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EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL: EL 
SURGIMIENTO DE LAS MESAS DE DESARROLLO LOCAL EN LA MESETA 

CENTRAL DEL CHUBUT 
 
Resumen: 

 
Las mesas de desarrollo surgen ante la necesidad de contar con un espacio donde se planteen las 
problemáticas y oportunidades compartidas, se expresen diversas opiniones y se puedan encontrar 
alternativas de solución conjunta. 
 

Es así que técnicos de las instituciones provinciales y nacionales junto a organizaciones de productores, 
agentes de gobierno y de los municipios locales comienzan a participar de estos espacios de articulación 
con enfoque territorial. 
 

Dentro de las mesas realizadas en la Meseta Central del Chubut, la propuesta radica en unificar criterios, 
complementar recursos técnicos y financieros, diseñar matrices de trabajo conjunto y, fundamentalmente, 
apoyar el desarrollo productivo según las demandas surgidas de estos espacios. 
 

La pluralidad de actores permite tener distintas miradas sobre las situaciones que ocurren en el territorio, 
se abordan diversas temáticas como son las relacionadas a la vivienda, infraestructura, manejo de los 
recursos, acceso a servicios básicos, educación, salud, entre otros. Se propicia el debate, el aporte de 
ideas, respetando la diversidad de voces para luego llegar a un acuerdo. Existen momentos de disensos, 
los cuales tienen que ser trabajados para lograr su consenso pensando en un objetivo común. Otra etapa 
fundamental de esta experiencia, es la circulación de la información dentro de las organizaciones de 
productores y comunidades participantes. 
 

Estos espacios están en sus primeras etapas, desde la extensión es fundamental acompañar y ser parte 
de estos procesos territoriales. 
 

Palabras Claves: mesas de desarrollo, instituciones, participación, articulación, enfoque territorial.



Introducción 

 
Las comunidades de la Meseta Central chubutense presentan limitaciones y oportunidades a la hora de 
pensar en su desarrollo. Ante las características socio-ambientales y productivas de la zona, con escasez 
de precipitaciones y pastizales de baja productividad forrajera, importantes procesos migratorios hacia los 
centros urbanos  -con la consecuente despoblamiento del área - y limitadas alternativas en las fuentes de 
empleo, asociadas casi exclusivamente al Estado, a la ganadería y a la minería, se ponen en juego 
diversas prácticas locales e históricas para poder obtener sus alimentos  y sostener sus sistemas 
productivos. Dichas prácticas están mediadas y se resignifican ante cambios en el contexto, y ante la 
presencia de otros actores que intervienen en el territorio (Galer, 2013). 
 

El sistema productivo predominante es el ovino extensivo, con la lana de tipo fina como principal producto 
y la producción de pelo de chivo del tipo Mohair en menores porcentajes. El área ecológica presenta 
fuertes restricciones naturales para la producción, a lo que se debe sumar un muy importante deterioro 
de sus recursos naturales. Estas circunstancias limitan y condicionan los resultados económico-
productivos (INTA, 2008). 
 

Como principales debilidades para encarar su proceso de desarrollo, además de los aspectos 
ambientales mencionados, se destacan el bajo nivel de organización comunitaria, la reducidas 
alternativas de fuentes de ingresos y de aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a las 
considerables distancias a los principales centros urbanos; infraestructura productiva predial y 
comunitaria insuficiente y deteriorada; escasez de servicios públicos disponibles e insuficiente presencia 
de asistencia técnica.  
 

Como principal oportunidad se destaca la importancia de la permanencia de pobladores y  pequeños 
productores en todo el territorio, lo que permite pensar en procesos de desarrollo desde la misma 
población residente y aquerenciada al lugar.  
 

Las misiones y funciones de las instituciones del estado están organizadas y direccionadas desde 
diferentes áreas, respondiendo a lineamientos internos propios de cada una de ellas. Si bien existen 
numerosas experiencias de trabajo en el medio rural desde cada institución,  son incipientes los espacios 
de articulación interinstitucional y multiactoral. 
 

Ante este contexto, surge la necesidad de contar con otros espacios donde se planteen las problemáticas 
y oportunidades de manera conjunta, espacios donde se puedan expresar diversas opiniones y encontrar 
alternativas de solución conjunta. Surge así la propuesta de crear una mesa de trabajo que contara con la 
participación de las instituciones con injerencia en el territorio de la meseta. Una razón fundamental para 
la generación de este espacio, era no superponer el trabajo territorial con los productores, y por otro lado, 
poder potenciar sus acciones, al intercambiar conocimientos y recursos propios de cada institución, de 
manera de abordar la problemática en forma integral y coordinada. 
 

Esta propuesta de trabajo conjunto, se enmarca dentro del enfoque de Desarrollo Territorial actualmente 
tomado por el INTA como eje fundamental para las intervenciones en el medio rural (INTA, 2007). Dicho 
enfoque lleva implícito nuevas formas de hacer o considerar a la extensión rural en el territorio, al 
fortalecer las redes de relación interinstitucional y con los pobladores, jerarquiza el conocimiento agrario y 
permite la concreción de acciones capacitación, difusión de la información, fomento de la organización y 
el acompañamiento en las gestiones interinstitucionales. El enfoque territorial reconoce la complejidad de 
los territorios rurales y de las estructuras complementarias, articuladas e interdependientes que 
conforman una economía que transciende lo específicamente productivo.  
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Programa Pro Huerta dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En esta etapa inicial 
de la mesa de trabajo interinstitucional se determinó como región de trabajo la región de la Comarca 
Meseta Central, señalando algunas localidades concretas de trabajo: Aldea Escolar Sepaucal, Gastre, 
Chacay Oeste, Lagunita Salada, entre otras. Como objetivo principal se plantea articular acciones de las 
distintas instituciones para el desarrollo local y participativo en la Meseta Central. También se 
establecieron algunas premisas prioritarias a abordar: estimular los emprendimientos para jóvenes, 
acompañar los procesos participativos, trabajar en pos del asociativismo y el trabajo en red, entre otros. 
 

La pluralidad de actores permite tener distintas miradas sobre las situaciones que ocurren en el territorio, 
se abordan diversas temáticas como son las relacionadas a la vivienda, infraestructura, manejo de los 
recursos, acceso a servicios básicos, educación, salud, entre otros. Se propicia el debate, el aporte de 
ideas, respetando la diversidad de voces para luego llegar a un acuerdo. Existen momentos de disensos, 
los cuales tienen que ser trabajados para lograr su consenso pensando en un objetivo común. Otra etapa 
fundamental de esta experiencia, es la circulación de la información dentro de las organizaciones de 
productores y comunidades participantes. 
 

Estas acciones se enmarcan en políticas, planes, programas y proyectos que organismos estatales 
ejecutan en las diferentes poblaciones. Tales acciones marcadas de exclusiones e inclusiones, de 
continuidades y rupturas, se desenvuelven en procesos dialécticos y dialógicos en busca de reproducción 
del orden establecido o transformaciones sociales. 
 
En estas primeras reuniones interinstitucionales se pusieron en relieve las contradicciones y tensiones 
que se generan en el encuentro con otros. Los procesos de intervención territorial que desarrollan las 
diferentes instituciones públicas gubernamentales han ido mostrando alertas en relación a la 
disconformidad con los resultados obtenidos. En este caso, como en muchos otros, la responsabilidad en 
lo que se consideran fracasos de distintos proyectos institucionales está puesta en lo que se denomina 
usuarios, población objetivo o beneficiarios (Lattuada, M. et.al., 2012).  “Uno de los aspectos más 
conflictivos es el alcance de la participación de los campesinos en las decisiones y acciones de los 
proyectos” (Silvetti,  F. 2001:1).  
 

Precisamente, un problema de difícil abordaje es la idea que se tiene de participación. Usualmente el 
hecho de invitar a la comunidad a una reunión y contarles el proyecto que se pretende ejecutar es 
entendido como participación. En estos casos la participación se limita a aceptar o no un proyecto. En 
comunidades excluidas, marginadas y demandas insatisfechas difícilmente un proyecto sea “rechazado” 
o  “no aceptado.  Más allá de lo que considere o sienta esa comunidad, aceptarán lo que le trae una 
institución. Los problemas comienzan a visualizarse a partir de la ejecución del mismo. En relación a 
esto, Pretty y Sconnes (1995, citados por Silvetti, F., 2001) señalan que la noción de participación ha sido 
tan utilizada en el discurso de las agencias públicas y privadas de intervención que se ha convertido en 
un concepto con múltiples y hasta contradictorios significados. Precisamente, las agencias 
internacionales que financian proyectos la han impuesto como un condicionante lo que ha generado que 
se desvirtúe su esencia, convirtiéndose en una formalidad para acceder a recursos económicos.  
 

Silvetti (2001) señala que el hecho que los proyectos de intervención no son interpretados como 
escenarios de consenso social sino como escenarios de múltiples conflictos donde los individuos o 
grupos sociales contraponen y negocian lógicas e intereses diferentes, hace que los diferentes actores 
representantes de las instituciones consideren que dicha actividad poco útil. En sus palabras, ellos lo 
expresan “es una pérdida de tiempo”, “la comunidad no valora lo que se les da”, “mucha gente pide 
mucho y da poco”, “No es conveniente generar una actividad en un lugar cuando hay otras actividades 
previstas ya que se dispersa la gente “, entre otros comentarios de algunos pobladores con respecto a la 
participación y/o compromiso para con las actividades y/o proyectos en curso. 
 

Para los técnicos organizadores de actividades participativas o cuya intención es promover la 
participación genuina, activa y democrática de la comunidad, el poder rescatar de la propia voz de los 
pobladores estas percepciones, fue un hito que sirvió para lograr varios aprendizajes. 



 

Las principales divergencias entre técnicos y pobladores se establecen en torno a que los acuerdos giran 
en torno al interés por acceder a recursos materiales y simbólicos que permiten a los pobladores 
maximizar beneficios subjetivamente percibidos y a los técnicos legitimar el  del proyecto ante sus 
respectivas instituciones. Como bien señala Silvetti (2001) “no existen recetas metodológicas o técnicas 
que permitan predecir o medir los resultados de la intervención porque los procesos sociales son 
dinámicos y contingentes. Si existen resultados de los proyectos, no son la consecuencia de la ejecución 
de una planificación, sino que son la consecuencia de una construcción social, donde se confrontan 
lógicas  desde la perspectiva y posición de los agentes involucrados” (Silvetti, F. 2001). 
 

Existe una tensión que se establece entre la dinámica de los proyectos que se pretenden poner en 
marcha a través de los diversos organismos que visitan y recorren el territorio, y la dinámica de los 
pobladores para su real implementación, por lo que muchas veces observan situaciones de rechazos por 
parte de algunos pobladores y/o no se logra cumplir con las expectativas del proyecto. Cabe 
preguntarnos y analizar las razones de no poder cubrir las expectativas como así también intentar 
comprender las razones de esos rechazos. 
 

Conclusiones 

 
El empezar a sistematizar esta experiencia da lugar a la reflexión sobre lo que va ocurriendo durante el 
proceso. Esto permite construir nuevos conocimientos entre las instituciones y organizaciones 
participantes para poder mejorar nuestras prácticas en el territorio. 
 
Si bien estos espacios están en sus primeras etapas, es fundamental que desde los equipos de trabajo 
interinstitucionales se acompañe y se forme parte de estos procesos territoriales 
 

Muchas veces las intervenciones del Estado se caracterizan por su fragmentación institucional, 
ejecutando acciones aisladas y hasta superpuestas. A menudo, las problemáticas estructurales y de 
coyuntura son abordadas desde la disciplinarización del conocimiento, haciendo difícil el trabajo 
interinstitucional. Este tipo de intervenciones generan una dependencia en parte de los pobladores que 
ven en éstas prácticas una forma de obtener financiamiento y acceder a diversos recursos. (González 
Valenzuela et.al, 2013). Estas experiencias de intervención tienen que ser rescatadas y analizadas de 
modo que se superen las instancias de  distanciamiento entre la lógica de los pobladores y la técnica e 
incluso entre las distintas instituciones, y que su análisis permita plantear nuevas formas de interacción 
donde se establezcan redes de relación bajo intereses comunes. 
 

Entre las reflexiones de estos primeros pasos dentro de espacios multiactorales, se destaca la 
importancia de poder definir la orientación productiva de cada zona y el tomar a los municipios y/o 
comunas como espacios estratégicos con los que se necesita fortalecer vínculos.  
 

Desde las instituciones de ciencia y tecnología se destaca un compromiso de abordar temas concretos 
en acuerdo y consenso con los participantes de las mesas. Es fundamental tomar estos encuentros como 
espacios en donde se propicie el diálogo, la reflexión y la búsqueda conjunta de soluciones a las 
problemáticas existentes, las cuales se constituyan en propuestas que aporten a la elaboración de 
políticas públicas adecuadas para el desarrollo de todo el territorio. 
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