
En los proyectos de desarrollo rural, para disponer
de información socioeconómica como insumo para
la planificación, en general se recurre a encuestas
convencionales mediante el uso de cuestionarios
estandarizados. Esta metodología es costosa e in-
sume mucho tiempo, además genera una infinidad
de datos que raramente son utilizados ya que el
análisis de tanta información es complejo y lento,
por el contrario la gestión de los proyectos necesita
tomar decisiones de manera inmediata y perma-
nente. Además, la dinámica propia del territorio
hace que los procesos socioeconómicos se vayan
modificando, y la información disponible quede
desactualizada rápidamente. 

Existen otras metodologías de diagnóstico, rea-
lizadas con métodos cualitativos, no estandariza-
dos, que además suelen incorporar el saber de la
población local; son las metodologías de diagnóstico
rural rápido y/o participativo. Son más expeditivas
que las encuestas convencionales, y aunque son
métodos de investigación más rápidos que los an-
teriores, requieren de equipos interdisciplinarios
y generan básicamente información cualitativa -
complementaria de los métodos convencionales-
de gran utilidad, especialmente para los momentos
iniciales de procesos de planificación participativa.

También existen los sondeos exploratorios rá-
pidos que se realizan por ejemplo contratando a
un experto que viene de otro lugar, para recabar
información puntual. Estos métodos suelen pre-
sentar también algunos inconvenientes, por ejem-
plo, la época del año en que se realizan puede
influir en el ánimo de los productores y por lo
tanto en la información que dan; que el experto
tienda a indagar entre los productores a los que se
accede con mayor facilidad, o entre aquellos que
se expresan mejor, e incluso la situación coyuntu-

ral del entrevistado puede “mostrar una imagen”
alejada de la realidad.

Si el objetivo perseguido es contar con datos
concretos, de modo sencillo, rápido y con mínimos
recursos, una adecuación del sondeo exploratorio
rápido puede ser una muy buena alternativa.

Las dificultades encontradas en esta metodo-
logía, en cuanto a la posible influencia en los datos
del estado de ánimo del productor, o las dificulta-
des para llegar a una muestra de productores lo
más representativa posible de la realidad del sec-
tor, fueron minimizadas en el caso que se describe
a continuación, a partir de la selección de un tipo
muy particular de informante calificado, el to-
mero. En el Alto Valle del Río Negro, el sistema
de riego está administrado por consorcios. Estos
tienen empleados de terreno, llamados tomeros,
cuya función es garantizar el funcionamiento del
sistema. Manejan la apertura y cierre de las com-
puertas que permiten el suministro de la dotación
de agua asignada y su turnado a nivel predial, son
receptores de los inconvenientes habituales que
van surgiendo, y acercan a las administraciones de
los consorcios las inquietudes y planteos que re-
ciben por parte de los usuarios del sistema. Dentro
de sus tareas de rutina, son los encargados de visi-
tar las chacras cada dos meses para entregar las
facturas para el pago del canon de riego, tomar es-
tados de nivel de freatímetros, etc. Se comunican
frecuentemente con los productores durante la
temporada de riego y tienen amplio conocimiento
sobre la zona que tienen asignada. El gran cono-
cimiento empírico del territorio que poseen lo
transforman en un informante calificado de gran
valor para procesos de relevamiento rápido de in-
formación. 
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El contexto que promueve el relevamiento rá-
pido de información: el caso de la Agencia de
Extensión Rural General Roca

La Agencia de Extensión Rural General Roca
(~Éê) ubicada en la zona rural de J.J. Gómez, de-
partamento de General Roca, Provincia de Río
Negro, cuenta con un equipo de trabajo confor-
mado hace poco más de dos años, y su área de
abordaje incluye los ejidos municipales de General
Roca, Cervantes y Mainque. 

En el año OMMV, el equipo de la ~Éê elaboró una
planificación estratégica y participativa, la cual es
revisada y ajustada anualmente. A mediados del
año OMNN identificó la necesidad de actualizar la
información existente en relación a la situación so-
cioeconómica y productiva del sector agropecua-
rio para las instancias de replanificación. 

El conocimiento sobre la situación actual in-
tegral del productor, superficie de la explotación,
superficie cultivada, tipos de cultivo, estrategias
productivas, modo de trabajar y de comercializar,
otros ingresos o actividades extra prediales, etc.,
aportaría elementos para revisar las líneas de tra-
bajo, detectar oportunidades y eventualmente de-
finir nuevas estrategias de abordaje para lograr
mayor impacto. 

La metodología permitiría obtener informa-
ción exploratoria y contar con los datos necesarios
en corto tiempo y con bajo costo. En el ensayo
trabajó un profesional ingeniero agrónomo y co-
laboró un técnico especializado en sistemas de in-
formación geográfica. La validación parcial de los
datos fue realizada por los extensionistas que tra-
bajan en el área estudiada

El trabajo se desarrolló sobre el área rural bajo
riego de la localidad de Cervantes y consistió en
el relevamiento de datos sobre la situación socio
productiva de los productores agropecuarios me-
diante la realización de entrevistas semi-estructu-
radas a los tomeros y otros informantes calificados
del área. El procesamiento, visualización y análisis
de la información obtenida se realizó mediante el
uso de un software y la validación del resultado
mediante la comparación de tendencias con datos
oficiales del área (Censo de agricultura bajo riego
año 2005) y la comparación de datos parciales con
información existente producto del trabajo del
equipo de la Agencia de Extensión.

A partir del resultado del ensayo se obtuvieron
tres productos:
NK Una base de datos con información individual

(localización, superficie, cultivo, situación y es-
trategias productivas, datos sociales) sobre OQM
chacras, para uso del equipo de la ~Éê.

OK Una metodología rápida para el relevamiento
de información exploratoria validada.

PK Información actualizada como insumo de los
ámbitos de planificación participativa de la
Agencia de Extensión y de la Estación Experi-
mental.

Cervantes es una localidad ubicada en el de-
partamento de General Roca del Alto Valle de Río
Negro. Sus coordenadas Öéë son PVIMRONO y
STIPUVUP grados de latitud y longitud respectiva-
mente y su altitud OOR msnm.

Según ÇÉÅêÉíç=TKPTULQS, el ejido municipal de
Cervantes cuenta con una superficie total de TKORS
ha VT ha y RM ca (TOIRS km2).

Según el Å~ê=OMMR, la superficie cultivada es de
PKMTNIMN ha. El total de productores es de PMN, de
los cuales el PVIUTB se encuentra en el rango de
MJNM ha brutas y el PUIUTB en el rango de NMJOR
ha brutas. Estos productores ocupan el NNINMB y
el OTIPPB de la superficie bruta de la localidad
respectivamente. Los cultivos de mayor importan-
cia son: manzano que ocupa el PRIMOB de la su-
perficie, perales el PNINQB, forrajeras el NQIQRB,
carozo con el UINSB y hortalizas con el QIQSB
(Å~êI=OMMR).

La metodología utilizada y el valor de los to-
meros

A partir de la información demandada, la meto-
dología consistió básicamente en la selección pre-
cisa sobre el tipo de datos a relevar para generarla,
la identificación de los informantes más adecuados
para la obtención de los datos, la realización de
entrevistas, el análisis de la información obtenida
y la observación directa del territorio para ampliar
la información general. 

Con relación al tipo de información a obtener
se acordó en el equipo de la ~Éê que era necesario
conocer las características actuales del sector pro-
ductivo agropecuario y la realidad integral del
productor en las diferentes tipologías existentes,
como insumo para la revisión de las líneas de tra-
bajo y de las estrategias de abordaje.
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Como informantes calificados se eligió a los
tomeros. Cada tomero tiene a su cargo un área de
trabajo de aproximadamente OMMM ha, con alrede-
dor de NOM chacras. Para cubrir toda el área fue
necesario entrevistar a dos tomeros. Además se
realizaron entrevistas a dos productores de mucha
antigüedad de la zona para cotejar datos parciales. 

Desde la Agencia de Extensión se contactó al
presidente del consorcio para explicarle los deta-
lles del trabajo y solicitarle la colaboración de los
tomeros. 

Para las entrevistas se elaboró una grilla de
preguntas con posibles respuestas, y una serie de
preguntas abiertas para ampliar la información.
Posteriormente se contactó a las personas selec-
cionadas como informantes calificados a quienes
se les explicó con mucho detalle sobre el objetivo
perseguido y sobre la colaboración que se les so-
licitaba. 

Con el compromiso de colaboración de los in-
formantes se acordó que se realizarían entrevistas
de tres horas aproximadamente. La tarea de en-
trevistas insumió NU horas de trabajo en total y se
desarrolló en un clima ameno, de confianza y res-
peto, con permanente actitud de colaboración de
parte de los informantes y de valoración de la in-
formación recibida por parte del entrevistador. 

Se relevaron datos sobre cada chacra (caso)
partiendo de su identificación en plano cuadrícula
de NMM ha y mapa catastral. Se llamó Caso a la/las
chacra/s a cargo de un mismo productor, más la
información socio productiva relacionada.

Se indagó sobre superficie total y en produc-
ción, cultivos, situación económico-productiva,
residencia, edad y otros ingresos del productor,
cómo vende y con quién trabaja (mano de obra). 

Se volcó la información en una planilla Excel
y se utilizó un software Öáë (Arcgis VKP) para la vi-
sualización y procesamiento de los datos.

Se realizaron observaciones directas del terri-
torio y se consultó bibliografía sobre Clases tex-
turales y sobre aptitud de los suelos del Alto Valle
para ampliar la información a analizar.

Posteriormente se compararon tendencias ge-
nerales con datos del Å~ê=OMMR, y datos parciales
con información existente en la ~Éê a fin de validar
los resultados.

Los datos obtenidos

Se relevaron datos sobre OQM casos que totalizaban
QPPS ha. De ese total, NUP casos (PRVV ha) corres-
ponden a chacras con cultivos y/o ganadería y/o
superficie habilitada y transitoriamente sin activi-
dad productiva (en blanco), RN casos (SUO ha) a
chacras abandonadas y S casos (RR ha) a chacras
con uso no agropecuario como por ejemplo cons-
trucción de barrios habitacionales y lagunas.

Con relación al tipo de cultivo o actividad pro-
ductiva, UO casos (OOTP ha) corresponden a fruti-
cultura (pepita, carozo y frutos secos), de los
cuales el TRB tienen superficies menores a OM ha.
Luego le siguen en importancia tanto por canti-
dad de casos como por superficie: PN (RQS ha) con
diversificación productiva, de los cuales el QNB
tienen superficies mayores de OM ha; OU (OQN ha)
de producción de alfalfa; NR casos (NOR ha) con
horticultura; y por último NQ casos (NNM ha) co-
rresponden a otras actividades como cerdos, va-
cunos, vid y ovejas. Se excluyen en este análisis los
casos “Chacras abandonadas”, “Chacras con uso
no agropecuario” y “superficie en blanco” (este úl-
timo ítem suma aproximadamente PMM ha).

Casos Superficie
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Con relación al tamaño de las explotaciones se
encontraron NST casos (TMBF con superficies me-
nores a NS ha. Sin embargo este estrato comprende
NRNN ha lo que significa el PRB de la superficie
total. Con superficies de entre NS y QM ha se en-
contraron RM casos (ONB), con NOTM ha (OVB); y
con superficies superiores a QM ha se encontraron
ON casos (VB), que suman NRRR ha. 

Cultivos/Casos Cultivos/Superficie
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Tamaño explotaciones/Casos Tamaño explotaciones/Superficie

Para el análisis de la información social, el criterio
definido fue indagar sobre el productor que vive de
la chacra, puede ser propietario, arrendatario, o tener
otra forma de tenencia. Por otro lado, se definió tam-
bién excluir del análisis de los datos sociales a las ti-
pologías: Chacras abandonadas (RN casos con SUO ha),
chacras con uso no agropecuario (S casos con 55 ha)
y empresas exportadoras (NP casos con VQT ha), que-
dando para el análisis NTM casos. 
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Los datos sociales relevados son los siguientes: 

Residencia
En VP casos, el productor reside en la chacra, y

se incluyen en esta tipología a 5 casos de residentes
en chacras abandonadas ya que podrían incluirse
en alguna estrategia del trabajo de extensión; y en
UO casos, el productor reside en el pueblo o ciudad. 

Ingresos extra prediales
En NMM casos el productor tiene ingresos extra

prediales (jubilación, comercio, empleo), en PT casos
no tiene ingresos extra prediales y en PP casos no
sabe. 

Edad 
En PQ casos los productores son jóvenes (menos

de RM años), en NMR casos son mayores (entre RM y
SR años), en OR casos son muy mayores (más de SR
años), y en S casos no se pudo definir.

Residencia del productor

Ingresos extra prediales
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Edad

Mano de obra

Mano de obra
El objetivo perseguido al indagar sobre este

dato es analizar las posibilidades de continuidad fa-
miliar de la explotación. En este sentido, en primer
lugar se priorizó conocer la existencia de familiares
involucrados en la producción, independiente-
mente de que además se contrate mano de obra.
Los datos relevados indican que en PN casos hay
un hijo mayor de edad involucrado en la actividad
productiva de la chacra (aunque en algunos de
estos casos también hay empleados), en OO casos
hay hermanos, hijos menores o esposa que colabo-
ran, en NQ casos el productor solo dispone de em-
pleados transitorios, en 45 casos tienen empleados
permanentes (a veces es sólo un cuidador), y en QO
casos el productor trabaja solo (este dato está muy
relacionado a cultivos totalmente mecanizados
como la alfalfa, o a una modalidad de trabajo a por-
centaje donde el productor “arrienda el cultivo de
pepita” a una empresa que hace todo el trabajo y
se queda con un porcentaje de la fruta). 
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Destino de la producción
En relación a este ítem se obtuvieron datos de

NOS casos, de los cuales NM casos integran la pro-
ducción a otra actividad propia (comercio o pro-
ducción); RR casos venden en la chacra (alfalfa) o
salen a vender a negocios (horticultura); RU casos
“entregan” a empresas (fruticultura); P casos ven-
den a camiones que vienen de otras regiones (fru-
ticultura). 

Sostenibilidad económica de la explotación
Se obtuvieron datos sobre NSU casos y el obje-

tivo fue conocer la situación económica actual de
las explotaciones, a partir del manejo y la incor-
poración de tecnologías. En este sentido en UR
casos la explotación se mantiene, continúa produ-
ciendo pero no invierte. En QO casos está deca-
yendo, produce cada vez menos, se descapitaliza,
no invierte. En QN casos está creciendo, invierte
en la chacra e incorpora tecnología. 

Destino de la producción

Sostenibilidad económica
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Conclusiones 

• Si bien la fruticultura como monocultivo conti-
núa siendo la actividad más importante por la
superficie que ocupa, algo más del SUB del
total, involucra al QUB de los productores, el
ROB restante recurre a actividades alternativas
o complementarias para permanecer en el sis-
tema. 

• En relación al tamaño de las explotaciones, el
TMB de los productores tienen superficies me-
nores a NS ha y suman el PRB de la superficie
total. A este dato, coincidente con la tendencia
generalizada del sector agropecuario del Alto
Valle, se le suma otro importante que surge de
la observación directa en terreno y del plano
catastral utilizado para el trabajo: las explota-
ciones más pequeñas ocupan los sitios de
menor calidad y con mayor necesidad de in-
versión para lograr rendimientos adecuados. 

• Las explotaciones que se encuentran en una si-
tuación de crecimiento, se relacionan mayori-
tariamente con una de las siguientes variables:
tamaño de la explotación e ingresos extra pre-
diales. Se trata de superficies superiores a QM ha
o bien de financiamiento de las actividades e
inversiones realizados con ingresos de activi-
dades ajenas a la chacra. Las excepciones se se-
ñalan como casos a analizar en profundidad. 

• La mayoría de las chacras abandonadas está en
manos de inversores o de herederos. 

• Aparece la figura de arrendamiento de parte o
toda la chacra, en muchos casos lo que se
arrienda es la plantación de frutales. 

• El trabajo se realizó de manera discontinua du-
rante los meses de julio y agosto de OMNN, pero
se registraron los tiempos netos utilizados por
cada uno de los dos profesionales durante las
diferentes etapas: la totalidad del estudio -
acuerdos y entrevistas previas, relevamiento,
carga y análisis de datos, elaboración de con-
clusiones- demandó NOIR días netos de U horas
diarias de dedicación. 

• La metodología resultó adecuada para la obten-
ción rápida de información socioeconómica
del sector agropecuario de la localidad de Cer-
vantes, Provincia de Río Negro. 

• Esta información resultó de utilidad para el pro-
ceso de replanificación participativa de la ~Éê,
permitió profundizar los debates en torno a las
líneas de trabajo a continuar e incluso a nuevas
temáticas a abordar. Fue un complemento im-
portante de los demás instrumentos utilizados
en la planificación de la ~Éê.
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