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Orígenes y Antecedentes 
 

Al momento de surgir la iniciativa de trabajo de la Unidad Local de Tricao 

Malal, varios programas, instituciones y organizaciones habían venido 

desarrollando en la zona de influencia de ese Ejido Municipal acciones 

paralelas, con la misma población objetivo y con superposición de recursos. 

A raíz de los recortes presupuestarios que sufren las instituciones provinciales 

y nacionales, vaciamiento de profesionales técnicos, carencia de recursos 

financieros y materiales para hacer frente a la demanda creciente de la 

población, se torna vital la necesidad de articular y coordinar acciones y 

recursos.  

Con anterioridad a la experiencia que consignamos en este trabajo, el Gobierno 

de la Provincia del Neuquén había emprendido varios intentos de conformar 

Agencias de Desarrollo por regiones, con planes a corto y largo plazo que 

apuntaban al desarrollo sustentable. Estos fueron quedando truncos por la falta 

de seguimiento en las actividades, y por la falta de continuidad, originadas por 

las internas políticas partidarias oficialistas y por el cambio de gestiones de 

gobierno; lo que ha ocasionado en las organizaciones de base, y en las 

comunidades, frustración en las expectativas y desconfianza a las propuestas 

exógenas.  

Las demandas de contar con mejor información y coordinación fueron 

planteadas al equipo del Programa Social Agropecuario por las organizaciones, 

y marcaron el punto de partida para realizar un análisis de la realidad y evaluar 

las posibilidades de intervención a nivel interorganizacional.  
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Todos estos elementos dieron origen a una propuesta de trabajo que elaboró el 

equipo técnico del PSA para elevar a las diferentes instituciones insertas en el 

medio a intervenir.  

La propuesta del Programa Social Agropecuario consistió en instalar una red 

de organizaciones e instituciones vinculadas a la producción agropecuaria que 

tuviera como función la socialización de sus acciones, el debate de 

alternativas de trabajo, la planificación de estrategias de intervención, la 

gestión y optimización de los recursos y la realización de seguimiento y 

evaluación de las acciones planificadas. 

                                    

Características poblacionales.  

Originalmente, la Cuenca del Curi Leuvú fue siendo ocupada por pequeños 

crianceros chilenos que se instalaron en los valles cordilleranos. La cultura 

trashumante es un rasgo característico de la población objetivo. El modo de 

subsistencia ha sido la ganadería menor extensiva, actividad productiva 

realizada por la mano de obra familiar, trasladando el ganado en época estival 

a las zonas altas en busca de mejores pastos.  

Las tareas están generalmente diferenciadas entre los hombres y las mujeres. 

Los hombres se dedican al cuidado , arreo de los animales, a las tareas del 

alambrado; algunos de ellos producen pequeñas parcelas de forrajes y tienen 

poder de decisión en la cuestión económica y de administración del capital. En 

la actividad pecuaria, las mujeres y niños participan en las tareas de parición 

del cabrío, prioridad de la familia que obliga a relegar la participación 

comunitaria a un segundo plano. Las mujeres adultas y las niñas son las que 
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llevan a cabo las actividades domésticas, la elaboración de conservas y 

subproductos, la producción de la huerta y las aves. 

Históricamente, las familias campesinas han sido subsidiadas por el estado 

provincial, que ha provisto la vivienda, la salud, los servicios, la educación, 

víveres secos, insumos y materiales para las mejoras del predio. Actualmente 

se han incorporado los programas de empleo. Esto ha provocado una 

dependencia hacia los gobiernos que limita las posibilidades de autogestión y 

desarrollo de las familias a través de la producción rural y la organización 

campesina. 

En cuanto a las familias urbanas de Tricao Malal, su actividad se relaciona con 

la adminsitración pública provincial y municipal,  Municipio, Educación, Salud, 

EPEN, Registro Civil, policía, estafeta postal cuentan con 120 personas 

aproximadamente, más 40 personas contratadas.  Otras familias producen 

aves, ponedoras,  huertas, quesos para el consumo y para venta. Hay un 

microempredimiento de escabeches de chivos y dulces.  

 

 

El área de influencia del ejido rural de la Municipalidad de Tricao Malal 

(perfil productivo) 

El ejido Municipal de Tricao Malal  dista a 50 km aproximadamente de la ciudad 

de Chos Malal, cabecera del departamento Chos Malal, que posee una 

población total de 12.000 habitantes. 

Se  ubica dentro de los siguientes límites: 

 Al Nor-Noroeste: Desde las nacientes de los arroyos Molulco y 

Mogotillo 
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 Al Sur Oeste: Arroyo Aquihuecó 

 Al Oeste: La Cordillera del viento 

 Al Noreste: Las nacientes de los arroyos Liuco y Tricao Malal 

 Al Sudeste: Arroyo Leuto caballo 

Comprende los parajes de Leuto Caballo, Cancha Huinganco , Cajón del Curi 

Leuvú, Los Molles, La Salina y la localidad de Tricao Malal. La población total 

es, aproximadamente, de 1800 habitantes, en 315 familias de las cuales el 51% 

de la población total son mujeres y 49% hombres.  

Esta cuenca constituye una unidad fisiográfica que se estructura como sistema 

ambiental a partir de un eje central, el río Curí Leuvú (río Negro), y ejes 

secundarios, afluentes y subafluentes que desembocan en el curso principal. 

La superficie es de 130.000 has. Se encuentra limitada al oeste por la 

Cordillera del Viento, cuya orientación es N-S; y al este por otra cadena dorsal 

que desde el Domuyo se dirige al Volcán Tromen, con orientación N-SE. Las 

formaciones orográficas de importancia son el Volcán Domuyo (4709 m.s.n.m.) 

en el extremo norte, el cerro Negro, el cerro Palao, el cerro Waile y el Volcán 

Tromen. La Cordillera del viento tiene un promedio de altitud de 2500 m.s.n.m.  

Esta zona puede caracterizarse como semiárida, con clima seco y frío, intensas 

nevadas invernales y fuertes vientos. La temperatura media mensual anual es 

de 11,6°C, la máxima media anual es de 19,6ºC, la mínima media anual de 

3,7ºC, la máxima absoluta media anual de 26,6ºC y la mínima absoluta media 

anual de –2,7ºC. En el mes de Agosto se registra un promedio de –10,4ºC en la 

temperatura mínima absoluta; y en los meses de enero, febrero y marzo la 

temperatura suele superar los 33ºC. El período medio de días con probabilidad 
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de heladas es de 207 y el promedio medio de días sin probabilidad de heladas 

es de 158. 

La precipitación media anual acumulada alcanza los 313,2 mm registrándose el 

80% de las precipitaciones durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

Las mismas pueden ser en forma de lluvias o nieve.  

Fisiográficamente, el área en estudio se encuentra dentro de la región 

Cordillerana y Serrana, subregión de la Cordillera del viento; y otra parte dentro 

de la región Volcánica, Subregión de Planicies Altas desarrolladas sobre rocas 

efusivas con cubierta de piroclásticas.  

Los suelos son, en general, sueltos, con alta proporción de arenas, con bajo 

contenido de materia orgánica en superficie, con piedras de diferentes tamaños 

en superficie. Tienen poca capacidad para retener el agua y son muy 

susceptibles a la erosión.  

La vegetación característica varía con la altura, tanto en composición como en 

diversidad. En la estepa arbustiva (zonas de menor altitud) encontramos 

ejemplares de Jarilla (Larrea spp), colliguay (Colliguaya intergerrima), 

malaespina (Trevoa patagónica), pichanas (vervena spp), molles (Schinus sp), 

entre otras. En la estepa herbácea arbustiva (de mayor altitud) encontramos 

chila o neneo (Mulinum spinosum), Nassauvia glomerulosa y coriones (Stipa 

spp, Festuca spp, Poa spp y Hordeum spp.). 

En cuanto al uso actual del suelo, las mayores extensiones se dedican a la 

ganadería extensiva trashumante de ganado caprino en mayor proporción, 

bovinos y ovino, además de caballos y mulares. Esta actividad se desarrolla 

casi exclusivamente en campos abiertos fiscales. En cuanto a la producción 

agrícola, se desarrolla en los valles donde se puede acceder al riego por 
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canales y acequias. También se presenta en pequeñas dimensiones, asociada 

a vertientes. Principalmente, se trata de producción de pastos anuales o 

perennes (170 has) destinado a forraje para la época de clima adverso; y a la 

producción de hortalizas y frutales para el consumo familiar.    

La zona tiene un alto potencial agrícola asociado a los valles de agua, con vistas a la 

obtención de productos orgánicos (libre de agroquímicos). En lo que respecta a la 

actividad pecuaria de la ganadería menor, se pueden mejorar los ingresos de la 

familia, sin que esto represente un aumento de carga a los campos y deterioro del 

recurso. 

Otras de las potencialidades con que cuenta la zona, son los actractivos turísticos 

basados en el paisajes (Los Volcanes Domuyo y Tromen, las Lagunas del Palao, del 

volcán Tromen, Huaraco , el Cerro Wayle) para las actividades de trekking, 

cabalgatas, escaladas, pesca, snowboard y esquí, las constumbres culturales (arreos, 

fiestas populares y religiosas.  

 

Características de la experiencia 

En Septiembre de 2000, el Intendente del Municipio de Tricao Malal convoca a 

las organizaciones Asociación de Fomento Rural de Leuto Caballo, 

Asociación de Fomento Rural de Cajón del Curi Leuvú, Asociación de 

Fomento Rural de Tricao Malal, Concejales por la Mayoría, Concejales de 

la Minoría, Comisión de Turismo Rural, Asociación Civil La Cantera, 

Programa Social Agropecuario, CORDECC (Corporación de Desarrollo de 

la Cuenca del Curi Leuvú), Programa Pro-Huerta e INTA, a participar de una 

reunión. En dicha oportunidad, el PSA eleva la propuesta que fue reconstruida 

por los representantes, solicitando que además de los presentes, se pudieran 

integrar a esta Red otras instituciones como Salud, Educación, Acción 
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Social, EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén) y Vialidad 

Provincial. 

Los objetivos de la Unidad Local fueron planteados como: 

 Relevar las expectativas de los diferentes actores que participen en la 

construcción de la Unidad Local. 

 Mejorar la comunicación entre las organizaciones participantes 

 Socializar información de las actividades que realizan las 

organizaciones. 

 Coordinar acciones en base a las necesidades y demandas de la 

comunidad. 

 Conciliar los diferentes intereses para elaborar una estrategia que 

permita a las diferentes organizaciones trabajar mancomunadamente. 

 Optimizar el uso de los Recursos humanos, financieros y materiales para 

hacer operativa la estrategia. 

 

A partir de estos aportes se establecieron los siguientes acuerdos para el 

funcionamiento de la Red: 

 Instalar la Unidad Local 

 Realizar reuniones una vez por mes  

 Trabajar la actualización de un diagnóstico productivo para delinear 

acciones en base a las necesidades y demandas de la comunidad rural. 

 El Programa Social Agropecuario aportará el recurso técnico de un 

trabajador social, para coordinar las reuniones y brindar herramientas de 

organización a los miembros de la unidad Local.  
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 Los representantes que participarán en la Red, serán aquellas personas 

que dentro de sus organizaciones tengan capacidad de tomar decisiones 

y puedan garantizar la asistencia frecuente a las reuniones 

 Cada representante elegido deberá ser el vocero de su organización, 

socializando al resto de los miembros los temas tratados y los resultados 

alcanzados en la Unidad Local 

 Cada institución se compromete a buscar los medios para poder 

participar de las reuniones mensuales y tareas planificadas. 

 Registrar las reuniones en un libro de Actas. 

 En una primera etapa se convocaría a las organizaciones vinculadas a la 

producción rural; queda abierta la posibilidad de integrar a otros sectores 

y otras instituciones. 

Para llevar a cabo este proyecto hizo falta trabajar las expectativas de los 

distintos actores y sectores de la comunidad e investigar aquellos aspectos que 

pudieran facilitar la instalación de la UL, como así también aquellos aspectos 

que obstaculizaran la trama de relaciones de los mismos. Se trabajarían estos 

con el objeto de concretar acciones que fortalecieran el desarrollo de la Unidad 

Local entre los diferentes actores. 

 

La estrategia del Programa Social Agropecuario de Neuquén 

 Acompañar el proceso de instalación de la Unidad Local para el 

Desarrollo rural. 

 Mediación en los conflictos interorganizacionales . 

 Instalar un espacio para la reflexión y evaluación de los alcances. 
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Metodología de Trabajo 

Se implementaron reuniones mensuales donde se aplicó la modalidad de taller. 

Los talleres generalmente contaron con dos instancias. En la primera parte se 

realizaba: 

 Lectura del acta anterior.  

 Evaluación de los acuerdos planificados en la reunión anterior (tareas 

sobre las cuales existían compromisos en la organización)  

En la segunda instancia  se abordaba: 

 Exposición de los temas a tratar 

 Socialización y análisis de los problemas planteados. 

 Elaboración de un plan en base a las posibles soluciones. 

Uno de los primeros acuerdos de trabajo fue la actualización de un diagnóstico 

de situación. Los representantes de las organizaciones e instituciones 

contribuyeron en la búsqueda de datos en los centros de información local, 

como Centros de Salud, Escuelas, entrevistas a informantes claves y a 

pobladores rurales. 

Seguidamente a esto se avanzó en el análisis de las prioridades, donde se 

utilizaron las siguientes herramientas: Árbol de los Problemas, Cuadro de 

Jerarquización de las Prioridades, Análisis de Causas y Efectos de los 

Problemas Planteados y el Plan de Acción Preliminar de la Comunidad, el 

cual está en ejecución. (ver cuadro de “Actividades realizadas en período 2000-

2001” anexo II) 
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Análisis del Proceso realizado 

En el proceso de construcción de la Unidad Local se sustenta en la 

participación de las instituciones y la previó la participación de la comunidad a 

través de las Organizaciones de Base. Dentro de las cuales cada socio tiene 

participación en los beneficios  y obligaciones sus propias  organizaciones que 

los agrupan. Dichos representantes son elegidos con modalidad democrática. 

A lo largo del período de trabajo de la Unidad Local se fueron incorporando 

otras organizaciones tales como: AFR del paraje Aquí Huecó, Asociación de 

Crianceros de Tricao Malal, el Concejal por la minoría, y la comisión de 

Trurismo 

Los elementos facilitadores que constituyeron la base para diseñar la estrategia 

de intervención fueron: 

 La valoración  del Programa Social Agropecuario en la zona, que desde 

agosto  año 1.997 a la fecha ha asistido a grupos de pequeños productores, 

a través del crédito, la capacitación , la asistencia técnica y la organización 

a través de un plan de participación, permitiendo un abordaje previo en el 

contexto de desarrollo. 

 El apoyo del Intendente Municipal y del Concejo Deliberante (representado 

en su mayoría por el partido oficialista y la minoría opositora).  

 La gama de instituciones y organizaciones de base presentes. Con 

trayectoria de trabajo con pequeños productores existente en el Ejido 

Municipal de Tricao Malal (ver cuadro de perfil institucional, anexo I).    

 La trayectoria de la CORDECC (Corporación de Desarrollo de la Cuenca 

del Curi Leuvú). Ente de crédito y asistencia técnica, financiado por el BID y 

el Gobierno Provincial, en la que los representantes de los productores son 
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parte mayoritaria del Directorio. Los productores deciden la estrategia de 

intervención de la misma.  

 La existencia de líderes comunitarios, que han venido generando gestiones 

de recursos y proyectos para mejorar la calidad de vida de la población.  

 La capacidad de Gestión alcanzados por las organizaciones de base y 

grupos mancomunados. 

 La actuación   de la Referente de Zona Norte del P.S.A., como nexo entre 

la coordinación Provincial del Programa, las Instituciones y la demanda de 

la población. 

Obstaculizadores de contexto general 

 Político – institucionales: Falta de políticas a largo plazo del estado 

provincial para enmarcar un desarrollo rural sustentable, donde los planes 

son a corto plazo sin seguimiento y evaluación a campo.  

 Escasa movilidad social provocada por el fuerte asistencialismo que ejercen 

los funcionarios del gobierno locales y provinciales. Las crisis institucionales 

provocadas por el desabastecimiento de recursos técnicos apropiados, 

materiales y operativos más  la presencia de internas partidarias. 

 Ambientales: Las falta de tecnologías apropiadas que acotan la obtención 

de productos agropecuarios  a una estación del año e incrementan las 

dificultades en la comercialización de los productos. 

Obstaculizadores específicos 

 El familismo imposibilita la explicitación de los conflictos a nivel 

interorganizacional.  
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 La dependencia de las organizaciones hacia el Intendente, con un perfil 

paternalista que dificulta la delegación de responsabilidades y gestiones a 

otras organizaciones. 

 La jerarquía institucional implícita entre las organizaciones participantes en 

la Unidad Local. 

  La escasa  participación de la comunidad en sus organizaciones de base 

en la toma de decisiones. 

 La perpetuación de los líderes comunitarios, limitando la formación de 

nuevos líderes generando en la población un papel de receptora pasiva de 

los beneficios. 

Análisis de los resultados del proceso 

Fortalezas, logros y aciertos: 

Entre las fortalezas de esta experiencia podemos mencionar el accionar 

participativo, multisectorial, abierto a las posibilidades de integrar a otros 

sectores. 

En cuanto a los logros alcanzados destacamos: 

La continuidad de la Unidad Local. El crecimiento de la participación de las 

organizaciones.  El fortalecimiento de la comunicación y la socialización de la 

información. Existen prácticas de control social entre las instituciones y 

organizaciones  involucradas. Se  han generado acciones mancomunadas y 

gestiones ante el gobierno provincial y otras instituciones regionales.  

Se logró además, un análisis conjunto sobre la trama de relaciones internas de 

las instituciones y organizaciones  miembros de la Unidad Local. 

Adecuación del diagnóstico de situación a las necesidades reales de la 

comunidad. 



 14 

Difusión del funcionamiento de Unidad Local en la comunidad. Re- significación 

del imaginario social sobre el quehacer de las organizaciones e instituciones en 

este espacio instalado. 

Por último como acierto de esta experiencia podemos mencionar: 

Haber mantenido la apertura a otras organizaciones que estuvieran dispuestas 

a formar parte de la Unidad Local y  la participación de representantes con 

poder de decisión, facilitando la definición de las estrategias en este ámbito. 

Limitaciones: 

 Conflictos interpersonales que dificultan la concreción de las tareas. 

 Dificultad para lograr que los  miembros coordinen en forma rotativa las 

reuniones de la Unidad Local.  

 Dificultad el acompañamiento y seguimiento  de  las estrategias acordadas. 

 Baja representatividad de algunos de delegados de las organizaciones de 

base.  

 Insuficiente socialización de la información generada en la Unidad Local por 

parte los representantes a los asociados de sus organizaciones.  

 No haber alcanzado la participación de todos los sectores de la comunidad. 

 

Desafíos e interrogantes para quienes realizaron el trabajo 

 

 Al principio del trabajo como estrategia de intervención nos planteamos la 

construcción de un espacio sostenible, que permita socializar la información, y 

articular acciones , incluyendo a todos los sectores. 

Para intervenir en la coordinación de la red, el equipo técnico del PSA previó un 

lapso de 6 meses, que implicaba un total de 8 reuniones. Dada la dinámica 
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interna que se fue generando en la Unidad Local, replanteamos los tiempos de 

intervención a 3 (tres) años de trabajo a contar desde el inicio, para poder 

incorporar  a otros sectores de la comunidad. 

Nuestro gran desafío como equipo es: 

Que la instancia de la Unidad Local se pueda mantener en el tiempo, más allá 

de los intereses, ideologías, personas y políticas. 

Que los protagonistas logren una independencia en coordinar y cumplir sus 

acuerdos. 

Que las estrategias instrumentadas por la Unidad Local sean el camino para 

lograr el Desarrollo Rural de la zona de influencia. 

Que se logre una mayor  participación de la población en las diferentes 

organizaciones locales. 

Interrogantes: ¿Podrá esta instancia amortiguar la crisis existente  en el 

ámbito nacional, que repercute en los niveles provinciales y locales, 

provocando las restricciones presupuestarias de los programas sociales, 

productivos y ambientales?  ¿Podrán las instituciones locales, ser lo 

suficientemente autónomas como para delinear sus políticas de 

Desarrollo local,  y poder ejecutar su plan sin que esto represente, la 

frustración en las expectativas creadas en las organizaciones y la 

Comunidad?  

 

 

 

 

 



 16 

Anexo 1: Perfiles de las organizaciones 

 Organización Función y objetivo Administración Funciones Necesidades  

Asociación Civil 

“La Cantera” 

(dentro de la 

Comunidad) 

Fundada en 1986 

Objetivos  

Comercializar productos  
agropecuario de los 
socios. 
Canalizar f inanciamiento 

para proyectos  de 

pequeños productoreas. 

 

Posee personaría 

jurídica  

 

Administrada por una 

comisión directiva que 

se renueva cada dos 

años. 

 

Compra y venta de 

bienes de consumo 

para los socios, 

beneficiándolos con 

descuentos. 

Administra un fondo 

rotativo para el 

mejoramiento predial 

de pequeños 

productores. 

Presta asistencia 

técnica a pequeñas 

productoras a través 

los proyectos de 

autoconsumo de 

Programa Social 

Agropecuario.  

 

Vehículo diesel para el 

traslado de los frutos del 

campo al galpón de 

acopio. 

Ampliación del galpón 

de acopio de los frutos. 

Plantea la necesidad de 

técnico permanente 

para brindar asistencia 

técnica y capacitación a 

los productores/as. 

Asociación de 

Fomento Rural de 

Tricao Malal  

 

Fundada en el año 1980 

a través del gobierno 

Provincial para que sea 

administrada por los 

productores. 

Canalizar la demandas  

de los productores. 

 

Posee Personaría 

Jurídica. 

Es administrada por 

una comisión directiva. 

Se solventa a través 

del aporte de los 

socios (por la cuota 

social, y a través de 

los servicios agro 

mecánico a los socios 

y no socio brindado. 

Actualmente cuenta  

70 socios de los cuales 

40 socios son activos. 

 

Brindar servicios a 

través del equipo agro 

mecánico. (Horas 

tractor, horas 

enfardadora, horas 

corte de alfalfa) 

Avala de los créditos 

de otras fuentes de 

f inanciamiento. 

 

Escasa participación de 

los socios a las 

asambleas y reuniones. 

Alta morosidad (muchos  

de los socios son 

morosos) 

La organización posee 

una deuda  con la 

CORDECC  

(Corporación de 

Desarrollo para la 

Cuenca del Curi Leuvú) 

quien f inanció un equipo 

agro mecánico, que no 

puede hacer frente. 

 

CORDECC 

(Corporación de 

Desarrollo para la 

Cuenca del Curí 

Leuvú) ( institución  

externa)  

 

Fundada en 1986, para 

administrar un programa 

de desarrollo rural 

f inanciada por el Banco 

BID con la 

coparticipación del 

estado provincial (a 

través de la asistencia 

técnica, y las 

remuneraciones del 

personal administrativo)   

 

 

Esta representada por 

la participación de los 

productores a través 

de un directorio 

conformado por un 

representantes de las 

AFRs de los  parajes 

rurales que conforman 

la Cuenca del curi 

Leuvú. 

 

 

Otorga créditos 

personales a 

prodcuctores, para la 

compra de para las 

familias rurales. 

Brinda asistencia 

técnica a los 

productores a 

demandas puntuales. 

técnica..  

 

Realtiva morosidad  por 

parte de  

los productores. 

Disminución de la 

contraparte provincial. 

AFR de Cajón del 

Curi Leuvú  

Fundada en 1990, a 

través del gobierno 

provincial para que sea 

admistrada por los 

productores de los 

parajes Los Molles, La 

Salina, Cajón del Curi 

Leuvú. 

Posee personaría 

Jurídica. Posee una 

comisión directiva 

integrada por los 

productores de la zona 

de influencia. 

Actualmente cuenta 39 

socios activos. 

Brinda servicios a 

través del equipo 

agromecánico. 

Canaliza la demanda 

de los productores 

ante la CORDECC y la 

Municipalidad de 

Tricao Malal.  

Analiza las 

posibilidades de 

crédito a los 

productores. 

Escasa participación de 

los socios a las 

reuniones de la AFR.  

Equipos con problemas 

mecánicos.  

Falta de enfardadora. 



 17 

Organizción Función y objetivo Administración Funciones Necesidades  

Grupo 

Mancomunado 

Fundada en el año 1995, 

por un grupo de 

productores que 

solicitaon crédito a la 

CORDECC para la 

compra de maquinaria 

agrícola. Su  f inalidad es 

cubrir demandas que no 

podía hacer frente la AFR 

de Tricao Malal.  

Posee una comisión 

directiva. Actualmente 

cuenta con 21 socios 

activos.  

Servicios de horas 

máquinas para las 

actividades de corte de 

alfalfa, enfardado entre 

otras.  

Ampliación del Equipo 

de maquinarias 

agrícolas. 

AFR de Leuto 

Caballo  

Fundada en 1.997 a 

partir de la necesidad de 

gestionar recursos de 

índole comunitario. 

Posee personaría 

jurídica. Actualmente 

cuenta con 22 socios.  

Canaliza demandas de 

los productores ante la 

CORDECC y el 

Municipio de Tricao 

Malal. 

 

Electrif icación en el 

paraje. 

Edif icio de Escuela 

Primaria (la misma 

funciona en el salón de 

la Asociación) 

Equipo Agromecánico 

para los pobladores de 

Leuto Caballo. 

 

 

 

 

NOTA: Este cuadro representa las organizaciones de base participantes desde el incio de  la e xperiencia de  

Unidad Local. 
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Anexo 2 “Actividades realizadas desde el inicio del proceso” 

 

Fecha  de los talleres 

realizados desde septiembre 

2000 a diciembre de 2001 

 

Actividades realizadas 

4 Septiembre  2000 Elevación la propuesta desde el PSA. 

Reconstrucción de la propuesta. 

Acuerdos y Objetivos de trabajo 

22 septiembre 2000 Relevamiento de las organizaciones e instituciones participantes 

(dif icultades para funcionamiento , infrestructura y recursos disponibles. 

21 de octubre 2000 Continuación del relevamiento. 

Introducción al  diagnóstico.  

22 de Noviembre  Análisis del contexto de desarrollo (ocalización geográfica, acciones 

actuales de las instituciones estatales y organizaciones de base) 

Sistematización de datos. 

21 de diciembre 2000 Análisis de entrevistas a informantes claves. 

Análisis del perfil de las familias campesinas. 

22 de febrero 2001 Análisis del medio ambiente de la zona, recursos disponibles. 

23 de marzo  2001  

 

Corte evacuativo del proceso llevado hasta la fecha. 

Planteamiento del árbol de los problemas. 

Agosto 2001 Análisis de las Prioridades- Jerarquizaciòn de problemas. 

Septiembre 2001 Análisis de las causas  y consecuencias del Problema “Falta de Escuela 

Secundaria”  Soluciones alternativas Plan de acción. 

Octubre 2001  Seguimiento de actividades del Plan acción del Problema  “Falta de 

Escuela secundaria” 

Análisis de las causas y Consecuencias  del Problema “ Falta de 

asistencia técnica”  Soluciones alternativas.. Plan de Acción.  

Noviembre 2001  Organización del evento “Primera feria agroartesanal de la zona Tricao 

Malal” Difusión de la Unidad Local a nivel Comunidad  

Diciembre 2001 Evaluación de la actividades de la “Primera feria agro-artesanal” 

“Análisis de las causas y efectos del Problema  Dif icultad en la 

Comercialización”  
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Anexo 3: Cuadro de participación  de las Organizaciones en la Unidad Local, y asistencia en el    

periódo 2000-2001 

 2000 2001 

 Sep  Sep  Oct Nov Dic Feb Mar Ago Sep Sep Oct Oct Nov Dic Dic 

Intendencia de 
Tricao Malal 

                              

Programa 

Social 
Agropecuario 

               

CORDECC                

Programa Pro-

Huerta 
               

AFR Cajón del 
Curi Leuvú 

               

AFR Leuto 
Caballo 

               

AFR Tricao 
Malal 

               

Concejales 
por la Mayoría 

               

Asociación 
Civil La 
Cantera 

               

Grupo 
Mancomunado 

               

Concejales de 

la Minoría 
 

               

AFR de Aquí 
Hueco 

               

Asociación de 

crianceros 
               

Comisión de 
Turismo Rural 

               

 

Referencias: 

          Asistencias a las reuniones  

Inasistencias a la reuniones              


