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Unlugar del espacio rural en la construcci6n
del territorio pampeano

I
Introducci6n

%. lugar del espacio rural situado en el Sur-Sureste de la Provincia de La
Pampa, en Argentina, constituye un area de riesgo climatico, no obstante la pro-
duccion agropecuaria es la base de su economia. Los resultados anuales son fluc-
tuantes y depend en de numerosas variables, predominando entre elIas las decisio-
nes internacionales de un mundo global, en cuanto a oferta, demanda y fijacion de
precios. Pero prioritaria y principalmente incide la cantidad de precipitaciones,
por su situacion en franja de la isohieta de 500 a 400 mm. y su distribucion esta-
cional, en los meses de primavera a verano, cuando elIo asf ocurre.

Existe gran diversidad en el regimen de propiedad de la tierra, distribucion, usos
y formas de explotacion y administracion.

Se describen tres ambientes rurales que son individualidades distintas y asen-
tamientos cercanos, siendo el centro de servicios que sirve de referente, un
pequeno pueblo de 29 habitantes (Censo Nacional de 1991), la localidad de Peru,
asf lIamada en homenaje al vecino Estado latinoamericano.

La eleccion del tema tiene que ver con el espacio vivido, cercano a experien-
cias y al sentimiento, en la posibilidad de integrar las miradas desde dentro y desde
fuera yen la combinacion de ambas, lograr un mejor conocimiento del lugar. saber
como funciona, como cambia, si es que esto se produce, como se comunica y rela-
ciona en el mundo actual.

Metodologicamente se trabaja con captacion de 10 dado, experiencias de
campo, interrelaciones multivariables y sfntesis a traves de las configuraciones
resultantes del espacio sociocultural senalado.

Irene Martinez
de Errecalde
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Las relaciones espaciales aparecen dando expresi6n y forma material a la socie-

dad. Los espacios no s610 son un producto moldeado por procesos sociales, sino,
que los procesos sociales a la vez, reciben la influencia del espacio con el que inte-
ractuan. Asf el espacio deja de ser un simple reflejo de la actividad social ya que la
estructura social no se imprime en el paisaje sin resistencia y sin restricciones.

Oilthey, citado en Giddens, escribi6 que la vida humana como punto de partida
y contexto duradero proporciona el primer rasgo estructural basico de los estudios
humanfsticos, pues estos se basan en la experiencia, comprensi6n y conocimiento
de la vida (Giddens, 1991 :30-43).

(,C6mo puede comprenderse la vida, de un grupo social, de una comunidad dada
con caracteres particulares, vivenciada desde dentro y abordada desde fuera?

Oepende de las capacidades para experimentar, comprender y conocer. Supone
una reducci6n fenomenol6gica, y es una construcci6n selectiva que se acerca a la
descripci6n de la realidad.

La sensibilidad frente al espacio y frente al mundo humane constituye una red
de relaciones complejas entrelazadas entre sf y entre los lugares, espacios, paisajes,
asombrosa diversidad de la Geograffa Humana (Soja E., 1989).

Parafraseando a Husser!: a traves de la herencia intelectual, mas las intenciones
e intereses, se intenta una interpretacion acorde alas circunstancias y a la epoca.

A 10objetivo 0 mirada desde fuera, se une 10subjetivo 0 mirada desde dentro,
pero tambien a ello se suma, a traves de la reflexi6n, una lectura totalizadora, con-
jugando las interrelaciones con el entorno socio espacial, su descripci6n, y la valo-
raci6n subyacente. Son microinteracciones y macrorrelaciones que se integran en
los niveles socioculturales globales.

La Geograffa Humanista constituye la continuaci6n de toda una tradici6n del
pensamiento geografico, que podemos lIamar vidaliano. Su surgimiento casi res-
ponde alas actuales investigaciones geograficas, demasiado alejadas del ser huma-
no y su realidad, demasiado deshumanizadas, incapaces de resolver y hasta de notar
problemas del mundo real. Es preciso volver a poner al hombre con todas sus
potencialidades y capacidades reflexivas, como productor de su mundo, a la vez
que recibe sus influencias.

Es en la Geograffa Humanista, donde el ser humano, en toda su complejidad,
respetando los aspectos de su condici6n, como valores, significados, sentidos, fines
y hasta suenos, pueda situarse en el centro de la investigaci6n geografica (Lisocka-
Jaegermann,1994).

Desde LosociaL y LofenomenoLogico encuentro en la Geograffa Humanfstica, el
marco adecuado para plasmar 10vivido y para investigar el pasado y el presente,
ciclicamente acontecidos, de un lugar en un espacio, con objetividad en la apre-
ciaci6n y descripci6n, asf como una consciente subjetividad en la interpretaci6n
reflexiva. Allf, en significados y valores aparece una estampa de la realidad viva en
la vida cotidiana, un espacio rural y un pequeno pueblo en el Sur-Sureste de La
Pampa, en Argentina.

Actualmente en el nuevo sistema mundial 0 regimen de acumulaci6n globaliza-
do, los Estados-Naci6n, como estados aut6nomos tienden a desaparecer como tales,



ante el avance de los bloques economicos y la intensa transnacionalizacion en la
economfa mundial a la que no es ajeno el predio, 0 unidad productiva mas pequefia.

Un numero significativo de familias en el mundo depende en forma casi abso-
luta de la agricultura y del comercio agropecuario para su supervivencia. La inte-
gracion de los sistemas agroalimentarios de los paises en desarrollo al mercado
mundial hace que sea de vital importancia su evolucion y su integracion a los inte-
reses en pugna (economicos y polfticos) identificando sus propositos con oportu-
nidades y riesgos dentro de un mercado en expansion, inestable y competitivo y
liderado por los pafses industriales avanzados.

Ser moderno es simplemente estar abierto al cambio, comprenderlo y aceptar-
10 con creatividad y en el tiempo oportuno y pertinente.

EI concepto de LoLocal como ambito fisico, parte del escenario de interaccion
con Ifmites precisos, concentra la interaccion en direccion determinada y conjuga
los procedimientos perceptivos y discursivos con las circunstancias materiales de
la conducta social, explicando todo como: modo en que se emplean las circunstan-
cias de las situaciones sociales en las rutinas de esa sociedad y en la confiabilidad
en el mundo objetivo en que se desenvuelven la vida cotidiana y sus circunstancias.

En oposicion a un mundo 0 concepcion bas ado en la valoracion extrema del cre-
cimiento economico, articulado en un modelo cultural racionalizador pero incapaz
de reconocer 10 singular, con acento en 10 humanfstico, dentro de sus respectivos
contextos, aparece 10 local como afirmacion de 10 diferente, 10 especificb, 10 indi-
vidual (Arocena J., 1995).

EI espacio social como espacio transformado resulta de la actuacion del hom-
bre y de la sociedad sobre el medio fisico, al incidir en el y al manipular sus leyes
naturales propias. Par ello, el espacio social en un territorio concreto cambiara con
el tiempo, segun sean los procesos historicos a que se haya visto sometido y la
estructura social que en cada momenta estuviese asentada en el.

Todo grupo humano asentado sobre un territorio adopta una estructura social
coherente con la articulacion social del espacio y destina sus esfuerzos a conse-
guirlo, subordinando y modificando el espacio geografico de partida a sus intere-
ses, enfrentandose con las limitaciones 0 condicionantes que en sf mismo ofrezca
(Sanchez J.E., 1991:63-65).

Su valor depende de la relacion del hombre con ese espacio. El espacio sin los
hombres no es, socialmente, nada. Los hombres sin el espacio estarfan faltos de la
base y el medio sin los que proyectar. su fuerza de trabajo e incapacitados de crear
valor y de reproduccion. Se trata de una relacion dialectica inseparable.

La Geograffa Humanfstica articula su enfoque holfstico de la realidad en torno
a un concepto clave: el de Lugar. Los seres humanos se relacionan con los lugares,
donde trabajan, viven, descansan, se divierten ... EI significado de un lugar es inse-
parable de la conciencia de los que 10 perciben y 10 sienten y difiere segun el indi-
viduo. Lugar siempre presente en 10 humano, "individuaL 0 sociaL, en funcion de
condicionante 0 de mera referencia. En sentido de sitio, espacio, paisaje, imagen
o representacion territorial. Territorio, regiOn, comarca, sitio, pago, barrio, etc.,
etc., pero tambien el individuo, Lasociedad, la imagen del mismo, debe ser con-
siderado como uno de los componentes y a La vez eLementos constitutivos del
acervo cultural latinoamericano" [...] "en la formaciOn de sociedades a distin-



tos niveles desde el universo intima individual hasta las construcciones sofistica-
das del espacio social" (Dembicz A., 1992).

Este es centro de significaci6n, foco de emociones vinculares para los seres
humanos, contexto para nuestras acciones y fuente de nuestra identidad. EI con-
cepto de lugar se opone al espacio neopositivista y, a diferencia de este, esta lIeno
de significaci6n y valores, que son inseparables de la experiencia de quienes 10
habitan, de sus pensamientos y sentimientos (Ballesteros A., 1992:11).

EI concepto de lugar ha contribuido a potenciar espacios cuyo valor existencial
reside en la experiencia cotidiana de sus habitantes con todo su significado con-
textual, noci6n de mundo vivido, concebido como el conjunto de los hechos y valo-
res que constituyen la experiencia cotidiana (Ballesteros A., 1992:13).

______ -- Espada y Sadedad - el Espada Rural

La relaci6n entre la naturaleza y la sociedad que alii vive permite conocer muy
variadas formas de vida y de ocupaci6n del espacio. EI espacio social en el ambi-
to rural presenta caracteres distintivos que en su generalidad son:

- modos de utilizaci6n del suelo productivo, en forma extensiva: con agricultu
ra, explotaci6n forestal, ocupaci6n para elocio;

- modos de composici6n y de distribuci6n de la poblaci6n;
- instalaciones y construcciones con jinalidades y rasgos especiales;
- funciones rurales especializadas, etc.
Segun Enyedi es un espacio multifuncional, caracterizado por un particular

modo de vida, con identidad cohesionante, carencia de infraestructura de servicios,
presencia de actividades y funciones rurales, conciencia de 10 rural, etc.

Estamos acostumbrados a generalizar y cuando nos referimos a predios rurales
y a unidades econ6micas agropecuarias pampeanas se adscriben a descripciones
muy amplias del este 0 del oeste de nuestra provincia, y a peculiaridades relacio-
nadas basicamente con suelo y c1ima.

Pero aumentando la escala de analisis, en un mayor acercamiento a la reali-
dad, es posible una percepci6n mayor y apreciar mejor informaci6n mas concreta
y pormenorizada.

Es importante tener en cuenta la situaci6n de la unidad y la escala de analisis
a utilizar, la extensi6n, las posibilidades de aprovisionamiento de agua, calidad,
volumen, fuentes; el mantenirniento de la explotaci6n, el tipo de habitat, la pre-
sencia familiar, 0 no, su situaci6n ocon6mica, nivel de ingresos genuinos 0 no,
calidad de vida, posibilidad de acceso a servicios, especialmente comunicaciones,
comercio y circulaci6n.

Y aunque es posible el acercamiento a esa realidadampliando la relaci6n de
escala, no es posible perder de vista la inscripci6n de esa realidad en el todo, en la
globalidad.

GQue significa esto? Y ... es la realidad "macro":
- las necesidades mundiales de alimentos y de materias primas;
- las politicas econ6micas nacional e internacional, generadoras de decisio-

nes y de los altibajos en valor de la moneda y precios;



- Losacuerdos in tern acion aLes;
- Laintervencion de bLoques economicos regionaLes 0 de grupos de poder y Las

posibilidades de comerciaUzacion;
- eLtemporario fracaso de Laproduccion en otras partes deLmundo;
- caUdad de Laproduccion segrin eLmarco actuaL de exigencias.

Las dos terceras partes de las familias en el mundo se dedican a actividades
agrarias y es de la agricultura de donde proceden los alimentos necesarios para la
humanidad.

Los alimentos y materias primas que proceden del espacio rural son condici6n
de existencia de las aglomeraciones urbanas y esta relaci6n no es pasiva, pues el
espacio rural se imbrica a su vez en el espacio urbano y se incluye en el sistema
social urbano como consumidor y contenedor y ... (,por que no? como generador
de actividades urbanas. La relaci6n es dimimica y variada.

Luego de esta introducci6n previa podemos abordar nuestra realidad inmediata
y abordar el estudio de casos. Para ello se seleccionaron distintas unidades de ana-
lisis, todas situadas en el sector centro sureste de La Provincia de La Pampa, en
Lafranja Undante de LosDepartamentos HucaL y Guatrache:

- una chacra familiar de 250 hectareas;
- un predio de 200 hectareas,'
- una unidad agropecuaria.

I
Con una extensi6n de 250 hectareas, se encuentra en estos momentos ocupada

por un matrimonio de mediana edad y su hijo, de unos veinte afios, casado.
En esta chacra, heredada del padre del actual propietario, se cri6 una familia

numerosa, que luego se dispers6 en busca de trabajo y de otras formas de vida.
El aspecto general de la propiedad no ha variado mucho, y si ello asi ocurri6

ha sido para desmejorar su situaci6n. Los alambrados perimetrales, que delimitan
la propiedad, se muestran segun la preocupaci6n de los vecinos que los compar-
ten como medianeros, pero los interiores, estan ya muy viejos, sin realizarse en
este sentido ninguna mejora(') reciente. Los corrales y la aguada lucen el mismo
aspecto de hace mucho tiempo. Alguna vieja chapa, en reparo de algunas hortali-
zas alrededor del terraplen del tanque australiano; el cerco, de variada composi-
ci6n, que cierra el acceso de los animales que se acercan alas bebidas(2)para beber.
Y alii, en un angulo del terreno un pequeno canizal y dos sauces, completan la
estampa.

EI tanque es de seis chapas, de forma circular y recepta el agua extraida por
un molino de viento, de diez pies, de una perforaci6n con cincuenta metros de
profundidad. El molino es adecuado a la necesidad del reaprovisionamiento regu-
lar y a los vientos dominantes. Permanece por 10 general a medio frend)) por si se
producen rafagas 0 un viento fuerte que pueda romperlo. Como es liviano y puede

---, 1- La numeraci6n entre parentesis se corresponde con la del glosario que se
I incluye al finalizar el documento.



ser movido por una brisa, hace posible el aprovisionamien de agua al ganado a
traves de las bebidas, y para un dep6sito auxiliar de uso domestico.

La vivienda, es de adobe revocado y blanqueada. Con techo de cinc, protegido
con paja rustica para atemperar el sol del verano y las heladas invemales. Un cerco
de ligustros, arboles frutales: ciruelos y durazneros y algunas plantas de jardin dan
un toque de color y de vida.

A cincuenta metros de la casa-habitaci6n se levanta el galpon de chapa acana-
lada y se usa como dep6sito, taller, granero, etc., alli se guardan reservas de cereal
para semilla, el autom6vil, el pequeno tractor, herramientas varias, etc. En las cer-
canias, restos de alguna vieja maquina en desuso y el arado rastron que espera la
epoca de roturaci6n, aunque tambien suele usarse para limpiar el pastizal que bor-
dea los alambrados, como contrafuego y protecci6n contra los incendios.

La familia subsiste. Habitualmente se realiza explotaci6n mixta, agricola y
ganadera. Suelen tener ani males vacunos -hasta sesenta-, hasta ocho 0 diez cerdos,
treinta lanares y chivos y aves de corral. Y tambien se roturan y siembran de sesen-
ta a ochenta hectareas.

La producci6n de ganado mayor esta alrededor del 50 %. Y la agricultura, en
especial con siembra de trigo, suele producir en tiempo de cosecha, veinticinco bol-
sas por hectarea, unos quince quintales. Para el consumo familiar se ordefian
vacas, se faenan y facturan(4) los cerdos y tambien la majadita, asi como las aves.
Se comercializa la producci6n de terneros, la de cereales y el excedente de lecho-
n~s, aves, huevos.

Este area es considerada zona de riesgo agricola debido a los promedios de pre-
cipitaciones. EI presente ano super6 todas las marcas negativas, acrecentando la
situaci6n ya crftica -ano 1996-. El riesgo no es solo durante el inviemo con la falta
de IJuvia suficiente, tambien 10 son las he1adas tardias (noviembre) y las precipita-
ciones de piedra y granizo de las llamadas tormentas de verano que suelen coinci-
dir con el perfodo de los cultivos ya maduros y la cosecha 0 recolecci6n del grano.

Oportunamente se vendieron todos los animales vacunos a precios fnfimos, no
por la mala calidad del producto, sino que debi6 hacerse por necesidad econ6mi-
ca y de pastos, no siendo oportuno demorarse hasta una mejor oportunidad, por-
que podia producirse mortandad de la hacienda, pero, coincidiendo ademas con el
mas bajo nivel de precios de los productos agropecuarios, siendo esto principal
motivo de las pen urias actuales del sector.

Es muy diffcil repoblar el campo en una circunstancia semejante. Se produce la
descapitalizaci6n y existen muy pocas alternativas para superar el problema.

Cabia esperar que prosperaran las sementeras. Pero la falta de lluvias, durante
mas de cinco meses, constituye una marca que nos retrotrae a los anos 1929 y
1930, periodo de grave crisis en el ambito pampeano agricola.

Si no prosperan los cultivos, tampoco los pastos, a pesar de preyer pasturas
rusticas y adecuadas a condiciones de aridez, la lIuvia, aun escasa es vital. Los cul-
tivos para cosecha tienen un cicio temporal y no es posibJe su recuperaci6n, si
las precipitaciones no son oportunas.

A pesar de todo, la zona se considera buena para cereales de cosecha fina y
para cria de animales, aunque eJ riesgo de que no 10 sea tanto, es constante.

La tarea de conservaci6n, renovaci6n, inversi6n y adaptaci6n es permanente.



Requiere apartes importantes, que no siempre se obtienen de la productividad.
Podrfa cubrirse con aportes de apoyo ((,subsidios?) 0 de otros ingresos.
Actualmente este tipo de explotaci6n no es autosuficiente en el aspecto financie-
roo

Los insumos son caros y de valor ascendente, mientras la producci6n es magra
y de valor descendente.

EI trabajo y dedicaci6n personal del grupo familiar es importante pero no basta,
y tampoco decide resultados. EI aporte extemo (creditos) es caro, dirfa que inal-
canzable, por consiguiente no funciona. EI grupo familiar suele realizar tareas
remuneradas en explotaciones vecinas, especialmente el joven hijo de este prop ie-
tario.

Algunos elementos y artefactos incorporados a la rutina de la vida diaria, mar-
can un cambio respecto de la de padres y abuelos: heladera, cocina y alumbrado de
gas, radio, televisor y lavarropas de baterfas, tambien el autom6vil.

Las compras cotidianas comunes se hacen en la poblaci6n mas cercana, muy
pequefia, pero que tiene algunos servicios: electricidad, telefono, agua potable,
captaci6n de canales televisivos, autoridades comuna I y policial, escuela, capilla,
comercio con artfculos en general, a siete kil6metros del lugar donde viven.

La cercanfa a estos servicios minim os, y a una ruta nacional asfaltada, a seis
kil6metros, se complementa con la oportunidad de acceder a atenci6n medica y ser-
vicios de mayor complejidad: hacia el sur y hacia el este a cuarenta kil6metros, y
hacia el norte, a ciento veinte kil6metros, la capital de la Provincia de La Pampa,
ciudad de Santa Rosa .

•------- -----Un predio de 200 hectareas

Habitualmente se destina parte a crfa de ganado y parte a cultivo de trigo para
cosecha. Es una extensi6n de 200 hectareas.

En condiciones climaticas normales, ni tan buenas: -con novecientos milfmetros
de precipitaci6n anual- ni tan malas, -menor de trecientos milfmetros e inoportuna-
mente ocurridas-, este campo tiene ochenta a cien hectareas cultivadas con trigo,
en un termino de ocho 0 nueve meses (marzo a noviembre) superficie que se va
rotando anualmente a la vez que se practica el barbechadd5) y mantiene ochen-
ta vacas de crfa que en un perfodo productivo totalizan ciento cuarenta animales,
comercializandose la producci6n aproximadamente al destete(6),a los cinco 0 seis
meses de la parici6n.

Tiene buenos alambrados perimetrales. Los alambrados interiores son nuevas,
pues se considera una mejora este tipo de inversi6n para subdividir extensiones 10
que permite mejor aprovechamienta de pastos y de distribuci6n del ganado.

En el entomo de los corrales se hizo una plantaci6n de pinos, olmos, fresnos,
y algun arbol frutal: duraznero, ciruelo, membrillo. Con extremados cuidados,
prosperaron.

La aguada consta de molino de doce pies, y tiene que ver con la frecuencia y
fuerza de los vientos. Provee de agua a un tanque australiano de once chapas desde
una perforaci6n de sesenta y cinco metros de profundidad.



La manga(7) permite facilitar la tare a con la hacienda, con rapidez y relativa
comodidad. A traves de un pasadizo donde entra un animal de pie, llega al cepo
donde se inmoviliza para luego revisarlo, vacunarlo, marcarlo, etc. 0 a traves de un
tramo ascendente lIega al embarcadero situado al nivel de un transporte 0 jaula
para el traslado con fines de pastoreo 0 comercializaci6n.

Estas actividades se cumplen peri6dicamente para control de los animales,
clasificaci6n y reordenamiento en los cuadros(8) de pastos. Se trata de unificar en
fecha determinada este tipo de quehaceres y evitar movimientos ociosos del gana-
do.

Si hay pariciones nuevas, luego de los veinte dias de nacidos, se senalan, se cas-
tran los machitos y se los vacuna; si son animales de cuernos, se les cortan y se les
aplica un producto que impide el crecimiento de estos.

La castraci6n de los machos es una operaci6n que se realiza nlpida y dies-
tramente. A continuaci6n se les aplica productos para impedir se infecte 0 se abi-
che(9). Todo este operativo constituye la senalada, trabajo que es casi siempre una
reuni6n social de vecinos. La aplicaci6n de marca se hace cuando el animal esta
un poco mas crecido, suele coincidir con el destete y comercializaci6n.

En el cuidado permanente, se cuenta con una persona vecina que reside a unos
tres kil6metros, y que dia por medio 0 diariamente recorre el perimetro de la pro-
piedad, revisa la aguada, cierra 0 no el molino, cuenta los animales en los cuadros
o potreros, controla las tranqueras y observa las hue lias de rodados en la entrada
al campo. Los caminos vecinales no son muy transitados y se conoce la presen-
cia distinta 0 ajena al movimiento habitual que quiza indique faenamiento 0 caza
clandestina.

Actualmente y debido a la critica situaci6n por falta de precipitaciones opor-
tunas se vendi6 toda la hacienda y se arrend6 para siembra de trigo toda la exten-
si6n. El pago se hace con el cereal cosechado, si asi ocurre. Es un porcentaje
que se acuerda por medio de un contrato.

EI trabajo de laboreo del suelo siempre se realiza cuidadosamente, supone
mejorar el predio y no agotarlo. EI mejoramiento se produce al evitar perdida de
humedad, emparejar la extensi6n, refinar los pastos naturales, hacer que disminu-
yan las malezas, mejoramiento de semillas, implantaci6n de pasturas permanen-
tes. El agotamiento se impide, con el barbechado.

El cicio agricola comienza en febrero-marzo con la roturaci6n, para 10 cual es
necesario contar con humedad suficiente en el suelo. Para ello se usa arado ras-
tra 0 cincel. La finalidad es preparar la tierra para la mayor acumulaci6n posible
de humedad, si se producen precipitaciones. En abril se hace un rastreo y se siem-
bra a fines de mayo, con un equipo de siembra formado por rastra a disco y sem-
bradora enganchada detras, con una densidad de siembra de setenta kilogra-
mos por hectarea.

Luego se esperan precipitaciones durante el invierno, por ser mas aprovecha-
bles, pero si la semilla es adecuada a las condiciones imperantes, la sementera
puede prosperar -aunque no de la mejor manera- aun 1I0viendo en setiembre, el
trigo es un cultivo de gran rusticidad.

Los rendimientos de esta tierra, oscilan entre doce y cuarenta y dos bolsas de
sesenta kilogramos por hectarea. Los riesgos son comunes a los detallados en otra



parte de este trabajo. La zona tiene pocas variantes. Las diferencias estan dadas
por el tipo de suelo y el tipo de trabajo realizado. Tambien su explotaci6n es ati-
nente a las condiciones generales de productividad, las que favorecen: siembra
de cereales para cosecha fina y cria de ganado vacuno. Existe un equilibrio medi-
do. Y se estima que el aprovechamiento posible actual es el adecuado.

EI predio dista unos mil metros de la ruta nacional 35, de asfalto, y linda con
terrenos del antes Ferrocarril Roca: Toay-Bahfa Blanca. Queda a ciento veinticin-
co kil6metros de la ciudad de Santa Rosa.

Respecto al uso posible de tecnologfa, dentro de costos remunerativos cabria
pensar en riego por goteo, 0 implementaci6n que cubra el principal riesgo de faha
de precipitaciones oportunas, aunque sea a pequefia escala, aplicable a a)guna
implantaci6n forestal 0 de frutales.

Una unidad agropecuaria

Extensi6n de 530 hectareas, esta dentro de la clasificaci6n catastral zonal,
como unidad econ6mica agropecuaria.

Ha sido renovada y mejorada de acuerdo a posibilidades de buena rentabilidad,
salvando las variables climciticas y de polftica econ6mica. Fue necesario una
fuerte inversi6n de distinta fuente de ingresos, ya que por supuesto en este
momenta las explotaciones agropecuarias dificilmente logran sostenerse, menos
autofinanciarse para capitalizaci6n y mejoras, especialmente en infraestructura.

Los alambrados perimetrales han sido reconstruidos y la divisi6n intema mul-
tiplicada con lineas de alambrado electrificado que funciona con baterias recar-
gables y que al contacto con los animales que se acercan hacen una descarga
suficiente para que retrocedan, sin dafio. Pero estas instalaciones necesitan con-
trol peri6dico para verificar si estan en funcionamiento rea) y de acuerdo con 10
previsto.

EI agua esta a una profundidad de dieciocho metros y la perforaci6n es de cua-
renta metros. Con esto se abastece ampliamente a un tanque australiano, uno de
reserva de ladrillos y al dep6sito aereo del que se provee agua la vivienda a cien-
to veinte metros de distancia

Alrededor de los corrales algunos afiosos arboles son vestigio de otras epocas,
asi como instalaciones en desuso, que sirvieron para la crfa de ovejas: bafiadero,
etc. En el terraplen de los tanques .cercado por un alambrado, rebrotan algunas
semillas y hortalizas indicadoras de la vieja huerta que producia en forma abun-
dante hortalizas y verduras, diariamente cuidada por los antiguos propietarios.
Otras ocupaciones para el ocio, otros intereses y otras costumbres ...

EI campo dividido en varios potreros, sostiene simultaneamente ciento cin-
cuenta hectareas de pasturas para forraje y cultivos permanentes, ademas de dos-
cientas vacas y ciento ochenta novillitos y vaquillonas. Actualmente, por Ja falta
de pastos, se complementa la alimentaci6n con forraje (grano y rollos de pasto).
El ganado se crfa saludable, el agua es de muy buena calidad y, en condiciones
comunes, es posible una producci6n anual de ciento ochenta terneros, los que a
veces, pueden ser terminados<lOl para una venta mas ventajosa.



La cosecha fina alcanza rendimientos de 28 bolsas por hectarea que represen-
tan diecisiete quintales por unidad de superficie.

Esta unidad en producci6n es atendida en forma permanente por personal esta-
ble, manteniendo contacto radial diario, en horarios acordados para dar informa-
ci6n y recibir instrucciones. Circunstancialmente, para tare as extraordinarias aun-
que peri6dicas se contrata alguna persona del vecindario. EI poblado cercano esta
a seis kil6metros y dista cuarenta y ciento veinte kil6metros, por la ruta nacional
35, asfaltada, de centros de servicio de mayor complejidad.

La rentabilidad de esta propiedad exige un buen y oportuno manejo de los
tiempos para cada decisi6n y para un buen aprovechamiento de pastos y cultivos
as! como de las distintas posibilidades para el ganado de cr!a. Los movimimien-
tos de rutina implican:

- fortaLecer a Lasmadres nuevas, especiaLmente en invierno y primavera, en
que Laspasturas presentan carencias que es conveniente suplir;

- vacunar contra Lasenfermedades endemicas: bruceLosis y mancha y espe-
ciaLmente contra Lafiebre aftosa, campana de interes nacionaL e internaciona/;

- senalar, castrar, destetar, marcar, revacunar,'
- distribuci6n oportuna en /os pastos naturales y de forraje;
- engorde y terminaci6n , 0 destete y comercializacion.
Se realizan experiencias con nuevas semillas en la zona: moa, tritical, trebol,

vicia, etc. y tambien se cultivan las tradicionales alfalfa, mijo y maiz.

Reflexion
I

La relaci6n espacio-sociedad se muestra con sus particularidades en el ambito
rural abarcando una realidad cambiante en extensi6n y profundidad y dependien-
do de diversidad de variables y de circunstancias.

- iC6mo influye la presencia humana en este ambiente?
- iQue hechos y que formas humanizan el paisaje?
- iC6mo reconocemos la presencia humanay sus actividades?
- i Como viven alli los grupos y los individuos?
- iC6mo va cambiando ellugar a medida que cambia el mundo?

Son algunos de los interrogantes y de los planteos que se presentan. La res-
puesta ofrece gran variedad de ejemplos, y lIeva desde el marco microsocial a la
realidad global.

En la relaci6n cercana del lugar se entiende dar una imagen de la rutina del tra-
bajo rural, ya incorporado a los intereses globalizados. Pero al escribir estos tex-
tos, van surgiendo en el recuerdo retazos del vivir, en el pueblo y en su entorno,
que es todo uno, predominando los caracteres de 10 rural, aunque servicios y bon-
dades de la comodidad urbana se acercan cada vez mas. Muestras de ello: la visi6n



del horizonte hacia todos los rumbos, un cielo inmenso que permite seguir la for-
macion majestuosa de tormentas en el atardecer temprano, creciendo hasta madu-
rar en todo su esplendor; 0 los amaneceres extensos y bellos; los sonidos y aromas
de la naturaleza; los caminos de tierra, con sus nubecitas de polvo a la distancia
anunciando a transeuntes y viajeros; el silencio, a veces, y la soledad ...

Por otra parte, los noticieros que acercan el acontecer del mundo; las comuni-
caciones que disminuyen distancias y expanden el conocimiento; las imagenes y
productos que simplifican las tareas, los entretenimientos.

Es pintar con palabras la imagen de un pueblo pequeno, de epico nombre, Peru,
en alusion a un pas ado heroico vivido muy lejos.

El sitio y la posicion de cada grupo familiar responde a una funcion: la escuela,
el almacen, la estafeta postal, el destacamento policial, la com una, la antigua esta-
cion del ferrocarril, se ordenan en un agrupamiento un tanto disperso. Montes de
eucaliptus 10 hacen parecer, a la distancia, mas grande e importante.

A partir de los 2000 metros de radio, el asiento habitacional de las chacras mas
cercanas comprende a ocho famiI ias mas y en una distancia de 10 kilometros a la
redonda, el egido correspondiente cuenta con nueve chacras y cuatro estancias,
estimandose Ia poblaci6n rural en 134 habitantes, segun el Censo de 1991. Esta
cifra ha ido disminuyendo, como resultado de los vaivenes de la economia agrope-
cuaria de los ultimos anos.

Atrabaja un lugar del espacio rural en el Sur-Sureste de La

I Pampa, donde la producci6n agropecuaria es la base de su
Resu men economia, analizandose tres individualidades rurales, cuyo

centro de servicios es un pueblo de 29 habitantes (Censo
Nacional 1991), Peru, asi lIamado en homenaje al vecino
Estado latinoamericano.

EI tema tiene que ver con el espacio vivido, cercano a experiencias y al sentimien-
to, integrando las miradas desde dentro y desde fuera.

Metodol6gicamente, se trabaja con captaci6n de 10 dado, vivencias y experiencias
de campo. De la interpretaci6n de interrelaciones multivariables, a traves de las confi-
guraciones resultantes del espacio sociocultural sefialado surge la sfntesis expuesta. La
misma intenta hacer un acercamiento a la realidad de un lugar, objetivamente parecido
a muchos otros, pero distinto si 10 consideramos en la escala adecuada.



1--_ La Pampa En Argentina y America del Sur
I -Localizaci6n de un lugar en La Pampa -
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Situaci6n de la localidad de Peru y de las unidades analizadas: a) Una eha-
era familiar (dep. Guatraehel al Noroeste de Peru: b) Un predio de 200 has.
(Dep. Hueall al Sureseste de Peru; e) Una unidad agropeeuaria (Dep.
Guatraehe) al este de Peru.
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1 - MEJORA: Inversi6n en infraestructura e instalaciones permanentes,
que valorizan la propiedad en explotaci6n.
2 - BEBIDA: Dep6sitos especiales de agua para beber el ganado. Se sur-
ten mecanicamente 0 por declive, del tanque a fuente de aprovisiona-
miento.
3 - MEDIO FRENO: Permite sacar alga de agua, girando muy lento.
4 - FACTURAR: Elaboraci6n de fiambres y embutidos con los cerdos fae-
nados.
5 - BARBECHADO: Recuperaci6n de nutrientes del suelo, a traves de un
perfodo productivo sin laboreo, para que se empaste y luego usarlo para
pastoreo de animales.
6 - DESTETE: Separaci6n de las crfas de sus madres.
7 - MANGA: Pasadizos y trampa con cepo que permite un buen manejo
del ganado en pie, para las distintas tareas.
8 - CUADRO: Potreros 0 divisiones menores internas de un campo.
9 - ABICHAR: Agusanarse por efecto de las larvas de las moscas.
10 - TERMINADOS: Se dice de los animales de producci6n del campo,
que alcanzan su mejor condici6n de desarrollo y engorde para la comer-
cializaci6n.
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