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RESUMEN: En el Censo nacional de población, hogares y vivienda del año 

2010 ( INDEC), el 3,9% de la población de la provincia del Chaco es 

reconocida como población originaria, se trata de 41.304 personas sobre un 

total de 1.055.259 habitantes. Por otra parte el 58,6% de esta población vive 

en áreas urbanas y el 41,4% en áreas rurales. El Territorio de la comunidad 

qom en estudio comprende el barrio Belgrano y la colonia Rancho Viejo, de la 

localidad de La Leonesa, Chaco. El objetivo general del trabajo trazó reconocer 

las características de interacción de población originaria enmarcadas en planes 

sociales y un proyecto de agua y la producción familiar de autoconsumo con 

el acompañamiento de extensionistas de la Agencia de Extensión Rural. La 

metodología del trabajo es de tipo exploratoria-descriptivo, para una población 

de 10 participantes con entrevistas en profundidad. Desde las experiencias y el 

Pro-Huerta el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el 

Ministerio de Desarrollo Social de Nación se llevó adelante el Proyecto 

cisternas para el reservorio de agua familiar PROHUERTA como una 

experiencia de la extensión tomando contacto con integrantes del movimiento 

Corriente Clasista Combativa, que colaboro con  la mano de obra para el 

trabajo de construcción de las cisternas, identificando ciertos niveles de 

organización socio-productiva,  analizando algunos resultados, realizando 

brevemente algunas Conclusiones.  

Palabras claves: Territorio. Interacción. Extensión Rural. 

 

PROBLEMÁTICAS DA EXTENSÃO E ORGANIZAÇÃO RURAL: 

O CASO DA COMUNIDADE DE RANCHO VIEJO, THE 

LEONESA CHACO - ARGENTINA 
 

RESUMO: o Censo Nacional da População, Domicílios e Habitação de 2010 

(INDEC), 3,9% da população da província de Chaco é reconhecida como 

população original, são 41.304 pessoas, de um total de 1.055.259 habitantes. 

Por outro lado, 58,6% dessa população vive em áreas urbanas e 41,4% em áreas 

rurais. O território da comunidade qom em estudo inclui o bairro de Belgrano 

e o bairro de Rancho Viejo, na cidade de La Leonesa, Chaco. O objetivo geral 

do trabalho foi reconhecer as características de interação da população original 

enquadrada nos planos sociais e em um projeto de água e a produção familiar 

de autoconsumo com o acompanhamento de extensionistas da Agência de 

Extensão Rural. A metodologia de trabalho é exploratória-descritiva, para uma 

população de 10 participantes com entrevistas em profundidade. A partir das 

experiências e do Pro-Huerta, o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária 

(INTA) e o Ministério do Desenvolvimento Social da Nação realizaram o 

Projeto Cisternas do reservatório de água da família PROHUERTA como uma 

experiência de extensão em contato com membros do movimento. Corrente de 

Classe Combativa, que colaborou com a força de trabalho na construção dos 
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tanques, identificando certos níveis de organização sócio-produtiva, 

analisando alguns resultados e fazendo algumas Conclusões. 

 

Palavras chaves: Território. Interação. Extensão Rural 

 

 

 

EXTENSION AND RURAL ORGANIZATION PROBLEMS. CASE 

OF THE ORIGINAL COMMUNITY OF RANCHO VIEJO, THE 

LEONESA CHACO - ARGENTINA 
 

ABSTRACT: In the National Population, Household and Housing Census of 

2010 (INDEC), 3.9% of the population of the province of Chaco is recognized 

as the original population, it is 41,304 people out of a total of 1,055,259 

inhabitants. On the other hand, 58.6% of this population lives in urban areas 

and 41.4% in rural areas. The Territory of the qom community under study 

includes the Belgrano neighborhood and the Rancho Viejo neighborhood, in 

the town of La Leonesa, Chaco. The general objective of the work was to 

recognize the characteristics of interaction of the original population framed in 

social plans and a water project and the family production of self-consumption 

with the accompaniment of extension agents of the Rural Extension Agency. 

The work methodology is exploratory-descriptive, for a population of 10 

participants with in-depth interviews. From the experiences and the Pro-

Huerta, the National Institute of Agricultural Technology (INTA) and the 

Ministry of Social Development of the Nation carried out the Cisterns Project 

for the PROHUERTA family water reservoir as an extension experience 

making contact with members of the movement Combative Class Current, 

which collaborated with the workforce for the construction work of the tanks, 

identifying certain levels of socio-productive organization, analyzing some 

results, briefly making some Conclusions. 

 

Keywords: Territory. Interaction. Rural Extension 

 

1-INTRODUCCÍON 

La Extensión Rural del INTA se inicia en la década del cincuenta (año 1956) permitiendo identificar un 

primer Proyecto institucional educativo, seguidos por importantes transformaciones que culminaron con el 

proyecto institucional  transferencista.  En la actualidad enfrenta un nuevo desafío como actor institucional 

proactivo, capaz de ayudar a imaginar, negociar y construir las nuevas reglas del juego de la sociedad desde 

el conocimiento emergente. 

Diez ejes temáticos comprenden los nuevos proyectos institucionales que incluyen las tecnologías 

adaptadas a la agricultura familiar, desafío institucional basado en el abordaje interdisciplinario, la 

complementación de capacidades y recursos (propios y de otras fuentes), la articulación público-público y 

público-privada, la integración de los cinco componentes estratégicos, y el énfasis en la gestión por 

resultados flexibles que den respuestas a problemas y oportunidades. 

En esta trama territorial se encuentra la comunidad originaria del lote rural qom Rancho Viejo gran parte 

de la misma comprenden beneficiarios rurales del programa Pro-huerta, pero también beneficiarios urbanos 

desocupados de la localidad de La Leonesa (cabecera de la colonia) y con los cuales el servicio de extensión 

de la Agencia Rural Las Palmas interactúa a través de Proyectos. Caso de estudio que se corresponde con 

la construcción de cisternas placas para el acceso al agua relacionado con el consumo humano y productivo.   

Objetivo del Proyecto 

2. Objetivo general  
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Reconocer las características de interacción de un grupo de población originaria enmarcadas en planes 

sociales y la producción familiar de autoconsumo desde un movimiento social en el periodo del último 

decenio del siglo veintiuno. 

 

2.1. Objetivos específicos  

Indagar sobre la economía familiar beneficiarios del Proyecto Pro-Huerta INTA e integrantes de un 

grupo desocupados para interpretar la racionalidad de los mismos con aplicación de  indicadores 

INDEC 

Construir puntos en común desde las interacciones como  estrategias de los beneficiarios y la  

intervención del proyecto PROHUERTA.  

2. Fundamentación 

La Extensión Rural desde el INTA y beneficiarios del Pro-huerta INTA se constituyen en actores del 

territorio cumpliendo el fortalecimiento de la  producción y las dinámicas organizativas, el manejo de 

grupos, la gestión de conflictos y la comprensión de los actores sociales y productores bajo la categoría de 

agricultores familiares y familias desocupadas, otros y en el marco del desarrollo rural y territorial. A partir 

de identificar la necesidad de agua para el consumo y la producción se identifico como  problemática la 

necesidad de un grupo de familias originarias qom del paraje Rancho viejo en La Leonesa, provincia del 

Chaco. 

3.  Marco Teórico 

3.1. Interacción  social   

La dimensión de la interacción social  puede definirse como la orientación de las conductas individuales y 

grupales, las relaciones de poder y resistencia, la asimetría en los vínculos.  Pratesi (2018) afirma: “Esta 

dimensión ha sido estudiada en profundidad por Gregory Bateson y Erving Goffman. Gregory Bateson 

(1991, 1992) presenta un modelo relacional de la sociedad, donde la interacción entre los individuos tiene 

el papel central en el análisis científico. (p.83) 

En el ethos o forma común de vida y de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen 

a una misma sociedad habría reglas y procedimientos convencionales, pero también las tácticas apropiadas 

para burlarlos, es decir juegos. Estos juegos comprenden reconocer liderazgos, fortalezas del grupo, 

necesidades y reglas compartidas. Los integrantes del movimiento social así lo expresan en sus diálogos y 

conductas.   

3.2. Cuadro N° 1. Población originaria en el Nordeste Argentino. Fuente: Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010 

  Chaco Formosa Corrientes  Población 

originaria 

Misiones 

Población 

originaria 

Población 

originaria 

Población 

originaria 

 Toba 30.766 12.246 905 326 

 Wichí 4.629 14.472 0 0 

 Mocoví  3.873 0 221 0 

 Guaraní  593 179 2.866 4.260 

 Pilagá 0 4.366 0 0 

 Mbyá Guaraní 0 0 0 6.349 

 TOTAL 41.304 32.216 5.129 13.006      
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 3.3.  Territorio e Identidad. Movimientos Sociales y actores territoriales  

Para  Mançano Fernández (año 2017) los proyectos de DTR que han fracasado lo han hecho justamente 

porque ignoraron el conflicto social como uno de los principales componentes del desarrollo. Mançano 

Fernández propone que especialmente en las comunidades de pueblos originarios, los pobladores se 

organicen en movimientos socio-territoriales capaces de resistir los efectos de la globalización y la 

mercantilización de los modos de vida locales mediante estrategias productivas, discursivas e identitarias 

opuestas a la lógica del capital. Algunos movimientos sociales presentes en el territorio que son reconocidos 

por cortes de rutas provinciales y nacionales en sus protestas se organizan y agrupan  como estrategias de 

acceder a planes sociales primeramente y se plantean otros ideales.  

El caso bajo estudio comprende las organizaciones sociales Corriente Clasista Combativa y la Asociación 

civil Villa Margarita de la etnia qom beneficiarios del Programa Pro-Huerta INTA de la localidad de La 

Leonesa, Chaco, subsisten en condiciones precarias gracias a una variedad de estrategias que trazan 

estrategias diversas para lograr constancia en el flujo de recursos que obtienen de diversas fuentes y 

controlan las fuentes de incertidumbres que amenazan sus sistemas de subsistencia.  La distribución del 

tiempo de trabajo de los integrantes del movimiento y la Asociación Civil es considerada como un Indicador 

que caracteriza las relaciones de organización para cumplir con el avance y finalización de las interacciones. 
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Gráfico N°1.  Distribución de  población originaria 

para diferentes etnias. Pcia., del Chaco  
Gráfico N°2. Distribución de  población originaria 

para diferentes etnias. Pcia. , de Formosa  

 

Gráfico  N°3. Distribución de  población originaria 

para diferentes etnias. Corrientes 
Gráfico N°4. Distribución de  población originaria 
para diferentes etnias. Misiones 
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3.4. Costo de oportunidad 

Los beneficiarios y beneficiarios se encuentran incluidos en Programas Nacionales con ANSES, y en este 

trabajo reciben las siguientes categorías a) changarines, b) desocupados, c) trabajadores no registrados (sin 

aportes), d) monotributistas sociales, inscriptos en el Programa Hacemos Futuro y  Manos a la Obra.   

 

3.5. Organización e Interacción enfocada y extensión rural 

La extensión  y la interacción social se constituyeron en los  objetivos comunes bajo la denominada 

interacción enfocada la cual sigue el acompañamiento de la extensión rural en las actividades de 

trabajo urbano y rural, en el presente estudio y conociendo la población con la cual se trabaja es posible 

asumir que,  la fuerza de trabajo no es un recurso escaso, siendo sustancial favorecer el desarrollo de 

actividades que más empleo generan. 

Promover estas condiciones de desarrollo en el sector rural y en los sistemas de producción de los 

agricultores familiares son objetivos del Programa Pro-Huerta INTA,  como también favorecer Proyectos 

como el acceso al agua para el consumo y la producción. 

 

3.6.  Pueblos originados del chaco. Instituto del aborigen chaqueño 

La Ley 3258 permitió la creación del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) sancionada el 14 de mayo 

de 1986 contempla los derechos de las comunidades originarias. El art.1 tiene como objetivo el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, mediante su acceso a la propiedad 

de la tierra y la asignación de los recursos necesarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa 

y revalorización de su patrimonio cultural, su desarrollo social y su efectiva participación en el quehacer 

provincial y nacional. 

3.7. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH-encuesta permanente de 

hogares)  

En Argentina el mercado de trabajo en el primer trimestre de 2019 arrojó como resultado   una tasa de 

actividad del 47,0%,  la tasa de empleo del 42,3% y la tasa de desocupación del 10,1% sobre una Población 

económicamente activa igual a 13.285.430.  

Cuadro N° 2.  Resultados de ocupación/desocupación del total de los 31 aglomerados urbanos de Argentina, 

EPH  primer trimestre de 2019 respecto a la información año 2018. Fuente: INDEC. Abril 2019 

 Año 2018 Año 2019 

 1° trimestre  2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 

Tasa de Actividad 46,7 46,4 46,7 46,5 47,0 

Tasa de Empleo 42,4  41,9 42,5 42,2 42,3 

Desocupación 

abierta 

9,1  9,6 9,0 9,1 10,1 

Ocupados 

demandantes de 

empleo 

15,3  16,0 16,7 17,3 17,5 

Subocupación 9,8  11,2 11,8 12,0 11,8 

Subocupación 

demandante 

6,8 7,7 8,3 8,7 8,4 

Subocupación no 

demandante 

3,0 3,5 3,5 3, 3 3,4 
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Gráfico N° 5. Evolución ocupación/ desocupación Argentina por EPH. INDEC. Abril 2019 

  
Mientras que las tasas de actividad y empleo no experimentan variaciones estadísticamente significativas 

en un año, la desocupación se incremento de acuerdo a la EPH aumento un valor de 5,4 %.  

Los siguientes indicadores expresan la situación de vulnerabilidad del mercado de trabajo argentino:   

a) Tasa de desocupación: se refiere al porcentaje entre la población desocupada y la población 

económicamente activa. 

 b) Tasa de subocupación: demandante es el cálculo realizado entre el porcentaje entre la población de 

subocupados demandantes y la población económicamente activa. 

 c) Tasa de subocupación no demandante: es el cálculo entre el porcentaje entre la población de 

subocupados no demandantes y la población económicamente activa contribuyen a la comprensión del 

análisis desocupación.  

 

Cuadro N° 3. Estimación de incremento de desocupación a Julio 2019.Fuente: INDEC. Abril 2019  

       Población     Población              

Diferencia 

1° trimestre 

/18  

1° trimestre 

/19 

Diferencia 

Tasa de Actividad    46,7 47   

Tasa de Empleo 5.633.022,3

2 

5.619.736,00 13286,32 42,4 42,3   

Desocupación 

abierta 

1.208.974,1

3 

1.341.828,43 132.854,30 9,1 10,1 1,0 

Ocupados 

demandantes de 

empleo 

2.032.670,7

9 

2.324.950,25 265.708,60 15,3 17,5 2,2 

Subocupación 1.301.972,1

4 

1.567.680,74 318.850,32 9,8 11,8 2,0 

Subocupación 

demandante 

   6,8 8,4   

Subocupación no 

demandante 

   3 3,4   
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Gráfico N° 6.Diferencia de Población desoc./ocupada.INDEC.2019 

 

Hacia el interior de la población desocupada, se observa un incremento del peso relativo de aquellos con 

ocupación anterior que  crecen en 5,2 punto porcentual, esta diferencia para los grupos de población ha 

demostrado un mayor dinamismo como así también comprende varones jóvenes (14 a 29 años) y las 

mujeres del mismo rango etario. 

3.8.  Planes  Sociales vigentes en Argentina 

Cuadro N° 4.  Planes sociales beneficiarios desocupados en Argentina. Julio 2019 

3.9. El trabajo rural en Argentina. RENATRE 

La Ley 25.191 del peón rural establece para los trabajadores rurales tres  categorías 1) peón 2) encargado, 

3) capataz, los valores de ingresos vigentes desde el 1° de marzo hasta el 31 de mayo de 2019, rigiendo 

también  bonificaciones del 10% y 20% para zonas no favorables.  
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https://planmasvida.org/asignacion-universal-por-hijo-con-aumento-cuanto-se-cobra-por-hijo/
https://planmasvida.org/asignacion-universal-por-hijo-con-aumento-cuanto-se-cobra-por-hijo/
https://planmasvida.org/inscribirse-al-programa-hacemos-futuro/
https://planmasvida.org/inscribirse-al-programa-hacemos-futuro/


RAEI  

Raei (Paranaguá)                                                                                                                          v. 2, n. 1, 2020, p. 82-93 

89 

 Cuadro N°5.  Valores actuales de las Remuneraciones mínimas para el Personal Permanente de 

prestación continua de trabajo agrario. Julio/ 2019   

  

Mensual ($) Jornal ($)  Mensual($) Jornal ($) Mensual ($) 

 

Peones generales 19.098 840,00  --------- --------- ------------ 

Ayudantes de especializados 19.063  862,00 

 

 

 

--------- --------- ------------ 

Albañiles, carpinteros, 

herreros 

------------- ---------  20.378,00 896,00 ------------ 

Encargado ------------  -------  --------  24.500,00 

Capataz ------------  --------  ---------  23.225,00 

Fuente: RENATRE. Resol. 28/19. Vigente desde 1/02 al 31/07/2019. Sin SAC, ni comida 

 

3.10. Canasta Familiar. Ingreso Familiar. Línea Pobreza. Hogares. El instituto de Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC)  

En argentina la Canasta Familiar Alimentaria (CFA)  o Canasta Familiar comprende un valor estimado de 

un conjunto de alimentos básicos que en ocasiones incluye otros bienes básicos no alimentarios y que está 

estandarizado de acuerdo a parámetros tales como el porcentaje del gasto en alimentos para un cierto tipo 

de hogar, con una cantidad determinada de integrantes.  

En cada país se define una CBA para un individuo promedio (o para un individuo promedio en cada hogar) 

en base a dietas básicas observadas en encuestas de ingreso y gastos de los hogares, así como en los 

requerimientos nutricionales recomendados en términos de edad, peso y talla, sexo y tipo de actividad.  

a) Canasta Básica Alimentaria (CBA) se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos 

kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años de actividad 

moderada, cubra durante un mes esas necesidades. 

 b) la Canasta Básica Total (CBT) comprende la CBA, considerando los bienes y servicios no alimentarios. 

 

                        Cuadro N°6. Valores actuales CBA-CBT. Julio 2019 
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Gráfico N° 8. Evolución comparativa variación CBA-CBT INDEC. Abril 2019 
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A- HOGAR 1: comprende tres integrantes conformado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su 

madre de 61 años. 

B- HOGAR 2: cuatro integrantes  incluye un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y 

una hija de 8 años. 

C- HOGAR 3: cinco integrantes se corresponde con un varón y una mujer, de treinta años cada uno y tres 

hijos de 5, 3 y 1 año.  

Un estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre este tema presenta una variante de canasta básica 

de alimentos (CBA).  

Esto proporciona una lista del número de alimentos que satisfacen los requerimientos nutricionales 

predefinidos de un “individuo”, expresados en cantidades de proteínas y calorías. 

La canasta básica alimentaria (CBA) se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos 

kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad 

moderada, cubra durante un mes esas necesidades.  

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población, a 

partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 1996/97. 

Dicha composición fue validada, en términos de la estructura alimentaria, con el patrón de consumo que 

surge de la ENGHo 2004/05.  

Dado que los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las 

personas, es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada miembro de un hogar en 

relación con sus necesidades nutricionales. 

Para ello, se toma como unidad de referencia el requerimiento energético (2.750 kcal) del varón adulto y 

se establecen relaciones en función del sexo y la edad de las personas.  A esa unidad de referencia se la 

denomina “adulto equivalente”. Para determinar la canasta básica total (CBT) se amplía la CBA, 

considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del 

coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales 

observados en la población de referencia.  

La CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el índice de precios al consumidor del Gran 

Buenos Aires (IPC-GBA). 

 

3.11.  Programa PRO-HUERTA 

 

Este programa es el compromiso con las familias en situación de vulnerabilidad a que accedan a una 

alimentación nutritiva y saludable.  

Con este objetivo el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), les brinda a la población y organizaciones todo lo que necesitan para poner en 

marcha huertas orgánicas en sus propios hogares y comunidades. 

Con la autoproducción de alimentos como meta, se les brinda recursos (semillas, frutales, animales de 

granja y herramientas) y capacitación.  

Además, se los asesora técnicamente para que comercialicen eventuales excedentes en ferias de la economía 

regional o impulsen emprendimientos productivos. 

El objetivo es que quienes más lo necesitan también tengan la oportunidad de generarse su propio sustento 

alimentario. Además, al instalar recursos y conocimientos, se favorece que se integren, se arraiguen a sus 

comunidades y valoren sus propias capacidades. 

4. Metodologías 

La metodología del trabajo es de tipo exploratoria-descriptivo, para una población de 10 beneficiarios del 

Proyecto Pro-Huerta INTA con aplicación de entrevistas semiestruturadas y un cuestionario. 

Para comprender el funcionamiento del ingreso familiar se construirá Tipologías de las unidades familiares 

desde un análisis y razonamiento construido progresivamente a través de observaciones de campo y 

entrevistas con los agricultores realizara un estudio de microeconomía desde la racionalidad.  

5. Resultados y análisis 

5.1 Identificación de la población en estudio 

La población originaria en este estudio comprende el territorio del departamento Bermejo  y  el paraje 

Rancho Viejo y el barrio Belgrano de la localidad de La Leonesa, Chaco. Asentamientos y barrios 

consolidados  se incluyen en tierras comunitarias con título de propiedad legitimadas  por el gobierno de la 
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provincia del Chaco. La población en estudio encuentra su fortaleza en la organización de un movimiento 

social de alcance nacional, su origen identitario deviene de la etnia qom y  establecen  relaciones sociales 

a través de  Planes y Programas del Estado para obtener un ingreso familiar, además de ofrecer servicios 

en changas, domésticos y venta de productos primarios, desde el sistema de extensión del INTA reciben 

asistencia técnica. Se identifica entre ellos una estructura conducida por líderes  mayores de edad,   

reconocidos caciques  que a través de sus experiencias son respetados por las personas más jóvenes,  

también se encuentran lideres jóvenes que constituyen los  nuevos caciques de la comunidad, trabajando en 

la defensa de los planes sociales para desocupados de Planes Estatales, algunos se organizan para 

desempeñarse diariamente en actividades relacionadas con  la construcción, soldaduras,, huertas 

comunitarias, y la provisión de servicios varios a la población urbana.  

 La demanda laboral caracterizada por la inestabilidad funciona dentro del sector informal de la economía, 

originando ingresos fluctuantes e inseguros complementados por las asignaciones de Planes sociales.  

Tareas de cuatro horas diarias y semanales a través de un registro de asistencia a cargo de una persona que 

realiza esta función en la organización.    

 

Cuadro N°7.  Componentes para la conformación del  ingreso por denominación de  categorías Hogares. 

INDEC  y otros.  

 

Categorías   Condición  Ingreso Familiar urbano / rural 

HOGAR 1  1 Plan social + 1 Jubilado. Pensión 

no contributiva + 1 Desocupado 

Ingreso PRODUCTOS/ SERVICIOS 

urbanos/rurales  

HOGAR 2  2 Planes sociales + 2 desocupados Ingreso PRODUCTOS/ SERVICIOS  

urbanos/rurales 

HOGAR 3  3  Planes sociales + 2 Desocupados  Ingreso PRODUCTOS/ SERVICIOS 

urbanos/rurales  

Entrevista MUJER   Entrevista VARON 

Trabajo urbano  

PRODUCTOS/ SERVICIOS 

Trabajo rural 

PRODUCTOS/ SERVICIOS 

 Venta de artesanías  

Producto 1 Canastos valor $400unidad, 

 5 unidades vendidas/semana, 15venta mensual  ingreso= $6000/mes 

Producto 2 sombreros 

valor:$500unidad, 

 5 unidades vendidas/semana, 15venta mensual  unidades=$7500/mes 

 Huertas comunitarias 

Producto 3 mandioca 

valor $20/ kgs 

 6000 kgs vendidas/mes 

 ingreso= $12000/mes 

 Venta de panificados 

Producto 4-5 panes caseros /tortas fritas 

valor $20/unidad 

 15 unid./día  

600unid. vendidas/mes 

 ingreso= $12000/mes 

 Producción y venta 

Producto 1 Canastos valor $400unidad, 

 5 unidades vendidas/semana, 15venta mensual  ingreso= $6000/mes 

Producto 2 sombreros 

valor:$500unidad, 

 5 unidades vendidas/semana, 15venta mensual  unidades=$7500/mes 

 Producción de aves.  

Producto 3 Huevos valor $200 bandeja 

 25 unidades /mes 

$5000/mes 

 

 Trabajo de la construcción-albañilería 

Producto ayudante 

Valor $ 500/ 4 hs/jornal 

16 jornales/mes 

Ingreso= $8000/mes 

 

 Producción hortícola y chacras. 

Hortalizas: 

 Chacra:  

Producto 3 mandioca 

valor $20/ kgs 

 6000 kgs vendidas/mes 

 ingreso= $12000/mes 

 Servicio venta de leña/  panaderías 

Venta leña monte $ 400/m3 

20 m3 vendidos/mes $8000/mes  
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Cuadro N° 8.  Actividades identificadas y reconocidas  por desocupados que le permite incrementar el 

Ingreso del Hogar/ mes. Cubrir la CBT. Fuente: Elaboración propia de entrevistas con beneficiarios. 

Julio/2019 
 CBT ($) 

Julio/2019 

* Ingreso Familiar sin otras 
actividades  

*Ingreso Familiar sin 
otras actividades($) 

**Ingreso PRODUCTOS/ 

SERVICIOS 

urbanos/rurales  

HOGAR 1-  

3 integrantes  
25.424,00 2652 + 11528,44 + 7500 21.680,44 35.180,44 

Producto artesanías 

HOGAR 2-  

4 integrantes 
31.934,00 5304 + 15.000 20.304,00  33.304,00 

(producto huevo-leña) 

HOGAR 3- 

5 integrantes 
33.588,00 7956 + 15.000 22956,00 39956,00 

(producto mandioca-

huevos) 

                                                                                                                                                                                                                   

Cuadro N ° 9  Cálculo Promedios. Elaboración propia/ Julio 2019 

 

*Ingreso Familiar: Cálculo que  resulta de la sumatoria de  AFH +Jubilación Ama de casa caso mujer 

mayor de 60 años + el ingreso por la actividad de uno/a o más  persona/s o situación de desocupado/a para 

el estudio. 

**Ingreso PRODUCTOS/ SERVICIOS urbanos/rurales: Promedio de encuestas a personas entrevistadas. 

Se puede tomar  la Tabla orientativa de  RENATRE 

¿Por qué identificar la diversidad de mano de obra? 

Las actividades que realizan las familias identificadas en el estudio  permiten obtener un ingreso que se 

constituye de algún modo en un ingreso diario,  semanal o mensual desde las observaciones de campo y 

entrevistas con los beneficiarios de Programas Sociales.  

Así cuando los ingresos por subsidios no alcanzan para vivir  los beneficiarios del Pro-Huerta INTA son 

capaces de  generar un plus con productos y servicios vendiendo su fuerza de trabajo para complementarlo.  

Esta capacidad permite la reproducción de la familia del sector urbano y rural,  cuando existen 

oportunidades de trabajo, fuera de la chacra  el productor compara lo que gana en un día de trabajo (ingreso 

agropecuario / día de trabajo), con lo que podría ganar afuera. (Ingreso no agropecuario / día de trabajo)  

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

En el último año la canasta básica subió casi un 60 % un hogar necesitó en junio $ 31.148 para no caer en 

la pobreza, si ambos integrantes cobran el salario mínimo no les alcanza para llegar a fin de mes.  

Una familia compuesta por cuatro personas (matrimonio y dos hijos menores)  HOGAR 2 del Cuadro N ° 

9  necesitó ingresos por más de $31.934,00 en Junio/2019  para no ser pobre  según información  INDEC 

para Capital y Gran Buenos Aires.  

La canasta básica en lo que va del año subió un 22,2 %, mientras que el acumulado de los últimos doce 

meses es de 58,9 %. por su parte, la Canasta Básica Alimentaria, que define el nivel de indigencia, tuvo un 

incremento en junio de 2,7 % y registró un costo de $ 12.409,72. 

Sin embargo en el mismo cuadro se puede observar que ese valor se incrementa a 33.304,00 como ingreso 

familiar de las familias que realizan actividades para la producción de servicios y /o productos con las 

cuales se trabaja en un cotidiano y la intervención del PROHUETA INTA.  

El acceso al agua se constituye en un bien económico, que puede ser interpretado como una asignación de 

un recurso permitiendo contribuir a mejorar el ingreso de la economía de las familias involucradas, sumado 

al ingreso proveniente de planes sociales.  

Los beneficiarios del movimiento dedican parte de su tiempo a actividades rurales en las comunidades de 

compañeros realizando actividades como peones rurales, albañilerías y los que residen en  la comunidad  

rural realizan producciones agropecuarias y de servicio como el caso analizado donde el beneficiario realiza 

el corte de leña en el monte  nativo chaqueño,  para la venta a panaderías.  
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