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INVESTIGACIÓN

 

Nombre de la Experiencia 

CCAAMMIINNAANNDDOO  LLAA  TTRRAANNSSIICCIIÓÓ

 

Lugar 

Anguil, La Pampa, Argentina 

 

Resumen 

La chacra agroecológica Kla Peñi 
agroecológica desde que la familia traslado su vivienda al lugar y comenzaron a producir, 
en este recorrido abandonaron la fumigación a terceros (actividad económica familiar 
paterna de él) y pusieron a producir la ch
socioeconómicas (trueques, capitalización, trabajo extra predial,  intercambios, jornadas 
solidarias de trabajo, canales cortos de comercialización, etc) y Ecológicas productivas 
(Policultivos intensivos y ext
ganadería agricultura, etc.) de esta familia, para lograr el autoabastecimiento de 
alimentos y un excedente cada vez mayor para su comercialización, también su 
compromiso político con la difusión de la a
expresado en la participación en la feria de comercialización, las entrevistas brindadas a 
medios de comunicación y sus aportes en talleres y capacitaciones. Esta sistematización 
intenta ser un aporte al impacto que h
primera en su tipo por su tamaño físico, y por lograr el autosustento en una superficie 30 
veces menor a unidad económica de la región.

 

 

Palabras clave 

Por papel en la cadena agroalimentaria

Por temáticas: producción animal, producción vegetal
agroecológico  

Por identidad: neorurales.   
Otras palabras clave (keywords
extensivos, cultivos intensivos
 

 
 

Persona(s) sistematizadora(s)

a) Nombre(s)  Carlos Miguel Anzorena
b) Contacto canzorena@yahoo.com.ar
c) Relación con la experiencia:
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INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN OSALA

ÓÓNN  AAGGRROOEECCOOLLÓÓGGIICCAA  EENN  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  SSEEMMIIAARR

““CCHHAACCRRAA  KKLLAA--PPEEÑÑÍÍ””          

  

La chacra agroecológica Kla Peñi (tres hermanos) transcurre su tercer año de transición 
agroecológica desde que la familia traslado su vivienda al lugar y comenzaron a producir, 
en este recorrido abandonaron la fumigación a terceros (actividad económica familiar 

l) y pusieron a producir la chacra. La ficha intenta plasmar las estrategias 
socioeconómicas (trueques, capitalización, trabajo extra predial,  intercambios, jornadas 
solidarias de trabajo, canales cortos de comercialización, etc) y Ecológicas productivas 
(Policultivos intensivos y extensivos, diversificación, biopreparados, integración 
ganadería agricultura, etc.) de esta familia, para lograr el autoabastecimiento de 
alimentos y un excedente cada vez mayor para su comercialización, también su 
compromiso político con la difusión de la agroecología y la soberanía alimentaría 
expresado en la participación en la feria de comercialización, las entrevistas brindadas a 
medios de comunicación y sus aportes en talleres y capacitaciones. Esta sistematización 
intenta ser un aporte al impacto que ha producido en la región esta experiencia por ser la 
primera en su tipo por su tamaño físico, y por lograr el autosustento en una superficie 30 
veces menor a unidad económica de la región. 

Por papel en la cadena agroalimentaria: 1) producción 

producción animal, producción vegetal , producción de conocimiento 

keywords) generales para categorizar la experiencia
intensivos . 

ersona(s) sistematizadora(s) 

a) Nombre(s)  Carlos Miguel Anzorena 
canzorena@yahoo.com.ar  

c) Relación con la experiencia: Comparte actividades, productivas, políticas y educativas 
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SISTEMATIZACIÓN OSALA  

RRIIDDAA  PPAAMMPPEEAANNAA::  

transcurre su tercer año de transición 
agroecológica desde que la familia traslado su vivienda al lugar y comenzaron a producir, 
en este recorrido abandonaron la fumigación a terceros (actividad económica familiar 

acra. La ficha intenta plasmar las estrategias 
socioeconómicas (trueques, capitalización, trabajo extra predial,  intercambios, jornadas 
solidarias de trabajo, canales cortos de comercialización, etc) y Ecológicas productivas 

ensivos, diversificación, biopreparados, integración 
ganadería agricultura, etc.) de esta familia, para lograr el autoabastecimiento de 
alimentos y un excedente cada vez mayor para su comercialización, también su 

groecología y la soberanía alimentaría 
expresado en la participación en la feria de comercialización, las entrevistas brindadas a 
medios de comunicación y sus aportes en talleres y capacitaciones. Esta sistematización 

a producido en la región esta experiencia por ser la 
primera en su tipo por su tamaño físico, y por lograr el autosustento en una superficie 30 

producción de conocimiento 

para categorizar la experiencia: Cultivos 

Comparte actividades, productivas, políticas y educativas 
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con los integrantes de la experiencia.

 
 

Fecha de fin de la Sistematización

Enero a octubre de 2013 

 
 

Contacto de la experiencia [OPCIONAL]

Correo electrónico: laragabriel@hotmail.com.ar

 
 
 

Descripción de la Experiencia

Lugar:  Anguil, Provincia de  La Pampa, Argentina

Contexto geográfico:  Región Semiarida Pampeana

Clima:  Templado  

Suelos:  Sueltos, franco arenosos de origen eólico (loes pampeano) 

Vegetación original:  Bosque abierto Prosopis caldenia (caldenal). Del cual solo se 
encuentran ejemplares aislados en calles cerradas. El ambiente ha sido altamente 
antropizado desde la llegada del ferrocarril a principios de siglo XX.
Actividad productiva actual
Actividad/objetivos de la experiencia
experimentación, investigación, divulgación.
Actores implicados en la experiencia.
años) 
Forma s de organización interna:
Datos económicos de la experiencia:

Tamaño físico: Valeria Urbano y Gabriel Lara (en adelante V y G)
cuales 10 son co-propiedad de Gabriel y sus dos herman
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de la experiencia. 

Fecha de fin de la Sistematización 

Contacto de la experiencia [OPCIONAL] 

laragabriel@hotmail.com.ar   

Descripción de la Experiencia 

Anguil, Provincia de  La Pampa, Argentina 

Región Semiarida Pampeana 

 

ueltos, franco arenosos de origen eólico (loes pampeano)  

Bosque abierto Prosopis caldenia (caldenal). Del cual solo se 
encuentran ejemplares aislados en calles cerradas. El ambiente ha sido altamente 
antropizado desde la llegada del ferrocarril a principios de siglo XX. 
Actividad productiva actual  de la región:  Agricultura extensiva y ganadera vacuna.
Actividad/objetivos de la experiencia : Producción familiar agroecológica, 
experimentación, investigación, divulgación. 
Actores implicados en la experiencia.  Gabriel Lara y Valeria Urbano (edad aprox. 30 

s de organización interna:  Familia 
Datos económicos de la experiencia:  Venta de Verdura, Pollos, Huevos, Corderos

Valeria Urbano y Gabriel Lara (en adelante V y G) trabajan
propiedad de Gabriel y sus dos hermanos, y el usufructo es de su 
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Bosque abierto Prosopis caldenia (caldenal). Del cual solo se 
encuentran ejemplares aislados en calles cerradas. El ambiente ha sido altamente 

gricultura extensiva y ganadera vacuna. 
: Producción familiar agroecológica, 

Gabriel Lara y Valeria Urbano (edad aprox. 30 

Venta de Verdura, Pollos, Huevos, Corderos. 

trabajan 15 ha de las 
os, y el usufructo es de su 
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madre. Otras 5 ha pertenecen a vialidad nacional cedidas en  comodato.
Tamaño social de la experiencia: 
familia, sin embargo dado que es la primera unidad productiva agroecológica de
región, por lo menos que se auto considere productiva y políticamente así, esta 
experiencia tiene importancia regional, desde el punto de vista de la experimentación, la 
divulgación, la educación de la agroecología y la soberanía alimentaria.

Breve historia de la experiencia (etapas/cronología). 

Etapa 0: 1999 La Familia de 
Santa Rosa (30 kms) y dedican la chacra a la producción convencional, principalmente 
ganadería vacuna y como “base de operaciones” para la actividad principal, contratista 
de pulverizaciones. 

Etapa 1: 2007 V y G comienzan a realizar una huerta agroecológica y se dejan de 
realizar pulverizaciones en el lote contiguo a esta.

Etapa 2: Luego del fallecimiento del Padre (2009) de Gabriel y saldadas las deudas se 
abandona de la actividad de contratista de 
de residencia en la chacra (1 de enero 2011) e inician la transición hacia la agroecología. 
Etapa 3: Enero de 2013 dejan de percibir el ingreso fijo por el trabajo de Gabriel en la 
Facultad de Agronomía, comienza a realiz
alimentación Sana”, esto coincide también con la capitalización en algunos aspectos 
(compra tractor, perforación, sembradora)
trabajo en Bosques. Ingresos importantes para la ca

 
 
 

Metodología 

Se volcó a la fichas el conocimiento acumulado previo a la sistematización, generado en 
el compartir actividades productivas, visitas guiadas
aspectos productivos. También se habían compartido capacitaciones donde la familia 
explicaba a terceros que actividades realizaba. Durante este proceso (el de volcar la 
información a la ficha) se fueron precisando
o visitas guiadas (observación participante).
entrevistas guionadas para abordar temas puntuales y generales y un taller aplicando la 
metodología del reloj para indagar en la distr
algunos casos como los aprendizajes, se les propuso la consigna con anticipación para 
que pudieran realizar una mayor elaboración de las respuestas. 
entrevistas individuales a lo cual no acced
los registros propios de la familia referente a la comercialización de distintos productos y 
entrevistas cedidas a distintos medios. Por su parte V y G completaron la planilla de 
variedades y realizaron revision
cifras y actividades. 
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madre. Otras 5 ha pertenecen a vialidad nacional cedidas en  comodato.
Tamaño social de la experiencia: La experiencia a sistematizar comprende a una 
familia, sin embargo dado que es la primera unidad productiva agroecológica de
región, por lo menos que se auto considere productiva y políticamente así, esta 
experiencia tiene importancia regional, desde el punto de vista de la experimentación, la 
divulgación, la educación de la agroecología y la soberanía alimentaria.

toria de la experiencia (etapas/cronología).  

1999 La Familia de Gabriel Lara compra la chacra, Establecen residencia en 
Santa Rosa (30 kms) y dedican la chacra a la producción convencional, principalmente 
ganadería vacuna y como “base de operaciones” para la actividad principal, contratista 

y G comienzan a realizar una huerta agroecológica y se dejan de 
en el lote contiguo a esta. 

Luego del fallecimiento del Padre (2009) de Gabriel y saldadas las deudas se 
abandona de la actividad de contratista de pulverizaciones y G y V establecen su lugar 
de residencia en la chacra (1 de enero 2011) e inician la transición hacia la agroecología. 

Enero de 2013 dejan de percibir el ingreso fijo por el trabajo de Gabriel en la 
Facultad de Agronomía, comienza a realizarse semanalmente la “Feria por una 
alimentación Sana”, esto coincide también con la capitalización en algunos aspectos 
(compra tractor, perforación, sembradora). Noviembre y Diciembre 2012, y Enero 2013, 
trabajo en Bosques. Ingresos importantes para la capitalización. 

Se volcó a la fichas el conocimiento acumulado previo a la sistematización, generado en 
el compartir actividades productivas, visitas guiadas, charlas y discusión sobre distintos 
aspectos productivos. También se habían compartido capacitaciones donde la familia 
explicaba a terceros que actividades realizaba. Durante este proceso (el de volcar la 
información a la ficha) se fueron precisando algunos datos puntuales durante encuentros 
o visitas guiadas (observación participante). Luego se realizaron aproximadamente 6
entrevistas guionadas para abordar temas puntuales y generales y un taller aplicando la 
metodología del reloj para indagar en la distribución de las tareas y los tiempos. 
algunos casos como los aprendizajes, se les propuso la consigna con anticipación para 
que pudieran realizar una mayor elaboración de las respuestas. Se les propuso realizar 
entrevistas individuales a lo cual no accedieron. También se procesaron materiales como 
los registros propios de la familia referente a la comercialización de distintos productos y 
entrevistas cedidas a distintos medios. Por su parte V y G completaron la planilla de 
variedades y realizaron revisiones parciales de borradores, donde 
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madre. Otras 5 ha pertenecen a vialidad nacional cedidas en  comodato. 
La experiencia a sistematizar comprende a una 

familia, sin embargo dado que es la primera unidad productiva agroecológica de la 
región, por lo menos que se auto considere productiva y políticamente así, esta 
experiencia tiene importancia regional, desde el punto de vista de la experimentación, la 
divulgación, la educación de la agroecología y la soberanía alimentaria. 

Lara compra la chacra, Establecen residencia en 
Santa Rosa (30 kms) y dedican la chacra a la producción convencional, principalmente 
ganadería vacuna y como “base de operaciones” para la actividad principal, contratista 

y G comienzan a realizar una huerta agroecológica y se dejan de 

Luego del fallecimiento del Padre (2009) de Gabriel y saldadas las deudas se 
y G y V establecen su lugar 

de residencia en la chacra (1 de enero 2011) e inician la transición hacia la agroecología.  
Enero de 2013 dejan de percibir el ingreso fijo por el trabajo de Gabriel en la 

arse semanalmente la “Feria por una 
alimentación Sana”, esto coincide también con la capitalización en algunos aspectos 

. Noviembre y Diciembre 2012, y Enero 2013, 

Se volcó a la fichas el conocimiento acumulado previo a la sistematización, generado en 
charlas y discusión sobre distintos 

aspectos productivos. También se habían compartido capacitaciones donde la familia 
explicaba a terceros que actividades realizaba. Durante este proceso (el de volcar la 

os datos puntuales durante encuentros 
se realizaron aproximadamente 6 

entrevistas guionadas para abordar temas puntuales y generales y un taller aplicando la 
ibución de las tareas y los tiempos. En 

algunos casos como los aprendizajes, se les propuso la consigna con anticipación para 
Se les propuso realizar 

ieron. También se procesaron materiales como 
los registros propios de la familia referente a la comercialización de distintos productos y 
entrevistas cedidas a distintos medios. Por su parte V y G completaron la planilla de 

es, donde precisaron algunas 
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Dimensiones de la Agroecología y Género
 
 

DIMENSIÓN ECOLÓGICO
 
 

 
CUESTIONE

S 

  
ATRIBUTOS  

1. FINCA O 
UNIDAD 

PRODUCTIV
A 

1 Tamaño de la 
finca o 
Unidad 
Productiva-
UP 

15 Ha 

2 Descripción 
de la finca o 
UP 

Se accede desde el este por una tranquera, la calle interna 
lleva hasta el parque de la casa que se encuantra 
rodesado por una bundante arboleda hacia los cuatro 
costados, dentro del parque encontramos el molino, las 
construcciones (casa galpon), gallinero
el este se encuantra la encendad donde se encierran las 
ovejas. 

3 Propiedad de 
la finca o UP  
SE 

Propiedad familiar y alquiler a la usufructuaria (10 ha) 
ocupación con autorización 5 ha.

4 Personas 
que conviven 
y trabajan en 
la finca o UP 
SE 

Valeria Urbano

Gabriel Lara

 

5 Producción  Cuantitativo: Ventas junio de 2012 a mayo 2013: 

Verduras:

1182 Kgs (Zapallos, tomates, cebollas, batatas berenjenas, 
etc.)

377 Atados (Acelga, achicoria, 

828 Unidades (Ajos, choclos, ajís, morrones, etc.)

Pollos: 99 (de diciembre a mayo)
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Dimensiones de la Agroecología y Género 

DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA 

 
 

DATOS DE LA EXPERIENCIA

15 Ha  

Se accede desde el este por una tranquera, la calle interna 
lleva hasta el parque de la casa que se encuantra 
rodesado por una bundante arboleda hacia los cuatro 
costados, dentro del parque encontramos el molino, las 
construcciones (casa galpon), gallineros y conejeras, hacia 
el este se encuantra la encendad donde se encierran las 
ovejas. 

Propiedad familiar y alquiler a la usufructuaria (10 ha) 
ocupación con autorización 5 ha. 

Valeria Urbano 

Gabriel Lara 

Cuantitativo: Ventas junio de 2012 a mayo 2013: 

Verduras: 

1182 Kgs (Zapallos, tomates, cebollas, batatas berenjenas, 
etc.) 

377 Atados (Acelga, achicoria, lechuga, aromáticas, etc.)

828 Unidades (Ajos, choclos, ajís, morrones, etc.)

Pollos: 99 (de diciembre a mayo) 
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DATOS DE LA EXPERIENCIA  

Se accede desde el este por una tranquera, la calle interna 
lleva hasta el parque de la casa que se encuantra 
rodesado por una bundante arboleda hacia los cuatro 
costados, dentro del parque encontramos el molino, las 

s y conejeras, hacia 
el este se encuantra la encendad donde se encierran las 

Propiedad familiar y alquiler a la usufructuaria (10 ha) 

Cuantitativo: Ventas junio de 2012 a mayo 2013:  

1182 Kgs (Zapallos, tomates, cebollas, batatas berenjenas, 

lechuga, aromáticas, etc.) 

828 Unidades (Ajos, choclos, ajís, morrones, etc.) 
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Huevos: 199 Docenas

Corderos: 4

Pastoreos: 1065 Raciones (540 se trocaron por la trilla del 
Maíz)

Maíz: 6250 Kg

No se consignan los volúmenes des
ni los que se obsequian a parientes y amigos.

MANEJOS 
AGROECOL

ÓGICOS 

   

 

1. 
CONSERVAC
IÓNDELSUE

LO 

6 Calidad del 
suelo 

Los lotes 1 y 2 tienen buena calidad de suelo, textura 
franco arenosa, con muy buena estructuración, por 
presencia 
chacra). Y la tosca se encuentra a más de 80 cm o un 
metro.

Lote vialidad: Presenta limitación de tosca superficial desde 
60 cm hasta afloraciones. Su textura es mucho más ligera 
que en el resto del campo (posib
estructura, lo que podría indicar una mayor historia agrícola 
de este lote.

7 Erosión del 
suelo 

No se evidencian signos actuales de erosión hídrica ni 
eólica, si bien esta última no se descarta.

8 Conservació
n del suelo y 
su Fertilidad 

Rotación de cultivos y rotación agrícola ganadera evitando 
practicas extractivas como la venta de henos.

 

9 Rotaciones  Todavía no está establecido un plan de rotaciones fijo para 
los lotes. Existen limitaciones SPC para las mismas dado 
que V
dan a la calle por la posibilidad del robo de los choclos.

Huerta:
tratando no repetir especies de la misma familia (ej 
aliacias, quenopodicaeas, solanacea
con mayor historia, o más castigados se cultivan con 
abonos verdes o leguminosas, o también se realiza sobre 
los mismos la pila de compost de forma que los lixiviados 
enriquezcan el cantero. El tomate es considerado uno de 
los cultivos
abono verdes, o compost.

10 Asociaciones Se realizan asociaciones, con leguminosas para incorporar 
nitrógeno, en la huerta se asocian cultivos de raíz (en 
lomo) y de hoja en el fondo del surco
punto Biodiversidad vegetal.

11 Fertilización 
del suelo 

Extensivo:
ningún fertilizante, no se incorporaran fertilizantes 
inorgánicos pero se proyecta la aplicación de biofetilizantes 
cuando se disponga de la maquinaria adecuada (ejemplo 
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Huevos: 199 Docenas 

Corderos: 4 

Pastoreos: 1065 Raciones (540 se trocaron por la trilla del 
Maíz) 

Maíz: 6250 Kg 

No se consignan los volúmenes destinados a autoconsumo 
ni los que se obsequian a parientes y amigos.
 

Los lotes 1 y 2 tienen buena calidad de suelo, textura 
franco arenosa, con muy buena estructuración, por 
presencia de materia orgánica (historia ganadera de la 
chacra). Y la tosca se encuentra a más de 80 cm o un 
metro. 

Lote vialidad: Presenta limitación de tosca superficial desde 
60 cm hasta afloraciones. Su textura es mucho más ligera 
que en el resto del campo (posible signo de erosión) y poca 
estructura, lo que podría indicar una mayor historia agrícola 
de este lote. 

No se evidencian signos actuales de erosión hídrica ni 
eólica, si bien esta última no se descarta. 

Rotación de cultivos y rotación agrícola ganadera evitando 
practicas extractivas como la venta de henos.

 

Todavía no está establecido un plan de rotaciones fijo para 
los lotes. Existen limitaciones SPC para las mismas dado 
que V y G no quieren realizar el cultivo  maíz en lotes que 
dan a la calle por la posibilidad del robo de los choclos.

Huerta:  se realizan rotaciones por grupos de familias 
tratando no repetir especies de la misma familia (ej 
aliacias, quenopodicaeas, solanaceas etc). Los canteros 
con mayor historia, o más castigados se cultivan con 
abonos verdes o leguminosas, o también se realiza sobre 
los mismos la pila de compost de forma que los lixiviados 
enriquezcan el cantero. El tomate es considerado uno de 
los cultivos más extractivos, por lo que se realiza luego de 
abono verdes, o compost. 

Se realizan asociaciones, con leguminosas para incorporar 
nitrógeno, en la huerta se asocian cultivos de raíz (en 
lomo) y de hoja en el fondo del surco. Ver 
punto Biodiversidad vegetal. 

Extensivo:  actualmente no se realiza la incorporación de 
ningún fertilizante, no se incorporaran fertilizantes 
inorgánicos pero se proyecta la aplicación de biofetilizantes 
cuando se disponga de la maquinaria adecuada (ejemplo 
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Pastoreos: 1065 Raciones (540 se trocaron por la trilla del 

tinados a autoconsumo 
ni los que se obsequian a parientes y amigos. 

Los lotes 1 y 2 tienen buena calidad de suelo, textura 
franco arenosa, con muy buena estructuración, por 

de materia orgánica (historia ganadera de la 
chacra). Y la tosca se encuentra a más de 80 cm o un 

Lote vialidad: Presenta limitación de tosca superficial desde 
60 cm hasta afloraciones. Su textura es mucho más ligera 

le signo de erosión) y poca 
estructura, lo que podría indicar una mayor historia agrícola 

No se evidencian signos actuales de erosión hídrica ni 
 

Rotación de cultivos y rotación agrícola ganadera evitando 
practicas extractivas como la venta de henos. 

Todavía no está establecido un plan de rotaciones fijo para 
los lotes. Existen limitaciones SPC para las mismas dado 

G no quieren realizar el cultivo  maíz en lotes que 
dan a la calle por la posibilidad del robo de los choclos. 

se realizan rotaciones por grupos de familias 
tratando no repetir especies de la misma familia (ej 

s etc). Los canteros 
con mayor historia, o más castigados se cultivan con 
abonos verdes o leguminosas, o también se realiza sobre 
los mismos la pila de compost de forma que los lixiviados 
enriquezcan el cantero. El tomate es considerado uno de 

s extractivos, por lo que se realiza luego de 

Se realizan asociaciones, con leguminosas para incorporar 
nitrógeno, en la huerta se asocian cultivos de raíz (en 

. Ver detalles en el 

actualmente no se realiza la incorporación de 
ningún fertilizante, no se incorporaran fertilizantes 
inorgánicos pero se proyecta la aplicación de biofetilizantes 
cuando se disponga de la maquinaria adecuada (ejemplo 
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fumigadora que solo se use con producto

 Las leguminosas cumplen el rol de aportar la fertilización 
nitrogenada, he estimado que el cultivo de vicia con trigo 
que fuera cosechado aporto aprox
nitrógeno por ha, el equivalente a 165 Kg de urea.

Huerta: 
estiércoles de criadero de pollos y gallinero en el verano 
2011/12 feed lot el verano de 2012/13. Estos se incorporan 
en superficie en los lomos a trabajar o en el fondo de los 
bancales profundos (2012/13).

12 Reciclaje de 
residuos 
orgánicos. 
Cierre de 
ciclos.  

Compost: 
gallinas que están en gallinero fijo, restos de verduras de la 
huerta y restos de pasto del parque. Se realiza sobre los 
canteros que llevan mayor tiempo
verano) de modo de recuperar la fertilidad química y física 
con los lixiviados. 
incorporándolo a los canteros superficialmente antes de 
puntearlo, también en lugar de la bosta cuando se realiza 
e
las plantas ornamentales y en mezclas con sustrato y o 
perlita para los almácigos que se realizan en bandejas

Ovejas: 
aprovechamiento de recurso
usos, como lo son el pastoreo del parque, rastrojos, monte 
natural. 

Arboles
nutrientes que se lixivian en profundidad, además de 
cumplir otros roles como el sombreo y el 
vientos, por este motivo fue elegido el sitio  donde se inicio 
la huerta (por la presencia de arboles ya implantados
Nota: a los de mayor porte (
pudieran competir por sombra se les hace anual o bi 
anualmente una red
como leña para calefacción). Durante 2012 se 
trasplantaron frutales que convivirán con la huerta  
mientras sus copas dejen filtrar la luz suficiente. Las ramas 
y otros vegetales gruesos se depositan en los caminos 
para 
nutrientes de su lenta descomposición.

Gallinas: 
móviles, 2 de ponedoras y 1 de pollos de engorde. Las 
aves se alimentan de la vegetación espontanea poniendo 
en rápi
además, producen un laboreo superficial del suelo, de esta 
forma se hace una primera preparación de los canteros 
que luego serán laboreados y cultivados. A las aves se les 
brinda una alimentación complementar
o balanceados que aumentan el volumen de heces que se 
incorporan al suelo.

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 

fumigadora que solo se use con producto

Las leguminosas cumplen el rol de aportar la fertilización 
nitrogenada, he estimado que el cultivo de vicia con trigo 
que fuera cosechado aporto aproximadamente
nitrógeno por ha, el equivalente a 165 Kg de urea.

Huerta: Se ha incorporado alrededor de 500 kg por año de 
estiércoles de criadero de pollos y gallinero en el verano 
2011/12 feed lot el verano de 2012/13. Estos se incorporan 
en superficie en los lomos a trabajar o en el fondo de los 
bancales profundos (2012/13). 

Compost: El compost se realiza con el guano de las 
gallinas que están en gallinero fijo, restos de verduras de la 
huerta y restos de pasto del parque. Se realiza sobre los 
canteros que llevan mayor tiempo en uso (Primer huerto de 
verano) de modo de recuperar la fertilidad química y física 
con los lixiviados. Utilización: El compost se utiliza 
incorporándolo a los canteros superficialmente antes de 
puntearlo, también en lugar de la bosta cuando se realiza 
el bancal profundo. También se lo utiliza en las macetas de 
las plantas ornamentales y en mezclas con sustrato y o 
perlita para los almácigos que se realizan en bandejas

Ovejas: Las ovejas aportan al reciclado de nutrientes, y  el 
aprovechamiento de recursos forrajeros inútiles para otros 
usos, como lo son el pastoreo del parque, rastrojos, monte 
natural.  

Arboles : Los arboles aportan a la recirculación de los 
nutrientes que se lixivian en profundidad, además de 
cumplir otros roles como el sombreo y el 
vientos, por este motivo fue elegido el sitio  donde se inicio 
la huerta (por la presencia de arboles ya implantados
Nota: a los de mayor porte (Ulmus pumila “
pudieran competir por sombra se les hace anual o bi 
anualmente una reducción de la copa,  que es utilizado 
como leña para calefacción). Durante 2012 se 
trasplantaron frutales que convivirán con la huerta  
mientras sus copas dejen filtrar la luz suficiente. Las ramas 
y otros vegetales gruesos se depositan en los caminos 
para sombrear a las malezas y para incorporar los 
nutrientes de su lenta descomposición. 

Gallinas: Actualmente en la huerta existen 3 gallineros 
móviles, 2 de ponedoras y 1 de pollos de engorde. Las 
aves se alimentan de la vegetación espontanea poniendo 
en rápida disponibilidad los nutrientes de las mismas, 
además, producen un laboreo superficial del suelo, de esta 
forma se hace una primera preparación de los canteros 
que luego serán laboreados y cultivados. A las aves se les 
brinda una alimentación complementaria a base de granos 
o balanceados que aumentan el volumen de heces que se 
incorporan al suelo. 
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fumigadora que solo se use con productos orgánicos) 

Las leguminosas cumplen el rol de aportar la fertilización 
nitrogenada, he estimado que el cultivo de vicia con trigo 

imadamente 75 kg de 
nitrógeno por ha, el equivalente a 165 Kg de urea. 

rado alrededor de 500 kg por año de 
estiércoles de criadero de pollos y gallinero en el verano 
2011/12 feed lot el verano de 2012/13. Estos se incorporan 
en superficie en los lomos a trabajar o en el fondo de los 

El compost se realiza con el guano de las 
gallinas que están en gallinero fijo, restos de verduras de la 
huerta y restos de pasto del parque. Se realiza sobre los 

en uso (Primer huerto de 
verano) de modo de recuperar la fertilidad química y física 

El compost se utiliza 
incorporándolo a los canteros superficialmente antes de 
puntearlo, también en lugar de la bosta cuando se realiza 

l bancal profundo. También se lo utiliza en las macetas de 
las plantas ornamentales y en mezclas con sustrato y o 
perlita para los almácigos que se realizan en bandejas 

Las ovejas aportan al reciclado de nutrientes, y  el 
s forrajeros inútiles para otros 

usos, como lo son el pastoreo del parque, rastrojos, monte 

: Los arboles aportan a la recirculación de los 
nutrientes que se lixivian en profundidad, además de 
cumplir otros roles como el sombreo y el reparo de los 
vientos, por este motivo fue elegido el sitio  donde se inicio 
la huerta (por la presencia de arboles ya implantados- 

Ulmus pumila “Olmos”) que 
pudieran competir por sombra se les hace anual o bi 

ucción de la copa,  que es utilizado 
como leña para calefacción). Durante 2012 se 
trasplantaron frutales que convivirán con la huerta  
mientras sus copas dejen filtrar la luz suficiente. Las ramas 
y otros vegetales gruesos se depositan en los caminos 

sombrear a las malezas y para incorporar los 

Actualmente en la huerta existen 3 gallineros 
móviles, 2 de ponedoras y 1 de pollos de engorde. Las 
aves se alimentan de la vegetación espontanea poniendo 

da disponibilidad los nutrientes de las mismas, 
además, producen un laboreo superficial del suelo, de esta 
forma se hace una primera preparación de los canteros 
que luego serán laboreados y cultivados. A las aves se les 

ia a base de granos 
o balanceados que aumentan el volumen de heces que se 
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En el gallinero fijo la dieta 
complementada, con restos de cocina, de la huerta y 
material verde que  ellas mismas recogen del parque, 
como y
de los compost.

Plástico: 
entrar a ser producidos en la huerta. Luego de una lluvia 
abundante se extiende un plástico (en este caso de  5 x 5 
mts aprox.) y s
a las observaciones (aprox
que el calor excesivo no dañe la vida del suelo). La 
combinación de humedad y temperatura promueve la 
germinación del banco de semillas y la actividad de las 
pe
especies vegetales no deseadas (muy buen control de 
gramíneas rastreras tipo gramón o pata de gallo, etc) a su 
vez estas condiciones favorece la acción de meso fauna 
edáfica como escarabajos, bichos bolita,
fraccionan la materia orgánica acelerando su 
mineralización además que airean y movilizan la tierra.

 

13 Laboreo y 
manejo del 
laboreo 

Huerta:
pala de punta. A partir de la temporada verano 2012/13 se 
comienza a utilizar más asiduamente la laya, para la 
realización de bancal profundo, también se incorpora en 
sectores el uso del motocultivador (pre

Bancal profundo: Se laborea con pala, se retiran los 10 cm 
superiores de suelo, se laborea con laya (25 cm) se abona 
(compost o bosta fresca) y se vuelve a tapar con la tierra 
que había sido removida
bancal profundo
infiltración del agua y en el crecimiento de las plantas, se 
concluye que estos problemas en ciertos sectores de la 
huerta que eran antes atribuidos a la pendiente 
producto de la compactación subsuperficial produ
el 

Lotes:
abandonado en la región ya hace tiempo por favorecer la 
erosión) evitando los meses de mayores vientos. La 
limitación SE de la  falta de maquin
posibilidad de elección de tipo de labranza y oportunidad. 
En marzo de 2013 se adquiere el tractor y se comienza a 
laborear con Rastrón.

La labranza con discos mueve el terreno entre los 10 a 15 
cm de profundidad.

   

14 Detección de 
problemas 

Tosca: 
región que afecta la productividad de los suelos 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 

En el gallinero fijo la dieta de las ponedoras es 
complementada, con restos de cocina, de la huerta y 
material verde que  ellas mismas recogen del parque, 
como ya se dijo su guano es utilizado para la preparación 
de los compost. 

Plástico: Esta técnica la utilizan para suelos que van a 
entrar a ser producidos en la huerta. Luego de una lluvia 
abundante se extiende un plástico (en este caso de  5 x 5 
mts aprox.) y se deja un tiempo que se determina en base 
a las observaciones (aproximadamente 
que el calor excesivo no dañe la vida del suelo). La 
combinación de humedad y temperatura promueve la 
germinación del banco de semillas y la actividad de las 
perennes, el sombreo produce la mortandad de muchas 
especies vegetales no deseadas (muy buen control de 
gramíneas rastreras tipo gramón o pata de gallo, etc) a su 
vez estas condiciones favorece la acción de meso fauna 
edáfica como escarabajos, bichos bolita,
fraccionan la materia orgánica acelerando su 
mineralización además que airean y movilizan la tierra.

 

Huerta:  El trabajo del suelo se realiza generalmente con 
pala de punta. A partir de la temporada verano 2012/13 se 
comienza a utilizar más asiduamente la laya, para la 
realización de bancal profundo, también se incorpora en 
sectores el uso del motocultivador (prestado). 

Bancal profundo: Se laborea con pala, se retiran los 10 cm 
superiores de suelo, se laborea con laya (25 cm) se abona 
(compost o bosta fresca) y se vuelve a tapar con la tierra 
que había sido removida. En los tablones que se realizó
bancal profundo se observa una mejora sustancial en la 
infiltración del agua y en el crecimiento de las plantas, se 
concluye que estos problemas en ciertos sectores de la 
huerta que eran antes atribuidos a la pendiente 
producto de la compactación subsuperficial produ
el tránsito de maquinaria en la cabecera del lote.

Lotes:  Se realiza labranza con discos (la reja se ha 
abandonado en la región ya hace tiempo por favorecer la 
erosión) evitando los meses de mayores vientos. La 
limitación SE de la  falta de maquinaria propia, dificulta la 
posibilidad de elección de tipo de labranza y oportunidad. 
En marzo de 2013 se adquiere el tractor y se comienza a 
laborear con Rastrón. 

La labranza con discos mueve el terreno entre los 10 a 15 
cm de profundidad. 

 

Tosca: La tosca es una concreción calcárea típica de la 
región que afecta la productividad de los suelos 
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las ponedoras es 
complementada, con restos de cocina, de la huerta y 
material verde que  ellas mismas recogen del parque, 

a se dijo su guano es utilizado para la preparación 

Esta técnica la utilizan para suelos que van a 
entrar a ser producidos en la huerta. Luego de una lluvia 
abundante se extiende un plástico (en este caso de  5 x 5 

e deja un tiempo que se determina en base 
 15 días cuidando 

que el calor excesivo no dañe la vida del suelo). La 
combinación de humedad y temperatura promueve la 
germinación del banco de semillas y la actividad de las 

rennes, el sombreo produce la mortandad de muchas 
especies vegetales no deseadas (muy buen control de 
gramíneas rastreras tipo gramón o pata de gallo, etc) a su 
vez estas condiciones favorece la acción de meso fauna 
edáfica como escarabajos, bichos bolita, lombrices que 
fraccionan la materia orgánica acelerando su 
mineralización además que airean y movilizan la tierra. 

El trabajo del suelo se realiza generalmente con 
pala de punta. A partir de la temporada verano 2012/13 se 
comienza a utilizar más asiduamente la laya, para la 
realización de bancal profundo, también se incorpora en 

stado).  

Bancal profundo: Se laborea con pala, se retiran los 10 cm 
superiores de suelo, se laborea con laya (25 cm) se abona 
(compost o bosta fresca) y se vuelve a tapar con la tierra 

. En los tablones que se realizó 
se observa una mejora sustancial en la 

infiltración del agua y en el crecimiento de las plantas, se 
concluye que estos problemas en ciertos sectores de la 
huerta que eran antes atribuidos a la pendiente son 
producto de la compactación subsuperficial producido por 

tránsito de maquinaria en la cabecera del lote. 

Se realiza labranza con discos (la reja se ha 
abandonado en la región ya hace tiempo por favorecer la 
erosión) evitando los meses de mayores vientos. La 

aria propia, dificulta la 
posibilidad de elección de tipo de labranza y oportunidad. 
En marzo de 2013 se adquiere el tractor y se comienza a 

La labranza con discos mueve el terreno entre los 10 a 15 

La tosca es una concreción calcárea típica de la 
región que afecta la productividad de los suelos 
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en el suelo: 
erosión, 
salinidad, 
sobre 
pastoreo, 
etc.  

dependiendo de la profundidad a la que se encuentre, 
actúa como límite fí
limitando el perfil de acumulación y uso del agua del suelo. 
En los lotes 1 y 2 la tosca se encuentra entre los 80 y 100 
cm, profundidad aceptable y que permite (con ciertas 
limitaciones) la realización de agricultura
lote vialidad la tosca se encuentra entre 30 a 50 cm, lo que 
lo hace poco viable para cultivos estivales, este lote 
además presenta menor contenido de materia orgánica 
que el resto y una textura más liviana, evidenciando una 
historia y s
resto del campo.

Erosión:
vientos, ningún suelo que haya sido desmontado y arado 
no ha sufrido de cierto nivel de erosión eólica, 
principalmente en los años que
reja. Evidentemente el nivel 
depende de la historia de los lotes, suelos que han sido 
utilizados permanentemente en agricultura con 
roturaciones anuales y sin rotación ganadera
peor estado q
con pasturas perennes, tanto por la menor exposición a los 
vientos como por la mejor estructura que presentaban los 
mismo a la hora de ser arados y enfrentar lluvias y vientos. 
El estado de los lotes 1 y 2 evidenc
ganadera que el lote de vialidad,  poseen una textura más 
fina, y buena nivel de materia orgánica y estructuración.

Piso de arado:
superficial del suelo que se produce por el uso continuo del 
di
disco como elemento de roturación del suelo.  Genera un 
impedimento para el desarrollo de las raíces en 
profundidad que varía en función de la humedad del suelo. 
Todos los lotes presentan piso de ara
romper periódicamente con labranza vertical (cincel) 
herramienta de la que V y G no disponen.

 
  (...)  

2. AGUAS 

15 Fuentes de 
agua/Calidad
/Cantidad del 
agua 

En diciembre 2012 pudieron hacer la perforación a 30 mts 
de profundidad 
5000 lts hora aprox. Y es propulsado con un generador 
eléctrico a combustión. Al gusto se aprecia un agua dulce 
(lo que es un buen indicador
encuentran también aguas salobres y amargas,)

El molin
insuficiente por su ubicación, además de estar dañada la 
perforación del mismo. Tampoco se utilizaba el agua para 
consumo de esta fuente por el riesgo de contaminación con 
plomo dado que el pozo se desmorono en 
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dependiendo de la profundidad a la que se encuentre, 
actúa como límite físico para el desarrollo de las raíces, 
limitando el perfil de acumulación y uso del agua del suelo. 
En los lotes 1 y 2 la tosca se encuentra entre los 80 y 100 
cm, profundidad aceptable y que permite (con ciertas 
limitaciones) la realización de agricultura 
lote vialidad la tosca se encuentra entre 30 a 50 cm, lo que 
lo hace poco viable para cultivos estivales, este lote 
además presenta menor contenido de materia orgánica 
que el resto y una textura más liviana, evidenciando una 
historia y seguramente una composición inicial diferente al 
resto del campo. 

Erosión:  En nuestra región con suelos livianos y fuertes 
vientos, ningún suelo que haya sido desmontado y arado 
no ha sufrido de cierto nivel de erosión eólica, 
principalmente en los años que se utilizaba el arado de 
reja. Evidentemente el nivel de afectación por la erosión 
depende de la historia de los lotes, suelos que han sido 
utilizados permanentemente en agricultura con 
roturaciones anuales y sin rotación ganadera
peor estado que aquellos donde sistemáticamente se rotó 
con pasturas perennes, tanto por la menor exposición a los 
vientos como por la mejor estructura que presentaban los 
mismo a la hora de ser arados y enfrentar lluvias y vientos. 
El estado de los lotes 1 y 2 evidencia una historia más 
ganadera que el lote de vialidad,  poseen una textura más 
fina, y buena nivel de materia orgánica y estructuración.

Piso de arado:  El piso de arado es un endurecimiento sub 
superficial del suelo que se produce por el uso continuo del 
disco de arado, rastrón o herramienta similar que tenga al 
disco como elemento de roturación del suelo.  Genera un 
impedimento para el desarrollo de las raíces en 
profundidad que varía en función de la humedad del suelo. 
Todos los lotes presentan piso de arado. Este piso se debe 
romper periódicamente con labranza vertical (cincel) 
herramienta de la que V y G no disponen.

 

 

En diciembre 2012 pudieron hacer la perforación a 30 mts 
de profundidad colocando un bomba de 1,2 Hp que provee 
5000 lts hora aprox. Y es propulsado con un generador 
eléctrico a combustión. Al gusto se aprecia un agua dulce 
(lo que es un buen indicador ya que 
encuentran también aguas salobres y amargas,)

El molino de viento sigue funcionando pero resultaba 
insuficiente por su ubicación, además de estar dañada la 
perforación del mismo. Tampoco se utilizaba el agua para 
consumo de esta fuente por el riesgo de contaminación con 
plomo dado que el pozo se desmorono en 
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dependiendo de la profundidad a la que se encuentre, 
sico para el desarrollo de las raíces, 

limitando el perfil de acumulación y uso del agua del suelo. 
En los lotes 1 y 2 la tosca se encuentra entre los 80 y 100 
cm, profundidad aceptable y que permite (con ciertas 

 de cosecha, en el 
lote vialidad la tosca se encuentra entre 30 a 50 cm, lo que 
lo hace poco viable para cultivos estivales, este lote 
además presenta menor contenido de materia orgánica 
que el resto y una textura más liviana, evidenciando una 

eguramente una composición inicial diferente al 

En nuestra región con suelos livianos y fuertes 
vientos, ningún suelo que haya sido desmontado y arado 
no ha sufrido de cierto nivel de erosión eólica, 

se utilizaba el arado de 
de afectación por la erosión 

depende de la historia de los lotes, suelos que han sido 
utilizados permanentemente en agricultura con 
roturaciones anuales y sin rotación ganadera, presentan 

ue aquellos donde sistemáticamente se rotó 
con pasturas perennes, tanto por la menor exposición a los 
vientos como por la mejor estructura que presentaban los 
mismo a la hora de ser arados y enfrentar lluvias y vientos. 

ia una historia más 
ganadera que el lote de vialidad,  poseen una textura más 
fina, y buena nivel de materia orgánica y estructuración. 

El piso de arado es un endurecimiento sub 
superficial del suelo que se produce por el uso continuo del 

sco de arado, rastrón o herramienta similar que tenga al 
disco como elemento de roturación del suelo.  Genera un 
impedimento para el desarrollo de las raíces en 
profundidad que varía en función de la humedad del suelo. 

do. Este piso se debe 
romper periódicamente con labranza vertical (cincel) 
herramienta de la que V y G no disponen. 

En diciembre 2012 pudieron hacer la perforación a 30 mts 
colocando un bomba de 1,2 Hp que provee 

5000 lts hora aprox. Y es propulsado con un generador 
eléctrico a combustión. Al gusto se aprecia un agua dulce 

ya que en la zona se 
encuentran también aguas salobres y amargas,) 

o de viento sigue funcionando pero resultaba 
insuficiente por su ubicación, además de estar dañada la 
perforación del mismo. Tampoco se utilizaba el agua para 
consumo de esta fuente por el riesgo de contaminación con 
plomo dado que el pozo se desmorono en 2008 quedando 
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una batería enterrada.

16 Infraestructur
a e 
instalaciones 
de riego 

Cuentan con un tanque australiano de 10000 Lst, desde el 
cual riegan por gravedad la huerta y abastecen las bebidas 
para el ganado de los lotes 1 y 2, (el lote vialidad no 
aguada).

Un tanque sobre elevado de 500 lts con el que se abastece 
la vivienda.

Hasta finales de 2012 el agua hasta la huerta se provee 
con mangueras para el riego en surco, desde el tanque 
australiano. 

Con la perforación se abrió la posibilidad de 
por asperción para lo que adquirieron 2 aspersores. Por 
otra parte la Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) les 
proveyó de un tanque de 
realizar riego por goteo. V
con asp
por goteo para regar la huerta en el futuro, estas mejoras
les permitirán reducir sensiblemente el tiempo que se le 
dedica a esta tarea principalmente en el verano y mejorar 
la eficiencia en el uso del agua

 

17 Sistema de 
reciclaje de 
aguas 

En fabricación reciclado aguas grises cocina

 

18 Detección de 
problemas 
en el agua: 
fuentes de 
contaminació
n, salinidad  

Potencialmente el basurero a cielo abierto y un feed lot 
(300 y 800 mts de las fuentes de agua)
el agua subterránea, pero no se han hecho los análisis 
para confirmar o descartar.

3. (A) 
BIODIVERSI

DAD  
CULTIVADA 
VEGETAL 

19 Tipos de 
cultivo/patron
es de cultivo 

En la Tabla C del apartado 1
los cultivos anuales y perennes que se realizan, con sus 
respectivas variedades, origen de la semilla y tiempo desde 
que se realizan. 

20 Procedencia 
del material 
vegetal 
reproductivo 
(origen/modo 
de acceso) 

El material 
orígenes posibles: Compra, Programas de semillas 
(Prohuerta), intercambios en ferias y personales y  
obsequios por parte de otros productores. En general 
proceden de la zona, y otras provincias del país. Ver tabla 
a

21 Gestión del 
material 
vegetal 
reproductivo 

V y G realizan la selección, cosecha, acondicionamiento y 
conservación de la mayoría de las variedades, algunas de 
polinización cruzada (ejemplo cucurbitaceas) son 
reintroducidas periódicamente por la 
producen los cruzamientos entre sub especies. En la Tabla 
C del apartado 1del anexo se detalla las variedades que se 
reproducen dentro de la chacra semillas.
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una batería enterrada. 

Cuentan con un tanque australiano de 10000 Lst, desde el 
cual riegan por gravedad la huerta y abastecen las bebidas 
para el ganado de los lotes 1 y 2, (el lote vialidad no 
aguada). 

Un tanque sobre elevado de 500 lts con el que se abastece 
la vivienda. 

Hasta finales de 2012 el agua hasta la huerta se provee 
con mangueras para el riego en surco, desde el tanque 
australiano.  

Con la perforación se abrió la posibilidad de 
por asperción para lo que adquirieron 2 aspersores. Por 
otra parte la Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) les 
proveyó de un tanque de 600 lts que se utilizara para 
realizar riego por goteo. V y G planifican utilizar aspersión 
con aspersores, aspersión con cinta de aspersión y riego 
por goteo para regar la huerta en el futuro, estas mejoras
les permitirán reducir sensiblemente el tiempo que se le 
dedica a esta tarea principalmente en el verano y mejorar 
la eficiencia en el uso del agua.  

 

En fabricación reciclado aguas grises cocina

Potencialmente el basurero a cielo abierto y un feed lot 
(300 y 800 mts de las fuentes de agua) podrían contaminar 
el agua subterránea, pero no se han hecho los análisis 
para confirmar o descartar. 

En la Tabla C del apartado 1 del anexo se detallan todos 
los cultivos anuales y perennes que se realizan, con sus 
respectivas variedades, origen de la semilla y tiempo desde 
que se realizan.  

El material reproductivo se adquiere de los diversos 
orígenes posibles: Compra, Programas de semillas 
(Prohuerta), intercambios en ferias y personales y  
obsequios por parte de otros productores. En general 
proceden de la zona, y otras provincias del país. Ver tabla 
anexo 

V y G realizan la selección, cosecha, acondicionamiento y 
conservación de la mayoría de las variedades, algunas de 
polinización cruzada (ejemplo cucurbitaceas) son 
reintroducidas periódicamente por la degeneración que 
producen los cruzamientos entre sub especies. En la Tabla 
C del apartado 1del anexo se detalla las variedades que se 
reproducen dentro de la chacra semillas. 
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Cuentan con un tanque australiano de 10000 Lst, desde el 
cual riegan por gravedad la huerta y abastecen las bebidas 
para el ganado de los lotes 1 y 2, (el lote vialidad no tiene 

Un tanque sobre elevado de 500 lts con el que se abastece 

Hasta finales de 2012 el agua hasta la huerta se provee 
con mangueras para el riego en surco, desde el tanque 

Con la perforación se abrió la posibilidad de realizar riego 
por asperción para lo que adquirieron 2 aspersores. Por 
otra parte la Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) les 

lts que se utilizara para 
G planifican utilizar aspersión 

aspersión con cinta de aspersión y riego 
por goteo para regar la huerta en el futuro, estas mejoras 
les permitirán reducir sensiblemente el tiempo que se le 
dedica a esta tarea principalmente en el verano y mejorar 

En fabricación reciclado aguas grises cocina 

Potencialmente el basurero a cielo abierto y un feed lot 
podrían contaminar 

el agua subterránea, pero no se han hecho los análisis 

del anexo se detallan todos 
los cultivos anuales y perennes que se realizan, con sus 
respectivas variedades, origen de la semilla y tiempo desde 

reproductivo se adquiere de los diversos 
orígenes posibles: Compra, Programas de semillas 
(Prohuerta), intercambios en ferias y personales y  
obsequios por parte de otros productores. En general 
proceden de la zona, y otras provincias del país. Ver tabla 

V y G realizan la selección, cosecha, acondicionamiento y 
conservación de la mayoría de las variedades, algunas de 
polinización cruzada (ejemplo cucurbitaceas) son 

degeneración que 
producen los cruzamientos entre sub especies. En la Tabla 
C del apartado 1del anexo se detalla las variedades que se 
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No existe una diferenciación en las tareas de conservación 
y reproducción de las 

22 Policultivos 
(asociacione
s /rotaciones 
de cultivos) 

Unos de los desafíos que se proponen V y G es 
desmitificar a la agroecología como una práctica adecuada 
solo para la producción intensiva de la huerta. En este 
sentido experimentan, y
escalas mayores y que incluyen la mecanización.

Policultivos extensivos 1:
realizo ½ ha de maíz asociado con zapallo anco (Cucurbita 
moschata) sembrado con sembradora de grano grueso 
intercala
presento rindes altos para la zona (5500 Kg ha) 
compensando el 100 % respecto del maíz solo, sembrado 
a la par de este. Se realizo la recolección a mano del 
zapallo que rindió 4000 kg/ha. Un surco de zapallo fu
reemplazado por sandia para consumo. En la temporada 
2012/2013 se sembró maíz zapallo 4 M y 1 Z y  3  M y 2 Z 
con la idea de seguir experimentando para conocer la 
mejor distribución para esta asociación. El 3M2Z  tiene la 
posible ventaja de posibilitar i
camioneta lo que simplificaría la cosecha que fue realizada 
a carretilla. Las condiciones climáticas inéditas (menos de 
15 mm caídos en enero) hicieron que fracasara el cultivo, 
por lo que no se evaluó rendimiento, sin embargo se 
re
semilla y alimentación animal. Durante la recolección 
manual se pudo observar el buen desempeño en 
condiciones de sequia de esta variedad, incluso en 
condiciones extremas como las de esta temporada. 

Polic
es la de cultivos de invierno, nos proponemos encontrar 
una leguminosa que pueda acompañar al trigo. Logrando 
un cultivo que pueda pastorearse en invierno y cosechar el 
grano de trigo. La primera experien
villosa, 
cultivo cumplió con otros objetivos que analizaremos más 
adelante. En la temporada 2013 se sembraron pequeñas 
parcelas de distintas variedades de trigos altos, para 
reproduc
cultivo. La hipótesis es que la asociación con una 
leguminosa impedirá el volteo de la espiga y la altura de la 
misma facilitará la cosecha mecánica.

Asociaciones temporales extensivas: 
cult
que optimiza el uso del espacio y el tiempo. A modo de 
prueba Gabriel tiro al voleo semilla de trigo y vicia que 
sobró de la siembra entre el maíz que aun estaba sin 
cosechar, se observo que hubo bue
abre la posibilidad de establecer esta práctica, para lograr 
ya sea verdeos que mejoren en volumen y calidad el 
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No existe una diferenciación en las tareas de conservación 
y reproducción de las variedades. [G] 

Unos de los desafíos que se proponen V y G es 
desmitificar a la agroecología como una práctica adecuada 
solo para la producción intensiva de la huerta. En este 
sentido experimentan, y adaptan técnicas y estrategias a 
escalas mayores y que incluyen la mecanización.

Policultivos extensivos 1:  En la  temporada 2011/2012 se 
realizo ½ ha de maíz asociado con zapallo anco (Cucurbita 
moschata) sembrado con sembradora de grano grueso 
intercalando 1 surco de zapallo por 4 de maíz. El maíz 
presento rindes altos para la zona (5500 Kg ha) 
compensando el 100 % respecto del maíz solo, sembrado 
a la par de este. Se realizo la recolección a mano del 
zapallo que rindió 4000 kg/ha. Un surco de zapallo fu
reemplazado por sandia para consumo. En la temporada 
2012/2013 se sembró maíz zapallo 4 M y 1 Z y  3  M y 2 Z 
con la idea de seguir experimentando para conocer la 
mejor distribución para esta asociación. El 3M2Z  tiene la 
posible ventaja de posibilitar ingresar al lote con una 
camioneta lo que simplificaría la cosecha que fue realizada 
a carretilla. Las condiciones climáticas inéditas (menos de 
15 mm caídos en enero) hicieron que fracasara el cultivo, 
por lo que no se evaluó rendimiento, sin embargo se 
realizo la recolección manual de parte del maíz para 
semilla y alimentación animal. Durante la recolección 
manual se pudo observar el buen desempeño en 
condiciones de sequia de esta variedad, incluso en 
condiciones extremas como las de esta temporada. 

Polic ultivos extensivos 2: Otra línea de experimentación 
es la de cultivos de invierno, nos proponemos encontrar 
una leguminosa que pueda acompañar al trigo. Logrando 
un cultivo que pueda pastorearse en invierno y cosechar el 
grano de trigo. La primera experiencia se realizo con V
villosa, y esta ahogo al cultivo de trigo. Sin embargo el 
cultivo cumplió con otros objetivos que analizaremos más 
adelante. En la temporada 2013 se sembraron pequeñas 
parcelas de distintas variedades de trigos altos, para 
reproducir semilla y evaluar su posible utilización en este 
cultivo. La hipótesis es que la asociación con una 
leguminosa impedirá el volteo de la espiga y la altura de la 
misma facilitará la cosecha mecánica. 

Asociaciones temporales extensivas: 
cultivos antes que sea levantado el anterior es una práctica 
que optimiza el uso del espacio y el tiempo. A modo de 
prueba Gabriel tiro al voleo semilla de trigo y vicia que 
sobró de la siembra entre el maíz que aun estaba sin 
cosechar, se observo que hubo buen nacimiento, lo que 
abre la posibilidad de establecer esta práctica, para lograr 
ya sea verdeos que mejoren en volumen y calidad el 
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No existe una diferenciación en las tareas de conservación 

Unos de los desafíos que se proponen V y G es 
desmitificar a la agroecología como una práctica adecuada 
solo para la producción intensiva de la huerta. En este 

adaptan técnicas y estrategias a 
escalas mayores y que incluyen la mecanización. 

En la  temporada 2011/2012 se 
realizo ½ ha de maíz asociado con zapallo anco (Cucurbita 
moschata) sembrado con sembradora de grano grueso 

ndo 1 surco de zapallo por 4 de maíz. El maíz 
presento rindes altos para la zona (5500 Kg ha) 
compensando el 100 % respecto del maíz solo, sembrado 
a la par de este. Se realizo la recolección a mano del 
zapallo que rindió 4000 kg/ha. Un surco de zapallo fue 
reemplazado por sandia para consumo. En la temporada 
2012/2013 se sembró maíz zapallo 4 M y 1 Z y  3  M y 2 Z 
con la idea de seguir experimentando para conocer la 
mejor distribución para esta asociación. El 3M2Z  tiene la 

ngresar al lote con una 
camioneta lo que simplificaría la cosecha que fue realizada 
a carretilla. Las condiciones climáticas inéditas (menos de 
15 mm caídos en enero) hicieron que fracasara el cultivo, 
por lo que no se evaluó rendimiento, sin embargo se 

alizo la recolección manual de parte del maíz para 
semilla y alimentación animal. Durante la recolección 
manual se pudo observar el buen desempeño en 
condiciones de sequia de esta variedad, incluso en 
condiciones extremas como las de esta temporada.  

Otra línea de experimentación 
es la de cultivos de invierno, nos proponemos encontrar 
una leguminosa que pueda acompañar al trigo. Logrando 
un cultivo que pueda pastorearse en invierno y cosechar el 

cia se realizo con Vicia 
ahogo al cultivo de trigo. Sin embargo el 

cultivo cumplió con otros objetivos que analizaremos más 
adelante. En la temporada 2013 se sembraron pequeñas 
parcelas de distintas variedades de trigos altos, para 

ir semilla y evaluar su posible utilización en este 
cultivo. La hipótesis es que la asociación con una 
leguminosa impedirá el volteo de la espiga y la altura de la 

Asociaciones temporales extensivas: La siembra de 
ivos antes que sea levantado el anterior es una práctica 

que optimiza el uso del espacio y el tiempo. A modo de 
prueba Gabriel tiro al voleo semilla de trigo y vicia que 
sobró de la siembra entre el maíz que aun estaba sin 

n nacimiento, lo que 
abre la posibilidad de establecer esta práctica, para lograr 
ya sea verdeos que mejoren en volumen y calidad el 
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pastoreo del rastrojo, como para cultivos de cosecha.
Asociaciones en la huerta:
estructurado do
hortícolas, frutales, aromáticas, de sombra, ornamentales, 
de flores, donde se da una GRAN asociación. Además en 
canteros se realizan los siguientes policultivos, tomate
albahaca; lechuga
Rabanito
lo observado en la asociación Ajo Acelga (ver más abajo) 
se decide repetir la estructura de esa asociación con otras 
especies, es decir en el lomo una especie de raíz y en el 
fondo del surco una
También se asocio el Ajo con Radicheta en 2012, 
fracasando el ajo porque no se realizó a tiempo la 
remoción de la verdura de hoja cuando se va a flor, esta 
labor es importante dado que coincide el crecimiento 
vertical y el sombreo produc
mismo con la acelga) con las mayores necesidades del Ajo, 
por lo cual la primera debe removerse al finalizar el periodo 
vegetativo.

Los frutales fueron implantados durante 2012 y se realiza 
la huerta entre los mismos.

Ajo Ac
diseño estadístico, para esta asociación, los tratamientos 
fueron ajo, ajo acelga y acelga con tres repeticiones cada 
una. Se realizaron lomos de a 50 cm, y el ajo se planto a 
10 cm entre dientes, en el tratamien
se sembró en el fondo del surco. A priori la asociación 
presento ventajas productivas económicas y financieras 
sobre los monocultivos, pero resta hacer el análisis 
estadístico de los datos y elaborar la publicación 
correspondiente.

No se observo efecto depresor de la acelga respecto del 
ajo en el policultivo, se observo menor  incidencia de 
malezas por la competencia por sombreo de la acelga, 
quedando los surcos limpios al remover esta.

Uno de los 
necesidad de dejar surcos sin cultivar (uno cada dos) para 
poder realizar las labores culturales y la cosecha de la 
acelga.

A fines de marzo de 2013 se planto ajo en policultivo con el 
siguiente diseño, En lomos a 50 cm el ajo, en los surcos 
acelga y 
acelga

 Sistemas de 
reproducción 

En 2012 se construyo un pequeño invernáculo que se util
za para proteger almácigos en bandeja y terrinas.
Almácigos en bandejas: 
propio mezclado con algún material estructurante como 
perlita o turba, se utiliza para: Tomate, Berenjena,  Morrón, 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 

pastoreo del rastrojo, como para cultivos de cosecha.
Asociaciones en la huerta:  la huerta es un espacio no 
estructurado donde encontramos todo tipo de especies, 
hortícolas, frutales, aromáticas, de sombra, ornamentales, 
de flores, donde se da una GRAN asociación. Además en 
canteros se realizan los siguientes policultivos, tomate
albahaca; lechuga-cebolla-habas; Lechuga
Rabanito-espinaca; Morrón-albahaca; Girasol
lo observado en la asociación Ajo Acelga (ver más abajo) 
se decide repetir la estructura de esa asociación con otras 
especies, es decir en el lomo una especie de raíz y en el 
fondo del surco una especie de hoja.  
También se asocio el Ajo con Radicheta en 2012, 
fracasando el ajo porque no se realizó a tiempo la 
remoción de la verdura de hoja cuando se va a flor, esta 
labor es importante dado que coincide el crecimiento 
vertical y el sombreo producido por la radicheta (ocurre lo 
mismo con la acelga) con las mayores necesidades del Ajo, 
por lo cual la primera debe removerse al finalizar el periodo 
vegetativo. 

Los frutales fueron implantados durante 2012 y se realiza 
la huerta entre los mismos. 

Ajo Ac elga: Durante 2012 realizamos un ensayo con 
diseño estadístico, para esta asociación, los tratamientos 
fueron ajo, ajo acelga y acelga con tres repeticiones cada 
una. Se realizaron lomos de a 50 cm, y el ajo se planto a 
10 cm entre dientes, en el tratamiento ajo acelga, la acelga 
se sembró en el fondo del surco. A priori la asociación 
presento ventajas productivas económicas y financieras 
sobre los monocultivos, pero resta hacer el análisis 
estadístico de los datos y elaborar la publicación 
correspondiente. 

No se observo efecto depresor de la acelga respecto del 
ajo en el policultivo, se observo menor  incidencia de 
malezas por la competencia por sombreo de la acelga, 
quedando los surcos limpios al remover esta.

Uno de los aprendizajes de esta experiencia fu
necesidad de dejar surcos sin cultivar (uno cada dos) para 
poder realizar las labores culturales y la cosecha de la 
acelga. 

A fines de marzo de 2013 se planto ajo en policultivo con el 
siguiente diseño, En lomos a 50 cm el ajo, en los surcos 
acelga y espinaca. Ajo-acelga-ajo-espinaca
acelga-etc. 
En 2012 se construyo un pequeño invernáculo que se util
za para proteger almácigos en bandeja y terrinas.
Almácigos en bandejas: Como sustrato se utiliza compost 
propio mezclado con algún material estructurante como 
perlita o turba, se utiliza para: Tomate, Berenjena,  Morrón, 
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pastoreo del rastrojo, como para cultivos de cosecha. 
la huerta es un espacio no 

nde encontramos todo tipo de especies, 
hortícolas, frutales, aromáticas, de sombra, ornamentales, 
de flores, donde se da una GRAN asociación. Además en 
canteros se realizan los siguientes policultivos, tomate-

habas; Lechuga-zanahoria; 
albahaca; Girasol-pepino. Dado 

lo observado en la asociación Ajo Acelga (ver más abajo) 
se decide repetir la estructura de esa asociación con otras 
especies, es decir en el lomo una especie de raíz y en el 

También se asocio el Ajo con Radicheta en 2012, 
fracasando el ajo porque no se realizó a tiempo la 
remoción de la verdura de hoja cuando se va a flor, esta 
labor es importante dado que coincide el crecimiento 

ido por la radicheta (ocurre lo 
mismo con la acelga) con las mayores necesidades del Ajo, 
por lo cual la primera debe removerse al finalizar el periodo 

Los frutales fueron implantados durante 2012 y se realiza 

Durante 2012 realizamos un ensayo con 
diseño estadístico, para esta asociación, los tratamientos 
fueron ajo, ajo acelga y acelga con tres repeticiones cada 
una. Se realizaron lomos de a 50 cm, y el ajo se planto a 

to ajo acelga, la acelga 
se sembró en el fondo del surco. A priori la asociación 
presento ventajas productivas económicas y financieras 
sobre los monocultivos, pero resta hacer el análisis 
estadístico de los datos y elaborar la publicación 

No se observo efecto depresor de la acelga respecto del 
ajo en el policultivo, se observo menor  incidencia de 
malezas por la competencia por sombreo de la acelga, 
quedando los surcos limpios al remover esta. 

de esta experiencia fue la 
necesidad de dejar surcos sin cultivar (uno cada dos) para 
poder realizar las labores culturales y la cosecha de la 

A fines de marzo de 2013 se planto ajo en policultivo con el 
siguiente diseño, En lomos a 50 cm el ajo, en los surcos 

espinaca-ajo-camino-ajo-

En 2012 se construyo un pequeño invernáculo que se utili-
za para proteger almácigos en bandeja y terrinas. 

Como sustrato se utiliza compost 
propio mezclado con algún material estructurante como 
perlita o turba, se utiliza para: Tomate, Berenjena,  Morrón, 
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Albahaca, Repollo, Puerro, Acelga.
Almácigos en terrinas: 
platines de T
Almácigos en tierra:
un compost o un abono verde. Se utiliza para: Lechuga 
(protegido), Cebolla (protegido desde el invierno 2013 (m
crotunel). 
Contenedores individuales
protecc
taceas (Zapallo, Melón, Sandia, Pepino, Zapallito de tro
co) y Chauchas. 
Siembra Directa:
cha, Espinaca, Achicoria, Acelga, Rúcula, Perejil, Rabanito, 
Ajo, Habas.
División de matas:
Aromáticas en gral, Ciboulette.
Trasplante desde germinación espontanea:
lugares que se dejaron plantas para semillas que germinan 
espontáneamente
so
 

23 Insumos/apo
rtes externos 

Por parte de instituciones se han recibido de la Subsecr
taría de Agricultura Familiar, algunas variedades. Además 
V y G viajaron a la 3º Feria Nacional de las Semillas 
vas y Criollas, con viaje y estadía pago por dicho organi
mo.

INTA
que reparte el programa, V y G han recibido cebolla 
egipcia, rabano daikon, tres variedades de batata y en abril 
de 2013 plantaron 10 v
una prueba de materiales que realiza el Prohuerta en la 
estación experimental y con productores vinculados a la 
“Feria por una alimentación Sana”.

Fuera de lo institucional es permanente el aporte hacia 
dentro y hacia fu
con otros productores.

    

3. (B) 
BIODIVERSI

DAD  
ANIMAL 

DOMESTICA
DA 

24 Tipo de 
ganado/diseñ
o ganadero 

Actualmente los animales de producción son ovinos (carne) 
Gallinas ponedoras y Pollos engorde, y se han 
abandonado caprinos, porcinos y conejos.

25 Procedencia 
(origen 
/modo de 
acceso) 

Ovinos:
fueron cambiadas por una 
se fue ampliando por la retención de vientres de estos 
animales y de los animales que se tomaron en 
capitalización a partir de julio de 2011. 
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Albahaca, Repollo, Puerro, Acelga. 
Almácigos en terrinas: Se utiliza solo compost, para criar 
platines de Tomate Perita 
Almácigos en tierra:  Se hace en tabones donde se realizó 
un compost o un abono verde. Se utiliza para: Lechuga 
(protegido), Cebolla (protegido desde el invierno 2013 (m
crotunel).  
Contenedores individuales  (macetitas): Se colocan bajo 
protección, utilizando compost como sustrato para cucurb
taceas (Zapallo, Melón, Sandia, Pepino, Zapallito de tro
co) y Chauchas.  
Siembra Directa:  Se realiza en Zanahoria, Maíz, Remol
cha, Espinaca, Achicoria, Acelga, Rúcula, Perejil, Rabanito, 
Ajo, Habas. 
División de matas:  Cebolla verdeo, Frutillas, Frambuesa,
Aromáticas en gral, Ciboulette. 
Trasplante desde germinación espontanea:
lugares que se dejaron plantas para semillas que germinan 
espontáneamente y con alta concentración, estas plantas 
son trasplantadas. Acelga, Lechuga, Albahaca, Caléndula.
 
Por parte de instituciones se han recibido de la Subsecr
taría de Agricultura Familiar, algunas variedades. Además 
V y G viajaron a la 3º Feria Nacional de las Semillas 
vas y Criollas, con viaje y estadía pago por dicho organi
mo. 

INTA-PROHUERTA: Además de las semillas “tradicionales” 
que reparte el programa, V y G han recibido cebolla 
egipcia, rabano daikon, tres variedades de batata y en abril 
de 2013 plantaron 10 variedades de ajo correspondientes a 
una prueba de materiales que realiza el Prohuerta en la 
estación experimental y con productores vinculados a la 
“Feria por una alimentación Sana”. 

Fuera de lo institucional es permanente el aporte hacia 
dentro y hacia fuera de la chacra de material reproductivo 
con otros productores. 

 

Actualmente los animales de producción son ovinos (carne) 
Gallinas ponedoras y Pollos engorde, y se han 
abandonado caprinos, porcinos y conejos.

Ovinos:  El rodeo propio se inició con 2 hembras que 
fueron cambiadas por una pulverización 
se fue ampliando por la retención de vientres de estos 
animales y de los animales que se tomaron en 
capitalización a partir de julio de 2011.  
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Se utiliza solo compost, para criar 

Se hace en tabones donde se realizó 
un compost o un abono verde. Se utiliza para: Lechuga 
(protegido), Cebolla (protegido desde el invierno 2013 (mi-

(macetitas): Se colocan bajo 
ión, utilizando compost como sustrato para cucurbi-

taceas (Zapallo, Melón, Sandia, Pepino, Zapallito de tron-

Se realiza en Zanahoria, Maíz, Remola-
cha, Espinaca, Achicoria, Acelga, Rúcula, Perejil, Rabanito, 

Frutillas, Frambuesa, 

Trasplante desde germinación espontanea:  Acurre en 
lugares que se dejaron plantas para semillas que germinan 

y con alta concentración, estas plantas 
Acelga, Lechuga, Albahaca, Caléndula. 

Por parte de instituciones se han recibido de la Subsecre-
taría de Agricultura Familiar, algunas variedades. Además 
V y G viajaron a la 3º Feria Nacional de las Semillas Nati-
vas y Criollas, con viaje y estadía pago por dicho organis-

PROHUERTA: Además de las semillas “tradicionales” 
que reparte el programa, V y G han recibido cebolla 
egipcia, rabano daikon, tres variedades de batata y en abril 

ariedades de ajo correspondientes a 
una prueba de materiales que realiza el Prohuerta en la 
estación experimental y con productores vinculados a la 

Fuera de lo institucional es permanente el aporte hacia 
era de la chacra de material reproductivo 

Actualmente los animales de producción son ovinos (carne) 
Gallinas ponedoras y Pollos engorde, y se han 
abandonado caprinos, porcinos y conejos. 

El rodeo propio se inició con 2 hembras que 
 (Junio de 2011), y 

se fue ampliando por la retención de vientres de estos 
animales y de los animales que se tomaron en 
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Ponedoras:
gallinas Sussex, Ponedoras Rubia INTA y Neg

Modo de adquisición: Compra, obsequios, intercambio y 
suministrado por la institución pública.

Pollos engorde:
PROHUERTA. Y compran pollitos bb doble pechuga, para 
engorde.

26 Gestión de la 
reproducción 
animal 

Ovejas:
modo que las pariciones ocurran luego del 15 de 
septiembre, para esto se separa el carnero (acompañado 
de 2 ovejas por cuestiones de infraestructura) a partir de 
los primeros días de enero antes que c
sexual del rodeo (las ovejas estran cuando los días se 
acortan) y se inicia el servicio a partir del 15 de marzo. El 
objetivo de esta práctica es la de evitar las pariciones de 
invierno, y llegar con los corderos con peso de faena para
las fiestas (fin de diciembre). 

En 2013 no se pudo realizar la separación de los carneros, 
pero la intensión es continuar con esta práctica.

Parte importante del rodeo es raza Pampinta y el objetivo 
es realizar la selección genética siguiendo las 
caracte
hacer descole), animales grandes y prolificidad. Pampinta 
es una raza triple propósito seleccionada a las condiciones 
de la zona.

Gallinas:
hasta abril de 2
de un productor que multiplica esa raza y poniéndoselos a 
alguna gallina que enclueque. 

 

27 Manejo de la 
ganadería  

Ovinos:
que, en abril de 2013 comen el primer 
lizado para esta categoría, un sorgo forrajero, también se 
siembra avena con vicia para pastorear durante la lacta
cia. El objetivo de estos cultivos es asegurar una alta prol
ficidad y una buena terminación de los corderos, que pe
mit
de vientres y tener excedentes para venta, luego de cubrir 
el pago de la capitalización.
Durante el invierno de 2012 al acabarse todas las fuentes 
de forraje, permanecen encerradas en la ensenada al
me
todo de producción propia.
La esquila se realiza en el mes de noviembre y se trueca 
por la lana.
En enero se realiza el caravaneado de la reposición. 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 

Ponedoras:  Orígenes Genéticos: Gallinas 
gallinas Sussex, Ponedoras Rubia INTA y Neg

Modo de adquisición: Compra, obsequios, intercambio y 
suministrado por la institución pública. 

Pollos engorde:  Campero proporcionados por INTA 
PROHUERTA. Y compran pollitos bb doble pechuga, para 
engorde. 

Ovejas:  Se pretende realizar el servicio estacionado de 
modo que las pariciones ocurran luego del 15 de 
septiembre, para esto se separa el carnero (acompañado 
de 2 ovejas por cuestiones de infraestructura) a partir de 
los primeros días de enero antes que comience la actividad 
sexual del rodeo (las ovejas estran cuando los días se 
acortan) y se inicia el servicio a partir del 15 de marzo. El 
objetivo de esta práctica es la de evitar las pariciones de 
invierno, y llegar con los corderos con peso de faena para
las fiestas (fin de diciembre).  

En 2013 no se pudo realizar la separación de los carneros, 
pero la intensión es continuar con esta práctica.

Parte importante del rodeo es raza Pampinta y el objetivo 
es realizar la selección genética siguiendo las 
características de la raza: cola fina (no hay necesidad de 
hacer descole), animales grandes y prolificidad. Pampinta 
es una raza triple propósito seleccionada a las condiciones 
de la zona. 

Gallinas:  No poseen gallo, la raza Sussex la reprodujeron 
hasta abril de 2012 cambiando huevos por huevos gallados 
de un productor que multiplica esa raza y poniéndoselos a 
alguna gallina que enclueque.  

 
Ovinos:  Las ovejas pastan rastrojos, monte natural y pa
que, en abril de 2013 comen el primer cultivo forrajero re
lizado para esta categoría, un sorgo forrajero, también se 
siembra avena con vicia para pastorear durante la lacta
cia. El objetivo de estos cultivos es asegurar una alta prol
ficidad y una buena terminación de los corderos, que pe
mita completar el rodeo propio (por medio de la retención 
de vientres y tener excedentes para venta, luego de cubrir 
el pago de la capitalización. 
Durante el invierno de 2012 al acabarse todas las fuentes 
de forraje, permanecen encerradas en la ensenada al
mentándose de maíz, fardos de alfalfa y rollos de avena, 
todo de producción propia. 
La esquila se realiza en el mes de noviembre y se trueca 
por la lana. 
En enero se realiza el caravaneado de la reposición. 
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Genéticos: Gallinas híbridas; 
gallinas Sussex, Ponedoras Rubia INTA y Negra INTA, 

Modo de adquisición: Compra, obsequios, intercambio y 

Campero proporcionados por INTA 
PROHUERTA. Y compran pollitos bb doble pechuga, para 

Se pretende realizar el servicio estacionado de 
modo que las pariciones ocurran luego del 15 de 
septiembre, para esto se separa el carnero (acompañado 
de 2 ovejas por cuestiones de infraestructura) a partir de 

omience la actividad 
sexual del rodeo (las ovejas estran cuando los días se 
acortan) y se inicia el servicio a partir del 15 de marzo. El 
objetivo de esta práctica es la de evitar las pariciones de 
invierno, y llegar con los corderos con peso de faena para 

En 2013 no se pudo realizar la separación de los carneros, 
pero la intensión es continuar con esta práctica. 

Parte importante del rodeo es raza Pampinta y el objetivo 
es realizar la selección genética siguiendo las 

rísticas de la raza: cola fina (no hay necesidad de 
hacer descole), animales grandes y prolificidad. Pampinta 
es una raza triple propósito seleccionada a las condiciones 

No poseen gallo, la raza Sussex la reprodujeron 
012 cambiando huevos por huevos gallados 

de un productor que multiplica esa raza y poniéndoselos a 

Las ovejas pastan rastrojos, monte natural y par-
cultivo forrajero rea-

lizado para esta categoría, un sorgo forrajero, también se 
siembra avena con vicia para pastorear durante la lactan-
cia. El objetivo de estos cultivos es asegurar una alta proli-
ficidad y una buena terminación de los corderos, que per-

a completar el rodeo propio (por medio de la retención 
de vientres y tener excedentes para venta, luego de cubrir 

Durante el invierno de 2012 al acabarse todas las fuentes 
de forraje, permanecen encerradas en la ensenada ali-

ntándose de maíz, fardos de alfalfa y rollos de avena, 

La esquila se realiza en el mes de noviembre y se trueca 

En enero se realiza el caravaneado de la reposición.  
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Gallinas Ponedoras: 
gallinero fijo ubicado en el parque de la casa, se las al
me
mentos de la casa, además se les brinda alimento maíz 
con harina de soja y conchilla. Al atardecer se las libera p
ra que “verdeen” y regr
esta forma se evita que se desplacen hasta la huerta.
En invierno, cuando la postura es baja se suministra el 
maíz solo.
Otras 9 ponedoras se encuentran en gallineros móviles en 
la huerta donde aprovechan la vegetación 
mueven la tierra, abonan el suelo, también se las utiliza p
ra el control de hormigueros.
Pollos engorde
se compran 15 a 20 pollitos bb doble pechuga cada vez 
que se termina de carnear una tanda (20 a 25
madamente), se los cría dentro de la vivienda hasta que 
empluman (15 días), y luego la recría se realiza en 2 et
pas en pequeños gallineros móviles ubicados en la huerta, 
y la terminación (últimos 30 días) se realiza en un gallinero 
móvil de ma
el gallinero que se construyo recientemente líndate al de 
las ponedoras dentro del parque de la casa, hasta peso de 
faena (2,500 kg a 3,500 KG de peso limpio). El engorde d
ra de 60 a 75 días.
La alimentación s
treinta días, al que se le va agregando maíz molido paulat
namente, luego se alimentan con concentrado proteico 
(núcleo vitamínico + proteína) mas maíz a un 50 % más de 
lo que indica el fabricante. El objetivo es 
de alimentación y lograr mayor firmeza y color de la carne, 
lo que le da el aspecto de pollo de campo. La faena se re
liza al aire libre.
Se realizo una experiencia con gallinas criadoras para la 
cría de los pollitos BB, que no se ha pod
dado que deben coincidir distintos procesos de producción 
y biológicos. Consiste en  colocarle unos pocos huevos 
fértiles a una gallina que enclueca, cuando estos nacen, en 
la noche se agregan pollitos bb y la gallina los “adopta”. E
ta pr
ras etapas  y reduce la mortandad.  
Gabriel realiza la alimentación por la mañana la gran m
yoría de las veces, la alimentación de la tarde, como las 
faenas y el resto de las tareas ganaderas se rea
conjunto o indistintamente por cualquiera de los 2.

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 

Gallinas Ponedoras: Unas 22 gallinas se encuentran
gallinero fijo ubicado en el parque de la casa, se las al
menta con restos de verduras de la huerta, restos de al
mentos de la casa, además se les brinda alimento maíz 
con harina de soja y conchilla. Al atardecer se las libera p
ra que “verdeen” y regresan solas a dormir al gallinero, de 
esta forma se evita que se desplacen hasta la huerta.
En invierno, cuando la postura es baja se suministra el 
maíz solo. 
Otras 9 ponedoras se encuentran en gallineros móviles en 
la huerta donde aprovechan la vegetación 
mueven la tierra, abonan el suelo, también se las utiliza p
ra el control de hormigueros. 
Pollos engorde : Actualmente (desde diciembre de 2012) 
se compran 15 a 20 pollitos bb doble pechuga cada vez 
que se termina de carnear una tanda (20 a 25
madamente), se los cría dentro de la vivienda hasta que 
empluman (15 días), y luego la recría se realiza en 2 et
pas en pequeños gallineros móviles ubicados en la huerta, 
y la terminación (últimos 30 días) se realiza en un gallinero 
móvil de mayor tamaño, también ubicado en la huerta o en 
el gallinero que se construyo recientemente líndate al de 
las ponedoras dentro del parque de la casa, hasta peso de 
faena (2,500 kg a 3,500 KG de peso limpio). El engorde d
ra de 60 a 75 días. 
La alimentación se realiza con alimento iniciador hasta los 
treinta días, al que se le va agregando maíz molido paulat
namente, luego se alimentan con concentrado proteico 
(núcleo vitamínico + proteína) mas maíz a un 50 % más de 
lo que indica el fabricante. El objetivo es 
de alimentación y lograr mayor firmeza y color de la carne, 
lo que le da el aspecto de pollo de campo. La faena se re
liza al aire libre. 
Se realizo una experiencia con gallinas criadoras para la 
cría de los pollitos BB, que no se ha pod
dado que deben coincidir distintos procesos de producción 
y biológicos. Consiste en  colocarle unos pocos huevos 
fértiles a una gallina que enclueca, cuando estos nacen, en 
la noche se agregan pollitos bb y la gallina los “adopta”. E
ta práctica simplifica el cuidado de los pollitos en las prim
ras etapas  y reduce la mortandad.   
Gabriel realiza la alimentación por la mañana la gran m
yoría de las veces, la alimentación de la tarde, como las 
faenas y el resto de las tareas ganaderas se rea
conjunto o indistintamente por cualquiera de los 2.
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Unas 22 gallinas se encuentran en 
gallinero fijo ubicado en el parque de la casa, se las ali-

ta con restos de verduras de la huerta, restos de ali-
mentos de la casa, además se les brinda alimento maíz 
con harina de soja y conchilla. Al atardecer se las libera pa-

esan solas a dormir al gallinero, de 
esta forma se evita que se desplacen hasta la huerta. 
En invierno, cuando la postura es baja se suministra el 

Otras 9 ponedoras se encuentran en gallineros móviles en 
la huerta donde aprovechan la vegetación espontanea, re-
mueven la tierra, abonan el suelo, también se las utiliza pa-

: Actualmente (desde diciembre de 2012) 
se compran 15 a 20 pollitos bb doble pechuga cada vez 
que se termina de carnear una tanda (20 a 25 días aproxi-
madamente), se los cría dentro de la vivienda hasta que 
empluman (15 días), y luego la recría se realiza en 2 eta-
pas en pequeños gallineros móviles ubicados en la huerta, 
y la terminación (últimos 30 días) se realiza en un gallinero 

yor tamaño, también ubicado en la huerta o en 
el gallinero que se construyo recientemente líndate al de 
las ponedoras dentro del parque de la casa, hasta peso de 
faena (2,500 kg a 3,500 KG de peso limpio). El engorde du-

e realiza con alimento iniciador hasta los 
treinta días, al que se le va agregando maíz molido paulati-
namente, luego se alimentan con concentrado proteico 
(núcleo vitamínico + proteína) mas maíz a un 50 % más de 
lo que indica el fabricante. El objetivo es reducir los costos 
de alimentación y lograr mayor firmeza y color de la carne, 
lo que le da el aspecto de pollo de campo. La faena se rea-

Se realizo una experiencia con gallinas criadoras para la 
cría de los pollitos BB, que no se ha podido repetir aun, 
dado que deben coincidir distintos procesos de producción 
y biológicos. Consiste en  colocarle unos pocos huevos 
fértiles a una gallina que enclueca, cuando estos nacen, en 
la noche se agregan pollitos bb y la gallina los “adopta”. Es-

áctica simplifica el cuidado de los pollitos en las prime-

Gabriel realiza la alimentación por la mañana la gran ma-
yoría de las veces, la alimentación de la tarde, como las 
faenas y el resto de las tareas ganaderas se realizan en 
conjunto o indistintamente por cualquiera de los 2.[G]  
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28 Evolución de 
la producción 
animal 

Ovinos:
borregas y 1 macho en capitalización (Productor 1), en la 
temporada 2012 se aumenta el rodeo propio (por retención 
de vientres) a 6 hembras se toman 3 animales a pastoreo 
(Productor 2) y el rodeo en capitaliza
10 H y 1 M. En 2013 el rodeo está compuesto por 13 H y 1 
macho propios, 14 H y 1 M del Productor 1 y 5 H del 
Productor 2 que pasan a estar en capitalización.
 
Propios
Productor 1
Productor 2
Total 
Hembras
Machos
Nacimientos
Prolificidad
Ventas 
Corderos

V y G pretenden tener un plantel propio de aproximad
mente 30 hembras, que con una prolificidad de 1,5 crías
por oveja (
reponiendo un 30 %, la venta de cordero/as se estima ro
dara los 30 a 35 animales.
 
Ponedoras: 
4 gallinas hibridas que se las sitúan en el gallimóvil. En d
ciembre de 2011 se 
unas 7 gallinas Sussex y 8 híbridas, julio de 2012 se rec
ben pollitas ponedoras Negra y Rubia INTA de las cuales 
entraran en producción 13. En otoño de 2013 se incorporan 
otras 10 pollitas ponedoras que aun no entran
ción que reemplazaran animales de descarte.
 Pollos de engorde:
llos Sussex o de campo que se obtenían de huevos fértiles 
que se intercambiaban con productores vecinos, los anim
les permanecían libres y se les sumi
gorde duraba alrededor de 6 meses, los últimos 15 días se 
los encerraba para lograr mayor peso, se obtenían anim
les de 1,5 a 2 kg de peso limpio.  En junio de 2011 se hace 
la primera experiencia con pollos doble pechuga que rec
ben de 
con la compra de pollitos BB doble pechuga. En esta etapa 
la alimentación se realizaba con alimento iniciador en la 
primera etapa y luego maíz + harina de soja. En Julio de 
2012 se reciben y se engordan Camp
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Ovinos:  Invierno 2011 ingresan 2 animales propios y 9 
borregas y 1 macho en capitalización (Productor 1), en la 
temporada 2012 se aumenta el rodeo propio (por retención 
de vientres) a 6 hembras se toman 3 animales a pastoreo 
(Productor 2) y el rodeo en capitalización del Prod 1 pasa a 
10 H y 1 M. En 2013 el rodeo está compuesto por 13 H y 1 
macho propios, 14 H y 1 M del Productor 1 y 5 H del 
Productor 2 que pasan a estar en capitalización.
  2011 2012 2013
Propios 2 6 13 
Productor 1 9 10 14 
Productor 2 0 3 5 
Total 
Hembras  11 19 32 
Machos 1 1 2 
Nacimientos 13 28 

 Prolificidad 1,18 1,47 
 Ventas 

Corderos 3 4 
-------------
- 

V y G pretenden tener un plantel propio de aproximad
mente 30 hembras, que con una prolificidad de 1,5 crías
por oveja (normal a para un rodeo adulto de esta raza)
reponiendo un 30 %, la venta de cordero/as se estima ro
dara los 30 a 35 animales. 
 
Ponedoras: Se inicia la producción en mayo de 2011 con 
4 gallinas hibridas que se las sitúan en el gallimóvil. En d
ciembre de 2011 se construye el gallinero y se incorporan 
unas 7 gallinas Sussex y 8 híbridas, julio de 2012 se rec
ben pollitas ponedoras Negra y Rubia INTA de las cuales 
entraran en producción 13. En otoño de 2013 se incorporan 
otras 10 pollitas ponedoras que aun no entran
ción que reemplazaran animales de descarte.
Pollos de engorde:  En 2011 comenzaron engordando p

llos Sussex o de campo que se obtenían de huevos fértiles 
que se intercambiaban con productores vecinos, los anim
les permanecían libres y se les suministraba maíz. El e
gorde duraba alrededor de 6 meses, los últimos 15 días se 
los encerraba para lograr mayor peso, se obtenían anim
les de 1,5 a 2 kg de peso limpio.  En junio de 2011 se hace 
la primera experiencia con pollos doble pechuga que rec
ben de obsequio y a partir de abril de 2012 se comienza 
con la compra de pollitos BB doble pechuga. En esta etapa 
la alimentación se realizaba con alimento iniciador en la 
primera etapa y luego maíz + harina de soja. En Julio de 
2012 se reciben y se engordan Campero INTA. La activ
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Invierno 2011 ingresan 2 animales propios y 9 
borregas y 1 macho en capitalización (Productor 1), en la 
temporada 2012 se aumenta el rodeo propio (por retención 
de vientres) a 6 hembras se toman 3 animales a pastoreo 

ción del Prod 1 pasa a 
10 H y 1 M. En 2013 el rodeo está compuesto por 13 H y 1 
macho propios, 14 H y 1 M del Productor 1 y 5 H del 
Productor 2 que pasan a estar en capitalización. 

2013 
 
 

 

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

V y G pretenden tener un plantel propio de aproximada-
mente 30 hembras, que con una prolificidad de 1,5 crías 

rodeo adulto de esta raza) y 
reponiendo un 30 %, la venta de cordero/as se estima ron-

Se inicia la producción en mayo de 2011 con 
4 gallinas hibridas que se las sitúan en el gallimóvil. En di-

construye el gallinero y se incorporan 
unas 7 gallinas Sussex y 8 híbridas, julio de 2012 se reci-
ben pollitas ponedoras Negra y Rubia INTA de las cuales 
entraran en producción 13. En otoño de 2013 se incorporan 
otras 10 pollitas ponedoras que aun no entran en produc-
ción que reemplazaran animales de descarte. 

En 2011 comenzaron engordando po-
llos Sussex o de campo que se obtenían de huevos fértiles 
que se intercambiaban con productores vecinos, los anima-

nistraba maíz. El en-
gorde duraba alrededor de 6 meses, los últimos 15 días se 
los encerraba para lograr mayor peso, se obtenían anima-
les de 1,5 a 2 kg de peso limpio.  En junio de 2011 se hace 
la primera experiencia con pollos doble pechuga que reci-

obsequio y a partir de abril de 2012 se comienza 
con la compra de pollitos BB doble pechuga. En esta etapa 
la alimentación se realizaba con alimento iniciador en la 
primera etapa y luego maíz + harina de soja. En Julio de 

ero INTA. La activi-
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dad se realiza para auto consumo hasta diciembre de 
2012. 

29 Produccione
s 
abandonada
s: 

Caprinos: 
vivienda aquí) hubo dos cabras con cría, esta experiencia 
sirvió para comprobar que esos 
compatibles con la forestación dado sus hábitos 
alimenticios muy dañinos.

Porcinos: 
lechonas y más adelante una chancha preñada para que 
se inicien en la producción porcina. Por falta de 
infraes
ovejas separados por un eléctrico. El ataque de la chancha 
con cría a una oveja que cruzo el eléctrico fue el punto final 
que determinó optar por una u otra producción, las 2 
lechonas ya criadas fueron devuelta
chancha fue vendida y de los 6 lechones 4 se vendieron y  
2 se los obsequiaron a los padres de Valeria. 

Además de la falta de infraestructura la producción porcina 
se abandono ya que requiere de muchos insumos que no 
se producen actualm
cantidades de maíz (estiman 1000 kg por hembra por año), 
que significarían destinar una mayor superficie de maíz año 
a año solo para esta categoría.

Cunicultura: 
de 2012 con 2 hembra
resulto adecuada, dado que se producía una alta 
mortandad de gazapos, por lastimarse, quedar atrapados o 
escapar de las jaulas. Además no les agrado la cría en 
encierre. La intención a futuro es experimentar con la 
produc

30 Insumos/apo
rtes externos 

Origen material genético:

Ponedoras: Razas Negra y Rubia INTA, Campero INTA, es 
suministrado por el Programa INTA

Raza Sussex: Trueque por huevos sin gallar con productor

Doble pechuga: Compra

Alimento
soja y la conchilla, en ocasiones se ha comprado alimento 
balanceado para esta categoría.

Alimento pollos engorde: 
de 2 bolsas de 50 kg por mes y alimento iniciador, 1 bolsa 
de 

Otros insumos
antiparasitarios para los ovinos. 
parrilleros.

 

31 Interacción Pollos de engorde y conejos: 
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dad se realiza para auto consumo hasta diciembre de 
2012.  

Caprinos: En 2008 (antes que V y G establecieran su 
vivienda aquí) hubo dos cabras con cría, esta experiencia 
sirvió para comprobar que esos animales no son 
compatibles con la forestación dado sus hábitos 
alimenticios muy dañinos. 

Porcinos: A principios de 2011 un vecino les obsequia 2 
lechonas y más adelante una chancha preñada para que 
se inicien en la producción porcina. Por falta de 
infraestructura estos compartían la ensenada con las 
ovejas separados por un eléctrico. El ataque de la chancha 
con cría a una oveja que cruzo el eléctrico fue el punto final 
que determinó optar por una u otra producción, las 2 
lechonas ya criadas fueron devueltas al productor, la 
chancha fue vendida y de los 6 lechones 4 se vendieron y  
2 se los obsequiaron a los padres de Valeria. 

Además de la falta de infraestructura la producción porcina 
se abandono ya que requiere de muchos insumos que no 
se producen actualmente en la chacra, y  grandes 
cantidades de maíz (estiman 1000 kg por hembra por año), 
que significarían destinar una mayor superficie de maíz año 
a año solo para esta categoría. 

Cunicultura: Se hizo la experiencia durante 2011 y parte 
de 2012 con 2 hembras y 1 macho. La infraestructura no 
resulto adecuada, dado que se producía una alta 
mortandad de gazapos, por lastimarse, quedar atrapados o 
escapar de las jaulas. Además no les agrado la cría en 
encierre. La intención a futuro es experimentar con la 
producción en pozo. 

Origen material genético:  

Ponedoras: Razas Negra y Rubia INTA, Campero INTA, es 
suministrado por el Programa INTA-Prohuerta.

Raza Sussex: Trueque por huevos sin gallar con productor

Doble pechuga: Compra 

Alimento  Ponedoras:  Actualmente se compra la harina de 
soja y la conchilla, en ocasiones se ha comprado alimento 
balanceado para esta categoría. 

Alimento pollos engorde: Concentrado proteico a razón 
de 2 bolsas de 50 kg por mes y alimento iniciador, 1 bolsa 
de 25 KG cada 3 camadas. 

Otros insumos : Se adquieren vacunas, caravanas  y 
antiparasitarios para los ovinos. Antibióticos
parrilleros. 

 

Pollos de engorde y conejos: Mientras hubo conejos 
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dad se realiza para auto consumo hasta diciembre de 

En 2008 (antes que V y G establecieran su 
vivienda aquí) hubo dos cabras con cría, esta experiencia 

animales no son 
compatibles con la forestación dado sus hábitos 

A principios de 2011 un vecino les obsequia 2 
lechonas y más adelante una chancha preñada para que 
se inicien en la producción porcina. Por falta de 

tructura estos compartían la ensenada con las 
ovejas separados por un eléctrico. El ataque de la chancha 
con cría a una oveja que cruzo el eléctrico fue el punto final 
que determinó optar por una u otra producción, las 2 

s al productor, la 
chancha fue vendida y de los 6 lechones 4 se vendieron y  
2 se los obsequiaron a los padres de Valeria.  

Además de la falta de infraestructura la producción porcina 
se abandono ya que requiere de muchos insumos que no 

ente en la chacra, y  grandes 
cantidades de maíz (estiman 1000 kg por hembra por año), 
que significarían destinar una mayor superficie de maíz año 

Se hizo la experiencia durante 2011 y parte 
s y 1 macho. La infraestructura no 

resulto adecuada, dado que se producía una alta 
mortandad de gazapos, por lastimarse, quedar atrapados o 
escapar de las jaulas. Además no les agrado la cría en 
encierre. La intención a futuro es experimentar con la 

Ponedoras: Razas Negra y Rubia INTA, Campero INTA, es 
Prohuerta. 

Raza Sussex: Trueque por huevos sin gallar con productor 

Actualmente se compra la harina de 
soja y la conchilla, en ocasiones se ha comprado alimento 

Concentrado proteico a razón 
de 2 bolsas de 50 kg por mes y alimento iniciador, 1 bolsa 

: Se adquieren vacunas, caravanas  y 
Antibióticos para los pollos 

Mientras hubo conejos 
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entre 
ganaderías. 

algunos pollos de 
los conejos donde se alimentaban, en parte, de las heces 
de los mismos mostrando gran predilección por este 
“alimento”. Sin embargo es posible que la proximidad entre 
las aves y los conejos afecte sanitariamente a es
últimos.

 

    

4. 
ENFERMEDA
DES Y 
PLAGAS 

32 Identificación 
de 
enfermedade
s y plagas en 
cultivos 

Enfermedades:
enfermedades en los cultivos, la sanidad es buena tanto en 
la huerta como en los cultivos extensivos. El maíz 2011/12 
tuvo incidencia visible pero no cuantificada de Carbón 
negro ocasionado por el origen de la semil
producto de cosecha mecánica) problema que se reduce 
considerablemente con la cosecha manual de los marlos 
para semilla.
(poca incidencia en la  producción). Enfermedades no 
identificadas, muy probab
en espinacas, chauchas y repollos. (también poco daño)

Plagas: 
especies puntuales como 
realizo el control con gel anti hormigas. (producto no 

En la temporada 2011/12 se registro un
chinche en berenjenas, se decidió esperar la evolución, la 
cual determino la pérdida total del cultivo (20 plantas) este 
ataque no se repitió en la temporada 2012/13.

También en 2011/12se 
Chromacris especiosa
controló manualmente.

E
orugas, fenómeno que se dio regionalmente, también se 
controlo manualmente.

Salvo estas exc
cuando acurren solo afectan algún cultivo por lo que la 
diversidad hace que no se ocasione un daño económico 
significativo.

Vertebrados:
palomas, que puntualmente han
parcial o total de ciertas especies cuando el ataque se 
produce en el estado de plántula.

33 Prevención/tr
atamientos 
para cultivos 

La 
de aromáticas y el buen estado nutritivo de las plantas. (ver 
secciones 1 y 3)
Tratamientos
las especies de insectos dañinos que se detienen y con e
to se evita que 
(también se los “sirve” a las gallinas que están en los gall
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algunos pollos de engorde eran criados bajo las jaulas de 
los conejos donde se alimentaban, en parte, de las heces 
de los mismos mostrando gran predilección por este 
“alimento”. Sin embargo es posible que la proximidad entre 
las aves y los conejos afecte sanitariamente a es
últimos. 

 

 

Enfermedades:  No se han detectado problemas graves de 
enfermedades en los cultivos, la sanidad es buena tanto en 
la huerta como en los cultivos extensivos. El maíz 2011/12 
tuvo incidencia visible pero no cuantificada de Carbón 
negro ocasionado por el origen de la semil
producto de cosecha mecánica) problema que se reduce 
considerablemente con la cosecha manual de los marlos 
para semilla. Oidio en cucurbitáceas, en el fin del ciclo 
(poca incidencia en la  producción). Enfermedades no 
identificadas, muy probablemente virósicas eventualmente 
en espinacas, chauchas y repollos. (también poco daño)

Plagas: Insectos: Se han registrado ataques de hormigas a 
especies puntuales como los sauces transplantados, se 
realizo el control con gel anti hormigas. (producto no 

En la temporada 2011/12 se registro un
chinche en berenjenas, se decidió esperar la evolución, la 
cual determino la pérdida total del cultivo (20 plantas) este 
ataque no se repitió en la temporada 2012/13.

También en 2011/12se registró una ataque de Tucura
Chromacris especiosa en tomate principalmente, que se 
controló manualmente. 

En el verano 2012/13 se ha registrado altas poblaciones de 
orugas, fenómeno que se dio regionalmente, también se 
controlo manualmente. 

Salvo estas excepciones el daño por insectos es muy bajo, 
cuando acurren solo afectan algún cultivo por lo que la 
diversidad hace que no se ocasione un daño económico 
significativo. 

Vertebrados: Existen ataques de liebres, cuises, perdices y 
palomas, que puntualmente han ocasionado la pérdida 
parcial o total de ciertas especies cuando el ataque se 
produce en el estado de plántula. 

La prevención  se basa en la diversificación, la presencia 
de aromáticas y el buen estado nutritivo de las plantas. (ver 
secciones 1 y 3) 
Tratamientos : En la huerta se realiza el control manual de 
las especies de insectos dañinos que se detienen y con e
to se evita que aumenten las poblaciones peligrosamente 
(también se los “sirve” a las gallinas que están en los gall
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engorde eran criados bajo las jaulas de 
los conejos donde se alimentaban, en parte, de las heces 
de los mismos mostrando gran predilección por este 
“alimento”. Sin embargo es posible que la proximidad entre 
las aves y los conejos afecte sanitariamente a estos 

No se han detectado problemas graves de 
enfermedades en los cultivos, la sanidad es buena tanto en 
la huerta como en los cultivos extensivos. El maíz 2011/12 
tuvo incidencia visible pero no cuantificada de Carbón 
negro ocasionado por el origen de la semilla (a granel 
producto de cosecha mecánica) problema que se reduce 
considerablemente con la cosecha manual de los marlos 

Oidio en cucurbitáceas, en el fin del ciclo 
(poca incidencia en la  producción). Enfermedades no 

lemente virósicas eventualmente 
en espinacas, chauchas y repollos. (también poco daño) 

Se han registrado ataques de hormigas a 
los sauces transplantados, se 

realizo el control con gel anti hormigas. (producto no tóxico) 

En la temporada 2011/12 se registro un ataque grave de 
chinche en berenjenas, se decidió esperar la evolución, la 
cual determino la pérdida total del cultivo (20 plantas) este 
ataque no se repitió en la temporada 2012/13. 

registró una ataque de Tucura 
en tomate principalmente, que se 

n el verano 2012/13 se ha registrado altas poblaciones de 
orugas, fenómeno que se dio regionalmente, también se 

epciones el daño por insectos es muy bajo, 
cuando acurren solo afectan algún cultivo por lo que la 
diversidad hace que no se ocasione un daño económico 

Existen ataques de liebres, cuises, perdices y 
ocasionado la pérdida 

parcial o total de ciertas especies cuando el ataque se 

se basa en la diversificación, la presencia 
de aromáticas y el buen estado nutritivo de las plantas. (ver 

: En la huerta se realiza el control manual de 
las especies de insectos dañinos que se detienen y con es-

aumenten las poblaciones peligrosamente 
(también se los “sirve” a las gallinas que están en los galli-
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neros móviles de la huerta). Los gallineros móviles se col
can sobre las colonias de hormigas para que las gallinas se 
alimenten  de las mismas. Se ha nota
ros son debilitados y se detiene el daño. Probablemente no 
se mate la colonia pero si se logra que esta migre.

Con insecticidas solo se ha realizado control de 
hormigueros en el maíz 2011/12.

34 Identificación 
de 
enfermedade
s y plagas en 
animales 

Ovinos: 
especifico por presencia del gusano de la nariz 
ovis. 

35 Prevención 
/Tratamiento
s para 
animales 

Ovinos:
el rodeo con 
alternadamente.

Pollos engorde: 
que se observan con los signos vitales afectados en los 
primeros días de la cría.

36 Sanidad  Ovinos: 
clostridiales (inmunidad frente a mancha, gangrena y ent
rotoxemia): Enero se vacuna a todas  las borregas que 
quedan para reposición y en Julio (un mes antes del parto) 
se realiza el refuerzo de clostridiales.

    

5. 
ARVENSES 
O 
ADVENTICIA
S   

37 Manejo de la 
flora arvense 
y de 
adventicias 

Cultivos extensivos:
por laboreo mecánico previo a la siembra y el maíz
es escardillado antes que el zapallo largue las guías. En el 
M
“Salsola cali”
de Alepo “
de escardillada se realizo pasado el momento oportuno por 
falta de maquinaria por lo que el control de malezas fue 
deficitario, tampoco se realizó el control manual de las  
especies antes 
dificulto las tareas de recolección manual del zapallo y 
maíz para semilla.

Sorgo de Alepo
malezas mas combatida en la agricultura convencional, les 
ha significado a V y G un 
ha sido utilizado tanto para el pastoreo de las ovejas como 
para la venta de pastoreo
octubre de 2011 y diciembre de 2012). La principal 
infestación se daba en el lote 2A, y en sectores del lote 
En la planificación está previsto que un lote quede con 
cultivo permanente de sorgo de alepo e intersembrar 
cultivos invernales, de esta forma se podría aprovechar la 
alta producción y estabilidad del alepo (dado por su 
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neros móviles de la huerta). Los gallineros móviles se col
can sobre las colonias de hormigas para que las gallinas se 
alimenten  de las mismas. Se ha notado que los hormigu
ros son debilitados y se detiene el daño. Probablemente no 
se mate la colonia pero si se logra que esta migre.

Con insecticidas solo se ha realizado control de 
hormigueros en el maíz 2011/12. 

Ovinos: En enero de 2012 se aplico antiparasitario 
especifico por presencia del gusano de la nariz 
ovis.  

Ovinos:  En enero y julio se realiza desparasitación a todo 
el rodeo con ivermectina, closantel o doramectina 
alternadamente. 

Pollos engorde: Se le suministra antibiótico a los pollitos 
que se observan con los signos vitales afectados en los 
primeros días de la cría. 
Ovinos: Se realizan las vacunaciones según calendario 
clostridiales (inmunidad frente a mancha, gangrena y ent
rotoxemia): Enero se vacuna a todas  las borregas que 
quedan para reposición y en Julio (un mes antes del parto) 
se realiza el refuerzo de clostridiales. 

 

Cultivos extensivos:  El control de las arvenses se realiza 
por laboreo mecánico previo a la siembra y el maíz
es escardillado antes que el zapallo largue las guías. En el 
M-Z 2011/12 se realizo control manual de Cardo ruso 
Salsola cali”, quinoa blanca “chenopodium al

de Alepo “sorghum halepense”En el M-Z 2012/13, la labor 
de escardillada se realizo pasado el momento oportuno por 
falta de maquinaria por lo que el control de malezas fue 
deficitario, tampoco se realizó el control manual de las  
especies antes mencionadas. El crecimiento de cardo ruso 
dificulto las tareas de recolección manual del zapallo y 
maíz para semilla. 

Sorgo de Alepo  “Sorghum halepense”: Siendo una de las 
malezas mas combatida en la agricultura convencional, les 
ha significado a V y G un muy buen recurso forrajero que 
ha sido utilizado tanto para el pastoreo de las ovejas como 
para la venta de pastoreo (1500 raciones vendidas entre 
octubre de 2011 y diciembre de 2012). La principal 
infestación se daba en el lote 2A, y en sectores del lote 
En la planificación está previsto que un lote quede con 
cultivo permanente de sorgo de alepo e intersembrar 
cultivos invernales, de esta forma se podría aprovechar la 
alta producción y estabilidad del alepo (dado por su 
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neros móviles de la huerta). Los gallineros móviles se colo-
can sobre las colonias de hormigas para que las gallinas se 

do que los hormigue-
ros son debilitados y se detiene el daño. Probablemente no 
se mate la colonia pero si se logra que esta migre. 

Con insecticidas solo se ha realizado control de 

En enero de 2012 se aplico antiparasitario 
especifico por presencia del gusano de la nariz Oestrus 

En enero y julio se realiza desparasitación a todo 
closantel o doramectina 

Se le suministra antibiótico a los pollitos 
que se observan con los signos vitales afectados en los 

Se realizan las vacunaciones según calendario 
clostridiales (inmunidad frente a mancha, gangrena y ente-
rotoxemia): Enero se vacuna a todas  las borregas que 
quedan para reposición y en Julio (un mes antes del parto) 

El control de las arvenses se realiza 
por laboreo mecánico previo a la siembra y el maíz-zapallo 
es escardillado antes que el zapallo largue las guías. En el 

Z 2011/12 se realizo control manual de Cardo ruso 
chenopodium alba” y sorgo 

Z 2012/13, la labor 
de escardillada se realizo pasado el momento oportuno por 
falta de maquinaria por lo que el control de malezas fue 
deficitario, tampoco se realizó el control manual de las  

mencionadas. El crecimiento de cardo ruso 
dificulto las tareas de recolección manual del zapallo y 

Siendo una de las 
malezas mas combatida en la agricultura convencional, les 

muy buen recurso forrajero que 
ha sido utilizado tanto para el pastoreo de las ovejas como 

(1500 raciones vendidas entre 
octubre de 2011 y diciembre de 2012). La principal 
infestación se daba en el lote 2A, y en sectores del lote 1. 
En la planificación está previsto que un lote quede con 
cultivo permanente de sorgo de alepo e intersembrar 
cultivos invernales, de esta forma se podría aprovechar la 
alta producción y estabilidad del alepo (dado por su 
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condición de perenne) con bajos c
Alternativas de manejo:
sometió el lote 2A a 2 periodos de pastoreo continuo 
45 días respectivamente)
de esta práctica sobre el sorgo registrándose cada vez 
rebrote
bien se espera un rebrote en la temporada siguiente y el 
nacimiento de semillas es evidente que el grado de 
infestación se redujo muy considerablemente y que este 
podrá ser manejado si se desea realizar agr

Roseta “
infestación absoluta de esta adventicia, lo que evidencia su 
mala condición de fertilidad. Esta maleza es una de las 
principales causas del fracaso en la implantación de 
gramíneas perenne
Eragrositis curvula,
Digitaria eriantha,
lote. El control diseñado se basa en el aumento de la 
fertilidad química y estructural del suelo y evitar l
semillazón mediante  control mecánico. En junio de 2012 
se sembró trigo con vicia, (ya mencionado en el punto 3), 
El sombreo de esta asociación dado principalmente por la 
vicia, retraso la germinación y afecto el desarrollo de la 
roseta respecto del trig
facción del lote. Al momento de la cosecha (diciembre) la 
roseta se hallaba en estado vegetativo, lo que hubiera 
permitido realizar el control mecánico, labor que no se 
pudo llevar adelante por falta de maquinaria. Se estima que
el cultivo (que no fue pastoreado) aporto aproximadamente 
3000 Kg de materia seca y 40 kg de nitrógeno de fijación 
simbiótica, que mejoran la fertilidad química y física del 
suelo.

Utilización y manejo de arvenses en la huerta: 
realiza el control 
también se utilizan los policultivos para reducir los espacios 
libres a ser colonizados por las malezas. Como se explico 
más arriba se utiliza el plástico negro para “limpiar” de 
ciertas malezas porciones de tierra
de la huerta.

El material verde producto de las limpiezas se utiliza para 
la alimentación de las gallinas o para el compostaje. 

A partir de la primavera del 2012 se comenzó a depositar 
los restos vegetales de mayor grosor (ramas, 
gruesos, etc.) sobre los caminos entre bancales. Esta 
práctica se realiza persiguiendo varios objetivos: a) Se 
reduce el enmalezamiento de los senderos, disminuyendo 
así la re colonización de los camellones, b) Se reduce la 
perdida de agua por evapo
reduce la salinización producida por el agua de riego, c) Se 
incorpora materia orgánica a facciones de tierra 
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condición de perenne) con bajos costo de mantenimiento. 
Alternativas de manejo: Durante la temporada 2012/13 se 
sometió el lote 2A a 2 periodos de pastoreo continuo 
45 días respectivamente) se comprobó el efecto depresor 
de esta práctica sobre el sorgo registrándose cada vez 
rebrotes más débiles hasta prácticamente desaparecer. Si 
bien se espera un rebrote en la temporada siguiente y el 
nacimiento de semillas es evidente que el grado de 
infestación se redujo muy considerablemente y que este 
podrá ser manejado si se desea realizar agr

Roseta “ Cenchrus spp”: El lote vialidad presenta una 
infestación absoluta de esta adventicia, lo que evidencia su 
mala condición de fertilidad. Esta maleza es una de las 
principales causas del fracaso en la implantación de 
gramíneas perennes estivales tales como Pasto llor
Eragrositis curvula, Mijo Perenne Panicum coloratum o
Digitaria eriantha, que se pretende en un futuro para este 
lote. El control diseñado se basa en el aumento de la 
fertilidad química y estructural del suelo y evitar l
semillazón mediante  control mecánico. En junio de 2012 
se sembró trigo con vicia, (ya mencionado en el punto 3), 
El sombreo de esta asociación dado principalmente por la 
vicia, retraso la germinación y afecto el desarrollo de la 
roseta respecto del trigo solo que se sembró en una 
facción del lote. Al momento de la cosecha (diciembre) la 
roseta se hallaba en estado vegetativo, lo que hubiera 
permitido realizar el control mecánico, labor que no se 
pudo llevar adelante por falta de maquinaria. Se estima que
el cultivo (que no fue pastoreado) aporto aproximadamente 
3000 Kg de materia seca y 40 kg de nitrógeno de fijación 
simbiótica, que mejoran la fertilidad química y física del 
suelo. 

Utilización y manejo de arvenses en la huerta: 
realiza el control manual o escarda manual, en los cultivos, 
también se utilizan los policultivos para reducir los espacios 
libres a ser colonizados por las malezas. Como se explico 
más arriba se utiliza el plástico negro para “limpiar” de 
ciertas malezas porciones de tierra que entraran al terreno 
de la huerta. 

El material verde producto de las limpiezas se utiliza para 
la alimentación de las gallinas o para el compostaje. 

A partir de la primavera del 2012 se comenzó a depositar 
los restos vegetales de mayor grosor (ramas, 
gruesos, etc.) sobre los caminos entre bancales. Esta 
práctica se realiza persiguiendo varios objetivos: a) Se 
reduce el enmalezamiento de los senderos, disminuyendo 
así la re colonización de los camellones, b) Se reduce la 
perdida de agua por evaporación, con lo cual también se 
reduce la salinización producida por el agua de riego, c) Se 
incorpora materia orgánica a facciones de tierra 

 

19 

osto de mantenimiento. 
Durante la temporada 2012/13 se 

sometió el lote 2A a 2 periodos de pastoreo continuo (30 y 
se comprobó el efecto depresor 

de esta práctica sobre el sorgo registrándose cada vez 
s más débiles hasta prácticamente desaparecer. Si 

bien se espera un rebrote en la temporada siguiente y el 
nacimiento de semillas es evidente que el grado de 
infestación se redujo muy considerablemente y que este 
podrá ser manejado si se desea realizar agricultura allí.  

Cenchrus spp”: El lote vialidad presenta una 
infestación absoluta de esta adventicia, lo que evidencia su 
mala condición de fertilidad. Esta maleza es una de las 
principales causas del fracaso en la implantación de 

s estivales tales como Pasto llorón 
Panicum coloratum o 

que se pretende en un futuro para este 
lote. El control diseñado se basa en el aumento de la 
fertilidad química y estructural del suelo y evitar la 
semillazón mediante  control mecánico. En junio de 2012 
se sembró trigo con vicia, (ya mencionado en el punto 3), 
El sombreo de esta asociación dado principalmente por la 
vicia, retraso la germinación y afecto el desarrollo de la 

o solo que se sembró en una 
facción del lote. Al momento de la cosecha (diciembre) la 
roseta se hallaba en estado vegetativo, lo que hubiera 
permitido realizar el control mecánico, labor que no se 
pudo llevar adelante por falta de maquinaria. Se estima que 
el cultivo (que no fue pastoreado) aporto aproximadamente 
3000 Kg de materia seca y 40 kg de nitrógeno de fijación 
simbiótica, que mejoran la fertilidad química y física del 

Utilización y manejo de arvenses en la huerta: Se 
manual o escarda manual, en los cultivos, 

también se utilizan los policultivos para reducir los espacios 
libres a ser colonizados por las malezas. Como se explico 
más arriba se utiliza el plástico negro para “limpiar” de 

que entraran al terreno 

El material verde producto de las limpiezas se utiliza para 
la alimentación de las gallinas o para el compostaje.  

A partir de la primavera del 2012 se comenzó a depositar 
los restos vegetales de mayor grosor (ramas, Tallos 
gruesos, etc.) sobre los caminos entre bancales. Esta 
práctica se realiza persiguiendo varios objetivos: a) Se 
reduce el enmalezamiento de los senderos, disminuyendo 
así la re colonización de los camellones, b) Se reduce la 

ración, con lo cual también se 
reduce la salinización producida por el agua de riego, c) Se 
incorpora materia orgánica a facciones de tierra 



Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología

temporariamente improductivas, permitiendo una futura 
rotación, d) se mejora la transitabilidad cuando el suelo 
est

Ortiga (
purines revitalizadores. 

Cardo (
fertilidad del suelo, para decidir nuevos espacios para 
cultivos demandantes. 
benéficos. Siempre se dejan florecer algunas plantas.

Cerraja (
ya que es una planta siempre muy colonizada por 
pulgones, y por ende reservorio de alimento para 
predadores y parasitoi

 

Alimentación animal: 
espontanea del monte y el parque para el pastaje de las 
ovejas.

    

6.  
INTEGRACIÓ
N 
GANADERÍA-
AGRICULTU
RA 

38 Alimentación 
animal y 
finca  

Ovinos:
majada se ha basado en vegetación espontanea del 
monte, el parque y lotes “enmalezados” y rastrojos, 
eventualmente podas. Desde 2013 se realizan cultivos 
para esta categoría, dado que el tamaño de la maj
aumento y tratando de asegurar la productividad de la 
misma.

Aves: 
comida, restos de verduras de la huerta, pastaje dentro del 
cerco de la casa y maíz. Actualmente se adquiere soja y 
conchilla, los c
de autoproducción.

Para todas las categorías  de aves se utilizan 
aproximadamente 10 kg de maíz por día, desde 2012 se 
logró la auto provisión de este cereal.

 

39 Aprovechami
ento de 
estiércoles 

Los estiércoles 
móviles se incorporan directamente. Se utilizan 
puntualmente lo que se junta del gallinero fijo, para 
incorporar en los compost.

También
ensenada de las ovejas 
biofertilizante.

 

40 Instalaciones 
en finca 

Ganadería:
encuentran en su mayoría en excelente estado, el alambre 
perimetral del lote 2 A cara este, (que por acuerdos 
anteriores le corresponde reparar al vecino) tiene algunas 
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temporariamente improductivas, permitiendo una futura 
rotación, d) se mejora la transitabilidad cuando el suelo 
esta mojado por lluvias o escapes de agua.

Ortiga (Urtica urens): Se la utiliza para la realización de 
purines revitalizadores.  

Cardo (Cardus ssp): Se la utiliza como indicador de 
fertilidad del suelo, para decidir nuevos espacios para 
cultivos demandantes. Sus flores atraen insectos 
benéficos. Siempre se dejan florecer algunas plantas.

Cerraja (Sonchus oleracea): Se dejan algunos ejemplares 
ya que es una planta siempre muy colonizada por 
pulgones, y por ende reservorio de alimento para 
predadores y parasitoides de los mismos.

 

Alimentación animal: También se utiliza la vegetación 
espontanea del monte y el parque para el pastaje de las 
ovejas. 

 

Ovinos:  Desde que se inicia el rodeo, la alimentación de la 
majada se ha basado en vegetación espontanea del 
monte, el parque y lotes “enmalezados” y rastrojos, 
eventualmente podas. Desde 2013 se realizan cultivos 
para esta categoría, dado que el tamaño de la maj
aumento y tratando de asegurar la productividad de la 
misma. 

Aves: La alimentación de las gallinas se basa en restos de 
comida, restos de verduras de la huerta, pastaje dentro del 
cerco de la casa y maíz. Actualmente se adquiere soja y 
conchilla, los cuales se pretende reemplazar por productos 
de autoproducción. 

Para todas las categorías  de aves se utilizan 
aproximadamente 10 kg de maíz por día, desde 2012 se 
logró la auto provisión de este cereal. 

 

Los estiércoles de las aves que están en los gallineros 
móviles se incorporan directamente. Se utilizan 
puntualmente lo que se junta del gallinero fijo, para 
incorporar en los compost. 

También se realizan recolecciones de estiércol
ensenada de las ovejas el cual se agrega al compost o al 
biofertilizante. 

 

Ganadería:  Los alambrados perimetrales e internos se 
encuentran en su mayoría en excelente estado, el alambre 
perimetral del lote 2 A cara este, (que por acuerdos 
anteriores le corresponde reparar al vecino) tiene algunas 
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temporariamente improductivas, permitiendo una futura 
rotación, d) se mejora la transitabilidad cuando el suelo 

a mojado por lluvias o escapes de agua. 

Se la utiliza para la realización de 

Se la utiliza como indicador de 
fertilidad del suelo, para decidir nuevos espacios para 

Sus flores atraen insectos 
benéficos. Siempre se dejan florecer algunas plantas. 

): Se dejan algunos ejemplares 
ya que es una planta siempre muy colonizada por 
pulgones, y por ende reservorio de alimento para 

des de los mismos. 

También se utiliza la vegetación 
espontanea del monte y el parque para el pastaje de las 

Desde que se inicia el rodeo, la alimentación de la 
majada se ha basado en vegetación espontanea del 
monte, el parque y lotes “enmalezados” y rastrojos, 
eventualmente podas. Desde 2013 se realizan cultivos 
para esta categoría, dado que el tamaño de la majada 
aumento y tratando de asegurar la productividad de la 

La alimentación de las gallinas se basa en restos de 
comida, restos de verduras de la huerta, pastaje dentro del 
cerco de la casa y maíz. Actualmente se adquiere soja y 

uales se pretende reemplazar por productos 

Para todas las categorías  de aves se utilizan 
aproximadamente 10 kg de maíz por día, desde 2012 se 

de las aves que están en los gallineros 
móviles se incorporan directamente. Se utilizan 
puntualmente lo que se junta del gallinero fijo, para 

realizan recolecciones de estiércol de la 
agrega al compost o al 

Los alambrados perimetrales e internos se 
encuentran en su mayoría en excelente estado, el alambre 
perimetral del lote 2 A cara este, (que por acuerdos 
anteriores le corresponde reparar al vecino) tiene algunas 
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dificultades que generan “tensiones” cuando 
utiliza altas cargas de hacienda, lo que ha ocasionado que 
en ocasiones entren animales al lote de maíz de V y G, en 
general los daños han sido leves, dado que se atendió la 
situación a tiempo.

Lindante a la casa existe una ensenada donde se real
encierre nocturno de las ovejas. Allí mismo está ubicada la 
manga la cual esta dimensionada para animales vacunos 
pero que es utilizada para las tareas de marcación y 
vacunación de los ovinos.

Existe un tanque australiano de 10000 Lts y Aguadas en l
ensenada, y en el lote 1 y 2 (se accede desde las dos 
subdivisiones A y B.)

La división entre el lote 2 A y 2 B, y de este con la huerta, 
se realiza con un alambre electrificado (boyero eléctrico) 
semi permanente.

El eléctrico  también se utiliza para pa
algunos recursos forrajeros.

Aves: 
se utiliza con 4 a 6 gallinas ponedoras. Y otro que está 
hecho con una estructura circular de hierro cerrada con 
alambre y media sombra (come rol
rollo, según zona.
parrilleros. 

El gallinero fijo mide 
techados y nidos. A principios de 2013 se le anexo a lateral 
otro compartimento de 2 por 1 metros que se uti
las gallinas con pollitos 

También se ha utilizado para albergar aves pequeños 
gallineros construidos aprovechando las patas de las 
conejeras debajo de las mismas.

Cunicultura: 
cemento con piso de reja)
desmontable. 

Existe un silo cilíndrico de chapa que puede almacenar 
Toneladas
lts de chapa para almacenar alimentos para las aves.

41 Recursos 
externos/pro
pios 

Gran parte de
plantada antes de que V y G se radiquen aquí, y la que ha 
sido agregada lo fue con recursos propios.

7. OTROS 
PRODUCTO
S DE LA 
FINCA 

42 Aprovechami
ento de 
recursos en 
finca 

Del monte se extrae la leña para calefac
de 2011 se realizo una cosecha de frutos de chañar y se 
elaboro una pequeña cantidad de arrope para consumo. En 
2012 no hubo fructificación.

Otra potencialidad a futuro son los hongos (existe una 
cortina de pinos) que por primera vez se 
identificar y se cosecho en el otoño de 2013.
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dificultades que generan “tensiones” cuando 
utiliza altas cargas de hacienda, lo que ha ocasionado que 
en ocasiones entren animales al lote de maíz de V y G, en 
general los daños han sido leves, dado que se atendió la 
situación a tiempo. 

Lindante a la casa existe una ensenada donde se real
encierre nocturno de las ovejas. Allí mismo está ubicada la 
manga la cual esta dimensionada para animales vacunos 
pero que es utilizada para las tareas de marcación y 
vacunación de los ovinos. 

Existe un tanque australiano de 10000 Lts y Aguadas en l
ensenada, y en el lote 1 y 2 (se accede desde las dos 
subdivisiones A y B.) 

La división entre el lote 2 A y 2 B, y de este con la huerta, 
se realiza con un alambre electrificado (boyero eléctrico) 
semi permanente. 

El eléctrico  también se utiliza para parcelar el pastoreo de 
algunos recursos forrajeros. 

Aves: Existen 2 gallineros móviles uno tipo “prohuerta” que 
se utiliza con 4 a 6 gallinas ponedoras. Y otro que está 
hecho con una estructura circular de hierro cerrada con 
alambre y media sombra (come rollo,  cubre rollo o porta 
rollo, según zona.), donde se engordan
parrilleros.  

El gallinero fijo mide 5 por 5 metros,  y posee dormideros 
techados y nidos. A principios de 2013 se le anexo a lateral 
otro compartimento de 2 por 1 metros que se uti
las gallinas con pollitos bb.  

También se ha utilizado para albergar aves pequeños 
gallineros construidos aprovechando las patas de las 
conejeras debajo de las mismas. 

Cunicultura: Existen unas 40 jaulas para conejos (de 
cemento con piso de reja) equipadas con cámara de cría 
desmontable.  

Existe un silo cilíndrico de chapa que puede almacenar 
Toneladas de maíz, también se utilizan 3 tambores de 200 
lts de chapa para almacenar alimentos para las aves.

Gran parte de la infraestructura que se menciona estaba 
plantada antes de que V y G se radiquen aquí, y la que ha 
sido agregada lo fue con recursos propios.

Del monte se extrae la leña para calefacción. En diciembre 
de 2011 se realizo una cosecha de frutos de chañar y se 
elaboro una pequeña cantidad de arrope para consumo. En 
2012 no hubo fructificación. 

Otra potencialidad a futuro son los hongos (existe una 
cortina de pinos) que por primera vez se 
identificar y se cosecho en el otoño de 2013.
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dificultades que generan “tensiones” cuando el vecino 
utiliza altas cargas de hacienda, lo que ha ocasionado que 
en ocasiones entren animales al lote de maíz de V y G, en 
general los daños han sido leves, dado que se atendió la 

Lindante a la casa existe una ensenada donde se realiza el 
encierre nocturno de las ovejas. Allí mismo está ubicada la 
manga la cual esta dimensionada para animales vacunos 
pero que es utilizada para las tareas de marcación y 

Existe un tanque australiano de 10000 Lts y Aguadas en la 
ensenada, y en el lote 1 y 2 (se accede desde las dos 

La división entre el lote 2 A y 2 B, y de este con la huerta, 
se realiza con un alambre electrificado (boyero eléctrico) 

rcelar el pastoreo de 

Existen 2 gallineros móviles uno tipo “prohuerta” que 
se utiliza con 4 a 6 gallinas ponedoras. Y otro que está 
hecho con una estructura circular de hierro cerrada con 

,  cubre rollo o porta 
engordan los pollos 

metros,  y posee dormideros 
techados y nidos. A principios de 2013 se le anexo a lateral 
otro compartimento de 2 por 1 metros que se utiliza para 

También se ha utilizado para albergar aves pequeños 
gallineros construidos aprovechando las patas de las 

Existen unas 40 jaulas para conejos (de 
equipadas con cámara de cría 

Existe un silo cilíndrico de chapa que puede almacenar 10 
de maíz, también se utilizan 3 tambores de 200 

lts de chapa para almacenar alimentos para las aves. 

la infraestructura que se menciona estaba 
plantada antes de que V y G se radiquen aquí, y la que ha 
sido agregada lo fue con recursos propios. 

ción. En diciembre 
de 2011 se realizo una cosecha de frutos de chañar y se 
elaboro una pequeña cantidad de arrope para consumo. En 

Otra potencialidad a futuro son los hongos (existe una 
cortina de pinos) que por primera vez se aprendió a 
identificar y se cosecho en el otoño de 2013. 



Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología

 

43 Actividades 
productivas 
adicionales 
/diversificació
n en finca 

A partir de la compra del tractor se pretende realizar la 
venta de servicios de maquinaria.

Por una de las capacitaciones 
año 2012 se cobro una remuneración en concepto de 
capacitación.

    

INSUMOS    

1. 
AGROQUÍMI
COS  

44  NO SE UTLIZAN

Excepción el hormiguicida mencionado. Origen remanente 
de las tareas de aplicador que realizaba antes la 
modo de aplicación pulverización con mochila

    

2. INSUMOS 
ORGÁNICOS
/ 
ECOLÓGICO
S 

45 Industriales 
o de fábrica 

Insecticidas 
biológicos, 
abono 
orgánico 
industrial, 
parasitoides 
y otros: 
origen/modo 
de acceso, 
uso. 

Actualmente se compra la perlita o turba, para agregar al 
compost, mezcla que se utiliza para los almácigos en 
bandejas. 

En anteriores temporadas se ha utilizado sustrato 
comercial para las bandejas

Oxicloruro de Cobre: Se utiliza 
fú

46 Producidos 
en finca 

Compost, 
humus de 
lombriz, 
estiércoles, 
preparados 
naturales 
(purines, 
maceracione
s...) y otros: 
origen/modo 
de acceso, 
aplicación, 
usos 

Lombricompost:
californianas, en un recipiente de 20 lts, al que se le agrega 
material regularmente. Desde este núcleo se “siembran” 
los  demás compost.

Compost: 
canteros con larga histo
son estiércol del gallinero, restos de verduras, hojas y 
pasto. En general, todo material que pueda ser 
compostado, cuidando una relación entre fuentes de 
carbono fuentes de nitrógeno y material estructurante, se 
mantien
poco se le agregan lombrices californianas desde el 
núcleo. También se agregan a los compost los barros de 
los biofertilizantes, a modo de inoculantes.

Biofertilizantes:
el
modo que siempre haya disponible. Se elaboran aeróbicos 
en base a los materiales disponibles sin seguir una receta 
estricta. Pero tratando siempre que estén disponibles todos 
los insumos necesarios para
Agua de lluvia; Bosta fresca: gallina, ovejas, vacas, etc.; 
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A partir de la compra del tractor se pretende realizar la 
venta de servicios de maquinaria. 

Por una de las capacitaciones realizadas en la finca en el 
año 2012 se cobro una remuneración en concepto de 
capacitación. 

 
 

NO SE UTLIZAN 

Excepción el hormiguicida mencionado. Origen remanente 
de las tareas de aplicador que realizaba antes la 
modo de aplicación pulverización con mochila

 

Actualmente se compra la perlita o turba, para agregar al 
compost, mezcla que se utiliza para los almácigos en 
bandejas.  

En anteriores temporadas se ha utilizado sustrato 
comercial para las bandejas 

Oxicloruro de Cobre: Se utiliza para curar los frutales 
fúnjico). 

Lombricompost:  Se mantiene un núcleo de lombrices 
californianas, en un recipiente de 20 lts, al que se le agrega 
material regularmente. Desde este núcleo se “siembran” 
los  demás compost. 

Compost: Se realiza un compostaje en frio, en pilas sobre 
canteros con larga historia de uso, Los insumos utilizados, 
son estiércol del gallinero, restos de verduras, hojas y 
pasto. En general, todo material que pueda ser 
compostado, cuidando una relación entre fuentes de 
carbono fuentes de nitrógeno y material estructurante, se 
mantienen húmedos y mezclan. Cuando ha madurado un 
poco se le agregan lombrices californianas desde el 
núcleo. También se agregan a los compost los barros de 
los biofertilizantes, a modo de inoculantes.

Biofertilizantes:  Se realizan en un tambor de 200 lts. Se 
elaboran cuando se está por acabar la tanda anterior de 
modo que siempre haya disponible. Se elaboran aeróbicos 
en base a los materiales disponibles sin seguir una receta 
estricta. Pero tratando siempre que estén disponibles todos 
los insumos necesarios para una adecuada fermentación. 
Agua de lluvia; Bosta fresca: gallina, ovejas, vacas, etc.; 
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A partir de la compra del tractor se pretende realizar la 

realizadas en la finca en el 
año 2012 se cobro una remuneración en concepto de 

Excepción el hormiguicida mencionado. Origen remanente 
de las tareas de aplicador que realizaba antes la familia, 
modo de aplicación pulverización con mochila. 

Actualmente se compra la perlita o turba, para agregar al 
compost, mezcla que se utiliza para los almácigos en 

En anteriores temporadas se ha utilizado sustrato 

para curar los frutales (anti 

Se mantiene un núcleo de lombrices 
californianas, en un recipiente de 20 lts, al que se le agrega 
material regularmente. Desde este núcleo se “siembran” 

Se realiza un compostaje en frio, en pilas sobre 
ria de uso, Los insumos utilizados, 

son estiércol del gallinero, restos de verduras, hojas y 
pasto. En general, todo material que pueda ser 
compostado, cuidando una relación entre fuentes de 
carbono fuentes de nitrógeno y material estructurante, se 

en húmedos y mezclan. Cuando ha madurado un 
poco se le agregan lombrices californianas desde el 
núcleo. También se agregan a los compost los barros de 
los biofertilizantes, a modo de inoculantes. 

Se realizan en un tambor de 200 lts. Se 
aboran cuando se está por acabar la tanda anterior de 

modo que siempre haya disponible. Se elaboran aeróbicos 
en base a los materiales disponibles sin seguir una receta 
estricta. Pero tratando siempre que estén disponibles todos 

una adecuada fermentación. 
Agua de lluvia; Bosta fresca: gallina, ovejas, vacas, etc.; 



Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología

Material Verde: Leguminosas (alfalfa, vicia), gramíneas; 
Compost maduro; Cenizas; Fuente carbohidratos (dulce de 
descarte, azúcar). Se agita 1 vez al día las primeras d
semanas y luego mas espaciadamente. Se comienza a 
utilizar cuando se homogeniza y no se distinguen los 
materiales originales (aprox 2 meses). 
fertilizante se aplica a la tierra con el riego a plantas de 
pocos días, en general luego del trasplante, Se aplica 
como fertilizante foliar e insecticida preventivo a frutales; 
Se utiliza como refuerzo en los tablones más castigados 
(con mayor hist
extractivos como el tomate); Como inoculante de 
microorganismos benéficos a la  preparación suelos 
nuevos o antes del tratamiento con el plástico antes 
mencionado; También se utilizo como arrancador (aporte 
micro nu
zapallo en el policultivo con maíz. Como regla general 
siempre se utiliza alejado temporalmente de la cosecha;

Purín de Ortiga: 
material disponible) de modo anaeróbico colo
y agua en una lata de 20 lts, y se deja hasta homogenizar. 
Uso: Se filtra y se aplica con mochila a todos los vegetales 
de la huerta, el fin es fertilizante foliar y no se descarta la 
acción repelente de insectos.

    

3. 
INSTALACIO
NES Y 
EQUIPAMIEN
TO 

47 Tipos de 
instalaciones  

Las instalaciones para animales ya fueron descritas más 
arriba.

En 2012 se confecciono un invernadero de 1 por 1,5 mts 
por 2 de alto, con mesadas para la protección de los 
almácigos.

En el invierno de 2012 se hizo la
un micro túnel plástico, 1mts ancho por 0,80 de  alto por 
7,50 de largo. Para el invierno 2013 se construyeron 
microtúneles
total de 

Existe 
vivienda que se utiliza como galpón de materiales (32 m2).

 

48 Modo de 
acceso  

Los arcos de los microtúneles 
prestados, 
plásticos.

49 Mantenimient
o y gestión  

El armado, y la gestión se realiza en conjunto

    

4. TRABAJO 
EN FINCA O 
UNIDAD 

50 Maquinaria 
e 
implemento

2010 se vende la Pulverizadora, queda el tractor deutz 
120 Que se utilizaba para tirar la fumigadora, sin 
implementos para labrar la tierra. El tractor se pone a la 
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Material Verde: Leguminosas (alfalfa, vicia), gramíneas; 
Compost maduro; Cenizas; Fuente carbohidratos (dulce de 
descarte, azúcar). Se agita 1 vez al día las primeras d
semanas y luego mas espaciadamente. Se comienza a 
utilizar cuando se homogeniza y no se distinguen los 
materiales originales (aprox 2 meses). 
fertilizante se aplica a la tierra con el riego a plantas de 
pocos días, en general luego del trasplante, Se aplica 
como fertilizante foliar e insecticida preventivo a frutales; 
Se utiliza como refuerzo en los tablones más castigados 
(con mayor historia de uso o que vienen de cultivos muy 
extractivos como el tomate); Como inoculante de 
microorganismos benéficos a la  preparación suelos 
nuevos o antes del tratamiento con el plástico antes 
mencionado; También se utilizo como arrancador (aporte 
micro nutrientes) e insecticida embebiendo las semillas de 
zapallo en el policultivo con maíz. Como regla general 
siempre se utiliza alejado temporalmente de la cosecha;

Purín de Ortiga: Se prepara (en verano cuando hay 
material disponible) de modo anaeróbico colo
y agua en una lata de 20 lts, y se deja hasta homogenizar. 
Uso: Se filtra y se aplica con mochila a todos los vegetales 
de la huerta, el fin es fertilizante foliar y no se descarta la 
acción repelente de insectos. 

 

Las instalaciones para animales ya fueron descritas más 
arriba. 

En 2012 se confecciono un invernadero de 1 por 1,5 mts 
por 2 de alto, con mesadas para la protección de los 
almácigos. 

En el invierno de 2012 se hizo la primera experiencia con 
un micro túnel plástico, 1mts ancho por 0,80 de  alto por 
7,50 de largo. Para el invierno 2013 se construyeron 
microtúneles con tela anti helada y plástico cubriendo un 
total de 32 mts cuadrados de cultivos protegidos. 

Existe una construcción de barro que ha sido una antigua 
vivienda que se utiliza como galpón de materiales (32 m2).

 

Los arcos de los microtúneles (las estructuras
prestados, y comprado o reciclado la tela anti helada y los 
plásticos. 

El armado, y la gestión se realiza en conjunto

 

2010 se vende la Pulverizadora, queda el tractor deutz 
120 Que se utilizaba para tirar la fumigadora, sin 
implementos para labrar la tierra. El tractor se pone a la 
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Material Verde: Leguminosas (alfalfa, vicia), gramíneas; 
Compost maduro; Cenizas; Fuente carbohidratos (dulce de 
descarte, azúcar). Se agita 1 vez al día las primeras dos 
semanas y luego mas espaciadamente. Se comienza a 
utilizar cuando se homogeniza y no se distinguen los 
materiales originales (aprox 2 meses). USOS:  Como 
fertilizante se aplica a la tierra con el riego a plantas de 
pocos días, en general luego del trasplante, Se aplica 
como fertilizante foliar e insecticida preventivo a frutales; 
Se utiliza como refuerzo en los tablones más castigados 

oria de uso o que vienen de cultivos muy 
extractivos como el tomate); Como inoculante de 
microorganismos benéficos a la  preparación suelos 
nuevos o antes del tratamiento con el plástico antes 
mencionado; También se utilizo como arrancador (aporte 

trientes) e insecticida embebiendo las semillas de 
zapallo en el policultivo con maíz. Como regla general 
siempre se utiliza alejado temporalmente de la cosecha; 

Se prepara (en verano cuando hay 
material disponible) de modo anaeróbico colocando ortigas 
y agua en una lata de 20 lts, y se deja hasta homogenizar. 
Uso: Se filtra y se aplica con mochila a todos los vegetales 
de la huerta, el fin es fertilizante foliar y no se descarta la 

Las instalaciones para animales ya fueron descritas más 

En 2012 se confecciono un invernadero de 1 por 1,5 mts 
por 2 de alto, con mesadas para la protección de los 

primera experiencia con 
un micro túnel plástico, 1mts ancho por 0,80 de  alto por 
7,50 de largo. Para el invierno 2013 se construyeron 5 

con tela anti helada y plástico cubriendo un 
mts cuadrados de cultivos protegidos.  

una construcción de barro que ha sido una antigua 
vivienda que se utiliza como galpón de materiales (32 m2). 

las estructuras) son 
y comprado o reciclado la tela anti helada y los 

El armado, y la gestión se realiza en conjunto 

2010 se vende la Pulverizadora, queda el tractor deutz dx 
120 Que se utilizaba para tirar la fumigadora, sin 
implementos para labrar la tierra. El tractor se pone a la 
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PRODUCTIV
A 

s 

Origen/modo 
de acceso 

venta dado que es un bien familiar, también existe un 
levanta rollos doble que se pone a la venta.

El tractor 
con implementos prestados o directamente las labores la 
realizan terceros. Les prestan una sembradora de Grano 
grueso de 5 surcos.

Marzo de 2013, se logra vender el tractor y con la parte 
que le corresponde a Gabriel y su madre se adquiere un 
F

Ese mismo mes se troca el levanta rollo por la sembradora 
de granos gruesos de 5 surcos.

 

51 Maquinaria 
e 
implemento
s 

Mantenimient
o y gestión  

Gabriel se ocupa del mantenimiento y la conducción de la 
maquinaria. Disponen de las herramientas 
reparaciones sencillas y el mantenimiento periódico.

52 Maquinaria 
e 
implemento
s 

Costes 

No se realiza el análisis de costos dado la carencia de 
información por la reciente adquisición del tractor.

   

    

5. ENERGÍA 

53 Origen/modo 
de acceso 

Si bien la zona se encuentra electrificada, la chacra no 
posee corriente eléctrica y los costos del tendido para 
acceder a la misma son inafrontables para V y G, por lo 
que utilizan otras fuentes de energía.

Energía Solar:
batería es utilizada para el alambre eléctrico.

Otra pantalla pequeña 
para la iluminación, de sectores de la vivienda, el cambio 
de lámparas por led, mejoro la calidad de la iluminación.

En el otoño de 2013
WS/Hora,
sistema permitirá abastecer la iluminación de mejor forma y 
la utilización del televisor y otros electrodomésticos 
pequeños.

Energía eólica: 
viento para extraer agua subterranea.

Energía de Biomasa: 
proveniente del monte natural y podas de arboles 
implantados. En Junio de 2013 se termina de construir, y a 
utilizar la estufa rusa (sistema de 
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venta dado que es un bien familiar, también existe un 
levanta rollos doble que se pone a la venta.

El tractor Deutz se utiliza para algunas labore
con implementos prestados o directamente las labores la 
realizan terceros. Les prestan una sembradora de Grano 
grueso de 5 surcos. 

Marzo de 2013, se logra vender el tractor y con la parte 
que le corresponde a Gabriel y su madre se adquiere un 
Fiat 60. 

Ese mismo mes se troca el levanta rollo por la sembradora 
de granos gruesos de 5 surcos. 

 

Gabriel se ocupa del mantenimiento y la conducción de la 
maquinaria. Disponen de las herramientas 
reparaciones sencillas y el mantenimiento periódico.

No se realiza el análisis de costos dado la carencia de 
información por la reciente adquisición del tractor.

 

 

Si bien la zona se encuentra electrificada, la chacra no 
posee corriente eléctrica y los costos del tendido para 
acceder a la misma son inafrontables para V y G, por lo 
que utilizan otras fuentes de energía. 

Energía Solar:  Una pantalla pequeña 5 
batería es utilizada para el alambre eléctrico.

Otra pantalla pequeña 10 WS/hora con batería fue utilizada 
para la iluminación, de sectores de la vivienda, el cambio 
de lámparas por led, mejoro la calidad de la iluminación.

En el otoño de 2013 adquieren una pantalla grande
WS/Hora, baterías, inversor, regulador de carga.
sistema permitirá abastecer la iluminación de mejor forma y 
la utilización del televisor y otros electrodomésticos 
pequeños. 

Energía eólica: Se aprovecha por medio 
viento para extraer agua subterranea. 

Energía de Biomasa: Se utiliza leña seca para calefacción 
proveniente del monte natural y podas de arboles 
implantados. En Junio de 2013 se termina de construir, y a 
utilizar la estufa rusa (sistema de alto rendimiento y gran 
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venta dado que es un bien familiar, también existe un 
levanta rollos doble que se pone a la venta. 

eutz se utiliza para algunas labores puntuales 
con implementos prestados o directamente las labores la 
realizan terceros. Les prestan una sembradora de Grano 

Marzo de 2013, se logra vender el tractor y con la parte 
que le corresponde a Gabriel y su madre se adquiere un 

Ese mismo mes se troca el levanta rollo por la sembradora 

Gabriel se ocupa del mantenimiento y la conducción de la 
maquinaria. Disponen de las herramientas básicas para las 
reparaciones sencillas y el mantenimiento periódico. 

No se realiza el análisis de costos dado la carencia de 
información por la reciente adquisición del tractor. 

Si bien la zona se encuentra electrificada, la chacra no 
posee corriente eléctrica y los costos del tendido para 
acceder a la misma son inafrontables para V y G, por lo 

5 WS/hora  con su 
batería es utilizada para el alambre eléctrico. 

con batería fue utilizada 
para la iluminación, de sectores de la vivienda, el cambio 
de lámparas por led, mejoro la calidad de la iluminación. 

adquieren una pantalla grande de 85 
regulador de carga. Este 

sistema permitirá abastecer la iluminación de mejor forma y 
la utilización del televisor y otros electrodomésticos 

Se aprovecha por medio de un molino de 

Se utiliza leña seca para calefacción 
proveniente del monte natural y podas de arboles 
implantados. En Junio de 2013 se termina de construir, y a 

alto rendimiento y gran 
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masa) que remplaza a la salamandra. Este nuevo sistema 
además de mejorar las prestaciones de calefacción reduce 
el uso de leña dado su mayor eficiencia térmica.

Energía eléctrica fuera de finca: 
recargar baterías 
visitan casas que poseen energía eléctrica. También 
poseen un 
vecino con quien comparten el uso y mantenimiento de 
estos implementos.

Energía Fósil:
que abastece la bomba sumergible, y las herramientas de 
mano (taladro, moladora, etc), la iluminación y 
electrodomésticos de la casa cuando son necesarios. 
También se utiliza nafta  para la motosierra, motoguad
y cortadora de pasto (en total unos 10 lts, por mes en 
invierno y 20 en verano)

Se utiliza Gas natural comprimido para la cocina, la 
heladera, el mechero y el farol. 33 kg por mes.

Gas oil para el tractor. (aun sin datos promedio)

GNC/Nafta para los ve
scooter). 10 Lts de nafta y 100 m3 de GNC por mes.

 

 

54 Mantenimient
o y gestión 

La recolección de la leña se realiza en conjunto.

55 Costes A precios septiembre de 2013. Nafta 200 $, Gas 45 $, GNC 
330 $. Total 

    

6. 
TRANSPORT
E 
(VEHÍCULOS
) 

56 Origen/modo 
de acceso 

Cuando Gabriel se hizo cargo del servicio de pulverizadora 
y de la chacra se quedo c
(C
de alto consumo por un auto sedan 4 puertas. 

En verano 2012/2013 La familia de Valeria les regaló una 
scooter, para que puedan transportarse al pueblo, con 
menores costos y ella pueda moverse, sin depender de 
Gabrie

57 Mantenimient
o y gestión 

La conducción del auto la realiza Gabriel, Valeria sabe 
manejar pero no posee registro de conducción, también la 
gestión y el mantenimiento los realiza Gabriel.

58 Costes Se puede estimar por el modelo que el gasto en 
combustible es un 40 % del costo del kilometro. 
Aproximadamente 615 $ por mes para mantenimiento y 
reparaciones.

    

CONOCIMIE    
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masa) que remplaza a la salamandra. Este nuevo sistema 
además de mejorar las prestaciones de calefacción reduce 
el uso de leña dado su mayor eficiencia térmica.

Energía eléctrica fuera de finca: V y G aprovechan a 
recargar baterías de teléfonos, neetbook, linterna cuando 
visitan casas que poseen energía eléctrica. También 
poseen un freezer y una moledora en la chacra de un 
vecino con quien comparten el uso y mantenimiento de 
estos implementos. 

Energía Fósil:  Se utiliza Nafta para el generador eléctrico 
que abastece la bomba sumergible, y las herramientas de 
mano (taladro, moladora, etc), la iluminación y 
electrodomésticos de la casa cuando son necesarios. 
También se utiliza nafta  para la motosierra, motoguad
y cortadora de pasto (en total unos 10 lts, por mes en 
invierno y 20 en verano) 

Se utiliza Gas natural comprimido para la cocina, la 
heladera, el mechero y el farol. 33 kg por mes.

Gas oil para el tractor. (aun sin datos promedio)

GNC/Nafta para los vehículos de transportes (automovil y 
scooter). 10 Lts de nafta y 100 m3 de GNC por mes.

 

 

La recolección de la leña se realiza en conjunto.

A precios septiembre de 2013. Nafta 200 $, Gas 45 $, GNC 
330 $. Total egresos Energía 575 $. 

 

Cuando Gabriel se hizo cargo del servicio de pulverizadora 
y de la chacra se quedo con la camioneta de su familia 
(Chevrolet C10) En agosto de 2012 cambió este vehículo 
de alto consumo por un auto sedan 4 puertas. 

En verano 2012/2013 La familia de Valeria les regaló una 
scooter, para que puedan transportarse al pueblo, con 
menores costos y ella pueda moverse, sin depender de 
Gabriel. 

La conducción del auto la realiza Gabriel, Valeria sabe 
manejar pero no posee registro de conducción, también la 
gestión y el mantenimiento los realiza Gabriel.

Se puede estimar por el modelo que el gasto en 
combustible es un 40 % del costo del kilometro. 
Aproximadamente 615 $ por mes para mantenimiento y 
reparaciones. 
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masa) que remplaza a la salamandra. Este nuevo sistema 
además de mejorar las prestaciones de calefacción reduce 
el uso de leña dado su mayor eficiencia térmica. 

V y G aprovechan a 
de teléfonos, neetbook, linterna cuando 

visitan casas que poseen energía eléctrica. También 
y una moledora en la chacra de un 

vecino con quien comparten el uso y mantenimiento de 

Se utiliza Nafta para el generador eléctrico 
que abastece la bomba sumergible, y las herramientas de 
mano (taladro, moladora, etc), la iluminación y 
electrodomésticos de la casa cuando son necesarios. 
También se utiliza nafta  para la motosierra, motoguadaña 
y cortadora de pasto (en total unos 10 lts, por mes en 

Se utiliza Gas natural comprimido para la cocina, la 
heladera, el mechero y el farol. 33 kg por mes. 

Gas oil para el tractor. (aun sin datos promedio) 

hículos de transportes (automovil y 
scooter). 10 Lts de nafta y 100 m3 de GNC por mes. 

La recolección de la leña se realiza en conjunto. 

A precios septiembre de 2013. Nafta 200 $, Gas 45 $, GNC 

Cuando Gabriel se hizo cargo del servicio de pulverizadora 
on la camioneta de su familia 

En agosto de 2012 cambió este vehículo 
de alto consumo por un auto sedan 4 puertas.  

En verano 2012/2013 La familia de Valeria les regaló una 
scooter, para que puedan transportarse al pueblo, con 
menores costos y ella pueda moverse, sin depender de 

La conducción del auto la realiza Gabriel, Valeria sabe 
manejar pero no posee registro de conducción, también la 
gestión y el mantenimiento los realiza Gabriel. 

Se puede estimar por el modelo que el gasto en 
combustible es un 40 % del costo del kilometro. 
Aproximadamente 615 $ por mes para mantenimiento y 
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NTO 
AGROECOL

ÓGICO: 
producción y 
gestión del 

conocimient
o  

1. 
ORÍGENES 
DE LOS 
CONOCIMIE
NTOS  

59 Tiempo de 
dedicación 

Desde 
enero de 2011 se mudan a la chacra y se dedican tiempo 
completo a la producción.

60 Origen de 
sus 
conocimiento
s (trayectoria 
personal) 

Valeria es hija de chacareros (ganaderías y agricultura) del 
norte de la provincia y participaba de las labores 
productivas de su familia, la huerta, ordeñe, faena de 
animales, elaboración de quesos, carneadas, alimentación 
de gallinas. A los 15 años su fa
pueblo, pero continuaron produciendo su tierra.  Valeria 
expresa que esa infancia es la que la llevo a querer volver 
a vivir en el campo. Se evidencia su trayectoria, en la 
habilidad en el manejo y la faena de animales. También
trabajado en el vivero municipal de su pueblo. 

El padre de Gabriel trabajó como encargado de diversos 
campos en la zona centro de la provincia de bs as, zona 
mixta. Por lo que su familia vivió en distintos campos. Allí 
realizaban la huerta familiar y 
mudaron a la provincia de La Pampa compraron 
maquinaria y se dedicaron a ser contratistas. En ese 
momento también adquirieron la chacra, donde realizaban 
ganadería vacuna y guardaban la maquinaria.

Gabriel realizo el secundario 
agrotécnica de la orden de curas Salesianos. 

Valeria y Gabriel estudiaron Ingeniería Agronómica. Valeria 
se recibió en 2012 y a Gabriel le restan 3 finales y tesis.

61 Aprendizajes Ambos tienen una historia de aprendizaje 
del ámbito familiar. Gabriel apunta que también ha 
aprendido de experiencias que conoció a través de la 
Universidad pero fuera del aula, es decir en actividades 
extracurriculares que generaban los estudiantes, lo que le 
permitió viajar y c
hoy reconoce como agroecológicas.

 

    

2. 
PRÁCTICAS 
TRADICIONA
LES  

62 Tipos de 
prácticas y 
Aprendizajes
. 

Lo que en la zona se ha mantenido como conocimiento no 
formal, son principalmente la realización de prácticas 
según el ciclo lunar. Una de las prácticas que realizaba la 
familia de Valeria y que ellos mantienen es la plantación del 
Ajo en semana santa. En la familia de Valeria  
(conocimiento tradicional de la zona) las fasces lunares era 
considerada para “echar la
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Desde 2007 llevan adelante la huerta familiar, y desde 
enero de 2011 se mudan a la chacra y se dedican tiempo 
completo a la producción. 

Valeria es hija de chacareros (ganaderías y agricultura) del 
norte de la provincia y participaba de las labores 
productivas de su familia, la huerta, ordeñe, faena de 
animales, elaboración de quesos, carneadas, alimentación 
de gallinas. A los 15 años su familia se  debió trasladar al 
pueblo, pero continuaron produciendo su tierra.  Valeria 
expresa que esa infancia es la que la llevo a querer volver 
a vivir en el campo. Se evidencia su trayectoria, en la 
habilidad en el manejo y la faena de animales. También
trabajado en el vivero municipal de su pueblo. 

El padre de Gabriel trabajó como encargado de diversos 
campos en la zona centro de la provincia de bs as, zona 
mixta. Por lo que su familia vivió en distintos campos. Allí 
realizaban la huerta familiar y criaban gallinas. Cuando se 
mudaron a la provincia de La Pampa compraron 
maquinaria y se dedicaron a ser contratistas. En ese 
momento también adquirieron la chacra, donde realizaban 
ganadería vacuna y guardaban la maquinaria.

Gabriel realizo el secundario internado en una escuela 
agrotécnica de la orden de curas Salesianos. 

Valeria y Gabriel estudiaron Ingeniería Agronómica. Valeria 
se recibió en 2012 y a Gabriel le restan 3 finales y tesis.
Ambos tienen una historia de aprendizaje 
del ámbito familiar. Gabriel apunta que también ha 
aprendido de experiencias que conoció a través de la 
Universidad pero fuera del aula, es decir en actividades 
extracurriculares que generaban los estudiantes, lo que le 
permitió viajar y conocer otras formas de producción que 
hoy reconoce como agroecológicas. 

 

 

Lo que en la zona se ha mantenido como conocimiento no 
formal, son principalmente la realización de prácticas 
según el ciclo lunar. Una de las prácticas que realizaba la 
familia de Valeria y que ellos mantienen es la plantación del 
Ajo en semana santa. En la familia de Valeria  
(conocimiento tradicional de la zona) las fasces lunares era 
considerada para “echar la clueca” (luna fuerte, pollitos 

 

26 

2007 llevan adelante la huerta familiar, y desde 
enero de 2011 se mudan a la chacra y se dedican tiempo 

Valeria es hija de chacareros (ganaderías y agricultura) del 
norte de la provincia y participaba de las labores 
productivas de su familia, la huerta, ordeñe, faena de 
animales, elaboración de quesos, carneadas, alimentación 

milia se  debió trasladar al 
pueblo, pero continuaron produciendo su tierra.  Valeria 
expresa que esa infancia es la que la llevo a querer volver 
a vivir en el campo. Se evidencia su trayectoria, en la 
habilidad en el manejo y la faena de animales. También ha 
trabajado en el vivero municipal de su pueblo.  

El padre de Gabriel trabajó como encargado de diversos 
campos en la zona centro de la provincia de bs as, zona 
mixta. Por lo que su familia vivió en distintos campos. Allí 

criaban gallinas. Cuando se 
mudaron a la provincia de La Pampa compraron 
maquinaria y se dedicaron a ser contratistas. En ese 
momento también adquirieron la chacra, donde realizaban 
ganadería vacuna y guardaban la maquinaria. 

internado en una escuela 
agrotécnica de la orden de curas Salesianos.  

Valeria y Gabriel estudiaron Ingeniería Agronómica. Valeria 
se recibió en 2012 y a Gabriel le restan 3 finales y tesis. 
Ambos tienen una historia de aprendizaje práctico, dentro 
del ámbito familiar. Gabriel apunta que también ha 
aprendido de experiencias que conoció a través de la 
Universidad pero fuera del aula, es decir en actividades 
extracurriculares que generaban los estudiantes, lo que le 

onocer otras formas de producción que 

Lo que en la zona se ha mantenido como conocimiento no 
formal, son principalmente la realización de prácticas 
según el ciclo lunar. Una de las prácticas que realizaba la 
familia de Valeria y que ellos mantienen es la plantación del 
Ajo en semana santa. En la familia de Valeria  
(conocimiento tradicional de la zona) las fasces lunares era 

luna fuerte, pollitos 
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fuertes
momentos castración, siembra de alfalfa para que no 
empaste, etc. También se conocía la cura 
Gorgojo del trigo. 

Hoy por hoy parte de ese conocimiento se enc
reflejado en el calendario Biodinámico, V y G se guían por 
mismo sin “atarse” a él. 

    

3. 
TECNOLOGÍ
AS 
ENDÓGENA
S/ 
APROPIADA
S 

63 Innovaciones 
campesinas: 
herramientas 

No existen herramientas o maquinas que sean producto 
propio o del conocimiento 

64 Innovaciones 
campesinas: 
manejos 

Parte del conocimiento viene de otros productores 
agroecológicos, de otras zonas o publicaciones. En sí, la 
mayoría del manejo resulta novedoso para la zona. Como 
hemos dicho más arriba también existen 
experimentaciones y adaptaciones de otras prácticas a la 
realidad de la zona y al manejo de cultivos de modo 
extensivo.

La innovación más importante de la cual no se ha 
encontrado citas bibliográficas, es la utilización del plástico 
negro par
reciclado de nutrientes. Esta práctica ya descrita más 
arriba difiere de la solarización con plástico transparente ya 
que no afecta la vida del suelo si no que la fomenta, y del 
mulch
cultivo ni genera residuos.

Por el momento el conocimiento se comparte con otros 
productores agroecológicos o en cursos sobre 
agroecología, resta como desafío hacia adelante lograr la 
interacción con productores convencionales de la zona
 

    

4. 
FORMACIÓN 

65 Formación 
“formal” 
Agroecológic
a 

Además de la formación académica en  la carrera de 
Ingeniería agronómica que ambos cursaron, principalmente 
Gabriel a Cursos de agroecología extra curriculares 
organizados en el ámbito de la 
Congreso Nacional de estudiantes de Agronomía (se 
realizaron visitas a prod Agroecológicos) y recientemente el 
Curso Diseño permacultural y construcción natural de 15 
días realizado en Colonia Barón La Pampa.

    

5. 
TRANSMISIÓ
N DE 
CONOCIMIE
NTOS  

66 Prácticas y 
proceso de 
transmisión/a
prendizaje/in
novación 

Gabriel visitó en 2011 un productor y docente de 
agroecología en la zona de Rio IV pcia de Córdoba, del 
que se nutrió de su experiencia y de algunas semillas.

Tam
no formales con productores agroecológicos de la zona, o 
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fuertes), para que no se vaya en vicio la lechuga, 
momentos castración, siembra de alfalfa para que no 
empaste, etc. También se conocía la cura 
Gorgojo del trigo.  

Hoy por hoy parte de ese conocimiento se enc
reflejado en el calendario Biodinámico, V y G se guían por 
mismo sin “atarse” a él.  

 

No existen herramientas o maquinas que sean producto 
propio o del conocimiento tradicional. 

Parte del conocimiento viene de otros productores 
agroecológicos, de otras zonas o publicaciones. En sí, la 
mayoría del manejo resulta novedoso para la zona. Como 
hemos dicho más arriba también existen 
experimentaciones y adaptaciones de otras prácticas a la 
realidad de la zona y al manejo de cultivos de modo 
extensivo. 

La innovación más importante de la cual no se ha 
encontrado citas bibliográficas, es la utilización del plástico 
negro para el control de malezas y favorecimiento del 
reciclado de nutrientes. Esta práctica ya descrita más 
arriba difiere de la solarización con plástico transparente ya 
que no afecta la vida del suelo si no que la fomenta, y del 
mulchín plástico ya que no es permanente durante el 
cultivo ni genera residuos. 

Por el momento el conocimiento se comparte con otros 
productores agroecológicos o en cursos sobre 
agroecología, resta como desafío hacia adelante lograr la 
interacción con productores convencionales de la zona

 

Además de la formación académica en  la carrera de 
Ingeniería agronómica que ambos cursaron, principalmente 
Gabriel a Cursos de agroecología extra curriculares 
organizados en el ámbito de la Facultad de Agronomía, 
Congreso Nacional de estudiantes de Agronomía (se 
realizaron visitas a prod Agroecológicos) y recientemente el 
Curso Diseño permacultural y construcción natural de 15 
días realizado en Colonia Barón La Pampa.

 

Gabriel visitó en 2011 un productor y docente de 
agroecología en la zona de Rio IV pcia de Córdoba, del 
que se nutrió de su experiencia y de algunas semillas.

También comparte experiencias en instancias formales y 
no formales con productores agroecológicos de la zona, o 
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), para que no se vaya en vicio la lechuga, 
momentos castración, siembra de alfalfa para que no 
empaste, etc. También se conocía la cura de  palabra del 

Hoy por hoy parte de ese conocimiento se encuentra 
reflejado en el calendario Biodinámico, V y G se guían por 

No existen herramientas o maquinas que sean producto 

Parte del conocimiento viene de otros productores 
agroecológicos, de otras zonas o publicaciones. En sí, la 
mayoría del manejo resulta novedoso para la zona. Como 
hemos dicho más arriba también existen innovaciones, 
experimentaciones y adaptaciones de otras prácticas a la 
realidad de la zona y al manejo de cultivos de modo 

La innovación más importante de la cual no se ha 
encontrado citas bibliográficas, es la utilización del plástico 

a el control de malezas y favorecimiento del 
reciclado de nutrientes. Esta práctica ya descrita más 
arriba difiere de la solarización con plástico transparente ya 
que no afecta la vida del suelo si no que la fomenta, y del 

manente durante el 

Por el momento el conocimiento se comparte con otros 
productores agroecológicos o en cursos sobre 
agroecología, resta como desafío hacia adelante lograr la 
interacción con productores convencionales de la zona. 

Además de la formación académica en  la carrera de 
Ingeniería agronómica que ambos cursaron, principalmente 
Gabriel a Cursos de agroecología extra curriculares 

Facultad de Agronomía, 
Congreso Nacional de estudiantes de Agronomía (se 
realizaron visitas a prod Agroecológicos) y recientemente el 
Curso Diseño permacultural y construcción natural de 15 
días realizado en Colonia Barón La Pampa. 

Gabriel visitó en 2011 un productor y docente de 
agroecología en la zona de Rio IV pcia de Córdoba, del 
que se nutrió de su experiencia y de algunas semillas. 

bién comparte experiencias en instancias formales y 
no formales con productores agroecológicos de la zona, o 
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que realizan prácticas alternativas

En la Feria por una alimentación sana se realizan 
mensualmente espacios donde se comparten 
conocimientos de pro
etc.

    

TRANSFOR
MACIÓN 

AGROALIME
NTARIA  

   

 67 Tipo de 
actividades 
de 
transformaci
ón  

V y G: Realizan Salsas de tomate, dulces (fruta regalada o 
comprada), Zapallos y batatas en almíbar.

68 Infraestructur
a para la 
transformaci
ón de 
alimentos 

La infraestructura con la que cuentan es la pequeña cocina 
del hogar.

69 Destino de la 
producción 

Han realizado ventas de algunos productos, pero han 
decidido que en adelante estas actividades serán para 
autoabastecimiento y 
esta decisión están las restricciones que existen para la 
comercialización (es uno de los puntos conflictivos entre la 
feria y la municipalidad). Consideran que la escala de 
producción para que se justifique los tramites 
reformas necesarias para “legalizar” la  producción es 
mayor a la que actualmente están en capacidades e 
intención de producir.

70 Formación/A
prendizajes 

En general en sus hogares no se realizaban este tipo de 
conservas. Suelen tomar, probar y 
internet.

    

CIRCUITOS 
BIOFÍSICOS 

   

1. 
MERCADOS 
LOCALES 

71 Mercados 
locales: 
indicadores 
físicos: 
distancias 
(km); 
producción 
circulante 
(kg, l o 
unidad 
productiva) 

Las ventas se realizan en chacra (a compradores de Anguil 
3 km) en 

Los volúmenes registrados en el periodo junio 2012 a mayo 
de 2013 fueron consignados en el punto 5 de esta tabla. Y 
los porcentajes de venta en cada circuito están 
consignados en el punto 75 de la tabla “Dimensión so
económica”. Sin embargo por diversos factores productivos 
influenciados por situaciones socio económicas que se 
consignaran más adelante, los volúmenes seguirán 
creciendo principalmente en el rubro corderos (hasta 
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que realizan prácticas alternativas 

En la Feria por una alimentación sana se realizan 
mensualmente espacios donde se comparten 
conocimientos de producción, elaboración de conservas, 
etc. 

 
 

V y G: Realizan Salsas de tomate, dulces (fruta regalada o 
comprada), Zapallos y batatas en almíbar.

La infraestructura con la que cuentan es la pequeña cocina 
del hogar. 

Han realizado ventas de algunos productos, pero han 
decidido que en adelante estas actividades serán para 
autoabastecimiento y auto consumo. Entre las razones de 
esta decisión están las restricciones que existen para la 
comercialización (es uno de los puntos conflictivos entre la 
feria y la municipalidad). Consideran que la escala de 
producción para que se justifique los tramites 
reformas necesarias para “legalizar” la  producción es 
mayor a la que actualmente están en capacidades e 
intención de producir. 

En general en sus hogares no se realizaban este tipo de 
conservas. Suelen tomar, probar y adaptar recetas de 
internet. 

 
 

Las ventas se realizan en chacra (a compradores de Anguil 
3 km) en feria y a domicilio (Santa rosa 30 km).

Los volúmenes registrados en el periodo junio 2012 a mayo 
de 2013 fueron consignados en el punto 5 de esta tabla. Y 
los porcentajes de venta en cada circuito están 
consignados en el punto 75 de la tabla “Dimensión so
económica”. Sin embargo por diversos factores productivos 
influenciados por situaciones socio económicas que se 
consignaran más adelante, los volúmenes seguirán 
creciendo principalmente en el rubro corderos (hasta 
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En la Feria por una alimentación sana se realizan 
mensualmente espacios donde se comparten 

ducción, elaboración de conservas, 

V y G: Realizan Salsas de tomate, dulces (fruta regalada o 
comprada), Zapallos y batatas en almíbar. 

La infraestructura con la que cuentan es la pequeña cocina 

Han realizado ventas de algunos productos, pero han 
decidido que en adelante estas actividades serán para 

auto consumo. Entre las razones de 
esta decisión están las restricciones que existen para la 
comercialización (es uno de los puntos conflictivos entre la 
feria y la municipalidad). Consideran que la escala de 
producción para que se justifique los tramites y las 
reformas necesarias para “legalizar” la  producción es 
mayor a la que actualmente están en capacidades e 

En general en sus hogares no se realizaban este tipo de 
adaptar recetas de 

Las ventas se realizan en chacra (a compradores de Anguil 
feria y a domicilio (Santa rosa 30 km). 

Los volúmenes registrados en el periodo junio 2012 a mayo 
de 2013 fueron consignados en el punto 5 de esta tabla. Y 
los porcentajes de venta en cada circuito están 
consignados en el punto 75 de la tabla “Dimensión socio 
económica”. Sin embargo por diversos factores productivos 
influenciados por situaciones socio económicas que se 
consignaran más adelante, los volúmenes seguirán 
creciendo principalmente en el rubro corderos (hasta 
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completado el plantel propio) y verdur
expectativas de venta producido por la realización de la 
feria.).

    

2. CIERRE 
DE CICLOS 

72 Interpretació
n cierre de 
ciclos 
ecológicos 
en finca 

No se realizo el balance de energías dado que, tanto los 
ingresos como los egresos seguirán 
importante hasta que se estabilice la producción y el 
acceso a la maquinaria

 

3. 
INTEGRACIÓ
N 
ECOSISTÉMI
CA 

73 Paisaje 
agrícola: 
biodiversidad 
regional  

La vegetación originaria es pastizal alto, con isletas de 
Caldén 
zona. Desde las imágenes aéreas se observan islas de 
Calden, menos del 2 % del territorio, y vestigios en calles 
cerradas, estas calles pueden actuar como barreras vivas y 
corredores biológicos. También exist
territorio con vegetación natural que en algunos casos 
corresponden a bajos inundables.

Por cuestiones biofísicas y sociales, en los alrededores de 
Anguíl conviven aun la agricultura y la ganadería, por lo 
que existe una porción de cu
pasturas de alfalfa.

 74 Flujo de 
recursos 
entre el 
sistema 
agrario y el 
ecosistema 
natural 

Como ya se dijo de la porción de monte que existe dentro 
de la chacra, se extrae leña, se recolectan frutos de 
Chañar 
pastaje. (cebadilla 

Desde la primavera 2012 del lote 2 b, de dejo sin sembrar 
una franja de 6 mts de ancho que comunica el monte con 
la huerta. Este corredor biológico se mantiene con 
vegetación espontan
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completado el plantel propio) y verdur
expectativas de venta producido por la realización de la 
feria.). 

 

No se realizo el balance de energías dado que, tanto los 
ingresos como los egresos seguirán variando de manera 
importante hasta que se estabilice la producción y el 
acceso a la maquinaria. 

 

La vegetación originaria es pastizal alto, con isletas de 
Caldén Prosopis caldenia, que han sido eliminado en la 
zona. Desde las imágenes aéreas se observan islas de 
Calden, menos del 2 % del territorio, y vestigios en calles 
cerradas, estas calles pueden actuar como barreras vivas y 
corredores biológicos. También existen otras porciones de 
territorio con vegetación natural que en algunos casos 
corresponden a bajos inundables. 

Por cuestiones biofísicas y sociales, en los alrededores de 
Anguíl conviven aun la agricultura y la ganadería, por lo 
que existe una porción de cultivos semi perenes como las 
pasturas de alfalfa. 

Como ya se dijo de la porción de monte que existe dentro 
de la chacra, se extrae leña, se recolectan frutos de 
Chañar Geoffroea decorticans, y se utiliza el forraje para 
pastaje. (cebadilla Bromus sp) 

Desde la primavera 2012 del lote 2 b, de dejo sin sembrar 
una franja de 6 mts de ancho que comunica el monte con 
la huerta. Este corredor biológico se mantiene con 
vegetación espontanea y se va  aumentando su diversidad 
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completado el plantel propio) y verduras (por aumento 
expectativas de venta producido por la realización de la 

No se realizo el balance de energías dado que, tanto los 
variando de manera 

importante hasta que se estabilice la producción y el 

La vegetación originaria es pastizal alto, con isletas de 
que han sido eliminado en la 

zona. Desde las imágenes aéreas se observan islas de 
Calden, menos del 2 % del territorio, y vestigios en calles 
cerradas, estas calles pueden actuar como barreras vivas y 

en otras porciones de 
territorio con vegetación natural que en algunos casos 

Por cuestiones biofísicas y sociales, en los alrededores de 
Anguíl conviven aun la agricultura y la ganadería, por lo 

ltivos semi perenes como las 

Como ya se dijo de la porción de monte que existe dentro 
de la chacra, se extrae leña, se recolectan frutos de 

y se utiliza el forraje para 

Desde la primavera 2012 del lote 2 b, de dejo sin sembrar 
una franja de 6 mts de ancho que comunica el monte con 
la huerta. Este corredor biológico se mantiene con 

ea y se va  aumentando su diversidad 
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con aromáticas perennes y frutales.

    
 

 
 
 
 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA
 

CUESTIONES 
  

ATRIBUTOS

CIRCUITOS 
SOCIOECON

ÓMICOS 

  

 

75 Tipos de 
Canales de 
Comercializació
n: descripción y 
entramado 
socioproductivo 
 

76 Canales de 
Comercializació
n: redes y 
actores 
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con aromáticas perennes y frutales. 

 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

ATRIBUTOS 
 

DATOS DE LA EXPERIENCIA
 

Comercializació
n: descripción y 

socioproductivo  

Venta en chacra:  En verano donde la variedad es 
mayor alcanza el 30 % del volumen de ventas de 
verduras. Es el sistema preferido por V y G, por la 
comodidad que les significa. Y por que el consumidor 
elige y ve lo que está comprando.  Planifican poner 
horarios de venta para “regular” los horarios en los que 
se recibe a los consumidores. 
Venta en Feria: Este canal les permite vender el 70 %  
de la verdura, y huevos. Les ha permit
regularidad en los ingresos y también aumentar los 
niveles de producción. La demanda no es satisfecha 
por los pocos productores que asisten a  la feria por lo 
que la intensión es seguir aumentando los volúmenes 
y los productos que allí se comercial
vendiéramos el 30 % de la producción seguiríamos 
yendo por que es una apuesta colectiva
Venta directa a domicilio: Se utiliza para lo que son 
carnes (pollos, Corderos) y también huevos. Dado que 
existe un acuerdo entre los feriantes y con 
bromatología de no vender carne por el momento en la 
feria. También se entregan las verduras por este 
sistema cuando la feria se suspende por cuestiones 
climáticas. La mayor parte de los domicilios se 
encuentran en Santa Rosa. 
Otros medios: La madre de Gabriel realiza algunas 
ventas (sin cobrar comisión) de huevos y otros 
excedentes en santa rosa (son pequeños volúmenes). 
En 2012 se vendieron a comercios (al mismo precio 
que al consumidor final) zapallos. Se estima que en el 
futuro volúmenes similares a 
absorbidos sin inconveniente por la feria.
 

Comercializació
La Feria por una alimentación Sana del Parque 
Oliver  
Durante la segunda mitad del año 2012 comienza a 
realizarse como feria de intercambio e incipiente 
comercialización los domingos a la tarde, es un 
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DATOS DE LA EXPERIENCIA  

En verano donde la variedad es 
mayor alcanza el 30 % del volumen de ventas de 
verduras. Es el sistema preferido por V y G, por la 

Y por que el consumidor 
elige y ve lo que está comprando.  Planifican poner 
horarios de venta para “regular” los horarios en los que 

Este canal les permite vender el 70 %  
de la verdura, y huevos. Les ha permitido una 
regularidad en los ingresos y también aumentar los 
niveles de producción. La demanda no es satisfecha 
por los pocos productores que asisten a  la feria por lo 
que la intensión es seguir aumentando los volúmenes 
y los productos que allí se comercializan. “así 
vendiéramos el 30 % de la producción seguiríamos 
yendo por que es una apuesta colectiva” G 

Se utiliza para lo que son 
carnes (pollos, Corderos) y también huevos. Dado que 
existe un acuerdo entre los feriantes y con 
bromatología de no vender carne por el momento en la 
feria. También se entregan las verduras por este 
sistema cuando la feria se suspende por cuestiones 
climáticas. La mayor parte de los domicilios se 

Gabriel realiza algunas 
ventas (sin cobrar comisión) de huevos y otros 
excedentes en santa rosa (son pequeños volúmenes). 
En 2012 se vendieron a comercios (al mismo precio 
que al consumidor final) zapallos. Se estima que en el 
futuro volúmenes similares a aquellos serán 
absorbidos sin inconveniente por la feria. 

La Feria por una alimentación Sana del Parque 

Durante la segunda mitad del año 2012 comienza a 
realizarse como feria de intercambio e incipiente 
comercialización los domingos a la tarde, es un 
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1
 EL día, horario y disposición de la feria (un circulo en medio de la plaza) hacia que el espacio fuera muy “endógeno” y 

casi no había circulación de público. 
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espacio de encuentro y de (re)conocimiento entre 
productores, algunos artesanos y un taller de cerámica 
y licores de un barrio. El espacio también es 
amenizado con espectáculos y audiovisuales. Entre 
otros objetivos de estas primeras ferias estaba 
“tantear” la reacción del estado municipal, 
principalmente la posible llegada o no de inspectores. 
Luego de algunos encuentros donde se empiezan a 
perfilar algunos intereses comunes se decide cambiar 
el día, el horario y el lugar, de modo de “abrir”
Los próximos encuentros se realizan sábado por la 
mañana y en un costado de la plaza donde en ese 
horario existe gran movimiento de gente. El éxito de 
venta es desde el primer día, lo que hace que durante 
el mes de enero se decida hacer la feria 
semanalmente, semana a semana la oferta aumenta 
pero los puestos siguen agotándose rápidamente, 
llega la radio y diario local a realizar una nota que es 
publicada en la tapa de la edición del domingo 
siguiente. 
Contexto productivo: En los alrededores de la ciudad 
existen pocos productores familiares y poca tradición 
hortícola por lo que son pocos los productores que 
actualmente se congregan en este espacio. Entre los 
mismos prevalece la idea de la producción sin 
agroquímicos y algunos se auto proclaman 
agroecológicos.  
Repercusiones para las familias que participan en 
la feria.  
Las familias que comercializan en la feria a par
las buenas ventas, deben aumentar su producción, por 
ejemplo de conservas, u otros productos como 
panificados, y también se planifica el aumento de la 
producción de hortalizas en el mediano plazo, dadas 
las expectativas de ventas. También se estable
relaciones con el consumidor para productos que se 
comercializan por fuera de la feria como por ejemplo 
carnes. 
La feria es un espacio plural donde además de 
productos hortícolas, huevos, conservas, artesanías, 
plantas aromáticas y ornamentales, panifi
licores se difunden publicaciones independientes y 
está presente la Biblioteca Agroecológica de la 
Facultad de Agronomía. Pese al éxito de ventas, se 
acordó mantener en algunos momentos del año la 
feria de los domingos (bimensualmente) como espacio
de intercambio cultural, de semillas y de 
conocimientos. 

EL día, horario y disposición de la feria (un circulo en medio de la plaza) hacia que el espacio fuera muy “endógeno” y 
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espacio de encuentro y de (re)conocimiento entre 
productores, algunos artesanos y un taller de cerámica 

ores de un barrio. El espacio también es 
amenizado con espectáculos y audiovisuales. Entre 
otros objetivos de estas primeras ferias estaba 
“tantear” la reacción del estado municipal, 
principalmente la posible llegada o no de inspectores. 

ncuentros donde se empiezan a 
perfilar algunos intereses comunes se decide cambiar 
el día, el horario y el lugar, de modo de “abrir”1 la feria. 
Los próximos encuentros se realizan sábado por la 
mañana y en un costado de la plaza donde en ese 

gran movimiento de gente. El éxito de 
venta es desde el primer día, lo que hace que durante 
el mes de enero se decida hacer la feria 
semanalmente, semana a semana la oferta aumenta 
pero los puestos siguen agotándose rápidamente, 

cal a realizar una nota que es 
publicada en la tapa de la edición del domingo 

Contexto productivo: En los alrededores de la ciudad 
existen pocos productores familiares y poca tradición 
hortícola por lo que son pocos los productores que 

te se congregan en este espacio. Entre los 
mismos prevalece la idea de la producción sin 
agroquímicos y algunos se auto proclaman 

Repercusiones para las familias que participan en 

Las familias que comercializan en la feria a partir de 
las buenas ventas, deben aumentar su producción, por 
ejemplo de conservas, u otros productos como 
panificados, y también se planifica el aumento de la 
producción de hortalizas en el mediano plazo, dadas 
las expectativas de ventas. También se establecen 
relaciones con el consumidor para productos que se 
comercializan por fuera de la feria como por ejemplo 

La feria es un espacio plural donde además de 
productos hortícolas, huevos, conservas, artesanías, 
plantas aromáticas y ornamentales, panificados y 
licores se difunden publicaciones independientes y 
está presente la Biblioteca Agroecológica de la 
Facultad de Agronomía. Pese al éxito de ventas, se 
acordó mantener en algunos momentos del año la 
feria de los domingos (bimensualmente) como espacio 
de intercambio cultural, de semillas y de 

EL día, horario y disposición de la feria (un circulo en medio de la plaza) hacia que el espacio fuera muy “endógeno” y 
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77 Problemáticas 
de la 
distribución  

78 Políticas pública 
y transición  
canales cortos 
de 
comercializació
n  

79 Consumo social

 
(...
) 

 

PRODUCCIÓN   

 

80 Transición 
agroecológica: 
aumento de 
producción/prod
uctividad 

 (...
) 

 

TRABAJO    
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Quiénes, 
cuánto, cuándo 
y por cuánto 
trabajan 
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Problemáticas Actualmente la demanda supera  la oferta por lo que 
no existen excedentes, por otro lado la diversificación 
productiva de la chacra hace que no existan grandes
volúmenes de un producto concentrado en un periodo 
corto de tiempo. 

Políticas pública 

canales cortos 

comercializació

Si bien existen políticas públicas a nivel nacional que 
fomentan este tipo de canales cortos de 
comercialización la provincia y el municipio no 
“adhieren” a este tipo de políticas y de hecho han 
presentado resistencia a la realización de la feria.

Consumo social No existen políticas públicas que favorezca el 
abastecimiento directo de productos locales u 
orgánicos en comedores escolares, hogares maternos 
y hospitalarios. 
 

 

agroecológica: 

producción/prod

Aumento de producción por uso de variedades: Maíz: 
Dado que la región  semiárida pampaena es una zona 
marginal para este cultivo los productores no utilizan 
los híbridos comerciales, por el costo de su semilla, en 
su lugar siembran los “hijos de híbridos” que se 
comercializan para grano. Datos de campos de la zona 
muestran promedios de 2000 a 3000 kg por h
han utilizado una variedad de Maíz dorado 
seleccionado en condiciones de sequia por un 
productor de RIO IV, y han obtenido rindes de 5800 kg 
en el año 2011/12 incluso en policultivo con zapallo 
(productor vecino logro 2300 kg, en condiciones 
diferentes de suelo.) 
 
 

 

cuánto, cuándo 
Dentro del predio: Valeria y Gabriel realizan todos los 
trabajos, y no contratan a terceros.  
A continuación se transcribe el Taller de la distribución 
de tareas y tiempos (metodología del reloj), para un 
día en la chacra. (el taller se realizo durante la 
primavera 2013) 
Horario Valeria 
7:15 a 8:00 Durmiendo 

8:00 a 8:30  Desayuno 

8:30 a 9:00 Limpieza 
casa 
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Actualmente la demanda supera  la oferta por lo que 
no existen excedentes, por otro lado la diversificación 
productiva de la chacra hace que no existan grandes 
volúmenes de un producto concentrado en un periodo 

Si bien existen políticas públicas a nivel nacional que 
fomentan este tipo de canales cortos de 

a provincia y el municipio no 
“adhieren” a este tipo de políticas y de hecho han 
presentado resistencia a la realización de la feria. 

No existen políticas públicas que favorezca el 
abastecimiento directo de productos locales u 

en comedores escolares, hogares maternos 

Aumento de producción por uso de variedades: Maíz: 
Dado que la región  semiárida pampaena es una zona 
marginal para este cultivo los productores no utilizan 
los híbridos comerciales, por el costo de su semilla, en 
su lugar siembran los “hijos de híbridos” que se 
comercializan para grano. Datos de campos de la zona 
muestran promedios de 2000 a 3000 kg por ha. V y G 
han utilizado una variedad de Maíz dorado 
seleccionado en condiciones de sequia por un 
productor de RIO IV, y han obtenido rindes de 5800 kg 
en el año 2011/12 incluso en policultivo con zapallo 
(productor vecino logro 2300 kg, en condiciones 

Valeria y Gabriel realizan todos los 

aller de la distribución 
(metodología del reloj), para un 

día en la chacra. (el taller se realizo durante la 

Gabriel 
Comienzo del 
día, elaboración 
desayuno 
Alimentación 
aves, suelta 
ovejas 
Alimentación 
aves, suelta 
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82 Satisfacción en 
el trabajo 
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9:00 a 11:30 Tareas 
productivas  

11:30 a 12:00 Elaboración 
Almuerzo 

12:00 a 13:00 Almuerzo 
13:00 a 20:00 Tareas 

productivas  
20:00 a 23:00 Elaboración 

cena, cena, 
televisión. 
lectura, 
planificación  

23:00 a 24:00 Durmiendo 

24:00 a 7:15 Durmiendo 
“A Gabriel no le gusta cocinar y mi me gusta 
entonces el desayuno lo hace el”  Valeria.
La mayoría de las tareas productivas se realizan en 
conjunto: faenas, mantenimiento de la huerta, junta de 
huevos, encierre ovejas, mantenimiento del parque, 
alimentación de las aves por la tarde, etc.
Trabajo extra predial: Una vez por semana por la 
mañana Valeria trabaja fuera de la finca en la 
elaboración de macetas para una familia amiga. 
Cuando necesitan más producción se trabajan más 
días. 
Hasta diciembre de 2012 Gabriel trabajó como 
ayudante alumno en la cátedra de Zoología de la FA
UNLPam (8 horas semanales). También realiza por 
temporadas trabajos de relevamiento de bosques 
(durante 3 meses, 4 días por semana) Este trabajo les 
permite obtener ingresos importantes concentrados en 
poco tiempo que son utilizados para inversiones en el 
predio. 
 

Satisfacción en V y G muestran un alto nivel de satisfacción con la 
vida que llevan, en el taller de la distribución de tareas 
y tiempos a la semana se les propuso “¿Qué harían si 
hubiera un día extra a la semana?” 
domingo o cualquier otro día en la chacra
“Lo que más rescatamos es que no tenemos rutina” 
(G) 
Trabajo extra predial: 
En el caso de Valeria, hacer macetas también, es para 
ella una espacio de socialización y de obligarse a salir 
e interactuar con otros. 
Los trabajos de bosques preferirían no tomarlos ya 
que implica sacarle mucho tiempo a la chacra, sin 
embargo como trabajo en si a Gabriel no le desagrada 
(también lo realiza con amigos), y es necesario para 
realizar inversiones tanto productivas como que 
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ovejas 
Tareas 
productivas 
Tareas 
productivas 
Almuerzo 
Tareas 
productivas 
Cena, televisión, 
lectura, 
planificación, 
estudio. 

Televisión, 
lectura, estudio. 
Durmiendo 

A Gabriel no le gusta cocinar y mi me gusta dormir 
Valeria. 

La mayoría de las tareas productivas se realizan en 
conjunto: faenas, mantenimiento de la huerta, junta de 
huevos, encierre ovejas, mantenimiento del parque, 
alimentación de las aves por la tarde, etc. 

Una vez por semana por la 
mañana Valeria trabaja fuera de la finca en la 
elaboración de macetas para una familia amiga. 
Cuando necesitan más producción se trabajan más 

Hasta diciembre de 2012 Gabriel trabajó como 
la cátedra de Zoología de la FA-

UNLPam (8 horas semanales). También realiza por 
temporadas trabajos de relevamiento de bosques 
(durante 3 meses, 4 días por semana) Este trabajo les 
permite obtener ingresos importantes concentrados en 

tilizados para inversiones en el 

V y G muestran un alto nivel de satisfacción con la 
vida que llevan, en el taller de la distribución de tareas 
y tiempos a la semana se les propuso “¿Qué harían si 
hubiera un día extra a la semana?” Lo mismo que el 
domingo o cualquier otro día en la chacra.” (G) 
“Lo que más rescatamos es que no tenemos rutina” 

En el caso de Valeria, hacer macetas también, es para 
ella una espacio de socialización y de obligarse a salir 

Los trabajos de bosques preferirían no tomarlos ya 
que implica sacarle mucho tiempo a la chacra, sin 
embargo como trabajo en si a Gabriel no le desagrada 
(también lo realiza con amigos), y es necesario para 
realizar inversiones tanto productivas como que 
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(...
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84 Cómo se fijan, 
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(...
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85 Por producto 
y/o unidad 
productiva 

 86 Distribución de 
ingresos o 
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mejoran la calidad de vida. 
Generación de No se tiene previsto generar empleos, pero si 

facilitarles medios a amigos para que puedan producir 
dentro o fuera de la chacra. 
 

 

Cómo se fijan, 
 

V y G: fijan los precios de sus productos comparando  
con los precios normales del mercado, tratando de fijar 
un precio razonable para comprador y vendedor. Sin 
seguir la volatilidad de los precios que se observan en 
las verdulerías o supermercados. La int
mantener una estabilidad del precio sin  “regalar” la 
producción cuando el mercado se inunda de productos 
y bajan los precios ni abusar de los precios altos en los 
momentos de escases.  
La provincia de La Pampa es fuertemente importadora 
de verduras, por lo que, los precios de las mismas en 
el mercado, reflejan un alto precio debido al costo de 
transporte, esto favorece a los productores locales 
permitiendo un precio razonable de la producción 
agroecológica, que quizás es más difícil lograr en los
cinturones verdes de las grandes ciudades.
En la Feria no existen aun mecanismos 
preestablecidos para la fijación de precios comunes. 
Los acuerdos se realizan entre quienes tienen 
productos similares (que en general son pocos) 
buscando no competir entre productores y mostrando 
a los consumidores un espíritu colectivo y no de 
competencia entre los mismos.  
 

 

Margen bruto pollos:  805,20 $ (Diciembre a Mayo)
Ingresos por ventas verduras: 9670,70 $
(Prácticamente no se contabilizan gastos directos para 
esta actividad)  
Margen bruto huevos: 974,25$  (Ventas 1778.50 $; 
Gasto Alimentos 724:25 $, Gasto Pollitas 80,00 $) 
Ventas corderos: 1000 $ En este periodo el stock de 
capital productivo aumento en 7 madres y  un macho 
(5000 $ aprox).  
Ingresos Pastoreos: 700$ 
Ingresos Venta Maíz: 3282 $ 
Ingresos Venta Manufacturas: 1299$

Distribución de Por el momento los ingresos cubren austeramente las 
necesidades de la familia. Las decisiones de gastos e 
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No se tiene previsto generar empleos, pero si 
facilitarles medios a amigos para que puedan producir 

V y G: fijan los precios de sus productos comparando  
con los precios normales del mercado, tratando de fijar 
un precio razonable para comprador y vendedor. Sin 
seguir la volatilidad de los precios que se observan en 
las verdulerías o supermercados. La intención es 
mantener una estabilidad del precio sin  “regalar” la 
producción cuando el mercado se inunda de productos 
y bajan los precios ni abusar de los precios altos en los 

La provincia de La Pampa es fuertemente importadora 
ras, por lo que, los precios de las mismas en 

el mercado, reflejan un alto precio debido al costo de 
transporte, esto favorece a los productores locales 
permitiendo un precio razonable de la producción 
agroecológica, que quizás es más difícil lograr en los 
cinturones verdes de las grandes ciudades. 
En la Feria no existen aun mecanismos 
preestablecidos para la fijación de precios comunes. 
Los acuerdos se realizan entre quienes tienen 
productos similares (que en general son pocos) 

roductores y mostrando 
a los consumidores un espíritu colectivo y no de 

(Diciembre a Mayo) 
verduras: 9670,70 $  

(Prácticamente no se contabilizan gastos directos para 

(Ventas 1778.50 $; 
Gasto Alimentos 724:25 $, Gasto Pollitas 80,00 $)  

En este periodo el stock de 
productivo aumento en 7 madres y  un macho 

Ingresos Venta Manufacturas: 1299$  
Por el momento los ingresos cubren austeramente las 
necesidades de la familia. Las decisiones de gastos e 
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 (...
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1. 
PROPIEDAD 

91 Tipo de 
propiedad 
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inversiones se toman en conjunto. 
Otras fuentes Los ingresos producidos por el trabajo de Valeria 

complementa los ingresos prediales, 
bosques son utilizados para inversiones (pantalla 
solar, perforación). 
 

 

V y G participan de múltiples acciones de solidaridad y 
reciprocidad con vecinos, amigos  e integrantes de la 
feria. Sobre todo en los primeros tiempos han recibido 
la solidaridad de vecinos de la chacra (relaciones 
“heredadas” por la familia de Gabriel,  les han regalado 
animales y prestado maquinaria, electricidad, uso de 
frízer, etc.). También han recibido semillas de 
productores agroecológicos. Se han realizado mingas 
de trabajo rotativo entre chacras, y otras jornadas de 
trabajo solidario con productores de la feria para 
situaciones puntuales (mudanzas, armado huerta). 
Constantemente brindan su conocimiento y su 
experiencia para talleres o cursos. Con otra familia que 
participa de la feria utilizan maquinaria en conjunto
(Frízer y moledora de granos) que son propiedad de V 
y G pero están en otro establecimiento por la 
electricidad y se usan por ambas familias.
 

Trabajo familiar  El trabajo se distribuye como se explico en el punto 81 
y no genera diferencias, ya que todo el dinero se utiliza 
de forma común 

Reducción de 
intermediarios,  

autoconsumo, 

 

Las relaciones de venta se dan prácticamente sin 
intermediarios.  
La práctica del trueque se ha utilizado como una 
estrategia económica de  bastante importancia en las 
primeras etapas. Se han trocado animales por 
pulverizadas, pastoreos por servicios (arreglo del 
molino, cosecha). También se utiliza entre feriantes  
para el intercambio de productos. 

 
 

 

Gabriel es co-propietario de la chacra 
un tercio) y de una vivienda que ocupa
cual tiene el usufructo de ambas propiedades
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Los ingresos producidos por el trabajo de Valeria 
complementa los ingresos prediales, y los trabajos de 
bosques son utilizados para inversiones (pantalla 

V y G participan de múltiples acciones de solidaridad y 
amigos  e integrantes de la 

feria. Sobre todo en los primeros tiempos han recibido 
la solidaridad de vecinos de la chacra (relaciones 
“heredadas” por la familia de Gabriel,  les han regalado 
animales y prestado maquinaria, electricidad, uso de 

.). También han recibido semillas de 
productores agroecológicos. Se han realizado mingas 
de trabajo rotativo entre chacras, y otras jornadas de 
trabajo solidario con productores de la feria para 
situaciones puntuales (mudanzas, armado huerta). 

te brindan su conocimiento y su 
experiencia para talleres o cursos. Con otra familia que 
participa de la feria utilizan maquinaria en conjunto. 

zer y moledora de granos) que son propiedad de V 
y G pero están en otro establecimiento por la 

y se usan por ambas familias. 

El trabajo se distribuye como se explico en el punto 81 
y no genera diferencias, ya que todo el dinero se utiliza 

Las relaciones de venta se dan prácticamente sin 

La práctica del trueque se ha utilizado como una 
estrategia económica de  bastante importancia en las 
primeras etapas. Se han trocado animales por 

servicios (arreglo del 
molino, cosecha). También se utiliza entre feriantes  

propietario de la chacra (le corresponde 
ocupa su madre la 

cual tiene el usufructo de ambas propiedades 
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94 Educación 

 

95 Vivienda 

96 Sanidad 

 (...
) 
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La tierra la adquirió por donación de sus padres (para 
evitar tramites de herencia) 

El acuerdo económico entre los dueños y la 
usufructuaria es que “cuando se logre cierta solidez 
económica” se pagará una alquiler 

oportunidades 

Amenazas: Existe un acuerdo de hecho por el cual G y 
V, actualmente utilizan la chacra, el cual se puede ver 
comprometido en un futuro si los co
decidieran vender su parte. Agravado esto por la 
creciente tensión y valorización de las propiedades en 
la zona. 
V y G han insistido ante las autoridades de Vialidad de 
realizar los trámites para que la actual ocupación con 
permiso del lote vialidad se sustancie en un contrato 
de comodato, sin resultados aun. 
 

 

Ambos tienen formación Universitaria

La vivienda es de material, con cocina y baño 
instalado y piso 30 Mts 2.  Lindero un espacio también 
de material pero piso de tierra 20 mts2
Durante finales de 2012 y principios de 2013 se  
realizaron varias mejoras a la vivienda. Se colocó un 
sobre techo, para eliminar las infiltraciones, y se 
colocaron canaletas para recolectar el agua de lluvia.
Se proyecta abrir una puerta entre la cocina y el 
ambiente lindero antes mencionado para lo cual se 
reemplazo  una ventana que no tenia dintel, y se 
encontraba vencida, se realizo el contra piso de un 
sector (con proyección a realizar todo el piso de 
material) y se fabrico una estufa rusa que se alimenta 
desde el futuro comedor y calefacciona la  habitación. 
Anteriormente la calefacción se realizaba con 
salamandra. 
V y G se encuentran tramitando su 
social, por medio del monotributo social agropecuario.
En caso de urgencias se atienden en la sala sanitaria 
de Anguil u hospital de Santa Rosa. 
No sufren ninguna afección crónica. 
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La tierra la adquirió por donación de sus padres (para 

El acuerdo económico entre los dueños y la 
usufructuaria es que “cuando se logre cierta solidez 

Amenazas: Existe un acuerdo de hecho por el cual G y 
la chacra, el cual se puede ver 

rometido en un futuro si los co-propietarios 
decidieran vender su parte. Agravado esto por la 
creciente tensión y valorización de las propiedades en 

V y G han insistido ante las autoridades de Vialidad de 
zar los trámites para que la actual ocupación con 

permiso del lote vialidad se sustancie en un contrato 

Ambos tienen formación Universitaria 

de material, con cocina y baño 
Mts 2.  Lindero un espacio también 

20 mts2. 
Durante finales de 2012 y principios de 2013 se  
realizaron varias mejoras a la vivienda. Se colocó un 

r las infiltraciones, y se 
colocaron canaletas para recolectar el agua de lluvia. 
Se proyecta abrir una puerta entre la cocina y el 
ambiente lindero antes mencionado para lo cual se 
reemplazo  una ventana que no tenia dintel, y se 

alizo el contra piso de un 
sector (con proyección a realizar todo el piso de 
material) y se fabrico una estufa rusa que se alimenta 
desde el futuro comedor y calefacciona la  habitación. 
Anteriormente la calefacción se realizaba con 

 cobertura de obra 
social, por medio del monotributo social agropecuario. 
En caso de urgencias se atienden en la sala sanitaria 
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CUESTIONES 
  

ATRIBUTOS

   

POLÍTICAS 
PÚBLICAS  

  

1. ACCESO  
DE 

RECURSOS 

96 Acceso a la 
tierra 

97 Acceso al agua

98 Acceso a la 
semilla 
(material 
vegetal 
reproductivo) y 
razas 

 (...)  

2. 
DESARROLLO 

RURAL 

99 Acceso a 
recursos 
materiales , 
tecnológicos y 
financieros 
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CULTURAL  

ATRIBUTOS 
 

DATOS DE LA EXPERIENCIA
 

 

El acceso a la tierra se da por herencia directa o a 
través del mercado por compra, locación. No 
el país política pública que fomente el acceso a la 
tierra. 

Acceso al agua En la zona el acceso al agua es por extracción de las 
napas subterráneas (de 15 a 30 metros de 
profundidad). No existe control o restricción efectiva al 
respecto.  

reproductivo) y 

El programa pro huerta (min desarrollo social) facilita 
semillas hortícolas tanto para la huerta familiar como 
para pequeños emprendimientos hortícolas.
El comercio de las semillas de producció
(bolsa blanca)  está prohibido para los productores 
pero sin embargo se mantiene como una práctica 
cotidiana.  
La difusión de los maíces transgénicos genera una 
total certeza de contaminación genética de los maíces 
no transgénicos. 
A nivel nacional está en latencia una nueva ley de 
semillas que empeoraría la soberanía de las semillas 
restringiendo aun más la el autoabastecimiento de 
simientes. 
 
 

tecnológicos y 

La subsecretaria de Agricultura familiar, tiene como 
política facilitar recursos materiales tecnológicos y 
financieros a este tipo de productores, la llegada a 
terreno es dispar según, zona, predisposición del 
técnico, momento político e internas de la ins
También el INTA a través de distintos programas 
(prohuerta, minifundios) podría facilitar recursos 
tecnológicos o materiales. En la zona estos programas 
no alcanzan la importancia que se les da en otras 
regiones del país. 
A priori estas políticas no hacen diferencia de género, 
y consideran justamente que es la familia la 
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DATOS DE LA EXPERIENCIA  

El acceso a la tierra se da por herencia directa o a 
través del mercado por compra, locación. No existe en 
el país política pública que fomente el acceso a la 

En la zona el acceso al agua es por extracción de las 
napas subterráneas (de 15 a 30 metros de 
profundidad). No existe control o restricción efectiva al 

El programa pro huerta (min desarrollo social) facilita 
semillas hortícolas tanto para la huerta familiar como 
para pequeños emprendimientos hortícolas. 
El comercio de las semillas de producción propia 
(bolsa blanca)  está prohibido para los productores 
pero sin embargo se mantiene como una práctica 

La difusión de los maíces transgénicos genera una 
total certeza de contaminación genética de los maíces 

nacional está en latencia una nueva ley de 
semillas que empeoraría la soberanía de las semillas 
restringiendo aun más la el autoabastecimiento de 

La subsecretaria de Agricultura familiar, tiene como 
política facilitar recursos materiales tecnológicos y 
financieros a este tipo de productores, la llegada a 
terreno es dispar según, zona, predisposición del 
técnico, momento político e internas de la institución.  
También el INTA a través de distintos programas 
(prohuerta, minifundios) podría facilitar recursos 
tecnológicos o materiales. En la zona estos programas 
no alcanzan la importancia que se les da en otras 

s no hacen diferencia de género, 
y consideran justamente que es la familia la 
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100 Acceso a las 
producciones 
no industriales

101 Acceso a los 
mercados 
(canales cortos 
de 
comercializació
n, ventas 
directa, ferias y 
mercadillo, etc.) 

102 Desarrollo de la 
producción 
agroecológica

103 Campesinado y 
desarrollo 
agrícola 

104 Otras 
organizaciones 
sociales y 
desarrollo 
agrícola 

   

HORIZONTALI
DAD 

  

1. 
DECISIONES 

Y TAREAS 

105 Toma de 
decisiones (en 
finca.)  

106 Asunción de 
tareas y 
responsabilidad
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productora, sin embargo dependerá siempre de la 
mirada del técnico de terreno. 
El estado provincial por su parte dispone de recursos 
financieros pero están orientados a un perfil
empresarial, otorgando créditos para una sola 
producción donde se debe presentar VAN, TIR y otros 
indicadores financieros, este tipo de herramientas no 
suelen ser útiles para productores diversificados.

producciones 
no industriales 

Los mecanismos de venta “legal” de alimentos no son 
aptos para los productores familiares. De hecho en la 
feria se da esta disputa con la municipalidad, donde 
por el momento se permite la venta de verduras, 
panificados y conservas sin carne, pero no se le 
una marco legal. 
 

(canales cortos 

comercializació

directa, ferias y 
mercadillo, etc.)  

En la provincia no existe fomento de los canales cortos 
de comercialización. 

Desarrollo de la 

agroecológica 

No existe de ningún tipo 

Campesinado y A nivel provincial no se considera al productor familiar 
como actor. Las instituciones nacionales han 
presentado algún avance en considerar a este tipo de 
productor, pero no existen, en la zona, organizaciones 
fuertes que los nucleen. 

organizaciones 
Solo se consideran para planificar las políticas 
públicas a las organizaciones patronales del campo.

 

 

decisiones (en 
Se les consulto este tema durante el taller de 
distribución de tareas: “Muy planificado mucho lápiz y 
papel, somos muy precavidos para tomar las 
decisiones” En general durante  la noche, se discuten 
y analizan las decisiones de inversiones, nuevas 
producciones etc, también en este espacio se 
planifican las tareas para el día siguiente y en el 
desayuno se termina de decidir las actividades a 
realizar. “si no, el que se desvela planifica”

responsabilidad

Dentro de la unidad productiva se consignan en el 
punto 81. 
A Valeria no le gusta hablar en público, ni dar 

 

38 

productora, sin embargo dependerá siempre de la 

El estado provincial por su parte dispone de recursos 
financieros pero están orientados a un perfil más 
empresarial, otorgando créditos para una sola 
producción donde se debe presentar VAN, TIR y otros 
indicadores financieros, este tipo de herramientas no 
suelen ser útiles para productores diversificados. 
Los mecanismos de venta “legal” de alimentos no son 
aptos para los productores familiares. De hecho en la 
feria se da esta disputa con la municipalidad, donde 
por el momento se permite la venta de verduras, 
panificados y conservas sin carne, pero no se le da 

En la provincia no existe fomento de los canales cortos 

A nivel provincial no se considera al productor familiar 
como actor. Las instituciones nacionales han 
presentado algún avance en considerar a este tipo de 

zona, organizaciones 

Solo se consideran para planificar las políticas 
públicas a las organizaciones patronales del campo. 

Se les consulto este tema durante el taller de 
Muy planificado mucho lápiz y 

papel, somos muy precavidos para tomar las 
decisiones” En general durante  la noche, se discuten 

s de inversiones, nuevas 
producciones etc, también en este espacio se 
planifican las tareas para el día siguiente y en el 
desayuno se termina de decidir las actividades a 
realizar. “si no, el que se desvela planifica” 
Dentro de la unidad productiva se consignan en el 

A Valeria no le gusta hablar en público, ni dar 
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  (...) 

PARTICIPACI
ÓN 

  

1. 
PARTICIPACI

ÓN EN EL 
COLECTIVO  

107 Participación 
hacia 
autodesarrollo
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entrevistas. Por lo que las intervenciones en las 
reuniones de la feria, las entrevistas, los talleres, 
siempre los da Gabriel. A modo de ejemplo cuando se 
han realizado visitas a la chacra con cursos de 
estudiantes u otro público, Valeria siempre se negó a 
coordinar o a guiar las recorridas, sin embargo 
siempre acompaña al grupo  registrando fotos y 
saldando todas las dudas y acotando cuestiones sobre 
los manejos que realizan. 
Comercialización: Si bien la atención del puesto en la 
Feria la comparten es más un espacio de Valeria, 
donde ella se desenvuelve fluidamente. 
 

 

autodesarrollo 

V y G participan en diversidad de espacios y 
actividades  referentes a la soberanía alimentaria y a 
la agroecología. Tanto en el espacio de la feria, en sus 
asambleas y talleres, como en talleres, charlas de 
agroecología, intercambios de semillas, jornadas 
solidarias, trueques etc. También han participado de 
instancias institucionales del INTA donde se convoca a 
productores para evaluar la labor de extensión de la 
institución o en reuniones donde se convoca a 
productores para considerar sus necesidades en 
futuras planificaciones. Es decir como unidad familiar 
tienen un alto compromiso con la Sob Al y la AE y 
constantemente le ponen el cuerpo. Por 
características de personalidad Gabriel es quien más 
se expone, pero hay una decisión de ambos de militar 
en ese sentido, y que su experiencia aporte a estas 
temáticas. 
Anguil: Actualmente en Anguil existimos 4 familias 
comprometidas con estas temáticas, tres de ellas 
asisten a la feria y la nuestra se encuentra pronta a 
comenzar a producir, en entrevista se les consulto 
como veían la proyección de estas familias como 
grupo. 
“Es un grupo de amigos, que por compartir filosofía de 
vida vamos a hacer cosas en conjunto.”(…) “El 
cooperativismo bien entendido”(…) “Yo sueño con que 
sea un grupo referencial en lo agroecológico y que 
milite  en ese sentido.”(…)”Ya lo hacemos en la feria, 
en las entrevistas, con la gente que nos viene a 
comprar.”(…)”Falta madurar en varios aspectos desde 
lo productivo, lo político, individualmente.” (Gabriel)
También coincidíamos en que sería importante realizar 
un mayor grado de “intervención política” en el pueblo, 
un primer paso podría ser realizar una feria entre 
semana. 
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entrevistas. Por lo que las intervenciones en las 
reuniones de la feria, las entrevistas, los talleres, 

modo de ejemplo cuando se 
han realizado visitas a la chacra con cursos de 
estudiantes u otro público, Valeria siempre se negó a 
coordinar o a guiar las recorridas, sin embargo 

grupo  registrando fotos y 
do cuestiones sobre 

Comercialización: Si bien la atención del puesto en la 
Feria la comparten es más un espacio de Valeria, 
donde ella se desenvuelve fluidamente.  

V y G participan en diversidad de espacios y 
actividades  referentes a la soberanía alimentaria y a 
la agroecología. Tanto en el espacio de la feria, en sus 
asambleas y talleres, como en talleres, charlas de 

, intercambios de semillas, jornadas 
solidarias, trueques etc. También han participado de 
instancias institucionales del INTA donde se convoca a 
productores para evaluar la labor de extensión de la 
institución o en reuniones donde se convoca a 

para considerar sus necesidades en 
futuras planificaciones. Es decir como unidad familiar 
tienen un alto compromiso con la Sob Al y la AE y 
constantemente le ponen el cuerpo. Por 
características de personalidad Gabriel es quien más 

decisión de ambos de militar 
en ese sentido, y que su experiencia aporte a estas 

Anguil: Actualmente en Anguil existimos 4 familias 
comprometidas con estas temáticas, tres de ellas 
asisten a la feria y la nuestra se encuentra pronta a 

producir, en entrevista se les consulto 
como veían la proyección de estas familias como 

“Es un grupo de amigos, que por compartir filosofía de 
vida vamos a hacer cosas en conjunto.”(…) “El 
cooperativismo bien entendido”(…) “Yo sueño con que 

grupo referencial en lo agroecológico y que 
milite  en ese sentido.”(…)”Ya lo hacemos en la feria, 
en las entrevistas, con la gente que nos viene a 
comprar.”(…)”Falta madurar en varios aspectos desde 
lo productivo, lo político, individualmente.” (Gabriel) 
También coincidíamos en que sería importante realizar 
un mayor grado de “intervención política” en el pueblo, 
un primer paso podría ser realizar una feria entre 
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Y PRÁCTICA 

108 Creación de 
discurso político 
de resistencia 
(Análisis 
entrevistas) 
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político 
de resistencia 

Identidad:  
G:"Nosotros producimos para nuestra familia y 
comercializamos el excedente. Estamos ampliando la 
producción así tenemos más para vender" Hace 
algunos años su padre falleció producto de un cáncer. 
"Era contratista de pulverizaciones, con agroquímicos. 
Muy probablemente ese trabajo le haya afectado". 
Quizás ese hecho doloroso haya reforzado su 
compromiso.  
"Darle un buen pasar a la familia es una tarea dura y a 
veces tomamos riesgos que afectan nuestra
alimentación y el cuidado del ambiente son cosas 
serias. Yo apuesto por este proyecto", dijo Gabriel.  [1]
La agroecología como herramienta para la 
soberanía  alimentaría: 
 Sobre la factibilidad de la agroecología en la 
agricultura Urbana. 
G:“Sin duda en los espacios reducidos no debería ser 
la alternativa si no “lo” que se debería hacer, pero 
también lo podemos llevar a cultivos extensivos, no 
solo lo urbano si no lo peri y también lo rural. Cultivos 
extensivos se podrían hacer. En lo urbano 
fundamental.”[2] 
Cosmovisión, filosofía de vida:  
Ante la pregunta, si la Agroecología es rentable. G: “
lo llevamos a lo económico sí, es rentable, el tema es 
que nosotros no ponemos lo rentable en el primer 
lugar, ponemos en 1° lugar el bienestar de
no siempre el bienestar pasa por lo económico. “[2]
G: “Que haya espacios para vender, para socializar lo 
que uno hace, invita que uno haga más. Debería 
replicarse en todos los pueblos, porque esto que se 
está generando de socialización,  in
rico y es lo que nos va a llevar a que se vaya tomando 
más conciencia, tenemos que empezarnos a enfocar a 
lo que cada uno puede en su lugar.”[3
G: “La agricultura industrial es más eficiente en el 
recurso dinero, y busca la eficiencia en 
obra, cuanto menos gente mejor. Nosotros buscamos 
producir más por unidad de tierra no por unidad de 
gente y para eso necesitas gente, gente viviendo en el 
campo. Viviendo y siendo feliz en el campo. Si querés 
el objetivo es ese, ser feliz, en donde uno se siente 
bien, que en nuestro caso es el campo.”
Cultura de apoyo: 
G: “Cada vez esto se va ampliando mas, hay más 
gente en varios lados que nos estamos encontrando y 
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"Nosotros producimos para nuestra familia y 
comercializamos el excedente. Estamos ampliando la 
producción así tenemos más para vender" Hace 
algunos años su padre falleció producto de un cáncer. 

ra contratista de pulverizaciones, con agroquímicos. 
Muy probablemente ese trabajo le haya afectado". 
Quizás ese hecho doloroso haya reforzado su 

"Darle un buen pasar a la familia es una tarea dura y a 
veces tomamos riesgos que afectan nuestra salud. La 
alimentación y el cuidado del ambiente son cosas 
serias. Yo apuesto por este proyecto", dijo Gabriel.  [1] 
La agroecología como herramienta para la 

Sobre la factibilidad de la agroecología en la 

“Sin duda en los espacios reducidos no debería ser 
la alternativa si no “lo” que se debería hacer, pero 
también lo podemos llevar a cultivos extensivos, no 
solo lo urbano si no lo peri y también lo rural. Cultivos 
extensivos se podrían hacer. En lo urbano es 

Ante la pregunta, si la Agroecología es rentable. G: “Si 
lo llevamos a lo económico sí, es rentable, el tema es 
que nosotros no ponemos lo rentable en el primer 
lugar, ponemos en 1° lugar el bienestar de la familia, y 
no siempre el bienestar pasa por lo económico. “[2] 

“Que haya espacios para vender, para socializar lo 
que uno hace, invita que uno haga más. Debería 
replicarse en todos los pueblos, porque esto que se 
está generando de socialización,  intercambio es muy 
rico y es lo que nos va a llevar a que se vaya tomando 
más conciencia, tenemos que empezarnos a enfocar a 
lo que cada uno puede en su lugar.”[3] 

“La agricultura industrial es más eficiente en el 
recurso dinero, y busca la eficiencia en la mano de 
obra, cuanto menos gente mejor. Nosotros buscamos 
producir más por unidad de tierra no por unidad de 
gente y para eso necesitas gente, gente viviendo en el 
campo. Viviendo y siendo feliz en el campo. Si querés 

onde uno se siente 
bien, que en nuestro caso es el campo.” [3] 

“Cada vez esto se va ampliando mas, hay más 
gente en varios lados que nos estamos encontrando y 
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vamos compartiendo estas alternativas y eso te 
empuja a seguir.” [2] 
G: “Primero es una forma de vida, después es una 
forma de producción alternativa. Esto va mucho más 
allá de no usar agroquímicos, es encontrarse con la 
tierra, con los otros, gente, productores, 
consumidores. Dentro de una filosofía de vida de 
cuidar el medio ambiente, cuidarnos entre nosotros y 
ser un poco más amables.” [2] 
G: “Llevamos a cabo investigación porque queremos 
aprender y queremos compartir lo que vamos 
aprendiendo. Ir haciendo un aprendizaje a partir de la 
experimentación, también de la lectura d
intercambio, de la participación.”[2] 
Políticas públicas: 
Sobre Producciones alternativas al paradigma 
dominante. G: ”Falta investigación,  financiamiento,  
apoyo  de las instituciones.”[2] 
Cambio social: 
G: “Somos apenas grupos que vamos caminando a 
ser un movimiento importante”.[2]  
G: ”Es una contraparte a lo que es el paradigma 
dominante, es un paradigma emergente, que hay que 
ponerle fichas, ponerle el cuerpo, nosotros estamos en 
ese camino con mucha gente más. “ [3]
G: “Se empiezan a debatir (agricultura industrial vs 
agric familiar) se empiezan a ver consecuencias 
negativas de este sistema. Hay gente que está 
volviendo al campo.” [3]  
 
[1] Transcripción fragmentos de la nota realizada por el 
Diario La arena 13/02/2013 Nota “Una feria crece en el 
parque Oliver” 
[2]Entrevista área comunicación  Subsecretaría de 
agricultura familiar, Noviembre 2012 
[3] Nota televisiva “Feria por una alimentación Sana” 
Caldén TV 12/07/2013 
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vamos compartiendo estas alternativas y eso te 

“Primero es una forma de vida, después es una 
forma de producción alternativa. Esto va mucho más 
allá de no usar agroquímicos, es encontrarse con la 
tierra, con los otros, gente, productores, 
consumidores. Dentro de una filosofía de vida de 

ambiente, cuidarnos entre nosotros y 

“Llevamos a cabo investigación porque queremos 
aprender y queremos compartir lo que vamos 
aprendiendo. Ir haciendo un aprendizaje a partir de la 
experimentación, también de la lectura del 

Sobre Producciones alternativas al paradigma 
”Falta investigación,  financiamiento,  

G: “Somos apenas grupos que vamos caminando a 

G: ”Es una contraparte a lo que es el paradigma 
dominante, es un paradigma emergente, que hay que 
ponerle fichas, ponerle el cuerpo, nosotros estamos en 
ese camino con mucha gente más. “ [3] 

ultura industrial vs 
se empiezan a ver consecuencias 

negativas de este sistema. Hay gente que está 

Transcripción fragmentos de la nota realizada por el 
Diario La arena 13/02/2013 Nota “Una feria crece en el 

[2]Entrevista área comunicación  Subsecretaría de 
 

Nota televisiva “Feria por una alimentación Sana” 
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Aprendizajes 

Los aprendizajes positivos y negativos desde la 

Metodología: Les plantee a Valeria y Gabriel el tema de los aprendizajes con tiempo para 
que ellos pudieran elaborarlos, y luego nos reunimos para charlar el tema.

En primer lugar me plantearon que no existen aprendizajes 
ven. Convenimos en pensarlo como aprendizajes positivos de situaciones positivas o n
gativas. 

Consideran que desde lo productivo han aprendido “todo”, aprendieron a cultivar un 
montón de especies, ahora saben que muchas producci
zona  (que no son consideradas por las instituciones de investigación y desarrollo) y que 
son factibles desde lo técnico y lo económico “todo tenés que aprenderlo probando, el 
conocimiento formal no sirve” refiriéndose al que l
vez valoran la importancia de conocer otras experiencias y aprovechar la experiencia de 
otros productores, “es el método más rápido y sencillo” de aprender.

También consideran que aprendieron las limitaciones del clim
lo primero que hay que resolver acá” en el primer verano sobredimensionaron la huerta y 
la fuente de agua (molino) no alcanzaba para abastecer el riego, lo que les causo perd
das y dificultades. 

La otra cuestión climática es el t
tos vientos en primavera y verano son cálidos y muchas veces secos, por lo que desecan 
los cultivos, hacia el sur la huerta se encuentra bien protegida.

A partir de algunas experiencias negativas com
den hacer si no existe la infraestructura adecuada (chanchos, conejos)

Aprendieron a valorizar lo que hacían, a darle un valor económico a su esfuerzo y trab
jo, eso los llevo a no regalar tanta producción y animarse a 
ne un valor económico y tiene que venderse”. Para ello tuvieron que realizar el mayor 
crecimiento, traspasar sus propias barreras (antisociales) y animarse a ofrecer su pr
ducción. Este “salto” consideran fue el más importante qu

También resaltan las cosas que surgen (por su nivel de importancia) al juntarse con otras 
personas con pensamientos similares (como en la feria).

En el plano económico “somos de pensar que se puede tener solo lo que se puede co
prar” por ello valoran haber adoptado otras estrategias para obtener las cosas, como la 
capitalización. En el mismo sentido creen que ser honestos les abrió muchas puertas.

 

 
 

Plan de Acción y retos 

Plan de Acción:  

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 

Los aprendizajes positivos y negativos desde la experiencia sistematizada:

Metodología: Les plantee a Valeria y Gabriel el tema de los aprendizajes con tiempo para 
que ellos pudieran elaborarlos, y luego nos reunimos para charlar el tema.

En primer lugar me plantearon que no existen aprendizajes negativos, estos siempre si
ven. Convenimos en pensarlo como aprendizajes positivos de situaciones positivas o n

Consideran que desde lo productivo han aprendido “todo”, aprendieron a cultivar un 
montón de especies, ahora saben que muchas producciones se pueden hacer en esta 
zona  (que no son consideradas por las instituciones de investigación y desarrollo) y que 
son factibles desde lo técnico y lo económico “todo tenés que aprenderlo probando, el 
conocimiento formal no sirve” refiriéndose al que les impartieron en la universidad. A su 
vez valoran la importancia de conocer otras experiencias y aprovechar la experiencia de 
otros productores, “es el método más rápido y sencillo” de aprender. 

También consideran que aprendieron las limitaciones del clima en esta zona “el agua es 
lo primero que hay que resolver acá” en el primer verano sobredimensionaron la huerta y 
la fuente de agua (molino) no alcanzaba para abastecer el riego, lo que les causo perd

La otra cuestión climática es el tema de los vientos “el viento norte te hace desastre”, e
tos vientos en primavera y verano son cálidos y muchas veces secos, por lo que desecan 
los cultivos, hacia el sur la huerta se encuentra bien protegida. 

A partir de algunas experiencias negativas comprendieron que muchas cosas no se pu
den hacer si no existe la infraestructura adecuada (chanchos, conejos)

Aprendieron a valorizar lo que hacían, a darle un valor económico a su esfuerzo y trab
jo, eso los llevo a no regalar tanta producción y animarse a vender. “Lo que hacemos ti
ne un valor económico y tiene que venderse”. Para ello tuvieron que realizar el mayor 
crecimiento, traspasar sus propias barreras (antisociales) y animarse a ofrecer su pr
ducción. Este “salto” consideran fue el más importante que dieron.  

También resaltan las cosas que surgen (por su nivel de importancia) al juntarse con otras 
personas con pensamientos similares (como en la feria). 

En el plano económico “somos de pensar que se puede tener solo lo que se puede co
loran haber adoptado otras estrategias para obtener las cosas, como la 

capitalización. En el mismo sentido creen que ser honestos les abrió muchas puertas.
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experiencia sistematizada:  

Metodología: Les plantee a Valeria y Gabriel el tema de los aprendizajes con tiempo para 
que ellos pudieran elaborarlos, y luego nos reunimos para charlar el tema. 

negativos, estos siempre sir-
ven. Convenimos en pensarlo como aprendizajes positivos de situaciones positivas o ne-

Consideran que desde lo productivo han aprendido “todo”, aprendieron a cultivar un 
ones se pueden hacer en esta 

zona  (que no son consideradas por las instituciones de investigación y desarrollo) y que 
son factibles desde lo técnico y lo económico “todo tenés que aprenderlo probando, el 

es impartieron en la universidad. A su 
vez valoran la importancia de conocer otras experiencias y aprovechar la experiencia de 

a en esta zona “el agua es 
lo primero que hay que resolver acá” en el primer verano sobredimensionaron la huerta y 
la fuente de agua (molino) no alcanzaba para abastecer el riego, lo que les causo perdi-

ema de los vientos “el viento norte te hace desastre”, es-
tos vientos en primavera y verano son cálidos y muchas veces secos, por lo que desecan 

prendieron que muchas cosas no se pue-
den hacer si no existe la infraestructura adecuada (chanchos, conejos) 

Aprendieron a valorizar lo que hacían, a darle un valor económico a su esfuerzo y traba-
vender. “Lo que hacemos tie-

ne un valor económico y tiene que venderse”. Para ello tuvieron que realizar el mayor 
crecimiento, traspasar sus propias barreras (antisociales) y animarse a ofrecer su pro-

También resaltan las cosas que surgen (por su nivel de importancia) al juntarse con otras 

En el plano económico “somos de pensar que se puede tener solo lo que se puede com-
loran haber adoptado otras estrategias para obtener las cosas, como la 

capitalización. En el mismo sentido creen que ser honestos les abrió muchas puertas. 
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Hacia el norte de la huerta (en los extremos norte y 
plantar cortinas de arboles y lindante a la huerta un cerco de aromáticas que se asocia 
con el corredor biológico que va desde la huerta a monte.

También iniciaron la mejora de la infraestructura para las ovejas, la construc
invernáculo, y continuarán mejorando las condiciones de habitabilidad de la casa, esto 
último también persigue el objetivo de simplificar que alguien pueda quedarse a cuida
les, cuando salen de viaje. 

Con otras tres familias están montando un vi
lo estará en su chacra y otras partes en otros sitios). Este proyecto es uno de los “su
ños” de Valeria que piensan que se concreta en el corto plazo gracias al trabajo en c
operación. 

En el plano socio económico y 
ver y en el momento de mayor producción del verano, promover una feria entre semana 
en la localidad de Anguil. El objetivo es (además de colocar productos que no llegan de 
un sábado al siguiente) visibilizarse en el pueblo, encontrarse con otros emprendedores 
y tener mayor contacto con la gente del pueblo que permita a futuro dar algunos debates.

Retos:  Solucionar el tema de las herramientas para el tractor, piensan que quizás pod
ían haber solucionado de alguna forma (tomando más riesgos como por ejemplo fina
ciación) para hacerse de un rastrón, ya que nuevamente se les dificulta la implantación 
de cultivos por la falta de maquinaria.
 

 
 
 

Conclusiones hacia la Soberanía alimentaria

A continuación analizaremos por eje los elementos de la experiencia que caminan hacia 
el logro de la soberanía alimentaria.

Enfoque agroecológico de la producción

En la chacra Kla Peñí  se está consolidando un diseño agroecológico, a través de la ad
cuación y generación de una gran cantidad de técnicas agroecológicas en las condici
nes de la región semiárida pampeana, tanto en cultivos intensivos como en cultivos e
tensivos en los cuales existen muy pocas experiencias a nivel global. Este acervo de c
nocimiento ayudará a  acortar los caminos de la transición agroecológica a otros produ
tores de la región, y brindaran conocimientos extrapolables también a otras condiciones 
sociales y climáticas. 

A pesar de atravesar las primeras etapas ya se evidencia una creciente sosten
económica, bajísimo impacto ambiental y una creciente eficiencia energética.

Acceso a recursos productivos (biodiversidad):

Valeria y Gabriel están realizando un importante trabajo para el derecho al acceso a los 
recursos genéticos. Actualmente cultivan 92 cultivos que conciernen 163 variedades de 
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Hacia el norte de la huerta (en los extremos norte y este del lote 2) comenzaron a i
tar cortinas de arboles y lindante a la huerta un cerco de aromáticas que se asocia 

con el corredor biológico que va desde la huerta a monte. 

También iniciaron la mejora de la infraestructura para las ovejas, la construc
invernáculo, y continuarán mejorando las condiciones de habitabilidad de la casa, esto 
último también persigue el objetivo de simplificar que alguien pueda quedarse a cuida

Con otras tres familias están montando un vivero de plantas ornamentales (el sombrác
lo estará en su chacra y otras partes en otros sitios). Este proyecto es uno de los “su
ños” de Valeria que piensan que se concreta en el corto plazo gracias al trabajo en c

En el plano socio económico y político planean seguir apostando a Feria del parque Ol
ver y en el momento de mayor producción del verano, promover una feria entre semana 
en la localidad de Anguil. El objetivo es (además de colocar productos que no llegan de 

bilizarse en el pueblo, encontrarse con otros emprendedores 
y tener mayor contacto con la gente del pueblo que permita a futuro dar algunos debates.

Solucionar el tema de las herramientas para el tractor, piensan que quizás pod
de alguna forma (tomando más riesgos como por ejemplo fina

ciación) para hacerse de un rastrón, ya que nuevamente se les dificulta la implantación 
de cultivos por la falta de maquinaria. 

Conclusiones hacia la Soberanía alimentaria 

analizaremos por eje los elementos de la experiencia que caminan hacia 
el logro de la soberanía alimentaria. 

Enfoque agroecológico de la producción :  

se está consolidando un diseño agroecológico, a través de la ad
n de una gran cantidad de técnicas agroecológicas en las condici

nes de la región semiárida pampeana, tanto en cultivos intensivos como en cultivos e
tensivos en los cuales existen muy pocas experiencias a nivel global. Este acervo de c

a  acortar los caminos de la transición agroecológica a otros produ
tores de la región, y brindaran conocimientos extrapolables también a otras condiciones 

A pesar de atravesar las primeras etapas ya se evidencia una creciente sosten
económica, bajísimo impacto ambiental y una creciente eficiencia energética.

Acceso a recursos productivos (biodiversidad):  

Valeria y Gabriel están realizando un importante trabajo para el derecho al acceso a los 
recursos genéticos. Actualmente cultivan 92 cultivos que conciernen 163 variedades de 
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este del lote 2) comenzaron a im-
tar cortinas de arboles y lindante a la huerta un cerco de aromáticas que se asocia 

También iniciaron la mejora de la infraestructura para las ovejas, la construcción de un 
invernáculo, y continuarán mejorando las condiciones de habitabilidad de la casa, esto 
último también persigue el objetivo de simplificar que alguien pueda quedarse a cuidar-

vero de plantas ornamentales (el sombrácu-
lo estará en su chacra y otras partes en otros sitios). Este proyecto es uno de los “sue-
ños” de Valeria que piensan que se concreta en el corto plazo gracias al trabajo en co-

político planean seguir apostando a Feria del parque Oli-
ver y en el momento de mayor producción del verano, promover una feria entre semana 
en la localidad de Anguil. El objetivo es (además de colocar productos que no llegan de 

bilizarse en el pueblo, encontrarse con otros emprendedores 
y tener mayor contacto con la gente del pueblo que permita a futuro dar algunos debates. 

Solucionar el tema de las herramientas para el tractor, piensan que quizás podr-
de alguna forma (tomando más riesgos como por ejemplo finan-

ciación) para hacerse de un rastrón, ya que nuevamente se les dificulta la implantación 

analizaremos por eje los elementos de la experiencia que caminan hacia 

se está consolidando un diseño agroecológico, a través de la ade-
n de una gran cantidad de técnicas agroecológicas en las condicio-

nes de la región semiárida pampeana, tanto en cultivos intensivos como en cultivos ex-
tensivos en los cuales existen muy pocas experiencias a nivel global. Este acervo de co-

a  acortar los caminos de la transición agroecológica a otros produc-
tores de la región, y brindaran conocimientos extrapolables también a otras condiciones 

A pesar de atravesar las primeras etapas ya se evidencia una creciente sostenibilidad 
económica, bajísimo impacto ambiental y una creciente eficiencia energética. 

Valeria y Gabriel están realizando un importante trabajo para el derecho al acceso a los 
recursos genéticos. Actualmente cultivan 92 cultivos que conciernen 163 variedades de 
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las cuales 85 multiplican y comparten. Estos datos son el síntoma del trabajo de 
de variedades adaptadas a la zona y la generación de biodiversidad que implica la pru
ba y adaptación de materiales vegetales. Al igual que en el punto anterior este trabajo f
cilitara el éxito de otras experiencias similares, además de que deja se
para una red de guardianes de semillas en la zona, ya que se han identificado otros 
huerteros que conservan una gran numero de variedades desde hace años.
Comercio y mercados locales: 
Comercializan sus productos únicamente a través de can
fomentando las ferias de comercialización (y con una fuerte apuesta a seguir 
fortaleciendo ese espacio) y con el horizonte a futuro de reducir las distancias de ventas 
generando una feria en su localidad y fomentando la ven
Organización social y cooperación:
Participan y promueven la cooperación social, a través de las “mingas” jornadas 
solidarias, trueques, talleres. Además aprovechan su exposición mediática para transmitir 
este mensaje. 
La apuesta a la feria es fundamentalmente política además de económica, esto queda 
demostrado cada vez que surgen dificultades con la municipalidad de Santa Rosa y la 
militancia que le han puesto los feriantes para defender el espacio.
También lo que se pueda generar con los otr
como manifiestan, su intensión es que sea un grupo de referencia en lo agroecológico y 
que pueda influir políticamente en la localidad.
Equidad de género: 
En las tareas cotidianas, productivas y de cuidados 
una paridad en el tiempo total de trabajo dedicado por ambos. Queda en evidencia por 
las entrevistas que la toma de decisiones se realiza en conjunto. Por último la mayor 
exposición de Gabriel, en reuniones, entrevistas, 
emergente de las personalidades de cada uno.
Consideraciones finales: 
El logro de la soberanía alimentaria, o por lo menos la instalación del debate al respecto 
en la región, se encuentra en un horizonte muy lejano, que requ
creación y consolidación de organizaciones sociales de importancia que generen el 
debate, e instalen el tema a través de experiencias de democracia radical en pos de la 
soberanía alimentaria, la experiencia que aquí se sistematizó, ju
en articulación con esta, son los primeros pasos de un largo recorrido.
 

 
 
 

Documentos externos sobre la experiencia:

1. Entrevista área comunicación  Subsecretaría de agricultura familiar, Noviembre 2012

http://agrofamiliar.com/2012/12/06/gabriel
 

2. Nota televisiva “Feria por una alimentación Sana” Calden TV 12/07/2013

http://www.youtube.com/user/caldentv
 

3. Nota realizada por el Diario La arena 13/02/2013 “Una feria crece en el parqu
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad
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las cuales 85 multiplican y comparten. Estos datos son el síntoma del trabajo de 
de variedades adaptadas a la zona y la generación de biodiversidad que implica la pru
ba y adaptación de materiales vegetales. Al igual que en el punto anterior este trabajo f
cilitara el éxito de otras experiencias similares, además de que deja se
para una red de guardianes de semillas en la zona, ya que se han identificado otros 

teros que conservan una gran numero de variedades desde hace años.
Comercio y mercados locales:  
Comercializan sus productos únicamente a través de canales cortos de comercialización, 
fomentando las ferias de comercialización (y con una fuerte apuesta a seguir 
fortaleciendo ese espacio) y con el horizonte a futuro de reducir las distancias de ventas 
generando una feria en su localidad y fomentando la venta en chacra.
Organización social y cooperación:  
Participan y promueven la cooperación social, a través de las “mingas” jornadas 
solidarias, trueques, talleres. Además aprovechan su exposición mediática para transmitir 

s fundamentalmente política además de económica, esto queda 
demostrado cada vez que surgen dificultades con la municipalidad de Santa Rosa y la 
militancia que le han puesto los feriantes para defender el espacio. 
También lo que se pueda generar con los otros productores comprometidos de Anguíl, 
como manifiestan, su intensión es que sea un grupo de referencia en lo agroecológico y 
que pueda influir políticamente en la localidad. 

En las tareas cotidianas, productivas y de cuidados (metodología del reloj) se observa 
una paridad en el tiempo total de trabajo dedicado por ambos. Queda en evidencia por 
las entrevistas que la toma de decisiones se realiza en conjunto. Por último la mayor 
exposición de Gabriel, en reuniones, entrevistas, talleres, etc. pareciera ser un 
emergente de las personalidades de cada uno. 

El logro de la soberanía alimentaria, o por lo menos la instalación del debate al respecto 
en la región, se encuentra en un horizonte muy lejano, que requerirá en el camino la 
creación y consolidación de organizaciones sociales de importancia que generen el 
debate, e instalen el tema a través de experiencias de democracia radical en pos de la 
soberanía alimentaria, la experiencia que aquí se sistematizó, junto con las que surgen 
en articulación con esta, son los primeros pasos de un largo recorrido.

Documentos externos sobre la experiencia:  

ntrevista área comunicación  Subsecretaría de agricultura familiar, Noviembre 2012

http://agrofamiliar.com/2012/12/06/gabriel-lara-en-transicion-hacia

Nota televisiva “Feria por una alimentación Sana” Calden TV 12/07/2013

http://www.youtube.com/user/caldentv 

ota realizada por el Diario La arena 13/02/2013 “Una feria crece en el parqu
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-por_una_alimentacion_sana-88715-115.html
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las cuales 85 multiplican y comparten. Estos datos son el síntoma del trabajo de rescate 
de variedades adaptadas a la zona y la generación de biodiversidad que implica la prue-
ba y adaptación de materiales vegetales. Al igual que en el punto anterior este trabajo fa-
cilitara el éxito de otras experiencias similares, además de que deja sentadas las bases 
para una red de guardianes de semillas en la zona, ya que se han identificado otros 

teros que conservan una gran numero de variedades desde hace años. 

ales cortos de comercialización, 
fomentando las ferias de comercialización (y con una fuerte apuesta a seguir 
fortaleciendo ese espacio) y con el horizonte a futuro de reducir las distancias de ventas 

ta en chacra. 

Participan y promueven la cooperación social, a través de las “mingas” jornadas 
solidarias, trueques, talleres. Además aprovechan su exposición mediática para transmitir 

s fundamentalmente política además de económica, esto queda 
demostrado cada vez que surgen dificultades con la municipalidad de Santa Rosa y la 

os productores comprometidos de Anguíl, 
como manifiestan, su intensión es que sea un grupo de referencia en lo agroecológico y 

(metodología del reloj) se observa 
una paridad en el tiempo total de trabajo dedicado por ambos. Queda en evidencia por 
las entrevistas que la toma de decisiones se realiza en conjunto. Por último la mayor 

talleres, etc. pareciera ser un 

El logro de la soberanía alimentaria, o por lo menos la instalación del debate al respecto 
erirá en el camino la 

creación y consolidación de organizaciones sociales de importancia que generen el 
debate, e instalen el tema a través de experiencias de democracia radical en pos de la 

nto con las que surgen 
en articulación con esta, son los primeros pasos de un largo recorrido. 

ntrevista área comunicación  Subsecretaría de agricultura familiar, Noviembre 2012 

hacia-la-agroecologia/ 

Nota televisiva “Feria por una alimentación Sana” Calden TV 12/07/2013TV 

ota realizada por el Diario La arena 13/02/2013 “Una feria crece en el parque Oliver” 
115.html 


