as.
Estas redes se construyen, forman vínculos y fortalecen los lazos sociales dentro de la propia
comunidad. Este tipo de intercambios resultan muy interesantes de destacar, ya que para la
obtención de bienes y servicios existen vías alternativas en las que el dinero no participa o no tiene
un rol central y por lo tanto no representa una limitante para obtener lo que cada familia precisa. Se
considera necesario desde un estudio agroecológico detenerse a observar estas redes, profundizar en
los circuitos de comercialización e intercambio para indagar en el mapa de actores de los territorios
estudiados.

Se destaca el hecho de que numerosas familias, sobre todo las que residen en la zona hace más
tiempo, tienen resueltos los canales de comercialización de sus productos en redes dentro de la
propia comunidad y no ven la necesidad de asistir a ferias y mercados. Estas redes se ven
favorecidas por las mejoras en la comunicación ya que muchas de ellas dependen del ofrecimiento
de productos a través de aplicaciones de teléfono y redes sociales. Quienes asisten con mayor
frecuencia a ferias y mercados son parte de la población más joven y muchos de ellos/as llegados
recientemente a la zona.

La comercialización e intercambio entre vecinos/as mueve los hilos de una economía local, que no
es posible evaluar desde una racionalidad capitalista ya que los parámetros a observar no son sólo
económicos sino que poseen componentes sociales, históricos y ambientales por lo tanto son
diversos y su significancia se encuentra moldeada a partir de rasgos territoriales. En la producción
familiar lo económico y lo productivo están relacionados con aspectos afectivos y vinculares y son
parte de la cotidianeidad. El modelo de economía que impera en la sociedad actual, no permite ver
con claridad y valorar otro tipo de economías y otras formas de subsistencia, la economía manejada
por muchas familias que radican en zonas rurales y producen parte de sus alimentos, escapa a este
modelo donde todo se mide en términos de productividad y rendimiento económico.

Dentro de las las estrategias económicas que desarrollan las familias rurales aquí estudiadas para
llevar adelante sus vidas, existe un amplio abanico de posibilidades en el que se destaca a la
pluriactividad como rasgo distintivo, la cuál se ha visto acrecentada en los últimos años por la
combinación de ocupaciones y de fuentes de ingreso. Las familias rurales diversifican sus ingresos
y eso genera mayor estabilidad económica hacia el núcleo de la unidad doméstica ampliando las
posibilidades de persistencia en el medio rural.

Es posible que gracias a la mayor movilidad de la población debido a la mejora en los caminos del
paraje como así también a la mencionada diversificación de las fuentes de ingresos en donde
abundan los trabajos extraprediales, pueden verse alteradas y en algunos casos debilitadas las redes
de intercambio de bienes y servicios entre vecinos/as y con ello los lazos que los vinculan.
Asimismo se observó la disminución en la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo las tareas en
el campo ya que quienes salen a trabajar fuera del predio argumentan no tener la suficiente
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disponibilidad del mismo para actividades agropecuarias lo cual va en detrimento de ellas.

Se observa en la zona un gran aumento de promoción turística que impacta de diversas formas, el
turismo y la producción agropecuaria se encuentran en constante interacción y pueden considerarse
actividades complementarias. La actividad turística existe en el paraje debido a su perfil
productivo, en donde éste es ofrecido como atractivo con sus chacras familiares, oferta de alimentos
y producciones provenientes del campo y cabalgatas, todo ello enmarcado en el valor paisajístico
del lugar con numerosas sendas de montaña y atractivos turísticos, con el rasgo distintivo de una
comunidad con histórico perfil rural. Trabajar sobre ello se considera necesario para reconocer la
interacción que existe entre ambas actividades ya que considerarlas como opuestas sólo llevará a
que la actividad turística se realice en detrimento de la producción agropecuaria poniendo en riesgo
su supervivencia.

En cuanto al aspecto económico como así al social, la actividad turística es la fuente de ingresos que
posee variaciones más acentuadas a lo largo del año. Hay una tendencia a que mucha población
rural se vaya ligando más al turismo en detrimento de las actividades agropecuarias lo que genera
un tipo de vinculación diferente dentro de la propia comunidad, en la que la trama social se
modifica y muchos/as de les que estaban vinculados a través de lo agropecuario ahora lo hacen
desde actividades orientadas al turismo.Aún quiénes siguen llevando a cabo trabajos de campo, se
ven presionados a adaptarse a los nuevos contextos en los que se generan nuevos escenarios. Los
efectos de las transformaciones sobre la actividad agropecuaria y el uso de la tierra, así como las
posibilidades de inclusión de los antiguos residentes y los conflictos resultantes se consideran de
carácter multidireccional y deben ser abordados desde diversas disciplinas.

El aumento de la presencia del turismo en la zona es visto como un problema por un lado, ya sea
por el fraccionamiento de tierras y el cambio de uso de suelo, la menor disponibilidad de agua y
aumento en la contaminación , pero también es considerado como una oportunidad de nuevas
fuentes laborales, de venta de excedentes y elaborados de la producción agropecuaria y como motor
generador de inversiones en la zona.

Al indagar en las problemáticas y limitantes que afectan a las actividades productivas, las
mencionadas con mayor frecuencia fueron la subdivisión de la tierra , la falta de disponibilidad de
agua y el aumento de perros. Estas se encuentran en estrecha relación con el aumento demográfico
en la zona, ya que las/los nuevos pobladores demandan tierra donde establecerse y agua para el
consumo.

Se observa desde la promoción estatal la tendencia a la transformación del espacio rural de un
lugar productivo a uno de consumo en donde predomina la valoración estética del territorio. El
reciente asfaltado de la ruta principal de acceso al paraje así como también la conexión a internet de
gran parte de la población, modifica las lógicas de funcionamiento transformando a un distante
paraje rural en un lugar de fácil y rápido acceso. Asimismo las mejoras en las comunicaciones
transforman la dinámica de la vida en el campo de diversas maneras. Desde aspectos que pueden
considerarse positivos, se puede mencionar la fusión de la tecnología y el medio rural en donde
ambas se complementan para enriquecerse. Aparecen nuevas formas de comercialización a través
de aplicaciones de celular que ofrecen más oportunidades para las familias productoras y se accede
a material bibliográfico y de capacitación que en otros momentos no era factible gracias a la
conexión a internet. Otro punto que reviste relevancia es que se presume que el acceso a internet en
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la población del paraje puede incidir positivamente y mitigar el éxodo de jóvenes rurales a las
ciudades, pudiendo éstos permanecer en el medio rural produciendo alimentos pero con la
posibilidad de disponer de tecnología, se considera importante la realización de trabajos a nivel
local que contemplen este tema para su análisis en profundidad. Así como la comunicación en el
paraje debido a las mejoras se ve beneficiada en múltiples aspectos también se considera que puede
verse perjudicado el contacto entre vecinos/as ya que la conexión a internet muchas veces genera
que las personas no salgan de sus hogares y ocurran menor cantidad de instancias de encuentro
entre las familias del paraje rural modificando el entramado social de la comunidad.

El perfil de los y las pobladoras rurales se resignifica, a partir de la combinación de actividades para
generar nuevas formas de vida en territorios en transformación. Interesa entonces abordar el estudio
de las familias rurales desde miradas que superen lo estrictamente agrícola para contemplar el gran
abanico de actividades que hacen actualmente a la realidad en el medio rural. Las actividades
vinculadas a la producción de alimentos fortalecen la soberanía alimentaria de las familias rurales
en contraposición a la actividad turística que a pesar de ser una gran generadora de dinero se
encuentra sujeta a vaivénes económicos y está condicionada por modas o eventos extraordinarios
como fue el caso de las pandemia de Coronavirus. La familia que produce en alguna medida sus
alimentos aporta directamente a ésta soberanía ya que garantiza alimento y de calidad. Resulta
apropiado considerar a la producción familiar dentro de la agroecología ya que la misma, entre otras
cosas, genera estabilidad socioeconómica a escala local minimizando los riesgos por escasez de
alimentos y ayudando a muchas familias a complementar sus ingresos y su alimentación con la
autoproducción de hortalizas, frutales, y cría de animales. Asimismo las familias producen con baja
dependencia de insumos externos y promueven la comercialización e intercambio de productos en
mercados locales fortaleciendo el arraigo al territorio. El enfoque agroecológico resulta de gran
utilidad para observar y analizar estos casos ya que propone ampliar la mirada para contemplar el
sinfín de aspectos que la componen.

Con la construcción de esta red se buscó vincular algunas de las temáticas desarrolladas en este
trabajo de investigación con el término soberanía alimentaria definido en apartados anteriores.
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Si abordamos la soberanía alimentaria cuando en su definición plantea el derecho de los pueblos a
definir sus propias estrategias y políticas de producción, distribución y consumo, ésta puede ser
relacionada a "huerta familiar/cría animales" en cuanto a las estrategias productivas llevadas
adelante por los pequeños productores/as y a las prácticas culturales realizadas ,contenidas dentro
de los saberes locales de cada familia/comunidad. También a la organización familiar para el trabajo
en el campo, propia de cada predio, que permite llevar a cabo esas estrategias, la organización a
nivel comunidad como así también las economías familiares la cuales se encuentran ligadas a ello.

En la definición de soberanía alimentaria se encuentra enunciado también el respeto a las culturas y
la diversidad de los/las campesinos/as en cuanto a la comercialización y gestión de los espacios
rurales. Por un lado el respeto a la cultura podría vincularse a los saberes locales los cuales están
conformados por numerosos de elementos ya sean los relacionados a la producción y usos de
plantas aromáticas y medicinales para uso humano, vegetal y animal, los saberes vinculados a las
prácticas culturales en los cultivos y cría de animales como así también a la alimentación de las
familias en los hábitos de recolección, en las maneras de preparar los alimentos y en el
conocimiento de prácticas complementarias para la realización de productos elaborados. Este último
punto se encuentra en estrecha relación con la economía familiar ya que en muchas ocasiones estos
productos son comercializados y generan ingresos. El respeto a la diversidad en los modos de
comercialización podría ligarse a las estratégias que llevan adelante las familias en los medio
rurales para poder cubrir sus requerimientos, las ventas e intercambios entre vecinos/as, la
concurrencia a ferias y mercados así como el desarrollo de la pluriactividad, que forma parte de esa
diversidad. Por otro lado, el respeto por la cultura y la diversidad de los pueblos sobre la gestión de
los espacios rurales también se halla conectada a la participación de los y las pobladores en las
políticas públicas que afectan al espacio rural ya sea en la planificación como así también en la
toma de decisiones. No es posible definir las propias estrategias y políticas así como gestionar los
espacios rurales si la población no posee suficiente tierra para cultivar o disponibilidad de agua para
riego, entre otros aspectos. El disponer de ello está condicionado en gran medida por las políticas
públicas llevadas adelante por el gobierno de turno quienes pueden o no favorecer la producción
agropecuaria, así como también se encuentra sujeto a negocios financieros de empresas privadas .

Como puede observarse en el cuadro 6, las líneas punteadas conectan los conceptos entre sí, ya que
están íntimamente relacionados. Pero sobre todo se quiere resaltar a modo de cierre, un concepto
que no aparece en la definición de soberanía alimentaria ( por ello es que en el mapa que no está
conectado al término) y que sí aparece en los resultados del estudio a campo y éste es el rol de la
mujer. Se pudo observar como el papel de las mujeres es protagónico en muchas de las actividades
que se llevan a cabo en el medio rural. Se encuentra conectado a los saberes locales en recolección,
producción y uso de plantas medicinales, en la alimentación familiar, en el sostenimiento diario de
huertas y alimentación animal, en la elaboración de productos para consumo familiar y venta como
así en la participación en espacios de comercialización.
Es de suma importancia que la perspectiva de género, la soberanía alimentaria y la agroecología
sean abordadas de forma conjunta y en interacción.
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Anexos

Características entrevistados/as

Año 2022
Familias
entrevis-
tadas

Perfil/Integrantes de la familia que
residen en el predio/
ocupación/visiones

Composición ingresos (% porcentaje que representa en la economía
familiar)

1 Origen rural , ella nacida en Mallín y
él en El Maitén
Se instalaron en Mallín hace 2 años
Hombre,57 años (independiente)
Mujer, 54 años (empleada pública)
Hijo menor, 26 años (construcción)
4 hijos viven en El Bolsón ,tienen
animales allí.(aportan economía
familiar)
Volvieron para aprovechar el
campo.;Eligen la tranquilidad

Producción de su chacra;Temporario
(fuera de la chacra);Permanente fuera de la chacra.(cargo público);
Aporte miembros de la familia que migraron

2 Nacido y criado en esa chacra. Su
abuelo llegó de Chile en 1906.Hombre
(60 años) vive solo. Trabajan en
comunidad 4 hermanos (2 viven en el
predio y 2 en el pueblo).La vida rural

- Producción de la chacra (%80 fluctua)
-Permanente fuera de la chacra(cargo público) 80% es fijo
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es cultural familiar, el volvió al campo
hace 5 años, le encanta la vida rural.

3 Nació en El Bolsón y hace 20 años
volvió a Mallín, familia de campo
.Trabajó en "comer en familia" obtuvo
su tierra en mandato de Intendente
Cacho RomeraMujer (65 años); Hija
(30 años); Nietos (10 y 15 años);
HIjo"Antes se sembraba más (sus
abuelos) ahora la gente no siembra."

Negocio Propio, Pequeño emprendimiento (20%);Fuera de la chacra
permanente (20%);Programas sociales (50%)

4 Ella es de Puelo ( su mamá tenía
quinta), el nacido en Mallín nieto de
los primeros pobladores. Ambos
relacionados al trabajo de
campo-Mujer,46 años (Despensa y
trabajo de chacra). -Hombre ,51
años(trabajo de chacra y cabalgatas)
3 hijas viven en Esquel(Estudiantes
)Ella siente que cada vez hay más
gente que hace huerta, a futuro se
imagina seguir acá, haciendo lo que
hace

-Negocio propio;Trabajo en el predio relacionado a la producción;
Trabajo en el predio relacionado al turismo;Trabajo permanente fuera de
la chacra;Trabajo temporario fuera de la chacra

5 Viene de la ciudad, su mamá hacía
huerta pero a ella no le interesaba,
aquí conecto (aprendiendo de la gente
del lugar) y con cosas de la familia.
Toda su familia viene de campo.Mujer
42 años(Tiene despensa)
Hombre 39 años (Trabaja por su
cuenta)

Negocio propio; Trabajo temporario fuera de la chacra

6 Nació en Mallín, Padre Vasco ,sabía
trabajar la tierra, trabajó con los
primeros terratenientes en la zona, sus
padres vinieron a la tierra donde ellos
están ahora y empezaron a sembrar.
Comunidad Mapuche , residen en el
predio entre 10- 12 personas, la
mayoría jóvenes entre 20-30 años
Ahora la gente vive de otros trabajos y
producen poco, la mayoría compra en
el mercado

-TRabajo Fuera de chacra permanent(30%)
-TRabajo fuera de chacra temporario(30%)
-Jubilaciones y pensiones(25%)
-Trabajo en el predio relacionado con la producción (15%)
Es un manejo comunitario de los ingresos, se colaboran entre todos/as .

7 Hace 12 años en la zona. Sus abuelos
de origen rural emigraron a la ciudad.
Elige Mallín porque le gusta,podría
vivir en otro lado,pero no se imagina
vivir en medio urbano.Hombre 47
años(Retirado, Estudiante)
Hombre 52 años (Guardaparque)
Hombre 39 años (empleado)Futuro
chacra: Actividades turísticas (peq
alojamiento y experiencias en medio
rural),

-Aporte miembros que hayan migrado (50%);Jubilaciones,pensiones
(25%);Trabajo permanente fuera de la chacra(25%);Trabajo temporario
fuera de la chacra( 5%);Relacionado con la producción

8 Hace 47 años llegó a Mallín, ella de
Bariloche y él de la ciudad, sus
familias de origen rural. Sus hijos
actualmente viven en el ámbito rural.
Eligen vivir en el campo, al llegar
eligieron esta zona porque no había
alambrados.Hombre 70 años
(Jubilado)
Mujer 71 años (Jubilada)

-Jubilaciones(80%);Alquiler ;Producción de la chacra

9 Vienen de BsAs ,19 años en la zona,
no tiene vínculo familiar con el medio
rural. Elige este lugar para vivir por su
parte social que considera no está en
todos lados.
Hombre 48 años (Agricultor- docente)

-Trabajo en el predio relacionado con la producción (70%);Trabajo
temporario fuera de la chacra(15%);Trabajo permanente fuera de la
chacra(15%)
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Mujer 45 años (Ceramista-docente)
Hija 16 años (Estudiante)

10 Nacido y criado en Mallín, volvió
hace 20 años,ella nació en Rinconada
de Nahuelpan y viajó trabajando en
estancias. Ambos siempre tuvieron
relación con la vida rural.
Hombre 41 años ( Jornalero)
Mujer 41 años (Ama de casa)

Hija 15 años( estudiante)
La madre de él (83 años) vive en otra
casa .
Eligen Mallín por la tranquilidad y la
paz.Ve positivo que hay más turismo y
es una fuente de trabajo

-Trabajo en el predio con turismo(70%);Trabajo en el predio con la
producción(25%);Trabajo temporario fuera de la chacra (5%);
Programas sociales(5%)

11 De Rinconada de Nahuelpan, en
Mallín hace 30 años. Siempre
vinculados al campo. " tenemos la
comida asegurada, no nos afecta el
cambio del dólar y todo eso".
Mujer 74 años ( Realiza diversas
tareas)
Hijo 44 años ( Peón rural)

-Jubilaciones y pensiones; Trabajo en el predio relacionado a la
producción

12 Nació en El Bolsón pero se crió en
Mallín. Abuela paterna chilena, su
papá del Foyel, su mamá de Gan GAn,
su abuelo vendió en El Foyel y
compró en Mallín. Su familia siempre
estuvo vinculada al campo.
Mujer(56 años)
Mujer(59 años)
sobrino(28 años)
Comunidad mapuche en el predio
viven más familias, realizan
actividades en conjunto.Lo eligen
porque se criaron acá, está toda la
familia, son 8 hnos. Tienen miedo que
volteen los árboles cuando ellas
mueran.

-TRabajo en el predio relacionado al turismo
-Trabajo en el predio relacionado a la producción
-Programas sociales

13 Ella nació en Bariloche(apellido
Nahuelpan), vivió siempre en
Neuquén Hace 7 años viven en
Mallín. El abuelo de ella vivía en el
Azul (aún tiene tíos que viven allí),
ella está volviendo al campo" llega un
momento de la vida que uno vuelve a
sus orígenes, al lugar de donde viene"
Hombre 71 años ( jubilado)
Mujer 65 años ( jubilada)No le
gustaría que venga mucha gente, pero
si viene que sea tranquila,solidaria.

-Jubilaciones

14 Nació en El Bolsón, hace 13 años en
Mallin. Familia siempre de campo de
esta zona.
Mujer 32 años (Trabajo en la chacra)
Mujer 47 años (ama de casa)
hija 10 años (Estudiante)
Mujer 30 años ( Trabajo en la chacra)
Hombre (Trabajo en la chacra,
albañil,carpintero)
Niño
Futuro chacra: con una fábrica de
dulces y quesos de vaca y cabra. El
tener riego le cambió todo, tiene
mejores pasturas (antes eran campos
de pasto pobre)

-Trabajo en el predio relacionado a la producción; Trabajo permanente
fuera de la chacra; Programas sociales
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15 Ella nació en Mallín Ahogado, él vino
de la meseta y está hace 40 años en
Mallín. Siempre vinculados al trabajo
de campo.
Mujer 61 años (ama de casa, trabajo
en la chacra)
Hombre 59 años (Pensionado,
jornalero)
Hijo 34 años (jornalero
)"si toda la gente que vive acá
siembra 1/4 ha habrá mucha comida,
que la gente no venda la tierra "está
de moda vender la tierra, la tierra se
trabaja no se vende,con el trabajo
todo se puede. "

-Jubilaciones ,Pensiones(80%); Trabajó en el predio relacionado a la
producción(20%)

16 Hombre (72 años)Desde el año 2004
tiene agua. Actualmente deja más a la
naturaleza e interviene lo menos
posible, hay más pasturas naturales,
menos maquinaria, gallinero móvil
que va preparando el terreno " no
hacer nada pero que nada deje de
hacerse"-

-Jubilación(80%); Trabajo en el predio relacionado a la
producción(20%)

Año 2018

Entrevistada
s/os

Perfil del huertero/a/ Comentarios- Observaciones

Mujer, 42
años
Pampa
Mallín

Familia de la zona, siempre vinculados al trabajo de la tierra. La familia tenía animales, aún tienen
campo con animales
(Vacas:50 madres,25 vaquillonas,toros(vende ternero en pie), Ovejas (100 madres y 25
reposicion(venta de lana en Coop La Mosqueta)

Mujer,26
años
Pampa
Mallín

No tiene familia de campo, tiene conocimiento del trabajo de la tierra pero poca disponibilidad de
tiempo. Planifican en base a actividad ganadera.Quieren vivir de los animales pero es difícil,este año
van a tener más.Es de El Bolson,hace 2 años viven aca.

Blanca
Quesada. 65
años. Pampa
Mallín

Su mamá era Inalef, viejos pobladores de allí.Vivía en comunidad, tierra comunal,criaban animales
juntos. Ahora cambió, problemas de tierra,pelea en la familia algunos vendieron y ahora reclaman

Mujer.
50años
Pampa
Mallín

Nacida y criada en Mallín Ahogado. Su papá tenía quinta y aves de corral, ella sigue su camino

Mujer
.52
años.Pampa
Mallin

Nativos de Mallín.Su familia tenía animales y campo, ellos se quedaron y siguieron

Mujer, 65
años.Pampa
Mallín

Nacida y criada en Mallín, su mama le enseño a trabajar la huerta.Conoce el lugar y los tiempos , los
vecinos le ayudan y pasan el conocimiento,Le interesa participar las compras conjuntas de nylon y
papa semilla pero no tiene tiempo para reuniones. quiere tener frutilla y aprender más de eso.

Mujer .62
años. Pampa
MAllin

Es de Mallín, su familia trabajaba la tierra , "los saberes son de la familia, de chicos teníamos que
trabajar y ayudar."Tiene conocimientos de calendario, tiempos y planificación

Mujer, 48
años.Pampa
Mallin

Se vino a vivir a Mallín para producir sus alimentos, viene de Bariloche, de la ciudad..Su familia no
viene del ámbito rural, pero quiso buscar otra forma de vida

Mujer, .59 Nació en Las golondrinas y se crió en Mallín. Sus padres trabajaban en chacras de otras personas, de
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años.Pampa
Mallin

ellos aprendió a trabajar la tierra.

Mujer.49
años.Pampa
MAllin

Nacida y criada en Mallín.Siempre trabajó la Tierra,tuvo animales, trabaja la lana. A mi me encanta lo
que hago,la satisfacción de tener tu trabajo y venderlo,tu platita"
Fue artesana,sigue trabajando desde su casa

Mujer
73 años.
Pampa
Mallín

"Nací y me crié acá,mi familia tenía vacas y ovejas,toda la vida trabajamos la tierra,pero era todo
para consumo,éramos 6 hermanos,siempre trabajamos"

Mujer
62 años
Pampa
Mallín

Vinieron acá hace 10 años,son oriundos de Pilcaniyeu, su mamá tenía quinta.Participaron de un fondo
de crédito de la Coop de teléfono y con ese préstamo hicieron gallinero.

Hombre
72 años.
Pampa
Mallín

"Mis papás son de los primeros pobladores de Mallín.
Tenían ovejas, vacas. Todos de chiquitos teníamos que trabajar, era difícil pero era lindo aprender. Se
hacía trigo, avena, se hacía la harina, se hacía todo"

Mujer
58 años.
Pampa
Mallín

"Soy del Saturnino, mi familia era de acá.Mi mamá tenía animales y trabajaba la quinta, de ahí
aprendí"

Araceli
Hernandez(h
ija de Liliana
Quiroz)
19 años,
Pampa
Mallín

"Mi abuela vivía acá y tenía animales.
Desde chiquitos trabajamos, teníamos que cuidar las ovejas"

Mujer,
37 años.
Pampa
Mallín.

"Aprendí solita a trabajar la tierra,de curiosidad.mi familia tenía animales pero yo siempre quise
trabajar la tierra"

Mujer.76
años.Pampa
Mallín

"mi familia es de aca,nacido y criado.Siempre trabajamos la tierra, es lo que hacemos"

Mujer
78 años
Pampa
Mallín

Su familia es de Mallín,su madre tenía quinta y le enseñó a trabajar la quinta. Tradición rural

Mujer,Pamp
a
Mallín(centr
o)

"Mis abuelos y papás sembraban maíz,trigo,centeno y tenían una máquina trilladora.mi familia
producía en la rinconada y producía mucho. mIS Hijos no trabajan mucho la tierra"

Hombre,44
años
Pampa
Mallín

"Yo me crié en El Manso con mi mamá, teníamos de todo, hasta lenteja se daba. Siempre supimos
trabajar la tierra y tener quinta.Acá hay Mallín todavía hay campo y tener quinta, es cuestión de
organizarse"

Mujer, 73
años.
Pampa
MAllín(centr
o)

Tiene tradición rural" Mis padres sembraban trigo,cebada, centeno y papa. Teníamos vacas y
ordeñábamos en la zona de el Manso.Todo se hacía en temporada y después se guardaba para el
invierno, todo se daba y nada se compraba afuera"

Mujer, 53
años. Pampa
de mallin

Hace 3 años vive en Mallín
Su familia es de la zona del Manso. Tiene tradición de trabajar la tierra y relación con el medio
ambiente.

Mujer, 27
años.
Pampa
MAllín

"soy de Mallín, mis abuelos tenían chacras enteras de papa, las trabajaban con bueyes, de ahí me
quedo trabajar la tierra"

Mujer, 41
años. Pampa
Mallín
(centro)

"Somos nacidos acá, siempre hicimos quinta. Mi papá tenía una chacra y tenía girasol y papa, hacía
bastantes cosas"

Mujer, 49
años.
Costadel

Hace 39 años vive acá,vino de Bs As a los 18 años y luego vinieron sus papás que compraron chacra
y comenzaron a invertir allí.Su papá tenía una producción de aromáticas, un proyecto de la provincia
de Chubut, lo llevaban a Esquel a destilar..
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Azul "Yo tengo otra filosofía, aprovechó el intercambio y no hago todo para vender"

Mujer,
53 años.
Costa del
Azul

"Mi viejo tenía una chacra chica, vinimos de Trelew no teníamos experiencia, hace 16 años vivimos
acá nos vinimos de aventura y empezamos con la vaca"

Hombre
48 años

Es de El Bolsón, su mamá nació en la zona de Cholila."Mis padres trabajaban en el campo,
trabajaban mucho. Ellos me enseñaron y me dieron las herramientas para trabajar la tierra".

Mujer
38 años.
Costa Del
Azul

Hace 15 años que está en Mallín, viene de Jacobacci. Su papá tenía animales, ovejas en esa zona, se
vino hacia acá y siempre tuvo huerta.

Mujer,
28 años.
Costa del
azul

"Mi familia tiene campo del otro lado del río Azul.Tienen ovejas y vacas, vengo del campo, caballos
siempre tuvimos también. me crié acá y sigo acá"

Mujer,
61
años.Pampa
Mallín

"aprendí a trabajar de mi mamá"
"Mi papá vivía en mallín y yo me quede, trabajaban la tierra , trigo,avena,garbanzo. Yo trabajo de
chiquita ahí, araba con bueyes mi abuelo"
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Fotografías
Las siguientes imágenes han sido capturadas en las visitas a las chacras familiares de Mallín
Ahogado en el marco de las entrevistas realizadas.

Huerta familiar cercana a vivienda familiar

Introducción de animales en espacio de cultivo
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Cría de animales
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Acopio de forraje

Fardos de lana para venta conjunta
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