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RESUMEN

Distintos cientistas sociales han intentado dar cuenta de la relación entre las transformaciones de

la estructura socioeconómica y política y la fisonomía de las ciudades. Guardia Mitre, no es la

excepción. Esta localidad ubicada en el departamento de Adolfo Alsina, Provincia de Río Negro,

experimentó importantes cambios en el último siglo. El objetivo de este trabajo fue comprender

factores que limitaron el crecimiento e identificar aquellos otros que propicien un  desarrollo.

Para ello se exploraron distintas fuentes documentales y se realizaron entrevistas a informantes

calificados y distintos sectores económicos,  indagando sobre los recursos naturales,  humanos,

capital,  conocimiento,  tipo de producción, principal fuente de ingresos, éxodo rural y urbano.

Fundada como un fuerte era conocido hasta los años 70 por la producción de fardos de alfalfa,

hortalizas y frutas como nueces, pasas de uva, de higo, vino, mieles, tanto en las chacras como en

las islas, donde se regaba por cauce natural y por sus comparsas de esquila. Es decir, todo un

conglomerado de granjas y chacras bajo la modalidad de una agricultura familiar diversificada.

La navegación del Río Negro, hasta los 50, era fundamental para el transporte de personas, frutas

y verduras desde Choele Choel  a Viedma.  La represa del  Chocón, en los  70´ y el  posterior

desarrollo del Valle Inferior, han provocado que las chacras no puedan más regarse por cauce

natural y dejaran de producir a tal punto que muchas de ellas se han abandonado. Se ha generado

un perfil socio laboral de changas, dando un mercado de trabajo  escaso y con bajos salarios.

Todo lo cual generó una tendencia al envejecimiento poblacional, lo que limita, reduce, cuando

no anula determinas posibilidades de innovación aprendizaje y desarrollo para acceder a mejores

condiciones  de  bienestar.  Actualmente  es  un  territorio  donde  parece  presentarse  tiempos

anacrónicos.  Los  principales  ingresos  de  la  población  provienen  de  la  ganadera  y  la

administración pública, sin embargo existen alternativas productivas promisorias como el turismo

rural y proyectos para regar y nivelar  3000 ha para impulsarlo de nuevo hacia  un desarrollo

sustentable e inclusivo.

Palabras  clave:  Territorio,  Pobreza,  Agricultura  Familiar,  Administración  Pública,

Vulnerabilidad.
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ABSTRACT

Different social scientists have tried to account of the relationship between the transformations of

the socioeconomic and political structure and the physiognomy of the cities. Guardia Mitre is not

the exception. This town located in the department of Adolfo Alsina, Province of Río Negro,

experiment important changes in the last century. The objects of this work were to understand

factors that limited the growth and identify the other aspects that promote development. For this,

they were explored different documentary sources and they were made interviews a qualified

informants and different economic actors, inquiring about humans and natural resources, capital,

knowledge, type of production, main source of income, rural and urban emigration.  Founded as a

fort, Guardia Mite was known until the 70s for the production of alfalfa bales, vegetables and

fruits like nuts, raising, figs, wine and honey in the farms and the island, where it was irrigation

for natural riverbed and for their shearing comparsas.  In other words it was developed as a farms

conglomerate of diversified of family agriculture. The sailing of the Río Negro, until the 50s, was

essential for the transport of people, fruits and vegetables from Choele Choel to Viedma. The

Chocón dam, in the 70s and the later development of the Valle Inferior, have provoked the the

farms can no irrigation for natural riberbed and stop production to the point that many of them

have been abandoned. It had been generated a social work profile of changas, giving a low job

market  and low salary.  All  of which generated  a  tendency of  population  again,  which limit,

reduce when it does not cancel certain possibilities of innovation, learning and development to

access better conditions of well-being. Currently, it is a territory where anachronistic times seem

to appear. The main income of the population come from the livestock and public administration,

however they are promises productive alternatives such as rural tourism and projects to irrigate

and level 3000 ha to push it back towards a sustainable and inclusive development.

Keyword: Territory, Poverty, Family Agriculture, Public Administration, Vulnerability.
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INTRODUCCIÓN

Distintas metáforas acuñadas por los cientistas sociales han intentado dar cuenta de la relación

entre la transformación de la estructura socioeconómica y política y la fisonomía de las ciudades.

Sea  bajo  el  prisma  de  la  dualización,  de  la  fragmentación  o  de  la  segregación,  esto  es,

considerando al espacio urbano desde una lógica de polos, de piezas dispuestas en fragmentos o

con tendencia a la separación, las ciencias sociales han intentado producir imágenes de la ciudad

que expresen la profunda metamorfosis social y económica de la que ha sido objeto (Soldano,

2008).

El  territorio  es  un  ámbito  extenso  con  características  físicas  y  culturales  comunes  cuyos

habitantes comparten elementos de identidad, pertenencia y memoria colectiva. El mismo posee

fronteras que no necesariamente coinciden con la división política administrativa de los países,

provincias  o  municipios.  Serrano  (2010)  configura  al  territorio  no  sólo  como  un  asunto  de

morfología y recursos naturales sino como una “construcción social”. Es decir, lo interpreta al

territorio como un proceso en permanente configuración, en donde los actores sociales, con sus

respectivos marcos culturales y sociales, configuran e interpretan la realidad territorial por medio

de sus intervenciones. Es innegable que el ecosistema ambiental, la presencia y las características

de  los  recursos  naturales  recortan  las  posibilidades,  la  amplitud  y  la  coherencia  ambiental,

económica y social de los territorios, atributos que no son fijos sino que los mismos son una

oportunidad de intervención humana que se hará sobre la base de factores de identidad cultural,

trayectorias previas, visiones de futuro, capacidad de los actores locales, etc.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2007 y 2017) hace referencia al territorio,

como un espacio geográfico caracterizado por la existencia de una base específica  de recursos

naturales;  una identidad particular,  relaciones  sociales,  instituciones  y forma de  organización

propias,  conformando  un  tejido  o  entramado  socio  institucional  (resultado  de  las  diversas

relaciones entre los actores e instituciones) característico de ese lugar y determinadas formas de

producción, intercambio y distribución del ingreso. Por su parte, Madoery (2008) refiere que un

territorio es una sociedad local cuando conforma un sistema de relaciones de poder constituido en



torno a procesos locales de generación de riquezas,  pero además,  cuando es portador de una

identidad colectiva expresada en valores y normas interiorizadas por sus miembros 

 Por su parte, el desarrollo territorial es un enfoque de la territorialización del espacio rural, el

cual implicaría definir los procesos de transformación productiva y organizativa en donde los

actores aprovechen potencialidades endógenas (Goske, 2001). A su vez, Salli (2005), asocia el

desarrollo territorial con la existencia de innovaciones y diversificación económica productiva

con actitudes agrícolas y no agrícolas, altos niveles de capital social y cultural y la existencia de

infraestructura y equipamiento.

Es  decir,  abarca  no  solamente  el  aspecto  económico  sino  también  variables  sociales  que

permitan generar fuentes económicas en una comunidad o territorio. En otras palabras, deja de

ser  un espacio  netamente  físico  para convertirse  en una  estructura  cuyos actores  constituyen

cotidianamente al desarrollo (Veltz, 1999).

En este sentido Ronzenblum (2006), considera al desarrollo local o territorial como un proceso

social, iniciado e implementado por los actores del territorio, que buscan afianzar las capacidades

locales  para  fortalecer  el  entramado  socio  institucional  y  el  sistema económico  – productivo

local,  con la finalidad de mejorar la calidad de vida de una comunidad, en donde no sólo es

importante el aspecto económico.

Las creencias populares (no académicas) en los habitantes de Viedma y Carmen de Patagones

sostienen  que  en  “¡¡en  Guardia  Mitre  no  hay  nada!!”  Sin  embargo,  este  pequeño  pueblo,

(próximo a las mencionadas ciudades), que hoy no alcanza los 900 habitantes, supo expresar un

gran esplendor con alrededor de 2000 habitantes en la segunda mitad del siglo XX (Vapnarsky,

1983). 

Ubicada  a  orillas  del  Río  Negro  (Figura  1),  sobre  la  margen  norte  del  mismo  tenía  una

importancia comercial para las localidades de Viedma (Provincia de Río Negro) y Carmen de

Patagones (Provincia de Buenos Aires), dadas las variedad de producciones que allí se producían.

Además de los alimentos, un gran porcentaje de los fardos que se utilizaban para el ganado

eran transportados desde Guardia Mitre.
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Figura 1. Imagen satelital de Guardia Mitre

Fuente:ttps://www.google.com.ar/maps/place/Guardia+Mitre,+Río+Negro/@-40.4484019,-

63.7222626,14309m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95f0dc1b9ed55777:0x1b8d912c41750511!8m2!3d-40.4299509!

4d-63.6742168

La situación  actual  que  atraviesa  Guardia  Mitre,  no  es  ajena  a  muchas  localidades  de  la

provincia de Río Negro, por lo que el objetivo de este trabajo es conocer los factores que limitan

el  desarrollo  de  Guardia  Mitre  e  identificar  aquellos  que  propicien  un  proceso  potencial  de

crecimiento y desarrollo de la localidad.

Para la realización de este trabajo se cuenta con el apoyo del INTA EEA Valle Inferior de Río

Negro – Convenio provincia de Río Negro,  Unidad Integrada para la innovación del sistema

agroalimentario de la Patagonia Norte (UIISA),  las autoridad del municipio local y del Centro

Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA).
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Identificación y planteamiento del problema de investigación

Ante todo lo expuesto en la introducción, lo leído previamente y el recorrido por el territorio,

nos surgen principalmente dos interrogantes:

1. ¿Cuáles  son los factores que han provocado el  no crecimiento y desarrollo  de Guardia

Mitre?

2. ¿Es factible que la localidad logre un desarrollo sustentable?

Justificación y pertinencia del objeto de estudio

Guardia  Mitre,  experimentó  importantes  cambios  durante  el  siglo  XX,  gozando  en  sus

comienzos de una diversidad productiva muy importante para la norpatagonia. Presenta, a su vez,

características paisajísticas, naturales e histórico culturales excepcionales en el corredor de los

Valles Inferior y Valle Medio de la Provincia de Río Negro. 

Con el proyecto no concretado del traslado de la Capital de la República, impulsado por el

Presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) en 19861, al área de las actuales ciudades de Carmen de

Patagones (Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre (Provincia de Río Negro), se prometieron

obras de infraestructura que hubieran mejorado el transporte y la comunicación como el puente a

la  altura  de  Sauce  Blanco.  A  su  vez,  la  represa  del  Chocón  terminó  con  la  posibilidad  de

subirrigar   con los  riegos  naturales,  y  al  quedar  afuera  del  proyecto  de desarrollo  del  Valle

Inferior han llevado al abandono de muchas tierras productivas.

Es evidente un desamparo o desatención por parte del Estado Nacional y Provincial que a lo

largo del siglo XX prometió promover el  desarrollo socio económico de este Valle mediante

distintas alternativas. Por su parte el Estado Municipal no ha contado con las capacidades y/o

posibilidades  para  fomentar  algún  tipo  de  desarrollo  sustentable  e  inclusivo.  No  menos

importante resulta destacar la incapacidad del sector privado o del tercer sector o economía social

de generar estrategias articuladoras de empleos y de calidad, mediante el agregado de valor de

producciones locales.

1 El proyecto fue promulgada por la  ley nº 23512 y Sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de Mayo de 
1987. 
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Es  en  este  sentido,  el  proceso  migratorio  en  busca  de  empleo,  estudio  o  simplemente

esparcimiento se trasladen a Carmen de Patagones o Viedma lo que genera una tendencia al

envejecimiento  poblacional,  limitando,  reduciendo,  cuando  no  anulando,  determinadas

posibilidades de innovación, aprendizaje y desarrollo para acceder a mejores condiciones de vida.

Sin embargo, hay personas que se quedan en el lugar, en el territorio, por lo que la localidad,

por más pequeña que sea, nunca podría entenderse como algo completamente vacía, al contrario

posee vida, por lo que merece profundizar al respecto.

Se espera que el aporte de este trabajo sea de gran relevancia para la región dado que nunca se

realizó un estudio minucioso de la situación socio productivo actual, ni se proyectó, cuáles son

las actividades que podrían impulsar un desarrollo sustentable.

Este trabajo pretende ser un primer aporte en este sentido, dar el puntapié inicial para que la

Unidad Integrada entre las Universidad Nacional de Río Negro y la del Comahue (UNRN y

UNC), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Desarrollo del

Valle Inferior (IDEVI) y el Gobierno de la Provincia de Río Negro comiencen a pensar en un

plan estratégico de Desarrollo.

Objetivos

En  base  a  todo  lo  expuesto  anteriormente  en  la  introducción,  interrogantes  planteados  y

justificación del trabajo nos proponemos como objetivo general conocer los factores que limitan

el desarrollo de Guardia Mitre e identificar  aquellos que propicien un proceso potencial  de

crecimiento y desarrollo de la localidad.

A su vez, surgen objetivos específicos a logar con la investigación:

 Describir los principales aspectos históricos de Guardia Mitre.

 Caracterizar las dimensiones productivas, socio cultural, Guardia Mitre.

 Identificar los actores principales de la actividad económica y social de Guardia Mitre.

 Identificar aquellos elementos presentes en el territorio que significan un potencial para el

crecimiento y desarrollo de la localidad bajo estudio.
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Hipótesis de investigación

De acuerdo a lo expuesto previamente en el planteamiento del problema de investigación y los

objetivos propuestos para el análisis y conociendo las características propias de Guardia Mitre

cómo  una  hipótesis  nos  planteamos,  que  la  actividad  agropecuaria  es  capaz  de  brindar

oportunidades para los habitantes de Guardia Mitre.

Dada las  distintas  actividades  productivas,  se  plantea  como una segunda hipótesis,  que el

turismo rural, dado por las características propias del territorio, puede atraer inversores privados y

fomentar un crecimiento sustentable de la localidad.

El trabajo de investigación que se desarrolló está dividido en capítulos. En el primer capítulo

se  llevó  a  cabo  marco  teórico  con  el  objetivo  de  introducir  brevemente  los  conceptos

conceptuales de territorio y de desarrollo  territorial,  para finalmente explicar  brevemente,  los

aspectos de estudios que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar las limitantes del territorio.

 En el segundo capítulo se presenta el marco metodológico que se utilizó en este trabajo, en

donde se detallan los aspectos que se tomaron en cuenta a la hora de las entrevistas a informantes

calificados y productores. 

En el tercer capítulo se resaltan los resultados de esta investigación en donde en primer lugar

se describen las características históricas de Guardia Mitre, posteriormente cuáles son los actores

sociales y económicos de la localidad y finalmente se identifican, de acuerdo al marco teórico

utilizado, los aspectos que limitaron el desarrollo de la localidad.

Finalmente se presentan las conclusiones y/o reflexiones finales arribadas a partir del trabajo

de investigación. Se complementa con Anexos, gráficos y cuadros que permitirán una lectura

adicional de información a la hora de comprender lo desarrollado en el proceso de esta tesis

6



CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

A los efectos conceptualizar este trabajo de investigación es necesario dejar establecido las

definiciones de territorio, desarrollo territorial, las cuáles según los diversos autores analizados,

algunas son coincidentes y otras no. Para finalmente, desarrollar conceptualmente qué factores se

consideran a la hora de analizar las limitantes de un territorio.

I.1. Definición del territorio

El  territorio  puede  circunscribirse  como  una  superficie  definida  que  pertenece  a  un  país,

región, o a una persona física o jurídica. Sin embargo, no es algo fijo, sino que se estructura de

acuerdo a las relaciones sociales.

Pecqueur (1996), hace referencia a dos tipos de territorio. El primero se delimita por decisión

política y el otro por un encuentro de actores sociales en un espacio definido que buscan resolver

problemas comunes. Por su parte, Flores (2008) y Serrano, (2010), afirman que desde el punto de

vista  de  las  políticas  públicas,  el  territorio  permite  sobrepasar  concepciones  segmentadas  y

sectorizadas  de la acción pública  y contribuye a  establecer  relaciones  cooperativas  de mutuo

interés entre ellos, los cuales pueden servir para abordar asuntos de equidad e inclusión social. 

Schetjman y Berdegué (2004), reafirman, por su parte, este último concepto al visualizar al

territorio como una construcción social  que da origen y a la vez expresa una identidad y un

sentido de propósitos compartidos por múltiples actores públicos y privados.

El Instituto de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2000), lo considera como un producto

social e histórico, al conferirle un entramado social único, dotado de una determinada bases de

recursos  naturales,  ciertas  formas  de  producción,  consumo  e  intercambio  y  una  red  de

instituciones que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos. 

La construcción social, se apropia del espacio, al considerar el territorio como un orden social-

espacial en continua transformación o cambios que generan la construcción de un nuevo territorio

en desmedro del anterior (Bustos Cara, 2002).

El mismo autor señala que los territorios constituyen sistemas espacio temporal entendiendo

por tal, su especialidad como territorialidad y su temporalidad como historicidad significativa.
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Contenedores  y  contenidos  construidos  y  producidos  en  procesos  durables  que  actúan  como

marcos estructurantes. La reestructuración debe entenderse como un proceso de cambio profundo

que abarca la totalidad de lo social, tiene un sustento ideológico y económico que la explica y

progresivamente se impone en el territorio (Bustos, Cara, 2002), en donde la sociedad, como

complejo socio – espacio temporal, con su pasado, presente y futuro modelan o determinan la

dinámica del mismo.

García  Delgado  (1998)  al  igual  que  Neffa  (1998),  definen  que  la  dimensión  espacial  del

territorio puede entenderse por una reestructuración profunda de lo social, es decir, la forma en

que  la  globalización  o  mundialización  se  desarrollan.  Etapa  a  largo  plazo,  que  abarca  la

complejidad de todos los cambios no sólo económico y social, sino de todos los aspectos de la

sociedad mundial. 

Por  su  parte,  Serrano  (2010),  considera  al  territorio  no  solamente  como  un  espacio

morfológico  y  de  recursos  naturales,  sino  como  una  “construcción  social”,  proceso  en

permanente  configuración  en  donde los  actores  sociales,  en  sus  marcos  culturales  y sociales

interpretan y califican la realidad territorial por medio de sus intervenciones. Para el autor, los

recursos naturales en el  territorio no son atributos fijos sino una oportunidad de intervención

humana que se hará sobre la base de factores de identidad cultural, trayectorias previas, visiones

de futuro, capacidades de los actores locales, etc.

El territorio no es algo fijo y pre existente, que está allí sólo para ser ocupado. Por el contrario

es  algo  dinámico  en  donde  se  sintetizan,  transforman  y  reinterpretan  las  trayectorias  de  las

personas y de su entorno.

Albadalejo (2001), propone que los territorios pueden coexistir, yuxtaponerse o articularse por

períodos prolongados y que no deben considerarse solamente de transición de un orden a otro, al

definirlo como el modo de apropiación simbólico, social y técnico-económico del espacio por un

individuo, un grupo social o una organización. El mismo autor señala que para comprender cómo

se construyen los territorios, es necesario saber qué actores o conjunto de actores lo controlan y

cuáles son los mecanismos que utilizan para afianzar y legitimar su poder. 

El  proceso  de  estructuración,  que  involucra  al  conjunto  de  la  organización  social  u

organizaciones  espaciales,  implica  a  su  vez,  un  proceso  de  desestructuración  que  genera  las

condiciones para la estructuración que vendrá. Es decir para la transformación del espacio, debe
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haber un proceso de territorialización,  desterritorialización, y reterritorialización (Raffestin, 1980

y Bustos Cara, 2002).

Méndez (2002) señala que existen territorios con proyectos y otros que aprenden. Es decir, el

autor hace referencia a las capacidades de los actores locales para movilizar recursos específicos,

mejorar su inserción exterior y ofrecer respuestas innovadoras ante los retos del presente. Dicha

capacidad, permite dejar de concebir el territorio como un simple objeto.

El concepto de territorio pasa a ser muy importante como unidad de análisis del desarrollo

endógeno.  Vázquez  Barquero  (2007),  lo  define  como  un  entramado  de  intereses  de  una

comunidad  territorial,  que  se  ha  ido  formando  históricamente  como  una  red  de  actores  del

desarrollo. Puede inferirse que el territorio surge con el fin de interpretar las iniciativas de las

ciudades, comunidades o regiones para atraer la radicación de las empresas. Ya no es suficiente

con ofrecer recursos naturales, sino que se debe lograr un adecuado desarrollo institucional que

facilite el trabajo en red de las empresas. Es decir, es necesario impulsar una acción colectiva que

permita dotar de infraestructura e impulsar cooperación entre los agentes del desarrollo (Tagliani,

2016).

I.2. Aspectos conceptuales del Desarrollo Territorial

El desarrollo económico es el tránsito temporal entre el estado actual de la economía y otro

como la frontera o tope productivo (Olivera, 2011), lo cual implica profundizar en cuáles son las

fuerzas que conducen a la economía hacia la frontera potencial, de modo que no existe una sola

respuesta, sino que diferentes autores proponen diferentes factores.

Los  economistas  clásicos  como  Adam  Smith  y  Carlos  Marx,  consideran  el  desarrollo

económico  regional  como un proceso  acumulativo  y  gradual  de  especialización,  división  de

trabajo y ampliación de los mercados, principalmente de la industria manufacturera. Mientras que

los neoclásicos como Alfred Marshall, van más allá e introducen el concepto de externalidad en

el desarrollo económico, dada por las economías de localización (Tagliani, 2016).

Sin embargo,  el  desarrollo territorial  involucra más que el  crecimiento económico,  ya que

abarca  variables  sociales.  Es  decir,  hace  referencia  a  una  comunidad  que  tiene  cultura  e

instituciones propias que permiten un proceso de crecimiento y acumulación de capital con el fin
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de mejorar  los rendimientos  de los  factores  productivos,  permitiendo la  diversificación  de la

producción para satisfacer la demanda de bienes y servicios (Massey, 1984).

Amartya Sen (2000) amplía  este concepto al  referirse  que el  desarrollo  no se agota en la

noción de crecimiento económico y del aumento del nivel de renta per cápita de un país o de un

territorio. Sino que estos son indicadores o herramientas para que los actores sociales desarrollen

sus capacidades. 

La dimensión social del desarrollo radica en la construcción y movilización de los recursos

naturales. Es decir, en las capacidades de la población y en la articulación de éstas en procesos

innovadores con una orientación sustentable. El potencial del desarrollo no sólo se establece con

base en su localización  o su disponibilidad de recursos naturales,  sino,  principalmente,  en la

capacidad de su población de construir y movilizar sus recursos (Calvo Drago, 2006).

Serrano (2010), toma este concepto y lo amplia al incorporar al desarrollo un conjunto de

intangibles que tienen que ver con el imaginario: las creencias,  valores, gustos, percepciones,

códigos y estilos que se interpretan y expresan en un despliegue de acciones y emprendimientos

que  toman  y  administran  oportunidades  que  generan  el  contexto  para  instalar  procesos  que

intervienen y modifican en forma permanente el medio. 

En  otras  palabras,  el  potencial  de  desarrollo  no  es  una  situación  predeterminada  sino  un

proceso dinámico en el cual, el concurso de los actores y las políticas públicas juegan un papel

fundamental. La sustentabilidad alude en su acepción más general, a la posibilidad de reproducir

dicho potencial mediante la actividad innovadora, con el fin de mejorar la calidad de vida de la

población local (Rozenblum, 2006).

El desarrollo  es endógeno y depende fundamentalmente de un sistema socio económico y

cultural  cuyos componentes:  capacidad emprendedora,  factores de producción local (trabajo y

capital), habilidades de los agentes locales en términos de relaciones que permitan generar una

adquisición acumulativa de conocimientos y en la toma de decisiones determinan el éxito de la

economía local (Capello, 2006). La naturaleza micro comportamental de estos enfoques permiten

una comprensión profunda de las fuentes de las externalidades territoriales, de los rendimientos

crecientes en formas de economías de aglomeración que están en la base de la formación de

cluster.
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El desarrollo de las sociedades rurales es un enfoque de la territorialización del espacio y está

determinado por lo que sucede en los contextos mayores de la economía, la política, la cultura, la

sociedad  y el  medio  ambiente,  por  lo  que  se deben definir  lo  procesos  de  transformaciones

productivas  y  organizativas  en  donde  los  actores  aprovechen  las  potencialidades  endógenas

(Goske, 2001). Las relaciones localizadas entre actores y coaliciones sociales, institucionales y

los activos, modulan, regulan la forma en que un determinado territorio participa en los procesos

generales del desarrollo (DTR, 2010).

Los enfoques sobre el desarrollo rural, toman importancia, debido a que, dependiendo del país,

entre una quinta parte y hasta un 86 % de la población rural es pobre, afectando a cuatro de cada

diez países latinoamericanos (CEPAL, 2002).

El  desarrollo  territorial  rural  se  define  actualmente  como  un  proceso  de  transformación

productiva e institucional en un espacio rural determinado, con el objetivo de reducir la pobreza.

La transformación productiva tiene el propósito de articular competitivamente y sustentablemente

a la economía del territorio a distintos mercados (Schejtman y Berdegué, 2004). El desarrollo

institucional persigue el propósito de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los

actores locales entre ellos y  con los agentes externos relevantes, así como de incrementar las

oportunidades para que la población participe del proceso y de sus beneficios.

En este sentido podría afirmarse que el desarrollo es un proceso abierto que involucra las

capacidades, las potencialidades y los capitales de la población en el territorio. Asimismo, este

proceso debe estar constantemente vinculado con las condiciones contextuales y ser capaz de

adaptarse permanentemente para lograr crecimiento de la comunidad (Herrara, 2010 y 2016). Por

lo que se torna necesario que las políticas públicas estén orientadas a favorecer la productividad y

competitividad en el territorio (Vázquez Barquero, 2010).

I.3. Factores que limitan el desarrollo

Según el modelo neoclásico de Solow Swan, citado por Sala I Martín (2000), los factores que

posibilitan un desarrollo son, por un lado el  capital, en máquinas e instrumentos para trabajar,

siendo la inversión la clave. 

11



Otro de los factores es la  eficiencia,  es decir  la capacidad de producir  más con el  mismo

capital,  para  ello  los  operarios  deben estar  más calificados,  por  lo  que la  clave  radica  en la

educación.

El último de los factores que se desprende es el  progreso tecnológico, según este concepto

hoy se es mucho más productivo dado, por un lado, a las mejores y más modernas máquinas y

por otra parte,  por el nivel de conocimientos, el que es muy superior al que teníamos hace un

siglo.  Por  ello  en  los  países  con  mayor  progreso,  se  torna  frecuente  que  sus  gobernantes

promuevan el ahorro y la inversión nacional, la educación de la población y las actividades de

investigación y desarrollo (I + D).

Los supuestos neoclásicos no permiten introducir las mejoras tecnológicas dentro del modelo,

por los que éstas se deben suponer exógenas, sin embargo, dicho modelo fue cuestionado por

diversos  economistas,  argumentando  que  el  crecimiento  puede  ser  endógeno  (Von  Neuman,

1945, Cohen y Sachs, 1986).  

Rebelo (1991), considera que al capital humano se le deben invertir recursos, ya sea en forma

de alimentación,  medicamentos o educación,  para que el  mismo pueda ser considerado cómo

productivo y pueda ser calificado como trabajo. Es decir la sociedad debe invertir en el recurso

humano, para ello se debe sacrificar consumo presente para aumentar la productividad futura.

Fanelli  (2012),  hace  referencia  que  para  que  haya  desarrollo  es  necesario  que  haya  una

comunicación o sinergia, entre el marco institucional y la estructura productiva.  Esto contribuye

a estructurar las organizaciones económicas de forma que la sociedad pueda extraer un mayor

excedente  utilizando cooperativamente  los  recursos  económicos  (figura  2),  para  ello  el  autor

utiliza  los  conceptos  de  hardware y  software,  el  primero  hace  referencia  a  la  estructura

productiva, mientras que el segundo al marco institucional de la economía.

 En el hardware  se combinan en un espacio económico o geográfico los recursos humanos

teniendo en cuenta el stock de conocimiento (factor de producción que es intangible y que puede

estar codificado y tácito) y la capacidad para procesar y aprender de las experiencias, con los

recursos materiales, el capital físico y los recursos naturales. Dichos elementos, al no poder ser

modificados en el corto plazo, instantáneamente, fijan los límites de la actividad económica.

El mismo autor, advierte que la falta de conocimiento, o la ignorancia, se pueden clasificar

dentro  de  tres  categorías  generales:  El  primero  es  la  falta  de  información,  hecho que puede
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provocar una merma en la productividad de los factores, otro es ignorar la importancia de las

cosas o cómo funcionan (falla de conocimiento técnico), al mejorar dicha dimensión, aumenta la

capacidad  de  los  trabajadores  para  crear  valor  agregado.  Y  la  última  categoría  es  la

incertidumbre, que al disminuir dicho grado, aumenta la productividad.

El  capital  físico  está  conformado  por  los  bienes  que  se  utilizan  en  la  producción,  como

maquinarias  y  equipos.  Por  otra  parte,  muchos de los  recursos  naturales   son no renovables

(tierra),  y por ende, no son reproducibles (Sinnott,  et  al.,  2010; Izquierdo y Talvi,  2011). La

dotación de recursos humanos, depende, principalmente, de dos factores fundamentales: por un

lado, el demográfico al determinar el tamaño central y las características de la fuerza de trabajo o

población económicamente activa (PEA) y por otro lado, el nivel de calificación de las personas

que  componen  el  PEA  (Pascharoloupus  y  Patrinos,  2004).  Para  ello,  las  variables  que  más

influyen son la educación, la salud y la experiencia, dado que mientras más educada y saludable y

cuanto más aprenda a través de la experiencia más productiva es la mano de obra.

Existen distintos indicadores para medir el nivel del capital humano, como son la esperanza de

vida y el promedio de años de escolarización alcanzados por la población. A su vez, se pueden

utilizar  otros  como la  incidencia  de  las  enfermedades  típicas  del  subdesarrollo,  las  tasas  de

analfabetismo y los niveles de cobertura del nivel primario, secundario y universitario. 

No sólo son importantes los elementos  del hardware por separado, sino que la interacción

entre ellos es central para explicar el crecimiento (Galor, 2005). Los desarrollos teóricos recientes

le otorgan gran importancia a la interacción entre la transición demográfica, el progreso técnico y

la acumulación de capital físico y humano (Malthus, 1846). 
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Figura 2. Factores que posibilitan el desarrollo.

 Fuente: Fanelli, 2012.

Es importante aclarar, que los recursos disponibles y la estructura productiva existente en cada

momento  son el  resultado de la  trayectoria  seguida por la  economía en el  pasado. Como no

pueden  modificarse  instantáneamente,  dichos  elementos  fijan  los  límites  materiales  de  la

actividad  económica;  por  lo  tanto,  cuanto  mayor  sea  la  disponibilidad  de  elementos  en  el

hardware, menores serán las dos restricciones básicas de la economía, escasez e ignorancia y por

consecuencia es natural asociar el crecimiento sostenible con la expansión del hardware.

14



Fanelli (2012), hace referencia al software como el marco institucional de la economía, cuya

función principal es promover las reglas del juego que  ordenan tanto las relaciones dentro de las

organizaciones como las interacciones entre ellas. El autor se refiere a los derechos de propiedad,

las regulaciones, los contratos formales y relaciones, los formatos organizacionales y el régimen

de políticas públicas. Greif y Kingston (2011) afirman que el marco institucional de la economía

se asienta sobre dos pilares: la base jurídica general que es provista por el gobierno de turno y

las  pautas  culturales que  surgen  de  la  interacción  dentro  de  un  proceso  evolutivo.  Estos

elementos guardan una relación jerárquica entre ellos. 

Las organizaciones dentro de una economía local o regional se estructuran dentro de modelos

o formatos provistos por el marco institucional, generando, gracias al buen uso del mismo, un

proceso social evolutivo.  Es decir, cada generación trae un legado de la anterior en donde se

refleja  el  conocimiento  adquirido  al  tratar  de  solucionar  los  problemas  de  negociación,

motivación y ejecución que enfrentaron a lo largo de un proceso evolutivo. 

Para  el  agente  económico  que  se  desenvuelve  dentro  de  un  ámbito,  las  reglas  del  marco

institucional actúan como restricciones dadas de antemano, a las cuales debe atenerse. En otras

palabras el software de la economía tiene la función esencial de generar rutinas para acordar,

coordinar y motivar con el objetivo de reducir la incidencia de la incertidumbre estratégica sobre

los resultados de la acción colectiva (Aoki, 2005). 

Tanto el software como el hardware interactúan o cooperan para resolver conflictos dentro de

las organizaciones para lograr un desarrollo, en donde juegan un rol importante, no todos con la

misma  transcendencia  o  magnitud,  los  mercados,  las  organizaciones  privadas,  las

organizaciones públicas y las familias (Williamson, 1989). 

La  familia  en  la  organización  económica  influye  sobre  tres  factores,  la  demografía,  la

acumulación de capital humano y la formación de la identidad económica de los individuos que

está dada por las creencias compartidas o esquemas cognitivos incorporados a través de procesos

de  socialización  y  aprendizajes  en  organizaciones  como  la  familia  y  la  escuela  (Akerlof  y

Kranton, 2010).

Fanelli (2012), destaca que para que haya un desarrollo humano es necesario comprender, por

un  lado,  cómo  operan  los  canales  de  interacción  entre  el  hardware  y  el  software  y  las

organizaciones y, por el otro, cómo estas interacciones terminan influyendo sobre el desempeño,
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medido en base a indicadores como el crecimiento y la distribución de los ingresos. El canal

desde la estructura productiva hacia las organizaciones, opera usualmente cuando se descubren

nuevos  recursos  naturales  o  se  incorporan  nuevas  tecnologías  que  demandan  modificaciones

adaptativas en las organizaciones públicas y privadas, los mercados y las familias (Arthur, 1996).

Asimismo, el canal que va del software a las reformas de cooperación opera frecuentemente

por la vía de las reformas promovidas  desde el  sistema político en el  marco institucional,  al

cambiar las reglas de juego, leyes, regulaciones que permitan ciertas conductas de los individuos

y las organizaciones (Fanelli, 2007). Sin embargo, la interacción no sólo puede deberse a cambios

políticos, sino también a las transformaciones en las pautas culturales. Un ejemplo es el rol de la

mujer, que cada vez cobra mayor relevancia en las tareas agropecuarias. 

La estructura productiva y el marco institucional de la economía no interactúan entre sí, sino

con  la  mediación  de  las  organizaciones  y  la  conducta  de  los  individuos.  Una ley  no  puede

acelerar o retardar la acumulación de capital o la explotación de un recurso natural, si no logra

influir sobre la conducta  de los individuos y las organizaciones, como también un recurso natural

no se explotará  si  no se toman decisiones  para organizar  sus explotaciones  (Banco Mundial,

1993).

Estas tres variables son determinantes centrales de la evolución del desarrollo humano, la que

se puede definir como capacidades de las personas para ejercer libertades sustantivas y, de esta

forma, optar por distintas alternativas de vida (Baquero Torrés y Rendón Acevedo, 2011).

Elizalbe (2004), al pensar en políticas públicas, distingue algunos elementos que contribuyen a

lograr procesos de desarrollo territorial exitosos: el enfoque multidimensional; la participación de

todos los actores para generar una masa crítica que puede repensar lo local y lograr negociar y

articular voluntades y la presencia de agentes institucionales capaces de provocar contextos de

desarrollo, ambientes industriales y espacios de innovación para los inversionistas privados.  El

autor pone en evidencia que existen numerosas barreras que retrasan el enfoque multidimensional

como el centralismo del Estado, la falta de conceptos y convicciones políticas, el predominio de

criterios  técnicos  sectoriales,  la  dificultad  de  diálogo  público  privado.  Es  necesario,  que  los

sectores productivos entren en sintonía con las nuevas oportunidades de desarrollo, y que a su vez

cuenten con el soporte del consenso local.
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Un ejemplo de un desarrollo sostenible  fue el  acaecido en el  Valle Inferior de Río Negro

(VIRN), en donde se combinan, por un lado, la estructura productiva a través del capital físico,

los recursos naturales, los conocimientos y por otro lado el Marco Institucional de la economía ,

dadas por las regulaciones, las bases jurídicas.

El Proyecto de Desarrollo del VIRN consistió en poner bajo riego unas 75.000 ha de tierra que

integran una vasta zona, ubicada en el departamento de Adolfo Alsina, a unos 5 km de la Ciudad

de Viedma,  entre  la  margen sur del  mencionado río  y una elevación natural  conocida  como

“barda o cuchilla”. La extensión entre ambos accidentes naturales es del orden de los 8 km, que

forma el ancho del proyecto, siendo el largo de 100 km aproximadamente (Villegas Nigra, et al.,

2013).

Dicha  distancia  está  comprendida  entre  la  boca  (toma  del  canal  principal  sobre  el  río

homónimo), el paraje conocido como Primera Angostura, en cercanías de la localidad de Guardia

Mitre, y la desembocadura en el Océano Atlántico  (Villegas Nigra, et al., 2013).

El proyecto contemplaba, además de poner en producción bajo riego una superficie importante

de tierra y entregarlas a los colonos, la radicación de industrias de base agropecuarias.  A los

efectos  de  encarar  la  ejecución  del  proyecto  se  creó  el  IDEVI,  organización  con  personería

jurídica de derecho público y privado, a través de la ley, Nº 200, sancionada por la Legislatura de

la Provincia de Río Negro en las sesiones del mes de agosto de 1962, aunque se puso en marcha

definitivamente en mayo de 1964.

A su vez, cumpliendo con la misión de fomento industrial y de comercialización, se radicaron

una procesadora de tomate, un frigorífico de carnes y subproductos, una usina láctea. Empresas

que eran administradas en sociedad con el IDEVI, dirigiendo a su vez, una filial de Abastecedora

Argentina  de  Alimentos  S.A,  dedicada  a  la  comercialización  de  todos  los  productos  que  se

generaban en el Valle.

En resumen, en este primer capítulo se desarrolla el marco teórico de este trabajo,  el cual

cuenta  con  tres  secciones  claramente  diferenciadas.  En  la  primera  se  hace  hincapié  en  el

territorio,  en donde se analizan  brevemente  las distintas  concepciones  que se hacen sobre el

mismo.  En la  segunda, una vez analizado teóricamente el  territorio,  se procede a explicar  el

concepto del desarrollo  territorial  y cómo éste  se relaciona  con el  primero.  En la  tercera,  se
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enfatizan los factores que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar las limitantes de un

territorio desde el  aspecto netamente productivo hasta el  institucional;  y cómo estos aspectos

interactúan entre  sí  para  fomentar  un desarrollo  sustentable.  Finalmente,  se  concluye  con un

ejemplo de desarrollo que se intentó llevar a cabo en el Valle Inferior del Río Negro, pero no se

llegó a completar en su totalidad.
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CAPÍTULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS

El trabajo de investigación se llevó a cabo en Guardia Mitre, departamento Adolfo Alsina, Río

Negro. El cual se encuentra ubicado geográficamente en la Latitud 40° 26′ 00″ S y Longitud 63°

41′ 00″ O (figura 3), aproximadamente a unos 97 km aguas arriba de Viedma (Río Negro y 80

km de la Ciudad de Carmen de Patagones (Buenos Aires). 

Figura 3. Ejido de Guardia Mitre.

 Fuente: Catastro de la Provincia de Río Negro.

Existen dos vías de acceso al  mismo, una por la Ruta Nacional  250, de la trazada por la

margen sur del Río Negro, cruzando el río a la altura del paraje Sauce Blanco en una balsa (figura

4) y recorriendo 2 km en camino de ripio;  o por una Ruta Provincial 53 de ripio desde la margen

norte que inicia en la localidad de Carmen de Patagones  (Gallo et al., 1996).
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Figura 4. Transporte en Balsa de Guardia Mitre.

Para llevar a cabo el presente trabajo y cumplir con los objetivos planteados, se realizó en

primer  lugar  una investigación retrospectiva,  con el  fin  de conocer  cuáles  fueron los hechos

principales que se sucedieron en el territorio que dieron lugar a la situación de vulnerabilidad en

la que está inserto. Para ello, se recurrió a fuentes primarias y secundarias, se recabó información

de las Encuesta Permanente de Hogares, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la

República Argentina (INDEC), de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Río Negro).

Sumado  a  la  búsqueda  bibliográfica,  se  procedió  en  segundo  lugar,  a  una  investigación

prospectiva, longitudinal y observacional, en donde se recorrió el territorio para entrevistarse con

actores, informantes calificados y productores durante el año 2016,  2017 y 2018 con el objetivo

de  observar  y  conocer  cuáles  son  las  alternativas  que  se  podrían  impulsar  para  generar  un

desarrollo sustentable, que sirva como base para la elaboración de un plan estratégico para la

región.
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II. 1. Entrevistas a informantes calificados

En función de los  objetivos  planteados,  se  realizaron entrevistas  a  informantes  calificados

durante el año 2016, 2017 integrantes del Gobierno Local y las Instituciones Públicas que tienen

injerencia en el territorio. Para relevar información sobre los diferentes grupos de productores

que hay en Guardia Mitre, como así también, cuáles son las principales fuentes de ingreso en la

población urbana y cuál son para ellos los obstáculos y potencialidades para generar un desarrollo

sostenible del lugar. Para ello se entrevistaron a la máxima autoridad del gobierno local, al ex

intendente,  a miembros  del  municipio,  sociedad rural.  También a  miembros del  INTA y del

ministerio de  producción de la Provincia de Río Negro. Cada una de las entrevistas será grabada,

para luego transcribirla textualmente.

A los efectos de realizar la tipología o las clasificaciones se indagó acerca de, cuáles son las

producciones primarias que se realizan en Guardia Mitre, si en los últimos 5 años han radicado

personas a producir en la localidad y quienes se fueron. Dentro de cada producción, se indagó

además si realizan algún valor agregado o no, y que tipo de nivel de conocimientos poseen. A su

vez  se  intentó  conocer  cuáles  son  las  principales  actividades  económicas  privadas  que  se

desarrollan en el ejido urbano.

Se procuró conocer además el nivel de participación social de la población local, el nivel de

cohesión  social  en  el  territorio,  la  existencia  de  cooperación  local,  la  identidad  de  los

guardiamitrenses, la producción local, la calidad de los sistemas de salud, educación y transporte.

II. 2. Entrevistas a productores

A partir  de la  construcción de los diferentes  tipos de productores,  se seleccionó al  azar  a

integrantes de cada uno de los grupos y se les realizó entrevistas para determinar los efectos que

limitan el desarrollo, las razones de su permanencia en el lugar, las perspectivas a futuro y qué

creen  que  debería  suceder  para  impulsar  un  desarrollo  sostenible.  Las  mismas  fueron

desarrolladas durante el período comprendido entre 2017 y 2018.

En las entrevistas el elemento medular del análisis es la narración de  cada sujeto sobre sus

experiencias. Es decir, se dejará que cada entrevistador hable libremente sobre cada pregunta que
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se le realizó y que el mismo tenga la libertad de agregar lo que le parezca importante. Las mismas

serán grabadas para posteriormente desgravadas y transcriptas textualmente.

Los  aspectos  que  se  buscaron  conocer  en  cada  una  de  las  entrevistas,  a  los  distintos

productores  fueron  los  aspectos  generales  de  sus  respectivas  actividades,  las  dimensiones

ambientales y socioeconómicas. Si existen o forman parte de algún tipo de cooperación con otros

productores y la calidad de las infraestructuras y los servicios.

Las variables a conocer en cada entrevista son:

Estructura productiva: En donde se indagará sobre los recursos naturales, humanos, capital,

conocimientos, tipo de producción.

Marco Institucional: Se indagará sobre el incentivo a la producción, regulaciones de parte del

Gobierno Local,  Cantidad de Empleados en Relación de dependencia,  Identidad o sentido de

pertenencia.

 Cooperación,  Organizaciones:  Se indagará sobre el  grupo familiar  que trabaja,  ingresos

extraprediales,  cooperativas,  asociaciones  de  productores,  mercados,  nivel  educativo,

comercialización.

En las entrevistas realizadas se hizo mayor hincapié fundamentalmente en el hardware  de la

economía, es decir, en conocer cual fue y cual es actualmente la estructura productiva, con el fin

de conocer cuáles son los factores que se han debilitado con el transcurso del tiempo que han

provocado la situación actual de Guardia Mitre.

Por otro lado, también se ha tratado de indagar en cómo las organizaciones en sus distintas

estructuras ya sean organizaciones públicas, privadas, familias y mercados manejan los conflictos

e intereses de la estructura productiva para dilucidar cuáles o qué actividades se podrían impulsar

o mejorar para fomentar un desarrollo humano inclusivo y sustentable en el tiempo.

Por su parte software o el marco institucional de la economía propuesto por Fanelli (2012), no

se ha podido tocar con la profundidad que el tema merece al ser una pata fundamental para el

estudio del desarrollo humano. Esto se debe por un lado a que por el pequeño tamaño de la

población, tanto rural como urbana del territorio no se han podido acceder o conocer contratos

formales, contratos relacionales, derechos de propiedad entre los distintos actores de la economía.

Además, por otro lado, los datos censales que se manejan son antiguos ya que los mismos tienen

casi 10 años de antigüedad.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIONES

III.1. Características históricas de Guardia Mitre

El territorio rionegrino se convirtió en el espacio poblado más antiguo de la frontera sur, ya

que se originó a partir de la creación del Fuerte El Carmen (1779), en el marco de la política

defensiva desplegada por la dinastía borbónica para el litoral marítimo del Virreinato del Río de

la Plata.

Gran parte del territorio del Río Negro requería de la acción estatal para superar los factores

condicionantes  del  desarrollo  agropecuario.  Dicha  acción  se  limitó,  durante  esas  primeras

décadas al Alto Valle (norte del territorio), instalándose en 1889 el ferrocarril e iniciándose obras

de riego que impulsaron la producción vitivinícola y frutícola de la región (Ruffini, 2009).

Viedma, zonas de quintas,  fue declarada en primer lugar, Capital del Territorio Nacional de la

Patagonia en  1878 y Capital del Territorio Nacional de Río Negro cuatro años después. En 1957

fue declarada Capital provisoria de la recién creada Provincia de Río Negro y en 1973 declarada

Capital definitiva de la provincia. 

Carmen de Patagones (Provincia de Buenos Aires), sobre la margen sur del Río Negro, fue

fundada el 22 de abril de 1779 en conjunto con Viedma con propósitos defensivos por el reino de

España, como un único conglomerado. El poblado principal se asentaba en la margen norte para

evitar las frecuentes inundaciones que producía el río.

La  región era  ganadera,  principalmente  ovejera,  aunque  también  se producían vacunos  y

equinos y se cultivaba trigo en condiciones de secano. Había una zona de colonia, en donde en

pequeñas chacras de unas 20 ha aproximadamente se sembraba trigo. Mientras que en grandes

extensiones,  de media  a  una legua (2500 ha)  dedicadas  a  la  ganadería  ovina,  posteriormente

reemplazado por los bovinos. La zona de monte siempre fue considerada un sinónimo de “atraso”

y habitualmente se realizaron intentos de desmontar para realizar cultivos de trigo.

Ante el peligro inminente y la urgencia de los vecinos de Carmen de Patagones, el Consejo

Deliberante Maragato, propuso en 1860 establecer una nueva guardia en al margen norte del Río

Negro  (Toldo,  1980).  El  Coronel  Julián  Murga  fue  el  encargado  de  ejecutar  dichas  tareas,

eligiendo  un paraje  situado  a  14  leguas  aguas  arriba  llamado  China  Muerta  como punto  de
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erección del nuevo fuerte. El 14 de diciembre de 1862, se inició el traslado de la tropa encargada

de concretar  el  proyecto,  dando lugar  dos días  después a  la  fundación de la  Nueva Guardia

General Mitre (hija de Carmen de Patagones).

Los primeros en afincarse provenían de las filas del ejército y del vecindario de Carmen de

Patagones,  así  se  incorporaron  a  la  región  de  Guardia  Mitre  muchos  apellidos  típicamente

maragatos, tales como Martínez, Olivares, Herrero y Cabrera. También aparecieron los Guerrero,

Castro, Crespo, Ibañez y más tarde otros de origen europeo que recientemente habían arribado a

Carmen: Bertorello, Marinolich, Vinchich, Vernego, Pérez, Quinteros (Bustos, 2012).

En 1880 Guardia Mitre quedó unida a Patagones y Viedma por la Escuadrilla del Río Negro

que utilizaba barcos de metal con fondo plano e impulsores a vapor de gran potencia. En 1881 el

General Conrado Villegas, jefe de las fuerzas expedicionarias allí acantonadas, cambió el nombre

por el  de Coronel Pringles,  pero a principios del  presente siglo el  Consejo Municipal  de ese

pueblo propuso al Gobernador de Río Negro restituir la antigua denominación.

La Guardia situada a escasos metros del Río Negro, junto a bosquecillos de Sauces, alcanzó su

autonomía en 1885, año en el cual se logró que sea uno de los más importantes de los siete

departamentos del entonces territorio de Río Negro (Vapnarsky, 1983), motivo por lo que se

instaló un juzgado de paz.

Lentamente  la  guarnición  militar  de  Guardia  Mitre  y  la  región  en  general  se  fueron

convirtiendo  en  un  poblado  debido  a  la  fertilidad  del  suelo  y  al  esfuerzo  de  los  colonos,

adquiriendo gran relevancia económica y estratégica. El canal de Riego de los Sanjuaninos, hacia

fines del siglo XIX, fue el primero construido en la Provincia de Río Negro, y da señal de la

trascendencia y envergadura que tenía el poblado (Casamiquela, 1995). Otro aspecto digno de

resaltar fue la creación de la escuela primaria oficial mixta en 1879, siendo la tercera más antigua

desde la creación de la Gobernación del a Patagonia en 1879 (Rey y Vidal, 1975).

El territorio se organizó en torno a las riberas del Río Negro, río alóctono ya que no recibe

efluentes, con gran cantidad de meandros e islas fluviales, y discurre entre bardas o terrazas que

forman las mesetas patagónicas, a través de un valle de inundación de ancho variable y tierras

muy fértiles producto de la sedimentación (Rey y Vidal, 1975).

Considerando la producción primaria, Guardia Mitre formaba parte de un sector productivo

intensivo conjuntamente con alrededor de unas 40 islas fluviales formada por arena o grava, que
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en parte por las inundaciones, están completamente separadas de la orilla.  Se convirtió en un

punto clave de toda la economía zonal que incluía las islas fluviales, de producciones intensivas

bajo  riego  que  el  conglomerado  Viedma  –  Patagones  no  poseía,  constituyéndose  como  la

principal fuente de abastecimiento de frutas frescas y desecadas, frutas secas, verduras, mieles,

vino y heno de alfalfa para las estancias de la zona (Toldo, 1980). La importancia de la localidad,

se debía en parte a que era un cruce de cargas en carretera para el incipiente transporte entre el

puerto de Patagones y el Alto Valle, y además su producción estaba sobre la margen norte del río,

por lo que no era necesario cruzar el mismo para sacar y comercializar los productos, lo que los

tornaba más económicos. La diversificación productiva evitó que el territorio dependa de una o

unas pocas producciones y a su vez se fortalezca la base económica local. 

Guardia Mitre y las islas conformaban lo que moderadamente llamamos un conglomerado

productivo dedicado a cultivos, que se regaban naturalmente en otoño y primavera, con los picos

de la crecida del  Río Negro u ocasionalmente por bombas que elevaban el  agua al  río.  Esto

mantenía al valle con la humedad durante el resto del año, permitiendo toda la diversificación

productiva. Se producía frutas, verduras, forrajes, carne bovina y ovina (Gallo et al., 1996) Se

producían, además, frutas de pepita (peras y manzanas), de carozo (duraznos y ciruelos), citrus,

olivos,  nogales,  viña para vinificar,  hortalizas  de hoja,  alfalfa  para henificar,  confeccionando

grandes  fardos  de 40 – 60 kg con malacate,  lana,  carne,  aves,  huevos y cueros de animales

silvestres, principalmente zorros. Por otro lado se elaboraban principalmente para venta durante

el  invierno vinos pateros,  conocidos  como chocolí,  frutas desecadas (orejones de durazno de

ciruelas),  licores,  nueces  peladas  y  mieles  de  alta  calidad  que  se  vendían  localmente  o  se

transportaban los productos por vapor o por carreteras por localidades cercanas. 

Es decir había un verdadero complejo de producción de materia prima, transformación de los

productos, acondicionado y transporte, que generaban riquezas que eran retenidas en la zona,

empleo de mano de obra local. En otras palabras constituía una parte de lo que moderadamente

llamamos los cinturones verdes de las grandes ciudades.

Hasta  entrados  los  años  30,  la  apicultura  era  una actividad  muy importante,  en  donde se

producían mieles de muy buena calidad. Arminio Mirtinez, un productor guardiamitrenses llegó a
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obtener premios internacionales (Angel Zingoni, com pers2). Sin embargo esta actividad ya no se

realiza más.

La localidad  recibía,  además,  el  ingreso de la  zafra  lanera,  que era realizada  con grandes

máquinas, de 10 a 14 manijas o peines que empleaban alrededor de 20 – 25 personas por equipo y

que esquilaban a razón de 120 a 180 mil cabezas por equipo o comparsa. Guardia Mitre era el

asiento de unas 10 a 12 comparsas, por lo que era considerada la Capital de la Esquila (Carlos

Manterola, com pers3), que se extendía entre noviembre y febrero y que representaba el ingreso

de una gran suma de dinero extra y que era retenida en la localidad. A dicha actividad se le

sumaba  la  llamada  media  esquila,  realizada  entre  marzo  –  abril,  que  aportaba  en  el  mismo

sentido, aunque en menor magnitud que la primera, riquezas para la población local. La esquila

grande incluía, además la zona de la Provincia de Chubut.

Para clarificar aún más la importancia que significaba la esquila para la riqueza local, el ex

intendente Miguel Demasi, comentó al respecto.

“De acá (la casa de él) salían dos máquinas de la comparsa de esquila. Una de 12 manijas o

otras de 14. Iban con el camión, esquilaban las estancias más importantes. En una 20000, en

otra 14000 y en otra 18000. Yo atendía una máquina. Duraba de noviembre a enero inclusive. A

veces todo febrero. La mayoría eran esquiladores de acá, el resto de Patagones.

Todavía queda algún bar donde se juntaban. Nosotros teníamos que llevar las manijas, había

buenos mecánicos, los mecánicos eran todos de acá.

Llegábamos a esquilar 120000 animales, esquilábamos para toda la Empresa La Anónima.

En esa época con dos o tres cosechas de lana se pagaba el campo (Borrelli y Oliva, 2011). Había

muchas comparsas, 10 o 12 comparas. La gente invertía localmente porque todos vivían acá,

uno iba a la comparsa de esquila y volvía con los bolsillos llenos de plata. En esos 3 meses,

ganabas como por 6 meses. Acá se hacían esquilas porque se hacía media lana. Es decir, había

mucha gente que vivía de la esquila nada más. Los peones vivían de eso. Luego en invierno

limpiaban algún potrero, estiraban o ponían alambres, postes, limpiaban picadas (en lo que se

hacía a pico y pala). Había mucho más trabajo manual, laburaban todo el año. Se reemplazó

todo por vacas”.

2 Ingeniero Agrónomo Angel Zingoni. Intendente de Guardia Mitre desde el 2015 hasta 2019. Tuvo otro período  al
frente del municipio desde 1987 – 1991.
3 Carlos Manterola. Contratista Ovino de Carmen de Patagones.
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Hacia  la  década  del  50,  gran  parte  del  comercio  de  Guardia  Mitre,  que  contaba  con  un

amarradero, y la comunicación se realizaban por el rio. La navegación sobre el Río Nero (Figura

5), que se iniciaba en Patagones y Navegaba aguas arriba hasta Choele Choele, tardaba alrededor

de 7 días en llegar a destino. 

Se  navegaba  de  día,  dado  que  el  río  presentaba  numerosos  obstáculos,  palos,  raigones,

maderas flotantes, pedreros, banco de arena, las cuales eran removidos en gran medida por las

crecidas de río.

Además era de carácter estacional, no se realizaban en épocas de estiajes, tampoco de noche, y

las embarcaciones requerían de reparaciones frecuentes. Los repuestos se trían de Inglaterra, y

tardaban meses en llegar. La Flotilla del Río Negro fue en su momento privatizado, los cuales

fueron devueltos en estado calamitoso cuando se terminó la concesión. 

Durante la  navegación para pedirle  a  la  embarcación que se arrime a la  costa,  se agitaba

banderas  blancas,  con  el  objetivo  de  indicarle  al  capitán  que  había  alguien  con  interés  de

embarcarse,  recibir  alguna  mercadería  o  embarcar  algún  producto.  También  se  llevaba

correspondencia,  en un sistema que operaba como un transporte “lechero”,  que paraba donde

hacía falta (Enrique, 2015). Es decir, la importancia de la navegación por el negro, radicaba en

que las embarcaciones no sólo transportaban personas, sino además, servía para el envío de todo

tipo de mercadería como fideos, harina, azúcar, fruta, pan, verduras y otros (Miguel Demasi, com

pers).
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Figura 5. Vapor Río Negro. Escuadrilla del Río Negro

Fuente:http://www.histarmar.com.ar/Armada%20Argentina/Buques18521899/BuquesRioNegro/
RioNegro-Vapor.htm

Otras de las producciones que jugaba un rol central en Guardia Mitre, no sólo por su valor

económico,  sino también social  era  la  vid.  Para destacar  la  importancia  del vino,  se cita  los

comentarios de dos informantes calificados. Miguel Silva4 comentó al respecto:

“El vino Chocolí, patero, muchas familias hacían ese vino. Había pequeñas bodeguitas, eran

bastantes rudimentarias. Los piletones eran construidos, los que yo conocí por lo menos, eran

construidos de cemento. Algunos tenían alguna bordalesa grande de decantación y después se

almacenaba habitualmente en bordalesas de 200 o 100 l.

Se trasladaban en bordalesas, en esa época en el campo era habitual, no como ahora. Vos

comprabas una bordalesa de vino, comprabas un tonel de vino, que era de 200 l. O había otros

más chicos de 100 l. Después empezaron a aparecer damajuanas, venía el vino en damajuanas

de 20 l. Damajuanas grandes, que venían en un cajón de madera.

4 Miguel  Ángel  Silva  (Carmen  de  Patagones,  Provincia  de  Buenos  Aires).  Ingeniero  Agrónomo  Universidad
Nacional del Sur. Magister en Administración Pública. Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Adjunto regular
Universidad Nacional  del  Comahue.  Técnico del  Área de Producción Animal en INTA EEA Valle Inferior.  Ex
decano CURZA-UNco y ex Vicerrector Universidad Nacional del Comahue.
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El vino, al igual que otras mercaderías se comercializaba directamente a Stroeder (Provincia

de Buenos Aires), o a lo largo del trayecto hacia dicha localidad a quien le quisiera comprar.

Por su parte el  Ing. Daniel Miñón5 aporta al respecto

“El vino Chacoli, Chocolí o Txcolí era un vino fresco, nuevo, alcohólico. No era de calidad,

era un vino patero. Pero era un vino folklórico que se mantuvo hasta ahora, hasta hace muy

poco. Cuando yo llegué en los 90 todavía se conseguía vino Chacolí, era muy tradicional en los

asados y se distribuía a domicilio, no se compraba en locales comerciales y la gente mostraba

interés por este vino artesanal. Se vendía en damajuanas de 10 l, algo poco habitual ya que el

vino común se vendía en damajuanas de 5 l. Ahora no se habla. Incluso se celebraron varias

fiestas del vino Chocolí en Guardia Mitre. Creo que en Guardia Mitre lo está recuperando como

un vino artesanal a muy pequeña escala. Es un vino emblemático de Guardia Mitre y las islas”

El vino casero6  quedó como identidad del pueblo, por ser el último lugar donde se dejó de

producir a gran escala. En una entrevista, el ex Intendente Miguel Demasi, hace hincapié en la

importancia social y cultural que tenía el vino, al considerar:

“Yo hice la primera fiesta provincial del vino Chacolí. La fiesta no se hizo más por falta de

producción. Es un vino bastante lindo de uva. Una chinche, no se sabe la especie. Se vendía en

Villalonga  y  Stroeder.  Es  dulzón,  en  la  primavera  fiesta  provincial  de  1000  l.  Vino  de

manufactura rápida”.

Guardia Mitre producía también alfalfa para henificar, suplemento proteico muy importante

para los establecimientos ganaderos que se estaban desarrollando en ambos márgenes del río El

Ing. Miguel Silva aportó: 

 “En todo el noroeste patagónico, la única zona en que se conseguía fardo en cantidad y

calidad era Guardia Mitre, un poco se podía conseguir en Viedma – Patagones en lo que se

llamaba la “Laguna Grande”, alguna isla, chacras ribereñas.

La producción se realizaba  por riego natural, o con sistemas de bombas de riego que eran

motores antiguos a explosión de un pistón y dos pistones que estaban a la orilla del rio. Ataban

5 Daniel Miñón. Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional de Rosario. Magister Scientiae en Producción Animal-
Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Investigador del INTA en
Producción  Animal  y  Sistemas  de  Producción,  EEA  Valle  Inferior.  Representante  del  INTA  en  el  Programa
Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (Procisur). Asesor del
PIN V-091 de la Universidad del Comahue.
6 El Instituto Nacional de Vitivinicultura considera que para ser un vino artesanal no debe exceder los 4000 l de
producción anual.
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el motor en una plataforma, bomba con una correa, una polea larga, bombeaban y regaban con

eso. Si no también se solía regar con molinos grandes que sacaban el agua de la orilla del río.

Antiguamente el pasto que se producía, se enfardaba con un sistema llamado “Malacate”. Era

casi todo de alfalfa, era un fardo muy comprimido, de 40 – 50 kg”

III.2. Actores sociales y económicos de Guardia Mitre

En base a las entrevistas con los informantes calificados se visualiza como actores sociales,

que viven en el territorio:

Un club:  en el territorio existe el Club Social y Deportivo de Guardia Mitre, unión de dos

clubes.  Boca  y  Huracán,  sin  embargo  aún  no  cumple  la  función  social  que  debería.  Ángel

Zingoni,  aportó  al  respecto  “Este  club  lo  manejaba  la  municipalidad,  había  perdido  la

personería  jurídica.  Copaban  todo.  No  se  hacían  asambleas,  no  estaban  cumpliendo  el  rol

social. El club tiene una comisión, pero aún no llega a cumplir el rol social, tiene una sola

actividad (fútbol) y a medias, se está trabajando para que haya otros deportes, pero el problema

acá es la falta de profesores.

Siguiendo con el rol del club el Juez de Paz, hace hincapié en la dificultad para cumplir su rol,

aludiendo: “Sí, esta medio… Creo que es una de las cosas de la crisis económica lo tiene a mal

traer. Hay un club que es Social y Deportivo, que se dedicaba exclusivamente al deporte y la

posibilidad de atraer  a la  juventud hacia un deporte  sano,  pero le  cuesta,  le  cuesta mucho

porque es todo a base de dinero, no hay nada que no se hagan a través de adquisiciones que son

costosas.

Incluso la participación deportiva, hace cuánto… 2 años, 1 año que se dejó de hacerlo, era

un  club  que  participaba  en  la  liga  rionegrina  y  dejó  de  participar  porque  los  costos  de

mantenimiento de esa actividad no lo podía soportar el club”

Hay un bar, que convoca más a personas mayores que a jóvenes. A su vez solía funcionar una

heladería como punto de encuentro de los jóvenes, que sin embargo no tuvo mucha aceptación.

Al  respecto  uno de  los  jóvenes  Guardiamitrenses  aportó  al  respecto:  “No tenes  mucho acá.

Inclusive  cuando estaba abierta la  heladería  se  juntaban más en casas  particulares,  hacían

jodas particulares que los que iban al lugar, al establecimiento.
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Sociedad Rural: Guardia Mitre cuenta con una Sociedad Rural, que sin embargo, la población

no se acerca. El ex intendente Miguel Demasi, aportó al respecto “La sociedad rural ha perdido

peso, funcionaban, se limitaba a otorgar alguna guía, manejaban el tema del pasto ahora que le

mandan por los incendios. La gente no se acerca como se debería acercar”

Los actores económicos, por su parte, de acuerdo a la información recabada de los informantes

calificados se pueden clasificar de la siguiente manera.

Empleados públicos:  Un gran porcentaje de los habitantes de Guardia Mitre son empleados

públicos, entre municipales, provinciales y nacionales. El Intendente de la localidad apuntó al

respecto:

“Mira entre jubilados, empleados públicos, jornaleros, que yo tengo acá debe haber unos… y

son todos el 90%. Dentro de los municipales, el 15% lo tenemos nosotros y te hablo de 900

habitantes. El resto tenes y ponele jubilados un 60% ponele un 50% “.

Desglosando  un  poco  más  al  respecto,  sobre  la  situación  del  municipio,  el  mismo  hizo

hincapié aludiendo lo siguiente: 

“El municipio tiene una secretario, el resto son coordinadores. Coordinadores de desarrollo

social, deportes, turismo, cultural. 

El hospital es provincial funciona bien. Hay 20 empleados, sin ningún enfermo. El tipo que le

duele algo, ambulancia a Viedma. Ambulancias hay 2, una nueva que la mandaron en octubre,

noviembre.  Debería  haber  3.  Hay  dos  médicos  generalista  y  odontólogos,  la  municipalidad

planta permanente 13, contratados entre 42 a 43. Después todos planes y gente jornalizadas,

pero te tenes que poner con la chequera a fin de mes. Se aseguran… En total 70-80 personas. El

80% de la coparticipación está para pagar salarios.

La directora del hospital, Elena Vargas, contabilizó la siguiente cantidad de empleados:

“Hay  27  empleados,  2  médicos,  también  personal  de  enfermería,  licenciados,  4  o  5

administradores, farmacias, 3 choferes, mucamos”

A su vez dentro de los empleados provinciales podemos contabilizar a la policía a los del

sistema de educación. Dentro del destacamento policial se desempeñan 4 personas que ninguno

es de la localidad, están momentáneamente cumpliendo servicios, al igual que los del sistema de

educación. Raúl Serra aportó al respecto:
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“La mayoría de la policía no son de acá. No viven acá. Lo que están ahora es porque están

cumpliendo servicios pero la mayoría no son de acá. Los que se recibieron de policía no están

trabajando acá. En el caso de la escuela pasa exactamente lo mismo. Son pocos los maestros,

profesores que son de acá. La directora es de afuera. Son de Viedma, puede llegar a ver alguno

de Conesa, alguno de Patagones. Pero la mayoría de Viedma”

A  su  vez  el  territorio  cuenta  con  un  juez  de  paz,  un  organismo  como  el  departamento

rionegrino de agua. 

A su vez como organismo Nacional está el Correo Argentino que cuanta con un empleado,

pero que la única función que cumple es la de recibir y entregar correspondencia nada más. Al

respecto  la  encargada del  Correo  Argentino  especificó:  “Desde que yo  entré  se  cerró  como

estafeta postal  (hace 27 años) y sigue estando en la categoría de estafeta postal. Es decir, nos

restringen  los  servicios,  no  tenemos  servicios  de  giro,  no  tenemos  carta  a  documento,  no

podemos, yo no puedo. No tengo una caja solamente de estampillas, no tenemos telegramas,

servicios de telegramas porque Guardia Mitre no está situada entre las oficinas sistematizadas

en donde tenemos que tener un código para acceder a eso”

Los comerciantes  son otro de los rubros que se podrían considerar como uno de los actores

económicos de Guardia Mitre. Según el actual intendente de Guardia Mitre, actualmente en la

localidad  hay unas  20  patentes  comerciales,  dentro  de  los  cuales  se  consideran  comercios  y

servicios, aunque muy pocos viven exclusivamente de los servicios prestados. Al respecto, uno

de los informantes calificados aportó: “Los comerciantes hay como 5 o 6, bien. Tenes algunas

panaderías, con rubros abiertos tienen un par de cosas, no solamente panadería y después un

mini mercado… Si son varios, en total deben ser como 6 comercios.

Los servicios, tenes algunos que hacen trabajos particulares de soldadura, uno o dos no más.

Tenes mejor dicho, pero particulares en el sentido que no lo hacen como un servicio exclusivo.

Viven de otra cosa y lo toman como algo secundario”.

Otro grupo económico importante son los ganaderos. Según el Senasa, hay alrededor de 26000

cabezas de ganado, sin embargo dado los períodos de vacunación los mismos no son exactos.

Esto se debe a que durante ese transcurso de tiempo no todos los productores informan todos los

movimientos de ganado que realizan. Dichos números de cabeza se desgranan según la siguiente

tabla (tabla 1).
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Tabla 1. Cantidad de cabezas por categoría en Guardia Mitre (período 2018)

Categoría Número de cabezas
Vaquillonas 4500
Novillitos 2213
Novillos 582
Terneros 5868
Terneras 5000

Toros 1157
Cabras 918
Ovejas 3966

Fuente: SENASA.

Existen dos productores porcinos,  pero con un gran porcentaje  de informalidad,  dado que

comercializan los animales carneados en las mismas chacras, por lo que resulta difícil determinar

cuántos cerdos y que categoría disponen.

Para graficar lo informal de la comercialización de los cerdos. Una de las productoras comenta

al respecto “Si vos tenes más o menos buena producción puede llegar a poner a 60 pesos el kilo

no es caro y la gente te lo compra, un cuartito, una paletita, una costilla.

A mí me pasa, porque yo le digo. Yo prefiero sacar así vender por pedazo. Capaz que me

dicen pero no ganas nada. Sí que le gano porque yo me he hecho fama acá de vender así y la

gente me compra en trozos. Yo no tengo muchos peros. Me dicen me puedo llevar un cuartito

Rosita. Vino una señora sabe, un cuartito vendeme hija… Sí, porque no, si yo no pierdo nada. Al

contrario porque muchos cuentan con platita, porque por ahí comprar uno entero se hace muy

caro”

Además  también  se  puede  contabilizar  aisladamente  algún  chivito,  algún  equino,  ya  que

muchos de dichos animales, al igual que las cabras y algunos ovinos son para consumo propio, es

decir, no se comercializan.

Los ganaderos se podrían clasificar de acuerdo a las entrevistas, por la cantidad de hectáreas

disponibles de la siguiente manera (tabla 2).

Tabla 2. Clasificación de ganaderos de Guardia Mitre, según estratos período 2018.

Categoría Hectáreas (ha) Cantidad de productores
Subsistencia 1 – 200 10

Chicas 201 – 1250 30
Medianas 1251 – 2500 80
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Grandes > 2500 20
Total 140

Fuente: Serra, 2018.

No todos  los  productores  ganaderos  viven  en  Guardia  Mitre.  Muchos  de  los  medianos  a

grandes y grandes ganaderos son, en general, de otras localidades y solamente tienen sus tierras

en el territorio, pero no le dejan nada a él. El Juez de Paz, profundizó al respecto aludiendo: “En

grandes  yo  incluiría  la  figura  del  hacendado,  propietarios  de  grandes  lotes  de  campo  de

producciones ganaderas, casi exclusivos ganaderos. Y ganaderos por la topografía que rodean a

Guardia Mitre en Valles y no montañas. Ellos, los grandes hacendados no viven en Guardia

Mitre, nunca vivieron. Son los pequeños productores que alquilan que viven en el lugar.

A su vez, Raúl Serra, aportó al respecto: “No he sacado la cuenta pero son, ponele que sea el

50% de los productores, que no sé si no son un poquito menos todavía. Por qué la mayoría no

vive acá. Ponele que algunos vengan estén en el campo y después se van a la ciudad, pero no

están residiendo acá”.

Otra rama económica, que se podría considerar son los  cebolleros, pero sin embargo es un

grupo,  que  realizan  producciones  de  cebollas  en  el  territorio  en  forma  esporádica.  Según el

intendente Ángel Zingoni ninguno vive en la zona, tal es así, que actualmente toda la verdura que

se  consume  en  el  territorio  procede  de  Viedma.  Haciendo  referencia  a  esta  situación  el  ex

intendente. Miguel Demasi aportó al respecto: “La fruta o verdura viene de Conesa o de Viedma,

los negociantes van a buscarlo en su camioneta. La pagaría mucho menos si se produjera acá.

Viene además un Boliviano, una vez al mes, que también lo vende. Y hace ese trabajo porque

gana”

Además, se podría considerar, como otro actor económico del territorio a los apicultores. Estos

productores de miel son 3 y ninguno vive en la localidad, solamente tienen sus colmenas en el

territorio.

Uno de los apicultores, radicado en la localidad de Viedma y que tiene colmenas en Guardia

Mitre aportó al respecto: “Hay gente, hay apicultores. Hay uno de Coronel Suarez, tiene una sala

de extracción, llevan para la primavera, salida del invierno, primavera. Hacen los núcleos y por

ahí se la rebuscan, lo que hacen en esa temporada es eliminar tiempo”
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“Esta  gente,  de  Coronel  Suarez,  tienen  una  salita  de  extracción  ahí  en  Guardia  Mitre.

Después hay otro muchacho de Coronel Pringles que también hace lo mismo. Andan dando

vueltas  por  el  monte,  por  la  costa  del  río  y  van  siguiendo  la  floración,  entonces  se  van

adelantando”

La vitivinícola es otra actividad económica, aunque en este caso es unipersonal, dado que en la

actualidad existe un solo productor que produce vino artesanal, rondando alrededor de los 300

litros, pero que sin embargo tampoco vive exclusivamente de la vid, dado que posee un trabajo en

el municipio local.

Otra actividad incipiente que está dando sus primeros pasos es el Turismo Rural. Actualmente

en el territorio hay dos productores que poseen cotos de caza. Para cuantificar lo prematuro de la

actividad el Intendente Ángel Zingoni subrayó al respecto:  Sí, hay uno, Uno y Raulito por ahí

viene gente a cazar a la isla y por ahí podemos cuantificar. Ponele uno o dos de turismo rural”.

Mientras que otro informante calificado, refuerza los dichos por el intendente al referirse al

turismo  rural  como  actividad  muy  incipiente  al  aclarar:  “Más  que  desarrollando  hay

perspectivas de poder hacer en un futuro. Lo que pasa es que recién se está llegando gente de

turismo en la provincia. No sé si del Ministerio de Producción para fomentar el turismo rural. Sé

que en algunos lugares se hace.  No sé si  turismo rural pero promueven la caza e animales

silvestres”.

Es necesario aclarar que muchos de los actores económicos de la localidad están contemplados

en  varios  de  los  grupos  descriptos  anteriormente.  Esto  se  debe  a  que  la  mayoría  de  los

productores  agropecuarios  poseen  ingresos  extra  prediales,  ejemplo  de  ellos,  el  productor

vitivinícola, como varios productores ganaderos son empleados en la municipalidad, por lo que

durante la mañana están abocados a sus trabajos extra prediales y a la tarde a sus respectivos

establecimientos agropecuarios.

Si bien la actividad económica en Guardia Mitre es muy precaria, según los datos del INDEC

2010.  La localidad presenta una tasa de desocupación relativamente baja (tabla 3), incluso un

punto porcentual más bajo que el de la provincia y el resto del departamento de Adolfo Alsina.

Tabla 3.  Departamento Adolfo Alsina. Población de 14 años y más según condición de actividad y

tasa de desocupación, por localidad. Pcia de Rio Negro. Año 2010.

CENSO 2010 Condición de actividad Tasa de
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desocupación
(%)

Ocupados Desocupados Inactivos Total
Total 
Provincial

299.482 19.984 154.476 473.942 6

Total Depto. 
Adolfo Alsina

29.185 1.705 12.209 43.099 6

Municipio de 
Guardia Mitre

445 25 238 708 5

Guardia Mitre 419 25 224 668 5
Zona Rural 
Dispersa-

26 - 14 40 0

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Nota.
No se incluye población en Viviendas colectivas. 

No se pudo acceder a datos más recientes, pero se estima que la desocupación es muy baja.

Según  el  intendente  Ángel  Zingoni  no  hay  desocupación  aludiendo:  “Desocupados  no  hay,

vienen a pedir laburo y al menos una changas tienen. Si, si te hablo de los varones que son los

jefes de hogar. Mujeres que quieran trabajar sí, yo les digo que no porque hay que trabajar a

pico y pala. O sea que no hay desocupación”.

Es decir, desde la vuelta a la democracia, el Estado fue el principal sostén de crecimiento del

pueblo.  El  Estado  Municipal  se  transformó  como  la  única  posibilidad  de  superación  de  la

población local, ya sea a través de un empleo estable, subsidio, etc. (Daniel Miñón, com pers).

Eso hace que en Guardia Mitre no exista la pobreza o la misma es muy baja. Según el Censo

2010, las necesidades básicas insatisfechas en Guardia Mitre son de alrededor del 6% (tabla 4).

Tabla 4. Departamento Adolfo Alsina. Hogares con y sin Necesidades Básicas Insatisfechas, por

localidad. Año 2010.

División
Al menos un indicador NBI

Departamento
           Municipio
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                       Localidad
Hogares sin NBI

Hogares con
NBI

Total
                                Comisión de Fomento
    

Total Adolfo Alsina 17.185 1.160 18.345
    
Municipio Guardia Mitre 303 19 322
Guardia Mitre 282 17 299
Zona rural 21 2 23

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  en  INDEC,  Censo  Nacional  de  Población,  Hogares  y  Viviendas  2010,
procesado con Redatam+SP.

Es necesario aclarar que el método más conocido y utilizado en América Latina para estimar

la pobreza es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), introducido por la CEPAL a

comienzos de los años ochenta para aprovechar la información de los censos demográficos y de

vivienda. Bajo este método se eligen una serie de indicadores censales que permiten constatar si

los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales.

Usualmente, la insatisfacción de necesidades se evalúa en base a algunas características de la

vivienda,  tales  como tipo  de materiales,  acceso a  agua potable,  a  sistema de  eliminación de

excretas,  o número de cuartos  y a  ciertos  rasgos demográficos  del  hogar,  cómo número de

miembros, asistencia escolar de los menores, niveles educativos y  condición de ocupación del

jefe de familia (Feres y Mancero, 2001). 

En Argentina,  con el  paradigma de “Necesidades Básicas” el  centro de interés comenzó a

trasladarse de consumo privado como así también aquellas provistas a través de servicios como

los de agua potable, educación y salud (Lépore, 2007).

La definición de pobreza mediante este enfoque, implica para su evaluación la aplicación de

un método normativo de carácter multidimensional de medición directa de las condiciones de

vida. El que puede ubicarse entre los métodos que aceptan una visión absoluta de la pobreza, y

dentro  de  ellos,  en  las  denominadas  necesidades  básicas,  considerando tanto  las  necesidades

biológicas  satisfechas  de consumo privado,  como así  también  aquellas  provistas  de servicios

como agua potable, educación y salud. De esta manera, el método elegido es el de Necesidades

Básicas Insatisfechas7.

7 El INDEC considerara que un hogar es pobre con NBI si sufre al menos de algunas de las siguientes carencias o
privaciones:
NBI1: Vivienda de tipo inconveniente (Vivienda de inquilinato, precaria u otro tipo.
NBI2: Viviendas sin cuarto de baño
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El ex intendente Miguel Demasi, afirma que en Guardia Mitre no hay pobres: “No existen

villas miserias en Guardia Mitre, los pobres viven al lado de los ricos que están por encima de la

media nacional.

Continúa afirmando, venían con una receta, no podían comprar y ponía mi firma que te lo den

del botiquín y a fin de mes arreglamos. Los concejales no tiraban la bronca, porque no sacaba

remedio para mí de regalo, le daban al que necesitaba.

Dado el Proyecto Patagonia el ex intendente e Guardia Mitre consigue gestionar el gasoducto,

agua potable y gas, sin embargo no es un dato suficiente para erradicar la pobreza, factor que se

lo puede vincular con la vulnerabilidad.

Los sujetos  y hogares  pobres que habitan  en territorios  de relegación urbana cuentan  con

capitales  y  recursos  exiguos  para  afrontar  los  riesgos  inherentes  a  los  productores  de

reproducción  ampliada  de  la  vida  cotidiana.  El  hambre,  las  enfermedades,  los  sucesos

inesperados que requieren solvencia material y capacidad de desplazamiento para ser resueltos o

contrarrestados exacerban el nivel de vulnerabilidad.

Ocurrencias climáticas, como el fuego que afectó recientemente al territorio de Guardia Mutre,

hacen que miles de hectáreas productivas se pierdan y las familias no se puedan recuperar de

dicha catástrofe con facilidad.

Se visualiza un gran deterioro en su infraestructura urbana y habitacional que se manifiesta por

el tipo de viviendas, dado que las mismas son antiguas, precarias, generalmente de adobe, sin

revestimiento, ni capa aisladora, sin acceso a sistemas de cloacas e incluso algunas de ellas no

cuentan con baño instalado en el interior  (Jorge Bustos, com. pers.8; Figura 6).

NBI3: Hacinamiento critico (más de tres personas por cuarto)
NBI4: Hogares con niños en edad escolar (6 a 12 años) que no asisten a la escuela.
NBI5: Hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe de hogar tiene bajo nivel de
educación (dos años o menos en el nivel primario). (Capacidad económica).
8 Jorge Bustos: Lic. en Historia. Director del Museo Histórico Emma Nozzi. Carmen de Patagones (Provincia de
Buenos Aires).
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Figura 6. Fachada actual típica de las viviendas de Guardia Mitre

La vulnerabilidad, se visualiza más en la zonas rurales que urbanas, donde alrededor del 30%

de las viviendas al 2010 cumplían con algunas de las siguientes condiciones: piso de tierra, sin

provisión de agua por cañerías dentro de la vivienda, o no disponían de baño con descarga de

agua (Gobierno de Río Negro, 2017).

Según algunos informantes calificados como técnicos del INTA, muchas de las propiedades de

Guardia Mitre, se emplazan en tierras con problemas de títulos o tenencia regular de las parcelas

(tanto urbanas como rurales). Asimismo, la deficiente infraestructura urbana se visualiza además

en el alumbrado público deficiente, calles en mal estado (ninguna tiene asfalto).

Si bien el concepto de pobreza implícito en el método del NBI es un indicador, en la práctica

se limita a unas pocas necesidades específicas, dejando de lado varios otros elementos relevantes

de bienestar.

III.3. Identificación de los factores limitantes del desarrollo de Guardia Mitre

Toda actividad económica persigue como propósito central lidiar con dos limitaciones básicas

que enfrenta la sociedad a la hora de satisfacer los objetivos que se proponen: la escasez de los

recursos y la incertidumbre o  ignorancia respecto de las condiciones del entorno y como operar

en él; para ello la cooperación entre los agentes juega un rol central,  al permitir resolver una
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enorme cantidad de problemas de forma más eficiente  que si  lo  intentan  en soledad (Heath,

2006).

Fanelli  (2012),  plantea  que  es  importante  conocer  la  estructura  productiva  específica  del

territorio,  la que no es más que el  resultado de la trayectoria  seguida por la economía en el

pasado. Cómo no se pueden modificar instantáneamente, esos elementos fijan los límites de la

actividad económica.

Geográficamente  la  localidad,  cómo  ya  se  ha  indicado,  se  encuentra  ubicada  en  el

departamento de Adolfo Alsina (Figura 7), Provincia de Río Negro cuenta con una superficie

agrícola ganadera en plena producción, de alrededor de 420 000 ha. Unas 36 000 has pertenecen

al valle con posibilidades de ser regadas mientras que el resto son zonas de monte. El tamaño

promedio de las chacras son de 25 ha. A su vez, las unidades productivas son alrededor de 180

(Figura 8; Serra, 2018). 

Figura 7.  Departamento de Adolfo Alsina

Fuente: Serra, 2018.
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Figura 8. Imagen satelital de parcelas productivas de Guardia Mitre

Fuente: Serra, 2018

En  sus  orígenes  la  geografía  económica  se  centraba  en  las  variables  espaciales,  pero

actualmente se le asigna gran importancia al espacio geográfico en el que se asienta la estructura

productiva  (Rodrik,  2003),  dada  la  gran  relevancia  asignada  a  elementos  asociados  con  los

rendimientos crecientes, cómo las externalidades de orden tecnológico y las economías de escala

y  aglomeración  que  encuentran  diferentes  posibilidades  de  desarrollo  en  diferentes  espacios

geográficos y son determinantes primarios de características como el grado de urbanización, la

localización de actividades y las disparidades regionales internas (Venables, 2008a).

El área geográfica en estudio presenta problemas de competitividad, quedando aislada. Esto se

debe a la sistematización de una zona bajo riego en el VIRN y la radicación de industrias de base

agropecuaria sobre Viedma y Carmen de Patagones. Las economías de aglomeraciones y escalas

de estas últimas ciudades han creado polos de atracción (Venables 2008b).

Estos  rendimientos  decrecientes  han generado una gran  heterogeneidad  estructural,  siendo

Guardia Mitre una zona de subsistencia, generada no solamente por la baja densidad poblacional

sino también por la falta y/o escases de obras de infraestructura, por lo que se torna necesario que

las  autoridades  ayuden  a  coordinar  la  localización,  proponiendo  incentivos  que  guíen  las

inversiones y las decisiones de las organizaciones privadas.
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La localidad es rica en Recursos Naturales, como agua, tierra y clima. Los suelos son típicos

de  zona  desérticas,  poco  lixiviados,  pobre  en  materia  orgánica,  baja  tasa  de  formación  y

descomposición. A su vez, poseen, en general un horizonte cálcico por iluviación, con colores

claros.  Muchas zonas tienen bien desarrollados  un horizonte argélico que indican un anterior

clima más húmedo. El agua presente es retenida a gran tensión. 

Los  suelos,  mayormente  predominantes,  poseen  una  textura  fina  a  media,  suavemente

ondulado, enriquecido con carbonatos de calcio, los cuales se encuentran como finos cristales

dispersos en la matriz.  El pH suele ser neutro a básico, con una fertilizad en general moderada,

con excepción de N, además suele presentarse problemas de sales, sodio y baja materia orgánica.

En términos geológico son de tipo aridisoles y entisol.

Haciendo  referencia  a  lo  mismo,  unos  de  los  productores  opinó  al  respecto:  “Hay  unas

chacras de muy buena calidad en Guardia Mitre, suelos muy arenosos. Hay otros donde estoy

yo, por ejemplo, que los suelos no son tan buenos como lo es el valle.

Hay unas chacras viniendo para este lado, del lado de Guardia Mitre para Patagones, que

los  úselos  son excelentes,  son  los  mejores  del  valle.  Son suelos  arenosos,  franco  arenosos,

profundos y el resto son limosos pocos profundos, una pala.  Ya después tenes un manto río

negrense abajo que es un manto que no lo podes evitar”

De acuerdo a  su capacidad de uso,  predominan los suelos arables  con limitaciones  y uso

especial, con un 37,1%, seguidas por clase arables con un 36% (tabla 5).

Por su parte,  el clima es semiárido, según la clasificación Köppen Garcia en Estepa (Köppen,

1918; Lorenz 1995), asociado a un clima caracterizado por veranos calurosos e inviernos fríos y

secos. La temperatura promedio histórica es de 14, 8ºC, registrándose las más elevadas en enero y

las más bajas en Julio, con registros que rondan los 22,4ºC y 7,4ºC en promedio respectivamente  

Las  precipitaciones  medias  rondan los  300 mm anuales,  siendo en  agosto  el  período con

menores registros pluviométricos. En los últimos 60 años, se registraron años con precipitaciones

inferiores a los 150 mm y máximas anuales superiores a los 700 mm (Gráfico 1).

Tabla 5. Distribución estimativa de superficies por clase y sub clase.

Clas
e

Sub-clase Clase
Arables Arables con

limitaciones,
No arables

temporalmente
No arables
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uso especial
Límite Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

2 St 10592 23,5 1622
4

36
3 Sd 5932 12,5

4
S 4976 11,1

16656 37,1Sd 8576 19,1
Psd 3104 6,9

5
I 5920 13,2

10128 22,5
H 4208 9,3

6 std 1984 4,4 1984 4,4

Referencia (St deficiencia de clase y topografía; Sd deficiencia de clase y drenaje; S deficiencia de clase; Psd tierra
con aptitud preferentemente forrajera con deficiencia de clase y drenaje; I tierras aisladas; H tierras altas; std tierras
con deficiencias de clase, drenaje y de topografía).

Gráfico 1. Precipitaciones totales registradas en Guardia Mitre en los últimos 60 años
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Fuente: Diseño propio con los datos aportados por Raúl Serra.

Dada las características edáficas y climáticas la vegetación predominante en las zonas áridas

son  los  arbustos  xéricos  y  en  zonas  menos  áridas  pueden  aparecer  las  gramíneas.  En  otras

palabras en la parte de secano son muy pocas las gramíneas que se pueden adaptar, como el

agropiro, siendo en su gran mayoría inviables su producción al igual que las leguminosas para

cosecha y/o pastoreo directo. 

En cambio bajo riego las producciones son viables, al contrario que en secano, aunque con

tiempos de aprovechamientos menores que en la pampa húmeda.
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Sin embargo,  pese a tener un clima seco,  es recomendable para la  producción de vid.  Al

respeto el Intendente Ing. Agr. Ángel Zingoni comentó al respecto: 

“Cómo ser acá, si vos venís de Viedma acá. Con respecto a Viedma, en pleno verano tenemos

2-3ºC grados más. Viedma en la noche refresca. Esto es clima continental, clima continental. O

sea tenes esa ventaja, que la uva, el vino es mejor calidad, mejor graduación alcohólica el de

acá que el de Viedma. Porque Viedma, al estar tan cerca del mar es más húmedo y en la noche

refresca, se pone el viento del mar y refresca. Vos venís de Viedma y de la rotonda para acá es

otra cosa.

Acá supón una cosa, que en pleno verano, te hace 38ºC en el día y en la noche te baja 5ºC.

Hay días que sigue el calor y no podes dormir. Y en Viedma abrís la ventana y tenes aire fresco.

Se pone el viento de mar”.

Los recursos naturales no son reproducibles y su precio depende mucho de la demanda (Sinnot

et al., 2010; Izquierdo y Talvi, 2011), sin embargo para disponer de ellos se demanda inversión

en exploración e infraestructura, los cuales son escasos en Guardia Mitre. 

Guardia  Mitre  dispone,  sobre  todo,  cerca  de  la  costa  del  Río  Negro,  más  allá  de  las

limitaciones propias del terreno, con alrededor del 47% de la superficie con capacidad de ser

regadas, para producción ganadera y/o forrajera. Sin embargo, los problemas agropecuarios de

Guardia Mitre se deben a la falta de dicho factor. Se necesitan obras de infraestructura como el

tendido  eléctrico  que  te  permita  disponer  de  riego  para  la  chacra,  además  de  sistemas  de

nivelación para muchas de ellas

Al respecto Raúl Serra comentó:

Si vos querés poner hectáreas bajo riego una de las limitantes es la luz, la energía.

Cómo se ha comentado no sólo Guardia Mitre tiene tierra  en cantidad y calidad para uso

arable, más allá de algunas limitaciones, sino que además pose agua en abundancia, que no está

debidamente aprovechada, no sólo para riego, sino también como valor turístico.

El Juez de Paz, Alejandro Rosso, hace referencia al respecto aludiendo:

“Agua hay en abundancia en el Río Negro, medianamente en abundancia en el Río Negro,

pero son muy pocos los que la sacan. Si lo hacen, lo hacen ya algunas empresas, empresas de

propietarios que no son de acá tampoco. Casi ninguno, salvo uno, que es nacido y criado acá en

Guardia  Mitre,  que  están  aprovechando…  bueno  el  factor  económico  también  es  muy
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importante, eso, que están aprovechando la tierra que tienen y la están regando y tienen buenos

resultados”

El río a su vez, tampoco es aprovechado como un valor turístico dado la falta de inversión,

principalmente habitacional. Al respecto Raúl Serra, comentó al respecto:

“La  limitante  del  turismo,  pero  que  digo  yo,  que  se  va  a  ir  ampliando,  es  la  parte

habitacional.  Cada vez  que se  hace  un evento  lo  que más cuesta  es  conseguir  los  lugares,

espacio.  Es  una  de  las  únicas  limitantes  que  por  ahí  se  tiene.  Espacio  en  el  sentido  de

habitacional, para que la gente que quiere alquilar o algo por el estilo, no”.

Otro  de  los  componentes  del  hardware  que  hace  a  la  estructura  productiva  es  el  capital

humano. Guardia Mitre, como ya se aclaró previamente fue hasta mediados del siglo XX, una

localidad pujante sin embargo, de acuerdo a datos del último Censo Población del año 2010 del

INDEC (tabla 6), este pueblo contabiliza alrededor de 800 habitantes, evidenciando una clara

tendencia al decrecimiento poblacional. 

Tabla 6. Censo poblacional 2010

DIVISIÓN CENSO 2010
Departamento Población
Municipio

TOTAL VARONES MUJERES
Comisión de Fomento

TOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO 638.645 316.774 321.871

ADOLFO ALSINA 57.678 28.439 29.239
Municipio Viedma  53.618 25.969 27.649
Municipio Guardia Mitre 899 456 443
Comisión de fomento de San Javier 530 288 242
Rural diseminada 2.631 1.726 905

Fuente: Secretaría de planificación, dirección de estadísticas y censos, Gobierno de Río Negro.

Según  el  padrón  electoral  de  la  localidad,  el  número  de  votantes  en  los  últimos  años  se

mantuvo relativamente constante (tabla 7), lo que podría ser interpretado como un problema de

envejecimiento poblacional.
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Tabla 7. Número de electores habilitados y votantes en el ejido de Guardia Mitre de los últimos 10 años

Año Electores
Argentinos

habilitados en
Guardia Mitre

Electores
Extranjeros

habilitados en
Guardia Mitre

Electores
Argentinos que

votaron  en
Guardia Mitre

Electores
Extranjeros que

votaron en
Guardia Mitre

Electores
totales que
votaron en

Guardia Mitre
1985 477
1995 482
1997 613 10 482 10 492
2001 614 4 478 3 481
2003 613 4 502 4 506
2005 504
2007 494
2009 576
2011 767
2015 791 0 554 0 554

Fuente: elaboración propia, con datos aportados por el padrón electoral.

Las  características  de  la  fuerza  de  trabajo  o  población  económicamente  activa  (PEA)  en

Guardia  Mitre  tienen  características  demográficas  que  permiten  catalogarlos  de  vulnerables,

dado, por un lado, que por su condición de edad, la población joven, que emigra no vuelve al

pueblo. Esto genera una tendencia al envejecimiento poblacional, lo que limita, reduce, cuando

no anula,  determinadas  posibilidades  de  innovación,  aprendizaje  y  desarrollo  para  acceder  a

mejores condiciones de bienestar.

Por otro lado, es en general una fuerza no capacitada, cuesta mucho encontrar mano de obra

capacitada. Esto se debe a que hay ciertas profesiones que por las características de la población

no tienen lugar  para desarrollarse  en el  territorio,  con algunas  excepciones  como docentes  y

enfermeros.

Uno de los jóvenes que se entrevistaron destacó al respecto:
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“Los jóvenes están estudiando. La mayoría y después claro, tienen que… Guardia Mitre no le

puede ofrecer nada. Tienen que buscar su salida laboral en otro lado”

Apoyando el pensamiento de un joven de la localidad, Raúl Serra, aporta al respecto:

“Calificado encontras poco y nada. Si lo encontras no vas a tener inconveniente. No calificado

es por ahí el más dificultoso a la hora de hacer algún laburo, sábado y domingo no encontras a

nadie”

Aludiendo a la calificación de la mano de obra, Mario Poisot, un productor ganadero aportó al

respecto:  “Yo  traigo  personal  de  afuera.  En  Guardia  Mitre  no  hay,  la  poca  que  hay  está

ocupada. No es un problema de pago. Los jóvenes con algo de capacidad se van. Hay que traer

de Viedma o de Patagones. Yo tengo mi casa que está bien, con direct tv, etc. Pago por día,

$8000 al mes, no tienen gastos y tienen un premio de $60000 al año: 2 toros”

Fanelli (2012), le da mucha importancia al nivel del capital humano al determinar la inversión

mínima  necesaria  no  sólo  para  mantener  un  nivel  dado,  sino  incluso,  para  que  las  nuevas

generaciones puedan utilizar las tecnologías existentes. Un territorio que se atrasa en la educación

de su población, no es capaz de mantener el paso y desenvolverse en las sociedades modernas.

Esto  se puede visualizar  claramente  en la  dificultad  de  los  jóvenes  que finalizan  el  nivel

secundario para entrar a un nivel superior, sea terciario o universitario. Según los entrevistados,

dicho problema radica en que muchos de los docentes del nivel medio son idóneos. Al respecto

una empleada pública nacional destacó:

“Con el tema de educación, a mí lo que me duele, que cuando yo ingresé a la secundaría, que

fui la primera generación, se abrió con nosotros, la secundaría que la abrió Zingoni, este había

una casa para los profesores y una casa para el director de la secundaria. Entonces, cuando los

chicos tenían un problema, tenían a quien recurrir para que le saque la duda. Y yo veo que

ahora todos los profesores vienen de afuera,  la cabeza de la  secundaría también vienen de

afuera. Y creo que tendrían que permanecer acá, vivir acá. No conocen el día a día.

Mi hija terminó la secundaria, se inscribió en la universidad para enfermería y lloraba todas

las  noches  porque  ni  siquiera  había  visto  la  mitad  de  los  ejercicios  que  le  daban  en  la

universidad. 6 meses y se tuvo que volver porque tenían que pagarle un profesor particular de

matemáticas, para que la prepara para el año siguiente, se frustró, terminó frustrado y dijo que

no voy más”.
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Aludiendo  al  respecto,  un  joven  Guardimitrense  aportó  lo  siguiente:  “No  hay  muchos

repitentes.  Cuando  yo  fui  al  secundario,  hace  5  años,  no  había  muchos  repitentes  en  ese

momento, si había mucha deserción de chicos que por ahí se quedaban en el campo o porque

tenían que ayudar a sus familias o preferían trabajar antes de ir a la escuela en ese momento.

Ahora es como que van más abocado a lo que es educación. Lo que sí, que el nivel es bastante

bajo. Entonces, cuando te toca ir del secundario a un terciario o universidad te cuesta mucho

adaptarte.  Hay chicos  que  han empezado y  han tardado 2 años  en  poder  continuar  con la

carrera porque lo que es matemática, lo que es ciencias básicas que no han podido sacar y han

tenido que pagar maestros particulares para poder pasar los primeros años. Eso se debe a que

no son maestros, muchos son idóneos”

Sin embargo, sería injusto enfatizar que todas las fallas son por el sistema educativo formal

que no funciona, sino además, es necesario destacar que muchos de los hogares de Guardia Mitre

no le están dedicando la importancia que merece a la educación. El director del establecimiento

de educación primaria, comentó respecto al ausentismo.

“Por el cambio en la sociedad, no le dan importancia a la educación. Los padres no lo traen

al colegio. Los alumnos no vienen por resolución de los padres porque el lugar, no reúne las

condiciones de seguridad necesarias.

No, clases hay. Es la decisión de los padres. Los docentes están trabajando, entregan trabajos

prácticos, cumplimos nuestros horarios, se hacen tutorías”

Algunos autores señalan que el sesgo de la dotación de recursos hacia las tierras cultivables

contribuyó de manera muy relevante a determinar la forma en que se ocupó el territorio (Sinnot et

al., 2010).

Uno de los factores que trajo aparejado la merma en la mano de obra, fue la cercanía a la

localidad de Viedma, no sólo por la sistematización del área regada, que facilita la producción

agropecuaria, sino también por la atracción que resulta Viedma como capital de la provincia de

Río Negro. Daniel Miñón comentó al respecto.

“A partir de 1956, Viedma como Capital de la Provincia de Río Negro, fue adquiriendo un

rol  administrativo  creciente,  la  burocracia  que  se  fue  consolidando  se  comportó  como  un

atractivo  para los  jóvenes  guardiamitrenses,  que podían conseguir  un buen trabajo y  hacer

carrera. Éste es un factor que incide en que la localidad pierda gravitación regional”.
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Otro  de  los  factores  que  limitan  el  desarrollo  es  el  progreso  técnico  otorgado  por  el

conocimiento. En este caso, Guardia Mitre no es la excepción al resto del País, en donde la mayor

porción del crecimiento se explica por la acumulación del factor capital  y trabajo y sólo una

porción muy baja por efecto del progreso técnico (Coremberg et al., 2007).

Los progresos tecnológicos en productos y procesos así como en la organización por la vía de

incorporación de conocimientos se pueden dar dentro de la firma, dentro de una actividad o entre

actividades  (Coremberg  2009),  resultando  indispensable  para  incentivar  las  actividades  con

rendimientos crecientes que sostienen el crecimiento a largo plazo y compensan los rendimientos

decrecientes de la acumulación. 

En Guardia Mitre el conocimiento es una herramienta intangible difícil de adquirir, dado por

la falta de instituciones educativas acordes que permitan transmitir y enseñar. Actualmente, el

único  colegio  de  enseñanza  primaria  y  secundaria  está  funcionando  en  un  espacio  prestado.

Aludiendo a ello, el director del colegio primario acotó al respecto  “estamos funcionando acá

porque el colegio no tiene gas. Estamos en un lugar prestado. No teníamos luz eso perjudica no

son las condiciones de una escuela. No hay agua ni vienen nuevos alumnos

Faltan  las  herramientas  correspondientes,  para  computación,  en  la  sala  de  maestros.

También hay escases y faltantes de recursos didácticos, mapas, etc. 

Se torna muy difícil, de esta manera la generación de conocimientos tecnológicos. En vista a

estas fallas, el Estado tiene un papel crucial para promover el conocimiento y potenciar el efecto

de derrame. Son las autoridades las que pueden operar en el nivel del sistema y de la estructura

corrigiendo los esquemas de coordinación y motivación para que operen de manera correcta los

canales de generación de conocimientos. 

Los mercados laboral privados presentan fallas para generar el conocimientos, dado muchas

veces a la falta de incentivos no quieren capacitar a sus propios empleados, pero si el gobierno a

su vez, también presenta fallas importantes el resultado será una trampa de bajo crecimiento que

se perpetúa debido a que ni los mercados ni el gobierno cumplen funciones con eficiencia.

Toda actividad económica generada por la cooperación y conflictos de las organizaciones a

través de la interacción entre la estructura productiva y el marco institucional de la economía

persigue el desarrollo humano, en donde además del nivel de ingreso por habitantes se toma en

cuanta un conjunto de indicadores claves para  fortalecer la capacidad de cada persona para gozar
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de una vida larga y saludable, acceder al conocimiento necesario para un buen desempeño social

y laboral y garantizar un nivel de vida decente.

A parte del crecimiento, existe otro factor que desempeña un papel importante en relación con

el desarrollo humano que es la distribución del ingreso. Esto es así porque existe una estrecha

vinculación entre la distribución del ingreso y variables que son determinantes para el desarrollo,

como el grado de movilidad social ascendente y la exclusión social (Galiani, 2010). Cuando esta

última es pronunciada, aumenta la probabilidad de que amplios segmentos de la población caigan

en  trampas  de  la  pobreza.  La  exclusión  también  favorece  el  clientelismo  y  la  manipulación

política de sectores con necesidades básicas insatisfechas, siendo un obstáculo para la expansión

de las libertades sustantivas y la formación de capital social (Naciones Unidas, 2016).

La distribución del ingreso y el desarrollo humano suelen estar estrechamente asociados. Sin

embargo, es necesario considerar, que una mejor distribución no es una condición suficiente para

un mayor disfrute de libertades sustantivas, dado que al mismo tiempo de mejorar la distribución

y deteriorar los mecanismos de movilidad social ascendentes si la redistribución favoreciera el

consumo pero no la formación de capital humano o de capital social.

En Guardia Mitre por las características del mercado laboral, en donde, el mayor porcentaje,

son asalariados o jornaleros del Estado Municipal el nivel de ingresos por habitantes es bajo, se

evidencian perfiles socio laborales típicos en las “Changas” lo que genera el mercado de trabajo

sea escaso y precario con bajos salarios, sumado a que por la migración de los jóvenes, como ya

se ha mencionado, es escasa la mano de obra calificada, lo que repercute en la pobreza y a su vez

reproduce  mecanismos  que  retroalimentan  el  aislamiento  y  por  ende,  la  vulnerabilidad.  El

progresivo  repliegue  y  la  relegación  de  los  pobres  se  vincula  a  la  escasa  posibilidad  de

integración del mercado laboral, de acumulación de recursos, a los espacios de sociabilidad entre

clases, y a la segmentación de la calidad de los servicios públicos, en particular al deterioro de la

educación y la salud en los territorios que habitan (Katzman 2000; Katzman y Retamoso, 2005).

Además  se  pueden  visualizar  procesos  de  aislamiento  en  la  ausencia  de  espacios  de

sociabilidad y/o esparcimiento, el territorio no cuenta con organismos sin fines de lucro como

cooperativas, asociaciones de productores (no existe ningún grupo de productores vinculados al

programa de Cambio Rural II en Guardia Mitre).
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En lo que respecta  al  sistema de comunicación,  el  mismo es arcaico.  Es frecuente que el

territorio se quede sin comunicación: el sistema de telefonía es deficiente, en muchos lugares no

existe señal alguna. El servicio  de internet, proviene de General Conesa y es defectuoso.  Los

servicios de comunicación sólo funcionan en el área urbana, mientras más te alejas del casco

urbano, más dificultoso resulta acceder a señal de celular, ni wifi. 

La comunicación se evidencia en el  no funcionamiento de la Flota Fluvial  del Río Negro

dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Flota que transportaba todo tipo de mercadería

desde Patagones hasta la Isla de Choele Choel, hasta la década del 50. Sin contar, además, la

ausencia del puente sobre el Río Negro para acceder a Guardia Mitre sobre la Ruta Nacional N°

250,  además  la  Balsa  Sauce  Viejo,  en incontables  oportunidades  no funciona.  Esta  obra fue

solicitada en el año 2008, por el senador Dr. Miguel Angel Pichetto, quien pidió que se la incluya

en el presupuesto del año 2009 en la Provincia de Río Negro (Pichetto, 2008). 

Con respecto al trasporte, el mismo es deficiente, lo que da una clara tendencia y/o evidencia a

la escasa movilidad para los pobladores locales, la empleada del Correo aportó al respecto: “Con

el tema de la movilidad antes teníamos 3 días el servicio del colectivo, lunes, miércoles y viernes,

por cuestiones económicas Ceferino dejó lunes y viernes”

En 2017,  en una  visita  del  coordinador  del  por  entonces  Proyecto  Regional  con Enfoque

Territorial  (PRET)  del  INTA,  Carlos  Main  a  Guardia  Mitre  a  partir  de  una  Reunión  con

productores, denotó un sin número de factores que habla de la vulnerabilidad a la que ellos están

expuestos, desarrollando desde INTA, un informe que contiene el siguiente fragmento:

 “Entre los aspectos arqueológicos encontrados en Guardia Mitre se observa que son

escasos sus saberes técnicos productivos y que sus principales ingresos no provienen de la

producción salvo excepciones. Con experiencias y trayectorias de vida variada, relacionadas

con  historias  urbanas,  con  trabajos  en  áreas  de  servicios,  pequeños  comerciantes,  con

ingresos mensuales que les permiten permanecer en el espacio rural y con expectativas de

lograr aumentar sus ingresos con el excedente de la producción. Está en su condición de

existencia, las características sociales que lo acercan al concepto de sector vulnerable en el

sentido de aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo,

estado  civil  y  origen  étnico  se  encuentran  en  condiciones  de  riesgo  que  les  impiden

incorporarse al desarrollo y acceder a  mejores condiciones de bienestar.
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En este sentido la vulnerabilidad es entendida como el resultado de la acumulación de

desventajas  y  una mayor  posibilidad  de  presentar  un  daño,  derivado de  un  conjunto  de

causas sociales y de algunas características personales y/o culturales.

La vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales ha crecido y se ha arraigado

en nuestras sociedades.  La acumulación de desventajas  es multicausal  y  adquiere varias

dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el

desarrollo  personal  e  insuficiencia  de  las  herramientas  necesarias  para  abandonar

situaciones en desventajas estructurales o coyunturales.

Los problemas destacados en esta primera instancia, denotan un sinnúmero de aspectos

que  deben  ser  articulados  desde  una  perspectiva  del  territorio.  En  tanto  ofrece  una

posibilidad  de  interpretarlos  desde  su  historia,  su  presente  y  su  futuro.  No  sólo  están

presentes  los  problemas  técnicos  productivos,  sino  que  se  trata  de  una  población  que

prácticamente responde a una lógica y visión diferente, distinta al agricultor familiar típico”.

La  cooperación  económica  no  sólo  debe  perseguir  como  fin  último  el  maximizar  el

crecimiento  del  excedente  o valor  agregado,  sino que el  mismo debe ir  acompañado de una

distribución y estabilidad para promover el desarrollo.

Cómo ya se ha especificado en párrafos anteriores la distribución es relevante porque sin ella,

el crecimiento no sería inclusivo, mientras que la estabilidad es central porque de nada serviría

maximizar  el  crecimiento  si  el  proceso  no pudiera sostenerse  en  el  tiempo  (Ianchovichina  y

Lumstrom, 2009;  International Policy Center for Inclusive Growth, 2011).

Guardia Mitre ha tenido durante gran parte del siglo XX, un crecimiento sostenido, en donde

existían fuentes de trabajo genuina. Era  importante por ser la capital de la esquila y proveedoras

de alimentos para todo el ganado patagónico cómo los fardos de alfalfa, el vino, los frutos secos,

las mieles, el vino.

Es decir, no solamente fue importante para la economía de la región y por la producción de

materia prima, sino además ha sabido llevar a delante procesos de emprendedurismo con gran

éxitos. Con la llegada a Guardia Mitre de un sacerdote, Roberto Kilmaete, en los años 90, se

inició toda una economía social, el comenzó a movilizar a los jóvenes guardiamitrenses y a las

maestras, para todo un emprendimiento social. 
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El sacerdote  articulaba  su labor pastoral a actividades sociales. Dada sus condiciones y su

manejo del inglés fluido, mantenía constantes  reuniones con empresas privadas y el Estado en

todos sus formatos, procurando tanto recursos como apoyo técnico. 

En  poco  tiempo,  gracias  a  su  labor  empresarial  social,  logró  cultivar  y  exportar  ajo  a

Alemania,  producir  tomate  en  invernáculos,  un  aserradero,  una  fábrica  de  cuchillos  y  la

nivelación de algunas tierras por parte del IDEVI. 

Sin embargo, este crecimiento inclusivo, no ha sabido armar las bases para perdurar en el

tiempo,  siendo  particularmente  arduo  generar  cuando  la  estructura  productiva  es  muy

heterogénea.  No se ha sabido crear  empleos  de calidad suficientes  como para absorber  a los

trabajadores del sector informal o de subsistencias, cómo tampoco se ha sabio invertir en obras de

infraestructura que genere un mayor desarrollo, como la construcción del puente, la nivelación de

la tierra, alumbrado, entre otros factores. 

 Esto se puede deber, a políticas mal diseñadas, dado a que es difícil cambiar la distribución en

cualquier sentido sin afectar los incentivos económicos y la funcionalidad del sistema (Hausman

y  McPherson,  1996).  Se  distorsionó  la  formación  de  capital  humano,  creando  trampas  de

exclusión social,  en donde los sectores más rezagados no experimentan movilidad ascendente

porque no cuentan con capital  físico y humano suficientes  ni  pueden acumular  estos  activos

porque no perciben los ingresos mínimos requeridos. Una sociedad con capital físico y sin capital

humano  no  puede  crecer  sostenidamente,  provocando  un  proceso  de  desmembramiento  y

pobreza, la cual se torna cada vez más difícil recuperarse ante cualquier inclemencia o factor

adverso.

En el caso de Guardia Mitre, es posible advertir  algunos datos que señalan un proceso de

desmembramiento  que  también  alcanza  a  la  ruralidad,  incluso  en  algunos  aspectos

manifestándose con mayor intensidad que en la zona urbana. 

En el prólogo de un informe técnico publicado por el INTA, titulado “Tecnología aplicada

para el establecimiento y manejo de pasturas de agropiro en ambientes de secano del noreste

patagónico”, el Director de la Estación Experimental del Valle Inferior Juan Mauricio Álvarez

señala lo siguiente:

“Nuestra región sufrió una extensa sequía durante el período 2005-2010 que produjo un

verdadero  desastre  económico  y  ambiental.  Los  productores  perdieron  sus  cultivos,  el

53



ganado, sus pasturas, el monte se degradó y en los pastizales naturales desaparecieron los

componentes  más valiosos.  Los suelos  quedaron desnudos,  sufrieron voladuras,  taparon

instalaciones, casas, se borraron los caminos, y la gente se fue del campo porque no había

nada que hacer. Se perdieron puestos de trabajo que no se recuperaron con el regreso de

las lluvias. Se perdió capital natural, económico y social. La población en su conjunto, tanto

la rural  como la urbana,  sufrieron una enorme pérdida de riqueza,  aunque de manera

desigual. 

Si bien los más afectados fueron los primeros, toda la sociedad de la región se empobreció

en el sentido más amplio de la palabra. La desertificación de la norpatagonia fue tapa de

los diarios nacionales e internacionales, y las imágenes satelitales de los suelos patagónicos

volándose  hacia  el  mar  fueron  publicadas  en  medios  masivos  de  comunicación  donde

causaron  un  gran  impacto  social.  Se  realizaron  numerosos  congresos,  seminarios,  y

reuniones  de  especialistas,  que  sin  excepción,  presentaban muy  buenas  descripciones  y

diagnósticos del  problema, aunque las propuestas tecnológicas no lograban superar las

dificultades de una sequía persistente que agotaba todas las técnicas disponibles”. (Citado

por Miñón et al., 2015).

Por su parte, de acuerdo a cifras del Censo Nacional 2010 del INDEC, el 54% de las viviendas

de la zona rural de Guardia Mitre estaban deshabitadas. En la zona urbana, asimismo, este dato

arrojaba  un  21%  de  las  mismas.  Resulta  evidente  que  existió  un  fuerte  proceso  de

despoblamiento, tanto por razones de la mencionada sequía, como por un contexto signado por

falta de oportunidades.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN

En los últimos años se asocia simbólicamente al pueblo de Guardia Mitre como un espacio

abandonado, vacío, desolado y olvidado. En este sentido, un artículo publicado en el diario de

Río Negro en Julio de 2013, reproduce la imagen del territorio (Figura 9). El mismo textualmente

refería a lo siguiente:

Figura 9. Diario Digital de julio de 2013

 Fuente:https://www.rionegro.com.ar/sociedad/guardia-mitre-al-rescate-MORN_1215785
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Sin  embargo,  este  territorio,  que  en  las  configuraciones  simbólicas  de  los  habitantes  de

Viedma y Carmen de Patagones “no hay nada”, “nadie quiere ir”, posee por el contrario vida y

territorialidad, con oportunidades para salir adelante y lograr un progreso, que les permita a sus

ciudadanos gozar de una mejor calidad de vida. 

Por un lado, desde el lado de vista netamente productivo es necesario que el territorio explote

los recursos naturales, de los cuales, cómo ya se ha especificado, posee en cantidad y calidad.

El  municipio  posee  bonos  no  reintegrables  del  Gobierno Provincial9,  los  cuales  se  deben

destinar a obras, con la capacidad de ampliar los montos con créditos que otros municipios de la

provincia no tomaron por la suba del dólar. A su vez, también cuenta con recursos del fondo

sojero. 

Con  dicho  dinero  se  podría  llevar  a  cabo  una  boca  toma  para  poner  en  riego  y  nivelar

alrededor  de  3000  ha  en  zonas  cercanas  a  Boca  de  la  Travesía,  con  el  objetivo  de  poder

aprovechar el suelo. Obra, que según cálculos del mismo municipio rondan los 900 mil dólares.

Asimismo,  está  en  vigencia  una  ley  provincial  donde  se  delinean  obras  de  infraestructuras,

electrificación, rutas, gas, planta depuradoras, líquidos cloacales. Obras que puede servir como

puntapié inicial para el aprovechamiento de las tierras.

En primer lugar se debería proceder a expropiar la cantidad de chacras que están abandonadas,

recuperarlas,  y las mismas al ponerlas en condiciones de ser regadas, podrían ser ofrecidas a

inversores privados, los cuales seducidos por las potencialidades de las chacras y a su vez por la

tranquilidad no sólo vendrían a producir a Guardia Mitre, sino también incentivaría algunos a

radicarse en el territorio.

En Guardia Mitre, más del 80 % de las chacras están abandonadas, por lo que agrícolamente

resulta indispensable tomar medidas. El juez de paz, Alejandro Rosso, aportó al respecto:

“De las 120 chacras, de 25 ha, que hay en Guardia Mitre, si hay 10 en producción me parece

que  estoy  exagerando.  Y  de  esas  10,  debe  haber  a  lo  máximo  4  o  5  con  riego,  riego

gravitacional. 

Hay un gran inconveniente  en lote  agrícola.  Yo te  voy diciendo que hay 120 lotes.  Pero

resulta, que esos lotes debe haber más o menos 300 ha que son fiscales, que son de la Provincia

9 Plan Castello, bonos que el gobierno provincial ha emitido con recursos del petróleo para el exterior. Los cuales
Fueron vendidos a Estados Unidos e Inglaterra por un valor que ronda los 580 millones de dólares.
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de Río Negro. El resto tiene dueño todo y los dueños no existen más. Hay lotes que ni siquiera se

sabe si hay herederos. No se tiene con quien negociar.

Al expropiar las chacras, y otorgárselas a personas que vengan a producir, en conjunto con los

pocos  chacareros  que  actualmente  están  en  el  territorio  se  podría  formar  al  principio,  una

cooperativa, de productores vitivinícola, la cual con el tiempo y el ingreso de nuevos actores un

cluster.  El  vino  artesanal  en  principio  se  produciría  para  abastecer  el  consumo  interno  y

zonalmente. Para finalmente, y aprovechando las cercanías del puerto de San Antonio exportarlo

con valor en origen generando mano de obra local genuina. 

Actividad que es factible desarrollarla no sólo por el clima, sino también porque se puede

contar con mano de obra calificada al atraer a los profesionales del INTA y de las Universidades.

La vitivinícola no es solo una actividad productiva de gran importancia histórica- social y de

un buen potencial de producción en el territorio sino además, demandante de mucha mano de

obra.  Las  fincas  de  la  vid,  son  establecimientos  en  donde  se  contratan  personal  asalariados

permanentes  y  temporarios,  entre  encargados,  poda,  atado,  envoltura  y  cosecha.  Además  se

necesita un tornero, encargado del riego, un seleccionador de uva ante la falta de especialización

de los cosechadores y un enólogo. 

Al  analizar  las  entrevistas,  un  elemento  central  que  se  podría  impulsar  para  favorecer  el

desarrollo es una cooperativa. Miriela Thomé aportó lo siguiente:

“Quizás se podría impulsar una cooperativa que funcione con gente del pueblo, Si bien traer

un poco de ideas de afuera estaría muy bueno. Y traer alguien de afuera para que traiga el

dinero para armarlo, una cooperativa que también… una cooperativa que reactive lo que es la

producción de chacras. No sé, podes producir verduras, vinos, lo que fuera. Explotar las charas

y que eso también te sirva la cooperativa para producir envasados, exportar, venderlo a dentro

del pueblo y afuera del pueblo y producir también mercaderías para lo que es dentro del pueblo

Obviamente una cooperativa es también trabajar las chacras pero tenés  gente que puede

estar trabajando en empaque, gente que puede estar trabajando en producción e incluiría la

reactivación de todo lo que es el sector chacras que quedó medio abandonada.”

Al reactivar las chacras, eso podría atraer más gente, se podría hacer un recorrido turístico

por el sector de chacras, es decir, la explotaría más turísticamente”
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En segundo lugar, otro recurso natural, que se torna indispensable reactivar para favorecer un

pequeño desarrollo, ya sea desde un punto de vista comercial y/o turístico es el río. No solamente

se puede utilizar para regar las chacras, sino además se podría impulsar criaderos de pejerrey,

carpas. Estas últimas se pueden utilizar para mantener limpios los canales y para comercializarlas

en forma de escabeche. A su vez es necesario impulsar, al mismo tiempo, un estudio del río con

el  objetivo  de  preservar  la  flora  y fauna del  Río Negro,  lo  que demandaría  la  presencia  de

científicos y estudiantes dedicados a la temática en el lugar. 

El Gobierno Municipal en conjunto con la Provincia puede impulsar la construcción de un

acuario que posibilite la recuperación y la preservación de la flora y fauna local.  Lo que serviría

no sólo como una herramienta didáctica, sino cómo un futuro centro científico. 

El río cuenta con un caudal de agua importante y una zona de camping municipal arreglada

con agua caliente y acceso a energía eléctrica (figura 10 y 11) de forma gratuita en donde se

podrían llevar a cabo distintos deportes acuáticos, concursos de pescas.

Figura 10. Imagen del Río Negro sobre el camping municipal de Guardia Mitre

 Fuente: www.guardiamitre.gob.ar

58

http://www.guardiamitre.gob.ar/


Figura 11. Entrada del camping municipal de Guardia Mitre, Provincia de Río Negro

Fuente: www.guardiamitre.gob.ar

A su vez, al recuperar productivamente chacras, y al armar una cooperativa se podría utilizar

el lugar para ofrecerles a los visitantes un recorrido histórico por la misma. 

Una de las residentes de la localidad, con más de 20 años trabajando en el correo de Guardia

Mitre expuso al respecto: “Tenemos, por ejemplo, un camping hermoso, viene gente de Buenos

Aires, de todos lados a pasarse los veranos en el camping, y que no te cobran nada, ni siquiera

para bañarte, tenes agua caliente y todo. Ofrecerle un recorrido turístico, tener un recuerdo

para llevarse a la casa del pueblo, como puede ser una botella de vino o productos envasados”.

El corrimiento de la barrera zosanitaria al sur del Río Colorado en 2013, ha hecho que la carne

patagónica tenga un sobreprecio, en esas tierras se puede fortalecer el engorde bovino, lo que

reactivaría el funcionamiento del matadero de Guardia Mitre. 

Si bien la actividad ganadera no es una gran generadora de mano de obra,  puede generar

puestos genuinos y de calidad si se reactivara el matadero. El cuál con el tiempo se tendría que

adaptar para faenar a su vez cerdos, ovinos y pollos, lo que traería aparejado una disminución en

la comercialización informal.

Al ser reducido el número de productores al compararlos con el VIRN, se deberían unir para

formar procurando otorgarle un valor agregado en origen, procurando encontrar nuevos nichos de

mercados.
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Estas actividades, que aprovechan los recursos naturales, son generadoras de riqueza local, lo

cual a su vez incentivarían a inversores a que vengan a radicarse en el territorio.  Los que al

aumentar  el  número de residentes  y de actividades  productivas  cobraría  mayor dimensión el

reclamo histórico de los habitantes  de Guardia Mitre de la  necesidad de un puente,  sobre la

margen sur del Río Negro y la pavimentación de la ruta provincial Nº 53 por la margen norte del

mencionado río.

Guardia Mitre no sólo es rico por sus recursos naturales sino también por su historia, aspecto

que se puede aprovechar sin grandes erogaciones de dinero. El Museo Histórico Emma Nozzi del

Banco de la  Provincia  de Buenos Aires  podría  llevar  a  cabo una recopilación  histórica,  que

sumada  a  la  restauración  de  casas  históricas  podrían  explotarse  desde  un  aspecto  histórico,

educativo y turístico.

Daniel Miñón, haciendo referencia al tema, aportó lo siguiente:

“Existe una necesidad de desarrollar el emprendedurismo con pequeños emprendimientos,

como un turismo de fin de semana de la propia Viedma- Patagones, de alguien que quiera pasar

un fin de semana diferente, o salir a navegar en un gomón, pescar pejerreyes en el Río Negro o

dormir en una casa histórica, o sacar fotografías, hacer avistaje de aves o turismo, como de

hecho ha habido en China Muerta.  Tienen cascos  muy lindos.  Cazar  jabalíes  que  son muy

abundantes en la zona. El rescate del Chocolí, Reconstruir un viejo almacén de ramos generales,

armar una especie de museo al aire libre zafaris fotográficos, mejorar el museo, armar un grupo

de estudios históricos con el apoyo del Museo Ema Nozzi de Patagones, etc.

“Sin embargo, estas actividades tiene que surgir de la participación de la sociedad local,

tienen que debatirse ideas, propuestas, problemas y soluciones, la sociedad tiene que participar

de estos debates, aportar sus visiones, priorizar los problemas y de alguna manera movilizarse

para abordarlos. Es a través de alianzas público-privadas que puede romper la inercia que lo

caracteriza e iniciar un camino de crecimiento alentado por fuerzas endógenas y el apoyo del

estado. En un proyecto de esta naturaleza, los jóvenes son irreemplazables”.

Una de las características más sobresalientes del territorio de Guardia Mitre es su tranquilidad,

que según algunos habitantes de la localidad es de sumo valor. El ex intendente de la localidad

Miguel Demasi, aportó al respecto: “La tranquilidad es impagable. A lo mejor nos falta algunos

servicios pero se vive tranquilo, no se escuchan ruidos”.
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La tranquilidad es un aspecto muy requerido para las personas de la tercera edad, por lo que el

gobierno local debería aprovecharla para la construcción de un asilo de ancianos. A través del

acceso a tierras a bajo costo y excepción impositiva por un par de años podría atraer a inversores

privados de Viedma y Carmen de Patagones para la construcción del mismo. 

Actividad, que a su vez puede impulsar la atracción de mano de obra, bajo buenas condiciones

laborales,  tanto  a  personas  no  calificadas  y  calificadas.   Es  una  oportunidad  para  atraer  a

profesionales de la salud cómo médico, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, oftalmólogos,

cocineros, entre otros.

Lo que, al mismo tiempo, se podría impulsar una reestructuración del hospital provincial, al

haber una mayor oferta de especialidades, evitaría que los pacientes, en muchos casos, no tengan

que irse hasta las localidades vecinas para poderse atender. 

Al aumentar la capacidad del hospital público, al atraer nuevos profesionales de la salud, sería

una oportunidad para descomprimir en parte, los hospitales públicos de Viedma y Carmen de

Patagones, no sólo porque los guardiamitrenses se atenderían en la misma localidad, sino porque

además los habitantes de los pequeños poblados cercanos, como toda la zona rural aledaña se

atendería en Guardia Mitre. 

Finalmente  considero  que para  que  haya  un  desarrollo  sustentable  e  inclusivo  no sólo  de

Guardia Mitre, sino también de toda la zona de influencia,  la localidad debe ser parte, como

estaba previsto en un principio, del desarrollo del Valle Inferior del Río Negro, dando lugar entre

los distintos organismos públicos – privados la elaboración de un plan estratégico de desarrollo.

Proyecto en el que deberían participar los distintos gobiernos municipales de los pueblos que

forman parte del Valle Inferior, el gobierno provincial,  Ministerio de Agricultura Ganadería y

Pesca, Instituto de Desarrollo del Valle Inferior, universidades, INTA, y productores.

Se deberían establecer pasos y acuerdos para desarrollar un plan agroalimentario, en donde se

procure, a través del consenso, crear condiciones para garantizar el desarrollo económico, social,

organizacional, sustentable, priorizando la inclusión social, la equidad social, el desarrollo rural y

las economías regionales, el arraigo y la soberanía alimentaria del Valle Inferior.

Se debe desarrollar, con el transcurso del tiempo, una competitividad sistémica, hacerla crecer

de manera sustentable, equitativa y sostenida, promoviendo la innovación tecnológica, atenuando
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los  riesgos  climáticos  y  de  mercado,  impulsando  producción  para  el  consumo  interno  y  la

generación de ofertas que permitan el acceso a su vez a mercados extra zonales e internacionales.

Se debería unir los productores, para conseguir precios de los insumos más baratos y poder

tener volumen para comerciar en el exterior. Es necesario, que los productores del Valle Inferior,

le empiecen a dar valor agregado a la materia prima, como por ejemplo, comercializar aceites de

avellanas de oliva.

Unos de los cultivos que se podrían estimular, dado por el rendimiento al ser una de las zonas

del país que más radiación solar recibe durante el período crítico del cultivo, y que si bien el

verano es de corta duración, no presenta temperaturas máximas excesivas es el maíz (Murphy,

2008; Martínez et al., 2012). Alternativa más que interesante, dado que de los cultivos extensivos

es  el  grano  que  ofrece  más  posibilidades  de  industrialización  y  transformación  en  proteína

animal, lo cual posibilitaría mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores. 

A través de empresas asociativas que cuenten con escala y tecnologías no sólo se lograría

comercializar en el exterior el grano común, flitz, pisingallo, sino además, en el mercado interno

se podrían llevar a cabo procesos industriales como alimento balanceados por medio del maíz

molido, flakes y extrusados. 

Otra de las alternativas que los productores podrían comercializar es la harina de maíz, no sólo

localmente sino también extra zonalmente.

Es importante promover, para un desarrollo inclusivo, el trabajo de la mujer rural, para que se

sientan partícipes de las chacras. Para lo cual se propone por un lado comercializar las frutas y

verduras frescas como secas en ferias municipales,  además se podrían vender dulces caseros.

Existen  antecedentes  exitosos  de  productos  que  se  han  podido  comercializar  en  el  Mercado

Central de Buenos Aires, se necesita toda una articulación, pero se encuentra gente capacitada

para logarlo.

Las  mujeres  rurales,  por otro lado podrían realizar  un valor  en origen con las esquilas  al

confeccionar y comercializar pullover, alfombras, mantas, tapados, entre otros productos con la

lana de las ovejas. 

Para que haya un desarrollo sustentable, el Gobierno Provincial debería promover medidas

que favorezcan producciones orgánicas, las cuales cada vez son más requeridas en los países en

desarrollo como Alemania, Francia entre otros.
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Una  de  las  medidas  podría  ser  lanzar  líneas  de  créditos  blandas,  ofrecerles  un  pago

diferenciados  a los productores que realizan un buen manejo ambiental.  A su vez,  desde los

organismos públicos como las universidades y el INTA; público – privado como el IDEVI, y los

profesionales  privados de las  distintas  cámaras  de productores  podrían  organizarse cursos de

capacitación a los productores en el correcto manejo ambiental. 

Es importante también, que desde el Gobierno Provincial se generen incentivos para lograr

producciones amigables con el medio ambiente y energías renovables, a través de excepciones a

impuestos o subsidios a los que innovan en este tipo de energías alternativas.

El  Valle  es  una zona ventosa  por  lo  que  se podría  muy bien  innovar  con energía  eólica,

combinadas con energía solar, dada que la heliofanía es muy fuerte en los meses estivales. Cómo

así también la producción de biogás en los establecimientos ganaderos, ya sea carne, leche, cerdo.

Siguiendo desde el enfoque ambiental, pero a su vez recreativo y cultural. El proyecto debería

incluir articular las ciudades, no sólo Viedma y Carmen de Patagones al río y a las islas, con el

objetivo de promover toda una transformación urbanística ambiental, que sienta las bases de un

modelo de desarrollo sustentable

Considero que el proyecto de desarrollo, en el largo plazo, debe contemplar las ciudades, el río

con las islas, promoviendo programas para limpiar el río al mismo tiempo de evitar esparcir los

desechos sobre el mismo. Asentando las bases para un desarrollo ambiental y sustentable a través

de programas que controlen y regulen la flora y fauna. 

Siguiendo desde el enfoque ambiental, pero a su vez recreativo y cultural. El proyecto debería

incluir articular las ciudades, no sólo Viedma y Carmen de Patagones al río y a las islas, con el

objetivo de promover toda una transformación urbanística ambiental, que sienta las bases de un

modelo de desarrollo sustentable

Con el tiempo la región, dadas sus riquezas naturales y su clima, se debe posicionar como un

centro de transporte e intercambio para el resto de la Patagonia Argentina.

La región cuenta con gente capacitada, formada en ciencias, para transformarse en un espacio

convocante de encuentros científicos,  empresariales y culturales para el resto de la Patagonia

Argentina, proyectando una nueva imagen de la ciudad. Para ello es necesario que se fortalezca la

Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario de la Patagonia Norte.
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Para lo cual, se debe sumar investigadores, docentes – investigadores y alumnos, de ciencias

agrarias  (Agronomía,  Veterinaria,  zootecnia,  ecofisiología),  y  de  disciplinas  complementarias

(como ecología,  sistemas informáticos,  comunicación, estadísticas),  y humanidades y ciencias

sociales (administración, economía, sociología), con el fin de incorporar capacidades científicas,

tecnológicas e innovar para atender las demandas que plantean los problemas y las oportunidades

socio-productivas de la región. 

Para ello se debe generar infraestructuras en laboratorios con equipos de vanguardia, logrando

la integración del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

A  su  vez,  las  Universidades  Nacionales  tanto  de  Río  Negro,  como  la  del  Comahue,  se

posicionaría como una de las mejores alternativas de estudio para los jóvenes científicos de la

Patagonia Argentina.

Para un plan de desarrollo,  y que el  mismo sea sustentable  es necesario llevar  a cabo un

trabajo en equipo interdisciplinario e interinstitucional en conjunto con los productores. 

En síntesis, la propuesta de desarrollo para la región bajo estudio se divide en dos, por un lado

la transformación de Guardia Mitre y por otro lado la del Valle Inferior cómo un todo.  A su vez

se  sustenta en tres ejes: uno en lo productivo en donde se tiene en cuenta la parte ambiental,

educativo en el cual se desprende la capacitación y recreativo. 
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REFLEXIONES FINALES

Esta tesis se propuso como objetivo principal conocer los factores que limitan el desarrollo de

Guardia  Mitre  e  identificar  aquellos  que  propicien  un  proceso  potencial  de  crecimiento  y

desarrollo de la localidad.

Por  todo  lo  señalado  a  lo  largo  del  trabajo,  resulta  evidente  el  deterioro,  relegamiento  y

desmembramiento  que  atravesó  la  localidad  de  Guardia  Mitre  a  lo  largo  de  la  historia.

Advertimos,  mediante  dimensiones  sociales,  económicas,  laborales,  políticas,  demográficas,

edilicias, organizativas, etc, que se padecen procesos de vulnerabilidad y aislamiento.

Cómo se indicó en las configuraciones simbólicas acerca de un sitio donde “no hay nada”,

“nadie quiere ir”, “pueblo fantasma”, “abandonado” y “olvidado”, encuentra sus raíces en una

dinámica histórica que resultó muy adversa. Sin embargo, por más pequeño que sea, nunca podría

comprenderse como la nada o algo completamente vacío, muy por el contrario, posee vida y

territorialidad, por lo que merece la pena profundizar al respecto.

Si bien a simple vista parece un paraje desolado, cuanta con gran potencial de desarrollo, dado

principalmente por sus recursos naturales que no están siendo aprovechados. 

De acuerdo a la información disponible se permite concluir que bajo las condiciones actuales

del territorio se rechaza la primera hipótesis, dada que la principal actividad agropecuaria es la

ganadería  de  cría,  la  cual  no  aporta  y/o  brinda  oportunidades  de  crecimiento  económico  y

desarrollo para los habitantes de Guardia Mitre. Si bien cuenta con capital natural, el mismo no

está  siendo  debidamente  aprovechado,   principalmente,  por  la  falta  de  capital  físico  que  se

necesita para explotar al máximo esos recursos

Uno de los entrevistados aportó al respecto: “La actividad ganadera tiene campo, superficies

por ahí importantes,  y capaz que tienen con un capataz o un par de piones se acomodan, no es

que van a generar un desarrollo”

Esto se debe a que muchos de los establecimientos ganaderos son de mano de obra familiar y a

su  vez  no  viven  en  el  territorio  de  Guardia  Mitre,  lo  que  hace  que  sólo  contribuyan

económicamente cuando necesitan alguna guía para el traslado de haciendas, pero no compran en
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los  negocios  locales  y  generalmente  tampoco  suelen  cargar  combustibles  en  sus  respectivos

vehículos en la única estación de servicio local.  

Al  no  vivir  en  la  localidad,  al  necesitar  mano  de  obra,  en  general  prefieren  buscarlo  en

Viedma, Carmen de Patagones, Conesa, entre otras localidades. Es decir, lo buscan en sus lugares

de residencias, pero no en Guardia Mitre, aunque les implique un gasto mayor en trasladar al

personal hasta los respectivos establecimientos agropecuarios.

Otro de los problemas que tienen estos productores, es que al no establecerse en el territorio

no se sienten identificados con el mismo y por ende, no se involucran en los problemas sociales,

culturales, económicos de la población. 

La actividad ganadera que puede impulsar un cierto crecimiento son los establecimientos de

engorde a corral, dado que al ser más intensivo, en general demandan mayor cantidad de mano de

obra que los sistemas de cría. Sin embargo, existe un solo establecimiento que está impulsando

este tipo actividad.

 Con respecto  a  la  segunda hipótesis  planteada  en  la  investigación,  la  evidencia  empírica

apunta a no aceptarla porque si bien el turismo rural podría ser una actividad productiva que

permita  atraer  a  inversores  privados,  lo  que  a  su  vez,  posibilitaría  fomentar  un  crecimiento

sustentable, el mismo todavía está dando sus primeros pasos.

El turismo rural es una actividad que todavía no está regulada. Para que la misma se convierta

en una alternativa de crecimiento sustentable, capaz de atraer inversores privados, debería estar

reglamentado por el marco institucional de la economía,  es decir, se necesita reglas de juego

claras.

A su vez, es necesario que la actividad esté acompañada por obras en infraestructura, como

viviendas, energía en todo el establecimiento que permita el acceso a ciertas comodidades como

internet.

En otras palabras, todavía no se puede considerar al turismo rural como una actividad que

permita generar un crecimiento sostenible porque, aún está dando sus primeros pasos y falta  que

la  misma se  desarrolle  y  madure.  Sin  embargo  el  territorio  cuanta  con  recursos  naturales  y

humanos para que sea considerada como una posibilidad a futuro. 

Desde que volvió la democracia, el Estado municipal se convirtió, en el principal sostén del

pueblo aplicando políticas de carácter  asistencialista,  lo que ha provocado que Guardia Mitre
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enfrente  serios  problemas  de  exclusión  social,  generando  sectores  alrededor  de  la  línea  de

pobreza, por lo que se necesita mayor movilidad social. Para que el crecimiento sea inclusivo es

necesario generar empleos de alta productividad que absorban a los trabajadores del sector de

subsistencia.  Para ello,  se torna indispensable que los trabajadores cuenten con calificación y

recursos económicos suficientes.

El número y la variedad de circunstancias que causan la pobreza, así como la heterogeneidad

de condiciones que se presentan, hace que la búsqueda de soluciones efectivas y eficientes para

elevar el bienestar de la población sea compleja (Echeverría, 2000). Es decir, no es suficiente  el

mejoramiento de las condiciones económicas para establecer o restablecer los vínculos con el

resto de la comunidad.

Desde INTA, resulta un desafío interesante para nuestro trabajo que deberíamos interpretarlo

como  un  proceso  altamente  participativo,  interdisciplinario  y  en  colaboración  con  otras

instituciones  con  capacidad  de  intervención,  en  lo  que  se  refiere  a  la  problemática,  que

permanece  en  estado  subterráneo  y  que  es  posible  de  comprender  con  continuidad  y

sostenibilidad institucional.

Es posible pensar en un proceso de desarrollo local, revalorizando las estrategias colectivas e

interpretando los problemas como un proceso sistémico, donde prevalece la complejidad en la

resolución y los desafíos exigen procesos de innovación no sólo productivo, sino principalmente

social y cultural.

Se debe fortalecer el “hardware de la economía” (Fanelli, 2012), no alcanza con aprovechar

mejor los recursos naturales sino viene acompañado de capital físico, conocimientos, recursos

humanos.

Es indispensable que se realicen las obras de infraestructuras  que han sido históricamente

relegadas para permitir un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, como por ejemplo el

puente, pavimentación de la Ruta Provincial Nº 53 que une con Carmen de Patagones, los canales

de riego, el tendido eléctrico, entre otras.

A su vez, es ineludible mejorar el conocimiento, capacitar al recurso humano, para lo cual es

esencial un colegio agro-técnico que posibilite a los jóvenes conocer e innovar en los diferentes

sistemas productivos.
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Todas estas  mejoras  llevaría  a  un crecimiento  y desarrollo  de la  estructura  productiva,  se

podrían producir cultivos intensivos y reflotar la producción del vino patero. También crecer en

una actividad productiva no convencional, como el turismo rural.

Para mejorar la estructura productiva esta debe ir acompañada de políticas públicas, dentro del

marco  institucional,  que  sean  innovadoras  y  que  garanticen  al  conjunto  de  la  ciudadanía  el

ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Considero, al igual que Anilló y Centrángelo (2007),  que se necesitan, a través del Gobierno

Provincial,  urgentes  e  importantes  reformas  en  los  programas  sociales  y  en  el  sistema  de

previsión social, en concordancia con el Gobierno Municipal, para que los habitantes de Guardia

Mitre puedan acceder a un sistema de educación de calidad que les permitan tener las mismas

posibilidades de acceder a una carrera de grado que los ciudadanos de grandes urbes.

Actualmente se requieren instituciones públicas y organizaciones con capacidades evolutivas

dinámicas y ágiles, capaces de ir respondiendo a las demandas y problemas que van surgiendo.

Se  deben  formar  equipos  de  trabajo  interdisciplinario  e  interinstitucional  con  el  objetivo  de

elaborar un plan de desarrollo para el corto, mediano y largo plazo de todo el VIRN. Se deben

tener en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también ambientales y sociales para que la

producción sea sustentable en el tiempo.

Es necesario asentar las bases para un progreso innovativo con la finalidad de hacer un uso

más eficiente de los recursos naturales y un mayor bienestar para los habitantes del territorio.
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Entrevista a Raúl Serra (Informante calificado y productor ganadero)

Cuáles son los actores económicos y sociales de las familias que viven en Guardia Mitre, tanto

urbano como rural, por el tipo de ingresos, cómo los ordenarías

Cómo los ordenarías ¿Relacionados con la producción?

No, a la comunidad tanto urbano como rural,

Bueno  los  actores  económicos  más  principal,  bueno  tenés  la  escuela,  bueno  primero  la

municipalidad. El empleado público.

- Municipal o provincial

- Municipal, provincial habrá 2 o 3. Y bueno la policía y la educación y un juzgado, pero lo

que digo que en cantidad de personas son pocas. Lo que yo digo de mano de obra. El juzgado son

poquitos, la policía la mayoría no son de acá.

- ¿No  viven  acá?-  Lo  que  están  ahora  es  porque  están  cumpliendo  servicios,  pero  la

mayoría no son de acá. Lo que se recibieron de policía no están trabajando acá. En el caso de la

escuela pasa exactamente lo mismo. Son pocos los maestros, los profesores que son de acá.

- ¿La directora? No son de afuera, son de Viedma, puede llegar a ver alguno de Conesa,

algunos de Patagones. Pero la mayoría son de Viedma.

- Entonces, empleados público municipal.

Primordialmente… y bueno el hospital que es provincial también que la mayoría son de la

localidad. Casi la mayoría.

- ¿Después cuales seguirían? ¿Productores, Ganaderos?

Después ya entrarían lo productores, ganaderos.

- ¿Y cómo los clasificas a los productores ganaderos.

Los productores ganaderos… ¿Sí cómo se clasifican mayormente. Se toman un promedio, que

más o menos el promedio que se tiene acá es una legua por productor viste. 

- ¿Más de una legua, vos lo tomarías como grande?

Si,  se toma como grande y pequeño menos de eso.  Sino lo  podes tomar por  cantidad de

animales, de vientre.

- ¿Y ahí como lo clasificarías? 
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250. 200 vacas madres, un medio. De ahí para arriba un grande y de ahí para abajo un chico.

Un chico tenés que estar hablando de 70 vacas madres por ejemplo.

- ¿Cuántos productores hay? Qué viven

Si, que viven acá

No he sacado la cuenta pero son, ponele que sea el 50% de los productores, que no se si no son

un poquito menos todavía. Por qué casi la mayoría no vive acá. Ponele que algunos vengan estén

en el campo y después se vaya a la ciudad pero no están residiendo acá. 

- La mayoría no viven acá.

Exactamente.

- Me dijiste el empleo público, el comercio, los ganaderos? ¿Alguno otra cosa…

Los servicios, ¿Qué servicios? ¿Los comerciantes?

Los comerciantes hay como 5 o 6, bien. Tenés algunas panaderías, con rubros abiertos tienen

un par de cosa no solamente panadería y después un mini mercado… Si son varios, en total deben

ser como 6 comerciantes.

Servicios, tenés algunos que hacen trabajos particulares de soldadura, uno o dos no más. Tres

mejor dicho, pero particulares en el sentido que no lo hacen como un servicio exclusivo. Viven

de otra cosa y lo toman como algo secundarios, entendés.

- Productores hortícolas hay algo

Poco y nada… yo diría más nada que poco. 

- No viven acá…

Una de las limitantes que no hay hortícolas. Si y uno que hace algo no es de acá. Es pero es

una familia de bolivianos que hace algunos trabajitos sencillos de horticultura pero es para el

consumo local no más, no a grande escalas.

Luego si tenes los más grandecitos que están en la zona que no es urbano y hace cebolla y

todo eso, que son 3 o 4 campos y para cantar.

- Vino ¿Quién hace vino?

Vino hay algunos que lo hacen para consumo particular y otros lo hacen y hacen una mini

venta, el famoso vino patero.

- Quienes son ¿Hay muchos?
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No, quedaron muy poquito. Esta Cambrusi, que ya no está haciendo más. Luca, que hace para

él mismo. El que está haciendo y por ahí vende es Calabre y Poli Perez, que esos saben hacer y

venden 

Después hay uno o dos más que hacen pero poquitos, viste. Después el principal, el que más

tiene a la venta, más producción y más ordenado, pero ya es un vino más artesanal es Herrero.

Ese tiene buena venta.

- ¿Turismo Rural?

Se estaba gestionando a través del municipio lo que es el turismo rural.

- ¿Hay algún productor que esté haciendo turismo rural?

No, ahora no. Vinieron los del INTA,  se hizo una capacitación pero como que no se alcanzó o

la gente por ahí no se enchufó lo suficiente como para decir, involucrarse un poquito más en

relación al turismo rural?

- Desocupados ¿Hay muchos desocupados?, ¿Pansas que puede ser un actor importante en

el territorio?

Y no porque el que está desocupado… es jubilado. Porqué si vos decís, alguna persona, que

quiera trabajar, va al municipio y si querés trabajas. Por ahí no quiere decir un gran sueldo pero te

permite a vos subsistir.

- Entonces serían los jubilados.

En ese caso sí.

- Acá la población x mayormente vieja. Hay muchos jubilados.

No, si hay pero no exceso.

Quiere decir, que por lo que por ahí se ve, la mayoría de la gente más….

- ¿Cómo es la pirámide?

En este momento no sabría decirte.

- ¿Invertida, faltan jóvenes?

Lo que se ve… si eso que por ahí los jóvenes se van y por ahí cuesta que vuelvan, por lógica

por la fuente de laburo. Hay algunos que siguen volviendo pero no a una escala que tendrían que

ser un poquito mayor, como que por ahí en ese sentido está un poquito estancado. 

- Profesionales privados
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Ahora están saliendo una camada de chicos que se están recibiendo de Ingenieros Agrónomos,

pero sino no encontras. Poco y nada, tenes, un Veterinario que reside acá y agrónomos no hay,

aparte del intendente. Bueno y uno que es técnico agrónomo.

- Inversores externos. Alguien que venga a poner la mosca.

Y son exclusivo, por ejemplo, uno que está acá en Cuatro Chañares, ingresó, que se compó el

campo este de Cuatro Chañar que era de Perez, con el proyecto de poner todas esas 4000 ha,

arriba de la barda, bajo riego.

Es una de las inversiones que puede haber sido productivas, más grandes, pero que todavía

está medio estancada. 

Y está estancada porque nosotros tenemos la limitante de la luz. Claro. No tenemos capacidad

de luz. Edersa no tiene capacidad. 

- ¿Y los actores sociales, cuáles son los actores sociales que hay acá?

- Un club ¿tiene que haber un club?

Si, uno.

- No sé, bares ¿Hay bares?

Una confitería.

- Cura, párraco.

Hay varias iglesias, como 4. No se si no hay como 5 iglesias. Distintas religión, eh. Y luego

está la católica, pero el cura no vive acá. Tiene una encargada, que no sé cómo se le llama, que es

el que hable todos los días, el que hace mantención pero el cura no vive acá.

Cada vez que se abre la iglesia viene un cura. Por más que dentro de la localidad tenemos un

chico que ese recibió de cura, pero está ejerciendo en otro lugar.

- Cooperativas, ONG, hay algo.

ONG no hay nada.

- Más que nada, un club y un bar.

Si, bueno, después las actividades que tienen la municipalidad, en lo que es deportes, cultural

y bueno las actividades de vivero que hace la municipalidad a través del INTA.

- Con qué, cuáles son los recursos con los que cuenta el territorio, tierra, agua, área bajo

riego. ¿El agua es una limitante? ¿No hay muchas hectáreas bajo riego?
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No hay casi, tenemos una superficie grande de chacras que no están en uso porque no tenemos

riego, no tenemos la disponibilidad de regar. 

El proyecto que se presentó hace poco… con el tema del Plan Castello, en Viedma para hacer

la boca toma en Boca de la Travesía, para el día de mañana ver si se puede poner bajo riego esta

zona que abarcaría todo el Valle de Río Negro y abarcaría las chacras principalmente. Después

con la capacidad de ampliar.

- ¿Eso cuando se presentó?

El año pasado, cuando se presentó la mayoría de los proyectos del plan Castello.

- ¿En qué estado está ese plan?

Quedó aprobado dentro de los proyectos generales, pero en la Primera etapa todavía no entró

Guardia Mitre, la inversión de la obra acá, así que todavía esta medio frío, pero quedó dentro.

- Dentro de los recursos… Recursos humanos hay si vos tenes que hacer algo, conseguís

recurso humanos.

Y… es complicado el recurso humano.

- ¿Sea calificado y no calificado es complicado?

Calificado encontras poco y nada. Si lo encontras no vas a tener inconveniente.

No calificado es por ahí el más dificultoso a la hora de hacer algún laburo, sábado y domingo

no encontras a nadie.

- ¿No te quieren laburar?

No, si tomás una gente grande, tiene la dificultad que tiene sus costumbres, sus valores y hace

lo básico y no le pidas más, no le podes exigir más tampoco y la único que te puede aguantar en

el campo.

Y los pibes los podes tener 3 o 4 días en el campo y al otro día se quieren volver. Donde no

tiene señal listo, fuiste.

- Recursos turísticos. Cuenta Guardia Mitre con recursos que podrían ser turísticos

Y  uno  de  las  iniciativas  es  el  turismo.  No  está  explotado,  pero  se  podría  explotar

tranquilamente, que esa es una de las ideas.

Ahora mismo se está haciendo la carta orgánica y uno de los objetivos principales es tomarlo

como turístico a la localidad. Declararlo como turístico a la localidad de Guardia Mitre con esos

objetivos, ya que tenemos el río, el valle, tenemos parte de los recursos.
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La limitante del turismo, pero que digo yo, que se va a ir ampliando, es la parte habitacional.

Cada vez que se hace un evento lo que más cuesta es conseguir los lugares, espacio. Es una de las

únicas limitantes que por ahí se tiene. Espacio en el sentido de habitacional, para que la gente que

quiere alquilar o algo por el estilo, no.

Bien. Entonces… Algo  creo que ya lo nombraste ¿Qué es lo que le pasó a Guardia Mitre que

no se desarrolló. Lo que me dijiste es por la electricidad.

Una de las pautas, si vos querés poner bajo riego una de las limitantes es la luz, la energía.

¿Hay otra casa de por qué Guardia Mitre se estancó?

Desde el punto de vista mío, quedamos muy aislados de otras localidades. 

¿En qué aspecto?

 Desde que se hizo la  ruta  250 que une Viedma con Conesa,  quedamos aislados,  porque

quedamos de este lado del río, que eso imposibilitó tener a Guardia Mitre un contacto más directo

con las otras localidades, no. Y claro, capaz que en su momento no ha habido políticos.

Porque no puede ser que hayamos estados todos sistematizados de las chacras, que antes se

renegaban y como que ahora se dejó de regar y que ningún momento se le dio importancia a ese

sector.

Bien…

Y por qué nosotros, acordate que pertenecemos también, al IDEVI, estamos dentro del IDEVI,

y cómo que se quedó aislado en ese sentido. 

Nunca se hizo una planificación, idea de decir, mira, ahora ya que tenemos las chacras. Por

qué no ampliamos.

Y que se podría impulsar para favorecer un desarrollo. Un mayor bienestar de la población.

Un puente…

Y esa es una de las limitantes que se tiene, turísticamente no, porque a la gente le gusta lo que

es la balsa.

El turismo es una de las cosas que se podrían impulsar para crecer un poquito.

Si, sí. Para mí sí. Del lado de la sociedad.

¿El turismo rural?

El  turismo  rural,  exactamente,  pero  no  por  el  lado  de  la  producción  porque  aquellos

productores que quieren empezar a producir o que están produciendo siempre la balsa fue una
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limitante, que por ahí se rompe, deja de funcionar, llueve y tenes que pasar si o sí por ahí. No te

pasan camiones pesados, que fue una de las limitantes cuando se hizo el último remate que no

dejaban pasar camiones pesados.

Directamente chasis pelados y no cargados y quieran o no eso a Guardia Mitre siempre lo

perjudica porque querés traer animales acá y no. Viene un comprador y exactamente lo mismo

que tenemos que cruzar.  Quieras  o no,  siempre fue una limitante  que perjudicó… En pocos

escalas pero perjudicó.

¿Políticas  públicas? ¿Qué políticas  públicas  se  tendrían  que impulsar,  volviendo sobre los

mimos. Bueno. Que a lo mejor estuvieron en plan y nunca se hicieron. Algo… Qué políticas

públicas se podría hacer para favorecer, tenes idea.

Y es complicado… No es algo sencillo, es una pregunta.

No, que se yo no sé, no sé. No me sale una ahora, más en una localidad chica viste…

Siempre uno se la ve como una limitante, no más por la cultura de la población que por las

cosas que sí se puedan hacer, no.

A que te referís ¿Cómo con cultural de la comunidad?

Y viste… que cada vez que vos necesitas hacer algún emprendimiento, no hay mejor cosa que

toda la comunidad te apoye, no. Y que la comunidad reconozca esa nueva inversión que vos

quieras hacer. Porque si la comunidad no reconoce la inversión que vos quieras hacer, nunca vas

a tener el apoyo suficiente y me parece que todo pasa por ahí.

Entonces  cuando vos  te  decidís  hacer  algo,  no es  lo  mimo hacerlo  solo,  que  con toda la

comunidad apoyándote.  Eso como que tiene  que pasar  por  la  mentalidad,  como pasa con el

productor.

Hasta que no se le prenda la lamparita al productor, si esto lo voy hacer porque lo necesito y

esto me va a producir un cambio. Hasta que no se le prenda la lamparita esa, eso no lo va hacer.

¿La comunidad en general no se involucra en los problemas del territorio?

No se si no se involucra. Lo que pasa es que es una comunidad muy calmada, me entendes. Es

cómo que…

¿Saben los problemas que tienen pero no se ponen las pilas?

Exactamente. 

¿No se juntan, no?
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Y si… porque ya están bien. La mentalidad del progreso, como que yo quiero cambiar el auto,

me quiero hacer la casa, la quiero ampliar, entendes, bien… Falta el progreso, falta la mentalidad

del progreso.

Si vos no tenes la mentalidad del progreso, se te ponen muchas limitantes.

¿El internet es una limitante, decís vos?

No, no. Una limitante en el sentido por ahí anda, por ahí no. Pero no pasa más que eso.

Es buena la señal.

Hubo un inicio, cuando inicio la empresa, se ve que hubo un momento que se pasaron de

usuarios, la capacidad que tenían era inferior al que estaban ofreciendo.

La empresa es de Guardia Mitre.

No, de Conesa.

¿Y llega a las chacras o no llega, llega al campo? O funciona bien en la ciudad y más allá del

ejido urbano, no

Hay algunos que utilizan pero son contados, que puedan con inversiones propias, llegar con

las inversiones a esos campos.

¿Son limitantes?

Si, la empresa por ahí te da el servicio pero vos tenes que hacer, que se yo… Una antena, me

entendes.

Y la telefonía, cómo es el tema de la telefonía?

También es muy limitante, salís acá arriba, haces unos kilómetros y ya te quedas sin señal. 

Eso también una limitante a la hora…

Si, tenes que tener radio.

Con ninguna empresa, ¿Son todas iguales?

Todas iguales. Y los celulares, los más nuevos, peor, tienen más capacidades, pero como es…

menos señal. Más programas, esas boludeces pero se limita…

En cambio vos agarras uno viejo, un ladrillo, cómo le decían al Motorola ese y ese agarraba

señal por todos lados.

El tema de la señal para ver televisión llega

Hoy con Direct TV, listo. Te olvidaste.

Generador y listo… Con Direct TV no tenes problemas, agarras señal en cualquier lado.
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Hoy en día, en ese sentido muchos lo están usando para el tema que vaya gente.

Dos radios hay, una está funcionando bien y la otra no. FM. No tiene buen alcance. Casi la

mayoría escucha Mar espina, la 800 y porque no tenes casi señal de esa. A lo más cercano les

llega.

Entrevista a Sardi (productor apícola)

Yo estoy en la actividad del año 90, un amigo… Yo ya había hecho curso cuando estudie en

La Plata en el Ministerio de Asuntos Agrarios y después tuve en la Facultad de Agronomía una

de las optativas, animales menores.

Me gustó, lo hice, el curso era muy completo. Deber ser el más completo que había en toda la

región. Ahí, en la ciudad de La Plata.

En Asuntos Agrarios cubría una amplia con cría de reina, centro apícola,  con muy buenos

profesores que tenían mucha experiencia.

Me vine para acá. Me vine para acá y en el año 90 un amigo me metió en este quilombo

porque tiene muchísimos altibajos. Yo arranqué acá con una colmena y se fue ampliando. Llegué

a tener 200-230-240 colmenas. En algún momento trabajé con unos chicos que me daban una

mano, después tuve problemas personales con ellos, me faltaron algunoas colmenas y se terminó

la relación.

- Por qué Guardia Mitre.

Yo hace años empecé a ver, empezamos a ver que distintos lugares de la provincia. Acá hay

un clima continental marítimo. Después del cruce de San Antonio, de la ruta 3 con la ruta 251.

Hay una diferencia… que era cruzada hace 10 años atrás.

Después del cruce había una diferencia con relación acá, al Valle Inferior de más o menos dos

meses. Cuando empezaba a florecer las flores en el  río en la costa,  mimbra,  sauce colorado,

álamo, colibrillo, acá estábamos atrasado. Lo que yo hacía en esta zona en octubre lo podía hacer

en agosto, septiembre allá.

Después se fue equiparando. Yo tengo en los dos lugares. Allá tengo pocas colmenas. Y no

hay mucha diferencia de lo que hago acá y hago allá. La floración en la costa del río es efímera.

Floraciones cortas y hay muchos altibajos. Así que se compensan .

85



Hoy se está compensando lo que yo hacía en esa zona años atrás con lo que estoy haciendo

ahora en septiembre y octubre. Y ahí aprovechaba lo que podía hacer costa del río como también

algo de monte. No tenía monte circundante importante, había poco. Había una diferencia que era

ventaja deportiva.

 Yo no movía las colmenas, simplemente las tenía acá y cuando empezamos a observar eso,

como Zingoni tenía una chacra allá, que era de la familia que está en la costa del río digamos

vamos a probar y notamos esa diferencia que se podía avanzar un poquito más, de lo que se podía

avanzar acá.

A partir de ahí nos quedamos. Hoy no hay diferencia, por lo que estuve observando no hay

tanta diferencia, ha habido un pequeño cambio en el ambiente, ambiental y se han equiparado,

pero se notaba.

- ¿La calidad de la miel es distinta?

Mira acá muchos te hablan de la producción de miel de monte, pero en realidad… cuando vos

la llevas a la costa del río me ha ocurrido en una oportunidad, un poquito más cerca,  no en

Guardia  Mitre  un  poquito  más  cerca,  donde cruza  el  canal  principal  de  la  ruta  que  va para

Conesa, ahí fui a un campo y era impresionante la cantidad de Chanear, era todo amarillo. De

buenas a primera, voy a los 3-4 días empiezo a mirar en los chaneares y no había una abeja, se

iban todas para la costa. Eso indica que por más que haya floración la abeja busca el néctar que le

sobra o que puede sacar más fácil.

Yo no sé cuál es de su agrado, en realidad flor que tiene néctar, flor que la levantan 

Nos dio la pauta lo que observamos con Zingoni que la diferencia era asombrosa, vos pasaba

por las plantas y te quedaban polen en el equipo y siguió de largo para el río. Vos miras el vuelo

y era permanente hacia el río, estábamos a 200 m.

Y había entrada de néctar, había entrada de polen. Y bueno, pero en el Chañar no estaban. Así

que la calidad de la miel, esta es buena, es considerada muy buena, es una miel oscura.

Por ahí hay lugares que al estar más alejado del río, entonces si vos dependes del Chañar o de

otra especie que son…

La abeja también la están llevando para la flor blanca o flor amarilla, que cuando se renueva el

suelo con algún cultivo para el lado de Stroeder, Villa Longa también hay diferencias.  Se van

antes terminando el invierno o se van terminando el invierno, marzo, abril.

86



En la zona de la costa, la flor amarilla y la flor blanca tienen una característica que es, que en

las noches más frescas y días no muy calurosos largan mucho néctar. De la miel muy clarita,

viste, tiene algún valor de diferencia, algunos mangitos, un peso o dos con relación a la otra, pero

bueno yo no te puedo decir que la miel mía es de chañar o de frutales. 

Porque a veces te pongo dicen, no esta es de frutales. Yo la verdad que no te puedo decir eso

porque yo la tengo en IDEVI, y la tengo acá. Después saco miel y la pongo toda en el mismo

tambor. Depende donde me apure la cosecha.

- ¿A qué se puede deber que ahora esa diferencia no esté?

Yo creo que son factores ambientales porqué la floración está. Por ahí hay temporadas que las

flores es muy fina, florecen muy poquitas, por ahí se caen.

La  floración  de  la  costa  del  río  para  mi  depende  mucho  de  los  vientos  viste,  de  las

temperaturas pero acá se ha equiparado. Aquello se quedó viste, y esto se mantiene

- ¿En Guardia Mitre están todas las condiciones dadas para que se haga más apicultura?

Hay gente, hay apicultores. Hay uno de Coronel Suarez, tiene una sala de extracción, llevan

para la primavera, salida del invierno, primavera. Hacen los núcleos y por ahí se la rebuscan, lo

que hacen en esa temporada es eliminar tiempo. 

Cuando vos apuras a la colmena en un ambiente donde es favorable, la abeja reina empieza a

poner huevos, incrementa la postura, incrementa la postura y vos podes sacarla y hacer un núcleo.

Entonces se van con la cámara armada, lo que queda porque la ponen en un cajón nomas y un

núcleo. El porcentaje depende de muchos factores, cómo la elaboras vos, de qué época viene la

fecundación, si tiene comida, si no tiene comida.

La reina al ver que la están incentivando, que hay entrada de néctar, la ponedora la obligan a

poner huevos, la presión de la colonia se saca y arman. Esa queda completa y arman otra al lado.

Le sacan una y se la llevan a otro lugar a 500 metros más o menos de ese lugar y ahí empiezan de

nuevo. Después se van, pero hay algunos que quedan que le pueden sacar algo de miel.

Esta gente tienen, de Coronel Suarez, tienen una salita de extracción ahí en Guardia Mitre.

Después hay otro muchacho de Coronel  Pringles  que también  hace lo  mismo.  Andan dando

vueltas  por  el  monte,  por  la  costa  del  río  y  van  siguiendo  la  floración,  entonces  se  van

adelantando. Ven mejor el monte, se van al monte, está mejor el mar se van al mar, pero es una

movida permanente y a mi viste…  Yo tengo 65 años, me acabo de retirar de la administración,
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voy a media máquina, no me preocupa correr mucho las flores, porque para mí no tiene sentido.

Y bueno… ese es el sentido.

Después hay otro muchacho que vienen, no sé si seguirán viniendo que eran de Tres Arroyos,

van a la zona de la balsa, que tienen muchas colmenas.

Esta gente que viene de Coronel Suarez también después esta esté muchacho que te decía.

Después más hacia Conesa, ya viene gente de otros lugares, Provincia de Buenos Aires o capaz

que vengan de Tucumán.

- Los recursos naturales están

Yo te estoy hablando de lo que es costa del río. Floración de costa de río y monte. No de

frutales porque Guardia Mitre no tiene cantidad de frutales como para decir aprovecho y fecundo

viste. 

Porque ese es otro negocio, es el negocio que tiene la apicultura, vos podes hacer cultivos

como el girasol ya más entrado el verano o en primavera, salida del invierno, primavera principio

de verano en la zona de Guardia Mitre con monte pero no hay frutales.

- Si hubiera frutales sería…

Si hubiera frutales sería una alternativa. A ver lo que es la fruticultura y lo que es costa de río

es efímero. Vos por ahí vas y tenes, ves una floración impresionante y decís bueno mañana no

puedo, voy pasado mañana y la flor la agarras, hizo mucho calor y la produce deja de largar

néctar o baja la temperatura y vos un día tenías muchísimo néctar y al otro día nada. Si ves X

cantidad de colmenas, al lado no pasa absolutamente nada. Es una ruleta. 

La ventaja que tenes cuando vos vas a polinizar, cuando vas hacer girasol que eso tiene un

precio que nosotros lo cobramos 

Yo no lo hago pero eso se puede hacer para polinización de frutales, X cantidad de colmenas

por hectárea que te dicen ellos y pagas. Para Girasol también, creo que son 3 – 4 colmenas por

hectáreas y eso te lo pagan. 

El girasol no tienen mucho néctar  y si  hay algo se lo consumen ellas mismas.  Tenes que

alimentarlas las que están adentro del girasol, pero bueno, eso se paga. 

- ¿Requiere mano de obra la apicultura? ¿Hace falta mano de obra?
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Sí, yo utilizo la mano de obra temporal, cosecha, cura que son en momento distinto del año. Es

una cosa… tiene una actividad la apicultura que tiene un componente familiar muy grande. Ahí,

en donde se trabaja en la familia.

Papa apicultor, la mama a la casa y por ahí tienen algún muchachito que lo ayudan a alambrar.

Pero es muy puntual.

Se necesita. Yo no te puedo dar referencia porque no tengo empleados. Con esa cantidad de

colmenas yo me manejo. Con 200 colmenas me manejo bien. Requiero puntualmente algunos

jornaleros en algunos momentos puntuales del año.

- Para requerir esos jornaleros ¿Se consigue en Guardia Mitre?

No, no hay. No sé si este hombre de Coronel Pringles tenía una persona que lo ayudaba pero

yo nunca me entere quién es.

No sólo no hay mano de obra para la apicultura, vos cuando empezas hablar con la gente…

Primero cuanto es el importe y después no, estamos en verano y yo en verano me voy al río.

Tenes que laburar en los momentos más complicado y no hay gente para trabajar.  El que

trabaja  es  porque  tiene  sus  colmenas  y  después  algunos  chichos  que  están  saliendo  de  la

Spegazzini. Hay unos de ellos que me está dando una mano es emprendedor, le gusta laburar.

Está en la sala de extracción de una cooperativa que se conformó hace poquito en Patagones en la

Expegazzini.

- Claro lo llevas de acá porque no lo conseguís alla

Bien,  lo  llevo pero a  veces  yo hago la  cosecha.  Nosotros tenemos una casa que es la  de

Zingoni, la casa que está en el pueblo no en la chacra. En el pueblo tiene una casa, que adaptamos

una precaria. Obviamente que estamos, esto casi no va más. La normativa exige que hay que

hacer, tener sala de extracción habilitada. Ya los tambores nuevos que vienen ahora vienen con

un código de barra, va tu número de documento, va todo. O sea, va a ver una, este un control de

quien produce, cómo se produce, cómo llega al exportador.

Nosotros trabajamos en forma independiente. Ahora hay una cooperativa, que no sé cómo ira

con eso pero le vendemos a compradores que traban para una cooperativa. Acá  está trabajando

con uno de esos acopiadores que vos lo ves en la ruta a Pedro Luro, en la estación de servicio

Shell. Esa gente trabaja bastante con nosotros, gente de acá, de Viedma y Patagones. 
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Y ellos laburan para una exportadora que está en Lobos (Provincia de Buenos Aires). Esa es la

cadena de mando, eso es lo que tenemos.

- ¿Alguna otra cosa que le haga falta y allá no hay para la producción?

Los tres que estamos trabajando, no te digo los de Tres Arroyos porque esos cargan y se van,

estaban extractando. Yo cosecho allá y extracto allá. Ahora estoy cosechando más acá que allá,

entonces  en  vez  de  llevar  a  Guardia  Mitre  porque  yo  tengo  todas  las  máquinas.  Tengo  un

extractor, un desocultador de acero inoxidable, una batea de acero inoxidable, una batea grande,

un extractor de canasto. Tengo bomba, tengo todo, pero tengo que sacar miel acá, cosechar acá y

extractar allá. Son 80 y pico kilómetros por el río, sino son 4 horas de vieja entre ida y vuelta más

todo el trabajo que tenes que hacer.

Lo hacía yo, cosechaba entre 20 -30 alzas, en la camioneta me la cargaba, la llevaba, la bajaba

y me ponía a extractar toda la noche hasta el otro día, pero bueno ya los años van pasando.

Que  hacemos,  me  da  una  mano  uno  de  los  chicos  estos  que  trabajan  que  están  en  la

cooperativa.  Me ayuda a cosechar y después lo llevamos a la sala de extracción y me cobra un

porcentaje. Eso es lo que estamos haciendo.

Lo hago yo, los otros dos extractan algo y si no se llevan los cajones como pasa con esta gente

de Tres Arroyo, que tienen que cargar en camiones. Se dedican exclusivamente a la apicultura, yo

hago apicultura…

Ahora me voy a dedicar un poquito más porque me retire de la administración, ya tengo más

tiempo para trabajar en invierno, de hecho estoy haciendo algunas cositas para que no me gane la

primavera y me empiece a correr.

- ¿Los costos acá y en Guardia Mitre son distintos?

No es todo lo mismo. Lo que podes ahorrar vos es cuando compras material, compras material

nuevo para armar, armados o usados, ahí podes hacer viste alguna…

Yo por ejemplo en vez de comprar tanto voy a ver si compro material y hay que ver en qué

condiciones está viste.

- ¿Materiales?

Materiales  es  todo  lo  que  vos  necesitas  para  la  apicultura,  alambre,  palillos,  marquitos,

cajones, los cajones son media alza, alza, tres cuarto alza. Entre tapa, rejillas, techo, piso, entre

techo. Y eso tenes que tener una cantidad para decir, voy agrandando para que no me gane. 
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Siempre tenes que ir delante de las abejas. Si vas igual o atrás perdiste. Porque vos que haces,

vos te preparas toda la salida antes del invierno, la alimentas si necesitas alimentar y vos tenes

que llegar que la reina este medianamente bien. Si ahí te gana la abeja déjalo y se te va, vos tenes

que ir antes y lo mismo para la producción. Una vez que vos hiciste todo el proceso que te queda,

llegar con la mayor cantidad de abejas en el momento de máxima floración.

Y los costos mira yo no los tengo, pero a mí me incide mucho, si yo tendría que hablar de mí

lo que es el flete, pero que pasa yo al flete lo compenso al final, me sale lo mismo nada más que

no trabajo yo. 

Si yo empiezo hacer  los números del flete  y la  luz que gasto allá,  me cobran el  12% en

Patagones viste… Capaz que haya alguna diferencia si vos lo llevas allá, pero lo remplazas viste

llevando allá.

En algún momento yo estuve mirando la posibilidad de armar una casilla rodante para montar

la sala de extracción en la casita. Yo tengo una camioneta vieja, me manejo con eso pero bueno

quedó.

Ahora hay uno de los productores que está trabajando en el Ministerio, él se armó una casilla.

Compraron una casilla y le hizo montar una sala de extracción, dieron las características, se las

presupuestaron, se pusieron de acuerdo la fueron a buscar se la compró en Santa Fe.  Este año fue

el primer año que la usaron. 

- ¿Cuánto sacan en promedio en Guardia Mitre?

Depende de cómo te preparas vos, de cómo salís del verano y depende de lo que haces vos.

Por ejemplo en febrero, marzo, termina. Porqué hay gente que sale de ahí y se va para el lado de

Stroeder o Villa Longa y saca ahí.

Yo no te puedo decir ni que saco ni 10, ni 30. Es un déficit que tengo porque tampoco me puse

a analizarlo.

- ¿Hay  posibilidades,  si  yo  quisiera  crecer  con  apicultura  en  Guardia  Mitre,  se  puede

crecer?

Eso depende de vos, la gente que está tiene colmenas en Guardia Mitre y tiene colmenas

afuera.

Yo  tengo,  debe  haber  30  colmenas  en  Guardia  Mitre  que  quedaron,  quedaron  bien,  con

alimento, todo, con mucha miel. Me imagino que bien curadas, deben estar en la salita. Pero a mi
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hoy no me llama salir de las 200 colmenas. Si yo agarro más colmenas, necesito apoyatura de

terceros y ahí es donde empezamos a fallar vos. 

Fijate que en la escuela Espegazzini hay dos chicos, tres y nosotros somos 50 apicultores.

¿Cómo hacas para hacer laburo? Además yo trabajo, estoy trabajando con alzas, con alzas con

miel pesadas (27-28-30 kg). Y ya la gente empieza a cambiar, está trabajando con media alza

(12-13-14 kg) y eso se nota.

Cuando yo tengo que mover un alza no es lo mismo que tener que mover… Bueno es así, 30

kg o 15 kg, que moves más fácil. Entonces se va trabajando con media alza, se trabaja un poquito

más en la movida, pero el resultado es el mismo. Si la abeja tiene el alza, tiene la media y no le

falta cuando completo la media tiene para seguir para arriba, no tiene ningún problema. Pero

bueno son cosas que se van dando así viste.

Y aumentar la producción y depende también de lo que vos querés.

- ¿Cuánta mano de obra por colmena? O la mano de obra no depende de la cantidad de

colmenas.

Sí, es lógico. Cuánto se necesita por colmenas no lo sé. Yo en algún momento acá hace años

atrás yo había hecho un costo de producción, pero lo perdí porque eso quedó en los primeros

discos,  esos  flexibles,  esos  grandes.  Había  hecho el  cálculo  de  cuántos… Porque yo llegué,

nosotros llegamos con el apicultor más grande que hay acá, que es Collado. Empezamos a armar

material nosotros, eso llámese piso. El hermano tiene una carpintería, nosotros compramos una

malletadora, una malletadora usada que es la que le hace los dibujos a los cajones. Hicimos hacer

fresa y todo para darle a los cabezales, base y laterales de las colmenas. Empezamos hacer eso Y

bueno, yo laburaba, laburaba hasta de noche. Pero bueno eso fue pasado.

La cantidad de colmenas que vos podes tener es muy relativo.  Que implica esto,  que eso

depende de cómo labura la gente que tenes. Hoy una persona en blanco son dos o tres personas. 

No se consigue, y después otra, lo que te decía hace un rato cuando vos te pones, hay gente, yo

me dedico a media máquina de lo que yo puedo dedicar a una actividad. Hay otros que le dedican

un 100% tienen 400-500 colmenas, 800. Laburan ellos. En momentos picos, cuando trasladan,

polinizan el girasol, que van a trasladar de una chacra a la otra, que salen del IDEVI, y se van a

otro lado, ahí tienen que buscar mano de obra.
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Pero la  mano de obra es escasa a  muy escasa.  Y bueno las  posibilidades  de crecer  están

alrededor de esto.

 Yo en algún momento dije… hicimos los números, mucha gente hizo los números, mucha

gente hizo los números, pero yo este año compro 50, al otro año tengo 500, 500 colmenas baratas,

porque no, a ver… esto no es una actividad para cualquiera viste. Es difícil en primavera tenes el

tiempo, en el invierno estas ocioso, pero en el verano en el momento que rajan todos para el río,

vos tenes que rajar para las colmenas.

- Eso es mano de obra no calificada ¿mano de obra calificada? ¿Se consigue?

Sí, pero dos o tres. Son estos chicos que yo te digo que lo tenes que llevar y yo le tengo que

decir o que yo quiero que hagan.

Vos tampoco podes tener una cantidad determinada de colmenas y decir toma trabájamelas

porque ahí viste… Experiencia personal, con eso me fue mal.

- El tema de la comercialización ¿lo comercializas en Guardia Mitre?

No, nosotros todo lo que hacemos es… yo cosecho, voy a la sala de extracción esta que es

comunitario, porque yo no quiero poner en funcionamiento lo mío. Está ocioso, no tendría que

estar ocioso, pero bueno lo está. Lo que pasa que yo no quiero hacerlo porque yo tengo que ir,

extractar para luego tener que ir y volver los cajones a la colmena, es demasiado. 

Nosotros  cosechamos,  tenemos  una  sala  de  extracción.  De  ahí  se  colocan  tambores,  se

comercializan con el acopiador que trabaja para el exportador, esa es la cadena. Y los precios los

fijan los exportadores. Y antes era distinto pero bueno ahora la regulación con el productor y

acopiador y exportador

- Hay una asociación entre productores.

No, ahora estamos con este tema, con este tema de la cooperativa que se armó en Patagones

pero a mi… yo lo tomo con cuidado porque no han funcionado ninguna de las cooperativas. Hay

mucho personalismo y bueno… la experiencia para mí en cooperativa no es del todo buena.

- ¿Qué se puede hacer como para que Guardia Mitre crezca? ¿La actividad agropecuaria

podría darle trabajo a la gente?

Teóricamente es lo que tendría que suceder. Si es una zona productora ganadera. Lo que pasa,

que bueno… está en las posibilidades de comercialización del producto que tenes.
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Hay unas chacras de muy buena calidad en Guardia Mitre, suelos muy arenosos. Hay otros

donde estoy yo, por ejemplo, que los suelos no son tan buenos como lo es el valle.

Hay unas chacras viniendo para este lado, del lado de Guardia Mitre para Patagones, que los

úselos son excelentes, son los mejores del valle. Son suelos arenosos, franco arenosos, profundos

y el resto son limosos pocos profundos, una pala.  Ya después tenes un manto río negrense abajo

que es un manto que no lo podes evitar.

No soy el más indicado para decirte que haría en Guardia Mitre porque precisamente este

chico,  si  lo  ves  que está  haciendo pero está  trabajando viste.  Han hecho invernáculos,  están

laburando, el intendente le han dado… No soy la persona para decirte yo haría.

- ¿La  apicultura  podría  generar  mano  de  obra  local?  ¿Sería  una  forma  de  fomentar  la

apicultura que genere un tipo de crecimiento en la localidad?

A ver nuestra actividad es muy individualista. Primero y fundamental todos sabemos todo,

todos tenemos la receta mágica. Y después pasa lo que te decía hace un ratito que no hay mano

de obra.

Vuelvo a decirte no es para nada una actividad placentera viste, yo lo hago porque me gusta.

Vos le decís a los chicos, el río está lindo pero a ponerse el equipo con 50º C de temperatura. No,

yo me voy con maya al río. Por eso emigran muchos de los chicos del campo, no hay actividad…

La actividad ganadera tiene campo, superficies por ahí importantes,  y capaz que tienen con un

capataz o un par de piones se acomodan, no es que van a generar un desarrollo. 

Capaz que tendrías que planteárselos a…

Ahora recibieron una importante suma de dinero y creo que la intención era armar un canal

para regar el valle. Hay muchos paños importantes 800 has, 300 has. Yo no me acuerdo ahí… de

la balsa, del lado izquierdo, del lado derecho y yendo a Guardia Mitre 3 campos que eran todos

del  mismo,  lo  fueron  vendiendo,  los  fueron  comprando.  En  esos  pases  de  venta,  hay  una

importante cantidad… lo riegan por goteo y están produciendo.

Si ahora hay una línea de alta tensión. Esto también.

Hay emprendimientos de Patagones para aquel lado de riego importante. Hay hasta… y en

algún campo debe haber como 1500 ha, hay pívot, y quieren poner otro tanto, creo que quieren

llegar a poner 3000 has bajo riego en un campo.
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Pero eso es plata que vienen de afuera, tienen dos peones, manejan todo, se sientan… el dueño

de pergamino viene se sienta,  mira la computadora.  Aquel pivot  le falta potasio,  a este… se

solucionó el problema.

O sea generar una fábrica… La apicultura no es una fábrica y la ganadería no es una fábrica.

Y la horticultura están laburando pero están trabajando mucho los norteños. Están avanzando

para el lado de Guardia Mitre. De Guardia Mitre para este lado y creo que de Guardia Mitre para

arriba también se está… Hay una movida sobre todo de cebolla, del valle del Río Colorado para

acá, problemas de salinidad de virus.

Enfermedades de la cebolla que hay todavía no la tenes. Acá terminan el campo con 3-4 años

lo dejan y se van a 20 km más arriba.

- ¿Cómo se ve de acá a un par de años con la apicultura en Guardia Mitre?

Yo no sé qué voy hacer, porque este año por ejemplo fui poco y me sorprendió la cantidad de

miel que tenían las colmenas, años anteriores estaba flojo. Ahora esto es así.

Entonces vos cómo salvas esos picos, como te decía hace un rato tengo un acoplado. Contrato

a uno de los chicos que anda dando vuelta. Me da una mano, vamos a Stroeder, lo dejan ahí.

Bueno de allí se terminó, la temporada vienen al Valle y vienen acá.

Pero eso tenes que mover, es todo una movida, y ahí después decís vos… y acá saque 10 kg,

allá saque 20 kg pero se va en el coche en ida y vuelta. Entonces digo por 2 kg me quedo en mi

casa tomando mate.

Y cómo lo veo… y eso es relativo, to no sé cómo voy a estar. Voy a ver si este año puedo

multiplicar allá y veo que hago

También te podes quedar, yo tenía allá colmenas, las tengo permanente allá.

Pero que pasa, por ahí vos tenes unas producciones en septiembre y octubre y después cae

hasta marzo. Capaz que si llueve tenes más flores que… pero acá viste, nadie puede contarlo.

- ¿Cuánta miel se produce en Guardia Mitre?

Yo tengo 30 colmenas y no sé. Es muy volátil.
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Entrevista a Marcelo, comerciante

¿Inicio de actividad? Hace unos 15 años empecé con un pequeño negocio de golosinas y de a

poco hemos ido avanzando. 

Veo que tiene un poli rubro. Sí, tengo un poco de todo.

¿Cómo se ve en 5 a 10 años? Sí, la idea es avanzar, uno siempre tiene la esperanza de poder

avanzar, ir trayendo más cosas a GM, porque GM necesita.

Nosotros de a poco hemos implementado cobrar impuestos que no había. 

Siempre en el rubro de comercio.

¿Me dijo que no es de GM? No. ¿Cuánto hace que está en GM? 30 años.

¿Por qué se vino? Vinimos con mis padres a trabajar a un establecimiento de campo, cerca de

acá de GM, formé mi familia aquí y me quedé.

¿Nunca quiso volver a irse? No, es algo que me gusta vivir en GM. Extraño cuando salgo,

cuando me voy a comprar o de vacaciones, extraño volver a GM, la tranquilidad, la seguridad, la

gente. Me gusta mucho, siempre me gustó.

La idea es crecer en este ámbito, poli rubro. La idea es incorporar cosas que no hay.

¿Qué  no  hay?  Se  necesitan  mueblerías  o  incentivar  que  se  vendan;  seguir  en  el  rubro

empezado, otra cosa no se me ocurre.

¿Incorporar muebles? Sí, porque cuesta mucho traer por costo de fletes, cantidad, etc, ir de a

poco.

¿Logra vivir de esta actividad? Sí, ahora sí. Al principio no; mi señora es empleada, todo se

invertía en el negocio. Ahora sí, no sobra pero se puede vivir.

¿Cómo piensa que puede mejorar la venta, trayendo otras cosas? Sí, tratar de traer y mejorar

precios. Mejorar precios es comprar cantidades, pero GM es chico para comprar cantidades.

¿La gente trata de comprar acá o se va a Viedma o Patagones? No, seguramente lo que no se

puede traer, se lo busca en otro lado, pero acá se vende bien.

Eso no quita que hay gente que va a otros negocios más grandes, más variedad de precios, de

cosas. Acá se trabaja bien.

¿Afecta mucho la cuestión impositiva, ahora te obligan a usar del postner, es molesto o no?
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Para mí no es molesto, al contrario. Es una facilidad para el cliente, no tener que andar con

dinero en el bolsillo, o con los cajeros que se traban o no tienen plata. Yo nolo veo molesto.

¿Para traer su mercadería, viaja, la hace traer? La mayoría la traigo yo.

¿Tiene una camionetita? Sí, hay algunos muebles que me los traen.

Si tiene que decirme ¿qué es lo que le pasa a GM? Evidentemente hace tiempo que está en una

época fea, tuvo un mayor crecimiento, ahora no.

¿Qué fue lo que pasó, a sus ojos? Yo escucho y veo a mucha gente, empezó a irse mucha

gente,  veo  que  mucha  gente  se  fue.  Hemos  tenido  gobernantes  que  no  se  han  dedicado  al

desarrollo de GM, algunos sí. Como comunidad falta mucho.

¿La comunidad se involucra  en los problemas del  pueblo,  del  territorio?  Están de a  poco

empezando a involucrarse, porque hubo un período que cada uno estaba en la suya, no había un

incentivo por parte de los gobernantes que la gente se involucrara. No había ayuda social, no

había desarrollo, proyectos; si no te proponen cosas, te tiran ideas, la gente no se involucra, está

en lo suyo y no mira más allá.

¿GM cuenta con recursos, se pueden hacer cosas para crecer, hay recursos naturales? Sí, para

mí sí, tenemos buen río, toda una cuestión rural, fuera de lo privado, pero no hay un ente que se

dedique al desarrollo en ese tema, nada gubernamental.

¿Viene el turismo a GM? Sí, viene, no en cantidad, pero viene. Vienen cazadores, gente a

acampar, al río, vienen.

¿Buscan tranquilidad? Sí, tranquilidad, viene gente a pescar, a cazar, a andar en la costa, sacar

fotos.

¿Qué se podría implementar, qué podría impulsar el desarrollo?

Para mí lo más factible es la cuestión turística, es lo que se puede desarrollar, hay algo pero

falta que se conozca más, y falta infraestructura,  casas, casas para alquilar para la gente que

venga. Por ejemplo, si hay una actividad donde vengan 100 personas, no hay donde alojarlas.

Falta infraestructura hotelera.

¿Hay alguien que esté pensando en eso? Algunos han hecho alguna casita, pero no hay mucho,

nada medio importante.

¿Desde el gobierno hay políticas que estén impulsando algo, estuvieron en algún momento,

digo  provincial,  municipal,  lo  que  sea?  Sí,  estuvieron  con  algún  programa,  algún  proyecto,
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haciendo conocer a la gente, pero faltan cosas, creo que falta financiamiento más que nada, no es

fácil.

¿La parte  agropecuaria  puede favorecer  un crecimiento,  puede ser un motor  generador  de

mano de obra,  o no? Ahí en ese tema no estoy,  pero sí,  tiene que ser generador,  si la parte

agropecuaria no funciona, no se mueve. Pero hay movimiento, veo que están sembrando.

¿Hay inversores? Hay inversores que han comprado tierras, hacen sus proyectos.

Me decían que esos inversores, si traen algo lo traen de otro lado, ¿no buscan mano de obra

local ni consumen nada localmente, no compran en comercios?, ¿eso es así? Eso pasa. El tema de

la mano de obra local, no hay mucho acá, para ciertas cosas hay que traer de afuera.

¿Sobre todo para qué cosas?  Para esa clase, la agropecuaria, hay gente de acá, pero no mucho.

¿Es como que esos grandes se llevan la plata afuera? Sí.

La población de GM ¿es mayormente vieja, o hay muchos jóvenes?, ¿los jóvenes se van?

Sí, es gente grande, también hay juventud, pero aquel que tiene la posibilidad de ir a estudiar,

difícil que vuelva, depende de las carreras.

¿Con  qué  carreras  pueden  volver?  Docencia,  maestros,  profesores;  después  hay  chicos

abogados, contadores, pero acá no hay trabajo. Pero siempre vuelven, no se olvidan de su pueblo,

están. Están unos días y se vuelven a ir, como de vacaciones; casos contados.

¿Ud. tiene  sus hijos acá? Sí, estudiando.

¿Cómo ve el sistema, la calidad de la educación, el transporte, la salud, falta? Sí, siempre falta.

Hoy tenemos un problema en la escuela, que hace un mes que no tiene clase. Va a costar.

¿Sus hijos qué estudian? Ingeniería mecánica y diseño gráfico, les ha costado.

¿Es difícil que vuelvan al pueblo? El de ingeniería mecánica tiene la idea de poder volver,

pero primero tiene que comenzar afuera. Estudian en Santa Fe.

¿Ves pobreza en GM? Sí, hay pobreza y hay acostumbramiento a vivir así. No sé si es pobreza

o valores distintos. Por ahí les interesa más el celular que otras cosas, tienen un celular mejor que

el tuyo y no compran comida; pero no es mucho.

¿El municipio ayuda? ¿La mayoría trabaja en ámbito administrativo? Sí, ¿muchas otras formas

de trabajo no hay? No, salvo los que tengan un oficio albañiles, gasita o trabajos particulares,

pero la mayoría en la administración pública, municipio.
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- Los que tienen un oficio, lo hacen en forma privada, aparte tienen otra cosa o pueden

llegar.

Algunos tienen un empleo y también su oficio, en los tiempos libres desarrolla algo. Algunos

viven de su oficio.

- El tema transporte, educación, servicio, recolección de basuras. Todos los servicios como

está ese tema. Cómo es la calidad de los servicios.

El  tema  de  la  recolección  de  basura  está  bien,  dentro  de  las  condiciones  que  tienen  se

desarrolla bien. 

El tema de transporte esta medio complicado. Yo entiendo que la situación de los caminos

influyen; esta complicada la salida, la balsa, porque hay que cruzar el río negro para llegar al

asfalto, si se corta la luz o algún desperfecto, pronóstico de lluvias, se complica salir de acá, por

eso está complicado.

- La salud

La salud dentro  de las  condiciones,  se  está  desarrollando bien,  porque está  más o menos

cubierto  todo:  hay  dentista,  médico.  El  hospital  funciona  24  hs.  Ambulancia  para  cualquier

emergencia hay. En ese sentido está. Siempre faltan cosas, pero está, hay radiólogos.

- Esa gente vive acá

El  médico,  el  dentista  es  de  Patagones,  pero  viene  todos  los  días,  luego  enfermeros,

radiólogos, mucamas viven acá.

- Dijo que a veces se complica el tema de la balsa.

Sí por luz, tormenta, etc.

- Ese tema también influyen en los servicios, se cortan frecuentemente.

Y se corta por cuestión climatológica. Pero los servicios están bien. La balsa es algo mecánico,

que por ahí tiene sus problemas como cualquier cosa; y tenemos el condicionante de los horarios,

funcionan desde las 7 – 23 hs, estaría bueno que pudiera funcionar las 24 hs.

- El joven, tu hijo que está aquí, qué tipo de esparcimiento hay, necesitan ir a otro lado o

hay algo para hacer aquí.

Ahora hay muchas cosas en cuestión de deportes, pero no tienen boliche para salir a la noche. 

- Ahí se tienen que ir a otro pueblo.
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Sí. 

- Cómo hacen cuando la balsa no funciona.

Buscan gente que viajen para Viedma, o combinan con alguien que lo lleve a la ruta para

tomar los micros.

- Ese tema está mal.

Sí, ese tema está complicado. 

- Se puede hacer algo, que a lo mejor fomente algo más, poner algún bar, algún boliche.

Y sí, pero es un tema complejo porque es un pueblo chico, y no sé hasta donde dará. 

- Y el  tema de la  salud,  cuando se complica  la  balsa,  si  hay que  hacer  alguna cirugía

pequeña, se puede hacer en Guardia Mitre, o sí o sí hay que ir afuera.

Sí, hay que afuera. 

- Por ejemplo un apéndice.

Todo afuera, va a Viedma.

- Farmacia y médicos se consiguen.

Sí, está cubierto.

Entrevista al director de la primaria

- Hace cuanto que estas en Guardia Mitre, sos profesor, docentes

Hace 20 años.

- Tuvo posibilidad de irse

Estuve afuera de Gaurdia Mitre y luego regresé por elección.

- Qué vio en el lugar, que lo eligió para quedarse acá.

Formé mi familia acá, y después solicité el traslado a esta localidad.

- Y en un futuro, como se ve de acá a 5 – 10 años.

No tanto, el próximo año o el siguiente, cuando mi hija termine el secundario, entonces habla

posibilidades que busque otro lugar.

- Qué crees que le pasó a Guardia Mitre, porque no se desarrolló.
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Históricamente, una de las causas fundamentales es que quedó en la margen norte del río, no

quedó sobre la ruta, no es un acceso directo son 17 km. Está la balsa que tiene horario reducido,

por eso no desarrolló como otras ciudades que están sobre el río, aunque Guardia Mitre tiene más

años que casi todas las otras localidades. Guardia Mitre es anterior a la creación de la provincia

de Río Negro, es anterior a cualquier otro municipio. Eso hizo que quedó a tras manos.

- Sin embargo te sentís como identificado con el pueblo.

Sí,  es  un  lugar  para  vivir,  para  el  desarrollo  de  la  profesión,  para  la  docencia  es  lindo,

tranquilo, tiene sus particularidades pero es lindo para vivir. 

- Qué cree que le hace falta a Guardia Mitre para desarrollarse, alguna actividad que le haga

falta que la impulse.

Qué  tenga  un  acceso  directo,  favorecería  mucho.  Tiene  sus  pro  y  sus  contras.  Perdería

tranquilidad, pero también traería beneficios. Me refiero a un puente, que no haya nada que lo

restringa, que lo limite. Porque la balsa tiene sus horarios.

Mucha gente ya sea por curiosidad o emprendimiento tendrá la posibilidad de entrar; también

el asfalto, porque con días de lluvia se dificulta transitar. 

- Tiene recursos Guardia Mitre; hay algún recursos que esté amenazado.

El recurso principal es la tierra, falta capital, inversión para trabajar.

- Yendo a su profesión, hay deserción escolar, los chicos estudian

No hay deserción, los chicos no es que abandonan pero se ve ausentismo.

- A qué se debe el ausentismo

Por el cambio en la sociedad, no le dan importancia a la educación. Los padres no lo traen al

colegio. 

- Están funcionando acá, porque el colegio tiene problemas con el gas.

Estamos en un lugar prestado. No teníamos luz eso perjudica, no son las condiciones de una

escuela. No hay agua, ni vienen nuevos alumnos.

Faltan las herramientas correspondientes, para computación, en la sala de maestro, recursos

didácticos, mapas, etc. Tengo que traer todo de allá.

Los alumnos no vienen por resolución de los padres porque el lugar, no reúne las condiciones

de seguridad necesarias.
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- Están sin clases.

No, clases hay. Es la decisión de los padres. Los docentes están trabajando, entregan trabajos

prácticos, cumplimos nuestros horarios, se hacen tutorías.

- Cuánto hacen que están con este inconveniente.

41 días

- Lo van a arreglar, hay principios de solución.

Sí, hay una empresa que va a trabajar para solucionarlo.

- La cantidad  de  alumno del  colegio,  es  estable  o va cayendo cada año,  prefieren  ir  a

colegios de Viedma o Patagones.

Hay tres  niveles.  Inicial,  primario  y  secundario.  Con respecto  a  la  población  este  es  una

población estable, son familias de muchos años de la localidad. No se da ese movimiento. Sí se

da un pequeño movimiento si viene una familia que se incorpora a la localidad. 

Por allí el tema de la matrícula puede que disminuya por el control de la natalidad, ya no hay

familias numerosas. Uno o dos hijos y nada más, antes eran 4 o 5. Eso hace que la proyección de

la matrícula disminuya.

- La población acá es mayormente adulta.

Vos preguntas por la matrícula. Actualmente en primaria hay 108 alumnos, primaria e inicial.

En secundaría 68 alumnos de 1 a 5 años.

Los que son de acá,  terminan de estudiar acá. No van a Viedma. Para el nivel terciario o

universitario, si necesariamente deben emigrar.

- Y ellos rara vez regresan

Vos decís que regresan acá con su profesión.

- Sí, que regresan con su actividad aquí, si tienen la oportunidad?

Y pocos, hay un porcentaje de chicos que regresan. 

- Casos de repitencias

No.

- Chicos con mala alimentación, hay pobreza en Guardia Mitre.

Por allí, depende del Ministerio de Salud

- Se ve pobreza.
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Pobreza no, pero hay necesidades no satisfechas.

- Cómo cuales

Habitacional. Falta la casa propia.

- Acá hay alquileres, se dan alquileres como en Viedma.

Hay muchos terrenos, pero hay familias que viven en casas prestadas, alquiladas, o casas que

viven muchas familias. Pero el terreno está, el recurso está. Falta la construcción de la vivienda.

- Cómo es el tema del transporte y la salud.

Transporte urbano no tenemos. Transporte inter urbano tampoco, hay una empresa que ingresa

a la localidad lunes y viernes. Sale de Viedma a las 6 de la mañana, llega aquí hace un recorrido

interno, lleva pasajeros a Viedma por trámites o problemas de salud que tienen la posibilidad de

regresar a las 7 de la tarde. El mismo trasporte hace nuevamente el recorrido interno y se va a

Viedma nuevamente. Lo hace los lunes y viernes.

El recorrido interno tiene algunas paradas, no es fijo, depende de donde haya pasajeros. 

- El resto de los días te vas con tu vehículo propio.

La familia que no tiene auto, espera esos días o espera algún conocido.

- Y el sistema de salud.

Se ocupa el hospital rural. No hay complejidad. Está el director del hospital y dos doctores.

- Cualquier cirugía por más leve que sea se hace en Viedma.

Sí acá solo se atienden urgencia.

- Y por ejemplo un apéndices

Todas  las  operaciones  en  Viedma.  Acá  hay  atención  primaria,  rayos  X,  odontología,

laboratorio, extraen acá y pueden llevarse a Viedma. 

- Los partos en Viedma

Sí.

- Pero los anotan acá después.

No necesariamente,  casi  ninguno de los chicos en sus fichas indica aquí.   Las partidas de

nacimiento indican el lugar exacto. 

- Los docentes de la escuela son de acá o son de afuera.
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Del nivel medio la mayoría son de Viedma u otra localidades. Vienen todos los días con sus

vehículos propios porque no tienen otra posibilidad. Del nivel primario un 50 y un 50%

Entrevista a Mariela Thomé (Correo Argentino, empleada público nacional) y a su hijo

Daebee (estudiante que terminó la escuela y no siguió estudiando)

- Siempre has estado viviendo en Guardia Mitre.

Nacida y criada en Guardia Mitre.

- Hace cuanto que trabajas acá.

27 años.

- Alguna vez pensaste en irte

No,  siempre  me  quise  quedar  en  Guardia  Mitre,  a  pesar  que  no  tenemos  todo  lo  que

necesitamos  pero elegí  quedarme en Guardia Mitre  porque es un pueblo donde somos todos

conocidos, donde sabemos dónde están nuestros hijos, somos todos unidos.

A pesar que por ahí tengamos nuestras diferencias y porque, creo que como mi nene tenía

problemas de salud. Si bien en otro lugar hubiesen podido tener otras alternativas de deportes y

eso, pero yo elegí Guardia Mitre para que ellos tuvieran una niñez sana. Si el día de mañana ellos

ven que el futuro está fuera de Guardia Mitre. Pero mi idea siempre fue acá, en mi pueblo, a pesar

que he tenido ofertas para trasladarme a otro lado, siempre elegí Guardia Mitre.

- Qué fue lo que le pasó, un pueblo que tuvo un gran auge y de repente se cayó´

Sí, mucha cantidad de habitantes, que por lo que yo entiendo, lo que he escuchado en Guardia

Mitre, con referente al correo, pasaba todos los días las líneas de Patagones a Conesa y por la ruta

de tierra teníamos todos los días servicios, me refiero a lo que yo veo en las actas del correo no

Yo creo que el problema de Guardia Mitre, fue cuando hicieron el asfalto del otro lado. Le

quitó toda la vida a Guardia Mitre.

Si  hubiese  existido  el  asfalto  de  Patagones,  Conesa.  Guardia  Mitre  no  hubiese  tenido  la

deserción de habitantes que tuvo. Que  hubiese tenido más probabilidades que la gente pudiera

haber conseguido trabajo. A Guardia Mitre lo que le falta es fuente de trabajo porque la mayoría
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de los empleados son todos públicos,  no existen fábricas,  las chacras se murieron porque no

tenían como sacar la fruta, la producción, se les encarecía todo. Murieron los antiguos chacareros

y los hijos se tuvieron que ir a otro lado a buscar trabajo porque no podían vivir de las chacras. 

Con  el  tema  de  los  campos  antes  había  5-6  familias  en  cada  campo viviendo,  ahora  las

tranqueras están cerradas. No hay empleados en el campo porque los gastos que le surgen de

tener un empleado, un montón de cosas. Por eso yo creo que Guardia Mitre necesita fuente de

trabajo.

- Y eso piensa. Esa fuente de trabajo puede venir de parte del sector público o tiene que

venir del sector privado.

Yo creo que habría que generar empresas de micro emprendimientos. 

- Se le ocurre algunos por ejemplo

No sé, habría que analizar a Guardia Mitre a ver qué es lo que podría producir, que es lo que…

y que las familias crear cooperativas y que puedan trabajar sin, manejándose, no siempre estar

dependiendo del Estado.

Porque siempre queremos un sueldo del Estado, de la Provincia, pero yo creo que hay gente

que  puede  trabajar.  Por  ejemplo,  los  albañiles,  toda  la  vida  trabajaron  por  si  solos  y  han

subsistido. Los chacareros antes trabajaban, pero cómo ya te digo no podían sacar afuera pero del

pueblo tenían su salida.

- Un valor agregado

Claro, hace falta. Sí, no sé si que inviertan en una fábrica en algo que la gente pueda trabajar.

O que nuestros hijos puedan decir, bueno me quedo en Guardia Mitre porque tengo salida laboral.

- En base a lo que me dijiste acá hay mayormente gente mayor. Los jóvenes se van verdad?

Los jóvenes están estudiando. La mayoría y después claro, tienen que… Guardia Mitre no le

puede ofrecer nada. Tienen que buscar su salida laboral en otro lado. 

- Y  esos  jóvenes  que  se  van  principalmente  por  estudios,  también  se  van  por

esparcimientos.

Yo creo que se van por estudio. Porque que pasa, lo que nosotros no pudimos tener, siempre

queremos  que  nuestros  hijos  tengan  lo  mejor  no  cierto,  en  cuanto  a  educación  sobre  todo,

abiertos. Y cuando vos te recibiste de una carrera, no tenes en Guardia Mitre, tenes que salir a

buscar.
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- Lo más probable que ese joven no regrese.

No regrese, esa es la realidad.

- Cuenta  Guardia  Mitre  con  los  recursos  naturales  que  les  permita  crecer,  subsistir,

desarrollarse.

Yo  creo  que  sí,  tenemos  un  hermoso  río,  que  no  creo  esté  tan  contaminado  como  está

contaminado Viedma – Patagones.

Estas tierras para explotar que no están explotadas y que nunca tuvieron fertilizantes, ni nada.

Son tierras vírgenes.

El agua también, semejante caudal del río. Si tuviéramos un buen sistema de riego, las chacras

hoy estarían en producción, cosa que no podemos, por ejemplo,  nosotros tenemos una chacra

contra la ribera del río. Mi tío, que era el dueño de la chacra tenía una bomba, pero te imaginas

que el consumo de esa bomba, no sacaba lo que el producía para pagarle la electricidad.

- Bien, entonces el recurso natural está, lo que a lo mejor falta es la mano de obra, se puede

decir.

Yo calculo que sí. Yo creo que falta inversión en el pueblo porque los recursos lo tenemos

todo. Tenemos dos anillos que los podemos conectar por el tema de la electricidad. Y gente hay

en el pueblo para trabajar porque hay un montón de gente por ahí tienen ganas de trabajar pero no

tienen donde esa es la realidad.

- La mayoría son empleados públicos.

Claro.

- Piensa que el sector agropecuario puede levantar al pueblo, puede ayudar al crecimiento u

al desarrollo de Guardia Mitre.

Mira, lo que pasa que con el sistema… los mayores ganaderos no viven en Guardia Mitre.

Tienen los campos en Guardia Mitre, pero ellos son de Viedma y Patagones. No consumen nada

acá, esa es la realidad.

- Entonces no vendría de la mano del ganadero.

Yo digo la mano del ganadero, no. Bajo mi punto de vista, no sé, capaz que estoy errado.

- Entonces  lo  que  se puede impulsar  es  un tipo  cooperativa,  darle  valor  agregado a  la

producción, alguna otra cosa.
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Y que se yo… En Guardia Mitre como hemos vivido tantos años, como que estamos medio

acostumbrados a la que vivimos. Y creo que esa pregunta te la podría hacer un adolescente. Yo

ya tengo mis anitos.

Porque la juventud es la que tiene una visión a futuro. Nosotros es como que ya con los años

nos hemos acostumbrados. Pero creo que sí, si hubiera… tendríamos que ir ya mirando hacia un

futuro, para ver cuantas cosas nos hacen falta. Nos hacen falta muchas cosas, tenemos que ser

realistas. 

En primer lugar en el tema salud, dependemos de una balsa, si se rompe, tenemos que ir por el

camino de tierra, que la parte de Buenos Aires no siempre está destrozado.

Personalmente a mí me ha tocado irme por esos caminos con mis nenes que no podían viajar

por esos caminos y sin embargo lo tuve que hacer porque era lo único alternativo que tenía. 

Este… si necesitamos más cosas. Por ejemplo, en lo personal, te puedo decir el correo hace,

desde que yo entré, se cerró como “estafeta postal” y sigue estando en la categoría de “estafeta

postal”

- Qué significa eso.

Que nos restringen los servicios, no tenemos servicios de giro, no tenemos carta a documento,

no podemos, yo no puedo. No tengo una caja, solamente de estampillas, no tenemos telegramas,

servicios de telegramas porque Guardia Mitre no está situada entre las oficinas sistematizadas,

donde tenemos que  tener  un código para  acceder  a  eso.  Lo único  que hacemos  es  recibir  y

entregar correspondencias, nada más.

Y yo creo que Guardia  Mitre  necesita  tanto  lo  que es  comunicación,  como en lo  que es

seguridad, como cualquier ciudad lo mejor porque estamos en un siglo mucho más avanzados de

lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir.

- Los servicios como son los servicios tanto en salud, transporte, en educación.

Y mira yo creo que salud en este momento tenemos la suerte de tener dos médicos. Antes

dependíamos de un médico solo. La atención en salud, yo no me puedo quejar siempre fui muy

bien atendida.

Con el tema de educación, a mí lo que me duele, que cuando yo ingresé a la secundaría, que

fui la primera generación, se abrió con nosotros, la secundaría que la abrió Zingoni, este había

una casa para los profesores y una casa para el director de la secundaria. Entonces, cuando los
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chicos tenían un problema, tenían a quien recurrir para que le saque la duda. Y yo veo que ahora

todos los profesores vienen de afuera, la cabeza de la secundaría también vienen de afuera. Y

creo que tendrían que permanecer acá, vivir acá. No conocen el día a día.

Y después bueno justicia trae sus… de acuerdo al inconveniente de cada familia trae todas las

semanas un juez competente en cada caso. En ese sentido está bien.

Y con el tema de la movilidad, antes teníamos 3 días el servicio del colectivo, lunes, miércoles

y viernes, bueno por cuestiones económicas Ceferino dejó lunes y viernes porque hay veces que

le da y hay veces que no les da. 

Y con el tema del correo, nos está faltando un montón de servicios que la gente se tiene que ir

Viedma,  una oficina  a Viedma,  Conesa,  Patagones para poderlos hacer,  teniendo en Guardia

Mitre una estafeta que se le podría dar, como oficina no porque da déficit por eso se cerró, pero si

darle una categoría más para que se pudiera implementar todos esos servicios.

- Evidentemente estas muy identificada con el pueblo.

Sí.

- Los jóvenes sienten esa identificación, tienen la camiseta puesta.

(Habla el hijo, Daebee, ahora)

- Le preguntaba si estaban identificados con el pueblo y que esperan

Yo creo que en parte sí, porque naces, te crías todo acá y me siento por ahí identificado, pero

si me gusta que hubiese otro tipo de oportunidades que quizás en una ciudad lo hay acá no. Acá

es como que te dedicas al campo, o trabajas para el municipio o trabajas para educación, después

no tenes otra salida laboral digamos.

- Que es lo que necesitaría que venga.

No sé, una empresa que brinde otras fuentes de laburo, con otras herramientas que no sean si o

si profesor o profesional de la salud o trabajas en el municipio por ejemplo.

- Una empresa privada

Podría ser privada, estatal, no sé. Pero lo más probable que privada. 

El tema ese o te vas a laburar al campo o estudias para profesor para poder quedarte en el

pueblo o emprender un propio negocio, que no tenes un gran cupo de gente como abarcar algún

rubro que te financie todos los meses, que te convenga y los rubros que te conviene ya están.

Entonces algo nuevo, como que es poca la demanda para abrirlo.
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- Vos por tu edad, que crees que se podría impulsar para un desarrollo.

Quizás una cooperativa que funcione con gente del pueblo, si bien traer un poco de ideas de

afuera estaría muy bueno. Y traer alguien de afuera para que traiga el dinero para armarlo, alguna

cooperativa que también…

- Cooperativa en qué

Por ejemplo, no sé, una cooperativa que reactive lo que es la producción de chacras. No sé,

podes producir verduras, vinos, lo que fuera. Explotar las chacras y que eso también te sirva la

cooperativa para producir envasados, exportar, venderlo a dentro del pueblo y afuera del pueblo y

producir también mercaderías para lo que s dentro del pueblo. Nosotros por ejemplo, tenemos,

creo que hay dos comerciantes que vienen de afuera todas las semanas a o traer verduras porque

no se consiguen verduras en el pueblo. O sea como que estamos trayendo algo de afuera cuando

se podría tener un cultivo.

Obviamente una cooperativa es también trabajar las chacras pero tenes gente que puede estar

trabajando  en  empaque,  gente  que  puede  estar  trabajando  en  producción  e  incluiría  la

reactivación de todo lo que es el sector chacras, que queda medio abandonada.

Inclusive el chocolí, creo que hay una o dos personas que están produciendo el vino y Guardia

Mitre era una zona muy productiva en lo que era la producción de vino. Es más se tuvo para

hacer la fiesta provincial de Guardia Mitre, en su momento.

Sería una buena opción. Creo que eso traería más gente, se podría hacer un recorrido turístico

por el sector de chacras, es decir, la explotaría más turísticamente.

Tenemos, por ejemplo, un camping hermoso, vienen gente de Buenos Aires, de todos lados a

pasarse los veranos en el camping y estaría bueno ofrecerle algo más aparte de la tranquilidad y

de tener un buen camping, y que no te cobra n nada, ni siquiera para bañarte, tenes agua caliente,

y todo. Ofrecerle un recorrido turístico, tener un recuerdo para llevarse a casa del pueblo, como

puede ser una botella de vino o productos envasados. También hay muchas personas que hacen

manualidades, como calar maderas sobre telas, como que también se podría hacer, como quien

dice,  hacer  una  feria  donde  se  expongan  todos  estos  productos  que  se  hacen  desde  la

cooperativa… y porque no tener un rubro dentro de la cooperativa que sería todo lo artístico y

también exponer todo lo que es el calado de madera, pinturas sobre telas. Mucha gente está muy

metido en el tema.
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- De eso, hay posibilidades que haya algún fomento de parte del gobierno, que posibilite

que en algún futuro se lleve a cabo.

Te soy sincero, no tengo idea. No sé si en estos momentos habrá proyectos o habría algo, la

verdad no lo sé.

- Es decir, debería venir del lado privado más que nada.

Yo creo que sí porque si bien podría venir  de la municipalidad,  el  tema es que tenes que

empezar desde cero. O sea, primero y principal, no tenes un lugar, tenes que construir un lugar

físico, tenes que tener maquinarias, y necesitas muchísimo dinero como para empezar y al  ser un

pueblo tan chico, no sé si el municipio podría soportar o amortiguar la cantidad de gastos que

influiría eso y que el tiempo que tardaría en dar ganancias porque tenes que trabajar la tierra,

sembrar y esperar que crezca.

(Habla la madre, ahora)

Yo creo que eso se podría hacer por medio de la provincia, porque hay subsidios para tantas

ocas, que para eso tendría que haber subsidios específicos de la provincia como se dieron en una

oportunidad.

(Habla el hijo)

Pero en su momento los subsidios que se daban en Provincia era para emprendedores, para

micro emprendimientos y si bien se llevaron a cabo, la mayoría termino fracasando porque no

había una cooperativa.  Si se crearon mini cooperativas  pero no había unión desde el  pueblo,

como que alta la cabeza. Alta alguien que guie básicamente.

- Vos como te ves de acá a 10 años, te ves en la localidad.

La verdad que me encantaría, poder el día de mañana tener una familia, tener hijos, criar mis

hijos acá, como me crie yo porque es un ambiente social totalmente distinto al que se vive en

muchos lados y gracias a dios todavía tenemos la libertad de dormir con la puerta abierta, dejar

una bicicleta en la vereda, salir a las dos horas y la bici va a estar ahí. La libertad que los chicos

jueguen en la plaza sin tener que estar con 80 ojos encima.

Pero a su vez, hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado hacer de chico pero que no la

pude hacer porque no había, como decirte, no sé, estudiar baile, o hacer algún tipo de deportes

que no sea futbol o handball.
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Ahora se están dando más deportes, creo que van a empezar a dar básquet, después se están

dando hockey pero en su momento no lo había.

Otras cuestiones, como patinaje, como millones de cosas que quizás que me gustaría, que el

día de mañana mis hijos tengan ganas de hacer, muchas oportunidades que yo no tuve. Que acá

no tenes, en otros lugares si tenes.

En otros lugares hay oportunidades que ni siquiera en Viedma tenes y es una ciudad, pero…

- El tema de recreación por ejemplo.

En este momento no hay nada. En su momento se abrió una heladería que funcionaba como

confitería a la tarde y se hacía como un tipo boliche, un pub a la noche. Después bueno, se cansó

la misma gente de la monotonía porque estuvo siempre lo mismo, porque no se hacía mucho para

tratar de atraer a la gente y bueno se cerró. Después tomo otra persona la dirección y abrió otro

local y… también en un primer momento todo bárbaro y después cayó y hoy en día no hay nada.

Hay un proyecto de acá a un mes, mes y medio de abrir un restaurante tipo rotisería y que

también funciona como boliche o pub, que más lo sé porque voy a trabajar ahí. Pero todavía falta

por el momento. Pero luego lo que es noche, digamos, salidas nocturnas no tenes mucho.

- Se van a Viedma o Patagones.

Si, o a Conesa. No tenes mucho acá. Inclusive cuando estaba abierta la heladería se juntaban

más  en  casas  particulares,  hacían  jodas  particulares  que  los  que  se  iban  al  lugar,  al

establecimiento.

- Este establecimiento que va abrir es de capital privado

Sí, es un comercio de una persona de Guardia Mitre.

- Vos hiciste la secundaria acá.

Sí.

- Cómo ves el sistema educativo.

No  hay  muchos  repitentes,  cuando  yo  fui  al  secundario,  hace  5  años,  no  había  muchos

repitentes en ese momento, si había mucha deserción de chicos que por ahí se quedaban en el

campo o porque tenían que ayudar a sus familias o preferían trabajar antes de ir a la escuela, en

ese momento. Ahora es cómo que van más abocado a lo que es educación. Lo que sí, que el nivel

es bastante bajo, entonces, cuando te toca ir al secundario a un terciario o universidad te cuesta

mucho adaptarte. Hay muchos chicos que han empezado y han tardado 2 años en poder continuar
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con la carrera porque lo que es matemática, lo que es ciencias básicas que no han podido sacar y

han tenido que pagar maestros particulares para pasar los primeros años.

- Eso porque no hay docentes, son idóneos.

Porque no son profesores.

(Habrá la madre ahora)

Mi hija Micaela, terminó la secundaria, se inscribió en la universidad para enfermería y lloraba

todas las noches porque ni siquiera había visto la mitad de los ejercicios que le daban en la

universidad. 6 meses y se tuvo que volver porque tenían que pagarle un profesor particular de

matemáticas, para que la prepara para el año siguiente, se frustró, terminó frustrado y dijo que no

voy más.

- Eso le debe pasar a muchos jóvenes.

Eso le pasa a la mayoría de los chicos. Cuándo entran en la universidad, depende la carrera

que vaya, que ellos elijan. Cuando van hacer el examen de ingreso, terminan los padres pagando

un profesor particular y lo dejan suspendidos hasta el año siguiente para prepararlos bien para que

puedan ingresar pero eso porque la secundaria muestra en estos momentos y hace años atrás

porque Micaela hace 3 años que salió, lamentablemente no tienen profesores, son muy pocos los

que tienen el títulos. Viene a cubrir los cargos.

(Habla el hijo)

Yo tuve la suerte de tener buenos profesores. Es más tuve profesores de nivel universitario lo

que nos daban y la desgracia de tener un director que en vez de apoyar a los profesores, todo lo

contrario, por eso se terminaron yendo.

Además se complica mucho en el  sentido que tenes mucha gente preparada en el  pueblo,

quizás para dar como idóneos o para un nivel un poco más bajo como sería un primario o el

primer y segundo año de la secundaria y como no hay mucha gente que quiera venir por el tema

que tienen que tomar tantas cantidad de horas para que le convenga o por el tema del viaje o por

esto o por aquello terminan tomando idóneos porque no se presentan a los cargos entonces no

tenes un buen nivel de salida del secundario.

- Y cada vez tiende a ser peor.
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Si, cada vez baja más.

Entrevista a Sonia Evanz (Informante calificado y productora agropecuaria)

¿Tiene algún dato de la cantidad de cabezas que hay?

Después de la sequía que hubo que mató un montón de animales, la verdad tendría que mirar.

Capaz  que  60  o  70  mil  cabezas  de  bovinos,  total.  Después  vacas  habrá  32000,  las  madres,

después van naciendo terneros, van sacando, van entrando. Te puedo dar un pantallazo.

¿Una lista de productores ganaderos? Y, son ciento y pico.

Me interesan los que viven acá. Lo que pasa es que hay mucha gente de campo que no vive

aquí y tiene campo acá.

Me interesa los que sí viven acá, invierten y viven acá.

Es la mayoría;  habrá 20 que no viven aquí, el  resto sí.  Hay algunos campos,  con muchas

hectáreas, ej el Cerro, también el 6 de febrero, los campos están acá, pero viven en Viedma.

¿Cómo clasificarías al sector ganadero, pequeño, mediano, grande?

Yo diría mediano, hay grandes y chicos, diría mediano.

En porcentaje, ¿cuántos pequeños y cuántos grandes? La mayoría son grandes.

¿Otra producción, ovinos, chanchos? No, sólo vacunos. Hay algún ovino. 2 o 3, son pocos.

¿Cuánto hace que se dedica a la ganadería? Hace mucho, viene de herencia de mi papá. Tengo

1600 ha y más de 200 cabezas de ganado.

¿El  tipo  de  manejo?  Se siembra  para  pastura  y  se  cría  el  ganado.  Cría,  recría  y  algo  de

engorde.

¿Lo divide en potreros? Sí, no se siembra todo.

¿El tipo de manejo, productivo, reproductivo sanitario? ¿A través de pajuelas? No, es todo

servicio natural.

¿Qué recurso natural puede estar limitando su producción? El pasto nada más
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¿Agua hay? ¿Algo que decir que si pudieras regar? Sí, porque hay agua de pozo. Dependemos

de la lluvia. El agua no es para cosecha, es para pastura.

¿Qué otro factor puede limitar la producción, mano de obra se consigue?

Sí, trabaja mi hijo, cuando necesita busca a alguien, pero sí se consigue acá. ¿Es calificada o

no? Es buena.

¿Falta infraestructura, algo que pudiera hacer crecer más? Una limitante es el puente, si se

pudiera hacer la zona de riego. El riego trae el puente. El puente va a venir si se riega la zona.

¿Un matadero limita la producción? Un matadero grande, sí.

Volviendo a los recursos, ¿acá qué hace falta aprovechar? Acá, el río.

¿Su producción es netamente familiar?  Sí.  ¿Cómo se ve dentro de 6 a 10 años,  sus hijos

siguen? Cuando el joven se va es difícil que vuelva.

¿En su producción y en general, cómo visualiza esto? ¿Cómo ve la ganadería, acá en G M en 5

a 10 años? Yo tengo 3 hijos, uno va a seguir, otro es sacerdote, otro estudió y ya no es fácil que

vuelva. No es que no quiera al pueblo, sino porque después no tienen posibilidades acá, tratan de

conseguir trabajo en otro lugar. Los profesionales no tienen trabajo acá, algún contador lleva los

papeles a algún productor, pero nada más.

La mayoría de los que viven en G M son empleados públicos. El municipio absorbe mucho.

Actividad privada no hay, no hay fomento de la inversión privada.

Hace más de 100 años que van a hacer el riego, pero yo no creo verlo. Eso podría traer alguna

actividad privada.

¿Piensa que la actividad ganadera puede brindar oportunidades a la población de G M?

En mi campo,  los campos están casi  solos aquí.  La mayoría  de los emprendimientos  son

familiares, a veces algún peón. Los grandes sí traen peones de afuera, tampoco para la población

de G M. 

¿Hay algún  tipo  de proveedurismo,  cooperativismo entre  los  productores?  No.  ¿Nunca se

hizo?

No. ¿La gente no cree en eso? ¿Se puede decir que lo que se necesita es el riego para que eso

genere la inversión, básicamente no? Sí, yo pienso que sí. Y, energía falta, para que esto creciera

tendría que venir el riego.  La energía, con eso podemos regar con pivot.
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¿Me podría pasar una lista de productores de G M, sobre todo los que viven aquí, también

cuántas cabezas, todo?, porque yo primero tengo de describir la zona.

Te puedo dar un total.

¿Hay mucho comercio en negro de la ganadería? No, ahora ya no. Por ahí algo. Recién vino

un chacarero que quiere monotributo, todo. 

¿Faenan lo que se vende, en free debi? En free debi,  o el frigorífico lo que te compre, la

mayoría free debi; también remates. Hay 2 o 3 remates al año que hace la cooperativa.

¿El tema del ovino, es más en negro, o no? No, el que tiene ovino es para consumo propio.

No hay muchas cabezas, alrededor de 150. En su época la producción ovina fue importante,

cuando mi papá era joven, luego empezaron a poblarse los campos y también el daño del puma.

No podés tener ovejas, te las come el puma.

¿Hay  algún  productor  que  tenga  toda  la  cadena,  que  produzca,  tenga  carnicería,  toda  la

cadena? Mi hermano ahora tiene supermercado, carnicería, no compra, faena él. Otro acá no hay.

En G M no hay tanta vaca, hay 25200, poné 26000 cabezas. Vaquillonas: 4500. No es real, es

un pantallazo.

¿Los novillos? 2213, grandes 582; no es exacto porque la gente cambia de categoría.

Hay 5868 terneros, 5000 terneras, toros 1157.

¿Hay producción de cabras, equinos? No, por ahí algún chivito, algún equino también.

Total de ovejas 3976, por ahí alguno tiene ovejas y ni las quiere, no es exacto.  Al año se

renueva el stock.

¿La lista de productores, unidades productivas mixtas? ¿Cuántas unidades productivas mixtas?

La mixta es agrícola y ganadera. Agrícola 78, ganadera 220.

Mixtas ganadería y agricultura hay 4; ganaderas 235, agrícolas 78.

Hay 317 unidades productivas.

Unidades productivas en un establecimiento, puede haber 5, hasta 10.

¿Es  una  chacra  con  distintas  producciones?  Sí,  por  ejemplo  yo  tengo  un  establecimiento

ganadero. Dentro de ese establecimiento puede haber 10 unidades productivas ganaderas; varias

unidades productivas, pollos, etc. O sea, 1 establecimiento y en él 10 unidades productivas.

Hay 260 establecimientos agropecuarios, un predio ferial, es el establecimiento, el campo, hay

260.
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Algunos tienen colmenas, algunos no viven aquí.

¿Cuántos son los que viven en GM? Somos pocos, 20, 25. Otros van a Viedma a comprar.

Va contando: 1,2,… 6,7,…10,11,…21,22, chicos y grandes, sigue contando …26,27….son

productores que viven en G M, son los que viven en el campo; continúa contando 30,31,… 36,37,

… 40,41,42. Capaz que hay menos.

De un total de 260 establecimientos agropecuarios, hay 42 que viven aquí. Los otros tienen

campo pero no viven aquí.

Entrevista a Elena Vargas (Empleada de la provincia, hospital)

¿Si toma la población de G M, tanto urbana como rural, cómo la clasificaría de acuerdo a los

ingresos, es decir, cuáles son los actores económicos que tiene el territorio?

¿Vos  te  referís  a  ingresos  superiores,  inferiores?  No,  a  actores  económicos,  la  fuente,

productores ganaderos, comerciantes.

La producción ganadera es mayor. Hay comercios,  pero son pequeños, principalmente hay

producción ganadera.

¿Hay empleos públicos, provinciales, municipales, nacionales? Son provinciales, empleados

de salud, policía, educación. Ahora no hay muchos municipales. Hay 27 empleados, 2 médicos,

también  personal  de  enfermería,  licenciados,  4  o  5  administradores,  farmacia,  3  choferes,

mucamos.

¿Hay  actividades  sociales,  algún  bar,  lugares  para  reunirse?  Hay  un  bar  para  personas

mayores. También había una heladería para reunión de jóvenes de noche, pero cerró. Además se

juntan los jubilados en la rural.

¿Qué cree que le pasó a G M, por qué no se desarrolló. (En este momento no se pudo oir por

interferencia de ruidos) El problema es la situación del gobierno.

¿Vos sos de acá? Sí, pero hoy sí me iría, ahora mis hijos no salen más de Viedma. No hay

actividades positivas. Aquí en la pirámide poblacional la mayoría son viejos.

¿Aparte del esparcimiento, qué le falta a la población para que se queden, cómo es el colegio?

Justo ahora estamos sin educación, no tienen clases porque cortaron el gas.
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¿Con un colegio técnico,  algún terciario,  se quedarían más jóvenes? Pienso que sí. Acá el

chico  que no estudia,  va a  algún oficio.  No hay nada,  a veces  se  consigue algún trabajo  de

oficina.

¿Todos  empleos  públicos,  privado  no  hay  nada?  Es  precario  el  trabajo.  A  veces  van  a

recolectar  basura.  El  joven capacitado  tampoco  tiene  muchas  opciones.  Hay enfermeras  que

tampoco tienen trabajo, porque hay un cupo limitado en el hospital.

¿Cómo  ves  la  salud  de  G  M,  hace  falta  algo,  de  baja  complejidad?  Sí,  faltan  médicos

generalistas.  Cualquier urgencia va para allá,  sin médicos generalistas acá no se puede hacer

nada, también si tienen obra social.

¿Cómo se trasladan? Los pacientes van por sus propios medios.

¿Cómo se trasladan con las urgencias? Con la balsa. Antes sí o sí teníamos que salir por tierra.

Ahora por un acuerdo con los chicos de la balsa, salimos de acá, alzamos a uno de ellos, nos

abren allá y pasamos. Antes era por tierra y si el camino estaba feo, estaba feo.

¿Los caminos cómo los ves ahora, si tenés que buscar a algún enfermo, ir a alguna chacra?

Por ahí no están buenos, tampoco hay vehículos adecuados, las ambulancias son muy bajas. O

sea no tienen las condiciones adecuadas, no se adaptan a los problemas de la población.

¿Viene algún especialista, esporádicamente profesionales especialistas?

Los directivos que están ahora están haciendo una lista de especialistas, para la gente que no

puede llegar al hospital, a veces por su situación económica. Tratan de traer algún cardiólogo,

pediatra, nutricionista.

¿La gente se acerca al médico, están contenidos? Sí, hay veces que nace un niño y lo ve el

médico que está acá.

¿No hay problemas de desnutrición? Había uno desde hace años, que está en tratamiento.

¿Hay problemas de obesidad, que tiene que ver con la alimentación? Sí, puede haber como en

todos lados.

¿Cuántas camas tienen acá? 6, 2 en pediatría, 2 en sala de mujeres y 2 en hombres.

¿Las  camas  tienen  todos  los  equipamientos,  oxígeno?  No  hay  oxígeno  central.  En  cada

habitación hay instalado un tubo con máscara para casos de urgencia. No son muchos pacientes

que se internan por día. Ahora hay 2 pacientes, hay un señor desde hace rato. A veces no hay

ninguno. Es de muy baja complejidad, a veces algún paciente por algunas horas y se le da el alta.
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¿En caso de accidente, se traslada siempre?, sí, salvo que sea mínimo y se atienden acá se

trasladan.

Si  me tuvieras  que decir  ¿qué actividades  impulsarían  el  desarrollo,  qué se podría  hacer?

Recursos naturales evidentemente hay. ¿Vos ves que el gobierno haga algo del sector privado o

público? Pienso que la gente que tiene chacra, teniendo río no lo aprovecha. No se impulsa nada.

¿Se ve cada vez más apagado? Ahora con las chacras no se hace nada, hay un solo señor que

trabaja ovinos y nada más.

¿La población se involucra en los problemas? A veces sí, otras no. Acá se involuciona por el

colegio. Fue bastante la gente por él. Funciona 1ro y 2do. Es esporádico que la gente se junte para

ver lo que se puede hacer. Entra mucho en juego la política, no hacemos nada por los distintos

partidos. Está muy politizado. No hay inversores privados.

Entrevista a Alejandro Rosso (Juez de Paz y productor agropecuario)

- Si vos tanto al área urbana y rural como lo clasificarías de acuerdo al nivel de ingresos de

la  población.  Es  decir,  cuáles  son  los  actores  económicos:  Empleados  públicos,  ganaderos,

comerciantes, como lo clasificarías.

Yo  lo  que  haría  un  50% que  viven  de  la  administración  pública  y  otro  50% varios,  no

necesariamente ganadería.  Si puede ser ganadería,  sería la producción. Pero la localidad vive

prácticamente de la administración pública.

- Municipal, provincial, nacional.

Todos, porque están todos los organismos.

- Que vivan acá. Cuántos municipales, si tenes que sacar un porcentaje.

No  creo  que  sean  tantos  municipales.  Organismos  provinciales  principalmente,  acá  están

presente el consejo de educación, salud pública, justicia, el organismo dependiente del ministerio

de gobierno, que sería registro civil.

- Qué otra cosa hay acá.

Organismos desentralizados como ERSA, que antes era el departamento de agua, energía

- Todas esa gente viven acá.

Sí, sí todas.
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- Después me dijiste varios. En varios incluís ganadería?

Ganadería, arrendatarios también son de producción agrícola – ganaderas, pero no son dueños.

- Dentro de ganaderos, cómo lo clasificarías, medianos, grandes, chicos?

Yo  te  diría  de  medianos  a  grandes,  en  grandes  yo  incluiría  la  figura  del  hacendados.

Propietarios de grandes lotes de campos de producciones ganaderas, casi exclusivos ganaderos. Y

ganaderos por la topografía que rodean a Guardia Mitre en valles y no montañas.

- Dentro de los que alquilan, ellos están acá.

Sí, lo que no están acá son los hacendados, los grandes hacendados no viven en Guardia Mitre,

nunca vivieron.

- Y quienes son esa gente que alquilan.

Son los  pequeños  productores,  que van haciendo… yo creo  que  hubo una rotación  en  el

sistema de producción de Guardia Mitre, yo diría del año 70 en adelante. 

En los años 70, lo que es la zona del Valle. Guardia Mitre era producción frutícola, alimentos

para pastoreo de animales, alfalfa, buena siembra de todo tipo de cereal. 

Después  de  los  años  70,  que  fue  como  consecuencia  de  la  regulación  del  Río  Negro,

cambiando  a  través  del  Chocón  fue  cambiando,  se  fue  diluyendo  lo  que  era  la  producción

frutícola. Eso prácticamente en estos momentos desapareció.

- Comerciantes también

También forma parte de la economía de Guardia Mitre.

- Después hortícolas.

Productores hortícolas, no. Desde hace bastante tiempo que no hay chacras en producción. No

hay chacras en producción en general, lo único que hay son 1 o 2 chacras que están tratando de

reconvertirse y están apostando a la vitivinicultura. Pero nada más.

- Jubilados.

Sí, pero no hay tanto. Hay una buena cifra pero no hacen… Pueden llegar hacer, en el contexto

general parte de una porción de la economía de Guardia Mitre.

- Y no sé, turismo rural hay algo?

Muy incipiente. 

- Se están desarrollando recién ahora?
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Más que desarrollando hay perspectivas de poder hacer en un futuro. Lo que pasa que recién

están  llegando  gente  de  turismo de  la  provincia.  No se si  de  ministerio  de producción  para

fomentar el turismo rural.

Sé  que  en  algunos  lugares,  en  algunos  campos  se  hacen.  No  se  si  turismo  rural,  pero

promueven la caza de animales silvestres.

- Si, un tipo de turismo.

Claro.

- Se me ocurren cerdos, aves de corral, pollo?

En pequeñas cantidades pero muy casero. 

- Para consumo propio más que nada

Sí, pero muy poco, son muy pocas chacras que de esas, que más o menos. Todavía han dejado

la producción frutícola. Han dejado la producción frutícola porque se le han secado todos los

frutales y hacen pequeños sembrados de maíz, de no sé qué otra cosa… avena, para mantener su

producción que vos decís, para tener gallinas, algunos tienen ovejas.

- Otra producción no hay.

No, no hay.  Por lo  menos en las  chacras  no hay nada.  Las  chacras  prácticamente  se  han

convertido para la producción de terneros, pero muy poca escala porque casi todos los lotes de

acá son de 25 ha.

Puede que algún propietario tenga más de un lote, y es con pasto natural, son muy poquitos lo

que hacen siembra intensiva o con riego.

- Si hablamos de los actores sociales, que tenemos acá, un club, un bar?

Si, están medio… Creo que es una de las cosas que la crisis económica lo tienen a mal traer.

Hay  un  club  que  es  Social  y  Deportivo,  que  se  dedicaba  exclusivamente  al  deporte  y  la

posibilidad de atraer a la juventud hacia un deporte sano, pero le cuesta, le cuesta mucho porque

es todo a base de dinero, no hay nada que no se hagan a través de adquisiciones que son costosas.

Incluso la participación deportiva, hace cuánto, 2 años, 1 año que se dejó hacerlo, era un club

que participaba en la liga rionegrina y dejó de participar porque los costos de mantenimiento de

esa actividad no lo podía soportar el club.

Curas, nuestra iglesia está sin cura. Viene cada tanto un sacerdote, de la iglesia católica eh, lo

que sí está proliferando son las otras iglesias, de otros credos.
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- Esas personas son de acá.

Viene sus pastores, en realidad no hay mucha cantidad.

- ONG, cooperativas.

No, locales no. Les cuesta mucho a la gente asociarse.

- Tienen miedo, cuando son un lugar grande donde no te conoces, tenes más miedo, pero

acá yo pienso se conocen todos

Capas que por eso. No han dado resultado así las asociaciones de personas para algún fin

productivo.

- Cuáles son los recursos con los que cuenta Guardia Mitre.

Humanos, si hay.

- Tanto calificado, como no calificado.

Más no calificado, creo.

- Tierra.

Tierra, sí, pero vos sabes que se da una paradoja porque hay muchas tierras pero no la ocupan

porque sus dueños han desaparecido.

Vos sabes que Guardia Mitre tiene más o menos 125 lotes pastoriles, dicen el ministerio de

producción  o  la  dirección  de  tierra,  pero  vos  sabes  que  de  eso  debe  haber  más  del  50%

abandonadas Que son todas chacras de propiedad pero hay algunas que no se saben ni de quienes

son.

- Hay problemas con la tenencia de la tierra.

Exacto, no se saben a quién pertenecen y sino a veces son sucesiones que nunca se llegaron a

resolver y están vacías.

- Áreas bajo riego, agua.

Agua hay en abundancia en el Río Negro, medianamente en abundancia en el Río Negro, pero

son  muy  pocos  los  que  la  sacan.  Si  lo  hacen,  lo  hacen  ya  algunas  empresas,  empresas  de

propietarios que no son de acá tampoco. Casi ninguno, salvo uno, que es nacido y criado acá en

Guardia Mitre, que están aprovechando… bueno el factor económico también es muy importante,

eso, que están aprovechando la tierra que tienen y la están regando y tienen buenos resultados.
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Pero después que hay, sí que los hay por supuesto, en los alrededores son todos dueños que ni

se conocen. SA principalmente.

Lo mismo que la adquisición de campos que se están produciendo todavía son SA, los que

vienen y representan son… representantes te diría.

- Son muy caros los campos acá.

No tengo idea, vos sabes que no se los valores, pero no, no es caro.

- Vos me dijiste que una de las cosas que hizo que Guardia Mitre no se desarrollara fue, por

lo que entendí, la represa del Chocón.

Vos sabes, yo creo que confluyeron varios factores. La construcción del Chocón significó un

gran adelante  tecnológico  para la  Argentina  porque aporta  al  entramado electrónico  nacional

mucho. Posiblemente, se quedaron en el tiempo en esta zona principalmente aguas abajo del Río

Negro, que no previeron que esa iba a regular la crecida, que con eso iba a bajar la napa freática y

que nadie se preocupó por lo que tenían, por las plantaciones porque decían que la humedad

sobraba  y  no  tuvieron  en  cuenta  que  al  regularse  iba  a  bajar  mucho  tanto  que  secó  las

plantaciones.

- Y otra cosa.

Y la falta de previsión, de… Yo no sabría descifrártelo bien pero yo creo que fue la falta de

previsión, lo que te decía en un momento que los grandes hacendados, terratenientes, poseedores

de las tierras aptas y no aptas para riego no vivían en Guardia Mitre, no viven en Guardia Mitre,

entonces medio como que la producción de ellos era lo que le daba la tierra únicamente y nada

más. Yo te podría decir, que esos hacendados lo más cerca que vivían era Patagones, después de

ahí podes decir Bahía Blanca, Buenos Aires, Estados Unidos, Alemania.

- Y que se podría impulsar entonces para… Cómo lo ves vos.

Mira es bastante complicado, actualmente es bastante complicado.

- Qué políticas públicas.

Mira yo creo que no la explotación, sino una posibilidad de adelanto y de utilizar los recursos

naturales que tiene esta zona va a venir de la mano de la actividad privada, no creo que el estado

pueda o esté en condiciones de hacer obras como se hizo, en el pasado sin chocar con las grandes

SA que están comprando campos, algunos aledaños al río.
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Y la otra, la posibilidad de un surgimiento va a estar dado por la necesidad de las provincia y

la nación de disponer esas tierras para cultivos. Seguramente todavía está como una reserva, lo

que se está haciendo con capitales privados. 

- Es decir, la parte agropecuaria puede favorecer el desarrollo.

Sí, sin ninguna duda. Yo creo que la parte agropecuaria. A ver agropecuaria bien diseñada,

bien dirigida porque a ver si se entiende, desde hace mucho tiempo decir valle es sinónimo de

horticultura, fruticultura y en esta zona de Guardia Mitre, hacia aguas abajo del Río Negro. Es un

error, fue un error el IDEVI, que comenzó con fruticultura y se quedó. Lo que pasa la topografía

del lugar llama a engaño, Uno dice valle, es plano, es buena tierra y no es buena tierra, bueno no

es toda buena tierra. Hay por supuesto, que hay mucha buena tierra, pero hay que saber dónde

está.

- Bien, en cuanto a su producción, hace cuanto que hace ganadería, cuántas cabezas tiene,

cuántas ha…

Yo me dediqué a la ganadería porque en entrada en edad mi padre se jubiló y dejó de trabajar

con ganadería con el ganado que era su pasión digamos. Y bueno continué yo con unos pocos

animales, tampoco nosotros tenemos campos de extensión como para explayarnos y tener más

cabezas  y  fuimos… cuando  yo decía  los  arrendados,  mi  padre  fue  uno de  los  arrendatarios

siempre, al no tener tierra tenía animales, él los cuidaba, sabía cómo hacerlo, donde darle de

pastar en determinadas épocas, del año, donde en otro lado… Y bueno cuando conseguía campo

que le  podían  arrendar  o dar.  Acá se da mucho,  no el  negocio,  sino la  variedad de dar  los

animales a media se llama. A media es la producción de terneros. Y bueno él fue uno de los

varios que hacían ese tipo de negocio y yo también lo estoy haciendo. Yo tengo muy poquitas

hectáreas de propiedad. Yo tengo una chacra hacia un lado, que también es una sucesión de 25

ha, y tengo otros que me dio el estado provincia, me adjudicó 50 h, con eso me voy manejando

pero no tengo más de 50 o 70 animales, no más que eso porque no da, el lote no da para tener

más.

- Claro, no tiene recursos naturales para tener más.

No, no.

- La limitante tuya cuál es, la tierra, el agua, el clima.
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Yo te diría que la limitante mía es el económico, basado en la producción, en la explotación de

la ganadería, de mi ganado. Yo no tengo tanta cantidad como para hacer un emprendimiento por

ejemplo en sistematizar la tierra y regarla. Es decir, la producción que yo tengo no me da. Es

decir, económicamente no me da para hacer una inversión mayor.

- Tiene  problemas  de  las  infraestructura,  si  pudiera  poner  bajo  riego  alguna  parte

¿crecerías?

Podría crecer, si sí, pero de cualquier manera no sería mucho crecimiento, ya que te digo,

porque la limitante es la cantidad de hectáreas.

- ¿El recurso natural para una ganadería está acá?

Está, si sí, seguramente que está.

- Siempre se quedó, nunca pensó en irse

No, porque mis raíces están acá, es decisión, a pesar que a veces reniego, yo creo que el lugar

lo hace uno y yo estoy muy a gusto acá. A mí no me ha ido mal en Guardia Mitre.

- Claro, es más familiar

Sí, es más de afectos.

- Y qué se espera que la familia continúe con la ganadería acá

No, vos sabes, mira como es a mí nunca…. Como todo muchacho joven en la época que

estaba mi padre yo trataba de dispararle a lo que era el trabajo de los animales, pero después,

cuando yo me casé, formé mi familia, tuve mis hijos, vi la posibilidad que eso era un ingreso más

en la familia y … lo empecé a trabajar y me gusta ver.

Lo que pasa,  que bueno,  la  limitante  es  esa  de la  poca  cantidad de tierra,  para  hacer  un

emprendimiento más grande.

Mis hijos, los mayores no viven ya acá en Guardia Mitre porque…

- La intención es volver?

Volver, capaz que sí, lo que pasa que se tienen que dar las condiciones económicas para poder

vivir  sin este… sin tener  precariedad que pueden sucederse.  Es decir,  incluso la  cantidad de

ganado que yo tengo, si ellos quisieran vivir de eso no podrían.

- Claro, vos no vivís exclusivamente de la producción, tenes ingresos extraprediales.
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Exacto. Yo lo hago, querés que te comente la verdad, lo hago porque yo a pesar que hace más

de 15 años, que falleció mi padre, yo lo considero que los animales es un legado que me dejó él y

tengo que cuidarlo. Es decir, por ahí mezclo lo que es el apego a la tierra y el sentimiento de hijo,

que estoy eternamente agradecido a mi padre que me dejó estas cosas.

Después que va a pasar, si la familia lo sigue, yo no lo sé. A mis hijos le gusta también. Ellos

tienen sus vidas y ellos hacen sus vidas. Son profesores, dos son profesores, las otras son dos

chicas que están terminando agronomía, a si qué tampoco sé.

Mis hijas son enamoradas del pueblo y de la tierra, le gusta, pero bueno, va a ser todo un

combo en las que ellas se encuentren bien, si pueden venir a trabajar acá en buena hora.

- Vos crees,  que más allá  de manejar  la  chacra el  campo tuyo,  el  ingeniero acá  puede

desarrollarse profesionalmente, puede conseguir asesoramiento o algo así o no.

Y es bastante  difícil,  porque ya te  digo en eso está  la  población  está  retargada,  no no le

interesa mucho, no quieren arriesgar. Me da la sensación que no quieren arriesgar, cuando le

presentas algo nuevo, un proyecto nuevo y le gusta, pero si le decís vamos a participar y se

retraen.

- ¿Cómo visualizas el sector ganadero de acá a 5 – 10 años, cómo lo ves, consideras que la

activad ganadera puede brindar una oportunidad a los habitantes de Guardia Mitre?

Es  difícil  eh,  es  difícil  porque  a  través  de  los  años,  muy  poca  gente  pudo  establecerse

económicamente o estabilizarse económicamente dependiendo de la ganadería. Ya te digo, salvo

aquellos que tienen una buena porción de tierra. 

- Claro, ellos se llevan la mosca afuera.

Desgraciadamente  si,  y  vos  sabes  que  desde  tiempos  antiguos  la  gente  que  trabajaba  en

relación de dependencia en el campo no era la que mejor futuro tuvo.

- El gobierno fomentó el desarrollo de la ganadería en este sector o le da igual que haya o

no ganado.

Sí,  vos  sabes  que  si  hay.  En  el  gobierno  de  la  provincia  tiene  planes  como  es,  de

asesoramiento, incluso hay créditos… pero la gente no los toma mucho porque tampoco son muy,

a ver, no sé si miedo, pero no… no son amplios y tienen sus costos, como a ver…

Yo creo que por ahí, la tasas preferencial en vacuno en pie para devolver, se vuelve alto. A mi

me pasó y a varios productores que pedimos algunos créditos para actualizar todo los que es los
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prediales,  lo  llamamos  nosotros  para  tener  mejores  corrales,  mejores  mangas,  incluso  para

construir en caso mío, para construir corrales nuevos, y todas esas cosas y lo tomamos con una

condición.  Y la  condición  sigue  siendo la  misma,  pero  lo  que  pasa,  lo  que cambio  fue  por

ejemplo, el valor de la carne y nos elevó para arriba los préstamos a devolver y no es fácil porque

la ganadería tiene eso, animales que se cuidad solo, sí se cuidan solo pero tenes que cuidarlos

porque un animal que se te muere es un animal que no lo repones.

- Consideras que hubo alguna promesa incumplida a lo largo de los años por los gobiernos,

que dijeron no se… vamos hacer el puente y no lo hicieron.

Sí, pero vos sabes que esos de las promesas entran dentro del folclore político, de todos los

gobiernos ha habido y seguro que lo va a ver también.  Pero mesas ha habido siempre y yo, desde

que tengo uso de razón con… siempre se tuvo la ilusión acá del riego del Valle, son más de

45000 ha que están esperando agua.

Y claro, nunca se hizo nada, todo paso, no pasó más allá de un estudio de prospectividad, lo

mismo que el puente, lo mismo que el asfalto. Ya ni se cree cuando viene un político a decirlo.

- Si vos venís acá y decís bueno que necesitamos…

Yo creo que todo el  matadero no cambio nada.  Lo único sería la seguridad de la sanidad

animal que se faena acá, que en este momento no hay nada.

Yo creo que todo se necesita, el puente es primordial pero también se necesita una ruta en

condiciones todo el año y que no sucede ni siquiera con la que está conectada con Río Colorado,

con conesa, ni siquiera 15  km que vos habrás recorrido ahora para llegar a la balsa. Ahora más o

menos hace un tiempo, la zona… el camino de chacras que se dice, que está dentro del ejido de la

municipalidad  de  Guardia  Mitre  se  mantiene  en  buen  estado,  porque  la  máquina  pasa

semanalmente hacen repaso, pero lo que es mantenimiento por vialidad de la provincia cuesta

muchísimo traerlos, seguramente porque no tienen la cantidad de máquinas necesarias o personal,

pero bueno, sería una de las cosas que se necesitarían rápido.

También soy consciente de que, la cantidad de habitantes, de la densidad poblacional que hay

en esta zona hace que a los gobiernos provinciales, pertenecen a un partido político, pero más allá

de ellos tienen que cuidar el presupuesto y en el orden de prioridades seguro que Guardia Mitre

no es la prioridad y no tenemos las fuerzas suficientes electoral como para presionar a cualquier

gobierno, ya sea radical, peronista o a partidos provinciales que han estado.
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- La población en sí, se involucra en los problemas del territorio.

No, vos sabes que no.

- No se involucran.

Y mira pasaron 24 años de un gobierno que empezó en diciembre y no se enteraron que

perdimos la posibilidad de integrar el ENDECON (Ente de desarrollo de Conesa) y el ente de

desarrollo  de  conesa,  en  su  estatuto,  dice  que  toma  todo  el  departamento  Conesa,  Y  el

departamento Conessa llega hasta la puerta de Guardia Mitre y nadie lo reclamó. Vos sabes que

en el  año 90, yo hice una presentación,  en la legislatura solicitando (El endecon sale por un

proyecto legislativo), solicitando la participación de Guardia Mitre porque un 30% del partido de

Conesa están en la puerta de nuestro pueblo y ese 30% era atendido, en lo que se refiere a salud, a

educación, a seguridad, a trámites comunes, la sanidad animal (SENASA, que depende de acá), la

sociedad Rural, sus registros de marcas y señales. Esa zona dependía de Guardia Mitre y… se

mantuvo  en  stand  by  la  definición  de  la  creación  del  ENDECON que  hasta  que  cambió  el

gobierno. En el año 91, con acuerdos afuera y nadie reclamó nada. Casi perdemos la otra parte de

la jurisdicción, salvo que, no salvo, sino que creo que justicia, el tribunal superior de justicia creo

que hizo alguna intervención porque también disminuía la jurisdicción del juzgado de paz, sino

estaríamos igual.

Y  senasa  que,  con  su  diario  accionar  en  la  época  de  vacunación  reccoría  y  tenía  como

jurisdicción toda esa parte en la que estaba un poco cuestionado en cuanto a quien pertenecía si a

Guardia Mitre, a Río Colorado o a Conesa. Pero nadie más eh, después no se enteraron nadie.

- ¿Cuál es el ejido de Guardia Mitre?

No tengo la cifra exacta pero si nos manejamos con el antiguo ejido colindante es grane, es

grande.

Antiguamente el ejido de Guardia Mitre, llegaba también cerca de Río Colorado, tomaba parte

de la zona sur del departamento de Pichi Mahuida, y la parte del departamento Conesa, porque la

gente vivía acá, la gente que trabajaba.  Digamos, a ver, vuelvo a reiterar,  los duelos de esos

campos, jamás vivieron acá. Lo que si vivían en Guardia Mitre eran toda la gente que estaban

trabajando en ese lugar, como peones, como encargados, como capataz eran todos de Guardia

Mitre y atendían desde Guardia Mitre. Vuelvo a repetir, Senasa, educación, salud, en la época

que había 10 días y salud pública disponía de un agente sanitario para recorrer esa zona.
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- Volviendo a la ganadería, inversiones privadas hubo.

Sí, sí lo que yo te comentaba compras de campos, adquisición de campos.

- Esa gente se ha venido acá.

No, no. Los dueños ni siquiera se conocen.

- Tienen peones que están acá.

Claro, si sí. Un encargado. Sociedades que no la conoce nadie, incluso se prestó a suspicacias

que eran testaferro, se decía directamente se los conocía, la gente que venía acá y decía, yo traigo

la escritura de tal campo, y soy el encargado de ese campo. Incluso te traía.

- Cómo hicieron con eso que me dijiste que hay campos que no se saben de quienes son.

No, no los campos no. Vos sabes que la zona rural. Son sólo las chacras. Las chacras sí, hay

muchas chacras, algunos no se conocen los dueños, otros sí, pero los herederos no viven acá, no

les interesa.

- Es imposible llegar.

Es bastante difícil.  Un proyecto de riego que se quiera aplicar acá, chocas con eso que no

sabes quienes son los dueños.

- Instituciones  que  apoyen  la  actividad  como  cooperativas,  veo  que  está  senasa  ¿Hay

cooperativas?, está la SR, hay alguna otra cosa.

El INTA está interesado en venir a trabajar acá, pero ya te digo. La UNRN viene a través del

INTA, pero no pasa más allá de asesoramiento para, a ver, la agricultura bajo techo digamos.

- Bajo riego.

Bajo riego, pero bajo techo, te quiero decir con invernadero. Más o menos una producción

familiar. Tienden ellos a dirigir hacia la formación de cooperativas, pero bajo invernadero, pero a

resguardo del clima que es bastante hostil en esta época, pero cuesta a la gente no le llama la

atención mucho. 

Productora de Cerdo (No cómo única actividad ganadera)
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La producción. Para nosotros lo que es la parte ovina y porcino. Y ahora estamos con lo que es

crianza  de pollo  doble pechuga.  Que son con el  tema del  alimento  aprendimos,  eso sería  la

producción.

- ¿Hace cuánto que está en Guardia Mitre?

En Guardia Mitre aproximadamente entre 8-9 años. Y con la chacra más o menos también, la

compramos en 2010.

- ¿Qué superficie tiene la chacra?

25 ha.

¿Por qué se vinieron? ¿Eran antiguamente de acá y se volvieron?

Yo soy chilena. Mi familia es de Chile. Si bien se vinieron cuando yo era chiquita, yo volví a

Chile, después volví a los 18 años, cuando yo me había casado, volví para acá. Después conocí a

mi pareja en Viedma.

Y entre que teníamos un comercio. La vida de allá es mucho más agitada decidimos ir a unas

vacaciones a Chile y le preguntamos a un amigo en común a dónde había un lugar tranquilo

porque ya lo  que  era  Viedma se estaba  poniendo medio  caótico  por  el  tema  de  los  asaltos,

nosotros teníamos comercio y nos dijeron vení a conocer Guardia Mitre y nosotros vinimos por el

tema de la balsa y cuando vinimos de vacaciones, cómo era el tema de la balsa y una vez que

entramos vimos y podíamos pasar con el colectivo hacia el pueblo. 

Después nos quedó gustando el pueblo, entonces como que conseguimos un lugar, compramos

un lugar al frente del camping que era precioso y más la tranquilidad y nos llevó a quedarnos acá,

venir a vivir acá. Irnos a Viedma a vender todo lo que tenemos porque es un pueblo tranquilo, es

decir, por los chicos, es una ciudad tranquila, más sano aparte.

Y el proyecto de la chacra se dio porque nosotros siempre decíamos que estaría lindo tener una

chacra, que lindo sería criar animales porque a nosotros dos, como pareja, nos justa el tema de la

chacra. Y bueno entonces en ese negocio salió que nos daban por la casa nos daban la chacra y

mitad de plata. Y bueno, ni hablar, teniendo la casa en el camping igual nos venimos acá.

A mí me gusta este olor a humo que es lo que yo le decía a ustedes que me gusta el olor a

humo, el olor a bosta del animal.

- El emprendimiento es familiar.
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Familiar, todo familiar, acá trabajan mis hijos, trabajan a la par mía. Yo tengo a la chiquitita

que tengo un molino para moler un maíz y allá sabe que después de 12, se va a otra actividad.

Sabe que tiene que dejar el maíz molido, ella también ayuda a darle de comer a los chanchos.

Y nosotros somos nosotros. Papá y mamá y tres que nos acompañan.

- La expectativa es que sigan los hijos.

Y sí.  La expectativa… El varón sobre todo. Él es el que se tiene que hacer cargo cuando

nosotros no estemos. Uno le va diciendo que todo lo que tienen económicamente es para ellos. Y

la chacra es un sueño que nosotros decimos pucha se mejora tantas cosas pero a los chicos les

gusta, pero el día de mañana yo no sé si nos van acompañar. Ojalá, sino bueno.

- ¿Qué le falta a Guardia Mitre?

Acá lo que hace falta para mí, más conciencia del intendente para todo en general.

Acá está todo muy político, sos peronista o sos radical. Estaría bueno que dejaran afuera todo

que dicen políticos, los que son partidos. Y trabajar en conjunto con todas las personas, porque

nosotros hace unos días estuve con el intendente reclamándole esto de que porque para algunos sí

y para otros no. De porqué yo que mira… hago el ridículo.

Pero me vas a decir usted cómo: Pero que yo tuviera que no sé…a mí se me murieron ovejas

por falta de pasto. Ahí hay un galpón: Hay un proyecto para hacer un gimnasio, esta con pasto.

Ese  pasto  se  lo  dan a  quien  le  conviene.  Porqué,  yo para  que  me den el  pasto  tendría  que

prenderle fuego a la chacra para que me digan… ah vos necesitas el pasto. No es justo. Y otros se

le dio pasto, se le dio varillas y a nosotros no nos dan nada. No es justo. Y a otros se les dio

pasto, se les dio varillas y a nosotros no nos dan nada.

Es como el otro día yo le decía al intendente vos me sacaste la poca ayuda que yo tenía, le

digo no me das la leña. Ahora tengo chacra, tengo leña, no me das el gas. Son cosas que a uno le

duelen.

Me gustaría que hubiera menos este tema de la política,  sabe que todos trabajaríamos por

igual, porque yo no vine a este pueblo justamente por la tranquilidad. No deseo supermercado, no

deseo cajero automático. Claro que si está te ayuda pero no deseo grandes cosas para mi pueblo. 

Me siento de acá, tengo mis hijas casadas con chicos de acá. Pero si me gustaría que hubiera

menos cosas egoístas en ese sentido, que se trabaje en conjunto no importa el tema de la política.

Si no sos radical, sos peronista, seas lo que seas trabajemos juntos en conjunto todos.
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Nosotros decimos, si a nosotros tenemos esta ayuda que usted nos dice Más carne, sea como

sea, para la misma gente del pueblo y que no cuenta con una chacra y quiera un animal barato. Si

vos me das la posibilidad a mí de trabajar bien. Yo no te voy a cobrar 1000 – 1500 pesos un

animal, yo te lo voy a vender a lo que te da el bolsillo a vos y me da a mí también para venderlo.

- Expectativa hacer un valor agregado.

Un chacinado, si uno pudiera aprender sería buenísimo. El otro día vino un muchacho y nos

trajo…

Nosotros habíamos carneado un animal. Qué pasa, hace panceta. Nosotros no supimos cómo

hacer la panceta, pero si uno pudiera aprender hacer chorizos cosas así. Uno mismo capaz que si

vos decís te va bien, haces un galponcito, un lugar para hacerlo acá.

Hacer una cadena completa, porque capaz que con este tema de los lechones. Dice mi gordo,

cómo me gustaría que haya un mercado que te dijera… Mira cuántos lechones tenes, 20, otro 10

pongámonos de acuerdo y vemos quien lo compra. No acá que estás con miedo que si te vas a

Viedma te van a sacar el animal.

Sí, sí, unirse entre varios productores.

- Hay muchos productores de cerdo.

Y acá deben de quedar dos o 3 quedaran. No sé cuánto.

Yo sé que hay otro hombre que también traba con el tema de los chanchos. Pero también está

con este tema de cómo el alimento se fue caro no lo quiere trabajar. 

- El alimento lo consigue en Viedma.

No, acá también se consiguen. Pero más aro. Pero por ahí empezas a sacar las cuenta y no te

conviene hacerte un viaje y no porque si uno tiene que pagar el flete.

Bueno yo tengo el colectivo, pero que pasa tenemos que ponerle 1000 mangos de gasoil ya de

partida. Para ir y venir, no es que 1000 mangos gasté para allá. Pero que pasa, nosotros no sólo

tenemos que ir a buscar el alimento, tenemos que pensar en ir a buscar otras cosa para que el

viaje valga la pena.

Porque si no esos 1000 pesos que yo me voy a gastar  compro acá alimento y listo y no corro

el riesgo que el colectivo e rompa o que no se pueda parar en un lugar en Viedma y uno no sepa

en dónde meterse con el colectivo porque es muy grande. Son una cadena, son muchas cosas las
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que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces capaz que uno va a comprar acá, tenes la plata 4-5

bolsas y ya está.

- Considera que la producción de cerdo puede crecer, visualiza algún mercado.

Si no fuera caro sí. Yo lo que veo que acá la gente te consume la carne de cerdo porque la

gente te compara mucho los precios. Pero si usted por ejemplo… Hoy vino un hombre y me dice

mira Rosita, porque es de boca en boca, vos lo tenes a 1000 pesos y aquel a 400 porque tanta

diferencia.

Capaz que si uno pudiera mantener lindo los animales a un precio económico la gente opta por

comprarte la carne, porque usted se va a un negocio y la carne es muy cara.

Bueno no sé cómo será pero hablamos de 130-140 la carne de vaca el kilo, el pollo 100 pesos

el kilo y la carne de cerdo 60-70 pesos. Si vos tenes más o menos buena producción puede llegar

a poner a 60 pesos el kilo no es caro y la gente te lo compra, un cuartito, una paletita, una costilla.

A mí me pasa, porque yo le digo. Yo prefiero sacar así vender por pedazo. Capaz que me

dicen pero no ganas nada. Sí que le gano porque yo me he hecho fama acá de vender así y la

gente me compra en trozos. Yo no tengo muchos peros. Me dicen me puedo llevar un cuartito

Rosita. Vino una señora sabe, un cuartito véndame hija… Sí, porque no, si yo no pierdo nada. Al

contrario porque muchos cuentan con platita, porque por ahí comprar uno entero se hace muy

caro.

Para las personas solas. Acá hay muchas personas solas que te buscan carne así o la mitad de

un pollito. Rosita me podes vender la mitad de un pollito.

- Mucha gente vive sola acá.

Sí mucha gente vive sola. Mucha gente grande. 

- ¿Muchas chacras abandonadas?

Muchas chacras abandonadas también y no hay proyectos para nada. Porque son chacras que

los dueños no están y capaz que son herencias, sucesiones. Son varios los dueños y esas personas

no te la prestan ni te las alquilan, prefieren que estén abandonadas como al frente una chacra

tenía una hermosa casa que se ha deteriorado toda porque no la quieren alquilar porque tienen

miedo que las personas que se las alquilan o se las prestan se queden y después cómo los sacas.

- Mucha pobreza en Guardia Mitre.

Sí, pero no sé si es tanto la pobreza. No creo que sea tanto.
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No es la pobreza de la ciudad. Son pocos recursos tal vez pero se puede vivir. 

Sí, lo que pasa acá. No sé si es tanto la pobreza acá. Yo creo que pasa más por conformismo.

- Se conforman con lo poco que tienen y no quieren…

A usted le parece. No, no es eso. Usted se conformaría que por mes le paguen 2100 pesos a

una mujer, a una persona. A usted le parece que con 2100 pesos puede vivir, una mujer con 4

chicos.

Eso es lo que le están pagando acá a las mujeres y no es una gran… viste. Y cómo hacen esas

mujeres. Se tienen que conformar porque no le queda otra, el conformismo.

Los maridos trabajan en el campo o viven esperando que alguien les dé.

Capas que te paguen esa plata, pero sabes qué te obligan a trabajar 3 horas, se acomodan el

horario para ir a trabajar, vos la vas a ver ahora y seguro que están durmiendo. 

Es eso, yo creo que no es el tema de pobreza, hay más conformidad de vivir así.

-  Hay trabajo.

No, yo pienso que no hay trabajo. No hay trabajo en Guardia Mitre.

- ¿En los campos hay trabajo?

En los campos hay trabajo, hay trabajo para el hombre.

- ¿Para hacer qué actividades?

Alambrados, puesteros, para cuidar animales. Esos trabajos están, pero es para un hombre. Un

hombre si puede ir, pero el hombre tiene que dejar a su familia acá porque los hijos van a la

escuela y la mujer para poder tirar yo pienso trabaja en los trabajos… Acá se depende mucho de

la municipalidad. Entonces, cómo que es eso, es trabajar para el municipio y vos trabajas… vas a

hacer un planchado, o un lavado, tenes que cobrar… no sé si cobras 50 pesos la hora es caro. Y

vos trabajas una hora por 100 pesos. Que te compras en Guardia. Si acá en Guardia está el kilo de

pan a 40 pesos. A usted le parece trabajar una hora por un kilo de pan.

Entonces la gente regala su trabajo acá. Yo tengo que regalar la carne. No regalarla, pedir todo

mínimo porque la gente no, no hay recursos, no hay nada.

Nosotros decimos, acá habría espacio para hacer una buena huerta. Habiendo lugar porque acá

en  Guardia  tenemos  lugares  para  hacer  emprendimientos.  Es  como  que  ustedes,  el

emprendimiento que me lo trajeron a mí, podrían haber llamado al municipio y trabajar de otra

forma. 
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Yo les agradezco que me hayan tenido en cuenta pero hay mucha gente necesitada acá. 

Sí yo tuviera recursos para hacer algo, a mí me encantaría hacer una buena huerta, que me

manden esas mujeres, que hay tantas mujeres que trabajan en el municipio, trabajemos en una

huertita y después te llevas la verdura. Yo tampoco pretendo quedarme con la verdura.

Estaría lindo cómo para ayudar a otras personas que lo necesitan porque nosotros gracias a

dios vivimos. Vivimos así cómo vivimos, somos bastantes hipi porque nos gusta vivir así. Yo si

quisiera estaría en un lugar mucho mejor viviendo, pero elijo esto.

Pero sí, veo en mi pueblo gente que realmente te da pena ver.

Sí  lo  que  pasa  que  cada  vez  que  Guardia  Mitre  esté  con  menos  recursos  y  con  menos

capacidad, le va a afectar a todos, no le va a afectar solamente a uno. Entonces ustedes también

van a estar perjudicado porque el pueblo no avanza.

Sí porque es una cadena. La gente tampoco va a comprar porque el dinero no está.

- ¿Qué visualiza que se puede hacer en un futuro, para que haya más recursos, la gente viva

mejor.

A mi forma de ver que se creen fuentes de trabajo con… Yo antes de llegar al pueblo sabía

que había un lugar donde había criaderos de polo. Había criaderos de conejos. 

Estaría bueno hacerlo más comunitario para darle ayuda a los abuelos. Cómo te digo acá hay

muchas personas mayores… Hay una familia que vive muy al extremo, una dos o tres te puedo

nombrar. Muchísimas, varias familias que no tienen un recurso. Si usted pudiera. A esa familia

usted le dice mira danos… vamos hacer algo para criar polos, capaz que esa familia después… es

un beneficio para las personas.

Trabajar  a futuro para que este  emprendimiento tenga una salida.  Es decir,  para decir,  no

habría problemas para mandar estos… Hay un mercado donde vos lo podes mandar.

Hay un mercado que diga chicos para tal día necesitamos 60 pollos. Ahí está el lugar para

mandarlo, es un dinero que uno puede trabajar. Y trabajarlo para mejorar.

Pero al pueblo yo lo veo de la única forma sería haciendo micro emprendimientos así. Si no

otra casa no sé. 

- La principal fortaleza del lugar.

La tranquilidad en el sentido de que usted puede dejar el auto en la calle y no va a pasar nada.

Su hijo puede andar a las 9-10 de la noche por la calle.
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Yo el otro día fui al cole que fui a buscar a mi nena andaba una criatura solita a las 9:30 hs y

yo digo estuviera en Viedma no pasa eso.

Yo creo que la gente por eso…

- Falta jóvenes.

No sé. Acá hay chicos jóvenes, pero están todos…

Y muchos de los que se van a estudiar no vuelven o vuelven porque les fue mal. Tengo a mi

nene que está estudiando en Viedma y él se fue y no vuelve más.

Pero lo que él está estudiando en la industrial… Él a la vez está haciendo cursos de hacer

planos. Entonces acá en Guardia Mitre a no ser que consiga otro trabajo. 

- Mucha gente como ustedes que se vinieron en los últimos años buscando tranquilidad.

Sí.  Yo me he dado cuenta  que en  los  últimos  2-3 años muchas  familias  han venido acá.

Muchas familias con recursos que pueden estar acá y muchas familias que han venido buscando

hacer algo.

- Pero muchos han venido jubilados.

No  familias  con  chicos.  Yo  pienso  que  familias  que  necesitan  trabajar  o  al  marido  lo

trasladaron a un campo acá o porque muchos son empleados estatales, o policías.

Después gente humilde ha venido a parar acá. Yo le digo para mí es peor. Acá no ganan nada

y todavía tienen que miserear. Muy poco el recurso que hay acá para esas familias. Este es un

pueblo para personas que tengan plata. Necesitas un vehículo, algunos recursos mínimos. Con un

vehículo te instalas en una chacra y te olvidas.

Entrevista a Mario Piosot (Productor ganadero)

¿Cuál es la superficie que tiene? 1258 ha.

La superficie que tiene son 1258 ha. Es secano o algo de riego? No, hay hay 400 ha de base. Si

querés regar con gasoil, es imposible, es carísimo. 1 solo productor usa gasoil.

Qué realiza?. Hace semillas de alfalfa, maíz, rollos de alfalfa. 

Yo tengo un detalle de los que están produciendo con riego en G M.

Yo estoy ayudando a armar un proyecto.

Ud. pertenece a G M?.Sí. Estoy a 45 km.
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Qué ganadería realiza? Hago ciclo completo, no es lo general. La tierra cambia de manos cada

cierta cantidad de años. Cuando llego a G M tocó el cambio generacional. La parte que tiene

Bergón  era  campo  que  no  producía  nada,  suelo  alcalino  e  inundable.  Desmontó  muchas

hectáreas. Luego siguen otros dueños, campos que tenían 100 vacas ahora tienen 450. 

Son varios campos vecinos que hacen agricultura, cebolla, etc. Yo sigo al de Bertorello.Yo

tengo 800 ha limpias, 400 de base con agropiro de distintas variedades y 400 que siembro.

No importa que no sean ganaderos sino que inviertan en el lugar.

Ud. Contrata mano de obra? Sí, en G M no hay, la poca calificada que hay está ocupada. No es

problema de pago. Los jóvenes con algo de capacidad se van. Hay que traer de Viedma o de

Patagones. Yo tengo en mi casa están bien, con direct TV, etc. Pago por día $8000 al mes, no

tienen gasto y tienen un premio de $60000 al año: 2 toros.

G M en su época de oro producía toda la  verdura,  producía pasas de higo,  de uva,  vino,

nueces, etc.

Cuántos  animales  tiene?  Tengo 270 vacas  de cría  (290 entre  toros  y vacas).  169 terneros

nacidos acá, 60 novillos para pastoreo. Alimento: sorgo, rollos de avena que hago yo, hago silo

verde.

En  1200  ha  tengo  13  potreros,  lo  subdivido  con  electrificación,  hay  4  potreros  grandes

subdivididos, hay avena, cebada, no todos los campos hacen ciclo completo.

Los veterinarios son de Patagones? Sí, hay 2 en G M, pero son apáticos.

La intención es mejorarse, ampliando? Sí.

En la provincia de Río Negro hay un proyecto de monte cero, no se puede desmontar, tenés

que pensar en 1 vaca cada 30 ha, no conocen el trabajo con agropiro. En G M son campos que sin

desmontar no son viables económicamente.

En un futuro va a seguir mi hijo, pero no se está dedicando.

Alguna vez vivió en G M? No, no está en mis planes.

Cómo llegó a G M? Alquilé el campo en Cañelo, alquilé 2 campos, lo compré pero no pude

realizar la operación. Tenía 100 novillos a pastoreo; me entero que se vende, era del hijo y lo

compré y ese año llovieron 550 mm. Sembré todo el valle.

Los proveedores trabajan con Cooperativas de Patagones. En G M no se consigue. Todos los

que quieren comprar en G M nos compran a nosotros.
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Hay zonas y zonas, la que produce cereales es del monolito para allá (señala).

De Patagones por la 33 se llega a G M.

Esta zona produce cereales; acá cebollas (va señalando zona por zona con la producción)

Al lado de Patagones maíz, girasol; acá carbón.

Llueve 300 mm al año, que es menos que en Patagones. Tomo registros, desde los últimos 11

años, los tiene Barbarrosa.

Comercializo  en Cooperativa Patagones.  Antes  la gente vendía al  Valle  y luego viajaba a

cobrar.

1 tema grave: Los ganaderos no tributan el 70 %. Se trabaja en forma irregular, en negro.

El ovino es todo negro, en G M no hay, esto es algo bueno para desarrollar, yo lo hice muchas

veces, ovino en encierre.

Los proveedores hacen algún precio,  alguna forma de pago? Por lo general …..  (no pude

entender qué dijo) Continuó diciendo: Hay un relevamiento de los campos del monolito para allá,

viven en Patagones o Viedma, uno en G M. (nombra personas con sus has y dónde viven)

(Nombra personas y has con la producción): 1500 ha, 400 en producción; algunos hacen maíz,

éste cebolla….

Maquinarias propias tiene? Sí, (las nombra) sembradoras, cinceles, etc.

Las guías, todas las saca de la Sociedad Rural de G M? Sí.

Qué clase de suelo? Hay de todo, arenoso, alcalino, tierras pesadas, para lo que quieras.

Cómo ves al sector, digamos en 5 o 10 años, crece o no? Se puede hacer valor agregado? Sí,

en qué aspecto? Por ejemplo sacar animales terminados. Como no todos hacen ciclo completo,

los campos no están todos bien aprovechados, hay mucha capacidad ociosa.

Hay parte sistematizada sin regar.

Fertilizaciones?  No.  Control  de  plagas,  algún  agro  químico,  control  químico?  Cuando  es

necesario fumigar, se hace en forma puntual, no al voleo. ¿Se hace con criterio agronómico?, Sí.

Mirá este es mi campo, con agropiro. Cuántos años el agropiro? 2 años. Este agropiro lo sembré

el año anterior y lo están cosechando ahora. ¿No con gente de G M? No, en G M no pidas nada

específico.

¿Asesoramiento con veterinarios? Sí,  veterinarios  y agrónomos de Inta  Patagones,  no Inta

Viedma,  porque éste  está  más  en chacras,  aquél,  Andrés,  de  Patagones,  ¿lo  conocés?,   sabe
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mucho de verdeos, tiene mucho trabajo de campo, aunque por ahí no es innovador, yo estaba

investigando sobre mega térmicas, y me dijeron que éste no es campo para mega térmica.

¿Cuánto está produciendo el agropiro? Recién este año va a estar en producción, antes tenía en

todo el valle 50 vacas todo el año y en 6 o 7 meses llegué a tener 200 animales. Me cambió la

ecuación de campo.

Se me quemaron 400 ha del  mejor campo y no lo  sentí.  Tengo 140 animales  en el  valle

agropiro y más de 300 arriba.  1200 ha trabajadas intensivamente con desmonte y siembra es

distinto que 1200 ha crudas.

¿Un feed lot a nadie se le ocurrió? El 1er engorde corral en la zona lo armé yo. ¿Esto es todo a

pastura? Sí, nosotros terminamos a grano, hacemos encierre estratégico.

Algunos vecinos vieron que funciona y están averiguando para montar el cielo comedero, que

no es lo mejor pero es práctico, no necesitás tanta gente. Es más fácil, porque si no tenés que

tener el que le da de comer a la mañana y a la tarde, siempre a la misma hora todos los días. Con

cielo comedero tenés un acostumbramiento 1 semana y listo, luego vas revisando.

Yo estuve hablando con gente del Inta Ascasubi, y es imposible comprar cebada suelta más

todo el  resto,  tenés  que movilizar  gente,  tractores,  etc;  al  final  te  sale  igual  que el  alimento

balanceado hecho, todo listo para que el animal coma.

¿Cuánto tiempo lleva el encierre y lo termina?. Más de 3 meses no te da número, depende de

lo que hagas, yo hago encierre estratégico, desteto el ternero y entre 60 y 90 días le doy de comer,

lo echo a pastura y lo vendo. El ternero come menos, es el que más convierte, el engorde es

espectacular.  Yo  tengo  novillitos  chiquitos,  con  45  días  de  encierre  lo  terminé,  con  avena

mezclada  con  alimento  balanceado  más  chosoico,  sale  todo  mezclado  con  el  alimento

balanceado.

¿Sale + caro o + barato terminar a pasto?  Sale 1 $ + terminado a feed lot.  Pero teniendo en

cuenta el año, en primavera hay ofertas, es + barato. Si considerás el año calendario, si sacás

marzo,  abril,  mayo,  hasta  junio  gordo,  es  un  precio  distinto  al  de  primavera.  Si  venís  con

animales muy preparados y le das 60 o 90 días de comer y lo sacás, sacás un  precio preferencial

no solo del engorde sino de todos los otros kg. El encierre tiene que ser estratégico, no vas a

encerrar set, oct, nov y dic con sobre oferta de gordos. Hay gordos con el verdeo, muy poco con

el idevi.
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¿En cuánto tiempo saca al animal?, es decir ¿el servicio es estacionado? Sí, yo eché los 1ros

días de octubre e hice tacto los 1ros días de febrero: oct, nov, dic, enero: 4 meses.

Con la sequía se me despelotó, empecé a achicar 6 meses, 5 meses el año pasado y este año 4

meses.

¿Cuántos toros? Eché 198 vacas, 3 toros, a los 15 días se quiebra 1, dejo 2 de alta calidad, de

alto rendimiento, que el veterinario dijo que les tenía fe, que los dejara. Me dio un vuelco la

producción. Tengo un veterinario que es más rompe huevo que yo, vaca que mete mano y está

vacía se fue; me hizo echar….. (no termina la frase).

¿Inseminación  artificial?  Este  año iba  a  hacer,  iba  a  empezar  el  año pasado,  pero  con el

resultado de estos toros no se hizo. 

No te terminé de contar: de 200 vacas, 3 veces le eché los 2 toros: 160 vacas preñadas con 3

toros en 3 meses. Eché 6 toros 30 días y preñaron las otras 40.

¿A qué edad desteta el ternero? Desteto por tamaño, no por edad.

¿A qué tamaño desteta, está calculado? Y mirá lo veo, mirá esta vaca ahora está chata y gorda,

con cardo verde, mucha leche, con toda la sanidad y el ternero también; la idea es apartarlos a los

15 días si están bien.

¿Hay asociación de productores? Soy consejero de Cooperativa de Patagones hace 13 años, no

estoy en otro grupo.

¿Es importante que haya un grupo, por qué nunca hubo asociación de productores? Es muy

difícil juntar a la gente. Una vez que está el beneficio se suman, pero para congregarlos es muy

difícil.

Estoy trabajando con Martínez, ¿lo conocés?, en un proyecto de riego, pero estuve 15 días en

cama.

¿Va seguido al campo, va y vuelve? Todos los días, muchas veces me quedo.

¿Se  puede  vivir  de  la  producción?  Yo  vivo  de  la  producción.  Yo  no  era  productor,  soy

productor por elección. Se puede vivir pero no es fácil. Yo era empleado, empecé como hobby, y

como siempre me gustó el campo me hice la casa.

¿Molinos, aguadas? Tengo molino, aguada, todo nuevo, lo hice con crédito.

¿Para repararlos? Tengo un molinero hace 20 años, que cuando lo llamo está, me cumple.
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Como se rompían cambié todo, y hace 2 años manejo los molinos yo, los cierro, los abro, los

dejo abiertos.  Al aumentar la cantidad de pasto,  me quedé corto con el agua,  hice tanque de

100000 litros. Muestra fotos. El 1er silo fue mío.

Ovejas? Tenía muchas ovejas, pero no pude hacer más por el daño con zorros, leones, etc.

¿Piensa continuar con bovinos? A mí me gusta la oveja, pero requiere mucha mano de obra

especializada. Trabajé muchos años con ovejas, tenía un viejo, le daba un porcentaje de la lana y

un sueldo. Cuando murió mi viejo empezó a chupar, nos enojamos y  se me vino y no pude

continuar la producción. Sabía de ovejas, se encargaba de la parición, andaba con los corderos a

upa recién nacidos. Los corderos cuando no tenían pasto los encerraba y le daba de comer. Un

pibe joven no lo hace. Yo tenía ovejas ……. (no entendí la palabra), las hice con carneros que le

compré a Juan. Me prestaron un carnero ildefran (no le entiendo) que había traído de Uruguay,

creo, y tenía unas ovejas de chacra experimental, y así empecé.

¿El corrimiento de la barrera es un negocio en ganadería? Hoy la ganadería no sería viable sin

la barrera sanitaria. Si no estuviera el diferencial de precios en esta zona patagónica, no sería

viable. En esta zona lo logró el gobierno de Río Negro. Yo conozco la historia del cerdo. Cuando

entré a la cooperativa, con otro consejero, jodimos con el frigorífico de cerdo, el gerente no nos

dio bola, dijeron que era muy caro abrir un  frigorífico de cerdo. Yo que soy de afuera, veía cosas

que los que se criaron acá no veían.

Se criaban muchos chanchos en la colonia de Cañelo, le daban de comer con el balde, y se

complicó  con  la  comercialización.  El  gobierno  de  Bs.  As.  y  Río  Negro  le  dieron  el

emprendimiento para comercializar chanchos, pero empezaban al revés. Para comercializar algo,

1ro hay que conseguir quién lo compra y luego obtener el bien.

Se comenzó a renegar con Diego ……. lo mismo que con el molino harinero. Con los años se

dio el tema del frigorífico de cerdo. La cooperativa puso plata a muchos socios y no socios para

que hagan una producción previsible. ¿Qué es una producción previsible? Que vos sepas cuánto

vas a producir, qué cantidad y que a todo lo vas a producir te lo va a comprar el frigorífico o Juan

Pérez.  El frigorífico se comprometió con los productores a comprar toda la producción a un

precio consensuado,  no el  más alto del  mercado.  Tenía que ser una producción estándar.  Se

invirtió mucho tiempo y gente, se trajo especialistas que asesore a los productores, estaba todo

armado.  Saca  que  se  iba  a  poder  traer  cerdos  del  otro  lado  de  la  barrera  deshuesados;  los
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productores que ya estaban empezando a producir no se calentaron, abrieron 1 semana y se cortó

el ingreso de cerdos, los productores dejaron de producir.

El país no tiene políticas claras. Nunca las tuvo, pero podríamos empezar a lograr eso. Pedro,

el  vicegobernador,  criado  en  Viedma,  lo  entendió  y  se  involucró,  con  el  frigorífico,  con  la

cooperativa, con el Idevi, con aciertos y errores, hizo algo, lo peleó. Los demás no.

Se preocupan porque los periodistas dicen que el frigorífico compra la carne a $33 y la vende

a $125. Pero no tienen toda la información, los $33 cuando sacan el cuero y las tripas, se hacen

65, luego va la pérdida de grasa, hueso. No todo se vende a $125, la falda a 80, la picada a 100, la

paleta a 80, el puchero a 70. Puntualmente desde el frigorífico a la góndola es el 35 %. La gente

debe tener información + clara. La gente no sabe que en el partido Patagones se faena todo el

ovino en negro, pero no son $1000, sino millones de pesos. Vos vas a comprar un cordero a una

carnicería que faena informal, no digamos clandestino, y vale $1300; y en una carnicería con

sello,  vale  $1300.  Entonces  cuál  es  el  beneficio  para  la  gente?,  ninguno,  y  hay  alto  riesgo

sanitario.

En el partido Patagones, Viedma, zona de G M, se hizo un relevamiento y ha saltado una

cantidad de hidatidosis, producto de que se faena en negro y se tiran las tripas crudas a los perros

que contagian a los peones. No ha saltado a la luz porque lo tienen medio pisado, pero todo lo

que es informalidad trae problemas. Ahora saltó un productor muy importante con triquinosis, se

hizo  los  análisis,  pero  no  se  habló;  no  se  hacen  análisis  de  triquina.  Muchas  carnicerías

informales hacen chacinados pero no hacen análisis  de triquina.  El mercado informal es muy

complejo.

Entonces, ¿no sería viable sin la barrera sanitaria? Sería muy complicado. Tendría que ser

común en todo el país? Podría ser, sin embargo, muchos políticos dicen que no les interesa un

país con barrera. Puede estar bien…

En ese  caso  la  ganadería  acá  …sufriría?,  sufriría  muchísimo.  Mirá,  te  vuelvo  a  decir,  la

ganadería es estacional, hay excepciones. Aumenta mucho el engorde corral y el feed lot, hay

mucho en Cañelo, en Idevi; pero ¿qué pasa si salimos a competir del otro lado de la barrera? Acá

el maíz no tenemos o es muy poco, todo el maíz que hay es informal. Vos gastás $3000 sin

boleta. ¿Cómo hacés si trabajás en el mercado formal, cuando vendés el animal para no pagar

ganancia de esos $3000?. No son $3000, son $3000 + el 35 % de ganancia.
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No estamos en igualdad de condiciones para competir del otro lado.

¿Es una ventaja para comercializar en provincias del sur? Sí, pero acá también es un pre cio

diferencial.  Del  otro  lado  se  consume  un  tipo  de  carne  distinto.  Yo  pregunté  en  Bahía

Cooperativa obrera cuánto sale el kg de asado?: $105 contra $120. Lo vi, era una costilla así de

gruesa. Eso no es novillito. No, novillito no se hace, es novillo pesado, vaquillona pesada, es

distinto el precio. Si conseguís novillito en alguna carnicería paqueta, no va a estar a $105 sino a

150$. Distinto precio.

Para el feed lot como fibra usan el marlo del choclo, lo que tiran lo traen en camiones y lo

mezclan con el grano que producen ellos. Lo producen ellos, nosotros no estamos en igualdad de

condiciones, a menos que hagamos cría y vendamos el ternero por otro lado.

¿Para comercializar  en provincia de Santa Cruz, más al  sur, invernada? ¿Están viniendo a

comprar eso? Sí, Pagan la culata de camión facturación el 50 %. Con el tiempo esto no tiene

sustento  sino  es  en  blanco.  No  podés  vender  el  70  %  de  tu  producción  en  negro.  ¿Cómo

blanquean ellos?

¿Llevan los terneros para terminarlos allá? Sí para encierres. Hay encierres en San Antonio, en

el alto Valle y más arriba. Vienen a buscar terneros y los llevan. Hay un encierre grande cerca de

Regina.

¿En otras provincias pasa lo mismo, Santa Cruz, porque el clima es más duro allá? Sí, es más

duro. Hay un montón de cosas. ¿Qué sale más barato trasladar un camión de carne o la jaula para

allá con animales vivos, llevás bosta, tripas, cuero y la comida porque allá no tienen comida? Por

eso es relativo. Allá tampoco están muy organizados. Allá la compra se hace entre productores.

Tendrían que hacer las cosas en blanco y podría ser como una alternativa de negocio.

Tiene  que  ser  una  alternativa  de  negocio  para  los  productores,  pero  en  igualdad  de

condiciones. El otro día estaba hablando con Aput, del valle medio, sobre el frigorífico Beltrán.

Allí trabajan a fasón, que quiere decir que vos llevás y pagás el servicio con el cuero y las tripas;

el fasón puede ser de grano o de animales. Vos llevás el animal y te lo devuelven faenado. Es un

frigorífico municipal con 80 empleados que faenan 250 animales por día. Está todo bien, pero

una vez que sale del frigorífico la facturación es nula. Tienen el flete de ida y de vuelta, por qué,

de bueno o porque hay algo raro. Blanquear el tema de facturación es fundamental.
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¿La Sociedad Rural de G M, sólo por las vías? No, hay una agencia de desarrollo, gestionan

trenes, subsidios, se hacen emprendimientos. Cambió la tradición este año. Yo era miembro de la

comisión anterior y aún está el presidente viejo. Es difícil involucrar a la gente para que se meta.

La gente no quiere ir a las reuniones, no quiere perder el tiempo en gestionar cosas.

En  Patagones  está  ocurriendo  un hecho realmente  atípico,  entró  un  pibe  nuevo,  Santiago

……., presidente a la rural y logró un grupo que se reúne los lunes, productores jóvenes que han

hecho una cantidad de cosas,  ha logrado una mejor relación con los productores, que es muy

difícil..

¿Remates, se hacen? Sí, la cooperativa hace 2 remates al año. El 1ro es el 7 de abril. 

La rural tiene 2 ingresos: la cuota de socios, que es nada, alquiler de oficinas, el Cenasa tiene

una oficina y paga un alquiler, la agencia de desarrollo, una oficina del hospital y los remates,

que es el mayor. El 2 % de los remates va a la rural, con eso se vive.

Con el  tema de la vacunación se vivía  con la venta de la vacuna,  pero qué pasó, durante

muchos años esta zona era zona buffer, que significa zona tampón entre zona con vacunación y

sin vacunación. Se hicieron las cosas bien, no pagó el estado la vacunación, la pagó el productor.

Mínimamente el valor diferencial es una retribución a todos los años vacunando.

El tema de la aftosa era real y del otro lado, si bien ahora no hubo más focos, es un tema que

está  latente.  De esta  zona se exporta  sonajito??  (no entendí).  El  frigorífico  de Viedma tiene

asignado una cuota para ……. (no entendí), que se cumple a raja tabla. Muchas veces toma más

cupo. No me acuerdo cuántas toneladas, unas cuantas. Y hoy por hoy, que el consumo equiparó

el precio con el pesado. Entre el consumo y el pesado, tenés 1 año más de tener el novillo en el

campo. El pesado hoy tiene menor precio que el del consumo. Si vos faenás un consumo y faenás

un pesado, salís hacha y hacha, con el año que tenés que tenerlo en el campo.

La cooperativa de Patagones ha hecho un plan que reconoce mayor precio al pesado, para

mantener la cuota fija, resignando ganancias.

¿Con cuántos kg lo sacan al novillo? Con 450 kg para arriba, con el 56 %. Con 450 kg el

novillo está bien formado. Hasta 520 kg es un precio y luego otro. No puede ser baca llena, o sea

vos podés tener el novillo que te da ese quilaje por la cantidad de años que lo tenés en el campo o

por una buena recría o engorde. Porque para que te de ese plan, que se pueda hacer, equiparar los

valores, el gran negocio de la ganadería es la carne con hueso. ¿Qué carne con hueso? Asado y
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chuleta. Pero puede entrar carne sin hueso?, pero el negocio es asado y chuleta. De este novillo

pesado, si tenés un costillar de mamut, no podés sacar un precio diferencial, tiene que ser más

cerca de los 450 kg que de los 500 kg.

¿Los últimos kg con grano encerrados? Sí, muchos lo encierran, yo lo sacaba natural, pero era

un año más o ir a la feria y comprar los animales de más de 300 kg, los que los otros no querían

yo me los llevaba, hice plata así. Compraba la cabeza de novillo, que era la más pesada y la cola

que era la mugre, los holando, rengos, con el culo torcido, los llevaba, los juntaba, les daba bien

de comer y salían para exportación.

¿El toro con qué sale?, ¿para carnicería?, sí, ¿con qué precio? Sale $10 y la vaca $20. ¿qué

pesaje? Depende de la calidad del toro, hay toros de 600 kg y otros de 1100 kg.

Se ha hecho mucho genéticamente en la zona. ¿Antes qué se hacía?,  se compraba sólo de

productores  que venían del otro lado, a  la feria  venían animales  de exposición.  Ahora se ha

mejorado porque hay que traer para hacer inseminación, entonces no es sólo el toro, también

vaquillonas.

Se ha trabajado genéticamente,  muchos veterinarios  hacen docencia.  Se ha establecido  un

período más corto de hacienda. Se hace tacto, ecografías, control de brucelosis y de venéreas, se

ha mejorado mucho. Yo tuve el 98 % de preñez, mucho. El año pasado tuve 97 %, con animales

que estaban en el 2do servicio, difíciles de preñar. Les sacamos los terneros antes de entrar al

servicio, las encerramos, les dimos de comer y largamos la vaca en buen estado de servicio, le

pusimos hincapié. Si el toro trabaja, la vaca está gorda.

¿Cuántas pariciones tiene la vaca, cuántos terneros dejás que tenga? Desde el año 2007, estuve

haciendo vacas, en 2007 me quedé con 23 vacas, hasta el 2016 que volví a tener el stock de

vacas. Si la vaca no tiene dientes, tiene buen estado corporal, si le puedo sacar un ternero le saco

un ternero, la engordo y se va.

De 200 y pico que tengo ahora, 200 son nuevas, el resto son vacas que compré de revoleo. Si

el veterinario ve que está vacía se va. Había comprado 7 vacas de pédigri y una perdió. 

20 que compramos espectaculares perdieron, al frigorífico. Le hicimos sangrado antes para

hacer cualquier reclamo. Cuidamos el tema de la brucelosis.
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¿De mortandad, qué porcentaje tiene? El 2 o 3 % en años normales, los últimos años no hemos

tenido mortandad. No era por causas naturales, por yerros de los cazadores, por balas, el otro día

murió una vaca por una bala.

¿Cuidadores,  alguien  que  vaya?  Sí,  van  amigos,  también  la  policía,  pero  hay  muchos

cazadores.

¿Hay problemas con esos que carnean el animal y dejan el cuero? Hace años no tengo ese tipo

de robo. Tuve 3 antes, un taxi de Viedma, lo capturamos. Eran terneros gordos, fuimos a las

carnicerías raras, hasta que vimos la chuletita, hicimos la denuncia.

¿Mortandad en pariciones? Muy poco. Dieron resultado la vacunación, el control de sangrado

de las vacas.

¿Necesita que esté el veterinario en las pariciones, o es natural? Tuve algunos problemas, se

hicieron 4 o 5 cesáreas eran vaquillonas de 1ra parición y 1 murió. Fue un domingo que llovía,

filmé la cesárea, mucha habilidad del veterinario.

¿Detención del celo? No hacemos. El veterinario iba a hacer inseminación artificial a tiempo

fijo, iba a preparar 4 o 5 muchachos para llevar al campo, inseminación artificial al 50 %, la vaca

queda para que se vuelva a alzar. La idea era, los muchachos en el campo a la vaca que empezaba

a ciclar, en vez del toro la inseminaban. No se hizo por una cuestión de costos, es para subir del

50 al 70%.

Entrevistas a Miguel Demasi (Ex intendente de Guardia Mitre, Jubilado y ex productor

agropecuario)

Vinieron gente de Conesa, hicieron plantaciones de Álamos y nunca lo mantuvieron. Están

abandonada y están perdida ahora. En el camino a la balsa. Era Campo de Perez.

Había dos bombas sobre el Río. Bomba con un motor Mercedes y otra con un motor Perkin. El

proyecto diseñado por Perez.

Ese campo lo tiene Astral, hicieron casa para peones, unas comodidades bárbaras. Quedó todo

abandonado, salieron a vender los tractores. Se llevaron todo. No se sabe quiénes son los dueños,

quedó un hombre encargado y en la actualidad lo tiene él.  Era una obra muy importante que
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quedó abandonada, hicieron canales, emparejaron. Se perdieron todas las plantaciones. Ahora hay

unas vacas. Esto es yendo de Guardia Mitre para Boca la travesía. 

¿Qué grupo de gente hay en Guardia Mitre?

La gente busca todo empleado público. Los viejos se murieron, las chacras se abandonaron

todas. Hace un tiempo vino un chico que era de Guardia Mitre, y entró con mucha furia, pero

ahora tiene los corrales abandonados. Le cuesta mucho sacar la mercadería, no se vende bien.

La comunicación es un problema, llevarla a Viedma y ahí al tener el mismo producto se vende

más barato por el flete. Acá no hay tanto consumo.

La fruta  o verdura vienen de Conesa o de Viedma,  los  negociantes  van a  buscarlo en su

camioneta. La pagarían mucho menos si se produjera acá. Viene además un Boliviano, una vez al

mes, que también lo vende. Y  hace ese trabajo porque gana. Acá está toda la gente mayor. Había

vino Chocorí, muy bueno.

Los  viejos,  cuando  vieron  que  no  podían  vender  su  producción  se  les  dificultaba  regar

(regaban con dos molinos), fueron dejando de trabajar. Con las crecidas del Río se inundaba los

zanjón, como ellos llamaban. Tenían pozos. Hacen los canales en Conesa (los inmigrantes de

Italia, España, de todos lados) se fueron a Conesa.

Hay un muchacho que tiene un buen tamaño del tronco de las parra. El chacarero vive muy

castigado, porque cuando tiene buena producción la tienen todos y hay que sacarla afuera y se

pierde. Cómo es muy arriesgado y sacrificado los muchachos jóvenes buscan otro trabajo.

En Viedma y Patagones vas a encontrar más guardiamitrenses que en Guardia Mitre.

Todas las casas son de ladrillo del 30. No tienen capa aisladora.

Gente nueva, viene buscando tranquilidad del servicio penitenciario. Esa gente tuvo familia

acá y a lo mejor le quedó alguna chacrita,  casita.  Vinieron a arreglarla  y se quedan acá.  La

tranquilidad es impagable. A lo mejor nos faltan algunos servicios pero se vive tranquilo. No se

escucha un ruido.

El apogeo entre 1900 y 1920. Palme (director de escuela, 1906).

En un momento Guardia Mitre fue más importante que Conesa, sin comunicación. El asfalto

se hizo del lado sur, porque influía el Alto Valle. Aparte se fundó antes que Conesa.

Se fundó el fuerte Viedma, San Javier, Guardia Mitre, pero como población Guardia Mitre.
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Cómo funcionaba el transporte por el Río. El barquito pasaba, había un amarradero y llegaban

hasta Beltrán y había unos embarcaderos y bueno ahí llevaban la mercadería para cargar, traían

mercadería, fideos, harinas, azúcar, llevaban la fruta, el pan.

Emma Nozzi, hija de patagones. Hace 50 años el contacto era con Patagones, porque había

una balsa muy precaria.  Primero  un balsero,  luego 2.  A veces  estaban a  veces no.  Te hacia

esperar. Íbamos siempre a Patagones a hacer las compras al médico. Todos éramos pacientes del

Dr Caen (Nombre del Hospital de Guardia Mitre).

Ña verdura y la fruta se abastecían en Guardia Mitre. Veníamos en colectivo, desde Conesa y

se tardaba todo el  día.  El colectivo paraba en todos los campos,  hacia encargue,  dejaban las

bolsas con Mercadería. Levantaban las bolsas con el Dinero. Salíamos a las 6 de la mañana y se

pasaba por Guardia Mitre a las 10 más o menos. Si no se rompía una cubierta.

Había  un  hotel  (Bernengo),  dejaban  los  pasajeros  y  entregaban  y  buscaban  las

correspondencias. Después parábamos en el correo de Boca la Travesía (edificación parecida a la

de Viedma).

El colectivo paraba en cualquier lado, sobre todo en las tranqueras de los campos. Llegábamos

después del mediodía a Conesa.

¿Cuándo empieza a decaer Guardia Mitre y por qué?

Se empieza a ir la gente joven. Se lo llevan Viedma y Patagones por razones de trabajo y acá

se terminaban con el Chicón. Esas chacras que tenían riego natural se perdieron todo.

Chacarero que tenían para pucherear, para pasar el día eso no está más.

Se ven muchos campos grandes de China Muerta  a Guardia Mitre.  En China Muerta  han

hecho obra de riego importante. Han puesto Cebolla. Uno de los Leiros (el mayor) se quedó con

China Muerta, la casa vieja de China Muerta, la recuperó el hermano y la dejó muy linda. En un

tiempo anduvieron en el Agro turismo. Claudio Perez tiene sevaderos de chanchos, agroturismo,

vienen casadores de Buenos Aires (cerca de la balsa). Ahì pagas por tiro, le dan de comer.

Con la última sequía Miguel perdió mucha hacienda, con el gasto en comida no le convenía

trabajar por lo que dejó.

Si usted quisiera levantar Guardia Mitre, hay alguna organización? Hay algo que lo moviliza?

Están todos esperando algún empleo público. ¿hay gente que haga otra cosa?. Algunos hay, lo

que pasa que el campo había familias completas. Todos trabajaban, estaban esperanzados en la
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lana, las ovejas se reemplazaron por vacunos, quedan ovejas para consumo. A puma y la gente se

limita a esto.  Hacen repasar las picadas, van todos los días, dependiendo de la distancia. En

invierno van dos veces por semana, en verano van más seguidos por los molinos. Cuando van

dejan las tranqueras con candado, dan una vuelta para ver y se vuelven. Los campos han quedado

despoblado.

La Sociedad Rural, ha perdido peso. Funcionan se limitan a otorgar alguna guía, manejan el

tema del pasto, ahora que le mandan pro los incendios. La gente no se acerca como se deberían

acercar. Empezaron con los remates, había un feedlot que actúa ocasionalmente dependiendo del

precio del grano. La gente se arregla sola.

Cuando uno viene por la alfalfa 33 ve silos  ¿qué hacen trigo, avena? No ellos cosechan y

después venden. Esa gente hace para ellos o para vender. No hay lugar para llevar animales. Hay

una balanza para pesar animales, balanza para pesar camiones.

 Gente que se vino a vivir a Guardia Mitre porque se quiso ir a vivir al campo. Gente de 40

años, nuevas. No sabe nada de campo. Son habitantes rurales.

No es una movida fuerte, acá no hay villas algún policía retirado, no te discriminan, es una

gran familia.

¿Hay negocios privados (leñateros, cebolleros)?  Hay gente de desmonte, lo traen del campo

se desmonta un campo. Viene la empresa le da algo al dueño del campo. Muy buena leña porque

hay piquillín  y chanear.  Hay gente que se dedica a ese trabajo de invierno.  Limpiar  picadas

también.

Trabajo en el municipio, que hay subsidios. No, acá se vive con la coparticipación. Sí, porque

los impuestos no son tantos, nadie paga.

El hospital, policía, escuela (inicial), primario y secundario unos cuantos empleados.

La  mayoría  de  los  profesores  vienen  de  afuera  (Viedma,  Conesa),  Primaria,  más  de  100

alumnos, secundaria más de 50. 10 o 12 terminaron este año. Muchos que no terminan y muchos

que se van a Viedma por otra orientación. Algunos de terciarios se van. El proyecto de vida es

irse, algunos quedan acá. Algún maestro, policía. Profesionales que vuelvan de distintas carreras

no hay. Hay un odontólogo y radiólogo.

No  hay  trabajo,  abogados,  contador  no  hay,  Hay  un  contador  que  viene  de  afuera.

Certificación se hace en el registro civil o policía.
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La tierra no se sabe de quién es porque son sucesiones eternas e impuestos sin pagar. Hay un

abogado que está comprando tierra.

¿Promover que impulsaría?

Chocolí, yo hice la primera fiesta provincial del vino chocoli. La fiesta no se hizo más por

falta de producción. Herrero es el único que hace ahora vino Chocolí. Tiene una bodega bastante

linda. Es un vino bastante lindo de uva, Uva chinche, no se sabe la especie. Hace blanco y tinto.

Se compra en Viedma y patagones,  se vendían en Villa  Longa y Stroeder.  Es dulzón,  en la

primera fiesta provincial se consumió 1000 l. 

Cambrussi no hace más vino (hacia cebolla). Ejido de Guardia mitre, meridiano 5, uno que no

está bien determinado hasta San Antonio, sería hasta Boca la travesía. Hay límites que no se

arreglaron nunca. Hay límites que no se arreglaron nunca. El meridiano 5, san Javier, san Antonio

y boca la travesía.  Guardia Mitre  tiene tierra  de Viedma y Conesa.  Uno que sabe mucho es

Vallejo (catastro, Viedma).

Historiador local, no hay en este momento. En el museo hay material.

¿Razones por las que no logran salir del aislamiento, o fuerzas que puedan volver a romper esa

inercia?

Nos perjudica mucho la cercanía con Viedma, los chicos se van, una vez se fueron 3 chichos

jóvenes juntos a la legislatura, uno a viabilidad.

¿Cuántos cheques emitía en su época?

Cheque para sueldo y lo que sea. Yo no pagaba nada en efectivo, lo cruzaba para que haya

obligación de depositarlos, no hay bancos, sólo hay un cajero (macro).

Los cheques eran una forma de controlar, los cheques se pagaban con una orden de pago,

firmado por el secretario de gobierno, el tesorero y el intendente o el que estaba a cargo. Cuando

entré a la intendencia, entré con empleados del otro intendente. Se pagaba todo con cheques,

combustible, comida, todo leña con cheques. Efectivo con caja chica, centavos como en carpetas.

¿Cuánto era subsidio?

Eso era variado, porque no había uno que viniera a buscar ayuda y yo no se la negaba. En los

últimos años compraba toda la leña yo. 

Iba a poner el zepelín, pero era carísimos. Conseguí el gasoducto, agua potable y gas. No hay

villa miseria, hay pobres al lado de donde hay plata pero no hay villa miseria.
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Venían con una receta, no podía comparar y ponía mi firma que te lo den del botiquín y  a fin

de mes arreglamos. Los concejales no tiraban la bronca, porque no sacaba remedio mío de regalo,

le daban al que necesita.

Esto fue un centro muy importante que producía pasto, era centro de comparsa de esquila.

Todas las fondas que hay por ahí.

De acá (la casa de él), salían dos máquinas de la comparsa de esquila. Una de 12 manijas y

otra de 14.

Iban con el camión, todo esquilaban las estancias más importantes. Estancias Laurita 20000

animales, estancia yanen (que hacían cuchillos), 14000. Estancia pepita 18000. El atendía una

máquina y yo la otra. Duraba de noviembre a enero inclusive. A veces todo febrero. La mayoría

eran esquiladores de acá y el resto de patagones.

Todavía queda algún bar donde se juntaban. Nosotros teníamos que llevar las manijas y las

herramientas, luego estábamos bajo techo. Había mucha gente, muy buenos mecánicos (todos),

los mecánicos eran todo de acá. Viluao (dos hermanos) todavía están acá. Rodolfo Marich tenían

máquinas y era de acá.

Llegábamos  a  esquilar  120000 animales,  esquilábamos  para  toda  la  anónima.  Nosotros  le

llevábamos la fruta al norte, cargábamos en Fisherton y viajábamos al norte. Éramos 3. Hacíamos

6000 km, íbamos también a Río Gallegos.  Topsi es de ellos, Brown los viejos de la anónimas.

Con dos o tres cosechas de lana, pagaban el campo. Las comparsas de esquila eran grandes

generadoras de riqueza local. La gente venía y traían 

Había muchas comparsas 4 – 5 comparsas. La gente invertía localmente porque eran todos que

vivían acá, uno iba a la comparsa de esquila y volvía con los bolsillos llenos de plata. En esos 3

meses, ganabas como por 6 meses. Acá se hacían esquilas, porque se hacían media lana. Es decir,

había  mucha gente que vivía  de las  esquilas  nada más.  Los piones vivían de eso.  Luego en

invierno limpiaban algún potrero, estiraban o ponían alambres, poste, limpiaban picadas (en lo

que  se  hacía  a  pico  y  pala).  Había  mucho  más  trabajo  manual,  laburaban  todo  el  año.  Se

reemplazó todo por vacas.

Pero vos tenías los baños (cuando iban a bañar a las ovejas llevaban piones del pueblo, cuando

iban a esquilar, luego la yerra, señalada, desconre, desojada), mucho trabajo más que el bovino.
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No se cuidan solo como la vaca. Tenes que tener un puestero, de noche se encerraban, siempre

por la plagas venían sola al molino y se encerraban.

Pagaban muy bien la esquila, la esquila se paga por ovejas por lata. Cada vez que esquilas te

dan una lata, el que levanta el vellón te toca la espalda y pone la latita en el tarro en la máquina.

Un esquilador bueno capaz de hacerte 180 animales al día. Al fin del día el esquilador entrega

todas las latas, se anota en un cuaderno, al final de la campaña se sumaba todo eso y se paga. 

¿Qué es lo que se cultivaba?

Perales, manzanos, grutas de carozo, nogales, cereza.  Se vendía así como estaban, algunos

desecaban. Por ejemplo, higos secos, las ciruelas también. Ponían un catre y la secaban al sol. Se

cuidaba mucho, se tapaban si llovía. En general esa fruta seca era para autoconsumo.

Se hacía mucho durazno natural, pickles en la casas, por ahí vendían algo. Hacía salsas que se

vendían  bien.  La  carne  también  en  ese  tiempo  se  comía  mucha  carne  de  ovinos,  luego  se

reemplazó por la de vaca. Ahora hay alguna gente que hace cerdo. 

¿Toda esa gente nueva que se retira y se vienen a vivir a Guardia Mitre como opción de vida?,

seguridad. Droga no hay, es un pueblo chicho es más fácil saber si hay droga. Se corre la bolilla,

no tiene donde refugiarse. Lo agarras enseguida.

¿Qué movida se podría hacer para atraer a estos pobladores. Ej: acá se pesca, unos maturgos

bárbaros, no?. Con la carpa, sembró la carpa para limpiar los canales, se come todo. Hay pejerrey

pero difícil. La carpa se come mucho al escabeche, hay que saberla cocinar. 

¿Hay circuito histórico, alojamiento?

Los primeros evangelizadores fueron los salesianos. Había un convento, el párroco armó una

fábrica  de chichillos.  Armó también  un invernadero de tomate.  Hizo ajo.  Ahì  donde hizo el

invernáculo,  había una plantación grande de choclo y zapallo,  un boliviano. Se hace cebolla,

habían venido los bolivianos.

Los cebolleros no dejan nada, se llevan todo muchos temporarios, e incluso no viven acá. Lo

traen  en  colectivo,  camioneta.  Campo  saberi.  Mano  de  obra  boliviana,  es  gente  buena  y

trabajadora. Hay un padrón de extranjeros que si se llega a inscribir votan intendente y concejales

nada más. Para autoridades locales.
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Sagar tiene un feedlot, semillas de alfalfa, trabaja mucho (vive en patagones), tiene un rodeo

de cría.  Él  tiene mucho grano y después debe comprar.  Emparejaron grandes extensiones  de

chacras también. Aparece cebolla, ganadería, feedlot.

El chacarero de acá no tiene fuerza, no tiene plata, por eso viene el de afuera y por muy poca

plata se queda con la chacra. Se han vendido muchas chacras y baratas. Antes se vivían con

menos comodidades, querían comer y vestirse más o menos. Ahora las pretensiones son otras. Se

perdió el trabajo, acá gana 10 y si pueden gastar 20 gastan 20.

Acá feria no se hace, viene un frutero que viene una vez por semana y el que tiene almacén

vende fruta y verdura que compra en Viedma. No se produce nada, antes había melones, sandia

de todo.

Club social, está el club de Guardia Mitre que juega en la liga rionegrina.

Hay un proveedor de combustible que viene de Conesa. La influencia es mayor de Viedma

que de Conesa. Trabaja la balsa todo el año, hasta las 23 hs. De 7 a 23 hs. A la noche no queda

otra que venir por camino de tierra. 

Hay una pensionsita, una cocinita para comer tipo departamentos chichos. Hay un museo y

hay escritos. La biblioteca muy poco material sobre Guardia mitre, hasta las 13 hs. No son gente

que haya estudiado. La pusieron ahí.

¿Fortalezas de vivir en Guardia Mitre?

Gente de Guardia Mitre, que vivió mucho tiempo acá se va porque no hay trabajo, cuando es

mayor quiere volver porque hay tranquilidad. Gente que se entusiasma por la tranquilidad. Robos

no hay, muy de vez en cuando, no son gente local la que roba.

La tarjeta hay un solo negocio que la recibe. Lo más importante es la tranquilidad, se van

buscando trabajo, el municipio no puede absorber a todos. Nosotros éramos 31 – 32 personas en

planta permanente. Después eran 40 – 50 chicos que andaban dando vueltas para ayudar al padre,

que estudiaban, hacían changas, regaban plazas, la limpiaban el cordón de la vereda, saca yuyo.

Algunos lo hacen porque son humildes.

Productores  que  vivan  netamente  de  la  producción  agropecuaria  son  ganaderos  grandes,

algunos pequeños que tratan de vivir  de eso,  si  consiguen algo extra  mejor.  Los productores

grandes no viven acá. “Sacari” Patagones, “Perez” Viedma. “San Juan” vive en Guardia Mitre.

Tienen 10 o 12 leguas. Los piones tienen la casita acá, no dejan mucha plata. San Juan no come
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ni  un  sándwiches.  Perez  no  come  nada,  no  tienen  empleados  locales  lo  traen  de  Viedma  y

patagones porque los conocen. Acá no compran nada, prefieren en la cooperativa de Patagones o

la anónima porque pueden pagar con tarjeta, más barato.

El productor grande no le deja nada a Guardia Mitre. Quizás si llegan y no tienen plata pueden

retirar algo del cajero (macro), pero no hay sucursal del banco. Vienen seguido a llenarlo porque

del municipio se paga todo por cajero ahora. Haces unos 30 cheques menos al mes, unos 300 –

400  cheques  al  año  que  te  ahorras.  Los  jubilados  también  cobran  por  cajero  por  el  banco

Patagonia (ex Río Negro), privatizado, pero la provincia le pone condiciones.

Pueblos con más de 5000 habitantes deben abrir sucursal, con más de 2000 habitantes deben

abrir cajero. En un tiempo, cuando era Banco de Río Negro, habían prometido sucursal pero no se

hizo, pero por lo menos hay un cajero. Fui intendente por 24 años, ahora Zingoni era de acá, de

raíces de acá.

¿Personas que vengan de otra actividad?

Chacarero, “De Luca” (vivió acá, fue concejal o “Idiarte” (también consejal).

Han estado siempre en Guardia Mitre, nunca se fueron, la chacra no le alcanzaba para vivir.

Personas que hayan venido que nunca se fueron de acá. Perez, tenía una chacra, cereza, vino.

“Beto Alegría” no se fue nunca.

Entrevista a Miguel Silva (Informante calificado y productor agropecuario)

- Cómo era la producción de fardo que le comentaste a Daniel, qué se buscaban los fardos,

del camino de Guardia Mitre a Stroeder.

La producción te estoy hablando de fin de la década del 50, principio del 60, en ese entonces

el IDEVI, no estaba desarrollado para nada, recién estaba en pañales la provincia, te imaginas, el

gobierno, constitucional en el 57 por ahí.

El tema que en la zona, todo el noroeste de la Patagonia. La única zona que se conseguía fardo

en cierta cantidad era Guardia Mitre y un poco de fardo se conseguía en la zona de Viedma –

Patagones, en lo que se llamaba la “Laguna Grande”, alguna isla, chacras rivereñas y no había

más. Entonces, antes para la zona de montes era muy común hacer un acopio de fardo y de avena

para la ración de invierno de los caballos y esas cosas. Entonces era tradicional ir a Guardia Mitre
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a  buscar  fardos  de alfalfa  que se hacían  bajo riego,  con bombas  de riego que eran motores

antiguos a explosión, viste que estaban a la orilla del río. Ataban el motor en una plataforma y la

bomba con una correa, una polea larga, motores de un pistón, dos pistones, se escuchaban en la

tardecita, bum, bum, bum, bombear, regaban con eso. Sino también se solía regar con molinos

grandes que sacaban el agua de la orilla del río.

Y bueno el pasto se hacía, por supuesto no había las maquinarias, las enfardadoras. Se hacía

con lo que se llamaba el “Malacate”, que era un sistema que funcionaba con un caballo, que daba

vueltas, que era un pistón que se le iba echando pasto. Había que cortar el pasto, cargarlo, llevarlo

a un lugar fijo y de ahí se le iba echando a una especie de cajón que con el movimiento de una

rueda, caballo girando en redondo y el movimiento del pistón iba apretando el fardo y se ataba

con alambre. Alambre de fardo.

Era casi todo de alfalfa y era un fardo muy comprimido de 40 – 50 kg. No es como los que

hacen las máquinas ahora que lo levantas con una mano. Era un fardo pesado, eso era lo de la

producción de alfalfa. Así como era producción de alfalfa, también era la zona proveedora de

frutas y hortalizas por excelencia. Época 50 – 60 y antes. Mira mi mamá nació en Guardia Mitre,

en realidad en el campo.

- ¿En la época esa era mucho más productiva Guardia Mitre, que esta zona?

Claro, ahí había muchas quintas, chacritas a lo largo del Río. Todas tenían desarrollado esta

modalidad de hacer frutas y hortalizas. Además digamos las frutas y las hortalizas es bien de

estación, no había métodos de conservas. Había en temporada, y después lo que había en contra

temporada,  en  el  caso  de  las  frutas,  era  la  nuez  que  se  conserva  sin  problemas.  Es  lo  que

llamamos nosotros las frutas de secano, los orejones, las pasas, pasas de higo, y de uva, y el

clásico vino patero. Eso era lo que empezaba aparecer allá en el otoño, invierno, era la única

manera de conservar un poco eso.

- Tanto vos, como era común de la gente de acá que vayan a buscar eso.

Claro, había una persona de apellido “Clavota” ese hombre tenía un carro, una Villalonga que

le llamaban con dos burros o caballos y que hacía el trayecto entre Guardia Mitre y Stroeder. -

¿Comercializando que cosa? 

Él iba en ese entonces, te imaginas que no había rutas en ese entonces. Era un camino a campo

traviesa que iba directo zig zagiando por adentro del monte, iba pasando las tranqueras de campo
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en campo y llegaba a Stroeder y hacia uno o dos viajes por semana y llevaba todo esto que te

digo, frutas y hortalizas en la temporada, más en invierno llevaba vino, frutas secas, nueces.

- ¿Era de Guardia Mitre ese hombre? ¿Era un productor?

Era un productor de ascendencia italiana, y más en invierno solía pedir permiso porque en esa

época había mucho zorro y la piel del zorro valía. Entonces él no se solía quedar en una casa, se

quedaba en el monte, ataba los caballos, ponía algunas trampas a la noche y agarraba zorros.

Valía la piel de zorro, de Gato Montes, Chulengo. Esa fue una de las causas en esta zona de la

extinción del Guanaco, del Gato Montes queda muy poquito y zorro, queda bastante zorro gris.

El vino Chocolí, patero, muchas familias hacían ese vino. Había pequeñas bodeguitas, eran

bastantes rudimentarias pero bueno. Los piletones eran construidos,  los que yo conocí por lo

menos, eran construidos de cemento. Algunos tenían alguna bordalesa grande de decantación,

toda esa cosa y después se almacenaba habitualmente en bordalesas de 200 o 100 litros.

Se trasladaban en bordalesas, en esa época, en el campo era habitual, no como ahora. Vos

compraba una bordalesa de vino, comprabas un tonel de vino, que eran de 200 litros. O había

otros más chicos de 100 litros. Después empezaron a aparecer venía el vino en damajuanas de 20

litros. damajuanas grandes, que venían en un cajón de madera.

Esas bordalesas son como las de ahora, el clásico barril, que tenían unas tiras de madera en

forma de panza y por fuera tenía 4 – 5 – 6 filas de surcos que le daban una resistencia, podía

caerse que no se partía. Si se caía podía hacer saltar el tapón pero que se rompiera no.

- ¿Necesitaban varios para cargarlos?

No, había un sistema que era como de dos palos puestos, dos palos unidos de hierro y por ahí

se  hacía  deslizar  el  barril  que  no  tenía  que  caer.  Con esos  sistemas  se  bajaban  de  aquellos

camiones  chicos  se  bajaban,  se  bajaban también  los  tambores  de nafta.  La nafta  también  se

compraba en tambor.  Un tambor de esos de 200 l  que era tambor tipo barril  y redondeados

quedan poco ahora, algunos lo usan como adornos, algunos los usan para hacer un horno para

cocinar.

- ¿El vino también se comercializaba en Stroeder? 

Él en realidad a lo largo de la trayectoria vendía al que le quería comprar y si no llevaba

directamente a Stroeder. Stroeder era una zona donde le quedaba lejos toda la producción de

frutas y hortalizas, llevaba su carro lleno de productos.
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Uno  o  dos  viajes  por  semanas  por  mantenimiento,  iba  y  venía  en  época.  En  verano

especialmente y después más al otoño, invierno ¿El vino también? En invierno iba con vino y

estas otras cosas. Llevaba 5 – 6 – 7 bordalesas de vino y cajones con frutas secas.

- ¿Cuántos kilómetros son?

Ese camino iba zig zagiando, está bien que iba en diagonal, más o menos 130 – 140 km. De mi

campo hay 50 km a Guardia Mitre y 80 a Stroeder. Le llevaba dos días por lo menos, en la

semana no más de dos viajes, entre que llegaba allá, vendía las cosas y volvía. A su vez también

en la vuelta.

- ¿Y a dónde paraba en el camino?

A veces,  se quedaba en alguna casa.  O como te digo,  él  a veces en la noche solía  poner

trampas se quedaba con su carro, su caballo, ponía una lona ahí y de ahí comía y antes era muy

común. La gente que andaba paraba en el campo, a lo sumo pedía un pedazo de carne. Y te decía,

después a su regreso solía traer de Stroeder mercancías para Guardia Mitre por ejemplo cosas de

almacén,  yerba,  azúcar,  harina,  esas  cosas.  Stroeder  por  muchos  años  fue  punta  de  rieles,

terminaban las vías ahí.

Después  llegó  en  los  años  30,  por  ahí  a  Patagones.  En  su  momento  era  punta  de  rieles,

llegaban ahí las mercaderías en lugar de venir a Patagones, por acá, por la costa del Río. Y por

supuesto, también llevaban algunas cartas a conocidos. No era un correo, pero vas para allá… lo

ves a fulano… no me llevas esta carta.

- En esa época. Ahora toda la fruta y verdura de Guardia Mitre se compraba acá. ¿Antes era

al revés?

Antes era al revés, sí. Era proveedor de Viedma y Patagones.

- ¿Las comparsas de esquila también eran importantes, famosas? 

Sí, eran importantes porque toda esta zona, incluido el  partido de Patagones (provincia de

Buenos Aires), el departamento Adolfo Alsina, Conesa y Pichi Mahuida en Río Colorado eran

zona ovejera muy pocas vacas. Después fue bajando del norte al sur la vaca y desplazándose,

remplazándose la oveja por la vaca, esta debido a la crisis lanera en general, la crisis del ovino.

Pero sí, había varias comparsas de esquila, la que tenía cede en Guardia Mitre, Patagones y en

San  Antonio  y  en  Viedma había  comparsas.  Por  supuesto,  en  ese  entonces,  se  llevaban  las
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máquinas que eran de 6 a 8 y hasta 10 manijas en un camioncito he iban todos arriba los actores

de la comparsa.

Los  actores  de  las  comparsas  estaban  los  esquiladores,  los  agarradores  que  agarraban  la

majada y la maniataban, se esquilaba amañada, no había el sistema de maneado tally – hi como

hay ahora. Los playeros que eran quienes juntaban la lana, el embellonador, y el auxiliar el que

lienzaba la lana. En ese entonces el vellón de lana se ataba uno por uno con hilo de papel, había

que comprar una bobina, se pegaba dos vuelta en cruz, se ataba y se iba poniendo para reducir el

tamaño, se iban poniendo en los lienzos.

- ¿Dónde lo comercializaban?

Había empresas consignatarias compradoras de lana, firmas de acá. A veces se mandaba a

consignación a Bahía Blanca. Y si no andaban los compradores de la lana que compraban para

determinadas firmas y a veces había firmas de compradores locales de Viedma y Patagones.

Te termino con los actores de las comparsas. Estaba el vellonador, el auxiliar, también estaba

el cocinero y el patrón habitualmente era el dueño de la máquina que solía tener algún auxiliar

que le ayudara. El dueño de la máquina o el patrón era el que ponía en marcha el motor, afilaba

las herramientas. El auxiliar era el que lavaba los peines, las cortadoras y todo eso.

Eso  era  la  comparsa  de  esquila  y  mucha  gente  vivía  de  eso.  Hacían  las  esquilas  que

empezaban acá más o menos en septiembre, octubre. Ya por noviembre se terminaba la esquila

acá, eso siempre se llamó la esquila grande y después se utilizaba mucho la práctica de segunda

esquila, la que se hacía en febrero, marzo. Terminaban la esquila grande en noviembre por ahí, y

muchas de esas comparsas o muchos esquiladores se iban a las comparsas del sur y volvían allá

por enero, febrero y ahí volvían hacer la segunda esquila acá y después había que pasar el otoño,

invierno.

- ¿Le alcanzaba para pasar tranquilamente el otoño – invierno?

Hacían otras tareas, trabajan de peón de campo. Era muy habitual que el que estaba en el

campo, llegaba la esquila, y bueno patrón yo me voy a la esquila y se iba a la esquila y después

volvía al mismo patrón o a otro y hacían otro tipo de tareas, hacer leña en el campo, el peón

general. Existía en ese entonces el oficio de trapero, los animales se trasladaban en tropas de

ovejas. 1000 – 2000 corderos, había que arriarlos y llevarlos a Stroeder y embarcarlos en tren.

Ahí se embarcaba la producción en lo que se llamaba un especial de ovinos. Un tren de 20 - 30
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vagones cargaba en cada vagón entre 200 – 250 cabezas e iban al mercado de Avellaneda de

lanares que existían en ese entonces. Era un mercado como el de Liniers de vacunos, nada más

que de lanares. Era el apogeo de la producción ovina.

- ¿Cuándo empezó a caer la producción ovina?

Fue todo una convergencia de cosas no. El reemplazo de la vaca por el ovino empezó, claro,

porque la crisis lanera implicó que el precio de la lana bajo mucho. La lana llegó a valer en su

momento, mirando las estadísticas histórica, unos 12 dólares el kg, después cayó hasta un dólar,

dólar y pico y ahora está repuntando. Está 4 – 5 dólares el kg.

- ¿Cuánto sacaba de lana por cada oveja?

Y depende de la zona, pero esta zona siempre rindió más que la línea sur. Acá eran 4 – 4.5 kg

de promedio y caponadas buenas, el que tenía buenas caponadas, le daba 6 kg. El carnero daba 10

– 12 kg de lana. 

El precio de la lana fue uno de los factores que incidió que se redujera el número de ovinos. La

presión de las plagas, el daño del puma, el daño del zorro gris acá, la facilidad del manejo. La

vaca es un poco más simple precisa menos atención que la oveja. La oveja habitualmente había y

sigue  existiendo problemas  de sarna.  Había que  hacer  tratamientos  antisárnicos.  No había  la

tecnología que hay hoy, ahora con una sola dosis de inyección curas la sarna, antes había que

encerrar todo, tenías que juntar y no tenía que quedar una sola oveja porque esa contaminaba al

resto de la majada. Había que pegar dos baños entre los 7 – 10 días había que repetir otra vez el

control de sarna.

Además estaba el desoje en el otoño. Las ovejas merino, la lana le tapaba la visión, entonces

en el otoño –invierno había que limpiarles los ojos. Más hacia la primavera no existía lo que se

llamaba esquila pre parto, venían entonces las época de la primavera, pastizales verdes, lana larga

y se producía una gran acumulación de materia orgánica en la zona de la cola de la oveja lo que

acarreaba  problemas  de  la  mosca.  Las  moscas  ponían  los  huevos  y  la  famosa  queresa  y  se

agusanaban los animales, entonces venía como tarea lo que se llamaba la descascarreada que era

limpiar la cola de la oveja de esos restos de orina y bosta para evitar que se agusanaran hasta que

llegara el momento de la esquila.

Después estaba la señalada habitualmente a la salida del invierno y por ahí tenían la suerte que

entraba un animal picado, el animal picado es el animal con sarna de un vecino en invierno, no se
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podía bañar y había que curar y había que encerrar la oveja y picadura por picadura, era artesanal

totalmente. Ineficiente pero se controlaba más o menos la sarna. 

- ¿Mucha mano de obra?

Y claro, entonces había para esas cosas y conjuntamente eso, la gente se fue yendo a la ciudad,

había menos mano de obra disponible y otra causa del que también el ovino viniera a menos no.

Hoy hay como un renacer, otra vez el ovino es una alternativa viable.

- Todo fue en los años 50 – 60 ¿Cuándo empezó a decaer toda esa producción?

De ovino, desde los 70, hacia fines, cuando se creó el IDEVI, la fruta y hortalizas se empezó a

traer de acá, cada vez menos, casa vez menos y fue perdiendo preponderancia Guardia Mitre. Fin

del 60.

- ¿Esa puede ser una de las razones del decaer de Guardia Mitre?

Y claro, la gente ya no se tomaba la molestia de ir a buscar la producción allá porque había

producción acá más cerca. También es cierto que a partir del 55 se puso en funcionamiento otra

zona de riego en el norte del partido de Patagones, que es la zona de Luro, Villalonga, Stroeder,

Ascasubi, todo eso donde también hay una producción hortícola importante. Donde también se

empezó a producir fardo y bueno una zona más amplia, más desarrollada sobre la ruta 3 que

también se asfaltó, sobre las vías. Entonces Guardia Mitre perdió preponderancia, bueno antes

había perdido un medio de transporte importante que era el barquito.

- ¿El barquito hasta que época funcionó?

Hasta que llegó el ferrocarril en Patagones, que fue el sello de muerte del barco. - ¿Y eso iba

de Patagones…? De patagones venía de Buenos Aires, Bahía, llegaba a Patagones. Después había

otro barquito que iba parando en todas las islas, subiendo el Río Negro llegando hasta Conesa, no

recuerdo bien, yo no los conocí a los barcos. Los vi de fotos y algún resto que puede haber en el

río, pero no recuerdo.

- ¿Al no estar sobre las vías del tren, al quedar sobre la margen norte hizo que decayera

Guardia Mitre, por qué otros lugares con riego estratégicamente estaban mejor ubicado?

Y claro, la zona de riego que se empezó hacer acá en Viedma, Valle Inferior, la de Corfo

también estaban sobre la ruta nac n° 3, tenían ferrocarril y Guardia Mitre quedó medio aislado y a

trasmano. Es decir,  perdió protagonismo por eso entró en un aletargamiento profundo, quedó

muy poquitos habitantes, no.
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- ¿Qué producción ves que se podría hacer para que Guardia Mitre salga de ese estado…

Valor agregado, que…?

Cómo producción  masiva,  la  que  sostiene  hoy a  Guardia  Mitre  es  la  explotación  animal

bovina, vacuno. La cría no y algunos emprendimientos particulares que hay con implementación

de sistemas de riego por gravedad o por pivote. Por ejemplo, un eje importante de desarrollo para

la zona de Guardia Mitre es lo que se ha inaugurado hace poquito que es una línea de alta tensión

que une Patagones con Guardia Mitre. Eso implica que es una inversión importante del estado no

por magnitud sino estratégicamente. El hecho de tener energía al norte, implica que se puede

implementar  sistemas de riego por bombeo, ya sea gravitacional  o presurizado a cargo de la

inversión privada, que de hecho ya hay varios emprendimientos a lo largo del…

- ¿Y los rindes serán superiores a los de acá?

Los rindes dependen del nivel de tecnología. Los del valle no son muy distintos, tal vez, el

valle, cómo en todo río, mientras más cercano está el valle de la desembocadura más finos son los

suelos, hay depósitos de suelo más pesado. Es lógico más río arriba el suelo es más liviano, más

arenoso, más fácil trabajar. Tiene sus pros y sus contras.

- ¿No son muy distinta la calidad?

Lo que se llama el paleo cauce del Río Negro, hoy el río tiene un solo cauce. El paleo cauce es

la zona entre las dos riberas, entre las dos líneas de mesetas digamos, tanto del lado del Río

Negro, como del lado de Buenos Aires. Río Negro, en caso de Guardia Mitre, donde el río a lo

largo de los años fue serpenteando, iba de un lado a otro. Con la imagen satelital  vos te das

cuenta cómo ha ido viboreando, generando un sin número de cauces hasta lo que hoy es un río

regulado, entonces ya no se desencausa más, pero ha dejado todo ese valle inundables ciertas

temporadas que tiene un origen de suelos bastante parecidos no. Por supuesto los materiales más

pesado, más finos fueron arrastrados hacia adelante, la desembocadura y los más gruesos van

quedando.

- Si se vuelven esas tierras regadas que se producen, al no poder competir con estas zonas

por  costos  con  el  Valle  Inferior  ¿Qué  se  puede  hacer  con  la  producción,  dónde  la  podes

comercializar, algún valor agregado?

No, a ver, hoy por hoy la realidad de Guardia Mitre también está cambiando. Ya te digo el

tema de la energía es una y esto en el valle de Guardia Mitre podría eventualmente ser puestos en
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producción bajo riego y aún todo ese paleo cause que hoy está  cubierto por pajonales,  entre

cruzados por zanjones hoy por ejemplo podrían cubrirse todo con agropiro y ya hay algunos

productores que lo están haciendo. Tenemos ejemplo nosotros de campo que hemos visitado en

esta zona,  justamente en la reunión del  viernes (10/03/2017) había un productor que tiene el

campo ahí sobre el río y dice que hizo 400 ha de agropiro. Eso por hablar de una inversión no

muy grande que lo puede hacer el productor privado y que está dentro de la ganadería extensiva,

de vacas.  También podría aprovecharse la  parte irrigada,  de hecho, cercano ahí,  hay algunos

productores de cebolla en la zona de Guardia Mitre.

- ¿Para comercializar a dónde? Acá también se hace cebolla.

Sí, sí. La cebolla tiene un problema, problema que más de 2 – 3 años en el mismo lugar no se

puede hacer la cebolla por problemas de enfermedades. Entonces empezó el pull cebollero en la

zona del Valle Inferior de Río Negro, se trasladan a Viedma, Conesa y algunos emprendimientos

en la zona de Guardia Mitre también, un poco últimamente por la calidad del agua, que hoy por

hoy, no tiene problemas con la cantidad y la calidad del agua, acá tampoco. Las tierras tienen

otros costos acá también. 

Vos pones en la balanza económica, cantidad y calidad de agua, costo de la tierra versus, un

poco más de flete, quedar atrás mano… y bueno hará su número el inversor y de hecho hay varios

emprendimientos de cebolla o de riego te digo para hacer maíz, para hacer girasol para semilla,

para hacer pasto.

- ¿El costo de la tierra, los inversores lo están viendo con buenos ojos?

Y tierra y agua. Agua en cantidad y calidad, ahora energía. Guardia Mitre ahora tiene también

una buena dotación  de escuela  (primaria  y secundaria),  eso es  importante  por  el  tema de  la

radicación  de  los  trabajadores  no.  Hoy  el  sistema  de  balsa  medianamente  funciona,  está

conectada al menos por la margen sur con asfalto.

- ¿Se puede sacar un camión de vacunos por la balsa?

Sí, sin ningún problema. La balsa lleva hasta un camión por vez. Vehículos creo que entran

hasta 5 livianos y no se sí hasta 4 camioneta y hasta un jaula o un camión con acoplado por vez.

- ¿Cría o ciclo completo o feedlot?

La mayoría es cría. Ahora hay quien engorda sí. Emprendimientos ahí cercanos a Guardia

Mitre hay emprendimientos que están haciendo engorde.
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- ¿Lo traen a Fridevi?

Y donde, depende del canal de comercialización que uses. - ¿hay un matadero en Guardia

Mitre? Sí, pero no sé si funciona ahora. Matadero para consumo ahí local.

No, para faena a escala comercial, bovina habría que ir a Fridevi o al frigorífico Luis Beltrán.

- ¿Pero eventualmente se podría poner en funcionamiento si el número cierra?

Sí, no sé si tiene mucho sentido porque tampoco es tanta la cantidad de hacienda para faena

que hay tanto de engorde, es una clásica zona de cría. Buena zona de cría, no. Agarra una parte

del departamento de Adolfo Alsina y gran parte del departamento Conesa.

- ¿Cerdos, producción de cerdos también?

Más allá de alguna tendencia de cerdo de tipo familiar para consumo propio yo no conozco

que haya habido explotación de cerdos en su momento. Antes era común sí, era común que cada

puesto en el campo precisamente tenga una o dos chancas dependiendo del tamaño de la familia

faenaban en todo momento. Cerdo, pollo, pavo.

- ¿Su campo pertenece a Guardia Mitre?

No,  está  a  50 km pero  está  dentro  del  partido  de  Patagones,  provincia  de  Buenos Aires,

estamos cerquita del meridiano. 7 km del meridiano

Me parece que en Guardia Mitre queda un descendiente de este hombre Cravotta, me parece

que  queda  una  hija  que  debe  ser  una  señora  grande.  Eso  es  lo  que  yo  me  acuerdo  pero

seguramente había mucha gente que andaba dando vueltas porque antes era distinto que ahora.

Muchos mercachifles, andaban comprando, vendiendo cualquier cosa, cualquier cosa de almacén,

cosas de campo, tabaco, bebida blanca (ginebra, coñac, whisky se conocía poco, caña), eran las

clásicas bebidas blancas la llamaban en general.

- ¿Lo traían de Stroeder a eso?

Y eso no sé, no se proveían de acá porque andaban alguno en algún camioncito, otro en algún

carro grande, tipo conquista del oeste. Los mercachifles cargaban en algún lado y andaban de

puesto en puesto compraban cuero,  frutos del país, que eran lanas… lanas no,  cerdas,  pelos,

pluma de avestruz, cuero y vendían que se yo… todo lo que son artículos de tocador, jabón,

alguna colonia, crema de afeitar, hojas de afeitar, espejos, pañuelos de cuello, pañuelos de mano,

calzoncillos,  cualquier  cosa,  calzoncillos  largos,  camiseta,  bombacha,  todas  cosas  de  campo,

sogas de todo tipo y algunos productos comerciales no perecederos dulce, queso, dulce de batata
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en cajita, latita que eran las cosas, productos lácteos lo único que había. Manteca que ibas a llevar

se derretía toda, yogurt, flanes no existían, llevaban eso que no era perecedero.

Aceitunas se solía hacer en Guardia Mitre también, alguna aceituna en salmuera que hacían así

de tipo artesanal, pero lo más común eran las pasas u orejones digamos.

- ¿Miel?

Miel también sí. Miel se llevaba, esas cosas no perecederas digamos y de la fruta seca la que

yo recuerdo era la nuez. Avellanas no se conocían, almendras prácticamente tampoco. Nueces sí

y era muy común las pasas de higos, no había chacritas que no tuvieran una higera o varias y

nogales tampoco, nogales gigantescos.

Y el vino,había muchas familias que hacían el vino también. Había viñedo - ¿Se hacían las

fiestas del vino? – La fiesta del vino patero, claro. 

- ¿Es como que siempre la identidad del pueblo fue el vino?

Sí, el vino patero, medio como la identificación de origen, el vino patero de Guardia Mitre.

Y después claro, como te decía hoy, al venir la crisis del ovino, toda esa gente que dependía

del ovino ya sea por la esquila, ya sea por las tareas de trabajo por las majadas durante el año y

claro se fue quedando sin trabajo viste, el vacuno requiere mucho menos trabajo.

Si bien la esquila,  el lanar necesita una persona o dos depende del tamaño permanente,  la

esquila como era zafrero había ahí 2 meses entre septiembre y noviembre, dos meses y pico que

toda la gente se iba a la esquila, quedaban las viejas solas en el campo. - ¿Las viejas solas y los

tipos se iban a la esquila? – sí, o en alguna casita en el campo.

Y cualquier cosa que se haga acá se puede hacer en Guardia Mitre también, forestales, por

ejemplo que es menos atención.

- ¿Leñateros?

Y leña en ese entonces, en el negocio de la leña. Y… había tanto monte, el monte estaba

alrededor de Guardia Mitre y ahora también, Patagones también, entonces no existía. Sí, existía

algunos aserraderitos pero eran muy poco porque no se desmontaba.

Se iba a ser leña, no se llamaba… directamente la gente venía y decía ¿no me da permiso para

hacer leña? Y bueno ganaba un… garbanceaba ahí haciendo leña en el invierno y se la vendía en

un carro, camioncito al pueblo para consumo propio nada más, pero leña producto del desmonte.
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Después sí, cuando vino el desmonte, empezó ahí el negocio de la leña. Sí para consumo propio,

no había otra forma de calefaccionarse que no fuera leña.

- El negocio de la leña cuando vino el desmonte ¿en qué época estás hablando?

A partir de la década del 70 más o menos. Sigue siendo, pero no tanto… no sé en Guardia

Mitre… más acá en Adolfo Alsina, Patagones. También es cierto que no hay gente que haga eso,

en ese entonces era todo a pico, hacha, marraza, no había como ahora que pasan la cadena, le

pasa el rolo no había medios mecánicos para los camioncitos que andaban. Ni siquiera podían

poner duales. El camino era camino de huella, pisaban afuera y pinchaban las gomas, tenían que

ir por la huellita claro. Por ahí te encontrabas con otro en una curva, uno tenía que ir para atrás

para ver a donde podía esquivar, salir un poquito afuera de la huella, haber un huequito ahí para

poder pasar el otro, sino… El sendero era echo por carros, después le pusieron los autos encima

pero era un sendero hecho por carro, por eso las huellas eran tan ondas, los carros rompen viste y

los vehículos eran altos, los vehículos de ahora no andarían ni de casualidad ahí por lo bajitos que

son.

1º  Entrevista  a  Ángel  Zingoni  (Actual  intendente  de  la  localidad  y  productor

agropecuario)

Los galeses se instalan los “Evans”, Sheiquín, Loones”. El pueblo lo fundó el Coronel Murray.

Los tipos ven un valle tan promisorio con ganas de laburar. Empezaron a regar, con norias, con lo

que tenían. Empezaron a construir un corral, el de los San Juaninos (el primero de la provincia),

que se formó. Acá hay dos alcantarillas que se bifurcan. Cuando vienen de la balsa, que hay un

puente de hormigón, hasta ahí viene unificada después, llegando al pueblo se abren. Hasta el año

70 más o menos, antes del Chocón, se llenaban por el deshielo, la cordillera riego natural.

Evans  es  el  futuro.  Gente  nueva  que  necesita  Guardia  Mitre.  Acá  el  INTA   tiene  una

habitación asignada. Guardia Mitre, en el año 20 – 30, ahí estaría toda la producción. Familias

grandes,  observas  construcciones  antiguas.  Hay  muchas  más  viviendas  ahora  que  antes.

Lógicamente las chacras eran de familias, en el pueblo también eran familias numerosas.
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800 – 900 habitantes.  En el censo salen muchos chicos que se fueron a estudiar pero que

todavía tienen domicilio acá. 70 % urbano 30 % rural. Antes, un 50 y 50 pero hoy en día en el

campo no queda más gente. 

Gente joven se van. Ahora se están quedando porque se puede hacer el secundario. Pero hace

30 años terribles el éxodo que había. Terminaban 6 grado y se rajaban. Si bien había actividades

rurales que se ganaba muy bien (esquila). Ahora no hay ovejas, la tecnología, gente para hacer el

curso para capacitarse para esquilar no lo hacían. Patagones salían 8 – 10 máquinas esquiladores.

Acá paso lo mismo, se murieron los viejos, los jóvenes vino la tecnología y nadie hizo el

curso.

Hubo un cambio en la tecnología de esquila. Antes se ataba la oveja y se pasa a una esquila

donde la oveja queda suelta. Esa producía menos cortes. Era mejor (años 90). Entonces que se

hizo se entrenó a las comparsas, se las capacitó. Guardia Mitre no había nadie en las comparsas,

nadie hizo la capacitación.

Tenías a Demasi. De acá salían alrededor de 100 – 150 personas a esquilar desde noviembre a

enero – febrero al sur, después la esquila chicha acá en los campos que antes no había vacas.

En los  carnavales  los  clubes  se  llenaban,  se  bailaba  3  –  4  días,  25  de  mayo,  9  de  julio,

churrasquería, baile. La gente volvía con los bolsillos llenos, llegaban, compraban. Los negocios

fiaban de esquila a esquila. El municipio de lejos lo miraban.

Hasta que yo me fui en la municipalidad éramos 14, nadie quería trabajar en la municipalidad

porque había esquila. Teníamos camiones de cemento ¿Quién baja el cemento?, yo iba al boliche

a preguntar, nadie quería bajar el camión. Eso fue hasta los años 89 – 90, después de ahí empezó

a decaer.

Toda esa gente murió.  También paso que empezaron a entrar máquinas chilenas,  a menor

precio y se armó un quilombo. Acá queda muy poca gente. Los esquiladores eran la base social.

Muchos se fueron al municipio, otros a estudiar (Viedma, Bahía).

Hay 60 – 70 personas en la municipalidad entre contratados, planta, etc. En la primera gestión,

los  suelos  que  se  pagaban  acá,  los  pagaba el  ministerio,  el  DPA.  Yo de  Bahía  me traje  un

Ingeniero, se fue achicando la torta. Yo hoy gano 21000, un ingresante en el DPA, debe estar

ganando 20000 – 22000. Se fue achichando la pirámide, para que ingrese gente. Así fue como

quedó. No se midió capacidad, muchas cosas. Recién ahora, las personas que empiezan a trabajar.
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Empezamos a ser las fuentes de iluminación. Estamos tratando de generar trabajo e incentivar.

Dictando cursos, la gestión se centra en capacitar a la gente, vas a pedir trabajo, se le ensenó a

hacer un CV.

Acá pasa lo mismo, gente poco calificada. Chicos que se los toman por 1 o 2 meses. No tienen

capacitación. Se dan cursos en seguridad e higiene, cursos para usar motosierra, moto guadaña

para  leñateros.  Cursos  de  RCP,  primeros  auxilios.  Son todos  idóneos  al  no  ser  profesor,  se

utilizaron chicos que capacitamos.

Con la secretaría  de deportes pedimos que manden profesores desde Viedma para realizar

clínicas de deportes específicos.

¿La demanda de trabajo de calidad existe?

Se precariza todo. En este momento todos van a pedir trabajo al municipio. Entonces hay 6 hs,

te trabajan 2 o 3 hs, valen 260. Si tenes 4 – 5 – 10 que valen más, estamos tratando de conseguir

gente que en vez de 200 tenes que pagarle 500. No le podes poner a lado a alguien que labure

más. Estoy tratando de pensar como diferenciar y no ponérselo al lado. Esa gente son pibes que

están  con  esa  mentalidad,  tampoco  lo  podes  dejar  sin  laburo,  porque  salen  hacer  cualquier

cagada. 

La mentalidad es ganar sin laburar. Hay que tener cuidado con ellos, sino le das te afanan.

Entonces qué haces, a raíz de eso, caminas la calle y el tipo está sentado. Se piensan que el

intendente está obligado a atender esa situación. Lo que es medible, cordón cuneta, zanga, la

estamos haciendo por metro. Eso sí que se hagan monotributista, lo que es medible pagamos 200

el metro de cordón cuneta. Le das todo. Hace 20 días que deberían estar trabajando, recién ahora

aparecen.  Es  un  pueblo  muy  demandante.  Acostumbrado  a  que  le  des.  Fuimos  cortando.

Entramos la beta que hagan lo que le gusta. Le tenes que dar una tarea, le tenes que dar de a una

tarea.  Es  difícil  incluso  con  dinero.  La  coparticipación  está  alcanzando,  tenemos  200000  –

300000 por mes para estas actividades. 

¿Esta inserción, detectas algún otro tipo de emprendimiento, iniciativa de grupos que quieran

impulsar algo?

Nosotros acá hicimos un fondo de inversión, se podría llamar así. Donde a mí me descuentan

entre 6 – 7 mil mangos. Ese fondo en vez de ir al fondo de jubilados de la nación o provincia que

se pierde, ese fondo se deja acá. Entonces, viene un muchacho nos presenta un proyecto para una
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amasadora que quería hacer pan. Acá hay dos panaderías, un día compramos en una, al otro día

en otra. Todos los comercios acá rotativos,  le sacamos a uno y a otro.  Las cosas que acá se

puedan comprar que la guita queden acá. Todas las obras que estamos haciendo, lo queremos

hacer si o si con la gente del pueblo, para que la guita quede acá. Recién ahora se está haciendo. 

Perfecto compramos todo, ese es un tipo que vino de Río Colorado. Tengo la amasadora en el

galpón. Vaya a la afip, inscríbase y empiece a vender (dan vueltas), no hay un convencimiento de

que tengo que trabajar. Ahora hay otra propuesta que quieren compara una churrera, le voy a

ofrecer  la amasadora.  Necesito gente con ganas de hacer cosas, que abra un local.  Había un

acostumbramiento de los 90, hasta ahora, que todo salía del municipio y no se hacían obras. Era

un sistema muy asistencialista.

Tenía una secretaria de gobierno que maneja acción social, deporte, todo. No producía nada.

Nosotros tenemos una o dos actividades todo el año. Cuando Evans volvió al pueblo (profesor de

Educación Física),  volvió, vio que no se hacían actividades,  empezó a dar clases de deportes

gratis.

Hay un solo club. Club Social y Deportivo Guardia Mitre. Antes eran 2. Boca y Huracán que

se unieron. Ese club lo manejaba la municipalidad. Había perdido la personería jurídica. Copaban

todo. No se hacían asamblea. No estaban cumpliendo el rol social. El club tiene una comisión,

pero aún no llega a cumplir el rol social, tiene una sola actividad (fútbol) y a medias, se está

trabajando para que haya otros deportes, pero el problema acá es la falta de profesores.

Yo tengo dos profes que son de Guardia Mitre y quiero traerlos. Mucho sedentarismo en el

pueblo.  Se  empezaron  a  realizar  eventos,  caminatas,  corre  caminatas,  etc.  Embarcaciones

artesanales con lo que flote. 

Tengo  un  técnico  constructor.  Hay  muchas  casas,  tenemos  el  proyecto  de  cloacas,

mejoramiento de agua potable, las viviendas que ya están presentadas, poner internet en la plaza,

rotonda a la salida de la balsa. Vamos hacer la costanera.

La idea es darle la mayor calidad y hermosura de vida que el pueblo tiene y está en la costa del

Río. El año pasado todo pensar, armar todo.

¿Tuviste alguna estrategia de participación, invitaste a los vecinos?

Más o menos. La gente votó acá pensando que al otro día iban a tener todo. Ahora recién

ahora, estaríamos cuando terminemos de colocar las luces, tendríamos que salir casa por casa a
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charlar con los vecinos y ver qué es lo que quieren. Porque acá la gente piensa que de la noche a

la mañana tenes que salir con obras y las cosas no es así. Debes planificar, pensar. Acá se trabajó

mucho en deporte, en cultura y empezamos a trabajar en el bulevar. Entubamos cables, hicimos

columnas, metimos hormigón y le da lo mismo.

Ellos a lo mejor te putean porque vos no le das un pasaje, pero ellos no ven que es pasaje que

vos le das está disminuyendo una bolsa de cemento menos.

¿Tienen participación activa?

No tienen participación activa porque no laburan, la gente que vino acá es trasplantada del

barrio Labaye, entonces lo trajeron por una faz electoral.

¿Cuándo llegó esa gente?

Después de los años 90. Se trajo para que la voten, desde los 90.

Usted dice que hay 800 habitantes, el padrón electoral es de 800. Viene gente que me dice que

no puede perder tiempo para perder el carnet. Hace cambio de domicilio con foto, antecedentes y

te doy el carnet. Ahora ya no se hace por el carnet nacional, entonces la gente viene, no se toma

al prueba.

Donde fijan domicilio. Ej: casa de Zingoni, nos fijamos si debe impuestos y debe pagar. Así

nos estamos agarrando. Ese tipo vota acá cambia el domicilio enseguida y se va a la mierda. Es

histórico,  hay un padrón electoral  inflado,  más o menos 8 – 10%. Así definía  las elecciones

Demasi. Gente de acá cansada que hizo, puso domicilio en Viedma. Yo que hice en 2015, me fui

a ver a esa gente,  cambiaron el  domicilio  de vuelta y ganamos con gente de Guardia Mitre.

Somos los más austero posible.

Dijiste que los jóvenes no vuelven ¿se está haciendo algo para incentivar al profesional que

vuelva?

Está este pibe Evans, tres o cuatro que están estudiando agronomía. Entonces debería el INTA

venir a trabajar acá, a través del IDEVI, se le va a dar, 4000 – 5000 lucas por mes. Son los chicos

de acá que le van a poner garra, van a salir con los productores.

Y si es una manera de repatriarlos. Se me rebalsa el vaso tantas cosas. Es un municipio muy

chico, tengo que decirle a la gente que salga.
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Tengo que pensar riego por aspersión para el camping, la iluminación. Lo estatal no sirve y lo

privado tampoco, aún con plata no podes hacer las cosas .Falta capital humano. Estos chichos son

todo lo que tengo, pero son demasiado tiernos. Estos chichos se quieren quedar.

Tenes la otra, terminan el secundario, entonces uno se calienta en estudiar Educación Física

(todos a Educación Física), uno dice voy a estudiar Enfermería, todos estudian enfermería. Voy a

estudiar en la Blas Pasca, el otro día se presenta un chico atención de farmacia, que no había

hecho  las  prácticas.  Acá  tengo  una  chica  que  se  está  por  ir  a  Conesa.  Están  todo  tan  mal

orientado, no hay test vocacional.

Caemos en la misma. Vas a aumentar el presupuesto educativo al 100 % y vamos a seguir

teniendo malos profesores, gente que no sepa leer cuando salen del secundario, que no sepan

interpretar un texto, que no sepan nada.

No  hay  mucha  deserción  escolar.  Tenes  la  otra,  te  vienen  idóneos  acá  a  dar  clases  al

secundario.  No  te  vienen  profesores.  Muchos  no  quieren  seguir  estudiando,  es  una  lucha

mandarlos a que terminen el secundario porque acá hay una escuela para terminar el secundario

con 2 o 3 años (los chicos no saben leer), acá se produce una bisagra en el 2000 que fue terrible,

cuando se empezó con los plancitos jefes de hogar, etc. Acá hay generaciones  donde el nieto no

vio laburar al abuelo.

¿Ves alguna cosa que pueda florecer acá?

Hay cosas que se puede hacer, tenes un emprendimiento de vino muy lindo (Herrero), ahí

tiene una mini bodega limpito. Después encontras gente con ganas.

Jabalí se caza, hacen embutidos. Turismo rural si, lo tiene Claudio Perez con coto de caza, hay

gente acá que lleva gente a cazar. Hay cosas que se pueden hacer.

La posibilidad de armar un circuito turístico, un sábado a pasar el día. Ha tomado mucho auge

el  camping.  Estoy  por  poner  juegos  en  el  camping,  iluminación,  arreglar  los  sanitarios  y  el

camping y le voy hacer una poda. Le vamos a poner un sistema de riego por aspersión, vamos a

entubar  todos  los  cables.  El  camping  es  un  atractivo  maravilloso  para  la  gente  de  Viedma,

Patagones, y Conesa que vienen acá pero hay que reacondicionarlo. Inversiones privadas, no….

En el  municipio  no  estaba  el  área  de  desarrollo  social,  estaba  cultura  y  deporte  solo.  Se

incorporó con la nueva gestión el año `pasado (febrero). Cuando yo ingrese, lo único que atendía

la municipalidad de desarrollo social eran los planes asistencialistas, alguna que otra ayuda social
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que lo tenían formado como becas. Tenían dos casos de adultos mayores que se le pagaban 700

pesos al año como ayuda social y tarjetas sociales.

Arrancamos de cero, integramos programas. Tenemos un programa para los más necesitados,

para la gente que no puede trabajar, enfermedades. Muchas chicas de 18 años que tuvieron hijos,

que todavía siguen el secundario, la ayudamos a través del programa (general socio comunitario).

Y estamos con los temas de los planes.  Había algunos talleres  de cultura (la mayoría  se los

jornalizó, cobraban por planes). Eso es lo que mayormente estamos trabajando ahora. Después a

partir de noviembre, diciembre, empezamos a trabajar con nación y con el ministerio de Viedma.

Estamos tratando de bajar programas, capacitaciones. Este año teníamos como idea la segunda

etapa de las capacitaciones.

Pueblo pobre pero no miserable, no se ven riquezas, algunas casas, más casas viejas pero no

ranchos. No hay gente tan pobre. Es verdad, no hay pobres, pobres, no hay villas. El año pasado,

un chico joven que se construyó una casa de madera y nosotros teníamos que condicionamos y se

la cedimos.

De las casas en mal estado, se la están tratando de arreglar, como no hay alquileres acá. Hay

muchas familias y no hay tantas cantidades de viviendas. Las personas no tienen vivienda propia.

Las casas antiguas las mejoramos.

La mayoría de las casa de los Quinteros, la mayoría están con ayuda social, pero los maridos

fueron arreglando las casas con materiales que les dimos. Estamos tratando de fomentar que la

gente arregle sus viviendas. Lo capacitamos para eso.

Yo soy agente sanitario y la otra chica es técnica en niñez. ¿Tienen problemas con los chicos?

Viene con la excusa de  pedir algo para charlar, para desahogarse. Con los chicos de primaria,

sólo tuvimos un caso en que los padres no lo mandaban al colegio. El director del colegio nos

pidió que interviniéramos.

¿Hay muchos abandonos, repiten?

No sé si repiten. Está el problema de los padres que no les prestan la atención necesaria a los

chicos. No muchos, 2 o 3. La calidad de los profesores, estos que no tienen título, son idóneos.

Por lo que he visto, los chicos no pueden leer uno oración, le cuesta leer de corrido. El nivel

bajó. La mayoría se van a estudiar a Viedma y se encuentran con el problema que no pueden

aprobar el ingreso.

170



Tenemos la Sociedad Rural, bomberos voluntarios bien equipados, laburan con incendios de

pastizales. El municipio está pagando a 4 – 5 bomberos. Acá el municipio banca todo.

¿Cuántas secretarías tiene el municipio?

Secretario tiene una, el resto son coordinadores. Coordinadores de desarrollo social, deportes y

turismo, cultura.

El hospital es provincial, funciona bien. Hay 20 empleados, sin ningún enfermo. El tipo que le

duele algo, ambulancia a Viedma. Ambulancias hay 2, una nueva que la mandaron en octubre,

noviembre. Debería haber 3. Hay dos médicos generalista y odontólogos, la municipalidad planta

permanente 13, contratados 42 – 43. Después todos planes y gente jornalizada, pero te tenes que

poner con la chequera a fin de mes. Se aseguran y a la mierda. En total 70 – 80 personas. El 80 %

de la coparticipación está para pagar salarios.

¿Qué refleja la identidad de los guardimitrenses? ¿Se ponen la camiseta?

El tema de la camiseta hasta los 90, la teníamos todos, la camiseta puesta. Ahora dudo que

haya gente que tenga la camiseta puesta, se ha perdido la identidad porque ha venido gente de

afuera. En realidad hay momentos, para trabajar no.

Acá surgió mucho la identidad cuando vino ATE., empezaron a meter carpas. El delegado era

contratado con dos meses de antigüedad, no laburaba, no le renové el contrato. Hubo quilombo,

la misma gente lo sacó.

La identidad de Guardia Mitre era el vino, pero los pibes de 15 – 16 años no lo conocieron. La

identidad eran el vino, la esquila, los duraznos, las chacras, la frescura. Se podría poner el vino,

pero el chico de 15 – 16 años no lo juna.

En  esta  zona  tenes  chacras  viejas  (abandonadas)  y  establecimientos  grandes  que  no

necesariamente  son de  grandes  chacareros.   Algo de agricultura,  ganadería  intensificada.  Yo

cobro 55 – 60 lucas y no puedo comprar el auto.

Zona ganadera, se canaliza vía SR. El ruralista, no depende de nada de Guardia Mitre. Es más

vienen a buscar piones y no lo consiguen. No hay mano de obra. Ahora necesitas un molinero y

no  lo  encontras  porque  están  en  el  Río.  Molinero,  alambradores,  capataz  no  se  consiguen.

Primero te  preguntan antes  de ir  a  trabajar  si  tenes  señal porque el  celular  lo  mata.  Me han

planteado gente decampo, que llega sábado y domingo y lo tenes que ir a buscar, te dejan todo

abierto.
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Tenías una iniciativa de desarrollo local con el camping ¿hay otra?

En el camping lo utilizaríamos para un turismo religioso. En esta plaza (al frente de la iglesia)

con fotos antiguas se podría restaurar, pero los ladrillos se han afanado todo.

Si yo acá supiese donde están las aberturas, ventanas (las ventanas tenían una placa).

Hay conflicto con la zona rural la policía responde rápido.

En una casa vieja funciona una radio. La zona de la capilla piensa arreglarlo. No hay datos de

lluvia. Antes había una estación meteorológica. 

En la plaza, al frente de la capilla, van a realizar una fuente para poder regar toda la plaza. Al

lado de la fuente está la sala de máquinas y problema que la perforación tiene poca agua. Marzo y

abril siembra la plaza. En la casa de la esquina (esquina de la plaza) es un conventillo.

La idea es un turismo religioso, poner todas las estaciones, el rosario. Una placa, una vez con

el camping armado. El campanario. La ampliación del hospital, respetando la fachada. Se puede

hacer un edificio municipal respetando la fachada pero adentro todo moderno. 

El tema que yo tuve 30 años y pico afuera. Te imaginas el rencor, tres generaciones que no me

conocen.  Llego acá,  vino sangineti,  el  arquitecto.,  queremos trabajar  en el  distrito  federal,  la

historia.  En el  lugar  de las  monjas  y los curas,  hay foto del  túnel.  Se aparece  el  cura en la

municipalidad, quien sos vos para ir a meterte. Había hablado con el obispo hace poco, ahora

espera le digo. Todo así.

Demasi  manejaba  todo,  yo  quería  iluminar  la  iglesia,  planificábamos,  volábamos  todos.

Gracias a ello tenemos gas natural y agua.

Le pedí, me hizo una mensura. Hasta acá llegamos, con esa gente, no se puede trabajar. El

cura, un porteño (se mueve todo a través del que me dijiste, ese tipo de nota). Yo le hice una nota

inclusive que el techo del convento se está lloviendo todo. La iglesia se llueve, son edificios de

1884. No te podes poner.

Los salesianos eran residencias. Los salesianos educaron a toda la dirigencia patagónica de la

época, desde mi abuelo, hasta mi padre (abuelo del intendente y padre del intendente). Todos

colegios salesianos internados (primarios y secundarios). No había otra cosa. Ahí te enseñaban

desde música hasta carpintería.

La  biblioteca  de  Guardia  Mitre  lleva  el  nombre  de  mi  abuelo  (abuelo  del  intendente,

campastro de apellido).
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El tractorcito que se encuentra al lado de la iglesia se usaba cuando yo era chico (cuando el

intendente era chico). Todas las calles eran arenadas, con ese tractorcito y una champión atrás iba

y venían y sacaban toda la arena.

Familias históricas con las que se podría charlar. El carpintero, pocho cambrusi, ese hombre

tiene casi 80 años.

¿Gente que hayan venido en los últimos años, jubilados así, que hayan vuelto? Nativos o no de

acá.

Yo tengo un albañil que hace un año, que no es nativo y que ha venido a vivir. Pallao. Como

ese hombre no hay muchos. Ese hombre vino a laburar acá, vino por la tranquilidad y a trabajar.

Familias que hayan vuelto. Otro matrimonio que ha venido, tienen una chacra “Otopovich”. Él

tiene 40 y tantos años, ella no llega a los 40 con criaturas chicas. Vinieron hará un año. Son

matrimonio jóvenes, no jubilados, que trabajan.

En la biblioteca están los libros del  municipio desde que se fundó, desde 1886 hasta que

cambió el régimen municipal. Esto fue la Guardia General Mitre. La municipalidad era en correo.

Está todo declarado patrimonio histórico (turismo histórico – circuito histórico).

Hay algunas casas usurpadas, nadie hace nada. El problema con las tierras son con las chacras

viejas pero no con el campo. Son sucesiones indivisas. No se sabe con quién hablar porque son

muchos herederos que no lo podes hacer. Se puede porque no pagan los impuestos, el municipio

recauda de la coparticipación federal y provincial. Los servicios agua y luz se pagan.

Chacras con premios a la mejor miel (Armenio Martinez), mieles no se hace porque te pican

las abejas. No quieren laburar. Eso habrá sido en los años 20 – 30.

Ganaderos.

Jubilados, que viven en la chacra prácticamente no hay, un matrimonio.

Vino. Uno sólo. Tiene mercado en Viedma, Patagones y Acá. Va a todas las exposiciones se

ha hecho una clientela.

Cebolleros. Producen cebolla cerca de la zona de la travesía (40 km) o de china muerta (20

km) pero a esa gente no la agarras. Y los de acá para juntar cebolla no los agarras.

Jóvenes que no se hayan capacitado ganarse algo por día para tomar y comer algo. El salario

común. El promedio ganan 5200 – 5500 mangos.
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El matadero de bovino y ovino semi clausurado pertenece a Guardia Mitre, no cumple con la

seguridad e higiene mínimas. Faenan una vaca por semana.

Se  hace  alfalfa  bajo  riego,  pero  otra  gente,  con  otra  mentalidad.  El  padre  de  Evans  está

poniendo cebolla, maíces. Esta regando.

El lugar donde está techado (cerca de la costanera) era un polideportivo. Se le hizo un tramo

en el 88 y otro en el 89 y quedó así por 26 años. El gobernador lo va a seguir, se va hacer un

sendero para que la gente camine.

La fiesta del pueblo convoca a mucha gente porque siempre se hace asado gratis. El año que

viene convine hacerla un jueves y al medio día sino se te vienen todos, están esperando la fiesta.

Vienen a comer solo y no te alcanza nada.

Del tamarisco, de ahí comienza la zona de chacras. Leñateros, muy pocos salen hacer leña.

Una mujer en la chacra tenía chañar, tamarisco y un álamo que se le había caído arriba de la

casa. Pidió leña, baje un hacha, gente que venía de afuera, se acostumbró al asistencialismo.

Para desarrollar  gestiones vinculadas a la naturaleza,  al turismo, a lo artesanal, a la chacra

tenes recursos pero tenes que ponerlo en valor, invertir pero hay para hacer.

Tengo unos 4 millones en plazo fijo que todavía no lo toqué que me dejo Demasi, me estoy

manejando con la coparticipación.

Los postes de la iluminaria lo hace el municipio, soldaduras prolijas. Con gente que saben, que

le ponen ganas.

Siempre soñé con hacer una plaza con piquillín,  chañar,  especies nativas. Ojalá lo pudiera

hacer. Acá los piquillines ya no hay más.

2º Entrevista a Ángel Zingoni (Intendente de Guardia Mitre y productor agropecuario)

- La idea era más que nada tener una idea clara. Si vos tenes qué clasificar a los que viven

en Guardia Mitre, tanto parte urbana, como rural, de acuerdo a los ingresos que tienen los actores

económicos, cuales…

Empleados públicos y jubilados.

- Empleados públicos vos hablas de municipal, provincial y nacional.

Hay de todos.
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- Cuánto más o menos, tenes idea.

Y mira entre  jubilados  y empleados públicos y jornaleros  que yo tengo acá y debe haber

unos… y son todos el 90%.

- Y dentro del empleado público, para ir sacando cuántos municipales hay, que vivan acá

me refiero, nacionales que vivan acá.

De los municipales dentro de los municipales, el 15% lo tenemos nosotros y te hablo en 900

habitantes.  El resto tenes y ponele jubilados un 60% ponele un 50% y el resto tenes empleados

nacionales. Nacionales no hay acá.

- No hay ninguno nacional.

Dejame pensar, y el resto provincial.

- Provinciales, cuántos son.

Y tenes policiales, docentes, departamento de agua, tenes vialidad, tenes dersa (bueno esa es

una empresa privada) y ahí deja de contar.

- Comerciante podría ser un rubro.

Si, y comerciantes debe haber fácil a groso modo 20 patentes comerciales.

- Ganaderos es otra, se podría contabilizar como otro sector económico.

Si, guarda que hay ganaderos que no viven acá. 

- Y horticultores hay algo de eso acá.

No, que vivan acá nada.

- Otra producción agropecuaria.

Nada.

- Vino

Vino sí, tenemos uno, que debe estar en 300 litros, calculo yo.

- El turismo rural.

Hay gente que viene a cazar sí.

- Productores que se dedique al turismo rural.

Sí, hay uno. Uno y Raulito por ahí viene gente a cazar a la isla y por ahí podemos cuantificar.

Ponele uno o dos de turismo rural.

- Desocupados
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No

- todos vienen a pedir laburo y al menos una changa tienen.

Si, sí te hablo de varones, que son los jefes de hogar. Mujeres que quieran trabajar sí, yo les

digo que no porque hay que trabajar a pico y pala. O sea que no hay desocupación.

- Los actores sociales que actores sociales hay en el territorio, hay en Guardia Mitre. 

Un club hay los bomberos voluntarios y para de contar.

- Bares, hay algún bar.

Si, tenes un bar, tenes este y hay sociedad rural.

- ONG.

No.

- Cooperativas.

No.

- Curas.

Tenes pero no es de acá.

- Los recursos que tiene guardia mitre. Cuáles son los recursos.

Suelo, agua, clima que es un recurso importante.

- El clima en qué sentido.

Cómo ser acá, si vos venís de Viedma acá. Con respecto a Viedma, en pleno verano tenemos

2-3ºC grados más. Viedma en la noche refresca. Esto es clima continental, clima continental. O

sea tenes esa ventaja, que la uva, el vino es mejor calidad, mejor graduación alcohólica el de acá

que el de Viedma. Porque Viedma, al estar tan cerca del mar es más húmedo y en la noche

refresca, se pone el viento del mar y refresca. Vos venís de Viedma y de la rotonda para acá es

otra cosa.

Acá supón una cosa, que en pleno verano, te hace 38ºC en el día y en la noche te baja 5ºC.

Hay días que sigue el calor y no podes dormir. Y en Viedma abrís la ventana y tenes aire fresco.

Se pone el viento de mar.

- Para la producción es mejor, para el vino es mejor.

Claro, que sí.

- Entonces qué es lo que le pasó a Guardia Mitre, según tu visión, que es lo que le pasó.
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Primero esto era  un pueblo de inmigrantes,  que se dedicaba  a cultivar  la  tierra.  El  factor

fundamental fue que la empresa el chocón. El chocón- río colorado. Cuando Hidronor, comienza

las obras. Porque que ocurría antes. Antes esto se bañaba todo porque el río creció, había dos

crecientes, en primavera con el deshielo y en maro y la lluvia grande que ocurría en la cordillera

que eso se producía  en marzo.  Entonces,  los  zanjones  que surcan el  pueblo,  eso se llenaba.

Entonces, que ocurría, las chacras producían porque se llenaba todo ese valle de agua y con ese

valle la gente sembraba zapallo, melones, sandía, maíz, trigo. Entonces esto se fertilizaba todo, se

regaba todo en forma natural, te hablo desde Boca de la Travesía donde hay una entrada natural

hasta China Muerta.

Se regaba todo, yo lo vi a eso hasta el año 70, 65, comienzan las obras del Chocón, y después

bueno comienzan a llenar y ahí cuando comienzan a llenar se termina la bonanza.

Entonces todo el cinturón agrícola de Guardia Mitre se decayó Antes acá se sembraba fruta. A

Trelew,  Río  Gallegos  se  les  enviaba  fruta  desde  acá.  La  gente,  había  chacarero  italianos  y

entonces bueno. Era otra generación.

Yo a eso todavía lo alcancé a ver, o sea que la gente no venía a buscar trabajo acá en el

municipio. Cuando me fui en la primera gestión, por ahí en el año 89, la gente no venía a buscar

trabajo.

Otro de los grandes recursos que tenemos acá es la esquila, antes era toda zona lanera, toda

zona de ovino esto. Entonces, que pasó la gente se esquilaba mucho acá en la zona, después

bueno, por el tema del daño, empezó la vaca, ya comenzaron los incendios, la manera de comer

de la vaca no es la manera de comer de la oveja. Entonces ya vino más pastizales, una gran…

Hasta el año 60 más o menos, hasta el año sesenta y pico era todo ovejas, después ya comienza la

vaca,  todo  cambia.  Ya después  el  precio  de  la  lana  bajó  mucho.  Antes  era  todo  pueblo  de

esquiladores. Era horti, fruti y esquila.

La gente vivía sola, no conocía la municipalidad. Hoy ya cambió la mentalidad de la gente,

cambió la cultura, la cultura del trabajo, la familia está desintegrada, entonces, eso fue… Cuál es

lo más fácil, venite al municipio. 

- Los jóvenes
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Y los jóvenes están medio contenidos. El joven tenes dos estados. Aquel que en la casa tiene

una línea. Esos chicos van a estudiar, han tratado de superarse, han salido a estudiar una carrera

universitaria. Entonces… pero ya vienen de la casa, hay una formación.

Después  tenes  el  otro  chico  que  está  solo.  Entonces,  un  cambio  así  drástico.  Cambió  la

sociedad Argentina, cambió.

- Qué cosas se podrían impulsar para favorecer.

En  este  momento  tenemos  “el  plan  castello”  el  gobierno  de  la  provincia.  El  gobierno

provincial  emitió  bonos con recursos del petróleo y esos bonos salió a venderlo para afuera,

Estados Unidos, Inglaterra, por un valor de 580 millones de dólares, de los cuales alcanzan a

vender  no sé 300 o 320 millones  de dólares  y es lo que hoy están depositados  en el  banco

Patagonia. Qué hace el gobierno de la provincia, esos bonos dolarizados están para hacer obras…

Y da un fondo no reintegrable a cada municipio de 370 000 dólares, más o menos. Hoy serían

más o menos 9,5 millones de pesos de los cuales cada municipio puede tomar. Hay un crédito

también para tomar que podes devolver el dinero.

Eso es no reembolsable y que vos… de acuerdo al índice de coparticipación tuyo podes pedir

ese crédito.

A nosotros esa plata no nos hace falta. Nos quedamos con el aporte no reintegrable y después

tenes la otra parte que en la provincia delineó obras de infraestructuras, electrificación, rutas, gas,

planta depuradora, líquidos cloacales y … nosotros gobierno de guardia mitre, esto salió todo por

una ley.

Nosotros acá en Guardia Mitre que pedimos, aprovechar los recursos naturales que tenemos,

suelo, agua y clima, pedimos hacer una boca toma para regar 30000 ha, allá en zona de boca de la

travesía. Esa obra sale 967000 dólares, ponele un millón doscientos  En estos momentos que

tenemos, que está ocurriendo, hay municipios que no toman esos créditos por la suba del dólar,

esos 320 millones de dólares, hay un problema de dinero de los cuáles fin de junio tenemos que

sentarnos a conversar. 

Porqué como está planteado, esto es una obra productiva, y lo que se plantea es hacer esa toma

y con el transcurso de los años empezar a canalizar eso. Vos tenes que darle un puntapié, para

que esto se resuelva y esto sea una zona de producción porque tenemos, si vos te fijas en el mapa.
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Esta obra empezaría en el departamento de concesa y terminaría acá en Adolfo Alsina. Es una

obra regional, donde cubriría la demanda de producir carnes acá en este valle de Guardia Mitre. 

Esa carne tiene el tema de la barrera sanitaria, un sobre precio más y acá tenemos un puerto a

150 km de San Antonio para poder exportar carne.

Que pasa, estamos viviendo en un país que no produce, entonces, ahí está el problema. Nos

tienen que alimentar a todos los empleados públicos.

Acá los  recursos  que nosotros  manejamos  fondo sojero de Córdoba,  Provincia  de Buenos

Aires. Nosotros acá del fondo sojero recibimos 100000 pesos, 150, a veces 200 y a veces 80.

Entonces hay recursos de la Provincia de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe tienen coparticipación

nacional y coparticipación provincial y con eso hacemos.

Entonces este proyecto va a generar. Primero acá tenemos que explotar los recursos naturales

que tenemos. Entonces ese valle se va a terminar de electrificar en algún momento. 

Puede generar gente que invierta pare el estado tiene que ponerles los medios para que una

zona produzca. No sé si el día de mañana vendrá plata de expropiación, no sé.

Lo que tenemos que hacer que el Estado brinde los medios para producir, que es lo que está

haciendo falta en el país.

- Vos dijiste el tema de la ganadería para el puerto. El puente no es una limitante para el

tema de la ganadería acá.

Sí, pero tenemos el problema del huevo y la gallina. Yo sé que con 10 – 15000 habitantes acá

tenemos un puente.

Ahora  salir  a  pedir  un  puente…  A  quién  le  importa  Guardia  Mitre.  Recién  ahora  hay

posibilidades de hacer el acceso a la ruta 250. Porqué vos ahora vas a ingresar a la cinta asfáltica,

y mira bien para el lado de Conesa, a tu derecha, tenes una subida, bajada y la persona que viene

de allá viene a 150 y te lleva puesto.

- Eso favorecería que el joven quiera volver.

Bueno para eso es el tema que el joven vuelva, que venga gente con ideas, con proyectos, con

inversiones a realizar, que traiga dinero, que ponga, que se instale. Acá tenes todos los medios,

tenes gas, energía. Hay voluntad política para hacerlo, te hablo de acá dentro del municipio para

brindar cosas, dentro de nuestras posibilidades. Hacen falta medios de comunicación y hace falta

rutas, hace falta agua, infraestructuras hídricas.
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 O la perspectiva de decir, muchachos esto se va a regar, ese canal, esos 30 kilómetros de

canal que nosotros tenemos que hacer. La toma lo hará el Estado, y el consorcio de regantes che

vamos a ver de qué manera…  aporta el Estado, el privado. Entonces se puede hacer, se puede

lograr. 

- Crees  que la  sociedad  en sí,  el  pueblo  se preocupa por  los  problemas  que  hay en el

territorio.

No… hay gente que sí, que se preocupa. Si la gente de antes que ha quedado, los chicos que el

padre le inculcó la cultura del trabajo o sea… ese medio, le generaron que hay que trabajar, que

hay que estudiar y que hay que progresar. Esa gente sí.

Sí, porque, o sea. Primero que lo tengo acá adentro, segundo que yo salgo por la calle. Que

che… ta, ta… me interesa lo que estamos haciendo, se ponen contentos con el aspecto edilicio, de

cómo está quedando el pueblo. Entonces, esa gente. Hay gente que no, que no le interesa nada. O

sea, acá no es una isla, es un problema nacional. Donde hay gente que se preocupa y gente que no

se preocupa.
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	Productora de Cerdo (No cómo única actividad ganadera)
	La producción. Para nosotros lo que es la parte ovina y porcino. Y ahora estamos con lo que es crianza de pollo doble pechuga. Que son con el tema del alimento aprendimos, eso sería la producción.
	¿Hace cuánto que está en Guardia Mitre?
	En Guardia Mitre aproximadamente entre 8-9 años. Y con la chacra más o menos también, la compramos en 2010.
	¿Qué superficie tiene la chacra?
	25 ha.
	¿Por qué se vinieron? ¿Eran antiguamente de acá y se volvieron?
	Yo soy chilena. Mi familia es de Chile. Si bien se vinieron cuando yo era chiquita, yo volví a Chile, después volví a los 18 años, cuando yo me había casado, volví para acá. Después conocí a mi pareja en Viedma.
	Y entre que teníamos un comercio. La vida de allá es mucho más agitada decidimos ir a unas vacaciones a Chile y le preguntamos a un amigo en común a dónde había un lugar tranquilo porque ya lo que era Viedma se estaba poniendo medio caótico por el tema de los asaltos, nosotros teníamos comercio y nos dijeron vení a conocer Guardia Mitre y nosotros vinimos por el tema de la balsa y cuando vinimos de vacaciones, cómo era el tema de la balsa y una vez que entramos vimos y podíamos pasar con el colectivo hacia el pueblo.
	Después nos quedó gustando el pueblo, entonces como que conseguimos un lugar, compramos un lugar al frente del camping que era precioso y más la tranquilidad y nos llevó a quedarnos acá, venir a vivir acá. Irnos a Viedma a vender todo lo que tenemos porque es un pueblo tranquilo, es decir, por los chicos, es una ciudad tranquila, más sano aparte.
	Y el proyecto de la chacra se dio porque nosotros siempre decíamos que estaría lindo tener una chacra, que lindo sería criar animales porque a nosotros dos, como pareja, nos justa el tema de la chacra. Y bueno entonces en ese negocio salió que nos daban por la casa nos daban la chacra y mitad de plata. Y bueno, ni hablar, teniendo la casa en el camping igual nos venimos acá.
	A mí me gusta este olor a humo que es lo que yo le decía a ustedes que me gusta el olor a humo, el olor a bosta del animal.
	El emprendimiento es familiar.
	Familiar, todo familiar, acá trabajan mis hijos, trabajan a la par mía. Yo tengo a la chiquitita que tengo un molino para moler un maíz y allá sabe que después de 12, se va a otra actividad. Sabe que tiene que dejar el maíz molido, ella también ayuda a darle de comer a los chanchos.
	Y nosotros somos nosotros. Papá y mamá y tres que nos acompañan.
	La expectativa es que sigan los hijos.
	Y sí. La expectativa… El varón sobre todo. Él es el que se tiene que hacer cargo cuando nosotros no estemos. Uno le va diciendo que todo lo que tienen económicamente es para ellos. Y la chacra es un sueño que nosotros decimos pucha se mejora tantas cosas pero a los chicos les gusta, pero el día de mañana yo no sé si nos van acompañar. Ojalá, sino bueno.
	¿Qué le falta a Guardia Mitre?
	Acá lo que hace falta para mí, más conciencia del intendente para todo en general.
	Acá está todo muy político, sos peronista o sos radical. Estaría bueno que dejaran afuera todo que dicen políticos, los que son partidos. Y trabajar en conjunto con todas las personas, porque nosotros hace unos días estuve con el intendente reclamándole esto de que porque para algunos sí y para otros no. De porqué yo que mira… hago el ridículo.
	Pero me vas a decir usted cómo: Pero que yo tuviera que no sé…a mí se me murieron ovejas por falta de pasto. Ahí hay un galpón: Hay un proyecto para hacer un gimnasio, esta con pasto. Ese pasto se lo dan a quien le conviene. Porqué, yo para que me den el pasto tendría que prenderle fuego a la chacra para que me digan… ah vos necesitas el pasto. No es justo. Y otros se le dio pasto, se le dio varillas y a nosotros no nos dan nada. No es justo. Y a otros se les dio pasto, se les dio varillas y a nosotros no nos dan nada.
	Es como el otro día yo le decía al intendente vos me sacaste la poca ayuda que yo tenía, le digo no me das la leña. Ahora tengo chacra, tengo leña, no me das el gas. Son cosas que a uno le duelen.
	Me gustaría que hubiera menos este tema de la política, sabe que todos trabajaríamos por igual, porque yo no vine a este pueblo justamente por la tranquilidad. No deseo supermercado, no deseo cajero automático. Claro que si está te ayuda pero no deseo grandes cosas para mi pueblo.
	Me siento de acá, tengo mis hijas casadas con chicos de acá. Pero si me gustaría que hubiera menos cosas egoístas en ese sentido, que se trabaje en conjunto no importa el tema de la política. Si no sos radical, sos peronista, seas lo que seas trabajemos juntos en conjunto todos.
	Nosotros decimos, si a nosotros tenemos esta ayuda que usted nos dice Más carne, sea como sea, para la misma gente del pueblo y que no cuenta con una chacra y quiera un animal barato. Si vos me das la posibilidad a mí de trabajar bien. Yo no te voy a cobrar 1000 – 1500 pesos un animal, yo te lo voy a vender a lo que te da el bolsillo a vos y me da a mí también para venderlo.
	Expectativa hacer un valor agregado.
	Un chacinado, si uno pudiera aprender sería buenísimo. El otro día vino un muchacho y nos trajo…
	Nosotros habíamos carneado un animal. Qué pasa, hace panceta. Nosotros no supimos cómo hacer la panceta, pero si uno pudiera aprender hacer chorizos cosas así. Uno mismo capaz que si vos decís te va bien, haces un galponcito, un lugar para hacerlo acá.
	Hacer una cadena completa, porque capaz que con este tema de los lechones. Dice mi gordo, cómo me gustaría que haya un mercado que te dijera… Mira cuántos lechones tenes, 20, otro 10 pongámonos de acuerdo y vemos quien lo compra. No acá que estás con miedo que si te vas a Viedma te van a sacar el animal.
	Sí, sí, unirse entre varios productores.
	Hay muchos productores de cerdo.
	Y acá deben de quedar dos o 3 quedaran. No sé cuánto.
	Yo sé que hay otro hombre que también traba con el tema de los chanchos. Pero también está con este tema de cómo el alimento se fue caro no lo quiere trabajar.
	El alimento lo consigue en Viedma.
	No, acá también se consiguen. Pero más aro. Pero por ahí empezas a sacar las cuenta y no te conviene hacerte un viaje y no porque si uno tiene que pagar el flete.
	Bueno yo tengo el colectivo, pero que pasa tenemos que ponerle 1000 mangos de gasoil ya de partida. Para ir y venir, no es que 1000 mangos gasté para allá. Pero que pasa, nosotros no sólo tenemos que ir a buscar el alimento, tenemos que pensar en ir a buscar otras cosa para que el viaje valga la pena.
	Porque si no esos 1000 pesos que yo me voy a gastar compro acá alimento y listo y no corro el riesgo que el colectivo e rompa o que no se pueda parar en un lugar en Viedma y uno no sepa en dónde meterse con el colectivo porque es muy grande. Son una cadena, son muchas cosas las que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces capaz que uno va a comprar acá, tenes la plata 4-5 bolsas y ya está.
	Considera que la producción de cerdo puede crecer, visualiza algún mercado.
	Si no fuera caro sí. Yo lo que veo que acá la gente te consume la carne de cerdo porque la gente te compara mucho los precios. Pero si usted por ejemplo… Hoy vino un hombre y me dice mira Rosita, porque es de boca en boca, vos lo tenes a 1000 pesos y aquel a 400 porque tanta diferencia.
	Capaz que si uno pudiera mantener lindo los animales a un precio económico la gente opta por comprarte la carne, porque usted se va a un negocio y la carne es muy cara.
	Bueno no sé cómo será pero hablamos de 130-140 la carne de vaca el kilo, el pollo 100 pesos el kilo y la carne de cerdo 60-70 pesos. Si vos tenes más o menos buena producción puede llegar a poner a 60 pesos el kilo no es caro y la gente te lo compra, un cuartito, una paletita, una costilla.
	A mí me pasa, porque yo le digo. Yo prefiero sacar así vender por pedazo. Capaz que me dicen pero no ganas nada. Sí que le gano porque yo me he hecho fama acá de vender así y la gente me compra en trozos. Yo no tengo muchos peros. Me dicen me puedo llevar un cuartito Rosita. Vino una señora sabe, un cuartito véndame hija… Sí, porque no, si yo no pierdo nada. Al contrario porque muchos cuentan con platita, porque por ahí comprar uno entero se hace muy caro.
	Para las personas solas. Acá hay muchas personas solas que te buscan carne así o la mitad de un pollito. Rosita me podes vender la mitad de un pollito.
	Mucha gente vive sola acá.
	Sí mucha gente vive sola. Mucha gente grande.
	¿Muchas chacras abandonadas?
	Muchas chacras abandonadas también y no hay proyectos para nada. Porque son chacras que los dueños no están y capaz que son herencias, sucesiones. Son varios los dueños y esas personas no te la prestan ni te las alquilan, prefieren que estén abandonadas como al frente una chacra tenía una hermosa casa que se ha deteriorado toda porque no la quieren alquilar porque tienen miedo que las personas que se las alquilan o se las prestan se queden y después cómo los sacas.
	Mucha pobreza en Guardia Mitre.
	Sí, pero no sé si es tanto la pobreza. No creo que sea tanto.
	No es la pobreza de la ciudad. Son pocos recursos tal vez pero se puede vivir.
	Sí, lo que pasa acá. No sé si es tanto la pobreza acá. Yo creo que pasa más por conformismo.
	- Se conforman con lo poco que tienen y no quieren…
	A usted le parece. No, no es eso. Usted se conformaría que por mes le paguen 2100 pesos a una mujer, a una persona. A usted le parece que con 2100 pesos puede vivir, una mujer con 4 chicos.
	Eso es lo que le están pagando acá a las mujeres y no es una gran… viste. Y cómo hacen esas mujeres. Se tienen que conformar porque no le queda otra, el conformismo.
	Los maridos trabajan en el campo o viven esperando que alguien les dé.
	Capas que te paguen esa plata, pero sabes qué te obligan a trabajar 3 horas, se acomodan el horario para ir a trabajar, vos la vas a ver ahora y seguro que están durmiendo.
	Es eso, yo creo que no es el tema de pobreza, hay más conformidad de vivir así.
	- Hay trabajo.
	No, yo pienso que no hay trabajo. No hay trabajo en Guardia Mitre.
	¿En los campos hay trabajo?
	En los campos hay trabajo, hay trabajo para el hombre.
	¿Para hacer qué actividades?
	Alambrados, puesteros, para cuidar animales. Esos trabajos están, pero es para un hombre. Un hombre si puede ir, pero el hombre tiene que dejar a su familia acá porque los hijos van a la escuela y la mujer para poder tirar yo pienso trabaja en los trabajos… Acá se depende mucho de la municipalidad. Entonces, cómo que es eso, es trabajar para el municipio y vos trabajas… vas a hacer un planchado, o un lavado, tenes que cobrar… no sé si cobras 50 pesos la hora es caro. Y vos trabajas una hora por 100 pesos. Que te compras en Guardia. Si acá en Guardia está el kilo de pan a 40 pesos. A usted le parece trabajar una hora por un kilo de pan.
	Entonces la gente regala su trabajo acá. Yo tengo que regalar la carne. No regalarla, pedir todo mínimo porque la gente no, no hay recursos, no hay nada.
	Nosotros decimos, acá habría espacio para hacer una buena huerta. Habiendo lugar porque acá en Guardia tenemos lugares para hacer emprendimientos. Es como que ustedes, el emprendimiento que me lo trajeron a mí, podrían haber llamado al municipio y trabajar de otra forma.
	Yo les agradezco que me hayan tenido en cuenta pero hay mucha gente necesitada acá.
	Sí yo tuviera recursos para hacer algo, a mí me encantaría hacer una buena huerta, que me manden esas mujeres, que hay tantas mujeres que trabajan en el municipio, trabajemos en una huertita y después te llevas la verdura. Yo tampoco pretendo quedarme con la verdura.
	Estaría lindo cómo para ayudar a otras personas que lo necesitan porque nosotros gracias a dios vivimos. Vivimos así cómo vivimos, somos bastantes hipi porque nos gusta vivir así. Yo si quisiera estaría en un lugar mucho mejor viviendo, pero elijo esto.
	Pero sí, veo en mi pueblo gente que realmente te da pena ver.
	Sí lo que pasa que cada vez que Guardia Mitre esté con menos recursos y con menos capacidad, le va a afectar a todos, no le va a afectar solamente a uno. Entonces ustedes también van a estar perjudicado porque el pueblo no avanza.
	Sí porque es una cadena. La gente tampoco va a comprar porque el dinero no está.
	¿Qué visualiza que se puede hacer en un futuro, para que haya más recursos, la gente viva mejor.
	A mi forma de ver que se creen fuentes de trabajo con… Yo antes de llegar al pueblo sabía que había un lugar donde había criaderos de polo. Había criaderos de conejos.
	Estaría bueno hacerlo más comunitario para darle ayuda a los abuelos. Cómo te digo acá hay muchas personas mayores… Hay una familia que vive muy al extremo, una dos o tres te puedo nombrar. Muchísimas, varias familias que no tienen un recurso. Si usted pudiera. A esa familia usted le dice mira danos… vamos hacer algo para criar polos, capaz que esa familia después… es un beneficio para las personas.
	Trabajar a futuro para que este emprendimiento tenga una salida. Es decir, para decir, no habría problemas para mandar estos… Hay un mercado donde vos lo podes mandar.
	Hay un mercado que diga chicos para tal día necesitamos 60 pollos. Ahí está el lugar para mandarlo, es un dinero que uno puede trabajar. Y trabajarlo para mejorar.
	Pero al pueblo yo lo veo de la única forma sería haciendo micro emprendimientos así. Si no otra casa no sé.
	La principal fortaleza del lugar.
	La tranquilidad en el sentido de que usted puede dejar el auto en la calle y no va a pasar nada. Su hijo puede andar a las 9-10 de la noche por la calle.
	Yo el otro día fui al cole que fui a buscar a mi nena andaba una criatura solita a las 9:30 hs y yo digo estuviera en Viedma no pasa eso.
	Yo creo que la gente por eso…
	Falta jóvenes.
	No sé. Acá hay chicos jóvenes, pero están todos…
	Y muchos de los que se van a estudiar no vuelven o vuelven porque les fue mal. Tengo a mi nene que está estudiando en Viedma y él se fue y no vuelve más.
	Pero lo que él está estudiando en la industrial… Él a la vez está haciendo cursos de hacer planos. Entonces acá en Guardia Mitre a no ser que consiga otro trabajo.
	Mucha gente como ustedes que se vinieron en los últimos años buscando tranquilidad.
	Sí. Yo me he dado cuenta que en los últimos 2-3 años muchas familias han venido acá. Muchas familias con recursos que pueden estar acá y muchas familias que han venido buscando hacer algo.
	Pero muchos han venido jubilados.
	No familias con chicos. Yo pienso que familias que necesitan trabajar o al marido lo trasladaron a un campo acá o porque muchos son empleados estatales, o policías.

