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RESUMEN  

 

  

Desde el proyecto disciplinar “Diseño e Implementación de un Sistema de Medición del 

Impacto del INTA sobre el SAAA argentino”, se impulsan metodologías de evaluación que 

logren abordar la complejidad de las intervenciones en el ámbito agropecuario.   

 

Esta guía metodológica se propuso abordar uno de los componentes institucionales clave: la 

extensión rural. Dicha iniciativa resultó un desafío, ya que se abordó retrospectivamente, 

procurando reconstruir una serie de intervenciones a nivel local durante un largo periodo de 

tiempo (2010-2022).   

 

La selección de un programa municipal como caso de estudio resulta elocuente para analizar 

las características fundamentales de la intervención de la extensión rural para la agricultura 

familiar. Sin embargo, la propuesta metodológica presentada aquí pretende ser un insumo 

para evaluar múltiples estrategias institucionales. El carácter participativo del diseño de esta 

propuesta permitió recuperar los procesos acaecidos, desde la perspectiva de sus actores.   

En el presente texto, se encuentran las claves metodológicas de lo que se pretende sea una 

investigación evaluativa que contribuya a pensar la evaluación de impacto de las estrategias 

de extensión rural en la provincia de Mendoza. 

 

 

"Queremos agradecer enormemente la predisposición de los técnicos extensionistas que 

participaron en la construcción de esta propuesta: Marcos Gonzales y Marcos Scipioni 

(Municipalidad de Maipú), Silvina Furlotti y Ricardo Tissera (Instituto Nacional de Agricultura 

Familiar) y Pablo Bauzá (INTA-EEA Mendoza)." 
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INTRODUCCIÓN  

 

La siguiente propuesta metodológica se 

enmarca el proyecto de creación de un 

Observatorio en Extensión Rural 

(ObsER), entre cuyos objetivos se encuentra 

fortalecer las experiencias de evaluación de 

Impacto de las estrategias de Extensión 

Rural.  

 

Las áreas de investigación del Observatorio 

se restringen al ámbito de la provincia de 

Mendoza y se define como objeto de estudio 

a los servicios de Asistencia Técnica y 

Extensión Rural (ATER) definidas como 

aquellas lo cual implica aquellas acciones de 

intervención cuyo componente principal sea 

la transferencia tecnológica, asistencia 

productiva y acompañamiento técnico 

llevadas a cabo por profesionales y/o 

técnicos (de organismos públicos y privados) 

cuyos destinatarios sean trabajadores, 

productores/as agropecuarios, empresas 

agropecuarias, agroindustriales y 

agroalimentarias de la provincia de Mendoza 

(oasis y tierras secas no irrigadas). 

 

Avanzar en conocimiento empírico en clave 

de evaluación de impacto, nos permitiría 

como ObsER, evaluar nuevos enfoques, 

analizar la replicabilidad en contextos 

diferentes, fundamentar la toma de 

decisiones y la capacidad de influencia de 

sus resultados en cambios estratégicos de 

las intervenciones. 

El objetivo de este trabajo es proponer una 

guía metodológica para la medición de 

impacto en extensión rural. Para ello, se 

toma como caso de estudio el Programa 

Asociativismo rural del departamento de 

Maipú, en tanto su estrategia de intervención 

aborda dimensiones clave de la tarea 

extensionista. La propuesta busca anclarse 

desde este estudio de caso, pero procura 

hacer foco en el tipo de intervención y la 

lógica del cambio, para lo cual se pretende 

generar evidencia empírica sobre sus 

resultados e impactos. Es decir, el foco está 

puesto en la estrategia y no en la política 

pública. 

  

En este sentido, se propone desarrollar 

lineamientos para la evaluación de impacto 

cualitativo en experiencias piloto, cuyos 

antecedentes resulten un insumo para el 

diseño de estrategias metodológicas de 

evaluación de impacto. 

 

¿Por qué evaluar el impacto de la 

extensión rural? 

 

La FAO (2016) destaca la importancia de 

analizar las políticas y programas de 

extensión rural que se enfocan en el 

desarrollo sostenible.  
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En particular, la extensión rural es una 

herramienta de desarrollo que se sustenta 

en estrategias de gestión y, por ende, implica 

diversas capacidades. Entre estas, se 

encuentran la capacidad de diagnosticar 

problemas complejos y multidimensionales 

existentes en los territorios, identificar y 

articular con diversos actores, y planificar y 

acompañar procesos de cambio cultural, 

social, económico y político-institucional.  La 

evaluación de las estrategias de extensión 

rural permite conocer sus alcances, 

dificultades, resultados e impactos y sobre 

todo, ofrecer recomendaciones de políticas 

públicas. 

 

La evaluación de impacto es un tipo 

particular de evaluación que implica 

identificar causas y efectos, y permite 

dimensionar cambios. Esta tarea resulta 

dificultosa en el caso de la extensión rural, ya 

que acciona sobre contextos complejos y 

dinámicos, caracterizados por la 

incertidumbre, la multidiversidad y el 

carácter muchas veces contradictorio del 

accionar institucional sobre el bienestar de 

las personas, los territorios y los sistemas de 

producción (Curarello, 2020).  

 

Según Martínez Nogueira (1995), en algunos 

casos, las políticas y programas pueden ser 

identificados con una o más decisiones 

articuladas que orientan y generan impactos.  

Sin embargo, en otros casos, estas son 

producto y respuesta de circunstancias 

específicas, lo que no permite una 

explicitación clara de los cursos de acción 

adoptados. En su lugar, se va conformando 

una “red” de acciones y reacciones que 

suponen una apreciación causal. En este 

sentido, la evaluación de políticas y 

programas de extensión es esencial para 

aportar racionalidad a las intervenciones, 

evaluar nuevos enfoques, analizar la 

replicabilidad en contextos diferentes, 

fundamentar la toma de decisiones y 

aumentar la capacidad de influir en cambios 

estratégicos en las intervenciones. Es decir, 

la investigación evaluativa permite 

dimensionar el impacto de las intervenciones 

en la realidad y contribuye a la mejora de las 

mismas. 

 

Los sistemas de extensión se configuran 

como “el brazo ejecutor” de las políticas 

públicas y como tal, tiene injerencia en su 

devenir, e incluso, cierto poder de “agencia” 

(Lettelier, 2014). Por tanto, si queremos 

evaluar impacto, es decir, los cambios en el 

bienestar de los destinatarios, es interesante 

incluir el foco en las interfaces de acciones y 

prácticas muchas veces invisibilizadas en los 

ámbitos de planificación y evaluación.  
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Además de las razones ya mencionadas, la 

evaluación de políticas y programas de 

extensión rural ofrece al menos dos 

beneficios importantes. Por un lado, resulta 

un aprendizaje para la acción, lo cual puede 

utilizarse para mejorar la planificación de 

futuras intervenciones. Por otro lado, la 

evaluación pone en discusión ciertos 

paradigmas, nociones y prácticas 

imperantes en los procesos de innovación, lo 

cual permite la reflexión y transformación de 

los sistemas de extensión. 

 

Lejos de ser una tarea sencilla, resulta 

importante reflexionar sobre los aprendizajes 

adquiridos en este camino por encontrar 

métodos y técnicas que permitan indagar 

sobre los impactos de las acciones, con el fin 

de vislumbrar la complejidad de los procesos 

de transformación e innovación territorial.  

 

Las dificultades que reviste esta temática no 

se limitan exclusivamente a los sistemas de 

extensión, sino que con frecuencia los 

efectos del accionar institucional 

(principalmente en el ámbito público) no se 

miden ni se hacen visibles. Por lo tanto, 

comprendemos que la medición de impacto 

enfrenta obstáculos inherentes a la 

naturaleza de los procesos de planificación, 

así como también a la naturaleza de las 

relaciones sociales que supone.  

 

 

Encontrar instrumentos metodológicos 

capaces de dar cuenta de los cambios 

atribuibles es posible, aunque no sólo 

requiere de técnicas e instrumentos, sino 

también de marcos analíticos desde los 

cuales diseñar e interpretar la investigación 

evaluativa. Debido a las particularidades de 

la extensión rural, esto se convierte en un 

gran desafío, por lo que resulta fundamental 

construir herramientas de análisis que 

permitan dar cuenta de las estrategias de 

trabajo, contextos institucionales y, por 

supuesto, las implicancias en los 

destinatarios.  

Antecedentes 

 

Estudios a nivel latinoamericano, incluyendo 

Argentina, realizados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Red 

Latinoamericana de Servicios de Extensión 

Rural (RELASER), identificaron algunas de 

las principales dificultades de los sistemas 

de extensión rural. Entre aquellos 

relevantes, se encuentra que lejos de 

funcionar de manera sistémica se trata de 

múltiples iniciativas, proyectos y programas 

fragmentados y dispersos, implementados 

por diversos actores (estatales, privados, 

ONGs, empresas), con debilidades en el 

seguimiento, monitoreo de los efectos y 

evaluación de los impactos, e incluso 
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escasos mecanismos de capitalización de 

aprendizajes (Catullo, 2013). 

 

Desde INTA, uno de los organismos cuyo 

sistema de extensión se encuentra  

ampliamente desarrollado y con extensiva 

presencia territorial, se viene realizando 

trabajos metodológicos para la evaluación 

de impacto (Caeiro, 2020; Villarreal, 2021, 

Donoso, et al., 2021, Nakab, 2021, Martínez 

y Curto, 2021) bajo la premisa de postular un 

pluralismo metodológico, puesto que no 

existe una única metodología para evaluar el 

impacto y, menos aún, que sea apropiada 

para cualquier tipo de contexto y situación” 

(Curarello, 2020).  

 

A nivel local, existen algunos acercamientos 

a este campo y sus implicancias en las 

dinámicas territoriales que se pueden 

encontrar en estudios abocados al 

aprendizaje en las prácticas y 

sistematización de experiencias (Gómez 

Riera y Silva Colomer, 2015; Dalmasso, 

2014) e incluso en torno a la evaluación 

participativa (Rodríguez Bilella y Tapella, 

2018). Sin embargo, la evaluación de 

impacto afronta la necesidad metodológica 

de establecer relaciones de causalidad y/o 

atribución causal y diferenciales de 

cambio (Curarello, 2021).  

 

 

 

¿Cómo evaluar impacto? 

Marco metodológico 

Dentro de las metodologías disponibles para 

la evaluación de políticas y programas, se 

pueden encontrar enfoques como el 

contrafactual, que establece escenarios de 

control en pos de evaluar el diferencial entre 

situaciones con y sin intervención; la teoría 

del cambio, orientada a reconstruir el 

proceso de cambio y analizar cómo 

determinadas acciones producen ciertos 

resultados para la consecución de objetivos 

(Retolaza, 2010; Rogers, 2014); y el método 

de eslabones de incidencia (RIMISP), que 

se enfoca en la identificación de los cambios 

producidos y establece  conexiones  entre  

las  estrategias desarrolladas y los cambios 

producidos a nivel de actores, procesos y 

políticas (Caeiro, 2020).  

 

A la hora de pensar en una propuesta de 

evaluación de impacto es necesario 

recuperar algunos conceptos clave: 

(Curarello, 2020). Se denomina impacto a 

aquellos cambios sostenibles en el tiempo 

que resultan de una acción que busca 

transformar la realidad pública. Su objetivo 

es medir y/o valorar el diferencial de cambio 

entre la situación con intervención vs la 

situación sin intervención. Busca 

comprender los efectos -previstos y no 

previstos- de los resultados de una 

intervención. 
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Hablamos de atribución cuando los 

cambios observados se deben a la 

intervención; nos referimos a contribución, 

cuando la intervención ha provocado en 

parte los cambios, en articulación con otros 

factores. 

 

Para Rodríguez Bilella y Tapella, (2016) 

pensar en enfoques no tradicionales de 

evaluación que atiendan al paradigma de la 

complejidad requiere prestar atención a los 

“resultados que anteceden al cambio”, es 

decir, los alcances de las acciones. De este 

modo, es a través de la Teoría del Cambio 

de tipo retrospectiva (también conocida 

como evaluación teórica) como pretendemos 

desarrollar nuestra propuesta. 

 

La Teoría del Cambio (TdC) permite 

orientar la reconstrucción de procesos 

mediante la generación de preguntas de 

evaluación, la identificación de supuestos 

críticos, los resultados de corto y mediano 

plazo, y, sobre todo, los vínculos causales 

(Retolaza, 2018). Esto obliga a atender los 

supuestos implícitos y las teorías 

explicativas de los actores (componentes 

cualitativos), lo que no sólo complejiza el 

análisis, sino que también resulta en un 

aprendizaje colectivo para los involucrados.  

 

Esto difiere de la metodología de 

sistematización de experiencias (enfocada 

en los aprendizajes) y del marco lógico (que 

no profundiza en las relaciones de causa-

efecto). 

 

Para demostrar impacto, es necesario 

establecer un vínculo de conexiones 

verificables entre el cambio producido y la 

intervención. Para lograr esto, se utilizan 

diferentes estrategias, entre las cuales nos 

interesa aquella que entendemos factible 

para este tipo de análisis: el análisis de la 

coherencia de las pruebas empíricas con 

la relación causal (Hernández y Curarello, 

2021). Esta estrategia implica una 

reconstrucción histórica de la teoría del 

cambio y la confirmación empírica de las 

atribuciones o contribuciones de una o varias 

intervenciones. 

 

Dado que se trabajará con un objeto de 

evaluación con una larga trayectoria de 10 

años, se propone desarrollar un estudio de 

tipo retrospectivo que permita “...centrar el 

análisis en los mecanismos que producen los 

efectos y en el contexto en que estos 

ocurren, pasando a un segundo plano la 

cuantificación del efecto neto de la 

intervención” (Curarello, 2021). En 

consecuencia, se propone evidenciar los 

cambios transformativos1 actuales 

procurando una coherencia entre las 

pruebas empíricas y la relación causal 

(Hernández y Curarello, 2021). 

 

1Los cambios transformativos se refieren a las prácticas transformadoras de Bourdieu, a aquellas acciones que permiten 

liberarse de modelos mentales, ideologías, círculos viciosos, etc. que obstaculizan la posibilidad de materialización de nuevas 

realidades y futuros deseados. 
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A su vez, se tomará el enfoque de la 

contribución. La complejidad de los 

programas y estrategias vinculadas a la 

asistencia técnica y extensión rural con 

componentes participativos, la multiplicidad 

de variables y actores intervinientes en el 

contexto y -para este estudio- la necesaria 

reconstrucción retrospectiva de la teoría del 

cambio; imposibilitan la atribución directa de 

los efectos a la intervención. Por el contrario, 

se buscará conocer los mecanismos de 

intervención del programa que contribuyeron 

a generar impactos en la población 

destinataria.  

 

Como se ha postulado, la teoría del cambio 

y la gestión por impacto proponen una 

planificación centrada en los cambios, en 

lugar que en los problemas. El análisis 

retrospectivo de los cambios ha obligado al 

equipo a buscar estrategias metodológicas 

que puedan ser adaptadas a las 

necesidades de la experiencia.  

 

Por un lado, la metodología de Eslabones 

de incidencia propone reconstruir los 

impactos en clave de incidencia en una 

cadena causal donde intervienen diversos 

actores, por lo que existen distintos grados 

de atribución y contribución de los 

programas; y cuyos efectos pueden 

manifestarse en tres ámbitos: los actores, 

las políticas y los procesos (RIMISP, 2016 

en Caeiro, 2020).  

Por o0tro lado, a través del Protocolo de 

Impacto Cualitativo (QuIP), se puede 

realizar un análisis retrospectivo basado en 

datos cualitativos donde también se podrá 

abordar la contribución de la(s) 

intervención(es) a los cambios. En particular, 

se asienta sobre “narrativas causales” de los 

destinatarios y se interpreta a través de 

codificaciones flexibles (propias de la 

metodología cualitativa) sobre tres 

elementos: i) motores del cambio, ii) 

resultados y iii) grados en que se pueden 

atribuir a un determinado “proyecto”.  

 

No obstante, este método requiere de ciertas 

condiciones que no suelen encontrarse 

comúnmente en los proyectos de extensión, 

e incluso en nuestra experiencia analizada. 

Entre estas condiciones, se destaca: 1) la 

necesidad de contar con una línea de base 

de diagnóstico sobre la cual se basa la 

intervención y 2) disponer de una teoría del 

cambio sobre la cual contrastar el proceso.  

 

Esta fue la tarea en nuestra primera etapa de 

trabajo: reconstruir la teoría del cambio, pero 

¿bajo qué marco de referencia? Una 

propuesta plausible es el enfoque socio-

técnico de la tecnología, que puede actuar 

como marco aglutinador y ordenador de los 

múltiples procesos.  
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Dicho enfoque se preocupa por comprender 

los procesos de innovación como 

construcciones sociales, donde el 

funcionamiento de un determinado artefacto 

es un proceso de construcción socio-técnica, 

resultado de relaciones interactivas entre 

artefactos, sistemas, actores sociales e 

instituciones. El concepto de "alianza socio-

técnica" fue concebido, justamente, para dar 

cuenta de esas relaciones explicativas: una 

alianza socio-técnica es una reconstrucción 

analítica de una coalición de elementos 

heterogéneos implicados en el proceso de 

construcción de funcionamiento o no 

funcionamiento de una tecnología (Garrido 

et al., 2017, p:8). En este sentido, la 

reconstrucción propuesta para este trabajo 

implica pensar los procesos en dicha lógica 

socio-técnica y sus elementos clave. 

 

El diseño emergente 

Cabe mencionar que la estrategia 

metodológica fue formulada desde un 

diseño emergente y flexible, caracterizada 

por un proceso no lineal, signado por 

constantes reformulaciones en la búsqueda 

del enfoque más adecuado para este tipo de 

políticas. 

 

Se realizó una triangulación de técnicas y 

fuentes de información para lograr una 

comprensión más completa y profunda del 

tema de estudio (Valles, 1997).  

Se combinó la investigación documental a 

partir de fuentes secundarias con la 

estrategia del estudio de caso, 

permitiendo una análisis detallado y 

contextualizado del objeto de estudio 

(Valles, 1997). Además, el estudio de caso 

permitió evaluar efectos no previstos (IDRC, 

2003 en Curarello, 2021) e indagar las 

percepciones de la población destinataria 

sobre el impacto de una intervención 

(Curarello, 2021). En resumen, se utilizó una 

triangulación metodológica para garantizar 

una comprensión rigurosa y completa del 

tema. 

 

Por otra parte, es importante destacar el 

componente participativo presente en 

varias de las instancias que atañen al diseño 

metodológico, a partir del cual se involucró la 

perspectiva de planificadores, ejecutores y 

otros actores participantes en el periodo de 

implementación del Programa.  

 

Programa Asociativismo Rural 

El programa seleccionado para realizar la 

investigación evaluativa es el Programa 

Asociativismo Rural.  

 

El mismo fue impulsado por la Dirección de 

Desarrollo Socio-económico, perteneciente 

a la secretaría Gerencia de Hacienda y 

Administración de la Municipalidad de 

Maipú2, en el año 2010 y se encuentra 

vigente hasta la actualidad.  
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. 

Selección del caso 

La selección del caso a investigar    estuvo 

determinada por los siguientes criterios: 

 

 Disponibilidad de información 

institucional sobre la implementación 

del Programa. 

 Existencia de diagnósticos iniciales 

de la zona y sus problemáticas 

principales que permitieran 

reconstruir una línea de base.  

 Existencia de resultados parciales 

construidos por el equipo ejecutor del 

Programa. 

 Contacto con ejecutores del 

Programa y otros actores 

intervinientes.  

 Posibilidad de acceso a fuentes de 

información. 

 Accesibilidad y recursos para realizar 

trabajo de campo. 

 Tiempo transcurrido entre la 

implementación del programa y la 

realización de la investigación 

evaluativa. 

 

Contexto del Programa  

 

El Programa Asociativismo Rural se inscribe 

en el contexto de un mundo rural atravesado 

e influenciado por grandes 

transformaciones, entre las cuales se 

encontraban el marcado proceso migratorio 

del campo a las ciudades; los desarrollos en 

infraestructura y comunicaciones; la 

diversificación de las actividades no 

agrícolas; la característica dual de la 

estructura económica agraria vinculada a la 

creciente concentración de mercados y la 

problemática energética y climática 

(Dalmasso, 2014). 

 

El Programa se desarrolla específicamente 

en el departamento de Maipú, el cual forma 

parte del cinturón verde de Mendoza. Este 

territorio se encuentra atravesado por 

transformaciones territoriales particulares: 

por un lado, avance de la urbanización y, por 

otro, procesos de expansión agrícola, lo que 

representa un desafío para las estrategias de 

desarrollo rural. Asimismo, el sector hortícola 

de esta zona ha sido escasamente analizado 

en sus dinámicas particulares, como la 

movilidad social de comunidades bolivianas, 

la concentración productiva y los usos del 

suelo agrícola (Dalmasso y Mussetta, 2020; 

Dalmasso, 2021).  

Sin embargo, su importancia para este 

trabajo radica en que, desde el año 2010, 

posee su propio servicio de extensión rural 

municipal y cuya trayectoria lo ubica como el 

único departamento con un Departamento 

2En el último tiempo, el área responsable del programa se transformó en el Departamento Agropecuario de la Dirección de Desarrollo 
Económico de Maipú. 
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Agropecuario (DA) específico dentro de su 

Dirección de desarrollo económico.  

El Programa Asociativismo Rural atiende a la 

población de pequeños productores rurales 

localizada en las zonas de Los Álamos, 

Santa Blanca y el Paraíso de la localidad de 

Fray Luis Beltrán; y en las localidades de 

Barrancas, San Roque, Cruz de Piedra y 

Rodeo del Medio del departamento de 

Maipú. 

Mapa del área de intervención del 
Programa Asociativismo rural (2010-
2022). 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Agricultura familiar como destinatarios 

La población destinataria del Programa está 

comprendida dentro de la agricultura 

familiar. Si bien existen múltiples maneras de 

definir a estos sujetos sociales, nos 

remitiremos a la definición de la ley 27118: 

“Reparación histórica de la agricultura 

familiar para la construcción de una nueva 

ruralidad en Argentina” (2015). La 

importancia de dicho concepto es su 

definición política para el análisis de políticas 

públicas. Así, la agricultura familiar engloba 

a todas aquellas actividades productivas 

relacionadas con la agricultura, la ganadería, 

la silvicultura, la pesca y la acuicultura, que 

se llevan a cabo en zonas rurales y son 

realizadas directamente por el/la productor/a 

y/o por algún miembro de su familia. Esta ley 

establece ciertos requisitos que definen a la 

agricultura familiar (Ley 27118, 2015): 

a) Es propietario de la totalidad o parte 

de los medios de producción. 

Los requerimientos del trabajo son  

cubiertos principalmente por la mano  

de obra familiar y/o con aportes   

complementarios de asalariados. 

b) La familia del agricultor reside en el   

campo o en la localidad más próxima   

a él. 

c) Tener como ingreso económico 

principal de su familia la actividad 

agropecuaria de su establecimiento.  

d) Los pequeños productores, 

minifundistas, campesinos, 

chacareros, colonos, medieros, 

pescadores artesanales, productor 

familiar y también los productores y 

campesinos sin tierra, los productores 

periurbanos y las comunidades de 

pueblos originarios quedan 

comprendidas en los apartados a, b, c 

d y e. 
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. 

 

Las principales problemáticas que afectan 

al sector están relacionadas con las 

dificultades para acceder a crédito, 

tecnología y recursos naturales; la falta de 

políticas públicas diferenciadas; las 

asimetrías en las cadenas comerciales y 

las dificultades organizativas. Como 

veremos a continuación, en torno a esto 

radican las estrategias de intervención 

para estos sujetos y en función de ello es 

preciso analizar los impactos.  

 

Estrategia de intervención del 

Programa 

 

El Programa de escala municipal se 

propuso en sus inicios en el año 2010, 

teniendo como visión lograr el desarrollo 

sostenible y sustentable de los 

productores, mediante la mejora de sus  

explotaciones. Entre sus objetivos, se 

propuso desarrollar capacidades en los 

grupos asociativos brindando 

herramientas financieras, económicas, de  

 

producción e instrumentos organizativos 

para lograr el desarrollo sostenible y 

sustentable de los productores, mediante 

la mejora de sus explotaciones.  El modo  

de alcanzar dichos objetivos fue a través 

de:  

 Formar grupos asociativos con 

agricultores familiares:  

 Avanzar en el trabajo cooperativo e 

integral entre los participantes de los 

grupos.  

 Desarrollar nuevos conocimientos y 

habilidades en los productores.  

 Instrumentar los medios necesarios 

para que los agricultores optimicen los 

sistemas de comercialización y de 

producción. Gestionar acciones que 

permitan la mejora de la infraestructura de 

los agricultores.  

 Afianzar e incrementar las relaciones 

interinstitucionales, en función del 

desarrollo de pequeños productores. 
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Vale aclarar que el programa actualmente 

que se encuentra vigente y ha reformulado 

algunas de sus acciones, pero ha tenido 

cierta estabilidad de cobertura territorial de 

los grupos y mantenimiento del personal 

técnico a cargo, como así también del 

personal de gestión municipal. 

Mapa del área de trabajo del Programa: 

Los Álamos 

 

Resultados de la investigación 

evaluativa 

Reconstrucción de la experiencia 

La reconstrucción de la experiencia implicó 

un proceso participativo inicial con los 

referentes clave de la intervención. Se 

realizó con el objetivo de lograr una 

aproximación cualitativa al proceso de 

planificación e implementación del programa 

e identificar hitos/hechos relevantes. La 

reconstrucción de los aspectos significativos 

de la experiencia y de los supuestos de 

intervención, orientaron la posterior 

selección de las áreas de impacto a estudiar. 

 

Nuestra estrategia metodológica 

En este proceso, se utilizó la Teoría del 

Cambio como enfoque para reconstruir los 

supuestos críticos, resultados y vínculos 

causales de la intervención (Retolaza, 2018). 

Este proceso implicó la identificación de 

insumos y recursos, actividades, productos y 

resultados de la intervención. Como primer 

resultado, se logró la reconstrucción de los 

cambios de primer nivel (productos) y 

segundo nivel (resultados) alcanzados por el 

programa.  

3Recorte espacial de la propuesta: se tomará de la línea de base I+D, lo referido al 1) Eje ruta 50 y el Eje Ruta 60. Como área de 
influencia de la intervención y presencia actual de los grupos. 
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Se consideraron los diagnósticos 

disponibles del Programa e información 

secundaria sobre el territorio, el contexto 

de emergencia y las principales 

problemáticas del sector. 

1. Reconstrucción de la situación inicial. 

Se partió de antecedentes de 

diagnósticos disponibles e información 

secundaria para obtener una visión 

general del territorio, su contexto y sus 

principales problemáticas. Por otra 

parte, se realizó una revisión y análisis de 

la información disponible sobre el 

Programa, con el objetivo de conocer sus  

principales características y elementos 

claves en el diseño del mismo. Además, 

se elaboró un mapa de actores para 

identificar los principales actores 

involucrados.  

 

2. Construcción de línea de tiempo. Se 

construyó una línea de tiempo 

retrospectiva de manera participativa con 

los técnicos agrónomos involucrados en 

el proceso de intervención. El objetivo fue 

identificar situaciones, actores, contextos, 

y explorar la ruta del cambio, incluyendo 

sus estrategias, supuestos y condiciones. 

  

3.Construcción del Marco lógico. 

Identificación de objetivos generales y 

específicos, insumos, actividades, 

productos, resultados.  

 

Reconstrucción de la situación inicial 

El valor de este momento fue reconstruir 

las problemáticas claves del área de 

intervención del municipio que nutrieron el 

proceso de planificación. Esto permitió 

identificar algunos supuestos de partida.  

  

Se sistematizó información a partir de tres 

antecedentes relevantes:  

1. El Plan Estratégico Maipú 2030 

desarrollado en el 2009 que promueve el 

desarrollo local sostenible mediante el 

logro de metas de crecimiento 

económico, equidad social, 

sustentabilidad ambiental, organización 

jurídico-administrativa y propicia el 

compromiso y la participación de la 

comunidad en la planificación e 

implementación de propuestas 

(Municipalidad de Maipú, 2009).4 

2. El Programa I+D “Desarrollo local y 

vitivinicultura: el crecimiento de un 

territorio inteligente como resultado de la 

acción conjunta de los actores 

involucrados”, de la Universidad Nacional 

de Cuyo. En dicho marco se realizó un 

diagnóstico territorial participativo en la 

localidad prominentemente rural del 

departamento Maipú (localidad de Los 

4El programa I+D fue antecedente directo del Plan Estratégico Maipú 2030. Este Plan funcionó como “paraguas” de este 

y otros programas que se desarrollaron en la época. 
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Álamos) y que funcionó para este trabajo 

como una primera línea de base, pues el 

estudio contó con un censo socio-

productivo de los productores 

agropecuarios.  

3. Tesis de grado sobre los aportes del 

Programa Asociativismo rural en la 

generación de capital social en los 

actores involucrados. Dicho estudio 

aportó una sistematización de las 

estrategias de extensión contenidas en el 

programa y los principales resultados 

alcanzados al año 2014 (cuatro años de 

implementación). 

Principales problemáticas de la zona 

El Programa I+D construyó información 

sobre las principales problemáticas socio-

productivas de la zona, lo cual permite 

pensar el contexto general en el cual 

emergió el programa bajo análisis. 

Las principales problemáticas de la 

localidad consistían en: 

● Deficiencias en la infraestructura de 

conectividad (estado de los caminos, 

frecuencia y cobertura del transporte 

público de pasajeros, alcance de la red 

telefónica) y de servicios básicos 

(especialmente el acceso al agua potable 

y al gas natural) 

● Bajo nivel de organización y 

participación de los actores locales en la 

búsqueda de respuestas a las 

problemáticas que afectan al conjunto de 

la comunidad y escasa iniciativa para la 

asunción de compromisos en el logro de 

objetivos comunes. 

● Actividad económica en proceso de 

declinación. Pequeños y medianos 

productores descapitalizados, con baja 

tecnologización y problemas de escala, lo 

que dificulta sus posibilidades de 

acoplarse a la dinámica modernizadora 

de la actividad vitivinícola. Junto con ello, 

se observa un muy bajo nivel de 

asociatividad e integración. 

● Escasa cohesión socio-territorial. 

Entramado social debilitado por altos 

índices de vulnerabilidad y pobreza; 

desempleo y precariedad laboral y falta 

de articulación interactoral en la 

conciliación de intereses y la búsqueda de 

alternativas de solución. 

● Emigración juvenil hacia ámbitos donde 

los jóvenes esperan encontrar mayores 

oportunidades educativas y laborales. 

● Débil presencia del gobierno local a 

través de acciones integrales y 

articuladas que atiendan las necesidades 

y demandas sentidas por la comunidad 

local. 

● Inexistencia de espacios de 

concertación público-privada para 

responder articuladamente a las 

demandas y necesidades del territorio. 
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Dalmasso (2014) señala que el contexto 

socio-económico que atravesaba a los 

agricultores familiares de Maipú-

determinante en la emergencia del 

programa- amenazaba con la desaparición 

de los mismos. Además, rescata que el 

diagnóstico realizado permitió identificar las 

debilidades de gestión en las localidades 

predominantemente rurales y los problemas 

que afectan a la población, como el bajo nivel 

de organización y la débil articulación 

interinstitucional a nivel municipal. 

 

Para comprender las problemáticas que el 

programa buscó resolver, se puede observar 

los resultados de una de las actividades 

implementadas por el Programa 

Asociativismo: la realización de diagnósticos 

participativos con los y las productoras de la 

localidad.  

 

 

 

 

En algunos casos, el diagnóstico fue 

realizado en grupos que ya estaban 

conformados mientras que en otros los y las 

técnicas del programa contactaron a 

referentes de la localidad. A través de ellos, 

se logró establecer contacto con distintos 

agricultores familiares para generar un 

acercamiento y obtener información 

relevante sobre las problemáticas a abordar.  

De la metodología implementada, resulta: 

 

Diseño de la Política Pública.  

Población, objetivos generales y 

específicos, actividades, insumos y 

resultados. 

 

Para analizar el diseño del Programa, 

considerando la población objetivo de la 

intervención, los objetivos establecidos, las 

actividades realizadas, los recursos 

implementados y los resultados alcanzados, 

se recurrió a los informes de ejecución 

Fuente: Elaboración propia basada en Dalmasso (2014) 
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realizados por el equipo de la Dirección de 

Desarrollo Socio Económico Local del 

Municipio de Maipú entre los años 2010 y 

2012. 

 

Al analizar la información oficial del 

programa, se encuentra que la visión 

establecida al comienzo del mismo consiste 

en “lograr el desarrollo sostenible y 

sustentable de los productores, mediante la 

mejora de sus explotaciones”, mientras que 

la misión es la de “desarrollar capacidades 

en los grupos asociativos brindando 

herramientas financieras, económicas, de 

producción e instrumentos organizativos” 

(Programa Asociativismo, 2010). 

 

En lo que respecta a los objetivos, el 

Programa (2010) se propone:  

 

 

● Formar grupos asociativos con    

agricultores familiares. 

● Avanzar en el trabajo cooperativo e 

integral entre los participantes de los 

grupos.  

● Gestionar acciones que permitan la 

mejora de la infraestructura de los 

agricultores. 

● Desarrollar nuevos conocimientos y 

habilidades en los productores.  

● Instrumentar los medios necesarios 

para que los agricultores optimicen 

los sistemas de comercialización y 

producción. 

● Afianzar e incrementar las relaciones 

interinstitucionales, en función del 

desarrollo de pequeños productores. 

 

Es decir, a través del programa, la gestión 

pública municipal busca generar 

acciones asociativas en pequeños 

productores; desarrollar capacidades 

en esos grupos a través de la 

transferencia de herramientas 

financieras, económicas, de 

producción e instrumentos 

organizativos y, como fin último, lograr 

el desarrollo sostenible y sustentable 

de los productores mediante la mejora 

de sus explotaciones.  

 

En relación con los objetivos, resulta 

interesante rescatar las metas que 

surgieron del diagnóstico participativo 

realizado con los grupos de pequeños 

productores, lo que determinó la 

construcción de objetivos específicos del 

programa. Dalmasso (2014) propone una 

distinción analítica de las mismas, 

agrupándolas en: “metas relacionadas al 

desarrollo del capital político”, “metas 

relacionadas al desarrollo del capital 

tecnológico”, “metas relacionadas al 

desarrollo del capital comercial''. (Ver 

Anexo I). 
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En cuanto al método de intervención, el 

Programa (2010) propuso como 

actividades:  

● Visitas a fincas 

● Grupos operativos 

● Asambleas de grupos 

● Reuniones de equipo     

       interdisciplinario 

● Reuniones de equipos técnicos      

interinstitucionales 

 

A su vez, a partir de la información 

analizada, se pueden mencionar otras 

acciones generales que fueron llevadas a 

cabo durante el periodo estudiado: 

diagnósticos participativos, organización 

de talleres y capacitaciones, presentación 

de proyectos para el acceso a 

financiamiento, articulación con las 

instituciones presentes en el territorio, 

entre otras.   

 

Mapa de actores 

 

Respecto a los actores intervinientes en el 

marco de aplicación de la política, en el 

territorio actuaban distintas instituciones 

públicas y público-privadas que 

ejecutaban -de manera descoordinada 

entre sí- distintos programas y recursos, 

lo que generaba una distribución dispersa 

de los recursos públicos (Dalmasso, 

2014). Es con esos actores y con esas 

instituciones que intervenían en el 

territorio a través de diversos proyectos, 

con quienes el municipio articulará a 

través del Programa.  

 

Es decir, la característica principal de esta 

experiencia es la trayectoria de 

articulación institucional, en la cual el 

Departamento Agropecuario se ha 

transformado en un actor “ordenador” de 

las diversas intervenciones institucionales 

presentes en el territorio (INTA, SAF, 

ISCAMEN, Contingencias Climáticas, 

etc.)  mediante la implementación de 

estrategias de trabajo particulares 

(Dalmasso, 2014). 
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Esas instituciones intervinientes en el 

territorio municipal, caracterizadas por 

brindar asesoramiento técnico-agrícola, 

brindar financiamiento o instrumentos de 

producción a través de programas 

nacionales o provinciales y conformar 

grupos para la distribución de dichos 

recursos, pueden observarse en el 

siguiente cuadro elaborado a partir de los 

informes de actuación del Programa 

Asociativismo y lo investigado por 

Dalmasso (2014). 

 

Además, dado el enfoque participativo 

que promovía este programa, es 

pertinente mencionar como actores 

intervinientes en la aplicación del 

programa a los grupos de pequeños 

agricultores, tanto aquellos que se 

conformaron como resultado de la 

participación en el programa como 

aquellos que ya existían previamente.  
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En síntesis, a través del Programa 

Asociativismo, el Municipio de Maipú -sin 

disponibilidad de recursos económicos 

destinados a los productores- asumió el 

rol de articulador con las demás 

instituciones presentes en el territorio, 

coordinando y gestionando la oferta de 

recursos disponibles con el objetivo de 

atender a la población de pequeños 

productores rurales (Dalmasso, 2014).  

 

A partir del diagnóstico inicial de la 

situación de contexto territorial y las 

estratégicas específicas de trabajo del 

Programa Asociativismo Rural, se avanzó 

en la reconstrucción de la experiencia en 

base a 3 dimensiones clave:  

 

 

 

 

 Acceso al financiamiento de 

agricultores familiares y 

capitalizados. Gestión de 

financiamiento. Dimensión 

tecnológica. 

 

 Generación y sostenimiento de las 

organizaciones de agricultores 

familiares y capitalizados.  

 

 

 Gestión y articulación del entramado 

institucional local.  

Articulación y complementación de 

recursos disponibles. 
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En base a estas tres dimensiones, se 

avanzó en la construcción de una línea 

de tiempo con el fin de identificar -en 

conjunto con actores claves- las 

situaciones, actores y factores 

contextuales relevantes. Esto sirvió de 

insumo para explorar la ruta del cambio, 

teniendo en cuenta las estrategias, 

supuestos y condiciones de 

intervención. 

 

Línea de tiempo: teoría del cambio  

 

En esta instancia, se intentó recuperar los 

hechos y los supuestos de cambio para 

reconstruir la Teoría del Cambio. Para 

definir el cambio, fue necesario una 

primera aproximación que permitiera 

evidenciar:  

  

1. El cambio deseado planificado. 

2. Las dimensiones/áreas estratégicas     

       que funcionarán como condiciones      

       del cambio. 

3. Los cambios sostenidos en el tiempo. 

 

Para esto, se realizó un primer taller con 

los técnicos extensionistas de diversas 

instituciones (4) – actuales y antiguos- 

que trabajan en el territorio mencionado. 

Se presentaron los datos de la línea de 

base y se trabajó sobre una línea de 

tiempo. Se identificaron las acciones 

realizadas, los obstaculizadores, los 

facilitadores y los resultados de las 

acciones.  

 

De esta manera, se avanzó sobre 

aspectos descriptivos de la experiencia: 

¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la situación 

inicial? ¿Qué ha conseguido la 

intervención? Y ¿Qué cambios ha 

producido en las condiciones específicas 

donde se desarrolla la intervención? 

 

Asimismo, se identificaron palabras clave 

que resultaron “supuestos” implícitos en 

las acciones. Por otra parte, si bien se 

avanzó en los primeros tres años de 

trabajo (2010-2013), se consultó a los 

referentes sobre los principales cambios 

que hoy se pueden observar en el 

territorio y que pueden ser asociados a su 

accionar. Luego, se realizó un segundo 

taller con los mismos referentes para 

reconstruir la segunda etapa de la línea 

de tiempo (2015-2022).  

 

La siguiente línea del tiempo posee las 

acciones realizadas tanto por el Programa 

Asociativismo, como también la 

Secretaría de Agricultura Familiar y el 

INTA en el territorio bajo estudio.  
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Reconstrucción del marco lógico. 

Cadena causal 

 

La línea del tiempo permitió reconocer 

algunos de los resultados y supuestos 

implícitos de la intervención, así como 

también efectos no esperados. Con esta 

información y la obtenida inicialmente en 

la reconstrucción de la situación inicial, se 

construyó el marco lógico del Programa. 

Para ello, se estructuró de manera 

sistemática la información referida a los 

objetivos generales y específicos, los 

resultados y las actividades. La matriz 

construida permite visualizar de manera 

resumida los elementos esenciales de la 

intervención.  

 

 

A partir de lo realizado hasta aquí, se 

buscó dilucidar la relación existente entre 

el primer nivel (productos) y segundo nivel 

(resultados) de cambio para reconstruir la 

lógica de planificación presente en el 

Programa. Como se puede observar, los 

cambios de primer nivel fueron resultado 

de las actividades que se desarrollaron 

poniendo en juego distintas estrategias y 

recursos. Por otra parte, los elementos 

identificados en “Resultados” 

corresponden a los cambios de segundo 

nivel, que son aquellos que en teoría 

guardan relación con los objetivos del 

programa.  
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Importancia de identificar los 

supuestos de intervención 

 

Las instancias anteriores permitieron 

poner de manifiesto tanto los supuestos 

explícitos como los implícitos de la 

intervención: 

1.  Se asocia la descapitalización de los 

pequeños productores a la baja 

tecnología y escala, y a su bajo nivel de 

organización. 

2. El bajo nivel de organización no permite 

un acceso al financiamiento adecuado a 

sus demandas.  

3. El bajo nivel de organización y 

participación comunitaria no permite la 

resolución de problemas que afectan a la 

comunidad.  

4. La descapitalización (nivel de ingresos 

y escaso capital productivo) no permite la 

sostenibilidad de la actividad 

productiva/empleo.  

5. La superposición de intervenciones 

sobre los pequeños productores genera 

una distribución ineficiente de los 

recursos que contribuye a la inequidad en 

el acceso a financiamiento adecuado. 

 

Esto resulta un momento clave ya que, a 

partir de la identificación de los supuestos 

de intervención, fue posible evidenciar el 

mecanismo de cambio. 

 

 

 

Propuesta de Evaluación de 

impacto 

 

La definición de la propuesta 

metodológica de evaluación de impacto 

se nutrió de la reconstrucción de la 

experiencia, realizada a partir de los tres 

pasos previamente desarrollados: 

reconstrucción de la situación inicial, 

construcción de línea del tiempo y marco 

lógico del programa (actividades, 

productos y resultados). A partir de esta 

reconstrucción y teniendo en cuenta los 

aspectos significativos que los referentes 

advirtieron, fue posible definir el 

“mecanismo de cambio” que propuso la 

intervención: la idea de “fortalecimiento 

organizativo”.  

 

El fortalecimiento organizativo fue 

considerado como resultado del 

programa y mecanismo de cambio sobre 

el cual se buscará evidenciar los 

impactos. 

  

Definición del mecanismo de cambio  

A partir del trabajo realizado, se optó por 

generar evidencia empírica sobre cómo la 

intervención generó un fortalecimiento 

organizativo que tuvo impactos en la 

mejora de las explotaciones. Es decir, la 

propuesta de evaluación tiene como 

objetivo evidenciar los impactos 

generados a partir de la asociatividad 

lograda por el programa.  
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De este modo, se puede afirmar que el 

fortalecimiento organizativo fue resultado 

del Programa a partir de las acciones en 

torno a la asistencia técnica y 

conformación y acompañamiento de 

grupos asociativos. Este fortalecimiento 

puede ser observado a través de las 

organizaciones con personería jurídica 

sostenidas en el tiempo (2014 a la 

actualidad), que fueron asistidas 

agronómica y socio-organizativamente.   

 

 

 

 

 

 

Esta condición ha tenido impactos 

positivos en el acceso a políticas públicas, 

la constitución de los grupos como 

actores sociales en el territorio (lo que ha 

aumentado su capacidad de agencia), la 

inclusión en redes y la eficiencia en las 

condiciones de trabajo en las 

explotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de las áreas de impacto  

A pesar de que el programa había 

establecido como visión la “mejora de las 
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explotaciones para el desarrollo 

sostenible", este es un concepto muy 

general cuyo impacto es difícil de medir 

en la actualidad. 

 

La falta de una línea de base a nivel de 

explotaciones y de indicadores 

propuestos por el programa para evaluar 

dichos objetivos dificulta la evaluación de 

impacto en términos de “mejora de las 

explotaciones”.  

Además, la “mejora de las explotaciones” 

está influenciada por diversos factores 

contextuales que dificultan la 

identificación y medición de la 

contribución de la intervención bajo 

estudio.  

 

Para abordar este problema, se llevó a 

cabo un taller junto a ejecutores y 

referentes clave del Programa de la 

política para validar el proceso 

desarrollado hasta el momento y poder 

identificar áreas de impacto más 

concretas a través de las cuales se pueda 

observar el impacto de la intervención en 

la mejora de las explotaciones.  

 

De este modo, se procedió a la definición 

de la “mejora de las explotaciones” a partir 

de cuatro áreas de impacto:  

 

 

● SUJETOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Esta área de impacto surge a partir de la 

identificación de la relación entre la 

asociatividad lograda gracias al Programa 

y el hecho de ser sujetos destinatarios de 

Políticas Públicas. Es otras palabras, se 

reconoce que las asociaciones con 

personería jurídica son sujetos de 

políticas públicas: a partir de la 

asociatividad estas asociaciones 

pudieron acceder a financiamientos 

(subsidios, ANR, etc.), tanto de manera 

individual como colectiva, lo que mejora 

las condiciones socio-productivas de las 

familias, así como a créditos para mejorar 

la infraestructura productiva. Además, la 

asociatividad está relacionada con el 
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acceso a infraestructura de servicios, 

como redes de agua potable y luminaria. 

 

● ACTORES SOCIALES DEL 

TERRITORIO 

Otra de las estimaciones de impacto del 

Programa se refiere a la incorporación de 

nuevas capacidades y habilidades por 

parte de los pequeños productores 

asociados. Se considera que el Programa 

ha tenido un impacto en términos de 

resiliencia frente a situaciones 

problemáticas, recuperación de la “visión 

a futuro” y “confianza” en el territorio, así 

como un cambio en la forma de abordar 

problemas y demandar soluciones. 

También se considera que el programa ha 

tenido un efecto positivo en la 

persistencia de las explotaciones, es 

decir, ha evitado la venta o aumento de la 

pluriactividad.  

 

Para poder definir y conceptualizar esta 

área de impacto, se recurrió al concepto 

de capacidad de agencia. Este concepto 

permite abordar la agencia humana como 

la capacidad de organizar respuestas 

“apropiadas”, mediante la interacción de 

elementos materiales, sociales y 

culturales de las propias estructuras 

(Long, 2007 en Dalmasso, 2021). Long 

(2007) la define como “la capacidad de 

conocer y actuar, y la manera en que las 

acciones y las reflexiones constituyen 

prácticas sociales que impactan o influyen 

en las acciones e interpretaciones propias 

y de los otros” (p. 442).  

 

● NUEVAS REDES 

INTERINSTITUCIONALES 

Esta área de impacto se refiere al 

reconocimiento de la consolidación de 

una red interinstitucional en el territorio 

como resultado de la implementación del 

programa. Esta red genera mayores 

interacciones entre las asociaciones de 

pequeños productores y otros actores e 

instituciones que intervienen en el 

territorio. 

 

● CONDICIONES DE TRABAJO 

Por último, se considera que la eficiencia 

en el trabajo dentro de las explotaciones 

se vio mejorada gracias a la 

implementación de procesos de 

innovación e incorporación de tecnología 

logrados por el Programa. Eso se tradujo 

en una mejora en la planificación y 

distribución de las horas de trabajo, lo que 

permitió una mayor productividad en las 

explotaciones. 
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En resumen, la propuesta de evaluación 

de impacto tiene como objetivo identificar 

los resultados logrados hasta el 2014, los 

cuales serán analizados de forma integral 

bajo el concepto de “Fortalecimiento 

organizativo”, y examinar sus 

implicancias al año 2022-2023 a través de 

la evaluación de las cuatro áreas de 

impacto construidas. 

 

Las técnicas de recolección de datos para 

evaluar el impacto del Programa en las 

áreas establecidas consistirán en 

entrevistas a referentes de los grupos 

asociativos y referentes institucionales, 

así como en la búsqueda de información 

secundaria para la triangulación de datos. 

A continuación, se presenta la 

operacionalización realizada para la 

definición de cada una de las áreas, 

estableciendo los objetivos de 

indagación, las hipótesis de trabajo, las 

dimensiones a analizar, los tipos de 

datos, el medio de verificación y la unidad 

de observación. 
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Conclusiones 

La propuesta metodológica aquí 

presentada es el resultado de un proceso 

espiralado de investigación y fruto de los 

condicionantes propios de los procesos 

de planificación y gestión de datos.  

 

No obstante, el trabajo resultó un proceso 

interesante que buscó amalgamar las 

propuestas metodológicas del proyecto 

disciplinar con los objetivos propuestos:  

analizar retrospectivamente los impactos 

que actualmente (en el 2022) tiene una   

intervención iniciada en el año 2010.  

 

El trabajo debió ser principalmente 

participativo y de corte cualitativo, dado 

que no se contaba con bases de datos ni 

líneas de bases claras para revisar los 

impactos logrados.  

 

Sin embargo, se logró generar 

información aproximada que se 

seleccionó con el objetivo de evidenciar 

cambios sostenidos en el tiempo.  

 

Identificar el qué, para quién y por qué es 

de vital importancia a la hora del abordaje 

metodológico. Las características propias 

de la tarea extensionista y la dinámica de 

los sujetos destinatarios fueron 

fundamentales para la presentar una 

propuesta apropiada.  

 

La reconstrucción de la teoría del cambio de 

los procesos de intervención en su origen 

resultó ser un recurso interesante para 

analizar críticamente las estrategias y los 

paradigmas subyacentes. Por otro lado, la 

mirada actual sobre las implicancias a lo 

largo del tiempo permitió matizar resultados, 

pero sobre todo abordar la esencia de los 

cambios.  

 

Si bien esto es una propuesta metodológica 

que aún no desarrolla la recolección de los 

datos, ésta no puede diseñarse sin un 

constante diálogo con el conocimiento 

empírico de los sujetos y las percepciones de 

los gestores del programa.  

 

Se espera que esta guía metodológica, lejos 

de ser una receta, sea un insumo para re-

pensar los supuestos y los sujetos de 

intervención en el ámbito de la asistencia 

técnica y extensión rural.  
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En el presente texto, se encuentran las claves 
metodológicas de una investigación evaluativa que 
contribuya a pensar la evaluación de impacto de las 
estrategias de extensión rural en la provincia de 
Mendoza.  

Se trata de un abordaje retrospectivo, que procura 
reconstruir una serie de intervenciones a nivel local 
durante un largo periodo de tiempo (2010-2022). Se 
espera que esta guía metodológica, lejos de ser una 
receta, sea un insumo para repensar los supuestos y los 
sujetos de intervención en el ámbito de la asistencia
técnica y extensión rural.  
 


