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Presentaci6n del tema y propuesta tearico - metodolagica 
--~-------------

1. INTRODUCCI6N 

Esta investigacion aborda el tema de la Multifuncionalidad del espacio 
rural: Uso agricola y recreativo de areas bajo riego en Centenario, en la region 
agricola del Alto ValJe. La metodologia utiliza datos cuantitativos y 
cualitativos de fuentes secundarias: documentales, periodisticas, estadisticas y 
legislacion; y primarias: entrevistas en profundidad con elementos proyectivos 
situacionales y semiestructuradas, triangulando el contenido de los discursos 
relevados. 

Los valles fruticolas de la cuenca del rio Negro comprenden el 
tradicional Alto Valle del rio Negro, los valles medios de los rios Negro y 
Neuquen y el valle inferior del rio Limayl; situados en el Norte de la region 
Patagonia de Argentina. Extensivas tierras fluviales, condiciones climaticas 
favorables e inmigrantes agricultores asentados a principios del siglo pas ado 
hicieron posible el desarrollo de una zona de agricultura bajo riego. 

Las problematicas en el uso del suelo debido a su aptitud para distintos 
usos no son un asunto nuevo en la region valletana, debido al avance de 10 
"urbano" sobre 10 "rural". Dicho fenomeno social viene sucediendo desde hace 
algunas decadas, siendo el tema elegido una manifestacion mas del mismo. 

Entre los afios 1950-1980 la region atraveso un intenso proceso de 
urbanizacion, debido sobre todo al importante crecimiento urbano de sus 
mayores aglomeraciones: Plottier, Cinco Saltos, Neuquen, Cipolletti, Allen, 
Villa Regina, General Roca y Centenario. 

En el caso particular de la ciudad de Centenario, la poblacion urbana 
creclO en solo una decada un 60% (1970-80) Ese dinamismo genera una 
necesidad de infraestructura habitacional y de espacios recreativos, 
conduciendo a un fenomeno de expansion de la ciudad sobre las areas en 
produccion rural continuas, creando situaciones de conflictos en el uso del 
suelo. 

El fenomeno de urbanizacion del espacio ha desbordado en alcances y 
contenidos los aspectos juridicos y las normativas legales previstas para regir 
el uso del suelo, que permanecen con alguna rigidez frente a la evolucion 
social y economica que ha tenido el area. Ello ha originado controversias 
respecto de que uso del suelo es el mas adecuado; suscit<indose inconvenientes: 
conflictos entre pobladores locales e irregularidades en la implementacion de 
ordenanzas municipales. 

Esta problematica ha llevado a la formacion en el ano 1995 de un 
movimiento integrado por mujeres de sectores medios de toda la zona, quienes 
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Prese ntac i6n del tema y propuesta te6rico - metodol 6g ica 

impulsan la reivindicacion territorial como espacio rural agricola - entre otras 
reinvidicaciones-, y ponen resistencia a la implementacion de emprendimientos 
recreativos como Los Olivos Club de Campo, Club de Saltos Hipicos y La 
Colonia, entre otros, en tierras aptas para la produccion. Asimismo, consideran 
que los mismos deberian emplazarse en la meseta, denuncian las 
irregularidades del accionar politico respecto a ordenanzas de excepcion que 
autorizan la creacion de esos emprendimientos en tierras reservadas por ley a la 
utilizacion agricola por estar bajo rieg02 

, demandando ademas los 
correspondientes estudios de impacto ambiental. 

Esta investigacion tiene antecedentes en un estudio previ03 realizado en 
el afio 2000 en el cual se indagaba el nivel de tolerancia social entre ocupantes 
del espacio que realizaban actividades agricolas y recreativas, la percepcion de 
conflictos y la viabilidad de la coexistencia de ambas actividades en el area 
bajo riego de Centenario. 

11111111:;:/1\ 
1lfl!I'im 

2. FUNDAMENTACION 

Si bien se parte de los hallazgos previos acerca de la existencia de 
conflictos en el area elegida4 

, se considera pertinente en la presente tesina, 
avanzar en el conocimiento de la intensidad del conjlicto en areas bajo riego 
de Centenario. 

La region valletana, en la que se ubica Centenario, inicio su desarrollo a 
principios del siglo pasado, caracterizandose a escala nacional por su rapido 
crecimiento poblacional. Entre los principales aspectos que colaboraron en 
forma directa en el aumento del asentamiento espacial fueron el paulatino 
establecimiento de los trabajadores migrantes estacionales en el lugar5 

; la 
creciente oferta laboral del em pieo publico; y el aumento de la mana de obra en 
la actividad del petroleo y gas. 

En los ultimos afios, no solo Neuquen sino tambien Centenario, General 
Roca, Cipolletti y Plottier han presentado tasas altas de crecimiento de la 
poblacion. 

Este alto crecimiento poblacional esta llevando en algunas localidades 
a una expansion del area urbana y recreativa a expensas de tierras productivas. 
" Siempre que haya un crecimiento de la poblacion y la economia se crea una 
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Presentac i6n del tema y propuesta I 6rico - metodol6gica 

demanda de tierra, como consecuencia mas tierra urbana sera necesitada para 
satisfacer el futuro crecimiento de la poblacion y la economia, conjuntamente 
las actividades recreativas en espacios abiertos se incrementan en areas 
adyacentes a centros urbanos" (Yeh Gar-On, 1998, en Apcarian, 1999.) 

La nueva dinamica social recreativa de la zona de Centenario tiene 
lugar a la vera de la ruta, hoy "multitrocha" Centenario-Neuquen donde se 
localiza la mayoria de los emprendimientos recreativos. Estos ultimos atienden 
las necesidades de recreacion de ciudades aledafias con fuerte concentracion de 
poblacion que demandan espacios para la realizacion de actividades de 
esparcimiento. 

Esta manifestacion de expansion de 10 urbano sobre 10 rural toma mas 
vulnerable la situacion de los pequefios productores. Mientras que los que se 
instalan en zonas de chacras con actividades distintas de la agricola pasan a ser 
percibidos por los chacareros como "invasores" 0 "querellantes" en el 
conflicto entre viejos y nuevos usuarios del suelo. 

Un indicador de los hallazgos antes citados 10 constituye el 
"Movimiento Mujeres en Lucha" cuando cuestiona la autorizacion de 
emprendimientos recreativos por via de ordenanzas de excepcion en tierras 
reservadas por ley para la utilizacion agricola. 

Este movimiento, que nuclea a productoras de distintas zonas del pais, 
surglO en 1995 con el fin de solicitar "apoyo financiero" para el sector 
agropecuari06

. Las mujeres que encabezan este movimiento escribieron un 
petitorio cuyos reclamos mas salientes fueron: el recalculo de la deuda por 
parte del Banco Nacion para los productores, la solicitud de condonacion de las 
deudas, el pedido de dos afios de gracia antes de ejecutar las tierras productivas 
y la suspension de los remates del Banco Nacion en el pais. En la region 
tambien apelan el precio sosten de 30 centavos por kilogramo de fruta, la no
privatizacion del Banco Nacion y una refinanciacion de pasivos con muy bajos 
intereses y a largo plazo.7 

Actualmente este movimiento continua 
especificas y relacionadas con el tema de estudi08 

. 

realizando denuncias 

Las reiteradas denuncias por parte de la comunidad agricola de 
Centenario respecto al precio promocional de la venta de parcelas en zona 
reservada para chacras, con autorizacion del Concejo Deliberante, son muy 
polemicas. A modo de ejemplo: "la venta de terrenos fiscales a la vera de la 
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Pr('sentaci6n del tema y propuesta te6rico - metodol6gica 
---------------------

multitrocha a un precio promocional de $0,40 centavos por metro cuadrado 
cuando el valor de la tierra fiscal en Centenario es de $11,20 el metro 
cuadrado" (Diario Rio Negro, 10107/1999) 

En tenninos juridicos la normativa es insuficiente. La Ley Provincial 
de Neuquen 1875/90 contempla que la autoridad de aplicacion estableceni usos 
del suelo segun su aptitud y las normas para su adecuado manejo, 
propendiendo a proteger las tierras aptas para cultivos que se encuentran 
sistematizadas bajo riego. 

l.t:1 
!'f"IJ)';IIt"iIl/ 

Asimismo, la Carta Orgfmica de la ciudad de Centenario (1998) 
establece que el uso y aprovechamiento del ambiente y los recursos se realizara 
de forma tal de no producir consecuencias dafiosas para las generaciones 
presentes y futuras. 

Por otro lado, las autoridades municipales han reglamentado 
ordenanzas que regulan la actividad del Turismo Agrorural y la actividad 
Granja y, ordenanzas de excepcion que autorizan la implementacion de 
emprendimientos recreativos en areas agricolas fundamentando que las mismas 
permitiran nuevas salidas laborales a los vecinos de la ciudad9 

. 

Ademas del conflicto de uso del suelo agricola-recreativo, se suma el 
agricola-extraccion petrolifera IO 

, que ha sido muy debatido por productores 
agricolas y la comunidad en general, debido a los importantes peligros de 
contaminacion que causa sobre las napas fre<iticas y los canales de riego; 
principalmente de Colonia Valentina y Plottier en la misma region valletana. 

3. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

Ante el escenario presentado este trabajo analiza la multifuncionalidad 
del espacio rural, sus tipos de uso, estrategias de resistencia y conjlictos en el 
area bajo riego de Centenario, con el proposito de brindar avances 
gnoseologicos para la toma de decisiones y para la negociacion local. 

{"emu/iclt 

111111/;:'(11111 .I' 
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Se busca conocer que disposicion hay por parte de los distintos actores 
institucionales y colectivos en la negociacion local: creditos, reglamentaciones 
del uso del suelo, entre otros, frente a esta problematica regional. Se procura 
indagar la disposicion de los acto res sociales para integrar las distintas 
actividades en el espacio rural. 
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Presentaci6n del lema y pmpueSla re6rico - metodol6gica 

A su vez el problema planteado, no es exclusivo de la ciudad de 
Centenario, sino que se da a 10 largo de toda la region valletana. Por 10 tanto la 
validez y consistencia de las conclusiones defininin los aIcances del estudio, 
aspirando obtener resultados que iluminen procesos para eL tratamiento de 
problematicas similares en otras zonas bajo riego de la region. 

IIcal/ce,\ 
del 

c\ll/tlm 

Objetivos: 

Indagar la intensidad del conjlicto entre los 
propietarios de emprendimientos recreativos y 
duefios de explotaciones agricolas en tierras 
aledafias ala multitrocha Neuquen-Centenario. 

Conocer las percepciones diferenciales acerca 
del tipo de uso, reconversIOn y 
multifuncionalidad del espacio rural. 

Precisar las estrategias 
productivas diversificacion, 
sectorial-, acciones directas 
local de los acto res del area. 

de resistencia: 
multiincersion 

y negociacion 

4. ESTADO DEL ARTE. 

Como se menciono anteriormente, la presente tesina profundiza y 
amplia la tematica de la investigacion " Conjlicto Social por el uso del suelo 
en el area de riego periurbano de la ciudad de Centenario ,,11. Algunos de los 
ejes de ese estudio fueron el nivel de tolerancia mutual2 

, la percepcion de 
conflictos en el uso del suelo entre propietarios de explotaciones agricolas y de 
emprendimientos recreativos; y el nivel de coherencia entre el marco juridico y 
las politicas de usos del suelo. 

EI mismo se basa en el conocimiento de que los emprendimientos 
recreativos solo se encuentran a la vera de la multitrocha Neuquen-Centenario, 
indicador que podria influir mas negativamente en la tolerancia de los 
agricultores mas cercanos. 
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Los resultados acerca del nivel de tolerancia mutua de propietarios de 
chacras y propietarios de emprendimientos recreativos fueron los siguientes: 

• 	 En el caso de los chacareros ubicados a la vera de la ruta Provincial N3 7 
y en un sector intermedio entre la ruta y el rio (83,33% en ambos) 
manifiestan un baj o nivel de tolerancia hacia la instalacion de 
emprendimientos recreativos en el area agricola. 

• 	 Mientras que los chacareros ubicados cerca del rio y los dueiios de 
emprendimientos recreativos presentan un nivel de tolerancia media. 

• En general no se observa alta tolerancia en las unidades de analisis, tanto 
chacareros como dueiios de emprendimientos recreativos. El analisis de 
los datos indican que el 77,14% de los chacareros manifiestan una baja 
tolerancia hacia la instalacion de emprendimientos recreativos en el area 
de riego peri urbano, mientras que, el 80 % de los dueiios de 
emprendimientos recreativos presenta un nivel de tolerancia media hacia 
los chacareros 13. 

• 	 Ademas de acuerdo a datos recabados del Censo Fruticola ' 94 el total de 
unidades productivas de la localidad de Centenario era de 347, de elias el 
29% ocupaban una superficie menor a 5 has y el41 % entre 5 y 10 has l4 

. 

Mientras que los resultados acerca de la percepcion de conflictos en el 
usa del sueloi5 de los propietarios de chacras y de los propietarios de 
emprendimientos recreativos fueron los siguientes: 

© 	 Los chacareros a la vera de la ruta, chacareros entre la ruta y el rio y 
chacareros limitando con el rio, presentan una percepcion de conflicto 
media, siendo los mismos, de 83,33%, 91,67% y 63,64% 
respectivamente. El 80% de los dueiios de emprendimientos 
recreativos tienen una percepcion de conflicto media en el uso del 
suelo, siendo significativo el 20% que manifiesta una alta percepcion 
de conflicto, mientras que nadie manifesto baja percepcion de conflicto. 

© 	 El estudio indica que solo ~ de los chacareros que estan limitando con 
el rio presentan una baja percepcion de conflicto, 27,27%16. 
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Presentacion del terna y propuesta teorico - rnetodo l6gica 

El debate acerca de la realizacion de nuevas actividades en areas 
agricolas no es nuevo pero adquiere cada vez mas importancia a medida que 
las ciudades valletanas se expanden. ~ Que hacer ante el avance urbano sobre 
las zonas productivas? 

Por 10 general, las iniciativas privadas evitan construir sobre la barda 
debido a que en la meseta haee mas frio ; el viento es muy fuerte y; sobre 
todo, no hay verde. Frente a esto, la opcion de vivir en la zona rural, con 
mucha forestacion; silencio y tranquilidad; aparece como mas interesante, y 
por eso los barrios countries que crecen entre las chacras. 

La problematica tiene muchas aristas, de las cuales la perdida de suelos 
productivos- y por 10 tanto, perdida de capacidad potencial de generar 
ingresos- es solo una. 

5. ASPECTOS METODOL6GICOS 

La presente tesis parte de un diagnostico cuantitativo l7 que incluye 
analisis estadistico con aplicacion de escala Likert, para caracterizar al 
fenomeno en estudio. 

La contribucion de la actual investigacion es profundizar el anaIisis e 
interpretacion de dicho fenomeno mediante un abordaje cualitativo que 
permite enriquecerlo en sus caracteristicas y procesos (Gall art, sit) 

El foco de estudio de la tesis es indagar la intensidad del conjlicto 
entre los chacareros y los duefios de emprendimientos recreativos en la zona 
mas vulnerable del problema- vera de la multitrocha-; conocer las 
percepciones diferenciales acerca del tipo de usa, reconverswn y 
multifuncionalidad del espacio rural y precisar las estrategias de resistencia: 
productivas -diversificacion y multiincersion-, acciones directas y negociacion 
local de los actores del area en estudio. 

EI presente trabajo solo toma aquellos productores que son duefios de 
chacras aledafias a la vera de la multitrocha Neuquen- Centenario por ser la 
zona mas sensible al problema de conflictos en el uso del suelo. 

A partir del foco de estudio enunciado precedentemente, se parte 
del concepto de conjlicto social como categoria analitica que ilumina la 
inclusion de otras categorias analiticas: la disposicion al cambio y el poder de 
negociacion local en areas bajo riego. El trabajo ilumina sobre la 
multifuncionalidad del espacio rural. 

Ibid,'1Il i I 
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i,Como impactan los nuevos usos del espacio rural- cuya presencia 
como nuevas actividades recreativas en el area agricola tiene menos de una 
decada- en los actores tradicionales del area en estudio?, i,Como se expresa la 
multifuncionalidad en el espacio agricola en beneficio de la poblacion local?, 
i,Quienes son los posibles generadores del consenso en esa nueva dinamica?, 
i,CuaIes son las competencias en el uso y cuales los conflictos? 

EI anaIisis recorre las dimensiones de la intensidad de conjlictos entre 
los chacareros y los duefios de emprendimientos recreativos; las percepciones 
diferenciales acerca del tipo de usa, reconversi6n y multifuncionalidad del 
espacio rural; y las estrategias de resistencia: productivas, acciones directas 
y negociaci6n local de los actores del area. 

EI estudio permite, ademas, conocer el perfil del chacarero y del 
empresario recreativo como asi tambien las caracteristicas propias de ambas 
actividades como variables que intervienen en el uso del suelo agricola y 
recreativo en tanto actividades rurales y locales. 

La metodologia utiliza datos cuantitativos y cualitativos de fuentes 
secundarias: estadisticas; normativas; periodisticas; documentales y de fuentes 
primarias: entrevistas. 

En una primer fase se aplican entrevistas semiestructuradas a los 
actores colectivos e institucionales: Camara de Productores de Centenario, 
Consorcio de Riego, Ministerio de la produccion de la provincia del Neuquen, 
asesores de gobiemo provincial y Gobiemo de la municipalidad de Centenario, 
entre los mas destacados. Se busca conocer la disposicion por parte de los 
mismos a la negociacion local frente a esta problematica regional. 

En una segunda fase se aplican entrevistas en profundidad con 
incorporacion de elementos proyectivos situacionales a propietarios de 
empresas de servicios recreativos y de chacras para indagar acerca de la 
intensidad del conflicto, conocer su percepcion acerca del tipo de uso y 
multifuncionalidad del espacio rural, y precisar las estrategias productivas
diversificacion y multiincersion-, en el area de estudio. 

La investigacion se aborda desde un enfoque cualitativo, que inc1uye la 
aplicacion de un muestreo teorico 18

• Son los resultados que se van obteniendo 
los que indican la mayor 0 menor necesidad de ampliar la muestra. En esa 
medida, durante el desarrollo de la investigacion se fue ajustando el nllinero y 
el perfil de los entrevistados. 
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El estudio parte del conocimiento de la existencia de conflictos en el 
area seleccionada. Para 10 cual se intenta utilizar preguntas que tiendan a 
describir en lugar de relacionar variables 0 comparar grupoSl9. 

En el aoalisis de los datos se aplica el metodo de amilisis de contenido. 
El mismo permite la identificacion de temas importantes en la situacion 
estudiada que ayudan a cuestionar frecuentemente las interpretaciones y 
ofrecen sugerencias para elucidaciones altemativas. 

Par ultimo, cabe agregar que para el amilisis e interpretacion de datos 
cualitativos es vital la construccion de un sistema de categorias20

. Para crear 
tales categorias, se examina espiraladamente el marco teorico asi como 
tambien los resultados de las entrevistas para la identificacion de topicos y 
temas relevantes que contribuyen luego al amilisis y la interpretacion de los 
corolarios de la investigacion. 

6. MARCO TEORICO 

Las regiones agricolas dimimicas representan un caso interesante en 
terminos de amilisis del proceso de globalizacion combinado con las politicas 
de ajuste estructural. Por ajuste estructural, se entiende la forma en que lasH ... 

economias nacionales deben adaptarse a las nuevas condiciones de la 
economia mundial" ( Tiron y Lagos, 1990) A su vez, estos autores sostienen 
que la modalidad del ajuste esta condicionada por el grado de resistencia de los 
distintos actores sociales. 

Las nuevas condiciones de la economia a escala mundial y las politicas 
de ajuste en el ambito nacional, provocan profundas transformaciones en el 
sistema productivo sectorial y en el conjunto de la sociedad local. ( Bonifacio, 
1995) 

Las condiciones mas salientes de la economia mundial actual son los 
cambios tecnologicos que demandan mayor flexibilidad en la organizacion del 
trabajo, una mayor descentralizacion de la produccion, mercados mas 
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competitivos e inestables, y regulaciones intemacionales que controlan, a 
traves de la demanda, los sistemas productivos locales. 

La masiva incorporacion de innovaciones afecta a la forma de 
organizacion de las empresas y a los factores de localizacion de las distintas 
actividades. La tecnologia de la informacion contribuye a una progresiva 
tercerizacion del sistema productivo que evoluciona hacia la economia de 
servicios. El desarrollo de los transportes y las comunicaciones permiten 
alterar significativamente la relacion espacio-tiempo dando origen a la 
formaci on de redes- espacio de flujos- crecientemente complejas en el contexto 
de una economia cada vez mas mundializada. (Caravaca Barroso, 1997) 

El espacio de flujos se convierte en el referente central de 
consolidacion de nuevas formas y dinamicas territoriales basadas en la 
existencia de redes. Dichas redes controladas por los grupos que detentan 
poder y ejercen funciones de direccion, cambian de manera constante, 
organizando el espacio en funcion de la posicion que ocupan en elIas los 
distintos lugares. Asi "cada lugar esta definida par las redes que Ie sirven y 
arganizan " ( Dollfus, 1997) 

Las politicas de ajuste han provocado estructuraciones en los patrones 
de acumulacion, en el modo de regulacion de la actividad, y en las relaciones 
sociales. La vinculacion entre los procesos de transnacionalizacion y 
reestructuracion productiva, esta influida por el comportamiento de los actores 
sociales involucrados y su dinamica emergente en terminos de presion, 
negociacion y alianzas. 

Para elaborar el marco teorico se hizo una revision del estado del arte 
con el proposito de profundizar acerca de conflicto, conflictos sociales y 
conflictos en el uso del suelo, sobre todo, cuando los mismos ocurren entre 
usuarios interesados en distintas funciones de la tierra 0 en la misma funcion. 
Se estudia la multifuncionalidad del espacio rural y la red de actores locales e 
institucionales, que con sus acciones, construyen y redefinen heterogeneos 
escenarios sociales. 

El conflicto como antagonismo entre individuos 0 grupos en la 
sociedad puede adoptar dos formas. Una se produce cuando hay un choque de 
intereses entre dos 0 mas individuos; la otra ocurre cuando grupos de personas, 
colectividades, se yen envueltos en la lucha activa contra otros. El conflicto de 
intereses no siempre conduce a la lucha abierta, mientras que los conflictos 
activos pueden producirse en ocasiones entre partes que consideran 

, • 21erroneamente que sus mtereses son opuestos . 
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Los conflictos estin omnipresentes en la vida social, pero toman formas 
sumamente variadas. Los conflictos se distinguen, primero, por la naturaleza 
de 10 que esta en juego. Pueden referirse a la distribucion de bienes poco 
abundantes (bienes economicos), los valores, las ideas, las reglas de juego que 
gobieman un sistema de interaccion (una organizacion). 

En segundo lugar, se distinguen por la estructura de 10 que esti en 
Juego. Ciertos conflictos tienen una estructura de suma nula: al termino del 
conflicto las perdidas de uno de los acto res son iguales a las ganancias de su 
oponente. Otras clases de conflictos tienen una estructura de juego de suma 
negativa: es el caso del duelo, en que uno de los actores vuelve a encontrar su 
honor y el otro pierde la vida. Otras categorias de conflictos tienen una 
estructura de juego de suma positiva: en la que todos los jugadores ganan. 
Tales estructuras pueden ser conflictivas en caso de existir la posibilidad de 
que uno de los actores se apropie de la parte del otro 0 de los otros. (Boudon y 
Bourricaud, 1990) 

Los conjlictos sociales se desenvuelven general mente en el tiempo. El 
agregado de esta dimension temporal acrecienta natural mente la variedad y la 
complejidad de las estructuras posibles. 

Ciertos procesos pueden iniciarse por un juego puramente cooperativo 
y desarrollarse como juego conflictivo. Otros procesos pueden empezar por un 
juego conflictivo y concluir como juego cooperativo. Existen tambien procesos 
conflictivos que alin desenvolviendose en el tiempo contintian estables. 

Algunos conflictos se desarrollan en el interior de instituciones cuyos 
actores respetan las reglas de juego. Se trata de conflictos dentro de las reglas. 
En otros casos, se producen conflictos sobre las reglas del juego, por ejemplo 
cuando un grupo trata de obtener el reconocimiento de nuevos derechos. Un 
conflicto sobre las reglas implica, por definicion, una impugnacion de las 
reglas que gobieman las relaciones entre los actores. 

Los conflictos sociales, debido al caracter algunas veces dramatico que 
revisten, constituyen una tierra de eleccion para el desarrollo de las 
ideologias22 

. 

Con relacion al abordaje conceptual que se desarrolla en el marco 
teorico se infiere: las elevadas tasas de crecimiento poblacional que ha 
experimentado en los ultimos aiios la region valletana esta llevando, a algunas 
localidades, a una expansion del area urbana y recreativa en desmedro de 
tierras agricolas, creando situaciones de conflictos de usos del suelo. 
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En este sentido los conflictos son situaciones de pugna 0 desacuerdo 
entre dos 0 mas grupos de interes sobre el uso de recursos escasos. Las 
situaciones pueden estar motivadas por diferentes razones, tal como: grupos 
con similares objetivos para el uso del mismo recurso 0 entre grupos con 
diferentes objetivos para el uso del mismo recurso ( Apcarian, 1999) Tal es el 
caso en estudio: uso agricola Vs uso recreativo. 

Los conflictos en el uso del suelo ocurren entre usuarios interesados en 
distintas funciones del espacio 0 en la misma funcion. ( Yeh Gar-On en 
Apcarian, 1999) 

Cuando se trata la problematica de conflictos de uso del suelo es 
posible ejemplificar numerosas situaciones, muchas de ellas presentes en 
nuestra region. Distintos tipos de conflictos de uso pueden definirse, tales 
como: funcionales actuales; funcionales potenciales; intensidad del confliCIO Y 
conflictos generacionales: 

Los conflictos funcionales actuales: ocurren entre usuarios interesados 
en diferentes funciones del espacio; son usos competitivos, por ejemplo: lugar 
vs. produccion 0 recreacion vs. produccion. 

Si se comienza a planificar sobre el uso del suelo, se puede definir los 
conflictos funcionales potenciales: como aquellos que pueden ocurrir en el 
futuro en areas simultaneamente aptas para diferentes usos del espacio. El 
crecimiento de la poblacion y la economia en una region crea una demanda de 
tierra; la oferta de la tierra esta relacionada con dos aspectos: cantidad y 
aptitud. La conversion de tierras agricolas en tierras para usa urbano es un 
proceso irreversible. 

Mientras que intensidad del conflicto de usa: ocurre en areas donde las 
cualidades del suelo no reunen los requerimientos ecologicos, de manejo 0 

ambientales para el usa actual 0 futuro. La intensidad de conflicto de usa es 
vista como sobre-utilizacion y sub-utilizacion del suelo, comparando el usa 
actual del mismo con la aptitud para ese fin . Sobre y sub-utilizacion del suelo 
resulta de un balance entre cualidades de la tierra y requerimientos del usa 
propuesto. (Rodriguez, 1995) 

Por conflictos generacionales se entiende: a cualquier conversion a un 
usa irreversible de la tierra que puede ser cargada a las futuras generaciones, 
reduciendo las opciones para las necesidades basicas de la poblacion. 
(Apcarian, 1999) 

En la region en estudio existen numerosos ejemplos de conflictos de uso. 
En este sentido, se senala las situaciones que se estan dando en el piso del valle 
y meseta: produccion agricola vs. produccion petrolera. No quiere decir que 
sean excluyentes, siempre que haya politicas de usa y que se respeten las 
mismas se puede lograr compatibilizar y convivir con distintos usos. 
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Las politicas refieren a definiciones establecidas por la direccion de una 
organizacion para detenninar criterios a adoptar con relacion a distintas 
funciones y actividades. 

La fonnulacion e implementacion de politic as publicas pueden ser 
interpretadas como el resultado 0 la sintesis de los intereses de las fuerzas 
politicas que participan en las organizaciones del Estado, donde este se 
representa como un campo en el cual las mencionadas fuerzas negocian, pactan 
o imponen sus intereses. Se define el tennino "politicas publicas" como un 
conjunto de acciones y omisiones que revela la modalidad de intervencion del 
Estado frente a una "cuestion" que interesa 0 afecta a otros actores en la 
sociedad civil. ( Findling y Tamargo, 1994) 

Se analizan las tramas sociales, las politicas publicas, los tipos de uso y 
los conflictos en un espacio y en una comunidad tradicionalmente rural. En un 
contexto, en el que esm inserta una actividad agroindustrial; se redefine la 
relacion urbano-rural porque dicha actividad no es ni rural extensiva, ni 
urbana; dado que las actividades en ese espacio fonnan circuitos y la 
poblacion que 10 com pone desarrolla redes que rompen la dicotomia urbano
rural, es en ese sentido, que algunos autores adoptan el tennino peri urbano, 
otros de areas de transicion y quienes plantean el continuo rur-urbano 

Siguiendo a Manuel Castells (1990) " La construccion de nuestro 
ambiente no es solo tecnico sino tambien, y en primer lugar, proceso politico 
de conflictos, representacion de intereses y negociacion institucional" 

Asimismo, las areas bajo riego en Centenario van adquiriendo 
caracteristicas de areas periurbanas, estas desde el punto de vista de la 
planificacion, es un espacio geografico y como tal es transmisor de contenidos 
historicos, culturales, paisajisticos. Desde el punto de vista de las politicas de 
desarrollo es un recurso en conflicto de intereses 

EI espacio rural es algo mas que un territorio en el que vive una parte 
considerable de la poblacion. No es solo la importancia del territorio y 
poblacion que comprenden las zonas rurales 10 que justifica la atencion que 
merece en las sociedades el mundo rural, sino tam bien la riqueza de su paisaje, 
su patrimonio natural y acervo cultural. 

" ( ...) la nocion del mundo rural no implica simplemente una 
delimitacion geografica. Evoca todo un tejido economico y social con un 
conjunto de actividades de 10 mas diverso: agricultura, pequeftas y medianas 
industrias, comercio y servicios. Sirve de espacio regenerador, por 10 que 
resulta indispensable para el equilibrio ecologico al tiempo que se ha 
convertido en un lugar privilegiado de reposo y ocio. EI mundo rural sostiene 
una fonna de entender la vida, una cultura y un paisaje Unico que son seftas de 
identidad dellugar que 10 ocupa" (COM, 1998 en Sumpsi, 2002: 134) 
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En este docwnento de 1998 se encuentra ya implicito el concepto de 
multifuncionalidad que de forma mas explicita ha introducido la Comision 
Europea en la Agenda 2000. Este concepto deriva de las nuevas demandas- de 
la sociedad europea- hacia la agricultura y el medio rural. A la tradicional 
funcion de producir alimentos, hoy se afiade que dichos alimentos sean seguros 
y de calidad, que se produzcan de modo respetuoso con el medio ambiente, que 
generen extemalidades ambientales positivas- provision de bienes y servicios 
publicos-, y que contribuyan al mantenimiento de la poblacion y del terri to rio 
de las areas rurales marginales. 

No obstante el concepto de multifuncionalidad introducido por la 
Comision Europea en la Agenda 2000, plantea serios interrogantes y ha 
provocado un fuerte debate tanto en Europa como, sobre todo, en los paises 
integrantes de NAFTA, MERCOSUR, Japon, Australia y Nueva Zelanda e 
instituciones intemacionales (OCDE, F AO, OMC) : G La sociedad demanda 
realmente estas nuevas funciones a los espacios rurales? G Como y cuanto 
retribuir a los agricultores por estas funciones? (Correa y Swnpsi, 2002:135 ) 

El espacio rural ya no solo es proveedor de alimentos y de materias 
primas para la industria agroalimentaria en el marco de las cadenas de valor 
agricola sino tambien es un lugar con posibilidades de insercion laboral; un 
lugar de produccion de manufacturas artesanales, de produccion orientada 
directamente al autoconswno, de produccion de bienes y servicios entre los 
que se destacan la oferta, proteccion y conservacion de recursos; de lugar para 
el descanso, recreacion y terapeutico. (Bendini y Steimbreger; 2003: 17-18) 

Siguiendo a Becattini, G y Zorini, L ( 2002), se pueden distinguir cuatro 
tipos principales de relaciones entre la organizacion de la produccion agricola 

y la sociedad local en la cual esta inserta: 

Un primer tipo de agricultura se relaciona con la produccion de masa. 
Prevaleciendo las medianas y grandes explotaciones, con una fuerte 
integracion vertical dentro de la agroindustria alimenticia, y sin una identidad 
particular ni relacionada al producto 0 al territorio. El desarrollo del sector 
agricola esta fuertemente relacionado al progreso tecnico cientifico del exterior 
y al empresariado agricola, asi como a las variaciones positivas 0 negativas de 
los mercados intemacionales. 

Un segundo tipo de agricultura esta orientado hacia las producciones 
estandarizadas, pero en una escala pequefia, y principalmente dirigida al 
autoconsumo. Normalmente incluida en la industria local 0 del sistema de 
servicios, juega un rol marginal en el desarrollo de ella, algunas veces 
complicandose con los requerimientos de los otros sectores del sistema. Su 
principal funcion es residencial sin una connotacion particular territorial. 

Un tercer tipo de agricultura (especializada) esta relacionado a los 
productos agricolas historicamente ligados a una determinada area por algunas 
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de las caracteristicas especificas de ese territorio (ejemplo, composici6n del 
suelo, clima, etc.) y/o de un peculiar, bien conocido y certificable, proceso de 
producci6n y know how- calificaci6n de los trabajadores-. 

Un cuarto tipo de agricultura- a la cual se Ie presta especial atenci6n
es tipica de los lugares con alto valor ambiental- preocupaci6n por el medio 
ambiente-, (por ejemplo, conservaci6n de ruinas hist6ricas y asociaciones 
literarias), valorizaci6n de los paisajes (por ejemplo, ubicaci6n, clima, etc.) y 
proplCIa para la producci6n de calidad (ejemplo, la calidad reconocida del 
vino) 

Aqui, al usuario se Ie ofrece un paquete de productos agricolas, 
artesanias, servicios turisticos y culturales. La demanda de estos productos 
proviene de fuera de esas localidades -principal mente de quienes habitan las 
ciudades- y se llama entonces, Agroturismo. 

Las diversidades del espacio rural y las formas de organizaci6n de la 
agricultura pueden hacer emerger la multifuncionalidad territorial como 
categoria interpretativa; sin embargo, es necesaria la incorporaci6n, en este 
marco analitico, de los actores sociales en el proceso de construcci6n
deconstrucci6n del territorio. La dinamica social produce y redefine los 
espacios rurales. En este sentido, la contribuci6n te6rica y metodol6gica de 
redes de actores resulta pertinente a nivel microsocial al poner enfasis en las 
conexiones y discontinuidades espaciales que configuran la construcci6n social 
de las fronteras agrarias, asi como en los procesos por los cuales las acciones 
sociales adquieren especificidad territorial. Un territorio constituye una 
realidad construida a partir de procesos complejos que involucran 
condicionantes fisicos, interacciones sociales, dimensiones institucionales y 
culturales, y relaciones de poder. Asi, el territorio dotado de significado 
permite comprender la coexistencia de estrategias diferenciales de apropiaci6n 
y de uso. (Steimbreger, Radonich y Bendini, 2003: 18) 

En efecto, el espacio rural cumple funciones mientras que los sujetos 
que 10 habitan llevan a cabo acciones, sin las cuales, aquel careceria de 16gica 
territorial. En este sentido, la siguiente tipologia de actores, puede ser util para 
ayudar a comprender los conceptos vertidos y abordar el problema de la 
relaci6n entre ellos y la comunidad, a cuyo desarrollo contribuyen con sus 
acciones. Siguiendo a Perez Yruela, 2002: 90-92, se distinguen: 

© 	 Actores pasivos. Lo constituyen las personas que residen en la 
comunidad y obtienen sus medios de vida de rentas u otros beneficios, 
que ni proceden de la actividad directa ni dependen de la comunidad en 
la que residen, excepto en el caso de las amas de casa. Lo que 
caracteriza a la mayoria de los actores pasivos es su escasa relaci6n 
proactiva hacia el desarrollo de la comunidad en terminos de 
crecimiento econ6mico . 
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© 	 Actores tradicionales no innovadores. Lo constituyen las personas 
que desarrollan actividades tradicionales dentro de la comunidad, 
agrarias sobre todo en zonas rurales, de otros sectores complementarios 
como construcci6n, comercio 0 de actividades industriales 0 de 
servicios. Se caracterizan por una orientaci6n de la actividad basada en 
tecnicas tradicionales que no persiguen ni la ampliaci6n ni la 
innovaci6n 0 transformaci6n para obtener mayor valor aiiadido. 

© 	 Actores tradicionales innovadores. Lo constituyen las personas que, 
sobre la base de actividades tradicionales, emprenden iniciativas de 
expansi6n de la actividad, innovaci6n tecnica y de gesti6n, aumento del 
valor aiiadido, etc. Forman el subgrupo dimimico y emprendedor del 
tipo anterior, general mente minoritario en el nivel individual. Sin 
embargo, en el nivel de actores colectivos, cooperativas y otras 
f6rmulas asociativas del sector agrario principalmente, son agentes muy 
importantes de cambio e innovaci6n, ya que han servido para 
incorporar a los actores individuales a esos mismos procesos. 

© 	 Nuevos actores. La denominaci6n de nuevos actores es metaf6rica. Se 
trata salvo excepciones, de miembros de la comunidad que se 
involucran en el aprovechamiento de recursos y oportunidades no 
explotadas, creando nuevas actividades. La base potencial de este 
grupo de actores esta formada por integrantes de la poblaci6n que han 
tenido acceso al sistema educativo incluso en los niveles mas altos. 
Muchos de ellos no abandonan la comunidad de origen 0 vuelven a 
ella. Su perfil es apropiado para emprender nuevas iniciativas siempre 
que resuelvan el obstaculo mayor con el que general mente se 
encuentran para ella : los recursos de capital necesarios para la puesta 
en marcha de esas actividades. 

© 	 Actores externos. Lo constituyen las personas y organizaciones que 
actuan en la comunidad mediante actividades de enclave dirigidas 
desde fuera de ella. Se trata de actores que sal van y hunden el 
desarrollo local en funci6n de las estrategias de negocio con las que 
operan. Esta cuesti6n no se refiere s610 a actividades industriales 0 
extractivas. En el caso del comercio y la distribuci6n es una de las 
amenazas constantes para los sectores tradicionales de las 
comunidades. 

© 	 Actores publicos. Los actores publicos intervienen en las comunidades 
como actores externos - gobiernos e instituciones nacionales y 
regionales-, e internos- gobiernos e instituciones locales. (Perez 
Yruela, 2002: 90-92) 

Las redes de actores desarrolladas por la poblaci6n al igual que las 
actividades que ellos desempefian contribuyen a la transformaci6n del espacio 
rural. Transformaci6n que conlleva la incorporaci6n del turismo y la recreaci6n 
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a su actividad principal. Las actividades turistico- recreativas les permite 
acceder a ingresos complementarios y en algunos casos ingresos unicos 
generados por el nuevo sector- productor de bienes y servicios-. Y, se puede 
advertir, como este tipo de hombre rural con caracteristicas definidas, hoy se 
comporta tambien como un prestador de servicios. 

Asi es, como 10 recreativo-turistico se constituye en una actividad 
econ6mica muchas veces sustancial para la dinamizaci6n de las economias 
regionales. EI desarrollo del agroturismo puede asumir tambien una funci6n 
motriz dentro de las estrategias del desarrollo econ6mico local y contribuir a la 
diversificaci6n de la actividad productiva. 

Por ultimo, se establece que la diversidad de actividades en el medio 
rural se aborda desde el paradigma de desarrollo sustentable. La sostenibilidad 
en la agricultura tiene dos dimensiones: la socioecon6mica y la referida a los 
mercados. 

La pnmera se refiere a la sostenibilidad de las personas y la 
naturaleza, comprende una recuperaci6n del reconocimiento de que la 
naturaleza es el soporte de nuestras vidas y subsistencias, es la fuente primaria 
del sustento. Sostener la naturaleza implica mantener la integridad de los 
procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza. La dimensi6n socioecon6mica mide 
la prosperidad de la "economia de la gente" 0 economia de sustento en la que 
se encuentran inmersas las necesidades de subsistencia y nutrici6n. La 
economia de la gente incluye los diversos costos y beneficios tanto materiales 
como financieros que las comunidades agricolas obtienen de la agricultura 

Existe un segundo tipo de "sostenibilidad" que se refiere al mercado. 
Comprende el mantenimiento de suministros de materias primas para la 
producci6n industrial y el con sumo global a larga distancia. Dentro de este 
significado, los mercados crecen mientras que los suelos y las comunidades 
rurales se empobrecen. Esta es la definici6n convencional de "conservaci6n", 
es decir, hacer disponibles rendimientos sostenibles de materias primas para el 
desarrollo. Y puesto que las materias primas industriales y los articulos del 
mercado tienen sustitutos, la sostenibilidad se traduce en sustituci6n de 
materiales que mas adelante se traduce en convertibilidad en ganancias y 
dinero en efectivo. 

Conocer acerca del paradigma de desarrollo sustentable es vital al 
momento de planificar los espacios y definir politicas publicas y; politicas de 
uso del suelo. 
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----Los resultados de la investigaci6n 

7. 	 EL AREA DE CONFLICTO. ACTIVIDADES Y ACTORES 
SOCIALES. EL PAISAJE RURAL 

La importante corriente migratoria de contingentes extranjeros provenientes 
de paises como Espana e ltalia y la llegada del ferrocarril a la confluencia de los 
rios Limay y Neuquen en el ano 1899 contribuye a afianzar el desarrollo de las 
colonias agricolas de la region valletana, zona geografica que se extiende desde 
Villa Regina hasta Plottier incluyendo Centenario y su zona de influencia- Vista 
Alegre norte y sur- ubicadas sobre la margen derecha del Rio Neuquen al NE de la 
Seccion 1- Nomenclatura Catastral- de la provincia del Neuquen. 

La Colonia Centenario fue creada oficialmente en el ano 1922, por decreta 
del presidente Hipolito Irigoyen; su surgimiento esta en estrecha relacion con la 
construccion del dique Ing. Ballester. Este complejo hidraulico fue construido para 
resolver los problemas de regadio y defensa de los valles inundables ante la crecida 
del rio Neuquen. La mejora del sistema de riego favorecio el desarrollo de las 
primeras colonias agricolas, entre las que se destaca Centenari023 

. 

Los valles fruticolas de la cuenca del rio Negro comprenden el tradicional 
Alto Valle del rio Negro, 10 valles medios de los rios Negro y Neuquen y el valle 
inferior del rio Limay. Se trata de una zona de agricultura bajo riego de alrededor 
de 135.000 hecweas24 en las provincias de Rio Negro y Neuquen, en el norte de la 
Patagonia argentina; y constituyen una region en la que los aspectos economicos y 
sociales de su desarrollo estan fuertemente asociados a las modalidades de 
expansion de la fruticultura de exportacion ( Bendini, 2002: 358) 

En este sentido es dable resaltar que el espacio valletano se caracteriza 
desde sus inicios por una marcada especializacion en el uso del sueio, dedicado al 
cultivo de peras y manzanas, que tiene como principal destino el mercado externo. 
(Bendini y Radonich, 1999:57) Alrededor del 70% de la produccion de manzanas y 
el 80% de la produccion de peras se destinan a la exportacion en fruta fresca y 
productos industrializados, principalmente jugos. (Bendini, 2002: 359 ) 

La actual estructura agraria del Alto Valle resulta de un proceso historico en 
el que se destacan dos grandes etapas: la colonizacion, que se inicia a principios del 
siglo pasado, seguida de la subdivision de las tierras en pequenas parcelas, y una 
segunda etapa de desarrollo de la agroindustria fruticola y de la ampliacion de 
modalidades de parcelas. 

En su genesis, la matriz product iva del Alto Valle se baso en una estructura 
predominantemente familiar con uso intensivo de mana de obra. 

, Hl::RREROS Shirley. ANDRADA , Marcia y lIVERA, 0 car: Cenlenallo 75 AllivPfsario. En nublicaci6n especial Neuquen, 
Editorial Rosliln , pJ.17-17. 1997. 

21 Dalos 0el Censill' '93 d III provincia II Rlr) N"gr(l y del Censo Frullhor11cola dE'! la provincia del Neuquen . 
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A partir de la promocion de la fruticultura, la organizacion social del trabajo 
combina la presencia de trabajadores familiares con el empleo de mano de obra 
asalariada. La expansion demognifica y economica de la region ha estado 
fuertemente condicionada por esta orientacion productiva y por las caracteristicas 
generales de las actividades proveedoras de insumos y servicios. 

La expansion de la fruticultura es de oeste a este en la cuenca del Rio Negro 
y los sujetos sociales emergentes son: primero los chacareros propietarios: 
productores familiares, migrantes, en especial italianos y espafioles, y despues con 
la integracion de la actividad, los fruticultores: empresarios total 0 parcialmente 
integrados. 

Al consolidarse el complejo agro industrial , se fortalecen las tendencias 
expansivas de la actividad, los procesos de subdivision de predios y la creciente 
incorporacion de mano de obra estacional. Esto ultimo genera procesos 
inmigratorios estacionales de alcance nacional e internacional- del resto de la 
region, de otras regiones del pais, de Chile y Bolivia-. (Bendini y Tsakoumagkos, 
1999: 18) 

El origen y direccion de la movilidad estacional nacional proviene del NO 
argentino, predominantemente de Tucuman, con una movilidad urbano-rural; 
interprovincial ( interna). 

Asi la presencia de capital extranjero desde los inicios de la fruticultura en 
el tradicional Alto Valle, la organizacion social basada en el trabajo familiar y 
asalariado y la orientacion exportadora de productos frescos e industrializados 
indican su vinculacion internacional en el proceso de globalizacion. 

La modernizacion productiva de las agroindustrias comporta nuevos 
ordenamientos en las relaciones sociales de produccion e impacta en los sectores 
mas vulnerables de la cadena: pequefios productores y trabajadores. 

Coexisten distintos factores que van conduciendo y haciendo que el 
fenomeno de una nueva dinamica socio-espacial se produzca: algunos controlables, 
otros no controlables; algunos visibles, otros invisibles; algunos dependen del 
sujeto social, otros ajenos a el. La suma de esos factores construye la actual 
realidad como resultado de las condiciones globales materializadas en un territorio 
especifico, a traves de los cambios tecnicos, productivos y organizacionales que 
debe incorporar la cadena product iva. 

Por otro lado la sociedad comienza a demandar servicios que antes no eran 
solicitados surgiendo as! los clubes, countries, establecimientos agroturisticos y 
otros sitios de recreacion cercanos a ciudades aledafias con fuerte concentracion de 
poblacion, que exigen y requieren en forma permanente, espacios para la 
realizacion de actividades de esparcimiento. Este contexto despierta el interes de 
los actores sociales en invertir en nuevas actividades favoreciendo la instalacion de 
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emprendimientos recreativos en corredores con alto equipamiento en vias de 
comunicacion y servicios. 

Esta situacion, que es parte de un proceso de transfonnacion del espacio 
rural que se viene dando desde la ultima decada, es una problematica que se 
extiende a todas las localidades del Alto Valle. En el caso de General Roca, 
muchos sectores ubicados al sur de la ruta Nacional N° 22 fueron transfigurando el 
paisaje, pasando de las plantaciones fruticolas a modestas casas- cercanas a una 
fuente de trabajo- hasta transfonnarse en los barrios La Ribera, Chaera Monte y 
Paso Cordoba. A 10 que se Ie sumaron las modemas construcciones, realizadas por 
aquellos actores que buscaban en un club de campo 0 country la seguridad y 
tranquilidad luego de sus labores en la ciudad. Situaciones analogas se pueden 
observar en la ciudad de Neuquen, donde la franja de chacras de Valentina Norte y 
Sur, adyacentes a canal 5, se han convertido en espacios de residencia, de descanso 
y recreacion. 

Algunos de los propietarios de emprendimientos recreativos en el area de 
Centenario se basan en los siguientes argumentos para ratificar y reafinnar su 
posicion: 

./ 	Realizar una inversIon que pennita reemplazar las variedades frutales 
actuales por las requeridas por el mercado lleva un proceso costoso no solo 
en dinero sino tam bien en afios, no estando garantizado que cuando las 
plantaciones comiencen a producir tengan rentabilidad por las propias 
condiciones de las variables del mercado que afectan significativamente las 
economias regionales . 

./ 	Los problemas economicos por los que esta atravesando el sector fruticola 
precisamente en la produccion 2000 - resultaron ampliamente negativos 
para los pequefios y medianos chacareros, por 10 que es imposible conseguir 
inversores para pequefios proyectos con una rentabilidad razonable. Por 10 
anterionnente expresado creen que es inutil continuar aferrandose a una 
cultura de produccion que no ha sido premiada por la politica economica 
actual y que ha llevado a un amplio sector de la fruticultura a una situacion 
de pobreza casi irreversible . 

./ 	Hay una toma de conciencia acerca de la necesidad de diversificacion de la 
economia, provocada por el conocimiento de los problemas economicos que 
padece la localidad por depender de una sola aetividad. Esto acompanado de 
una demanda de actividades de recreacion, por parte de la sociedad, ha 
hecho que algunos propietarios de chacras miren en su interior y descubran 
sus recursos para ponerlos en valor turistico-recreativo y satisfacer esa 
demanda . 

./ Si los impactos ambientales que estos emprendimientos recreativos 
producen son mitigados y minimizados de tal manera que no afecten la vida 

".'lIu lti/tll1ciol1alidad del espacio rural: Us n agricola v recreativo de areas bajo riego en Cenlenaria . .. 

Andrade, Nomla BealriZ 



------ -- -----
Los resultados de la investigaci6n 

y la actividad cotidiana de terceros no tend ria que haber inconvenientes para 
su instalacion . 

./ 	Los emprendimientos recreativos como eI Club de SaItos Hipicos; Los 
Olivos Club de Campo; y La colonia, entre otros, genera empleo temporal al 
momenta de su construccion y requieren una planta pennanente de 
empleados para mantenimiento y actividades afines. 

Por otro lado, la tendencia en la actividad fruticola es la concentracion e 
integracion de cambios tecnicos agroindustriales fruticolas. Los cambios varietales 
y por especie en el monte frutal se asocian a nuevas tecnicas agronomicas, estos son 
inducidos desde la demanda y se profundiza la penetracion de capital transnacional. 

En los '80, la incorporacion de invenciones en chacras se toma selectiva, 
introducciones muy especializadas solo accesibles a las grandes empresas, 
especialmente las integradas. EI canicter de estos cambios, principalmente 
quimicos y biologicos - fertilizacion foliar, control integrado de plagas, honnonas 
reguladoras y cambio de variedades - tiene que ver mas con la profundizacion y 
sistematizacion de las mejoras introducidas en decadas anteriores y produce 
cambios importantes en la calificacion requerida a los trabajadores. (Bendini, 
1997:9) 

Desde una perspectiva amplia, el impacto tecnologico no solo se manifiesta 
en la incorporacion de maquinaria y equipo sino tambien en tomo a cambios 
organizacionales y en la articulacion de los procesos productivos y de trabajo. 
(Bendini y Tsakoumagkos, 1999:78) 

En el ambito empresarial se modifican las estrategias de acumulacion: 
aumentos en la productividad, profundizacion del proceso de integracion y 
expansion a nuevas zonas ( Bendini y Palomares, 1993) para adaptarse a las nuevas 
regulaciones de los mercados extemos. Estos movimientos impactan directamente 
en el resto de los actores con quienes se articulan: los pequenos productores que 
ofrecen su produccion en un mercado oligopolizado y en situacion de creciente 
erosion cuyos indicadores son: falta de rentabilidad, notable retraso tecnologico y 
acentuado proceso de descapitalizacion. (...) Las nuevas condiciones de la 
economia a escala mundial, los niveles crecientes de competitividad y las politicas 
de flexibilizacion laboral provocan transfonnaciones en el sistema y en la sociedad 
regional. (Bendini y Pescio, 1996) 

Por este motivo, las fonnas de esa integracion han dado lugar a un nuevo 
enfoque de la agroindustria regional. Dentro de este contexto, la globalizacion del 
consumo en esta region induce un saito cualitativo en la reconversion productiva y 
modemizacion tecnologica -continuos cambios varietales, regulacion intemacional 
de los controles de calidad-. (Bendini y Tsakoumagkos, 1999: 19) Los sujetos mas 
vulnerables a nivel local: Los pequenos productores 6 productores familiares 
atraviesan grandes inconvenientes para poder seguir produciendo -debido a que su 
escala de produccion no les pennite adaptarse a estos cambios - 10 que ha llevado a 
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muchos a enfrentar el dilema de vender 0 abandonar sus chacras para dedi carse a 
otra actividad. 

En el articulo "Los trabajadores del sector fruticola", se encuentra un 
interesante amilisis acerca del proceso de innovacion tecnologica en la fruticultura 
del Alto Valle. Los autores senalan que ese proceso fue desigual al interior de los 
productores y diferencian las siguientes categorias: Productores familiares: poseen 
plantaciones viejas y de tipo tradicional, no disponen de las variedades requeridas 
en la actualidad. Poseen bajos rendimientos, altos costos de produccion y realizan 
pocas tareas con medios mecanicos. Productores medianamente integrados: 
renuevan sus montes frutales, pero poseen variedades de escasa comercializacion y 
calidades poco uniformes. Productores total mente integrados: acceden a la 
tecnologia de punta. Integran las etapas de empaque, conservacion frigorifica y 
comercializacion. ( Boaglio y Arratia, 1996: 199) 

En sintesis, a medida que aumentan los niveles de concentracion tambien 
disminuye la viabilidad economica de los chacareros25 como productores 
independientes. 

En efecto, en los casos en que la tierra es de propiedad privada cada 
propietario, condicionado por la aguda crisis economica decide que uso dar1e a la 
tierra: si seguir produciendo 0 venderla para otros usos mas redituables. 

No obstante, los agricultores luchan por preservar una cultura de produccion 
que Ie ha dado origen a la ciudad de Centenario y que constituye la base 
fundamental de la economia de la ciudad. 

Esto obedece a que los chacareros tienen una concepcion de para que y 
como deberia usarse el suelo que se encuentra bajo riego. Creen que e1 mismo 
conviene destinarse solo para la produccion agricola, ya que en muchos casos, es 
una forma de generar recursos mas genuinos que los que genera la actividad de 
recreacion, dado que la fruta que se exporta trae divisas del exterior que se 
inyectan en la economia local; en cambio, entienden que la recreacion solo genera 
una redistribucion del dinero que ya esta en la region. 

Ademas sostienen que no es conveniente que se continue con la politica de 
implementacion de empresas recreativas sobre tierras productivas porque atenta 
contra el funcionamiento normal de las chacras, al provocar fuertes impactos sobre 
el ambiente, haciendo que las chacras tengan un valor muy bajo en 10 productivo y 
muy alto en 10 inrnobiliario. Por ultimo, creen que es necesario enrnarcar el 
establecimiento de los mismos legalmente; establecer condiciones para que las 
actividades recreativas sean 10 menos nocivas, po sible, para el sistema productivo; 
y que cuando se degraden los suelos, la autoridad de aplicacion, ado pte las medidas 
necesarias para retrotraer la situacion y recuperar la aptitud para la cual se fijo su 
uso. 

:$ 
Oennrnlnacinn uada il los peqlJtmos y rnedranos productores 
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8. 	 COMPETENCIA EN EL USO DEL SUELO: TOLERANCIA SOCIAL Y 
PERCEPCION DEL CONFLICTd6

• 

"Toleraneia Social entre oeupantes del mismo espacio que realizan 
aetividades agrieolas y aetividades reereativas en el area periurbana de 
Centenario ". 

Los duenos de emprendimientos recreativos manifiestan un nivel medio de 
toleraneia, 0 sea, muestran una tolerancia mas alta hacia los chacareros que la que 
estos tienen hacia la instalacion de emprendimientos recreativos. 

Los chacareros cercanos a la ruta y los chacareros ubicados entre la ruta y 
el rio declaran un bajo nivel de toleraneia hacia la instalacion de establecimientos 
recreativos. La baja tolerancia de los agricultores puede inferirse a que ellos tienen 
una concepcion de para que y como deberia usarse el suelo que se encuentra bajo 
nego. 

En muchos casos la instalacion de empresas recreativas es vista como una 
perdida ya que se instalan en tierras en las que hay mucha inversion en 
infraestructura de riego para que puedan llegar a ser productivas- canal de riego 
construido por intermedio del BID-. Por esta razon los chacareros consideran que 
los establecimientos recreativos deberian ser realizados en el area de meseta. En 
coincidencia con la percepcion de los chacareros, el subsecretario de Produccion de 
la provincia del Neuquen, dio a conocer que la postura de la cartera que el dirige es 
la de defender la produccion fruticola, expresando: "Maxime si se liene en cuenla que 
para esla temporada se invirli6 alrededor de 10 mil/ones de d6lares en el mejoramienlo de los 
canales de riego y en los drenajes. ademas esle dinero es del BID y; hay que devolverlo. por 10 que 
es un desproposilo arriesgar de esla manera ". (Diario La Manana del Sur, abril del 2000) 

Sin embargo, los chacareros proximos al rio tienen una tolerancia media, tal 
vez, debido a 10 lejos que estan de los centros recreativos y; por ese motivo, 
perciban que no estan tan afectados por los impactos y molestias que aquellos 
ocasionan. 

Por un lado, los emprendimientos recreativos aurnentan el nivel de ruidos, 
propician con las luces de mercurio el aurnento de la carpocapsa, los automoviles 
que los visitan causan polvo en suspension, impactos, que colaboran a la 
intolerancia hacia ellos por parte de los propietarios de chacras. Mientras, los 
duenos de emprendimientos recreativos deben tolerar impactos ambientales como la 
quema de materiales toxicos en primavera, y las pulverizaciones en verano, por 
parte de los chacareros. Estos ultimos coinciden en la temporada de uso y son 

2 
Hn,'lendo (ln1l reler.!ura rl III il1vl3stlgar;ir)l1 r ahzi:lrJa ",I) I ana 2000 cuyo titulo as 'Contllc/o Social ell el area periurband 

(fi:' Cell/ellarIO Sf;! conslrlera ~er1ll1l3nte rutomar las varial,le nivel de toleranr:li'I y percepcion de conflictos en el uso del 
suelo abordar:las 1/ Iii rnisrna para o:;u reslC,Jrllfir,aCIOrt e Int rpretaclor antes de dar 100eio al anaiisis de contenldo 
esp&clfIC(J dn I present lasIS. 
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ocasionales 0 puntuales, entre tanto los impactos de los recreativos son pennanentes 
en primavera, verano, y resto del afio. 

En cuanto a la percepcion de molestias ocasionadas por el desarrollo de 
actividades distintas a las africolas se encuentra la contaminacion por efluentes 
cloacales y de agua clorada2 por parte de los emprendimientos recreativos en el 
principal canal de riego. 

En relacion con el incumplimiento de la Ley por parte de los recreativos, 
factor que colabora ascendentemente a la baja tolerancia de los acto res sociales mas 
tradicionales-, se declara: "La aprobaci6n del Club de Campo al igual que el hotel Moon, 
Jueron habilitados en zonas de chacras por ordenanzas de excepci6n al C6digo de planeamiento 
urbano". (Diario Rio Negro, 10/07/ 1999) Este aspecto produce malestar en los 
chacareros ya que ellos fundamentan sus denuncias en el marco de la Carta 
Organica de Centenario que establece: Que a partir de la vigencia de la misma, 
1998, se limitara el dictado de Ordenanzas de excepcion a los casos de urgencia 
debidamente justificados28

. (Convencion Constituyente Municipal, 1998:76) La 
molestia de los productores radica en que existiendo esta nonna legal, se este 
usando la excepcion como un babito. Y destacan, no sin ironia, que: " ( ..) la 
instalaci6n de una estaci6n de gai9 

0 de un club no es algo de "urgencia" que justifique las 
excepciones". (Diario Rio negro 10/07/1999) 

Asimismo, algunos chacareros manifiestan "son necesarias politicas econ6micas 
adecuadas de parte del Gobierno nacional y provincial que garanticen la rentabilidad de este sector 
generador de empleo y recursos genuinos", expresando la necesidad de esti pular cuales 
son las tierras destinadas a recreacion y cuales no, con el objetivo de ordenar las 
actividades de esparcimiento y las fruticolas. 

Oposicion al uso del suelo para otras actividades distintas a las 
agricolas en al area periurbana de Centenario " 

En general los actores sociales involucrados no perciben que se vive en un 
ambiente de conflicto agudo 0 de conflicto extremo. No obstante, el conflicto esta 
instalado. 

La expansion de 10 urbano sobre 10 rural es un tema de larga data y los 
chacareros estan desde hace tiempo a la defensiva ante las expansiones urbanas 
sobre las chacras. Una productora y dirigente social expresa: " el objetivo del 
Movimiento de Mujeres en Lucha es evitar La construcci6n de asentamientos urbanos en eL sector 
productivo" ( ..) " se esta haciendo un darw irreparable en Centenario permitiendo el desarrollo de 
estas zonas urbanizadas en el area productiva" (Diario Rio Negro, 16/06/1999) 

.!, Provonip.l1t f'SpeciAll1lo,lnta . (ipi ernrrendlml oto rtlcreatlvo La Colunla. 

~. Se conSidAra CMOS debldarnanle llJSlIflCddns Uft hospital unCI sale de pnmeros auxilios ...nlre Olros. 
)~ 

Una produclnra local <;oliclIO quo ta Jl.Jsllcia IIIVt;Slloue si la ' cono:ejales de Cenlenario inclirrieron en IlTeglJlandades en 
la docurnentaclon reter,da <II precE/SO UI! excepcl!:Jn y de venta (I", terronos a GNC. EI lela comunal Impuso al veto a la 
ordflnanl<l que parmilio su empta7amienlo (Olano RIO Negro, 24/07/1999) 
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En cuanto a la urbanizaci6n de areas agricolas, los chacareros manifiestan: 
"Criticamos la aprobacion del Club de Saltos Hipicos JO que Ie permite a la empresa Comasa incluir 
40 espacios para viviendas de lujo a la vera de la ruta 7, esto invade al sector productivo sin que 
despues se pueda frenar la urbanizacion en las chacras ". (Diario Rio Negro, 17/06/1999) 
Sin debate y por mayoria, el Concejo Deliberante de Centenario inici6 en el afio 
1999 un proceso de transformaci6n en la zona de chacras lindera a la multitrocha 
Neuquen- Centenario convirtiendola definitivamente en un espacio de servicios de 
ruta. Su ubicaci6n en zona de chacras, es resistida por los bloques de la oposici6n, 
productores y la agrupaci6n Mujeres en Lucha. 

Integrantes del Concejo Deliberante, pertenecientes al bloque oficial, 
defienden la radicaci6n del Club de Campo, alegando que Centenario debe apostar 
fuertemente a la economia privada, debido a la generaci6n de empleo genuino que 
esto implica Y declaran: "Hay que apoyar a los fruticultores en el sector donde haya que 

apoyar/os, en este sector no va mas" (Diario Rio Negro, secci6n Municipales. 17/06/ 
1999). No obstante, el presidente del Concejo Deliberante indic6 que la intenci6n 
del gobierno comunal es que la producci6n primaria " siga siendo la manzana", y 
consider6 que la inversi6n autorizada al Club de Campo no colisionara con este 
objetivo. Agreg6 que "Ia zona en la que se autorizo la radicacion del mismo estii destinada a 

desaparecer como zona fruticola debido a la instalacion de dos moteles y un hotel country. Al ser 
consultado si esto no implicara una invasi6n de proyectos urbanos en el area 
productiva, neg6 esa posibilidad ya que entendi6 que" nosotros sabemos 10 que vamos a 

permitir y 10 que no" (Diario Rio Negro, 17/06/1999) 

La percepci6n de conflictos por parte de los duei'ios de emprendimientos 
recreativos reside en los cuestionamientos de los chacareros hacia las ordenanzas de 
excepci6n que los habilitaron, la ausencia de estudios de impacto ambiental de los 
mismos y porque la mayo ria de ellos no tiene respaldo legal en sus actividades de 
recreaci6n en el area. 

9. 	 INTENSIDAD DEL CONFLICTO ENTRE LOS PROPIETARIOS DE 
EMPRENDIMIENTOS RECREATIVOS Y DE EXPLOT ACIONES 
AGRICOLAS ALEDANAS A LA MUL TITROCHA NEUQUEN 
CENTENARIO 

Se considera pertinente abordar, la genesis del conflicto, analizado a traves 
de datos provenientes de fuentes primarias (entrevistas) y secundarias 
(documentales, estadisticas, periodisticas). Los mismos revelan que el origen del 
conflicto reside en la rentabilidad de la tierra. 

l(J La mvtirsi6n de la socledad Marr:onetlo-Sdn PIP-IrO (CornaSil) calculada en S.oon.OOO de pesos-preve un qUlflcho, plietas 
de nataci6n sector de caba ll erizas escuel de equ itaci611. predlo de sallos y destrllzas hipicas. un rninrgolf y 40 lotes 
'J:;paCI()!;Os para Id racticiiCil'.Jn ue CllC1If.'t~, 
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Genesis del Conjlicto: Los Chacareros se sienten "desalentados" por la baja 
rentabilidad de la tierra. 

Los productores familiares conforman el subsector de la produccion que 
tiene mayores dificultades para autosostener la modemizacion productiva debido al 
tamafto de las parcelas y a las limitaciones de expansion en el proceso de reforma 
de la agroindustria fruticola. 

En relacion con el tamafto de las parcelas los actores sociales argumentan 
sus posturas: 

"EI problema esla en las fracciones de lierra mas chicas, cuanlo mas chica es la parcela 
lam bien son menos renlables, salvo que el produclor decida cambiar el sislema de produccion, por 
ejemplo, pasar del monle libre a planlacion de espaldera, de planlas de 8 x 8 a planlas de 3 x I; 0 

cambiar su planlacion con nuevas variedades que Ie permilan mayor renlabilidad, por ejemplo 
frulillas. Es decir, para acceder a una mayor renlabilidad en las parcelas chicas la solucion es 
cambiar el sislema de produccion 0 cambiar la especie". (tecnico, 2002) 

"En Cenlenario la zona producliva por un problema economico, debido allamano de las 
parcelas, esla desapareciendo. Hay varios chacareros que lienen muchas heclareas, pero el 
chacarero de 5 ha, sabe que con la venia de la jrula no Ie alcanza para manlenerse y seguir 
manl.::niendo su chacra". (tecnica y chacarera, 2003) 

Actualmente, en Centenario la tierra es mas rentable como empresa 
recreativa 0 inmobiliaria que como empresa productiva ante la ausencia de un 
soporte, un lineamiento municipal que Ie de fuerza a los productores locales, 
mientras tienen poca relevancia las politicas altemativas del Estado provincial para 
los chacareros. 

"Por mas que hubiera lenido una planlacion a pleno, con 4 heclareas, no me hubiera sido 
posible hacer frenle a la inversion que se requiere, imaginese: curar, podar, regar, no saco la 
produccion. EI ano pas ado el kilo de manzanas 10 pagaban cenlavos, sobrevive el chacarero de 20 
Ha. i,Hace dijerencia, el que liene 3,75 ha, que es 10 que lengo yo? Es una cueslion de realidad. 
Un chacarero que liene 4 ha no puede comprar el remedio. A demas, los gas los jijos eSlan en 
cualquier hogar( luz, agua, gas, lelefono}, asi que vea si uno puede manlenerse con la produccion 
de Ian pocas lierras. Piense que hay chacareros que viven afuerza de preSlamos, sf con lafrula que 
saca no puede pagar el preSlamO. ese chacarero vive acelerado. mal. Yo no quiero eso para mi. 
Cuando debo 5 cenlavos no duermo de noche" (empresario recreativo, 2003) 

Por otro lado, los chacareros tuvieron que reconvertirse y adicionar a la 
produccion de base nuevas variedades de peras y manzanas, nuevas tecnologias 
para lograr mayor incremento de la productividad y encontrar caminos para reducir 
los costos fijos. No obstante, respecto a las limitaciones de expansion en el 
proceso de reconversion fruticoia, el nivel de incorporacion de tecnoiogias de punta 
por parte de los mlsmos es parcial 0 nulo. Actores sociales locales continuan 
argumentando: 
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La mayoria de las chacras no lien en riego por aspersion. De las chacras que eslim bien31 
, 

solamenle una parle de su parcela producliva liene esle Iipo de riego y en las heclareas reslanles 
quemanfuel-oil". (empresario recreativo, 2003) 

" La produccion de una chacra chica no da para comprar la canlidad de agroquimicos 
necesarios - leniendo en cuenla que los produclos se adquieren a precio dolar-, (..) Enlonces en 
vez de 10 curas se hacen dos .. . y (silencio ) ... la voy abandonando. Salvo que venga un galpon y diga 
, Vamos a Irabajar lodo esle seclor con lal variedad', enlonces bajo esa modalidad ya se Irabaja 

para el galpon, poco a poco el produclor chico va desapareciendo" (pequeno productor, 2003) 

En el marco del proceso de globalizacion, caracterizado por las grandes 
concentraciones de capital y la competitividad en los mercados internacionales, los 
pequeoos y medianos productores se enfrentan a un escenario en el cual no tienen 
espacio, no pueden adaptarse ni competir ante esta nueva realidad: organizacion 
empresarial a escala; incorporacion de nuevas especies, y tecnologia de punta; 
controles externos y fertilizacion foliar: "A nosolros nos pasaba que no alcanzaba con 10 
que se vendia de jrula para comprar los peslicidas necesarios para fumigar, por el precio allo de 
esos insumos. Comprabas remedios y en vez de hacer cinco cur as, hacias una y no combalias de esa 
manera las plagas". (empresario recreativo, 2003) 

La unidad productiva, se desvaloriza, se devalua cada vez mas, porque el 
chacarero no consigue los valores minimos de escala productiva que se necesitan 
alcanzar para competir frente a la concentracion de la tierra, de la produccion y 
comercializacion fruticola de las grandes empresas, que diversifican sus rubros e 
incorporan capitales transnacionales. Al respecto los actores sociales expresan: 

"La mayoria de las chacras de Cenlenario son chicas, 10 que las hace poco renlables (. ..) 
las mismas no son renlables porque la escala economica-acorde a los cos los de produccion- es de 
20 a 25 heclareas ". (juncionario local, 2003) 

"Si anles con 5 ha alcanzaba, hoy jrenle a esla realidad economica se necesilan 15 ha y 
resulla que solo se liene 10 ha" (..), "A mi ojala me dieran mas lierras, lendria mas produccion, 
mas mana de obra. Si pudiera agrandar mi chacra, si a mi me dieran lierras para Irabajar, iYo 10 
haria! ". (chacarero, 2002) 

Los chacareros estiman que el Estado provincial no implementa politicas a 
largo plazo, sino que las mismas son mitigadoras como respuesta a la crisis 
economica: subsidios, incentivos, financiacion de bienes e insumos para la 
realizacion de tareas culturales necesarias para mejorar el status sanitario,32entre 
otras. Un funcionario regional explica: "La camara de produclores esla Irabajando para 
converlir a las parcelas menores de 20125 heclareas en unidades con condiciones de produccion 
economicamenle favorables" (. .) "Las camaras abarcan a los produclores chicos y asi van 
adquiriendo escala y posibilidades de capacilacion ". ( funcionario provincial, 2003) No 
obstante, muchas veces los aportes de capital otorgados por los programas 
provinciales son a todas luces insuficientes para abordar el desarrollo rural de 
manera generalizada, como seria de desear. 

Jl Se teflere a las c;hacras . cuyos dUEmos han logrado reconvert ir a las nuevas v8nedades requeridas par el mercado 
exlel[1() 

32 Decreta N 022. ' Acta Acuerdo para 1.:1 creaeion del Fonda Especial de Recorwersioll Frutteols y Sanldad Vegetal" 
Prnvincl3 Jet N~uqll"n, 2002 
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Entre las recientes politicas publicas, el Estado provincial suscribi6 un 
"Acta Acuerdo con las camaras de Productores de San Patricio del Chafiar, Centenario, 
Vista Alegre, Limay y Plottier en el marco del Plan Fruticola regional. EI Acuerdo preve, 
la creacion del Fondo Especial, con aportes de las empresas productoras-empacadoras e 
industriales y del Gobierno provincial. Este es no reintegrable y se designo a la Camara de 
Productores de Centenario y Vista Alegre como depositaria y administradora del mismo. 
EI fondo esta destinado a adquirir, en calidad de prestamo, los bienes e insumos 
necesarios para la reconversi6n de 300 hectareas anuales de los productores de la zona, 
durante tres afios". (Decreto provincial N° 2022/02) La Camara de Productores de 
Centenario y Vista Alegre tiene la responsabilidad de recuperar los aportes 
otorgados a los beneficiarios para constituir el fondo rotativo destinado a la misma 
operatoria para los sucesivos periodos. 

Sin embargo, de acuerdo a datos relevados del Censo Fruticola '94, la 
realidad muestra que muchos productores tienen chacras con dimensiones que van 
desde las 5 ha a 10 ha33 

- 10 que indica - que 10 que tal vez era positivo en una 
realidad de principio hoy no puede continuar ni es posible mantener la modalidad 
de producci6n impuesta por los mercados internacionales: Altos niveles de 
tecnologia y creciente concentraci6n de capital. 

En las exigencias al sector de los chacareros esta siempre presente- como ya 
se dijo- el cambio de las variedades, aunque chocan con la oferta que existe en los 
viveros. "Por 10 que mas alia de los estudios y estrategias brindados por los tecnicos, los 
chacareros terminan plantando 10 que hay y no 10 que deberian" (Diario La Manana del Sur, 
Secci6n Econ6mico & Rural, 13 181 2000) 

Ante la falta de rentabilidad y acentuada descapitalizaci6n, los productores 
familiares, se encuentran en permanente crisis econ6mica y se yen obligados a 
vender sus cosechas en condiciones perjudiciales: precios residuales efectivizados a 
traves de formas de pago desventajosas. 

Algunos chacareros y actores institucionales creen que las f6rmulas 
asociativas constituyen una manera de combatir la falta de rentabilidad, el retraso 
tecnol6gico, y las restricciones de gerenciamiento en el proceso globalizador e 
inevitable de la economia mundial, que comporta profundas consecuencias 
negativas en el ambito local. 

Una de las formas de solucion al problema de la rentabilidad de la tierra es 
presentar propuestas/ proyectos por parte de los chacareros, de trabajo en union, alianzas 
y cooperativas. Sin embargo el perfil del chacarero indica que la identificacion de la tierra 
y la maquinaria como patrimonios familiares han estimulado la competitividad y 
dificultado la asociacion. 

"En este lugar es tarde para eso, hablar de cooperativas es algo imposible ". (Chacarero, 
2002) 

.j;) EI rel,'vamierI!O de datos provenientes de fuent&s ~Jlimanas reail;mc!o err la franJa de ClstuLiI - a la VE! ra de la multitrocha 
N"lIllue,,- Cenl<mallo- Hldic(Jn tlue SOli muy p<iI'O • los IJrtldu .torE-:;' 110:: lienall parcelas de tierra ontra 15 ha y 25 ha, con 
olantac lones pleno 
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"Lo que nos va a salvar son las cooperativas chicas. Si se unen los productores chicos, se 
puede mejorar la calidad del producto y tambien la comercializaci6n. Las exigencias de sanidad de 
la producci6n en un marco de cooperativas llevan a mejores resultados, aunque a veces creo, que es 
tarde para ello". (chacarero joven, 2002) 

"La mayoria de los chacareros si necesitas alguna herramienta no te la prestan, te 
contestan la voy a utilizar 0 la estoy utilizando, la tengo rota. Pero vos si, siempre prestas por 
ejemplo, el arado, Ie digo cuidamelo, pero 10 presto. Hasta que otra vez necesitas y otra vez no te 
prestan, siempre con excusas, entonces uno se pone como ellos, cuando el otro necesita y ... decis: 
'se me rompi6', cualquier cosa con tal de no prestarlo". (chacarero, 2002) 

"EI chacarero es muy egoista, siempre esta mirando para su propio benejicio, no es buen 
vecino, asi, ino se puede formar ninguna clase de cooperativa! ( establecimiento agroturistico, 
2002) 

"La unica manera de cambiar es a traves de cooperativas que persigan no s610 la 
producci6n sino tambien la comercializaci6n, si el chacarero chico no se mete en cooperativas, 
morimos! Pero no es sencil/o, no hay nadie que dirija el rumbo de ese cambio, en quien, el 
chacarero pueda conjiar para apostar al cambio". (chacarero, 2003) 

Los actores de las chacras poseen una determinada estructura productiva 
basada en agricultura familiar con incorporaci6n de mana de obra familiar y 
asalariada; que se refleja en una particular relaci6n con los demas participantes del 
ambito rural. 

Hay una constante reafirmaci6n de la familia como empresa individual y 
(mica propietaria de sus tierras siendo a la vez su mayor capital cultural. En las 
chacras no com parten las maquinarias, porque un tractor es mas que eso- es un 
elemento que pertenece a su capital cultural-. Entonces hay una doble funci6n, 
todos son chacareros, pero diferentes y competitivos intemamente con relaci6n a 
los recursos, donde cada uno es una empresa familiar y el capital cultural por nada 
tiene que quedar fuera de la familia. (Ferreyra, 2002) 

En 10 que se refiere al comportamiento de los productores familiares 
expresado en una diferenciaci6n intema, se infiere que los mismos chacareros se 
pOSlClOnan como productores viables en el modelo econ6mico de la 
reestructuraci6n productiva, a diferencia de aquellos que denominan pobladores34

. 

Desde la perspectiva de los propios actores de la actividad, el escenario de la 
estructura productiva fruticola, queda diferenciada en tres subsectores: los 
fruticultores, los chacareros y los pobladores. (Bendini y Steimbre 2003:54)ger, 

No obstante, muchos chacareros reconocen que la asociaci6n 0 la 
organizaci6n en cooperativas pueden permitir una forma de inclusi6n en el 
mercado, y expresan: "Hay conjlicto de medios, de moral, si el chacarero no entra en la 
tecnologia, si no incorpora nuevos conocimientos se pierde, el macro cultivo fagocita al micro 
cultivo, 10 fagocita el de mayor producci6n. Si no se juntan los chacareros de 5 ha, los fagocitan las 
grandes empresas". Asimismo, consideran que el cooperativismo puede permitir 

~ d R· Esla Informacion surge de 18 lectura del documento presentado par Is Federaclon de Productores de Frulas e 10 

Negro y Neuquen 2000 , a la Mesa provincial de Concertaclon , en Bendini. My Steimbreger, N ( Coordinadoras) 2003. Op. 
CI!. Pp 49-50. 
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mejorar las condiciones de accesibilidad a Ia asistencia tecnica, aI credito, y a la 
gestion empresarial. 

Sin embargo, las pautas culturales fuertemente arraigadas en el sene de Ia 
empresa familiar en la chacra no hacen posibles intentos de nuevas alianzas, 
nuevas formas de trabajar juntos por parte de los propietarios de explotaciones 
agricolas. El nivel de competitividad que existe entre los mismos chacareros 
respecto de la fruta, es sin dudas, 10 que ha hecho fracasar la mayoria de las pruebas 
de cooperativas. Al respecto una propietaria de chacra expresa: "En general los 
lideres no estan preparados para dirigir y tampoco el productor para compartir". 

Precisamente se utiliza el termino cooperativa como una forma especial de 
firma identificada por el caracter de su propiedad y sus principios de organizacion. 
Una cooperativa es una organizacion economica - una empresa- una propiedad de 
una asociacion de miembros y dirigida por ellos de acuerdo con los principios 
cooperativos (Jacobsen, 1994) 

En efecto, segun dicho concepto, en el area de estudio no hay experiencias 
de empresas u asociaciones bajo la modalidad de cooperativas35 

. Es mas en las 
concepcIOnes y maneras de hacer y sentir de sus protagonistas no aparece estas 
modalidades de trabajo. 

Ahora bien, existen actores, como las organizaciones de representacion de 
los intereses agrarios- con capacidad de intervencion para la toma de decisiones y 
definiciones concretas: asesoramiento tecnico; capacitacion a traves de programas 
productivos-; que colaboren en la comprension de la importancia intrinseca que 
poseen las formulas asociativas como modo de mitigar los problemas de 
rentabilidad que adolecen los pequefios y medianos productores. 

Es interesante conocer mas acerca del tema y crear sistemas de gestion 
asociativas cuyo proposito sea romper con el descredito que en nuestro pais y 
region tienen las mismas, tal vez por el mal uso y abuso que se les ha dad036 

. 

Modelos de cooperativas y otras formulas asociativas de experiencia exitosas 
residen en comunidades rurales de Brasil, Espana e Italia. 

En cuanto a la intensidad de conj1.ictos en zonas aledafias de la multitrocha 
Centenario-Neuquen, los actores sociales describen diversos factores que colaboran 
en la comprension del confiicto, cuando este ocurre en areas donde las cualidades 
del suelo no reunen los requerimientos ecologicos, de manejo 0 ambientales para el 
uso actual 0 futuro. Al respecto; 

Los chacareros mas tradicionales perciben invasion por la localizacion de 
estas nuevas actividades en tierras que jorjaron varias generaciones de agricultores, 
creando situaciones conjlictivas entre los actores involucrados. 

35 Sotlre lil bas eJe datos provenref1tas rje relevamiEtlitos primarios y df:! fuanlas secundanas 

"'0 En nuestra regIon abunrJan las pseurJocoof. 'ralivas , aspeclalmenle, ",n til ClfCUlto de producelon fru tlcola . (informaciOn 
proven1Bnte Ije luentes primarias y secunnBMs) 
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Los asentamientos urbanos sobre las areas en produccion agricola es una de 
las causas directas del conflicto social instalado en el area entre los distintos actores 
sociales. 

"Las tierras productivas hay que defenderlas un monton porque estan siendo escasas ". 
(chacarero, febrero de 2003) 

"Tengo claro que es una zona productiva, que en tierras aptas para produccion 
Jrutihorticola no debe haber otra actividad. Si hay sectores malos, ahi que hagan granjas, pueblos, 
barrios, siendo que hay mucha gente que quiere producir", (dirigente social, febrero de 2003) 

"Cuando se instala un barrio allado de una chacra, a esa chacra Ie roban todo, no estoy 
en contra del barrio, siempre y cuando el gobierno se haga cargo de todo 10 que Ie roban al 
chacarero: Jrutas, puntales, alambre, aspers ores ", (. ..) "Con el tema de las granjas recreativas: 
una de las normas que deben cumplir es poseer un cerco perimetral alto con alambres puas y 
brindarle al vecino seguridad de que esa gente que las visita no va a ir a robar al vecino ". 
(chacarero cercano a emprendimiento, octubre de 2002) 

"Deberian hacer leyes que regulen la actividad de los nuevos: cerco perimetral, estudio 
de impacto ambiental, compromiso de esos particulares en hacer obras como tendido cloacal para 
evitar contaminacion de las napas, decir no a las luces de mercurio, prohibir que tengan plantas sin 
curar y evitar ruidos molestos, Las mismas deberian ser discutidas por la Camara de Productores 
de Centenario y el Concejo Deliberante", (Chacarero lindante a emprendimiento recreativo, 2002) 

El desarrollo de zonas urbanizadas en areas agricolas ha provocado tension 
entre los propietarios de explotaciones agricolas y emprendimientos recreativos: 

"Si somos 10 chacareros tenemos prioridad los chacareros porque laburamos los 365 dias 
al ana y de dia y de noche para defender la producci6n de las he ladas, EI chacarero descansa 
cuando puede, si corre viento no se puede curar, si el viento para de noche hay que curar las 
plantas de noche, cuidar de los vientos que lastiman la fruta, de las /luvias y heladas tardias, Esta 
/lena de riesgos pero uno esta en la actividad y sabe a 10 que se ex pone, entonces no ves con agrado 
que te vengan a plantar un motel 0 club cerca de tu chacra". ( propietario de chacra cercana ados 
emprendirnientos recreativos) 

Por un lado los productores aplican pesticidas para mantener su produccion 
causando molestias en las personas que visitan los clubes, en este sentido los 
lugarefios opinan: 

"La queja es fuera de lugar, La fruta hay que curarla, el chacarero defiende su 
producci6n, Cuando hay choque entre uno y otro surge la protesta, Si el vecino tiene que curar 10 
hace, las familias viven dentro de las chacras, los hijos, los nietos y no les hace ma/". (empresario 
recreativo,2003) 

"Creo que se deberia analizar y consensuar los impactos de ambas actividades, porque los 
chacareros tam bien producen impactos sobre todo con las fumigaciones, utilizan fosforados que no 
estan permitidos ", (empresario recreativo, 2003) 

" La Secretaria de Producci6n y Medio Ambiente deberia controlar que se fumiga, como se 
fumiga, cuando se saca a la venta y en que condiciones .. No fimciona el control, el monitoreo, 
existen pero son mas de escritorio, no son preventivos ". (propietaria de vivero,2002) 

"MlIltijimciollalidad del espacio rural. so agricola y recreativo de areas bajo riego en Cenrenario, .. 
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A su vez la localizacion de los emprendimientos lleva asociado un 
incremento de circulacion de vehiculos37en areas rurales - normalmente por 
caminos de tierra - con el consiguiente perjuicio del productor: "Se nos aumenla el 
cosIo de plaguicidas par la lierra que levanlan los aulas. EI paiva provoca la enfermedad de la 
aranuela en las planlas ". (chacarero lindante a emprendimiento, 2003) 

De dificil evaluacion es la quema de materiales toxicos por parte de algunos 
productores durante la primavera a fin de atenuar los efectos de las heladas tardias. 
En este caso se crea un conflicto entre un sector de la sociedad - productores - y el 
resto de la sociedad como un todo. En este senti do, vecinos que residen en el area 
expresan: "Puedo decir que no me perjudican en mi Irabajo que elias hagan ese lipo de 
praclicas, pero si me perjudican en la salud. Hay dias que eslo esla lIeno de humo". 

"En las mananas el aire esla irrespirable. Tambien se enliende, /a siluaci6n esla Ian dificil 
que es /6gico que deflenda su producci6n can 10 que lenga... gamas, gas oil". ( empresario 
recreativo, 2003) 

Si bien los chacareros saben que que mar gomas es peIjudicial para la salud, 
del relevamiento de datos primarios, se desliza que muchos de ellos optan por esta 
modalidad cuestionada por la sociedad, por una razon de costos. 

Esta situacion de conflictos no es privativa de Centenario, es una realidad 
que les toca a todas las localidades de la region valletana. Algunas ciudades ya han 
tornado posicion y en otras se esta evaluando una normativa de uso del suelo. 
Como sucede en Villa Regina y Cipolletti para el primero y General Roca para el 
segundo. 

Por ultimo se infiere que el patron de desarrollo agricola seguido por la 
mayoria de los chacareros en el area en estudio ha tenido serios efectos negativos 
sobre el medio ambiente debido al uso intensivo de agroquimicos, a los procesos de 
salinizacion y erosion provocados por malas practicas agricolas y al efecto 
devastador de metodos obsoletos para combatir las heladas tardias. No obstante, 
"Ia creciente vinculacion de 10 ambiental con 10 comercial renueva la importancia 
economica del tema, especialmente en paEses con exportaciones agrEcolas 
importantes". ( Echeverria, 2000: 160) Pensar una estrategia productiva sostenible 
en el largo plazo supone altos requerimientos en terminos de intervencion de las 
instituciones del sector publico, el lanzamiento de un adecuado marco regulatorio y 
la ejecucion de programas de inversion publica, fundamentalmente en desarrollo 
tecnologico. 

El rol del Estado como regulador en el proceso de desarrollo privado esta 
en constante evolucion. En general en America Latina, y por ende en la region 

T
, Vanos testlmonlos dan cuenla que el allinento del transltO vehicular no es tanto par los emprendlmlentos, sino que es un 

problema que ya vlene desde antes ell Cenlenario, "Que 10. gente eVils el peaje es Ull problema para at produclor sobre 
lodo en eslos caminos allemalivosdefierra.esla sftuacioll se da a partir d mediados de cada mes en adelanle, porque /a 
!Jenle ya no l/eg8 a 1m de mes con 81 dlTlaro, enlonces, hay un 50°'0 que paga 81 peaje y un 50% que /0 evila, pasando a 
un 3U~o y 70 ~.., respecIlVsmenle, ya sobre 1m de meso EsIs alto transllo provoc8- edemas de los pelJUIcios a/ productor
0lr05 problemas como rolura de calles y /a municipal/dad no puede dlender las demandas, supera foda capacldad 
opera/iva" (fuflCionano mUlllclpal .v duenos de emprend"rlldnr05 recrea/IVO$) 
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valletana, el Estado tiene un rol pasivo en controlar el uso del suelo, 
caracterizado por normativas rigidas, poco aplicables a medida que los problemas 
se suscitan en el tiempo, y por una marcada falta de monitoreo de las restricciones 
impuestas y de falta de equidad en la resolucion de conflictos para situaciones 
similares. 

Siguiendo a Bendini y Steimbreger, " (...) hay una diversidad de 
procesos sociales agrarios como de formas vigentes de ruralidad contemponlnea. 
Una ruralidad, que a diferencia de los paises desarrollados, en America Latina alln 
se define por la agricultura, por una gran diversidad de estrategias de reproduccion 
social, entre ellas, la lucha por la tierra, la multi-insercion ocupacional y los 
movimientos territoriales". 

Los agricultores luchan por preservar una cultura de producci6n que Ie ha dado 
origen a la ciudad de Centenario. 

A medida que aumentan los niveles de concentracion tambien se 
incrementa la diferenciacion social a nivel empresario, aunque no sin resistencias 
de las organizaciones gremiales y agricultores familiares, ante el riesgo de 
desaparicion como productores. 

"Ellos insisten en algo que no les favorece porque nacieron en la chacra 0 porque la 
heredaron "; (. ,.) "Yo Ie sugiero. en conJianza. a algunos vecinos. cuyas chacras se les va cayendo 
poco a poco. que intenten con otra cosa. iY no! Hay vecinos que andan a 10 rostra Y siguen 
trabajando. Son las 5 de 10 manana y andan con 10 polito 01 hombro. y son las 10 de 10 noche y 
siguen con 10 pala 01 hombro ", (propietario de vivero haciendo gestos de ipara que tanto esfuerzo!) 

Respecto a preservar una cultura de produccion varios productores sostienen 
que las tierras deberian ser utilizadas solo para la produccion agricola bajo el 
pensamiento y la conviccion de que la actividad primaria debe seguir siendo la 
fruticultura, considerando que la crisis de la misma no es terminal y responde a 
factores endogenos que se pueden corregir y hacer que la fruticultura recupere 
rentabilidad. 

Protagonistas del mundo agrario expresan: "Para ser chacarero hay que amar la 
tierra. tenes que tener alma de chacarero. sino no podes! "; "La tierra es to do para nosotros ". 

Muchos factores influyen en la construccion de esta compleja tram a social; 
desde 10 cultural, social, economico, val ores y creencias. Recientes estudios dan 
cuenta acerca de aspectos sociales y culturales de los principales actores sociales de 
las chacras senalando que "La importancia de la tierra como factor de produccion 
y capital cultural. la valorizacion del esfuerzo por los pioneros que abrieron el 
camino productivo en la zona y la estructuracion de la empresa familiar en la 
chacra, son rasgos que los unen y los definen, en ciertos aspectos, como un grupo 
social y cultural diferenciado en la region ". (Ferreyra, 2002) 

Aspectos que coadyuvan y favorecen la cultura de produccion heredada de 
sus antepasados bajo la conviccion de ser un sector que debe continuar apostando a 
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la produccion como medio para generar divisas que se inyectan a la economia 
regional. 

En este sentido, los chacareros del Ato Valle de rio Negro y Neuquen 
constituyen un grupo social y culturalmente diferenciado: Social en relacion con su 
posicion dentro del conjunto de los grupos 0 clases sociales en la sociedad 
valletana, y cultural por las pautas y el origen de la mayo ria de ellos que es la 
inmigracIOn. Asi el chacarero no solo se define por su actividad productiva sino 
tambien por su origen inmigrante, "por ser heredero de una tradieion de pioneros, 
y por una historia que posieiona a sus antepasados como los eonstruetores del 
Valle". (Ferreyra, 2002) 

No obstante se toman declaraciones que revelan que los chacareros no 
transmiten esa cultura de tradicion y amor a la tierra, hacia sus hijos: " Tampoco se 
observa descendencia dispuesta a dedicarse a la misma actividad porque ellos han promovido que 
sus hijos estudien en otras disciplinas". ( Funcionario de gobiemo, febrero de 2003) 

En este sentido se observa una dualidad en la posicion de los chacareros, por 
un lado, luchan por preservar una herencia de tradicion de pioneros, pero por otro, 
esa tradicion no es transmitida a sus hijos38. Al respecto un chacarero declara: " Yo 
hoy a mi hijo Ie digo que estudie otra cosa, que no siga la chacra, hoy por hoy haces un 
relevamiento de toda la gentejoven que hay en las chacras y hay un JO%, los que quedaron son los 
papas,,39. 

En efecto, la agricultura no constituye ningUn atractivo para los jovenes 
hijos de los agricultores de Centenario, dado que estos estan cada vez menos 
dispuestos a permanecer en las areas rurales y prefieren el desafio de las apretadas 
opciones urbanas. Las razones no solo son economicas sino la diversa oferta 
material, cultural, expectativas de desarrollo individual y relaciones sociales mas 
amplias que solo las grandes ciudades ofrecen. 

fntimamente muchos productores chicos saben que es inutil continuar 
afemindose a una cultura de produccion que no ha sido premiada por la politica 
economica actual y que ha llevado a un amplio sector de la fruticultura a una 
situaci6n de pobreza casi irreversible. En este senti do ellos manifiestan: "Nadie 
ampara al chacarero chico, las Comaras Ie dicen: 'si la quiere entregar, entreguela (manzana), 
despues ve como se la pagan' , entonces por necesidad uno vende su cosecha y la cobra a los 4 u 8 
meses. En cambio, el chacarero grande con cantidad de fruta, negocia. Esto pasa por los galpones 
de empaque". 

Es importante resaltar que la nueva situaci6n conlleva un reacomodarniento 
de la estructura agraria en la cual se observa la expansion de empresas muy ligadas 

3H Estd lIiformaci6n en el marco de Liocurnpntos consuJlados acerca de las vlvenclas de los J)roductores a lraves de sus 
testimoOios. pem1lte eslablecer diferen .Ias en los rasgos del proc!uctor de Centenano y productares de atras localidades, 
como por ejernplo Allen. donde "Entre los suenos y desaflOs de los chaeareros de ese lugar S8 eneuen/ra que e/ hijo varon 
con/mue el camino de los plOnIJfOS y aSI poder cumplir can 81 "mandala tamillsr": la tierra dabe sar heredada por los 
descendi niBS varones' ( ..1 Ademas . .• Una de las estrareg/as utilizadss para Js cofllinuidsd de /a propledad familiar es 
Qllentar a los Ill/OS hac/s el trabajo rural 0 hElbilidades v esludios que lengsn que ver con 81" . (Ferreyra. 2002) 
3. E:;tas declaraclones lueron coineldentes en vallos actores soclales entrevistados en la zona de Centenario. 
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al mercado intemacional. Mientras tanto, los pequefios productores familiares estan 
siendo cada vez mas desplazados del proceso de reestructuracion del capitalismo 
agrario. (Cavalcanti, 1994) 

No obstante, en este proceso acelerado de los ultimos 10 afios, - proceso de 
cambio que lleva a los productores a amp liar su escala de produccion-, donde la 
mayoria se sabe y se reconoce "exc1uido" de esa etapa de concentracion, cabe 
preguntarse y porque no, como una cuestion a revisar en otros avances: Si los 
pequefios productores han alcanzado a comprender el proceso de cambio en la 
actividad productiva y economica de la region, frente a otros propietarios de 
chacras, que en la misma situacion y bajo las mismas variables y circunstancias de 
inestabilidad economica, politica y social han logrado reconvertir sus unidades 0 

decidir un cambio de actividad. 

Cualquier conversion a un uso irreversible de la tierra puede ser cargada a las 
futuras generaciones, reduciendo las opciones para las necesidades basicas y esteticas de 
la poblacion. 

"Los productores se oponen a cambiar el uso de la tierra bajo riego y en rea/idad yo 
tambien. Cambiar el uso de la tierra bajo riego que ha sido sistematizada y con una inversion 
tecnica muy grande, cambiar el destino es perjudicial para la economia local y para las futuras 
generaciones del lugar ". (Funcionario provincial - Asesor de Gobiemo) 

"La actividad de muchos chacareros tambien impact an en los beneficios de las juturas 
generaciones, impactan a toda la poblacion. Todos sufrimos las dens as nubes de humo que se 
generan no solo desde Centenario, sino tam bien, desde Vista Alegre y EI ChaFiar y "egan hasta 
Neuquen. Cada vez que luchan contra las heladas porque queman gomas, el humo entra en las 
casas, las cortinas se ponen negras, y logicamente que antes ese aire contaminado 10 respiraste, 
atentan contra la salud de toda la poblacion. Entonces siempre se genera un impacto economico y 
ambiental que repercute en la poblacion actual y en las generaciones futuras". (empresario 
recreativo y funcionario provincial) 

Ejemplos de 10 enunciado en el area de Centenario son: localizacion de 
barrios privados 0 c1ubes de campo, 0 expansion urbana sobre tierras de alta aptitud 
agricola. En este caso se esta reduciendo la capacidad de producir alimentos para 
las futuras generaciones. 

Por otro lado, en la region valletana, zonas de alta aptitud para usos 
recreativos, por ejemplo, adyacentes a rios, que podrian ser utilizadas en el futuro 
por nuestros hijos y nietos, son utilizadas 0 van a ser utilizadas para uso urbano 0 

tal vez recreativos para un sector de la sociedad. En este caso se esm restando a las 
futuras generaciones posibilidades para satisfacer necesidades tambien basicas 
como es la recreacion. 

En 10 que respecta a las tierras del valle tradicional es importante tener 
presente que no todas tienen igual aptitud, ya sea para uso agricola, recreativo 0 

urbano. Conocer este dato es fundamental y si es necesario sacrificar tierras 
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agricolas para otros usos, entonces, se recomiendan aquellas de menor valor 
agricola. En cuanto, a usos recreativos, por ejemplo, areas adyacentes a rios, se 
propone rescatar aquellas tierras de alto valor recreativo y preservarlas para las 
futuras generaciones, como asi tambien preservar tierras con alto valor cultural, 
hist6rico y paleonto16gico. 

10. 	 PERCEPCIONES DIFERENCIALES ACERCA DEL TIPO DE usn, 
RECONVERSION Y MULTIFUNCIONALIDAD DEL ESPACIO 
RURAL 

El espacio rural como lugar para el descanso y recreaci6n es buscado por 
nuevos actores de la poblaci6n. Poblaci6n mas formada y con nuevos valores, que 
gustarian de vivir en zonas rurales si hubiera nuevas oportunidades para elIas, 0 
como una elecci6n distinta de estrategia personal 0 familiar. 

Para otros, estas zonas rurales son muy atractivas por su estetica y la 
tranquilidad que ofrecen, luego de sus jomadas laborales en el sector urbano de la 
ciudad. 

La percepcion de una ausencia de control y manejo del crecimiento del espacio en 
su con junto ( rural y urbano) se ve potenciado por la existencia de indicadores como: 
loteos en zonas rurales; anomia en materia de legislaci6n de uso del suelo; perdida de la 
identidad agricola, entre otros. Todo ella conlleva a un crecimiento desordenado que 
acentua la multifuncionalidad del espacio rural, sin una direccionalidad de politicas 
publicas que 10 contengan. 

De este modo el mundo rural cumple la funci6n de espacio regenerador, 
convirtiendose en un lugar privilegiado de reposo y ocio. 

La creciente oferta de espacio, de actividades relacionadas con el tiempo 
libre, el medio ambiente, el patrimonio artistico y cultural comienza a adquirir una 
progresiva importancia para los residentes urbanos que constituyen la demand a de 
estas nuevas funciones para las areas rurales, e incluye tambien la demanda de 
segundas residencias y de residencias a bajo costo. Se trata de personas que buscan 
un estilo de vida considerado mas agradable y econ6mico. 

En 10 referente a las percepciones diferenciales acerca de la 
multifuncionalidad del espacio rural, actores sociales del area en estudio, cuentan 
"Las jamilias que vienen a pasar el dia, s610 pagan una entrada, y estim todo el tiempo que 
desean, comen un as ado, recorren la granja, tienen los servicios para la actividad de 
esparcimiento, un ambiente jresco, verde y agradable. Al final del dia regresan a su casa en la 
ciudad". (empresario recreativo, 2002) 

Sin embargo, los especialistas en urbanizaci6n sostienen que los loteos en 
zonas rurales no son convenientes desde el punto de vista urbano. Para ellos 
prom over la expansi6n urbana en espacios rurales com porta importantes perjuicios: 
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los altos costos que origina la creacion de barrios alejados del casco centrico, ya 
que, brindar transporte, servicios domiciliarios y otras atenciones a zonas alejadas 
tiene un alto costo para los municipios, es decir, para la comunidad. 

Respecto al desarrollo urbano el prestigioso arquitecto Mario Corea sostuvo 
que las ciudades deben rellenar los espacios vacios dentro del casco urbano, y no 
seguir desarrolhindose en su extension, pensando que eso es crecer, expresando: 
"No es 10 mismo una ciudad larga y grande que una ciudad desarrollada" ( Corea, 
2001) 

Ante el dilema de consolidar 0 extender, no hay que dudar en elegir la 
primera opcion. Y se considera "pesimo" que se avance sobre el sector productivo, 
argumentando que la crisis de la fruticultura no es terminal, y responde, entre 
otras causas, a Jactores endogenos que se pueden corregir y hacer que la 
fruticultura recupere rentabilidad". (Reese, 2001)40. Opina otro reconocido 
especialista, en coincidencia con Corea 

Por eso la justificacion de que se urbanizan chacras que estan abandonadas 
no sirve, porque la situacion puede cambiar; esto concuerda con la experiencia de 
un chacarero joven en la ciudad de Centenario: "La innovacion tecnologica Ie devolvio 
rentabilidad a mi chacra, al principio tuve bastante ansiedad y me volvia loco con los bruscos 
cam bios de temperatura, bajo el peligro de perder la produccion. Pero por suerte, me jue bien. " 
(chacarero,2003) 

EI resurgimiento de los conflictos en el area en estudio no es un fenomeno 
nuevo, aunque hay que admitir que en los ultimos afios ha ido en aumento. Este 
resurgimiento tiene que ver con la situacion de anomia que se esUl viviendo en la 
ciudad de Centenario, en materia de legislacion de uso del sue1o. Opiniones 
diversas son subrayadas por parte de los actores sociales que conforman la 
dimimica del lugar: 

"Tal vez, sea necesario actualizar el Codigo de Planeamiento Urbano, ver cudl es el 
espiritu de las ordenanzas, cudles son las excepciones, quienes reciaman tienen que asesorarse 
respecto a su reciamo, quifines arbitran las medidas deben estudiar 0 asesorarse en como se 
resuelve determinadas cuestiones en otros lugares". (Propietario de camping, 2003) 

"Es necesario una Planijicacion y establecimiento de normas que regulen el Uso del Suelo. 
Tengo jamiliares que viven en las chacras. No existe una planijicacion, el municipio tiene 
jurisdiccion para hacerlo y no 10 hace. Ante una ausencia de planijicacion las tierras quedan al 
arbitrio de los productores y de quienes tienen la propiedad de las chacras". (Asesor tecnico, 2003) 

" La zona de Centenario requiere un plan regulador que defina el uso de esas tierras. Por 
ejemplo el Plan Paseo de la Costa. Es un Proyecto Recreativo que se ha estudiado con perspectiva 
integrada, don de se ha analizado los eventuales conflictos y donde el Municipio tiene el codigo 
regulador". (Funcionario provincial, 2003) Estas declaraciones entrafian la percepcion 
de los sujetos sociales de una ausencia de control y manejo del crecimiento del 
espaclO. 

010 Reese. Eduardo es coordlnador general de Deslir plan eslralegico de desarrollo sustentable para General Roca 
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El creclmlento no planificado tambien amenaza el patrimonio natural y 
cultural de las regiones, ya que consume espacios abiertos de uso publico, areas 
rurales, ( ...) y destruye rasgos singulares de tipo natural y cultural que conectan a 
las comunidades con su patrimonio. Cuando las autoridades locales, simplemente 
penni ten que el crecimiento suceda, sin advertir los problemas asociados a el, 
pierden la oportunidad de crear valor para esa comunidad: manteniendo sus 
caracteristicas intrinsecas, estableciendo condiciones de estabilidad en el proceso de 
desarrollo y brindando sistemas de infraestructura eficiente para todos los 
residentes. ( Otero y Lonac , 2001) 

En algunas localidades como General Roca, Villa Regina y Cipolletti, se 
esta haciendo avances en 10 que respecta a nonnativas que definan el uso del suelo. 

En el Caso de General Roca se esta estudiando y preparando una ordenanza 
preventiva del uso del suelo, basandose en estudios que ha realizado Desur en el 
afio 2000- organismo que tiene a cargo el plan estrategico para regular el uso del 
suelo productivo-, cuyos objetivos se basan en delimitar cual es el sector 
productivo, cual urbano y que densidades se ocupan hoy en el terreno productivo. 

En Villa Regina, ante la amenaza de diversos planes habitacionales que 
marcaban una tendencia a erradicar areas productivas, se delimito el avance de la 
zona urbana a traves de la Ordenanza 82/96, modificada por la Ordenanza 11199 en 
la cual el municipio establece limites entre la zona urbana y rural, con el objetivo de 
impedir el avance de los barrios sobre los sectores productivos por un lado y por 
otro esta relacionado con el crecimiento basandose en la posibilidad de prestar 
servicios. 

Por ultimo, en la ciudad de Cipolletti se han establecido limites precisos 
para defender las areas productivas declarando zonas intangibles desde la ruta 
Nacional 22 hacia el rio Negro y de la ruta Provincial 151 hacia el Neuquen, donde 
no se estan pennitido construcciones urbanas planificadas de ninguna especie, esto 
incluye barrios cerrados, casas quintas y emprendimientos.41 

En sintesis, el manejo del crecimiento es una respuesta publica a los 
efectos del crecimiento y el cambio en las comunidades. Las comunidades de todo 
tipo, grandes 0 pequefias, urbanas 0 rurales, usan los enfoques y tecnicas de manejo 
del crecimiento para resolver los problemas del desarrollo antes que ellos sean 
criticos y para mantener los aspectos publicos y privados del mismo sincronizados 
y equilibrados. ( Otero y Lonac, 2001) 

Es importante resaltar que el tennino "manejo" no implica una actitud 
negativa hacia el crecimiento. Algunas estrategias de crecimiento alientan que 
exista desarrollo, otras enfatizan la limitacion al mismo. El tennino 'manejo" 
intenta ser neutral en este sentido. Pero todas las estrategias de manejo del 

·1 1 D'8rio Rio Negro Urbanlzacion. ~ Casas 0 chacras~, Los mumcip/os del Valle y la ocupacion de zonas product/vas" 
Suplemento Hogar. 30 de Julio d& 2002. General Roca. RIo Negro 
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crecimiento enfatizan la necesidad de equilibrar el crecimiento econ6mico con la 
protecci6n ambiental. (Otero y Lonac, 2001) 

Finalmente, cabe destacar las nuevas demandas del medio rural- diferentes a 
la producci6n de alimentos-, entre las que se cuentan: la conservaci6n de 
ecosistemas, su biodiversidad y procesos naturales esenciales; la conservaci6n de 
paisajes naturales de calidad estetica y biol6gica para soportar las actividades 
recreativas y altemativas econ6micas como el agroturismo y otros servicios 
ambientales de suma importancia como la protecci6n contra inundaciones; y la 
purificaci6n de aguas y aire contaminado. 

No obstante, para lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, en virtud de la multifuncionalidad del espacio, es necesario promover 
reformas legales que estipulen y garanticen el uso del suelo, reformas 
institucionales para generar, modemizar y equipar los entes reguladores con el 
prop6sito de alcanzar un monitoreo adecuado de las actividades agricolas y 
turistico-recreativas del area en estudio; y la generaci6n y difusi6n de buenas 
pnicticas agricolas42 respetuosas del medio ambiente. 

11. 	 ESTRA TEGIAS DE RESISTENCIA: PRODUCTIV AS
diversificacion, multiincersion sectorial-, ACCIONES DIRECTAS Y 
NEGOCIACION LOCAL DE LOS ACTORES DEL AREA. 

EI desarrollo rural en America Latina consiste en una estrategia de 
aprovechamiento econ6mico-productivo de los recursos del medio para construir 
una via de mejoramiento del ingreso. Lo rural, constituye, esencialmente, una 
estrategia de diversificaci6n de las opciones de ocupaci6n-ingreso para la poblaci6n 
rural en respuesta a la incapacidad de las agriculturas para servir a este prop6sito. 

En terminos de Bendini y Steimbreger (2003), se identifica que en la 
negociaci6n local de las politicas sectoriales, las demandas de los chacareros se 
sustentan en la distinci6n entre productores autodefinidos como viables y 
pobladores inviables; mientras tienen poca relevancia las politicas altemativas para 
el subsector de los productores familiares con mayores dificultades para 
autosostener la modemizaci6n globalizada. 

Los documentos consultados en Territorios y Organizacion Social de la 
agricultura piensan 10 rural como territorios en deconstrucci6n1construcci6n social, y 
en reconstrucci6n1reinvenci6n del espacio, como cirnbitos de lucha, de resistencia, 
de potencialidades para una politica orientada y diferenciada; como escenarios "en 

.I:~ Un avanee se dlo en Roca, cuando la gran rnayoll8 de los cllacareros reahz6 el cicio completo de triple lavado de los 
~nvases de agroqufmico. y los enlrege para 4ue sean destrwdos en eIINTA. apilcando melodos no conlamillantes. 
Camrana organlzada en forma conlunta par la Camara de productores, municipIo. Funbapa y el Consejo de Ingenieros 
AgrOliomos El prop6Slto del pruceso rue evitar el con taclo de los insumos qulmicos con el suelo 0 el agua de cada 
Inmueble' ( Dlario Rio Negro, 30105/03) 
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recomposlclOn, en los cuales los actores sociales construyen estrategias de 
reproducci6n y permanencia diversas" ( Bendini y Steimbreger en Duarte Ferreira, 
2002: 11) 

Los datos empmcos y las interpretaciones te6ricas del presente trabajo, 
permiten establecer las siguientes afirmaciones de sentido- t6picos mas relevantes
con sus respectivos testimonios acerca de las estrategias de resistencia productivas 
por parte de los actores sociales en el area en estudio, asi como sus acciones 
directas y negociaciones, en el marco de las categorias analiticas, disposici6n al 
cambio y poder de negociaci6n. 

En el pasada los actares y los intereses giraban exclusivamente en tarna a la 
acJividad agraria, ahara los actares estcm mas dijerenciadas, giran en tarna a intereses y 
actividades Jambien dijerentes (recreacion, prestacion de servicios, petroleo) y requiere de 
la definicion de un nuevo modelo de desarrollo a nivel micro que integre y haga 
compatibles los papeles de los distintos actares, de los que ahora se espera que adopten 
estrategias dijerentes 

"Si no se logra eso, no subsistiriamos, te fagocitan los grandes mercados. Es necesario que 
se animen a entrar en el cambio. En mi caso, cultivar plantas esta vinculado al entorno de la moda 
y al entorno economico. Las variaciones del mercado Ie limitan: la disponibilidad economica de la 
plaza es necesaria para comprar semillas, tener reservas economicas para programar 10 que vas a 
plantar dentro de un ano. Los periodos de cultivo: Nov- para vender en Junio: todo 10 que esflor 
para invierno, y esperar que no suceda nada con el clima. En marzo producir para vender en 
septiembre, es decir, en marzo hay que pensar que se va a ofrecer en primavera". ( tecnico y 
propietario de vivero, ubicado en un amplio sector de su chacra, 2003) 

" Nuestro monte frutal tenia plantaciones viejas. Muchas fueron las razones por las que 
decidimos comenzar con una actividad distinta a la fruticultura: 1) la fruta no vale nada, 2) se 
ofrecia 0,05 centavos por kilogramo de fruta- para jugueras-, 3) los remedios para curar eran y 
siguen siendo caris imos, 4) no podiamos comprar los aspersores para prevenir las heladas.5) 
fundamentalmente pensamos en la Granja porque teniamos los animalitos: una parejita de cada 
uno: oveja, chivo, vaca, caballos como los ponys, gallina, pato, ganso, pavo, cerdo y ahora 
tenemos mas. En Otono, Primavera e fnvierno mostramos mucho la granja y a los chicos que vienen 
de las escuelas les ofrecemos, pan casero, dulces artesanales, leche ordenada de la vaca. En verano 
se trabaja mucho con la pileta". (empresario recreativo,2002) 

"Todo 10 que es cambio, me parece perfecto, maxime si hay programas de gobierno y que 
se coordinen. Se dan creditos para la produccion pero 10 que falta es la comercializacion. 
Considero que instituciones como Funbapa, fNTA, Prosap, se deberian encargar de la 
comercializacion porque cuando tenes el producto no se sabe a quien venderselo. Dan credit os para 
la frutilla, frambuesa ". (chacarero, 2002 ) 

"Los productores deberian asociarse, agruparse 10 que les permitiria producir a mayor 
escala y poder contratar el asesoramiento de un especialista. Apostar a las asociaciones, tener 
st(mdares de cali dad y condiciones bromatologicas para salir de la provincia. Distintos niveles para 
vender dentro del municipio, para vender en los supermercados, obtener regimen de autorizacion 
provincial mucho mas dinamico para exportar, aprobaciones bromatologicas ". (funcionario 
provincial, mayo 2003) 

"No hay predisposicion al cambia por parle del chacarero. Se debe fondamentalmente a 
que en todo cambio hay un riesgo y ellos al cambio no 10 yen desde 10 economica, 10 yen desde la 
perspectiva del riesgo". (asesor tecnico provincial, 2003) 
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Diversas son las opiniones respecto a la adopcion de estrategias diferentes 
por parte de los distintos actores. Muchos de ellos no estan dispuestos a adoptarlas 
porque estan conforrnes con la actividad reconociendo que la fruticultura deja 
importantes ganancias y rebaten: "AI chacarero hay que enseFiarle como puede hacer para 
producir la chacra "; "Considero que el 70 % de los chacareros no les gusta trabajar, creen que ser 
chacarero es que trabajen los peones". "Para defender la chacra hay que vivir en ella, estar: s610 
asi se sabe que esta pasando, que se necesita ". 

Otros chacareros manifiestan: "No, no adoptaria una estrategia diferente porque la 
/ruticultura todavia deja dividendos. La verdadera actividad requiere que el propietario trabaje en 
ella. Una chacra no requiere de prestamos. Se vende verduras mientras se produce la chacra". Y 
agrega... "A mi chacra la reconverti asi". 

Asimismo se infiere que los modelos modernizadores, tendientes a la 
urbanizacion y mecanizacion modificaron y modifican forzosamente el estilo de 
vida del chacarero en la region valletana, estableciendo algunos limites a su 
accionar como clase y sujeto productivo. 

Mientras que actores que han tornado la innovacion como estrategia 
sostienen. " EI chacarero chico no tiene dinero para reconvertirla en algo mas productivo, en mi 
caso, la manzana no servia, el prestamo no me 10 dieron, "que tenia que hacer? Trate de saUr 
adelante. Si a mi no me da la manzana, " para que voy a insistir?" (empresario recreativo, 2002) 

"Yo quise sacar un prestamo para reconvertir por hectarea y no me 10 dieron porque no 
tenia dinero para pagar/o, la chacra no tenia producci6n para hacer frente a ese compromiso. 
Entonces la crisis, para mE. se convirtio en una oportunidad, y hoy tengo la granja. Aunque hubo 
excepciones para algunos ". (empresario recreativo, 2003) 

Si bien los actores sociales estan mas diferenciados, y sus intereses giran y 
responden a estrategias distintas a la actividad agraria, es importante sefialar que en 
el area en estudio la actividad turistico- recreativa no es dominante. En el ambito 
rural hay ausencia de este tipo de programas locales. 

No obstante es po sible crear una dinamica de desarrollo recreativo turistico, 
posicionando el territorio. Para ella se debera investigar, indagando las necesidades 
y tratando de colaborar en la conforrnacion de productos acordes a los segmentos 
de la demanda. Asimismo es importante concretar la incorporacion de la oferta 
regional al Programa Municipal. El sentido de pertenencia, el compromiso para 
con la actividad por parte de los nuevos actores son caracteristicas que colaboran en 
la construccion del desarrollo turistico- recreativo en ellugar. 

Una perspectiva territorial y local, orientada a la diversificacion productiva 
del espacio rural, "tiene mayor probabilidad de crear las condiciones para un 
desarrollo menos dependiente de los subsidios y un mayor dinamismo en el medio
largo plazo". ( Saraceno, 2002: 179) 

De este modo la diversificacion de las actividades productivas aumenta la 
atraccion y la competitividad de la economia rural en su conjunto, mejorando la 
calidad de vida y las oportunidades de trabajo de la poblacion. 
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La implementaci6n de emprendimientos recreativos sobre tierras productivas 
atenta contra el normal juncionamiento de las chacras al provocar juertes impactos sobre 
el ambiente, haciendo que las chacras tengan un valor muy bajo en 10 productivo y muy 
alto en 10 inmobiliario. 

"Estel muy degradado el sislema produclivo en cuanlo a conlrol de plagas, ferlilizacion, 
eslo hace que las chacras lengan un valor muy bajo en 10 produclivo y muy allo en 10 inmobiliario. 
Toda la zona del puenle nuevo hasla la rOlonda, esas chacras sf 0 sf van a ir a un aClividad urbana, 
no van a ser mas para la aClividad agricola, porque si a un propielario que hace aFzos que esla 
perdiendo plaia, viene una empresa y Ie ofrece muchisimo dinero para hacer un parador, un holel 0 

canchas de deporles, nadie Ie puede prohibir que venda ". (funcionario municipal, abril 2002) 

"EI lema es que eslos emprendimienlos en la noche, por la luz de mercurio, -Ia 
carpocapsa Irabaja mas de noche-, (acIara), y con refleclores prendidos, los cuadros se infeclan de 
esla plaga. Yo esloy de acuerdo con la expansion urbana siempre y cuando no se pierda lodo por la 
falla de reglas para los "nuevos ". (chacarero, octubre 2002) 

La modemidad se constituye en uno de los problemas que se encuentran en 
las areas rurales contiguas a grandes aglomeraciones. En este senti do, se trata de un 
problema de utilizacion de suelo en un contexto de intereses opuestos, 
transformacion del paisaje, parcelacion del espacio rural debido a la construccion 
indiscriminada, entre otros factores. 

"EI produclor esla viendo con muchas expeclalivas respeclo al valor inmobiliario que las 
mismas lienen, a Pedro Lobresich Ie fue expropiada su chacra, en esa zona se va a construir el 
Hospilal de Cenlenario. Expeclalivas que la conslruccion del hospilal genere un desarrollo 
urbanislico con 10 cual pueda lener un valor allo de esas chacras y asi, poder adquirir lierras ya a 
una escala comercial mas aceplable". (funcionario provincial, mayo de 2003) 

" Los produclores lienen pensado vender, porque si hay un emprendimienlo que compra 
lierras en areas produclivas es porque hay una ordenanza que 10 permile ". (funcionario provincial, 
abril de 2003) 

"Si los chacareros consideran que las lierras lienen gran valor inmobiliario, no deberian 
preocuparse porque si eslan en produccion las van a poder defender. Depende de la siluacion, no 
los culpo, lal vez no lodos puedan lener sus chacras en buen funcionamienlo" ( propietario 
camping, octubre 2002) 

Sin embargo, se infiere que la implementacion de asentamientos 
recreativos no es el motivo central en la percepcion acerca que las chacras tengan 
un bajo valor productivo y un alto valor inrnobiliario, sino que existen diversos 
factores, vinculados con la valoraci6n que de dichos espacios realiza la sociedad 
local, con la logica economica de los principales agentes que protagonizan su 
puesta en produccion, con las posibilidades de diversificacion economica y con el 
rol que desempefia el Estado provincial y municipal. 

El alto valor inrnobiliario se asocia mas a estrategias y aCClOnes 
gubemamentales en el ambito provincial que a politicas de Estado local, al 
respecto, sus actores opinan: "Cenlenario y la parle producliva ha sido poslergada, hay un 
plan para combalir la carpocapsa y IOdavia no hemos recibido ningun remedio para hacer el 
conlrol de plagas, remedio que despues pagamos, y esla es la epoca de cura!( Octubre, 2002) Te 
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dan subsidios pero no solucionas el problema de fondo. En cambio en EI Chanar, 10 que se aporia, 
es plaIa de la provincia y mucha, que vamos aver si se devuelve ". (mediano productor de 
Centenario, 2002) 

Los hallazgos identifican una cullura de producci6n Versus una cultura de 
especulaci6n. 

El gobiemo nacional incentiva la inversion privada, con intervencion estatal 
en direccion a exportaciones agricolas no tradicionales. Se comienza a formar una 
fuerte vinculacion entre empresa privada y Estado. El Estado neuquino adhiere a 
los lineamientos politicos nacionales e instrumenta mecanismos para la expansion 
empresarial favoreciendo la localizacion en su territorio de inversiones privadas en 
el sector agricola con incorporacion de tecnologia de punta. Este proceso coincide 
con la etapa de consolidacion del complejo agroindustrial en la region fruticola 
valletana, que sustituye gradual mente el protagonismo de los pequefios productores 
por la mediana y gran empresa integrada. 

En los afios noventa, el area aparece como una zona potencialmente rentable 
para grandes inversores, 10 cual swnado al rol promotor- facilitador del Estado 
provincial, genera un nuevo dinamismo en la actividad agricola regional43 

• 

En este proceso de posicionamiento territorial y de expansion agricola, "el 
Estado provincial cumpli6 y sigue cumpliendo un rol muy importante promoviendo la inversion 
empresarial a traves de creditos con bajo interes anual". (Diario Rio Negro, 21/09/2001) 

La conexion del Estado provincial con los lineamientos politicos nacionales 
se docwnenta en importantes fuentes secundarias44 

• Las mismas especifican que la 
venta de chacras llave en mano, que comenzo como un inedito proyecto- (mico en 
el pais-, en El Chafiar, podria extenderse a otras areas de la provincia pensando en 
la posibilidad de que inversores del exterior se yean atraidos en el negocio agrario. 

La venta de unidades productivas plantadas y dotadas de novedosos 
sistemas de riego45 - presurizado de ultima generacion-, constituye un nuevo 
metodo de colonizacion de tierras en esa localidad. Por ello el gobiemo provincial 
decidio apoyarlo dando lineas de credito con un plazo de 10 afios, un periodo de 
tres afios de gracia y una tasa de 7,5% anual sobre saldo. En las visitas 
intemacionales que organiza el gobiemo se ofrece este tipo de negocios, 
recolectando creciente interes entre los empresarios46

. 

~' 
En 19m· en el marco del Proyecto Agroforeslal Neuqu~n 2020- surge el proyeclo EI Chanar Elapa III, desarrollado par 

un IJrupo empresano dedlcado al negocio mmoblhano y a emprend imlentos Irutlcolas y vlltvtnlcolas La firm La Inversors 
SA. adqu iere 3200 ha can 81 prop6slto de valorizal las liarras mediante la subdiv iSion . sistemalilaCl6n de las parcalas e 
implflntHci6n de frutales y c nstrucclon de Infraeslructura necesaria que garantlce el desarrollo comerc ial del area. 
Adsrnas de la fimla Inmobillaria, parltCipan de esle megaemprelldimienlo doce soclos-inversores anlre los que pueden 
Idenlifir:arse algunos empresarios no agrarros. exfunClonaliOs provincrales . (Bendinl. Sleimbreger, y Radonich, 2003) 

4·1 Dimlo La Manana del Sur: Venls de CflacrBs "/lave ell mallo" avanza en Neuquen, Suplernento Econ6mico & Rural , pp 
I - 2. 13/081 2000 

~" E\llta la perdlda de agua Que Impltca el rlego por loulidaclon , que se apl ica en el resto de la region vB lletana EI nego per 
~oteo as IdaaJ para las plantaclones de alta densldad 

r; Ihidam 44 
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Al respecto un representante del sistema agrario expresa: "Sus promotores 
insisten en verlo como la oportunidad de romper los moldes de un 'esquema de producci6n' en un 
mundo que requeria productos, pero que no supo, no pudo 0 no quiso reconvertirse no s6lo en la 
producci6n en si sino en los metodos y estrategias para abastecer los mercados ", 

En un interesante estudio sobre Organizaci6n del espacio agrario, M6nica 
Bendini analiza el papel del Estado como actor facilitadorl obstaculizador que 
media en las formas de organizaci6n social de la agricultura; anaJisis que puede ser 
muy sugerente para comprender la orientaci6n del Estado. La especificidad que 
asume en la actualidad la intervenci6n estatal, se expresa "en este marco politico y 
social, se desarrollan procesos de apropiaci6n de tierras claramente contrastantes. 
Por un lado, inversores privados adquieren grandes extensiones de tierras 
improductivas cuyos propietarios absentistai7 estarian especulando beneficiarse 
con foturas inversiones publicas y privadas en el area. Esta conducta especulativa 
queda en evidencia cuando, en 1996, el Estado licita las compras de tierras en el 
eje Plottier-Arroyito y se presentan como oferentes propietarios que anteriormente 
habian recibido las tierras del mismo Estado, solicitando precios desmedidos" ( 
Bendini y Steimbreger, 2003: 27 en Diario Rio Negro, abril de 1996) 

Al avalar las diferenciaciones rurales en un contexto global y regional, se 
hace necesario considerar las diferentes condiciones de competitividad, esto es, los 
diferentes espacios competitivos que aparecen dentro del mismo espacio rural. La 
redefinici6n de espacios rurales esta asociada al rol de los actores sociales que 
integran esos espacios. En este senti do , analizar las acciones de los actores 
individuales y colectivo del mundo agrario, contribuye a comprender las diversas 
estrategias de resistencia adoptadas por ellos. 

La naturaleza de las estrategias de resistencia productivas y comerciales difieren 
segun los distintos actores que las protagonizan. Sus acciones directas y negociaciones 
locales. 

Analizar las complejas repercusiones en el mercado de la fruticultura 
requiere la incorporaci6n de la dinamica social, que muestra, los efectos de los 
cambios tecnicos y organizativos sobre las estrategias productivas donde las 
distintas combinaciones de eficiencia y equidad dependen de las relaciones de 
fuerza de los diversos actores sociales incluyendo el Estado. 

Con los siguientes testimonios se revela como los cambios tecnicos y 
organizativos de las estrategias productivas 0 la ausencia de ellas quedan plasmados 
en el complejo mapa de la dinamica social, donde las posiciones productivas de 
trabajadores, chacareros, empresarios y representantes de las principales 
instituciones de la comunidad agraria se redefinen. 

Como ya se ha expresado los actores tradicionales no innovadores 
poseen una orientaci6n de la actividad basada en tecnicas tradicionales que no 

J- , \Jc'lIlil' d 1:1 d "Ir ihtlcltl ti LII.: Ilel'1,' ' ( 1/1,', ' !" /'\"111/1 'III! ,/n ','11/1 iI" 1/,11'/,'" I IOl/lh/<'f/ '" h,'II</I< iar/JI/ I ',m '" 
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persiguen ni la ampliacion ni la innovacion para obtener mayores beneficios. Al 
respecto se escucha decir: "Todos los chacareros que no se modernizaron estim en la ruina. 
Como chacarero joven, te digo que hay que modernizarse dia a dia para mantenerse." (00) "EI 
chacarero sobre todo el tradicional es gente que no mira para adelante, que mira siempre para 
atras, pegados al pasado, pensando siempre en 10 que les costa armar 10 que tienen, pero no 
innovan, estan siempre igual y su descendencia por nada del mundo quieren continuar con la 
chacra". (Chacarero, 2002) 

Sin embargo, los datos obtenidos de fuentes secundarias (estadisticas, 
periodisticas, documentales) y de fuentes primarias (entrevistas) muestran 
fehacientemente que la mayoria de los pequefios productores no innovaron, no 
porque no quisieron- como muchos sefialan- sino porque no pudieron ponerse a la 
vanguardia de los cambios requeridos ante las exigencias de la demanda 
intemacional: reconversion a nuevas variedades, fertilizacion foliar, metodos 
activos de control y defensa contra heladas, tratamientos quimicos indispensables 
para la prevencion de enfermedades48

, entre otras. Muchos productores pequefios 
no poseen metodos activos de control y defensa contra heladas, por los altos costos 
que los mismos implican. Por 10 tanto las heladas afectan sus cultivos, provo cando 
dafios en organos y en frutos; disminuyendo su calidad comercial y la rentabilidad 
en su conjunto. 

Al respecto, se selecciona manifestaciones que muestran enfoques de 
actores agricolas "Las maquinarias agricolas son obsoletas, porque no hay crl!ditos para 
pagarlas. Uno puede entrar al cambio si hubiera un apoyo gubernamental que ayude a mejorar la 
parte t(k nica/ tecnologica ". 

"Los que no sacaron la chacra adelante fue porque no qUlSleron trabajar, porque 
quieren que Ie regalen todo, son vagos! " Estas afirmaciones denotan como la 
modemizacion productiva de unos pocos conlleva la subordinacion diferencial de 
los chacareros: productores familiares a los eslabones industriales y comerciales. 
Sus respuestas consisten en distintas estrategias productivas y comerciales, de 
negociacion local y de accion directa ante el riesgo de desaparecer como 
productores: venta de fruta de descarte a industria, diversificacion con agricultura 
de contrato, toma de creditos. 

Hay resistencias de organizaciones gremiales y movimientos sociales 
locales de productores familiares, expresadas en acciones directas y reclamos 
locales que se situan entre espacios de competitividad y viabilidad economica de 
los actores del circuito entre economia regional y globalizacion. Se desarrollan 
nuevos procesos de diferenciacion social en el senti do de desaparicion y 
descomposicion de sujetos sociales y surgimiento de nuevos. En la estructura 
agraria regional, el sujeto social historico es el chacarero-productor familiar- que 

~H La prevenci6n de las entermedades en la producc.iOI1 de !rutas de pepila y carozo. se Inieia en olano y se continua el l la 
pnmavera cOIflCldentemenle can el H1ICI!) d~ la brotac;lcin de los arbole5, spoca en la que normalmenle se suma alguna 
liuvla que lavoraee al desarrollo de los microorgarrjsmos causantes de la enfermedad. Las pulverizaciones oloiiales 
cOnllilJuY£:11 a dismuluir la cantldad de IIlOCula (hongo 0 bacleria) para la tenl~orada sigUiente. Y se dice "contribuye" porque 
paralelamentE: deben reallzarse Idbores culturales Ian Illlportanles como las pulverrzaclones Algullas de elias son 
ellrninacil)n rle ramas secas 0 en!armas, lavoreeel t11 drenaje del agua rJe riego, II1Corporar mediante el riego la cant ldad de 
agua nl1cesalia segun cultlvo y tlpo de huelo 
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inicialmente facilito el desarrollo de la fruticultura pero a medida que el proceso de 
modemizacion avanza se encuentra limitado en sus opciones de expansion. 
(Bendini y Tsakoumagkos, 1999) 

Respecto a S1 el Estado provincial debe dar subsidios a los chacareros para 
que no abandonen sus unidades productivas 0 de que forma pueden ser asistidos por 
otros grupos de interes para salir adelante, se toma opiniones vertidas por 
productores que lograron entrar en el nuevo circuito de produccion, en las que 
expresan: " Si el desembolso de dinero es moni/oreado por ingenieros paso a paso para que el 
chacarero no lire la pla/a me parece que puede ser, aunque se Ie deberia dar plan/as, plaguicidas. 
Se Ie da dinero y no 10 ponen en la chacra ". 

A traves de estas expresiones se infiere que los actores de las chacras 
poseen una determinada estructura productiva que se refleja en una particular 
relacion con los demas participantes del ambito rural: "Todos son chacareros, pero 
diferentes y competitivos intemamente con relacion a los recursos". 

Mientras que los actores tradicionales innovadores se caracterizan por 
asumir y practicar nuevas tecnolog1as, responden a controles extemos, controles 
que ejercen presion porque derivan de regulaciones intemacionales49

. 

Algunos de los protagonistas de esta nueva dinamica socio-espacial 
aseveran: "La jru/icul/ura bien hecha deja dinero y ganancia considerable. Mi chacra /iene 15 
hec/areas, las Ires cuar/as partes es/a bajo riego por aspersion y /odo salio de la chacra, y para que 
es/o sea posible el chacarero /iene que ser el que /rabaje en ella " 

.. Todo asesoramien/o relacionado con la produccion es bienvenido, porque se puede 
producir hongos, /ener an imales. Una chacra requiere mucha mana de obra. En una chacra, el 
70% es gas/os de mana de obra y el 30% gas/os de ptaguicidas, jer/ilizan/es ". Muchos 
agricultores consideran que el asesoramiento deberia ser desde el credito hasta la 
comercializacion, y exclaman: "Te asesoran para plan/ar, pero para vender no /e asesoran 
para nadal. Te /iran ejemplos de variedades de Europa pero at cabo de 5 aFios 0 menos esa 
variedadya no se requiere " 

Los chacareros innovadores pueden dar respuesta al aumento de la calidad 
comercial y la rentabilidad en su conjunto, cuidando su produce ion, por ejemplo, 
de las heladas, estas son muy frecuentes en inviemo, pero ocurren tambien en otooo 
( heladas tempranas) y en primavera (heladas tard1as) En estas dos estaciones las 
plantas tienen una gran sensibilidad a los descensos bruscos de la temperatura. Uno 

~'.I La Rasoluclon 94/2003. hrrnaua por el presldante de 5enasB dlspLlsr prolllndilar las inspecclones qUI? se realizan para 
el ecnpaque de frutas frescas argent lrlas con ueslin al rnercado de Brasil La medlda apllnta sabre las frutas de pepita ( 
m'lrlzanas. peras y membnllos) La misma s" adopta para oplinllzar los conlroles sanitanos can miras a aVltal el nesgo de 
propagaclol1 de la carpocapsa L1na de las plagas que per;udlcan las colocaciones externas de esos productos y que 
toclav l.'l 110 ha podl(lo ser controlada en P.1 pais Las ecnpresas establecimienlos que no puedan cumplimentar los 
requlsltos establecidos en asIa normatlVel. quedaran Imposibililados de acceder al destino de exportacion de la mercaderia 
hacla las J-I lazas menclonadas 1'1 rncluso podrian sar paslbles de sanciones . 
Lo. rroblemas can el Brasil par la C3lpocapsa conllnuan siendo una barrera pala la Irula del Valle de Rio Negro y 
Neuquen Un reciente esludlO dadl] e conocer pOI FlinbaJ,Ja- FUl1cjac.lon de la Barrera Patagonica- senala que Ie aclividad 
Irut/cola regional plelde anualrnente pol eSla plaga mas de 38 Ifliliones de d6lares . 
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de los metodos mas seguros, eficiente y no contaminante para el medio ambiente, 
es el sistema de riego por aspersion. (Anexo B - Informes tecnicos) 

La mayor preocupacion de estos actores innovadores reside en disponer el 
recurso tierra en la cali dad y cantidad necesaria para desarrollar una produccion en 
gran escala y ampliar la reproduccion de capital, ensayan continuamente nuevas 
variedades, adquieren frutas de terceros que proviene mayoritariamente de 
pequefios productores, buscan desarrollar estrategias comerciales para incrementar 
sus ventas en el extranjero. 

Mientras que los Nuevos actores- quienes se involucran en el 
aprovechamiento de oportunidades no explotadas, creando nuevas actividades
cuentan como lograron diversificarse en un contexto economico y politico 
extremadamente hostil. Apostaron a una creencia, una confianza: "Esto que hacemos 
nosotros, no 10 hace nadie. Uhf Esto es mucho laburo. La gente no esta dispuesta a trabajar y 
asumir la tecnologia. Para poder vender especies apropiadas para cada estacion primero se 
prepara el almacigo, luego se repica a las bandejas, y despues repicas a los soplados para la venta. 
fmplica bus car jertilizantes para todo el proceso, uno para la siembra, raices, tallos y floraci6n". 

"Diversijicamos un sector de la chacra para actividades de agroturismo, el resto continua 
con actividades agricolas, cuyo monte jrutal se caracteriza por ser modelo de producci6n de jrutas 
de pepita. Las unidades productivas son solicitadas por la Facultad de Agronomia para que los 
estudiantes realicen las practicas requeridas para cumplimentar los cursados pertinentes a la 
carrera. En el establecmiento agroturistico ojrecemos meriendas campestres, y paseos por la 
chacra con expertos en la materia agricola para satisjacer, de esta manera, todas las inquietudes 
de los visitantes" ( empresaria recreativa, hija de duei'los de chacra, 2003) 

Desde mediados de la ultima decada, la region se esta incorporando a esta 
nueva manera de hacer agroturismo, se observa como a 10 largo de la region 
valletana se ha ido diversificando la oferta de paquetes turisticos en los cuales se ha 
incorporado esta modalidad. Este producto novedoso, presenta como eje central a 
las chacras y a todo el quehacer que en elias se desarrolla y conviven los dos tipos 
de actividades: 10 recreativo y 10 agricola. No obstante, varios chacareros se 
inclinaron solo por las actividades de recreacion, debido a las razones largamente 
expuestas en el desarrollo del trabajo. 

En cuanto a las actividades desempefiadas por estos nuevos actores la 
empresa constructora Comasa SA lleva adelante el proyecto de Inversion e 
Instalacion de Club de Campo en los lotes 238 y 239 ubicados dentro del ejido del 
municipio de Centenario. Los lotes referidos se encuentran ubicados sobre la 
multitrocha Neuquen-Centenario, Ruta Provincial nO 7; en una extension 
aproximada de 750 metros lineales paralelos a la misma, ocupando una superficie 
de 8 ha. 

Uno de sus soclOS explica: "Entre las opciones de realizar una inversion para 
reconvertir la produccion jruticola obsoleta existente en la chacra y reconvertir el destino de las 
tierras, la empresa opto por esta ultima, dado que asegura un beneficio para los propietarios de las 
tierras, garantizan juentes de trabajo permanente para los pobladores locales y; signijica una 
atraccion turistica y deportiva para la zona". 
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La empresa se propone el loteo de una fraccion de terrenos que permita la 
construccion de viviendas permanentes, la parquizacion de toda la franja de 
ocupacion frente a la ruta, la construccion de pista de saIto de cesped, (mica en la 
provincia del Neuquen, que permite la realizacion de concursos hipicos locales, 
regionales. La construccion de pista de saIto de arena, de pistas complementarias 
para el desarrollo de escuela de equitacion, en su variedad de saito y 
adiestramiento, a la que pueden acceder niftos, jovenes y adultos de Centenario y 
localidades cercanas, canchas de tenis y rutbol, de confiteria con pi leta de natacion, 
y construccion de uno 0 dos hoyos de golf. Actualmente las tres primeras obras 
estan realizadas en forma total, mientras que las restantes se encuentran realizadas 
parcialmente. 

En realidad, la diversificacion productiva es interpretada por los actores 
sociales que la protagonizan, como un factor que aumenta la atraccion y la 
competitividad de la economia del lugar en su conjunto, mejorando la calidad de 
vida y las oportunidades de trabajo de la poblacion. 

Algunos productores, hoy devenidos en prestadores de servicios argumentan 
que la tierra que poseen no les genera excedentes economicos por su escaso 
volumen de produccion, y que al poseer elementos de valor historico y paisajistico ( 
monte frutal y naturaleza circundante) optan por esta nueva forma productiva. 

En sintesis, si bien muchas explotaciones del area en estudio se fueron 
modemizando y la produccion aumento significativamente, ni las explotaciones con 
dimensiones insuficientes alin desaparecen, ni la diversificacion de actividades deja 
de caracterizar el area bajo riego en Centenario. La permanencia de las 
explotaciones familiares se explica a traves de la pluriactividad, al igual que la 
continuidad de algunos emprendimientos recreativos. Un elemento distintivo de 
estos actores sociales es la doble ocupacion aItemada; ademas de las tareas que 
desempeftan en las chacras 0 emprendimiento recreativo, hay otras ocupaciones en 
otro sector en la misma region valletana, a modo de ejemplo: empleos en 
organismos del Estado provincial 0 municipal, docencia en instituciones educativas 
locales y provinciales. 

Por ultimo, entre los actores sociales que protagonizan las estrategias 
productivas, se encuentra la intervencion de los Actores publicos. En esta red de 
actores el Estado provincial aparece como actor facilitador-obstaculizador que 
media en las formas de organizacion social de la agricultura. EI area se presenta 
como una zona potencial mente rentable para grandes inversores. 

Una modalidad de intervencion estatal es a traves del Concurso PUblico de 
Inversores con presentacion de proyectos productivos. EI lIamado esta destinado a 
empresas con importante dotacion de capital y de ocupacion de mano de obra, 
privilegiandose a aquellas firmas con experiencia en actividad agropecuaria que 
proyecten realizar inversiones agroindustriales en el area y que adopten el sistema 
de riego presurizado. EI perfil del beneficiario "empresas productoras con importantes 
posibilidades de inversion (Ministerio de Gabinete, Junio de 2002) Esta modalidad cuenta con 
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implicitas limitaciones de acceso para los pequeftos y medianos productores. 
(Bendini y Steimbreger, 2003 :25-26) 

Esta orientaci6n destinada a grandes inversores en areas de El Chafiar, 
Aiielo, se diferencia de la politica distribucionista-asistencialista y de atenuaci6n 
de conflictos sociales que ejerce la provincia en el area de Centenario, al igual que 
en otras areas. Esta diferenciaci6n queda plasmada en el presente testimonio: "EI 
gobierno provincial dice que da cnMitos, si!, da en EI Chafiar no en Centenario. Esto es toda una 
negociacion, es todo politica, sino basta con mirar 10 que pasa en Afielo: Con Marcoretto, 
Ferraciolli, todos ex -juncionarios provinciales. Los chacareros ni abrieron los sobres, ya estaba 
todo digitado. Los presidentes de las camaras no responden a los intereses de los chacareros, 
responden 0 negocian puestos en el ambito provincial y la provincia los deja. A los chacareros les 
dan subsidios de $ 2.500 para que se callen, los chacareros pucherean pero no.solucionan, hacen 
parches ".( Chacarero, 2002) 

No obstante el Estado continua otorgando ayudas para los pequenos 
productores con poca capacidad de producci6n. En este contexto, hay actores como 
las organizaciones de representaci6n de los intereses agrarios cuyo papel es 
relevante. 

Las posibilidades de respaldo del Estado provincial para mantener las 
chacras son a traves de las Cfunaras de productores locales y 10 explican de la 
siguiente manera: 

"La provincia Ie aporta a las Camaras de productores insumos: plantas, pesticidas, 
alambres, herbicidas, fertilizantes, el productor pone la tierra y el trabajo. La camara hace el 
control de gestion. Esto persigue la reconversion del monte frutal, a modo de estrategias, para los 
cam bios de variedades frutales requeridas en el mercado. En toda la provincia a traves de las 
Camaras del Limay, Centenario, Vista Alegre, los productores son capacitados y asistidos con las 
nuevas variedades de peras y manzanas. Tambien se ha logrado con exito la reconversion de 300 
hectareas de cerezas, frutillas, frambuesas. Las Camaras organizan la devolucion de los insumos 
para ser entregados a otros productores que los estan esperando para continuar con las estrategias 
de reconversion". (Funcionario provincial, 2003) 

Estas dec1araciones de ftmcionarios provinciales coinciden con fuentes 
sectmdarias: notas periodisticas, entrevistas radiales, y documentos referidos al Plan 
Fruticola 1999-200250 y 2003-2007, en las que se establece directivas analogas. 

Otras de las medidas que ejerce el Estado provincial es el otorgamiento de 
incentivos a los productores fruticolas. Creditos sin reintegro para tareas culturales: 
poda, aptmtalado, curas, fertilizaci6n. Se otorga 2 6 3 veces al ano en funci6n de la 
cantidad de hectareas de cada tmidad productiva, 

Al respecto un funcionario provincial afirma: HEI est ado esta presente para 
ayudarlos. Con esto quiero sefialar que el productor tiene posibilidad de entrar en nuestro 
mercado, en la elaboracion de productos infernos y segundo fiene posibilidades de exportar ". 

SO Ell la':> enlrevistas se tleja deslizar que til Pial] Frullcola Provincial del ana '99. SI bien rue lin plan elaborado con el 
conStlllSO de los chacat'eros y de In Camara de Cenlenario , no ha sido Ilevado adolanle r.omo Plan sino como aspectos 
parr.iales dBI mismo, enlr' los que ~e ene;uo=nha. la reconversion pclra que las chacras sean rentables, Un representante 
clel <,II CUllo agricola ..~xpresa : "No !Jay monitoreo. No se i1ace eva/uRe/on de /a marci1a de los planes. sabre/ado cuando los 
raBu/ra(io:> no SOil (TIuy buen():;> '. ( 2003) 
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En 10 concerruente a la actuacion del gobiemo e instituciones locales en la 
definicion y aplicacion de politicas de uso del suelo se considera que ha sido poco 
beneficiosa y relevante para el sector. Protagonistas del mundo agrario en esa 
localidad consideran: "EI imico que ayud6 muchisimo a lodos los produclores de Neuquen en 
general, Jue el gobierno de Sobisch. eSludiando el cosio de producci6n de laJruta. A los chacareros 
que luvieron bien su chacra y se esJorzaron en mantener la juente de Irabajo, el gobierno provincial 
los ayudo, condono dos credilos y el ullimo credilo se puede pagar en comodas cUOlas" (..) 
"Mientras que el gobierno de Cenlenario solamenle se ha preocupado por Iralar de vender suelos 
produclivos para hacer barrios" 51. 

En alusion a si el gobiemo municipal se ha involucrado mas en la 
promocion del desarrollo local como forma de seguir legitimando su actuacion ante 
los problemas y demandas de la poblacion, los entrevistados categoricamente 
refutan: "EI gobierno de Cenlenario no liene ningun compromiso en el desarrollo rural local ". 
(...) "No, para nada! En Centenario eSla lodo relegado por la parle polilica, por loda la manga de 
IranJugas, no hay conjianza y pagan el palo los chacarerosl produclores. Vas a pedir credilos y es 
como si Jueras a mendigar y vos solo pedis Irabajo porque la vas a devolver, se Irala de esos 
credilos que Ie permilan manlener la mana de obra, Juenles de Irabajo. Pero en nuestra localidad 
las inSliluciones no juncionan, esta lodo parado, por los escandalos polilicos de publico 
conocimienlo ". 

En condiciones desfavorables y de desventaja, los pequefios productores y 
nuevos actores se involucraron en procesos de cambio y desarrollo. Sin embargo, se 
establece que han sido pocos los que han tenido la experiencia de pasar con exito 
razonable ese intenso proceso de cambio y modemizacion. Se trata de estrategias de 
actores individuales de nivellocal, que en unos casos sobrevivieron al proceso yen 
otros sucumbieron en el. 

Varios de los actores sociales que se animaron a entrar en el cambio, 10 
hicieron mas, respondiendo a una urgencia economica que a una estrategia 
planificada. 

Esta situacion, que es parte de un proceso de transformacion del modelo 
economico en la region y que lleva menos de una decada, comienza a actuar como 
disparadora para un replanteo, por parte de cada administracion municipal e incluso 
provincial, acerca de las altemativas de diversificacion de la economia local. Surge 
de este modo la necesidad de poner " en valor" otras actividades que hasta el 
momenta eran marginales para el desarrollo local: el fomento de 10 turistico
recreativo acorde a la oferta de atractivos y a los segmentos de la demanda ( 
agroturismo y recreacion) 

En 10 que se refiere a la negociacion local frente a la problematica regional 
los productores de la Federacion han realizado importantes avances al proponer un 
Programa de Reestructuracion Fruticola "que se ada pte a nuestra economia 

5t S8 ctla el caso conCtsto de la chacra de Alrnol1alla, qUH tue a remale por una gran delicta que tenia. Sa esperaba la 
plJbhl,;aclon del remale ya que mllchos chacarerOS estaban Inleresados en cornprar esas harras al ser altamente 
plOductlvas, sin embargo, nadia se 8J1 tero del lTIismo parrlue este no lue publicado . Las 'Ierras fueron remaladas los 
'''Hr8nQS fuerol l loleados y los lierlen personas que han Ido camblando de duenos Hoy S8 ublca alii el Los Ohvos- Club de 
Campo 
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regional" (Federacion de Productores de Fruta de Rio Negro y Neuquen, 2000:3, 
en Bendini, 2003) 

El alcance de las propuestas se da en el ambito fiscal, ambito promocional
productivo, ambito de la infraestructura fruticola y altemativas a la transicion, 
reconversion 0 reubicacion de pequefios y medianos productores que se sienten 
expulsados del sistema, ya sea por el nivel de endeudamiento 0 por imposibi/idad 
de conseguir nuevos creditos para seguir adelante con su chacra, (Bendini y 
Steimbreger, 2003:49), entre otras medidas. 

Estas propuestas se enmarcaban en la intencion de la Federacion y del 
estado de jurisdiccion provincial de consolidar un sistema regional publico-privado 
de apoyo a la reconversion productiva y organizacional, y se canalizaron, a su vez, 
a traves de la Mesa de Concertacion Fruticola que en el afio 2000 fue convocada 
por uno de los gobiemos provinciales - Rio Negro-, en un intento por transparentar 
la actividad y por consensuar algunas acciones entre todos los sectores del sistema 
productivo. Tanto la mesa de Concertacion, desde el Estado provincial, y mas tarde, 
la Mesa nacional de Competitividad, intentan dar una respuesta politica a las 
demandas economicas recurrentes de los productores fruticolas. ( Bendini, 2003) 
Mientras que los productores devenidos en prestadores recreativos no estan 
organizados para demandar al Estado local politicas publicas igualitarias que 
orienten el desarrollo de sus actividades distintas a las agricolas, sus acciones en la 
negociacion local son parciales e individuales y las respuestas por parte de aquel se 
atienen a cada caso particular. 

Acerca de las acciones directas de los actores sociales en el area de estudio, 
el analisis de la resistencia se centra en la accion colectiva y el alcance de los 
movimientos y alianzas entre los distintos sectores sociales que integran el circuito 
y el resto de la sociedad local, en el caso de uno de los ultimos conflictos conocidos 
en la region como: "Tractorazos" (Pescio y Bendini, 1996: 210 ), ocurridos en la 
region valletana entre 1993 y 199452

• 

Entretanto el tractoraz053 y los cortes de ruta propiciados en el 2001 
conformaron no solo un mensaje de alerta y reclamo por parte del sector primario 
de la region ligado al futuro de la actividad, sino tambien " fue una reproducci6n 
silenciosa de todo 10 que sucedia en la chacra. Y 10 manifestaron sacando sus maquinarias 
viejas a la ruta ". (Diario RIO Negro, 16112/02) El mensaje de los productores en dicha 
protesta fue unanime y dirigido no solo a los sectores politicos y aquella gente 
vinculada directamente con la problematica, sino que " fue dirigido a toda la 

'i' TuvlGron lugar entre 1993 y 1994 valios rna imlentos dl'J protesta siliida de vehiculos , camionatas , tractores, 
aUllielevadoles, Incendios Intt'llcionalas 013 llins lorna de la bede de 18 Subsecretaria de Fruticultum, corte de lutas. arrojo 
d. nita 11 las callet;, marchas, con amplia parlicipacit'Jn (1(: Ius productores-chacaleros acompanados de sectores de 
sactoles Lie la esliuctura agrario mrJuslnal Los elementos .mte<..:edentes 6xplicltos al connicto son. privatlzacion Lie la 
8rnpreS!l adminlstradora de nego y la lIamada " guerra de frutas" por Ingreso de manzanas chllenas al mercado argentino. ( 
Bonltaclo, 1994) 
C,3 Enlr las medldas del reclamo se encuentra 131 precio soslen de $ 0,30 centavos pm ki lo de fruta. A modo de protesta 
los c.htl(;(l(eros vend ian en las lulas sus l11anzanas a as preclo . 
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sociedad: 'si nos caemos nosotros, fa base de fa economia de esta region, se caen todos' 
decian", se expres6. (Diario Rio Negro, 16/12/02) 

Los detonantes de las acciones directas en la forma de manifestaciones 
publicas- plazas, calles, rutas- ya introducidas, anteriormente, han sido I.as 
dificultades para la implementaci6n de los diversos acuerdos alcanzados en ambas 
Mesas - provincial de concertaci6n y nacional de competitividad-. 

Estas acciones expresan las consecuencias del impacto diferenciador de la 
modernizaci6n productiva de la fruticultura como actividad en su conjunto. Esto es 
asi mas aHa que el contenido manifiesto continue siendo el endeudamiento bancario 
y la caida de la rentabilidad. (Bendini y Steimbreger, 2003) 

Ademas, estas acciones han encontrado una dramatica expreslOn en las 
interrupciones de trans ito por las principales rutas regionales llevadas adelante por 
grupos de productores de Camaras locales. 

Mientras que las acciones directas por parte de los propietarios de 
emprendimientos recreativos, consisten en que se realice por parte del Estado local 
un informe que de cuenta acerca de la cantidad de emprendimientos urbanos 
autorizados en las chacras, y que se estipulen ordenanzas que reglamente y 
respalde el desarrollo de sus actividades. No obstante sus acciones no adquieren 
caracter colectivo, como en el caso de los chacareros, sino individual. 

Como limitaci6n en los a1cances de la presente tesina se puede observar que 
desde 10 institucional no hay una orientaci6n politica definida respecto al uso del 
suelo. Por 10 tanto la intencionalidad de este trabajo es brindar elementos que 
contribuyan a las estrategias de intervenci6n estatal para el desarrollo de las 
actividades recreativo-turisticas en el ambito local. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante el desarrollo de la presente tesina se establece que la intensidad 
del conjlicto es creciente por parte de los chacareros. Ellos estill convencidos que 
a las autoridades locales no les interesa ni los procedimientos ni la Carta 
Organica, como tampoco las ordenanzas que establecen que cualquier otro uso 
que no sea productivo para las chacras debe contar con una mayoria especial y ser 
aprobado como minimo por dos tercios de los votos de los concejales, situacion 
que en varios casos de las anuencias de emprendimientos urbanos, no se produjo. 
Los chacareros consideran que el Estado local esrn de acuerdo en avanzar con la 
zona urbana sobre 10 rural, con disposicion a que la franja de chacras lindantes a 
la multitrocha Neuquen-Centenario tienda a desaparecer y se convierta en 
corredor de servicios. Una forma de mitigar la intensidad del conflicto es avanzar 
en materia de legislacion de usos del suelo, y estableciendo, sobretodo reglas para 
los nuevos "usuarios" del mismo. 

Entretanto las percepciones diferenciales acerca de la multifuncionalidad 
del espacio es parcial dado que la misma es observada por los actores sociales 
involucrados con un enfoque particular, atendiendo a sus propios intereses, en 
lugar de po seer una mirada integradora tendiente a la busqueda de soluciones en 
forma conjunta. Al mismo tiempo, la multifuncionalidad es valorada solo por 
aquellos que gustan realizar actividades de esparcimiento en espacios naturales, y 
defendida por los actores sociales que protagonizan esas actividades. 

Mientras que las estrategias productivas desempefiadas por los actores 
sociales en el area de estudio confirman las tendencias del desarrollo del 
capitalismo en la agricultura: mayor integracion agroindustrial, concentracion de 
la produccion y desplazamiento de pequefios productores. En este caso, las 
articulaciones sociales entre los actores del sector, establecen relaciones 
crecientemente conflictivas. Los productores, dada sus implicancias economicas, 
sociales y culturales aparecen en el escenario social como los perdedores. Esto 
ultimo se agrava dada la ausencia de politicas especificas que permitan contener 
a los actores mas desfavorecidos del circuito productivo. Ademas; en el caso de la 
produccion de frutales de pepita, especial mente la manzana, en la actualidad se 
observa la ausencia de politicas publicas que faciliten a los actores del complejo 
dar respuestas adecuadas a los altos requerimientos de calidad demandados por 
los mercados de consumo de frutas frescas en los paises del primer mundo. 

Los actores del circuito agroindustrial no solo tienen que lidiar relaciones 
conflictivas intra e intersectoriales, sino tambien, fuera de el. El surgimiento de 
otras actividades no agricolas permite descubrir nuevos elementos de desarrollo en 
las areas periurbanas y redescubrir fenomenos de magnitud importante que habian 
quedado, tal vez, velados por la vision considerablemente agrarista de las ultimas 
decadas. La pluriactividad, 10 rural como espacio de consumo, el capital social 
acumulado, el valor del paisaje, y otros tantos fenomenos se constituyen como una 
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atractiva propuesta de desarrollo social local en los espacios rurales y para repensar 
caminos en el abordaje de los conflictos en la region. 

La breve sintesis realizada a modo de introduccion a la presentacion de las 
conclusiones y recomendaciones- en los parrafos anteriores-, ayuda a explicar la 
transformacion que se esta dando en la dinamica social de las areas bajo riego en 
Centenario. 

Los espacios rurales conforman una heterogenea tram a social de 
productores; de trabajadores estacionales; de medianas empresas integradas al 
circuito productivo, de asalariados de las agroindustrias; de personas sin empleo 
expulsada de la agricultura; de empleados municipales y provinciales; de 
trabajadores de empresas de servicios, etc. Este vasto conglomerado que incluye 
entre su poblacion a diversas formas de pobreza, pobres del campo y pobres 
urbanos asentados en las afueras de pueblos y ciudades; ocupa el paisaje rural y la 
frontera peri urbana de ciudades agricolas, donde se confunden rasgos de ambas 
formas de vida. En el mismo espacio rural se encuentran los pequefios y medianos 
productores que sobreviven y tienen reducida capacidad de capitalizacion para 
transformarse en agricultores. 

Entre las opiniones de los actores sociales se destacan las de los chacareros, 
quienes, expresan su descontento con la crisis economica que atraviesa el pais, la 
cual, no les permite que sus productos compitan en igualdad de condiciones dentro 
del mercado. Consideran que no se les confiere el valor agricola que, a su juicio, 
ell os deberian tener. Por 10 que creen que no vale la pena manifestar sus opiniones 
ya que desde el ambito politico no se les otorga la importancia ni las politicas 
diferenciales, que realmente necesitan, para que su actividad logre reincorporarse 
con una buena posicion en el mercado. 

El segmento de las pequefias empresas agricolas caracterizada por su 
organizacion familiar y sus estrategias de resistencia a la exclusion y 
subordinacion, se ha demostrado un factor clave para el desarrollo rural. Las 
politicas para este grupo no tienen que continuar adoptando la forma de asistencia 
social mientras se espera que el desarrollo urbano logre emplear y atraer esos 
recursos humanos. Por el contrario, es necesario, estimular y acompafiar su 
evolucion, para que se convierta en uno de los motores de desarrollo endogeno. 

Por otro lado, la modernizacion a traves de la busqueda de economias de 
escala en empresas de la region y del area en estudio no es la (mica alternativa 
posible. Algunas empresas 0 sectores buscan obtener algunas ventajas a partir de 
las economias de diversificacion54 

. 

~,~ Proplel8n ) dr. ernprendlll1l9nlO recr8i.111Vu Ip.laln COIllO 11110gll) iJrnbas aellvidades en Sli chacra "reconvertir un sector de 
13 parcela prOdU.tivA COif vMlooalil:Js di:! plantas Irutales 09 Pflpila que actualmente demiJnda €II mercado externo y €II olro 
sect • d la m.srna <]11" no fup rE.>COllvertllJ(1 1101 c,uli!sliones e<;IJnOmlca:; 10 Iransforme en un centro recrea tivo·educatlvo 
Rel.ltlO Oh101l105 de escu"'las :l qlllEHI9s :-it' I' r'1UHstra la& acllvidades agr lcolas y S6 les brmrlan aCllvidades racreativas, 
COf!lplf!fI1pnlamjo al serVIC") con c1esaVllllo 0 rneric·nJa con plorlUl.IOS ",IClbflrado:-i an In misma chaera: Dulces artesanales, 
par Cilsero, ITllel Irulas secas y IriS atmctivil5 ,'IdS Y (!lantanas 'n poca de cossel1a" 
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Asimismo la presencia de una estructura de explotaciones bien articulada, 
con empresas pequefias y pluriactivas, medianas y grandes debe ser considerada 
como un factor positivo para el desarrollo rural y local. 

Acerca de la intensidad de cmiflictos se reconoce: 

Los conflictos de interes entre los distintos grupos: chacareros y recreativos. 

Una primera aproximacion en este abordaje es que el manejo de la 
problem<itica se ha caracterizado por una muy reducida 0 nula participacion local ( 
grupos de interes) en la toma de decisiones y en la resolucion de los problemas. 

Dado el conflicto se estima que, para la integracion de las partes con 
busqueda de consenso, los mayores esfuerzos requeridos para la resolucion de parte 
de la problem<itica pueden ser de organizacion, disposicion y coordinacion en forma 
conjunta entre los distintos grupos de interes involucrados: chacareros, recreativos, 
camaras de productores y otras instituciones de interes agrario, el Estado provincial 
y municipal, la poblacion local. 

Se considera de vital importancia la tarea conjunta de los mismos tendiente a 
promover y articular los objetivos de las politicas de usos del suelo adecuadas para 
el area. Al respecto el titular de la CAFI- Camara Argentina de Fruticultores 
Integrados-, advierte sobre la necesidad de trabajar en conjunto y seriamente en 
fruticultura, frente a las trabas crecientes de los mercados mundiales, "En la region 
estamos produciendo cinco veces la cantidad de peras y manzanas que podria absorber nuestro 
mercado domestico, por 10 que- el precio de nuestra produccion- depende del equilibrio de la 
demanda entre la industria, la exportacion y las ventas en el mercado interno" (. . .) "Somos un 
complejo agroexportador y el valor de nuestros activos productivos estti relacionado con el 
mercado global" En un contexto de competencia y presiones, las relaciones 
conflictivas entre viejos y nuevos ocupantes del suelo pueden ser vistas como el 
medio en la construccion de una situacion mas equilibrada que podria contribuir y 
favorecer a una mejor complementariedad entre politicas agricolas y politicas 
rurales. 

En el area bajo riego de Centenario la valorizacion de las producciones de 
pequefia escala, la utilizacion de la organizacion familiar del trabajo heredada de 
los chacareros para actividades en otros sectores y; el "amor y culto por la tierra" 
son buenos ejemplos de valores 0 recursos inmateriales para acompafiar un 
desarrollo endogeno. A esto se debe sumar la participacion de los actores locales 
en la definicion de una estrategia y un proyecto; la busqueda de experiencias 
extemas que puedan ser tomadas como ejemplo y adaptadas al contexte local para 
el desarrollo rural con un enfoque multisectorial e integrado. 

Es necesario tener una actitud de anaIisis respecto a las maneras en que las 
actividades agricolas y recreativas continuen desarrollandose en el area, buscando 
formas de integracion de las mismas; encontrando vias de solucion a los problemas 
de uso actual entre los actores sociales y previniendo situaciones conflictivas mas 
agudas en el futuro. 
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En este sentido ante las fuertes presiones y controles extemos, los sujetos 
activos del aparato productivo fruticola buscan trabajar para "preservar la fitosanidad, 
eliminar el uso de agroquimicos, promover el uso de buenas pnicticas agricolas, el cuidado del 
medio ambiente, y el resguardo de la inocuidad de los alimentos que se exporta" (Diario Rio Negro, 

Secci6n Rural, 24-5-03) Asimismo estos esfuerzos debenin ser acompafiados con el 
fortalecimiento de las instituciones que intervienen en esta lucha y la refonnulacion 
del sistema legal en el que se respaldan estas actividades. 

De esta manera, los productores, al tomar medidas eficaces para el control 
de las plagas, con medios no contaminantes, crear una alerta sobre las alteraciones 
ecologicas que produce el uso de agroquimicos, aplicar sanciones extremas que 
saquen de la actividad productiva a quienes no acepten las reglas, prohibir la quema 
de materiales toxicos para el control de las heladas, y prepararse activamente para 
competir en el mercado global; tambien estcin dando algunas respuestas a los 
cuestionamientos de duefios de emprendimientos recreativos respecto a los 
impactos ocasionados por la practicas rurales agricolas. Sin embargo, es 
indispensable que el Estado municipal junto a las camaras de produccion locales 
arbitre nonnativas que regulen las actividades de los nuevos usuarios del suelo. 

El dilema actual de manejo se basa en gran medida en la "sensacion de 
derechos" no tornados en cuenta que sobre los recursos frutihorticolas tienen los 
chacareros. Muchos consideran que la actividad de la fruticultura Ie ha dado origen 
a la ciudad de Centenario y es la base de la economia local. Para ellos, el area 
peri urbana es un genuino lugar de produccion por 10 que las actividades productivas 
deben seguir siendo la prioridad. Reflexionan acerca del papel de los organismos de 
inten!s agrario, los responsabilizan de la defensa de los derechos de los chacareros y 
del establecimiento de mecanismos de cooperacion entre productores y otros 
actores que ayuden a salir del aislamiento rural. Estas conclusiones tambien ponen 
de manifiesto la categorica incidencia que con canicter general han tenido los 
actores publicos y que la falta de eficacia de los actores institucionales es en 
muchos casos el motivo de la debilidad de los actores sociales. 

Ademas, la presente tesina plantea un avance en relacion con el perfil de los 
chacareros y duefios de emprendimientos recreativos. 

En la identificacion de las estrategias de resistencia: productivas,· acciones 
directas y negociacion local desarrolladas por los actores del area se establece que: 

Centenario tiene 11 empresas rurales ( que corresponde al 4% sobre eJ total 
de unidades productivas) cuyos propietarios optaron por la diversificacion de la 
produccion hacia el turismo y actividades altemativas como microemprendimientos 
( frutillas, viveros) a modo de progreso para obtener recursos monetarios. En 
efecto, las conc1usiones de este trabajo ponen de manifiesto Ja escasez de actores 
innovadores y nuevos actores, frente a los actores tradicionales no innovadores. 

De las entrevistas realizadas a los productores en las que se les preguntaba 
ace rca de las razones de ingresar a una nueva actividad como la recreativa, la 
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respuesta inmediata por parte de qUlenes accedieron al cambio fue: .. por 
circunstancias coyunturales ". EI presente estudio muestra c6mo situaciones 
mediaticas coyunturales pueden modificar estructuralmente la dinfunica de un 
lugar. 

En un alto porcentaje la respuesta acerca del cambio fue: "Por los problemas 
economicos por los que esta atravesando el sector fruticola desde hace varios afios, los cuales, 
resultaron ampliamente negativos para los pequefios y medianos chacareros, por 10 que es 
imposible conseguir inversores para pequefios proyectos con una rentabilidad razonable". Lo 
que sugiere, que el cambio mayoritariamente se ha producido por un tema de 
rentabilidad; que la opci6n hacia la recreaci6n como soluci6n se debe a la reducida 
inversi6n necesaria para su puesta en funcionamiento; y que, en algunos casos, 
estos emprendimientos generan empleo temporal al momenta de su construcci6n y 
requieren una planta permanente de empleados para mantenimiento. Es decir, que 
bajo ciertas condiciones, la construcci6n de emprendimientos recreativos adem as 
de tener un impacto positivo en el empleo local derivado de la construcci6n, genera 
extemalidades favorables para la economia local y el mejoramiento de la calidad de 
vida. 

Otros chacareros que no optaron por la recreaci6n pero que se encuentran en 
similares circunstancias han ingresado a la actividad de producci6n intensiva en 
viveros y producci6n de alto valor en el mercado intemo: frutillas y cerezas. Se 
trata de personas cuyo perfil favorece la inclinaci6n al cambio y piensan que no 
vale la pena continuar con la producci6n de frutas de pepita. En definitiva, la 
escasa rentabilidad econ6mica que ha sufrido la agricultura nos remite, como se 
observa, al cambio generado por los productores donde una parte de estos- pequefta 
por cierto- diversificaron la producci6n hacia la actividad de recreacion. 

Al respecto, queda establecido que las actividades agrarias siguen siendo 
muy importantes para el desarrollo de las areas bajo riego en Centenario y que las 
actividades en otros sectores incluido 10 turistico-recreativo significan una parte 
pequefia de los cambios econ6micos ocurridos en la ultima decada. Sin embargo, la 
presencia de estas nuevas actividades constituye ventajas comparativas como factor 
de diferenciaci6n en el espacio. 

No obstante, es necesario que, el apoyo a la diversificaci6n de las actividades 
economicas y sociales se concentre en un conjunto de medios: formaci6n; asistencia 
tecnica; inversion; asesoramiento de los progresos en tecnologias de la informacion; y 
equipamiento adecuado, tales que favorezcan las iniciativas privadas capaces de 
desarrollarse por si mismas, provenientes del sector privado y de la comunidad rural 
local. 

Por otro lado, los protagonistas del circuito productivo consideran que el 
gobiemo provincial tiene que crear programas a largo plazo para el desarrollo de la 
fruticultura regional pensando en ella como un todo. Que los programas existentes 
tendrian que ser aplicados en su totalidad en lugar de la aplicaci6n parcial que se les 
ha dado a los actuales planes de producci6n de corto plazo. Sugieren que los 

" '~lu llifllncionalidad del espacio r lll'O l.- I ISO agr[cola y recrealivo de areas bajo riego en Cenlenario. " 

Andrade, Norma Beatriz. 



Conclusiones y recomendaciones 

mismos se profundicen en las etapas de comercializacion; de monitoreo y control 
por parte de los organismos pertinentes. 

Mientras que actores sociales como el Estado local tiene que involucrarse 
mas en la promocion del desarrollo local como una forma de comenzar a legitimar 
su actuacion ante los problemas y demandas de la poblacion. Si el gobierno 
municipal decide una planificacion adecuada del espacio rural sera el impulso que 
debera aprovecharse como la base de la expansion y aplicacion del modelo de 
desarrollo rural en el senti do de 10 local ya que hasta el momenta la ausencia de 
politicas de uso del suelo por parte de este no ha sido beneficiosa para el sector. 

La vision latinoamericana coincide con la vision europea acerca que el 
desarrollo rural consiste en una estrategia de aprovechamiento economico
productivo de los recursos del medio para construir una via de mejoramiento del 
ingreso. (Perez y Sumpsi, 2003) 

Sin embargo, ambos lugares presentan dos realidades diferentes en la 
naturaleza de sus problemas, 10 que dificulta abordar el desarrollo rural como factor 
comun. La perspectiva europea observa el paisaje rural como un asunto "estetico", 
el despoblamiento de sus areas rurales trae consigo el deterioro de los recursos 
naturales y con ella la perdida de un factor cultural en el disfrute del paisaje rural. 
Sobre esta base su estrategia de desarrollo rural tiende al aprovechamiento del 
espacio rural mediante la generacion de opciones de ocupacion que se traduzcan en 
un repoblamiento, un recupero de los recursos naturales y la revalorizacion del 
paisaje rural. Mientras que la vision latinoamericana contrasta al destacar el 
problema de la pobreza en el medio rural como el factor clave que busca el 
desarrollo rural como respuesta. 

Se concluye que el modelo bajo el que pueden integrarse estas conductas 
nuevas- disposicion por parte de los actores a adoptar estrategias diferentes-; remite 
a una noci6n distinta del cambio y desarrollo de la sociedad rural. "Nocion mas 
parecida a la idea de desarrollo comunitario, y de desarrollo endogeno sostenible, 
que a la de desarrollo agrario. Acorde con las nuevas tendencias de recuperacion 
de la dimension local del desarrollo, a las que se han dado a llamar " nuevo 
localismo n. (Perez Yruela, 2003) 

El nuevo "localismo" consiste, en una estrategia de acclOn colectiva 
estimulada por los actores politicos de la comunidad. Persigue: mejoras y desarrollo 
de las condiciones de vida de la comunidad mediante la participacion ciudadana; el 
aprovechamiento de los recurs os ociosos; la creacion de nuevas actividades y la 
potenciacion de las que ya existen. 

El modelo tiene, una dimension politica- la participacion; una dimension 
economica- el desarrollo endogeno y autoconcentrado- y una dimension 
sociocultural- la creaci6n de un modelo local de bienestar social. 

"Mull ijimciollalidad del espacio I'I/ral: I Iso agricola y recrealivo de areas balo riego en Centenario . .. 

A ndrade, Norma Reatriz 



-----
Conclusio nes y recomendaciones 

Aunque el desarrollo rural que se propone reqUlere un proceso de 
readaptacion de la conducta de los actores que resuelva el juego de 
incompatibilidades que en el presente se produce. La puesta en marcha de model os 
de este tipo no es tarea sencilla porque todavia la cultura del nuevo localismo tiene 
que expandirse y desarrollarse mucho mas. 

Si bien las innovaciones tecnologicas facilitaron nuevas formas de 
organizacion empresarial y cambios significativos en el uso del suelo del area rural; 
"... los espacios agrarios regionales creados por la confluencia de intereses inmobiliarios, politicos 
y empresariales tienden a consolidar un proceso de modernizacion concentrador y excluyente". 
Las politicas de Estado no estan acompafiadas por un programa de desarrollo rural 
para pequefios productores. Hay resistencia de las organizaciones gremiales y 
movimientos sociales locales: Movimiento de mujeres en Lucha y de productores 
familiares ante el riesgo de extinguirse como tales. Los reclamos locales se situan entre 
espacios de competitividad y viabilidad economica de los aclOres del circuilo, entre economia 
regional y globalizada" (..) "Las transformaciones del mundo rural y el aumento de las 
desigualdades entre quienes 10 construyen, redefinen el contenido social del desarrollo y exigen una 
mayor atencion en las orientaciones de las politicas agrarias, rurales y sociales ". (8endini y 
Steimbreger, 2003) 

EI cambio desde una situacion de conflicto 0 una propuesta de consenso se 
puede explicar a traves de un manejo del suelo participativo. Puede incluir la 
"vision " que construyan los actores sociales involucrados para la comunidad en el 
largo plazo. 

Una forma de dar solucion a los problemas de conflictos sociales planteados 
a 10 largo del trabajo puede ser a traves de la Mediacion Socio Cultural. 

La misma plantea nuevos conceptos de capital social; conciliacion; y 
planificacion colaborativa 

La mediacion es una herramienta que ayuda a hacer mas efectivas las 
relaciones apuntando al desarrollo humano. 

La mediacion Sociocultural contempla la necesidad de lograr elementos de 
consenso para el desarrollo humano e institucional. 

La mediacion interviene cuando se presenta un conflicto de cualquier tip055. 

Se reconoce tres niveles de mediacion: Una primera dimension 
ideologica, una segunda dimension tecnica y una tercera dimension operativa. 
(Domecq, 2003) 

La verdad es un constructo social, que debe ser edificado por todos los 
involucrados. Esa es la esencia de la planificacion colaborativa. EI consenso es el 
pun to de partida para la construccion de esa vision compartida con los actores 
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sociales involucrados. EI consenso debe ser entonces un espacio protegido en el 
cual hay que planificar. 

Entre los benefic ios de la mediaci6n, se menClOna, la participacion plena; 
madurez dialogica- aceptacion de logicas ajenas-; respeto por 10 acordado; 
sostenimiento de 10 acordado; monitoreo compartido; aprendizaje, registro y 
apropiacion colectiva de estas tecnicas. (Domecq, 2003) 

La mediacion Sociocultural56da respuestas a la necesidad de solucionar 
problemas para el bien comun mediante la asociatividad, a la resoluci6n de 
conflictos a traves de la reformulacion de posiciones- de los distintos actores 
sociales- como perspectiva viable. 

A la vez permite la articulacion de las tres dimensiones: politica, tecnica y 
operativa del proceso de participacion colaborativa. 

En sintesis, la planificacion colaborativa es un proceso necesario a pesar del 
desgaste que para muchos significa planificar. Es un proceso de dialogo, de 
capacidad asociativa e identidad regional. Este proceso permite construir la verdad 
a partir de la tolerancia, involucrando a todos los actores, sin partidismos. La 
Tolerancia57 corresponde a una fase elevada en el desarrollo de la personalidad ( 
Dorsch, 1991) 

Un camino para encontrar estas formas de cons en so es adquirir una actitud 
abierta al dicilogo y una predisposicion al trabajo interdisciplinario e intra e 
intersectorial. 

13. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

Esta problematica de conflictos de uso del suelo requiere de poIiticas 
incIuyentes y de gestion alternativas frente a un modelo economico hegemonico, 
competitivo y global. En terminos de Yves Champetier, 2002: 247: "Una 
politica de desarrollo rural debe ser multidisciplinar y multisectorial en su 
aplicacion, privi/egiando el enfoque territorial n. 

EI proceso de desagrarizaci6n del espacio involucra un cambio en el modo 
de pensar, hacer y de ejecutar por parte de los actores sociales en las trayectorias 
productivas de las actividades en el espacio rural. Del analisis realizado se hacen 
visibles sentimientos de incertidumbre e impotencia ante la imposibilidad de 
revertir la baja rentabilidad de las unidades productivas. 
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La multifuncionalidad territorial en el espacio valletano y en consecuencia 
en el area de centenario- agricultura especializada a escala y pequefia produccion
es resignificada. A diferencia de los paises europeos, en America Latina, la 
multifuncionalidad no solo designa formas de organizacion de la agricultura e 
inserciones diversas en las regiones, sino tambien formas concentradas de inclusion 
y mas extendidas de exclusion y vulnerabilidad social. (Bendini y Stembreger, 
2003). 

Ante esta realidad y de acuerdo al concepto de sostenibilidad 
socioeconomica de la agricultura, desarrollado en el marco teo rico, se infiere que 
el desarrollo agricola del area en estudio tiene que ser orientado hacia una 
estructura de productividad basada en la diversificacion productiva y 
pluriactividad. Se recuerda que segun el paradigma de produccion dominante, la 
diversidad es contraria a la productividad, creando un imperativo de uniformidad y 
de monocultivos. Los esquemas de modemizacion agricola introducen cultivos 
nuevos y uniformes en el monte de los agricultores y destruyen la diversidad de 
variedades locales. Los monocultivos son no sostenibles ecologica y socialmente 
puesto que destruyen tanto la economia de la naturaleza como la economia de las 
personas. (Shiva, 2002) Mientras que la sostenibilidad socioeconomica se basa en 
la interaccion de la sociedad con el medio ambiente, la relacion entre diferentes 
grupos sociales comprometidos en la produccion agricola y la relacion entre 
productores y consumidores, que esta invariablemente mediada por los 
comerciantes, las agencias de gobiemo y las corporaciones. Es en este marco 
analitico que la incorporacion y participacion de los actores sociales otorgan 
significado a la multifuncionalidad del territorio 

Por 10 expuesto se considera que el desafio es generar las condiciones 
necesarias para que los distintos tipos de productores, dada su multiincersion y 
distinto grado de integracion a la cadena productiva, puedan competir con igualdad 
de oportunidades en un mundo tan complejo como es el de la economia 
globalizada, pudiendo alcanzar la sustentabilidad requerida para cualquier actividad 
economica. 

Es necesario que exista un alto grado de consenso, sobre las bases de una 
politica de Estado para la agricultura, que contemple los problemas coyunturales, y 
la proyeccion a mediano y largo plazo. En la fruticultura hay un gran potencial para 
desarrollar, pero es necesario establecer politicas que permitan adaptarse mejor ala 
competencia intemacional. 

Frente a la complejidad del mercado, es responsabilidad del gobiemo 
impulsar politicas que defiendan la competitividad de la actividad, dada la 
importancia que la misma tiene, pero tambien, de politicas diferenciadas y 
altemativas para las distintas regiones y los diversos actores locales. 

Estas politicas de desarrollo rural pueden fundarse sobre un "enfoque 
integrado, reuniendo en un mismo cuadro juridico e instrumental la adaptacion y 
el desarrollo de la agricultura,' la diversificacion economica, en particular, las 
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pequenas y medianas empresas; la mejora de las prestaciones asociadas a la 
explotaci6n del patrimonio cultural, el turismo y las actividades de recreaci6n". 
(Perez y Sumpsi, 2002) 

En el contexto local y regional este enfoque integrado tiene que tender a 
favorecer la explotaci6n de sus recursos por y para la poblaci6n local, con el fin de 
responder mejor a las necesidades locales. 

Esto significa que la busqueda de soluciones y las decisiones parten desde 
los agentes locales; con el fin de fomentar la participaci6n de la poblaci6n 
teniendo en cuenta las realidades propias de cada espacio rural. Para ello, es 
necesario conseguir una fuerte implicaci6n y compromiso de los actores sociales; 
la creaci6n de vinculos entre las actividades; la puesta en marcha de nuevas 
formas de aprendizaje; y de organizaci6n colectiva. 

Crear ese clima de compromiso con el desarrollo rural implica conceptuar 
programas multisectoriales de mediano plazo en el marco de estrategias sectoriales 
regionales, provinciales y locales. Esto permite poner en marcha procesos de 
transformaci6n de las sociedades rurales centrados en las personas, en su 
participaci6n y con politicas especificas que apunten superar los desequilibrios 
econ6micos, institucionales, sociales y ecol6gicos. 

Sin embargo, esto requiere de estudios sectoriales 10 suficientemente 
amplios y profundos como para que sirvan de base para definir estrategias de 
acci6n. Estas estrategias, al plantear cursos de acci6n prioritarios y explicitar las 
interrelaciones interdisciplinarias e intra e intersectoriales van a ser utiles para 
informar, crear consenso, generar el necesario apoyo politico para las actividades 
seleccionadas y organizar formas de solidaridad social basadas en la cooperaci6n 
entre los actores sociales. 
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Entrevista en profundidad con elementos proyectivos situacionales 

La presente entrevista fue aplicada a los propietarios de chacras aledafias a la multitrocha 
Neuquen-Centenario. Se plantean escenarios posibles acerca de la disposicion al cambio y a 
la negociacion; y ace rca de los conflictos en el uso del suelo. 

Categoria analitica: Disposicion al cambio 

1. 	 Si se diera el surgimiento de cooperativas que impulsen el proceso de cambio y 
modemizacion 0 la existencia de instituciones con capacidad de intervencion apropiada 
para conseguir los objetivos buscados se facilitaria el cambio y Usted se animaria a entrar 
en el ? 

2. 	 Ud. emprenderia nuevas iniciativas si se resolviese el obsticulo mayor con el que 
general mente se encuentran para ello: esto es los recursos de capital necesarios para la 
puesta en marcha de esas nuevas actividades ( recreacion, agroturismo, Granja educativa). 

3. 	 En el pasado los actores y los intereses giraban exclusivamente en tomo a la actividad 
agraria, ahora los actores estin mas diferenciados, giran en tomo a intereses y actividades 
tambien diferentes ( recreacion, prestacion de servicios, petroleo). Esto requiere de la 
definicion de un nuevo modelo de desarrollo a nivel micro que integre y haga compatibles 
los papeles de los distintos agentes. Si se concretara este modelo de desarrollo local, i, 
U sted adoptaria estrategias diferentes? 

4. 	 Las personas que desarrollan actividades agrarias se caracterizan por una orientacion de la 
actividad basada en tecnicas tradicionales que no persiguen ni la ampliacion , ni la 
innovacion 0 transformacion para obtener mayor valor afiadido. En la zona agricola de 
Centenario este grupo mantiene la mayor parte de la vida economica de la comunidad. 

5. 	 Si tuviera asesoramiento a traves de programas de gobiemo que 10 asistan en todo 10 que 
usted necesitase para decidir un cambio de actividad (informacion, monto de inversion, 
capacitacion), i, apostaria a dicho cambio? 

Categoria analitica: Poder de Negociacion 
Subcategoria: Disposicion en la Negociacion 

6. 	 En el caso de la ciudad de Centenario la actuacion del gobiemo e instituciones locales en la 
definicion y aplicacion de politicas de uso del suelo ha sido relevante y muy beneficiosa 
para el sector. 

7. 	 El estado provincial debe dar subsidios a los chacareros para que no abandonen sus 
unidades producti vas y no debe permitir el avance de inversiones que afecten el desarrollo 
de tierras productivas. Por otro lado las autoridades locales deberian iniciar acciones para 



impedir que la instalaci6n de emprendimientos recreativos en areas agricolas slga 
creciendo. 

8. 	 El gobiemo local se ha involucrado mas en la promoci6n del desarrollo local como forma 
de seguir legitimando su actuaci6n ante los problemas y demandas de la poblaci6n y 
consideran que este impulso deberia aprovecharse como la base de la expansi6n y 
aplicaci6n del modelo de desarrollo rural en el sentido de 10 local. 

9. 	 Hay actores colectivos como las cooperativas y las organizaciones de representaci6n de los 
intereses agrarios ( Camara de productores de Centenario y Vista Alegre) que pueden 
estimular los cambios y tambien ayudarian a aliviar las tensiones que los cambios 
provocarian dentro de la sociedad agricola de Centenario. 

10. Si existieran actores colectivos como cooperativas y otras f6rmulas asociativas del sector 
agrario principal mente, usted seria el primero que sobre la base de actividades 
tradicionales emprenderia iniciativas de expansi6n de la actividad, innovaci6n tecnol6gica y 
de gesti6n as! como aumento del valor afiadido. 

11. En algun momenta ante la prensa ustedes manifestaron : " Nosotros somos productores y 
queremos que nuestros hijos y nietos 10 sean; creemos en 10 que dice el gobiemo del 
proyecto 2020 (provincial) y en seguir apostando a la producci6n, as! que vamos a seguir 
luchando por eso". Ados afios de estas declaraciones l,siguen sosteniendo 10 mismo? 

Categoria analitica: Conflictos en el uso del suelo. 
Subcategoria Intensidad del Conflicto: 

12. La instalaci6n de enclaves urbanos en zonas productivas genera una fuerte resistencia desde 
los productores porque consideran que invaden el sector productivo sin que despues se 
pueda frenar la urbanizaci6n en las chacras. 

13. Si los impactos ambientales que los emprendimientos recreativos producen( aumento del 
nivel de ruidos, incremento en la circulaci6n de vehiculos) son mitigados y minimizados de 
tal manera que no afecten la vida y la actividad cotidiana en las chacras cercanas a ell os 
usted estaria de acuerdo en su instalaci6n. 

14. La actividad fruticola es muy importante, por 10 que hay que defender las tierras 
productivas, maxime si se tiene en cuenta que en la temporada 2000 se invirti6 alrededor de 
10 mill ones de d61ares en el mejoramiento de los canales de riego y en los drenajes, ademas 
este dinero es del BID y hay que devolverlo, por 10 que seria un desprop6sito arriesgar de 
esta manera. 



15. Si los emprendimientos recreativos generan empleo temporal al momento de su 
construcci6n y requieren una planta permanente de empleados para mantenimiento y 
actividades afines seria positivo para la economia local que continuen instahindose en la 
zona ya que permitirian nuevas salidas laborales a los vecinos de la ciudad. Es decir que 
bajo ciertas condiciones la construcci6n de emprendimientos recreativos es necesaria para 
mejorar la economia local. 

16. La localizaci6n de clubes de campo en areas agricolas crea situaciones conflictivas entre los 
actores involucrados: el productor aplica pesticidas para mantener su producci6n con el 
consiguiente malestar de los habitantes del club, a su vez, la 10calizaci6n de estos clubes 
lleva asociado un incremento de circulaci6n de vehiculos en areas agricolas - normal mente 
con caminos de tierra - con el consiguiente perjuicio para el productor. 

17. EI problema de uso del suelo es un problema que afecta s610 a particulares - chacareros y 
recreativos - 6 tambien afecta al resto de la sociedad como total. Si afecta al resto de la 
sociedad cree que seria necesario hacer una consulta popular? 



Entrevista en profundidad con elementos proyectivos situacionales. 

La presente entre vista fue aplicada a los propietarios de emprendimientos recreativos en 
Centenario. Se plantean escenarios posibles acerca de la disposici6n al cambio y a la 
negociaci6n; y acerca de losconflictos en el uso del suelo. 

Categoria analitica: Conflictos en el uso del suelo 
Subcategoria: Grado de conflicto 

1. 	 Los chacareros se oponen a ceder areas productivas, estan en contra de la instalaci6n de 
moteles y countries, un grupo de productores pugna por evitar los enclaves de 
emprendimientos de servicios en el sector de chacras de Centenario y sostienen que existe 
una gran franja en la zona de bardas para instalar alli los proyectos, y no en el area 
productiva. 

2. 	 Los chacareros insisten en sostener que la implementaci6n de emprendimientos recreativos 
sobre tierras productivas atentan contra el funcionamiento normal de las chacras al 
provocar fuertes impactos sobre las mismas, haciendo que las chacras tengan un valor muy 
bajo en 10 productivo y muy alto en 10 inmobiliario. 

3. 	 Es conocido que los chacareros se quejan porque dicen que ustedes provo can aumento en el 
nivel de ruidos y de transito en un espacio que era total mente tranquilo hasta que llegaron, 
ademas protestan por el aumento de carpocapsa que generan las luces de mercurio de los 
emprendimientos recreativos siendo esto ultimo muy perjudicial para sus producciones. 
Pero a la vez ellos tambien generan molestias con las fumigaciones y sobre todo con la 
quema de materiales t6xicos para atenuar las heladas tardias. (,C6mo viven estas 
situaciones? . 

4. 	 Los chacareros alegan y sostienen que los duefios de emprendimientos recreativos no tienen 
derecho a quejarse de las fumigaciones ni del ruido que producen las maquinarias agricolas 
ya que sabian que se ubicaban en tierras agricolas. 

5. 	 El humo que genera la quema de materiales t6xicos (gomas, aceites, gas oil, etc) no 
entorpece el normal funcionamiento de los centros recreativos. Ademas el aumento de la 
carpocapsa es mas producto de las chacras abandonadas de los vecinos y no tanto de las 
luces de mercurio de los emprendimientos recreativos. Por 10 tanto la carpocapsa es un 
problema de los productores que no se Ie puede adjudicar a los emprendimientos 
recreativos. 



Categoria Analitica: Disposicion al cambio 

6. Ustedes consideran que los problemas economicos por los que atraviesa el sector agricola 
son de publico conocimiento y que los mismos resultaron ampliamente negativos para los 
pequefios y medianos chacareros, especialmente en los U1timos afios, por 10 que es imposible 
conseguir inversores para pequefios proyectos con una rentabilidad razonable. 

7. Los duefios de emprendimientos recreativos estan convencidos de que es inutil continuar 
aferrandose a una cultura de produccion que no ha sido premiada por la politica economica 
actual y que ha llevado a un amplio sector de la fruticultura a una situacion de pobreza casi 
irreversible. 

8. Si nos adelantaramos y comenzamos a planificar sobre el uso del suelo seria posible resolver 
los conflictos funcionales que ocurren entre usuarios interesados en distintos usos de la tierra, 
por ejemplo recreacion vs produccion 0 lugar vs produccion, de ser asi usted alentaria a otros 
productores a que intenten emprender actividades distintas a las que ellos realizan. 

Categoria analitica: Disposicion a la negociacion. 

9. i,Considera que hay competencia desigual por el uso del suelo entre emprendimientos 
recreativos y chacras? De ser asi que altemativas de soluci6n considera que hay en el tiempo? 

1O. Los chacareros sostienen que los emprendimientos recreativos utilizan tierras que costa 
mucho poner bajo riego por 10 que es una gran perdida para la sociedad ya que disminuyen la 
productividad futura de la tierra e impactan en los beneficios de las futuras generaciones. No 
obstante esto algunos consideran que dichos emprendimientos no dejan de ser una buena forma 
de progreso. Como cree que se podria redirigir estas posturas por parte de sus vecinos duefios 
de chacras. 

11. Podria la problematica de conflicto de uso del suelo entre duefios de emprendimientos 
recreativos 0 alguna parte de la misma ser resuelta mediante un mayor acceso a informacion, 
herramientas de informacion 0 capacitacion? 

12. Considera que hay actores que habilitan u obstaculizan la resolucion de la problematica? i, 
Quienes son? 

13. Considera que la problematica de conflicto de uso del suelo es de interes como para ser 
tratada en el Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario y en la Legislatura de la provincia 
del Neuquen? 



Entrevista semiestructurada para ser aplicada a representantes de Camaras de 
Productores, Federaciones, e Instituciones. 

Estamos investigando acerca de los conflictos por el uso el uso del suelo de areas bajo 
riego en Centenario entre agricultores y gente que tiene emprendimientos recreativos y 
nos gustaria saber que conoce del tema: ... .. ...... .... .. .... .. .... .............................................. .. 

• 	 "Como desearia que se resolviera la problematica de conflictos en el uso de la tierra 
entre duefios de emprendimientos recreativos y chacareros? 

• 	 "Como cambiarian la situacion economica, social y medioambiental en el area 
peri urbana de Centenario si se resolviera de esa manera? 

• 	 Considera que la problematica planteada es de interes como para ser tratada en el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario ? Conoce si el mismo ha legislado 
respecto de este tema? 

• 	 De acuerdo a 10 que usted conoce del tema considera que hay actores que habilitan u 
obstaculizan la resolucion de la problematica?" Quienes son? 

• 	 "Es esta una problematica que necesitaria mayor participacion de la poblacion local 
para resolverla, 0 esta mayor participacion causaria mas problemas? 

• 	 "Existen politicas que ayudan u obstaculizan la resolucion de esta problematica? 

• 	 "Podria la problematica de conflicto de uso del suelo 0 alguna parte de la misma ser 
resuelto mediante un mayor acceso a informacion, herramientas de informacion 0 

capacitacion? 

• 	 EI problema de uso del suelo es un problema que afecta solo a particulares ( 
chacareros y recreativos) 0 tambien afecta al resto de la sociedad como total. Si afecta 
al resto de la sociedad cree que seria necesario hacer una consulta popular? 

• 	 En el afio 2000 se puso en marcha el Plan Fruticola Provincial en el que se contemplo 
la mayoria de los aspectos que afectan a los productores ( lineas de financiamiento, 
subsidios, Fondo compensador del granizo, Ley de Inrnobiliario para compensar el 
impuesto ), incluyendo la parte de capital de trabajo. "Como marcha la aplicacion de 
dicho plan actualmente? " Que resultados han obtenido con su aplicacion? 

• 	 Que respuestas se Ie esta dando a los propietarios de chacras que reclaman que la 
provincia entregue en tiempo y forma los productos agroquimicos para la prevencion 
de carpocapsa y no como el afio anterior que se entregaron cuando la epoca de 
prevencion ya estaba pasando. 

• 	 "Que proyectos estan bajo su responsabilidad en 10 que a agricultura se refiere? Y " 
En particular esta a cargo de algun proyecto en el area de Centenario? 



• 	 Esta confonne con los resultados obtenidos en 10 que respecta a la aplicabilidad de los 
planes elaborados en su area con miras a dar soluci6n a algunos de los problemas que 
tienen los chacareros? 
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Foto aerea - Escala 1: 8.000 - Vuelo 1972 
Sector de ubicaci6n actual de los emprendimientos 
FUENTE: Direcci6n Provincial de Catastro 



F oto aerea ampliada - Escala 1: 5.000 - Vuelo 1994 
Sector de ubicaci6n actual de los emprendimientos 
FUENTE: Direccion Provincial de Catastro 
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grada por 19'I (1) represertante dej Podef Ejecutivo, Uf) (1) representarte del Corcejo De
liberante y un (1) represertante que Sefa designado par las organizaciones sociales in

lervi~es . 

La labor de sus miembros sera honoraria. Los gastos de funcionamienlo, seran 
sol~ados por el Poder Ejecutivo, que proveera ellugar fisico para sus deliberaciones. 
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TITULO I 

DEL BIENESTAR COMUN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE ""' 

CAPITULO I 

PLANEAMIENTO AMBIENTAL URBANO-RURAL 

un ambiente 

pnncipios: 

~ uso yagrovechamienl.o del arnbiente yde los recursos naturales se reali
larade forma tal de no producir consecuencias daflosas para las 
generaciones presentes yfuturas. 

b) TOOos los ecosistemas integrantes del ejido ysus elemerilos seran maneja
dos de manera integral, arm6nica y equilibrada, teniendo siernpre en 
cuenta la interrelaci6n e interdepS1dencia de sus factores. 

Articulo 2C6 La planifica::i6n integral sera entendida como un instrumerrto flexible que 
sirva para establecer 

estrategias.de desarrollo local, que contemplen los intereses propios, provinciales, regio
nales y naciona~. Son sus principales objetivos tender al desarrollo sustentable, con Ia 
participacion yprotagonismo efectivo de sus vecinos. 

Articulo 2Cl3 La Municipalidad en todas sus areas de incumbencia yjurisdicci6n reaiiz& 
ra eI planeamiento ambiental , 

atendiendo a los principios de desarrollo sustentable, dictando las normas necesarias 
que contengan los instrumentos basicos para su aplicaci6n, con eI objet~ de mantener 
e! ordenamieoto y control permanente de las atciones, obms y ~cios que S9 desarro
lien. 

desarollar su planeamienlo. 

IM(CUIO 2C8 8 principal instn.I'nei'to de la PlanifteaCi6n ambiental sera eI Plan Ambien
tal de Ordeoamiento Urbano RIS3I. . 

el que se oriertara por las s~Lientes paltas: 

a) Coordinar en forma permanente ysistematiCa las distirtas areas del gobier
no mlJ'licipal, garantizando Ia participaci6n de todos \os sectores re
presenhtivos de la comunidad. 

b) Promovel' politicas que ciierxlan las necesidades del t-abitat, con espe:ial 
atenci6n a los uSes y necesidades de la region, trteoditfmdose como 

habitat todos los ambit6s de actMdad del hombre, 
.c) CObrdinar pOllticas que atiendan a Is circulaci6n de vehiculos y peatones, 


baSados en Ia fluidez, Ia seguridad, Ia edu::aci6n yla saiLld . 

d) Propender aI autnento y preservaci6n de los espacios verdes, tendienjo a 


logtar' como mihimo los umbrales indicados per Ia Organizaci6n 

Mundial de Ia Salud. 
e) Propender a1 sosten de la biodiversidad considerando a esta cor,10 patrimo

nio natural de Ia comunidad.9: f) Promovel' e incentivar la defehsa Ycooservaci6n de! anibiente a traves de 
programas de educaci6n, capacitaci6n ydifusion. 

Articulo 203 La Municipalidad implementara una base de datos de infraestructura, equi

pamiento pUblicb, de estudios y 
proyectos ya ejecutados 0 a ejecutarse mediante un sistema que pennita eI facil acceso 
y disposicion de la misma y su permanente actualiZacl6n, indispensable para una efi
ciehte plahificaci6n ygesti6n de! desarrollo. Esta informacion sera de acceso publico 

Articulo 210 Toda accion deniro de la jurisdicci6n municipal que pro~ de otros or
ganismos municlpales, provinciales 

o nacionales d~a ajustarse aI Plan Ambienta! de Ordenamiento Urbaro-Rural. 

Articulo 21 1 La Municipalidad desat'rollara instrumentos de comol y actua\iZaci6n de 
_ los distintos aspectos de! Ptah 

Ambiental de Ordenamiento Urbano-Rural, implementa."1dQ un registro permanente y pU

blico de sus resultados. 

Articulo 212 La Municipalidad promovera convenios interjurisdic-cionales a fin de la 

obtenci6n de! conocimterto 
ciehtifico ysu divulgaci6n para la proteccion, conservaci6n yrecuperaciOn del ambiente. 
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i!IIMictito 213 La Municipalidad reguerira eI Estudio de Impacto Ambiental, como coOd j

lJM;i6JJ,I'trcfd!JmTWtoVd iStl'lt)lftln 
rentes USOS , aplicando eriteries racionales. 

b) La generaci6n y preservaci6n de espacios verdes urbanos y con destino 
ci6n Previa al permiSQ 0 

autorizacion de loda obra 0 acciOn orovectadal publica 0 privada. ue sa realice 
su ejido. y que pudiere producir peligros 0 da~s al medio ambiente 0 sobre algunos de 
sus componentes. EI Concejo Deliberante sancionam la ordenanza sobre esle procedi
mien!o. 

..... Art iculo 214 Se crea el Banco de Tierras FisCaJes, que tendra per objeto Ia adminrstra
ci6n de las mismas, a los efeelos 

de gererar acciones destinadas a programas de equipamiento cori1un~arlo , ampliacion y 
genernci6n de espacios verdes, infraestructura de Servicios, -.Mendas, loteos de interes 
social y todos aquellos que se p~evean en eI Plan de Ordehamiento Ambiental Urbano
Rural. Seran recurses permanerrles exclusi~ del Banco, sl producto de ventas, conce
siones u otro j jpo de transaccicines de inmuebles municipales t:stos recursos seran 
destinados al programa de Tierras 

Articulo 215 EI Banco de Tierras Fiscales dependeta del area de Catastro Municipal 
Estara integrSdo pdr las tierras 

de propiedad de la Municipalidad. 

- M iculo 216 Todas las transacciones de las tierras de propledad privada municipal, solo 
-- . podran realizarse: 

a) Con la aprobacion de dos lercios (213) de los miernbros del ConCejo Deli

berante y licnaci6n publica de acuerdo a 10 previslo en la Constitu
cion provincial, 

b) Previa participacion de la comunidad, segun leis mecanismds previstos por 
esta Carta Organica. 

Art iculo 217 EI seetor responsable del Catastro MUnicipal , en coordinaci6n .con el area 
de PlahiflCacl6n, lIevara un 

regislro de la situaci6n juridica, fisica, OCupacibnal y la valU&Cion fiscal y de me/'cado de 
las tierras de propiedad m,unicipal, provincial yhacionill 
DELRECURSO AGUA 

Articulo 218 La Municipalidad, COnsiderando su territorio inserto en una reg i6n deser
- tica y a efeetos de mejorar y 

50stener Ia calidad de vida, implementara en cbordincki6n con los organiSmos ~ovincia
les y nacionales competenfes, polltieas que promuevan: 

recreatMl, prodUctivo y de prolecci6n del sue/o cohtra la !!fOsi6n 
c) La capacitacion del recurso humane para Ie racional administraci6n y corr

sumo de este recurso. <.:. 

AREA DE PROTECCIeN ESPECIAL 

Articulo 219 Datjo el delicado equilibria que se establece en algunas unidades naturales 
dentro del ~ido, por sus 

condiciores intrinsecaS, por los prooesos flsicos que las afectan ypor la utilizaci6n inde
bida por parte del hombre, declarase areas de protecci6h especial la planicie de inunda
cion del rio Neuquen yel talud de la barda. 

Articulo 2'2J Dehtro de estas, en los sectores ya ocupados, se desarrollaran programas 
o planes espe:::iales pc/ta su 

manejo y control, conel objeti\() de evitar incon>Jenientes que pudieran afeetar directa
mente a la poblaci6n estableeida en elias e indirectamente a la calidad de vida. ~n las 
areas no ocupadas, todos los uses seran condicionadoS a estudios especifieos qUe ga
rantieen su proteeeion. Estas areas se utilizaran eh estricto eumplimiehto de 10 estableci
do en eI Plan Arnbientai de Ordenamiento Urbano-Rural b programas especificos. 

Arl iculo 221 La Municipalidad debera garantizar formas de recoleeeion, transporte, Ira
tamiento y dispOsiciori 

finaJ de residues domiciliarios ytodo tipo de efIuentes, evitando Ia eornaminacion del am
biente yefectos negatives a la salud publica. 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Articulo 222 La Municipalidad controlara la producci6n, circlba-ci6n, almacenamiento, 
d~ribuci6n ydisposici6n final 

de sustanciaspeligrosas. 
Queda prohibido demo del ejido: 

a) B dep6sito de residues radio8ctivos, exce¢o los iriherentes aI usc medici
nal, que seran tr8tados espectficanente. 

b) La ganeraci6n de eneqjia a partir de centraIes ru:lecr-es. 

c) laofabrica::i6n, importaci6n, tenEn:ic! 0 USO de arrnas rlIJ:leareS, biolCigicas 
y quimicas, y Ia realizaci6n de ensayos y experimentos de la misma 
Irdole. 

CAPITULO II 
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serte. En eI mismo plazo de/:)e(c3 reaizar Ia delimitac:i6rl territorial de Ia 
asociaci6n \laCina!. 
Se publicaran las ordenanzas eo eI Boietin OflCiai de Ia PrcMrcia del Neuq . 
hasta tanto se organice eI BoIelin OficiaJ Municipal, que debeca ser ~e eo 
cionamiento dentro de los dos (2) ;h)s de scnciorWa Ia preserte. 
Confeccionar y elevar eI organigrama furcional aI Copcejo Deliber.rite, dentro 

. los cmo wirte (12:») dias. 

Destinar por lrica vel al Banco de TterTas FlScaies, un monto eql.li\laente aI pr 
visto por tasas aI baldio. 

Implemeftar e( sistema integrado de administracioo en un plazo de tres (3) afIos 
.. Dehtro de los trescientos sesenta (300) dias de Ia sarei6n de la preserie, eI Po: 

del' Ejecutivo debefil preseria un plan de trabajo ycronograma complete para __ 
implementaci6n, que debera tener en cuenta la pue:sta en marcha parcial de ioJ 
subsistemas desde e( vencimien!o del segundo '8frJ de plazo. Hasta Ia cumplimerJ. 
taci6n de estos plazos se proseguira con los sistemas en 'wigencia. 

CLAUSULA 3: Los funcionarios que ocupen cargos pUblicos, que segUr! esta Carta Or
ganica deben ser cubiertos pre";o concurso y acuerdo del Concejo Deliberoote, sera 
puestos en comisi6n ycesaran en los mismos cuando se produzca la designa:ion en I 
forma aqui establecida. 

CLAUSULA 4: EI mandato del intendente y concejales en ejercicio aI momenta de lal 
entrada en 'w1gencia de esta carta Organica deber3 ser considerado como primer periodo 
a los fines de los artlculos 52 y :n 

CLAUSULA 5: EI segundo parrafo del articulo 97 no sera causal de despido del pers0

nal. Se dara cumplimiento a Ia norma citaja con el mero aunento de la pobIaciOn yno se 
podrci oombrar mas personal en la planta permanente de Ia MunicipaUdad, saM> eI as

. trictamente necesario para pone!' en funcionamiento los nuevas organlsmos previstos en 
esta Carta Organica. 

~~ Apartir de Ia )igencia de esta carta OJS@DIC8 e 
Ordenanzas de excepci6n a 1os~ur.~~iLlStiflcados. 

CLAUSULA 7: La primera reforma 0 enm1erda de esta Carta Organica, podra IIeVcYse a 
cabo despues de transcurridos cLatro (4) afios a partir de Ia sanciOn de Ia misma. 

CLAUSULA 8: La CorMrei6n Constituyente Murlcipal de Cerieraio perrnanecera en 
receso hasta tanto se cumpla 10 est8blecido po!' eI artfruo 188 de la Constitlri6n proWl
eial, disoMendose inmec:liatarnentedespues del jl.lalmlOto de estilo. 
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i n formes te cn icos 

Pra,cti9gS ,ate~eteD ;~O,lnt.a en la defensa ,~ontra 
·heJaGla$!.J·9Qn ;~q .tHPO§ ,.d:~' Rlego por Aspersion 

, ( ., 1 i ' : . ' . . -

Por el Ing. Agr. Francisco Galletta 

EI Riego par Aspersion 
ademas de poseer la 
~entaja de ser NQ ' 
conlaminante del medio 
ambiente, constiluye hasta 
el presente el sistema mas 
seguro y eficiente para 
defender de las heladas a 
los diferentes cultivos, 
fundamentalmente a los 
frutaJes de hojas caducas, 
con esto no se quiere decir 
que no se puedan proteger 
tambien aquellos frutales 
de hojas pereTll1es, como 
por ejemplo los citrus, 10 
que ocurre es que por las 
hojas se acumula tal 
cantidad de hielo que los 

arboles necesitan soportes 
para evitar Ia rotura de 
ramas. 
La eficiencia y 
superioridad de los 
Eguipos de Riego par 
Aspersion para la defensa 
contra heladas , frente a 
oUos sistemas. esta 
mu ndialmente 
comprobada y ya nadie 
duda de ello. No obstante 
las bondades senaladas 
estos sistemas son 
imposibles de usaf en 
casas de heladas con 
viento (mas de 5 mts. par 
segundo) y humedad 
relaliva menor del 60% . 
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Rak Cp Plus~ y Rak· 20~. 


Maxima proteccion mediante sistemas de confusi6n sexual 

c ontra Cydia pomonella en manzanos y perales 


y Grapholita molesta en duraznero. 


Aplique Rak Cp Plus y Rak - 20. Las feromonas de BASF que brindan la protecci6n que los frutales neeesitan y la calidad 

que exigen los mercados actuates. Par su innovadora presentaci6n en capsulas difusoras, Aak Cp Plus y Aak - 20, 

permiten una difusi6n homogenea en at monte frutal, sin perturbar laentomofauna. 


Y reeuerde que ademas BASF Ie ofreee la linea mas completa de soluciones para los cultivos: Systhane, SanmUe WP, 

Cascade, Kumulus DF, Dithane, Kelthane, Stroby, Nitrofoska Foliar A / PS, Fetril6n Combi 2, Basfoliar Pro • F, Kelpak, 

Basfoliar Combi Stipp, Zilril6n, Basfoliar K Plus' Mg / Zn 55 f Zn 35 Mn 25/ Ca SL / Mg Buffer y SOlubor BQ. 

Aplique los filosanitarios y fertilizanles BASF. Mas proteccion y cal idad para los cultivos. 


BASF 

(Jor slIcrte en nueslra 
zona, rnuy 
excepcionafmen te pueden 
Jarse es tas condiciones. 
Las recomendaciones mas 
importJntes que el 
produc tor debe tener en 
cuenta en la defensa 
contra heladas can 
£quipos de Riego por 
Aspers ion son las 
siguientes: 

I. Conlrol de 
lemperaluras: 

Si bien los pronosticos que 
se brindan en la zona por 
los especialislas son 
bastante confiables, es 
necesario disponer en el 
monte frutal de 
term6metros bien 
contralados y de facil 
lectura , culocados a unos 
1,50 mls. de altu ra ( ver 
esquema 1 ) . Los bulbos 
deben queoar expuestos a 
los cualro vientos. En 10 
posible los terrnometros 

deben colocarse en los 
lugares mas fdos de fa 
cha ra . Deben colocarse 
dos term6metros, uno de 
bulbo seco para control y 
olro de bulbo humedo el 
que debe utilizarse como 
pa~on para poner en 

, ..... .. rnarcha los equipos. Las 
1 
 llarillas qu(micas de buena 

caJidad resuhan ser las 
mas aptas para estos 
controles. Los 
term6melrOS can alarmas 
o aquellos digitales solo 
sirven como orientativos, 
ya que no son Ian precisos 
como [os anteriores. 

2. Control de los Equipos: 

Previo al periodo de 
heladas es necesario poner 
en marcha los equipos 
para verj[icar eJ correcto 
funcionamiento de todas 
sus partes y tener asi todo 
en condiciones para una 
segura prolecci6n. Debe 
verificarse que todos los 

CuADno Nno. 1 

Conelacl6n de los Estados Vegetativos 
y sus temperatures critices 

.(I' G'C-3'8 'C .J 'C 

I 'fc 11 ~ fI~ ,~ 
~'i 'C -2'?' 'C ·17 'C 1;\\~1~J, .,','0 

'~.. '1:" 
j/"1 

.~ 

-"j 'e 
Para detorminar un est ado, delle tomarse eI que represente mas de 50 por '00 de 
la plantaeion. Las temperah..!!s que se ioocan son orienlalivas, pues pueden va· 

\" riar en mas 0 .., menos segUn las variedados. 
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nfor m es ecnlco s 

aspc)"sores lellgan el 
capuch6n proteclor del 
resorte ubicado en la parte 
superior de los mismos, 
dado que en heladas m uy 
inlensas puede formarse 
Ilielo en ese lugor y 
bloquear su 
funcionamiento. 

3. Puesta en marcha de 
los Equipos: 

En aquellas noches de 
heladas primaverales y en 
las que el estatlo 
fenol6gico de los arboles 
frutales nos indica que 
debemos proteger ( ver 
cuadra 1) es conveniente 
poner en ma rcha los 
equipos COlI + 0,5 DC 

con 0 DC tornados en un 
termolTletlO htimedo. La 
planta es un cuerpo 
lllimedo yean la 
temperatura de ese 
term6metra debe iniciarse 
la protecci6n. A veces la 
diferencia entre el 
term6metro seco y el 
humedo es de varios 
grados, y al guiarse por 
un term6metro seco, 
puede ser demasiado 
tarde para iniciar la 
defensa con La 
collsecuencia de dallOS 
sobre las flares 0 frutos. 
La defensa can riego par 
aspersion no debe 
interrumpirse en ningun 
momenta, ya que si el 
hielo formado sobre los 
6rganos frutales no recibe 
en forma continua e in 
interrumpida una pelicula 
de agua liquida, se 
enfriarfa rapidamente de 
afuera hacia adentro 
provocando dallaS mas p 
menos severos, segun la~ 
intensidad de la helada. 
Las circunstanciales 
detenciones de los . 
equipos por las causas 
que fueren, no deben 
prolongarse mas alia de 
los 15 minulos. 

4. Recorrido pOI' los 
diferentes cuadIos: 

Durante la protecci6n es 
cOllveniente recorrer los 
diferenles cuadros frutales, 
para verifica r el 
funci onamiento de los 
aspersores y conlrolar que 
todo este desarrollandose 
segLIl1 10 previsto. 

S. Oelencloll de los 
eqllipos: 

En la manana siguiente a 
una noche de proteccion, 

los equipos pueden 
detenerse 
cuando la temperatura del 
termomelro hurnedo 
colocado (uera de los 
cUildros frLitales que se 
estan protegiendo 
IDarquen 5 
o 6 °c sobre la 
temperatura crWca de '.' 
cada estado fenol6gico, y 
con tendellcia alcista. 
aunque 
haya hielo sobre las 
plantas, 
pues este se va a fundir 
por efecto de la 

tcmperatura del medio 
ambiente. 
Si excepcionalmente 
hulJiese vienlo en Ii! 
mailana ( cosa I1lUY dificil 
en nueslra zolla ). debe 
seguirse Call la proteccion 
h,lsta que el Ilielo 

.. . desaparezca (otalmellte. 
. Teniendo ell (uenla las 

recomendaciones 
~eilali1dils, con cquipos 
bien dimensionados, la 
protecci6I1 dc I1uestros 
frutales contra tas hcladas 
primavcrales esta 
asegurarJa. '~' 
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