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CAPACITACIONES TÉCNICAS SOBRE GEOTECNOLOGÍAS EN EL CONTEXTO DE COVID-19. 
EXPERIENCIA DE CURSO VIRTUAL SOBRE SIG EN EL ÁREA DE LA EEA GENERAL VILLEGAS, 
DURANTE EL AÑO 2021

Fundamentación
En las últimas décadas las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) han revolucionado el desarrollo, implementación, almace-
namiento y distribución de la información mediante la utilización de 
diferentes medios informáticos. Los Sistemas de Información Geográ-
fica (SIG) como bases de datos geográficas, han evolucionado rápi-
damente ligados al crecimiento de las tecnologías de la información, 
ofreciendo e integrando cada vez más aplicaciones técnicas para la 
gestión y procesamiento de los datos espaciales (Ministerio de Infraes-
tructura de la Provincia de Buenos Aires, 2011).
En este contexto, los SIG son herramientas de procesamiento de in-
formación, desarrolladas a partir de bases de datos georreferenciados 
que posibilitan el desarrollo de funciones de análisis espacial. Estas 
herramientas facilitan la consulta, gestión y análisis de información 
para dar respuesta a diversos problemas. Por su naturaleza, estas he-
rramientas se tornan imprescindibles para los estudios del ambiente 
y la planificación del territorio. Se trata de sofisticadas herramientas 
multipropósito con aplicaciones en: infraestructura urbana, redes de 
servicios, zonificación de uso de suelo, transporte, catastro, estadística 
y censos, análisis de terreno, estudios hidrológicos, evaluaciones de 

impacto ambiental, entre otros. (Landa, 2016)
Durante el año 2020, se desarrollaron una serie de talleres desde el 
INTA, junto a representantes de los municipios que conforman el te-
rritorio de la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas, en-
focados a la problemática de las áreas periurbanas en nuestras loca-
lidades. Dentro de las problemáticas priorizadas en dicho intercambio 
se propuso abordar el uso de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) en los entornos municipales.

EXPERIENCIA
Durante la primera parte del año 2021 la pandemia de Covid-19 si-
guió teniendo consecuencias en todas las actividades públicas y la 
virtualidad siguió siendo una práctica habitual en las acciones desa-
rrolladas en los trabajos de extensión de las Agencias del INTA en 
todo el país. 
Ante el pedido de cubrir las necesidades de capacitación de los muni-
cipios del territorio se propuso realizar un curso virtual para el apren-
dizaje en el uso y utilidad de un Sistema de Información Geográfica 
en la gestión del territorio, y como herramienta imprescindible para el 
desarrollo de futuros Planes de Ordenamiento Territorial.
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El curso propuesto se desarrolló en seis encuentros semanales en for-
ma virtual, utilizando la plataforma Zoom para los encuentros sincró-
nicos. Cada encuentro tenía una duración de 3 horas diarias y, en el 
mismo, se desarrollaba la parte teórica. La práctica con el software 
propuesto se desarrolló en forma asincrónica, calculando un tiempo 
de resolución de aproximadamente 4 horas semanales.
El software seleccionado fue Quantum GIS (o QGis). La selección 
estuvo basada en varios atributos que posee este programa: es un 
software de código libre para distintos tipos de plataformas, es gra-
tuito, permite manejar diversos formatos vectoriares, bases de datos y 
raster, fácil acceso a servidores web de mapas, entre otros importantes 
beneficios.
Durante el mes de mayo del año 2021 se invitó a los 13 municipios 
que integran el área de la EEA. Se propuso un cupo de cuatro partici-
pantes por municipio. La invitación tuvo una respuesta positiva, parti-
cipando del curso integrantes de 8 municipios del territorio. El mismo 
se desarrolló durante la segunda quincena de junio, inicios de julio, y 
se retomó en el mes de agosto, luego del receso invernal. 

CONCLUSIONES
La experiencia del dictado de una capacitación sobre el uso de un Sis-
tema de Información Geográfica en formato virtual representó un reto 
para los capacitadores, pues era la primera experiencia de este tipo. El 
desarrollo de las clases teóricas sincrónicas se realizó con normalidad, 
no presentando mayores inconvenientes que algunos problemas pun-
tuales de conectividad de algunos de los participantes. 
En cuanto al desarrollo de las actividades prácticas no presenciales no 
estuvo exenta de dificultades. A pesar de ofrecerles tutoriales en el uso 
del software, bibliografía complementaria, guías de actividades y un 
importante número de capas de información sobre distintas variables 

y temáticas, el resultado no representó lo esperado. El atraso lógico 
en el desarrollo de las actividades debido a la falta del capacitador 
para la resolución instantánea de los contratiempos surgidos en el uso 
del software, o por diferencias o desajustes propios del uso habitual 
del software que deben resolverse en el momento, genera en los par-
ticipantes una serie de disconformidades que pueden terminar en el 
abandono del curso.
La experiencia presentó no solamente un desafío ante una situación 
de excepcionalidad producto de la pandemia mundial, sino también 
una nueva modalidad que debería ser adaptada a las futuras capa-
citaciones en un contexto de normalidad. La experiencia generó un 
interés importante por la facilidad de acceder, en forma virtual, a ca-
pacitaciones que antes estaban subordinadas a los tiempos y las dis-
tancias que requiere cualquier capacitación presencial. Este modelo de 
capacitación debería incluir en un futuro instancias mixtas, un modelo 
de semi-presencialidad, donde las instancias de práctica con el sof-
tware sean con el capacitador dando las respuestas necesarias en el 
mismo lugar donde se realiza la misma, dejando las clases teóricas en 
formato virtual. Esto permitiría reducir los costos de movilidad, tiempo 
y recursos necesarios, y una participación mayor por la flexibilidad que 
presenta la modalidad semi-presencial.
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INTRODUCCIÓN
Este análisis se encuentra enmarcado en un programa de desarrollo 
local (Crecer-comunidades rurales en red-) que se viene realizando 
desde el año 2017 y que está orientado a mejorar la calidad de vida 
de los pobladores rurales. Se abordan distintas problemáticas y el rol 
de la mujer rural es uno de los principales ejes de trabajo. Brindarles 
oportunidades de desarrollo es un desafío constante. 
Nos ubicamos geográficamente en el partido de Trenque Lauquen, al 
oeste de la provincia de Bs. As. a 450 km de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La ciudad cabecera lleva el mismo nombre que el partido 
y posee otras localidades más pequeñas y parajes rurales distribuidos 
por todo su territorio. Estos últimos, en su mayoría son estaciones de 
ferrocarril que ya no cuentan con el servicio de trenes y en muy pocos 
casos solo pasa el tren de carga transportando granos de cereales y/u 
oleaginosas. Su superficie es de 5500 Km2.
Es una zona de actividades agropecuarias diversas, encontramos pe-
queños, medianos y grandes productores tanto como propietarios y/o 
arrendatarios.
Son importantes la producción láctea, la ganadería tradicional y la 

bovina. Y se destaca también la cría de distintas razas de caballos.
Es relevante la agricultura para forraje y cosecha de trigo, soja, maíz 
y girasol
Es, podemos decir la principal cuenca lechera de la pcia. de Buenos 
Aires y una de las más importantes del país.

HISTORIA
Si nos vamos al final del siglo XIX y principios del XX, nos encontramos 
con corrientes migratorias buscando instalarse en distintos lugares de 
nuestro gran territorio y esta zona no fue la excepción.
Sin entrar en detalle de quiénes eran los dueños de las tierras, y acer-
cándonos más en el tiempo, comienzan a poblarse los parajes y las co-
lonias formando comunidades de familias jóvenes con hijos pequeños.
Y como somos seres sociales, son inevitables las reuniones y momen-
tos de esparcimiento como también la necesidad de que sus hijos re-
ciban la educación necesaria.
La distancia a los centros poblados, los medios de comunicación y de 
transporte eran un gran obstáculo para acercarlos. 
Y es allí donde aparecen las primeras escuelas rurales, en muchos ca-
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sos se fundan dentro de las estancias o en las estaciones de ferrocarril.
En la geografía del lugar estaba la estación, la casa del guarda, el al-
macén de ramos generales (el boliche para los parroquianos del lugar), 
la estafeta postal, el destacamento y algunas casas. Otras se fundaron 
en las colonias donde había muchos productores con no más de 100 a 
200 has, y no se podía concebir escuela sin club o viceversa.

HOY LA REALIDAD ES TOTALMENTE DISTINTA
Los clubes sociales desaparecieron. Y de los pocos edificios que que-
dan, en uno funciona un CEPT (Centro Educativo para la Producción 
Total, en otro una unidad penal, otros están abandonados y sólo uno 
está en funcionamiento como club. Quedan actualmente no más de 
dos o tres de los edificios.
Pero si están los últimos mojones de cultura rural, las 28 escuelas rura-
les que confluyen en centros comunitarios indispensables para las fa-
milias que viven en el campo. Lugar de encuentro fundamentalmente 
de las mujeres que encuentran un tiempo y un espacio para socializar. 
Aunque con el paso de los años se cerraron algunas debido a distintos 
factores: cambios de actividades agro ganaderas, la gran inundación 
de 1986/87 y como consecuencia de esto, las migraciones. Y acá hay 
un tema muy importante que es el arraigo a la tierra, a la propiedad, 
donde la mujer tiene un rol protagónico como integradora de la fami-
lia para actuar en este ámbito. En aquellos tiempos por muchos años 
eran las mismas familias que por varias generaciones permanecían en 
el mismo lugar y por distintos factores, ya sea sucesorios, aislamiento, 
brindar mayores oportunidades de educación para los hijos, cambios 
agrotecnológicos, la realidad  que se fue transformando.
En la segunda mitad del siglo XX hubo un proceso de urbanización 
creciente, que es particularmente visible en la región pampeana y en 
especial en la provincia de Buenos Aires y al que no es ajeno Trenque 
Lauquen que es una ciudad que ha crecido mucho y un factor de con-
centración poblacional. Sin embargo, la producción (y exportación) de 
productos agropecuarios continuó ocupando un lugar fundamental en 
la economía bonaerense y de la nación en su conjunto. Siendo Bue-
nos Aires históricamente la provincia de mayor peso socioeconómico 
y demográfico.
En ese contexto se han proyectado y aplicado diversos programas diri-
gidos a las familias asentadas en el campo y dedicadas a la producción 
agraria, así como –más recientemente– a las ubicadas en ámbitos 
periurbanos, que han tenido como destinatarios principales a las mu-
jeres. En este caso no vamos a considerar los aspectos relativos a lo 
periurbano porque nuestra realidad apunta a los que viven en zonas 
rurales dispersas alejadas de los centros urbanos importantes.

ACTUALMENTE LOS PROPIETARIOS GENERALMENTE VIVEN EN LA CIUDAD
La mayoría de los habitantes de la zona rural son trabajadores en 
relación de dependencia asalariados, y la actividad lechera concentra 
la mayor cantidad de familias. La otra fracción la ocupan los puesteros 
y algunos propietarios. En cuanto a la producción agrícola se puede 
afirmar  que gran parte de la superficie está bajo arrendamiento, ter-
cerizándose las labores a través de la figura del contratista. Este actor 
de actual relevancia se fue afianzando durante los últimos 30 años, 
siendo algunos oriundos del partido y otros de la provincia de Santa 
Fe. El contratista tiene sus propios empleados (tractoristas, operarios, 
mecánicos) y el propietario/arrendatario acude a esa figura por una 
cuestión de escala y/o eficiencia de gestión.  
En el caso de las mujeres las que cuentan con trabajo asalariado la 
ocupación es mayormente como servicio doméstico, docentes y traba-
jo en el tambo. 
Existen migraciones constantes dentro y fuera del partido. Un dato 
importante es destacar la inmigración desde diferentes lugares de 
nuestra geografía argentina. Hay un 10% de inmigración desde Santa 
Fe, Entre Ríos y otras provincias y el 19% son correntinos, fenómeno 
que comenzó hace algunos años y cada vez se acentúa más.
Por testimonios recogidos coinciden en que son mejores las condicio-
nes de vida. Y resaltan como algo muy beneficioso contar con electri-

cidad. El partido de Trenque Lauquen ha sido pionero en esto porque 
a partir del año 1969 aproximadamente comenzó a extenderse la red 
hasta llegar a todos los rincones del distrito, siendo muy bajo o casi 
nulo el porcentaje que no cuenta con este servicio.

LA MUJER EN LA FAMILIA
Las mujeres rurales argentinas integran un estrato social que históri-
camente estuvo presente y a la par del hombre. Cumplen un rol fun-
damental en el hogar y en los sistemas productivos se visibilizan como 
agentes activos de gran trascendencia en el desarrollo sustentable de 
las economías rurales. La mujer rural se adapta y disfruta del contacto 
permanente con la naturaleza y la vida tranquila. Ama la tierra.
El concepto de la palabra rural se asocia inmediatamente con el ais-
lamiento, la falta de comunicación, las distancias, entre otros factores 
relevantes. Y la situación de las mujeres rurales, ha sido menos anali-
zada que las urbanas aunque algunos estudios recientes nos permiten 
advertir cambios y continuidades del papel femenino en las explota-
ciones. 
A través del tiempo se fueron sucediendo distintos programas de ca-
pacitación y acompañamiento dirigidos a brindarle posibilidades de 
desarrollo personal dándoles oportunidad de visibilizar su trabajo para 
lograr la elevación del nivel de vida de la familia y su arraigo y en esto 
tuvo y tiene una injerencia muy importante el INTA.
Es muy conocido y recordado el trabajo en la década del 60 de lo que 
se llamó Club Hogar Rural "que se describe como "un grupo de 
mujeres rurales que se reúnen una o dos veces al mes. Aprenden a 
pensar, planear y orientar las actividades del hogar según un plan de 
trabajo: aprender haciendo. Desarrollan trabajos para tener un hogar 
alegre y feliz".
Surgieron otros más adelante como Cambio rural, Profam y Pro huerta. 

MUJERES RURALES Y ACTUALIDAD
Desde INTA Trenque Lauquen es desde donde surge la convocatoria a 
instituciones y /o voluntarios para integrar lo que hoy es CRECER con 
el objetivo de darle continuidad a todo lo que se vino desarrollando 
con la mirada puesta en la mujer rural para darles visibilidad, brindar-

Figura 1. Trabajo asalariado  mujeres en el campo. (Fuente Crecer. Año 
2020).

Figura 1. Lugar de origen mujeres rurales partido de Trenque Lauquen. 
(Fuente Crecer. Año 2020).
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les oportunidades y potenciar su trabajo e interacciones. 
Un gran grupo de mujeres de todo el partido trabaja con entusiasmo 
sobre las distintas propuestas que se le ofrecen con resultados alta-
mente satisfactorios. Talleres de capacitación, cursos, actividades en 
conjunto, emprendimientos, etc. 
Se trabaja con metodología  participativa a partir de los objetivos que 
se plantearon respondiendo a un diagnóstico inicial, respetando sus 
necesidades y las características de cada zona donde cumplen un rol 
fundamental los referentes que están distribuidos en cada una de 
las mencionadas zonas. Cada lugar tiene su dinámica respetando las 
características, intereses y necesidades del grupo de mujeres para lo 
cual es imprescindible estar en contacto permanente evaluando para 
seguir y/o redefinir estrategias de trabajo en los distintos territorios.
Las capacitaciones desarrollan la autoestima, ayudan a desarrollar 
herramientas personales y grupales, promueven el empoderamiento 
y facilitan la toma de decisiones. Pero durante 2020 y parte del 2021, 
en tiempo atravesado por la pandemia, tuvimos que reinventarnos, 
usar la creatividad. Esto significó un aprendizaje para todos porque se 
extendieron redes y todas seguimos en el esfuerzo de seguir comuni-
cándonos y capacitándonos.
El ingenio de los distintos equipos de trabajo institucionales brindó 
propuestas de participación colectiva a través de las redes sociales 
muy atractivas e interesantes que despertaron el interés de las fami-
lias. Seguimos trabajando y acercando alternativas.
En Octubre de 2020 llevamos adelante una encuesta mediante un 
formulario de Google. La enviamos por WhatsApp tanto a las mujeres 
que participaban en las actividades de Crecer como aquellas que vi-
vían en la zona rural, pero que no formaban parte de las actividades 
del grupo.
El total de entrevistadas fue de 87 mujeres rurales, de todo el parti-
do de Trenque Lauquen. Las preguntas abarcaron distintos aspectos: 
trabajo, motivo de residencia en la zona rural, la conectividad con la 
cuentan en sus hogares y como había sido su vida durante la pande-
mia de COVID 19, entre otros temas. Esta información nos permitió 
conocer con más profundidad cuáles eran sus necesidades e inquietu-
des y evidenció cómo la pandemia abrió un abanico de nuevas oportu-
nidades para la población rural a través de la virtualidad.

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA ACTUALIDAD 
Este tiempo de aislamiento provocó cambios y vuelve a aparecer el 
fenómeno de la migración pero esta vez tiene otros matices. Además 
de los residentes permanentes aparece una inmigración temporaria 
provocada por el aislamiento y la interrupción de los trabajos habitua-
les en la ciudad. Y paradójicamente cuando la mayoría de la población 
urbana debió permanecer aislada, los habitantes del campo tuvieron 
la ventaja del libre desplazamiento y el goce del aire puro, el contacto 
con la naturaleza abunda la libertad, aun en el respeto de los proto-
colos establecidos. De hecho, las actividades del campo continuaron 
sin prisa ni pausa, ya que de ellas  depende la producción alimenticia 
del país.
Gran cantidad de familias optaron por el traslado hacia sus propieda-
des rurales aprovechando las ventajas que aporta vivir en el campo. 
Entre ellas la conectividad que permite estar comunicado brindando 
diferentes opciones de trabajo, continuidad pedagógica en los distin-
tos niveles educativos, capacitaciones y esparcimientos entre otros. El 
uso de las redes sociales hoy es un factor determinante para este fe-
nómeno. Se registró un alto porcentaje de conexiones a internet sobre 
las ya establecidas como parte de una imperiosa necesidad y el acceso 
a esa tecnología forma, informa y permite conectarse con el mundo. 
La conectividad, los caminos en buen estado, la energía eléctrica son 
recursos esenciales de desarrollo económico, salud y educación.
Pero también cabe destacar la parte negativa de este aspecto. Hay 
muchos lugares alejados del distrito que no cuentan con este servicio, 
lo que significa una gran dificultad en las opciones que mencionamos.
Para las mujeres es ahora un buen momento de visibilizar con tiempo 
lo que ocurre dentro de los establecimientos con las familias que tra-

bajan allí. En este contexto, aprovechan para interiorizarse de lo que 
hacen y qué necesidades tienen. Entonces surgen ideas, proyectos que 
se suman a los que se están realizando desde tiempos anteriores a la 
pandemia.
Los resultados de la encuesta nos brinda la posibilidad de, hacer un 
balance de todas aquellas acciones que se vienen realizando desde 
Crecer y analizar la visión de las mujeres y los frutos de las mismas. 
Por otra parte, refleja que, si bien el más del 90% de las de los casos se 
refleja que están contentas con vivir en el campo, un gran porcentaje 
se encuentra viviendo en esa zona por el trabajo de su pareja y no 
cuenta con ingresos propios. Demostrando que es necesario continuar 
con acciones, acompañadas de políticas públicas, que generen opor-
tunidades laborales a las mujeres rurales.
Con respecto a la pandemia también se reflejó que contar con co-
nectividad de calidad es de suma importancia. Ya sea como un medio 
para estar en contacto con familiares, como una oportunidad laboral 
(trabajo remoto o medio para vender productos) o para continuar con 
los estudios en distintos niveles. La pandemia también fue una opor-
tunidad para aprender cosas nuevas y de reflexión con respecto a la 
vida pre-pandemia y los tiempos. 
Como se mencionó con anterioridad el partido de Trenque Lauquen 
se caracteriza por contar con fuertes migraciones de todo el país, lo 
cual se vio reflejado en la encuesta. El 33% de las mujeres rurales 
entrevistadas provienen de otra provincia, predominando la provincia 
de Corrientes.
Desde el trabajo en el medio rural y con mujeres, falta mucho por 
hacer; llegar a algunas zonas más alejadas, pero en los lugares donde 
llega la conectividad las propuestas online son aceptadas con alegría 
y sienten el acompañamiento del grupo.
Es importante continuar desarrollando proyectos existentes y nuevos, 
siempre poniendo como eje a la mujer, valorando su trabajo y las inte-
racciones que se producen.
El abordaje de la población rural requiere de políticas públicas que 
den respuestas de calidad y continuidad; que permitan acceder a una 
mejor calidad de vida y sea instrumentada y sostenida a través del 
tiempo. Programas como Crecer, visibilizan las necesidades y la impor-
tancia de acercar respuestas a medida de cada lugar, articulando las 
acciones de las organizaciones del territorio y su gente. 
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