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In tr o d u c c ió n

Santiago  del E stero  h a  sido escenario  d e  num erosas acciones de  

desarro llo  ru ral p o r  p a rte  d e  o rgan izaciones n o  gubernam enta les y  de  

instituciones estatales. L as acciones esta tales desarro lladas h as ta  la déca

d a  de l '8 0 , especialm ente  las del In stitu to  N acional de  T ecnología  A gro

pecuaria  (INTA), estuv ieron  o rien tadas a  p ro d u c to res  ag ropecuarios m e

dios (familiares cap italizados o  farm ers) o  a  p ro d u c to res  em presarios. L os 

servicios técn icos provinciales tam b ién  dirigían sus acciones a p ro d u c to 

res m edios, aunque o casionalm en te  a ten d ían  p equeños p roducto res. E n  

cam bio  las o rganizaciones no  gubernam en ta les  d e  desarro llo  rural 

(O N G D R s) cen trab an  su  trabajo  en  la a ten c ió n  a  pequeños p ro d u cto res 

ag ropecuarios. E n  síntesis, el ám b ito  d e  in te rvención  d e  las acciones es

tata les y  el de  las o rganizaciones n o  gubernam en ta les  estaba fragm enta

d o  según el perfil del “beneficiario”, es decir, según  las caracterís ticas del 

p ro d u c to r ag ropecuario  a  qu ién  quisieran llegar.

L as fuertes m odificaciones en  el E stad o  a rgen tino  y  en  la o rien ta

ción  d e  las po líticas sociales desarro lladas en  el c o n tex to  de  la d écad a  del 

'9 0  derivaro n  en  cam bios im p o rtan tes  en  las estrategias d e  in te rvención  

estatales, en tre  los cuales algunos au to res iden tifican u n a  m ay o r v incula
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ción en tre  O N G D R  y  E stado . Según B enencia  y  F lood  (2002) en  los ú l

tim os años es posib le  iden tificar nuevos espacios y  fo rm as de  abord aje  de 

la cuestión  social, observando  u n  ro l c rec ien te  de  las o rganizaciones n o  

g u bernam en ta les  ta n to  en  relación  con  el em p ren d im ien to  de  p royectos 

específicos co m o  d e  su in te rvención  en  la d iscusión  de  políticas, adem ás 

d e  u n a  p rogresiva to m a  d e  conciencia  sob re  el p ro p io  ro l d en tro  d e  los 

p rog ram as sociales.

E ste  trabajo  in ten ta  rea lizar algún ap o rte  a  la co m p ren sió n  de esos 

nuevos espacios a  través d e  u n  estudio de caso, e n ten d ien d o  p o r  ta l a  “u n a  

investigación  em pírica  que estu d ia  un  fenó m en o  c o n te m p o rá n e o  d en tro  

d e  su  co n tex to  c u an d o  los lím ites en tre  el fen ó m en o  y  el c o n tex to  n o  son  

tan  claros y  el investigador d ispone  d e  m últip les fuentes d e  in fo rm ació n  

p a ra  ser utilizadas”1 (Yin, 1984). E l caso  analizado  está  constitu ido  p o r  la 

relación  en tre  el P rog ram a Social A gropecuario  (PSA) y  u n a  o rgan iza

ción  no  g ubernam en ta l d en o m in ad a  C E N E P P .1 2

D en tro  de esta  investigación el té rm in o  organizaciones no guberna

m entales a lude a o rgan izaciones ligadas a la p ro m o c ió n  del desarro llo  so

cial o  la defensa de  derechos, que ac túan  p res tan d o  o  in te rm ed ian d o  ser

vicios, o  b ien  tra ta n d o  de  incid ir sob re  las políticas públicas en  tem as co

m o  am bienta lism o, derech o s hum anos, d e rech o s  civiles, de rech o s d e  la 

m ujer, etc. D esde  el p u n to  de  vista legal se tra ta  de  asociaciones civiles, 

y  desde  el u so  social se d istinguen  co n  cla rid ad  en  ta n to  e jercen  p resión  

y  p resencia  en  el espacio  púb lico  y  se iden tifican m u tu am en te , expresán

dose  esto  en  la  con fo rm ación  d e  redes, fo ros y  encu en tro s d e  relativa im 

p o rtan c ia  y  co n tin u id ad  (C am petella, G o n zá lez  B om bal y  R oitte r; 2000).

L as o rgan izac iones n o  g u b ern am en ta les  d e  desarro llo  rura l 

(O N G D R ) constituyen un  tipo  particular de  organización n o  gubernam en

tal, que se desem peña en  el ám bito  rural, tienen  p o r objetivo el desarrollo 

social; realizan actividades de  apoyo  y  p rom oción  a  p roductores rurales; no  

tienen  fines de  lucro; y  los beneficiarios de sus proyectos no  son  los in te

grantes de  la organización. E n  líneas generales parten  de u n a  concepción  

am plia  e integral del desarrollo  y  se orien tan  principalm ente  hacia  la pres

tación  de  servicios de  prom oción, capacitación  o  de asistencia técnica a  gru

pos u  organizaciones rurales de  escasos recursos (T hom pson, 1990).

C o n  el té rm in o  organizaciones de base se  a lude a  asociaciones de  los 

secto res popu lares que su rgen  ligadas al lugar geográfico d e  residencia  de  

sus in tegran tes, usualm en te  asen tam ien tos u rb an o s o  rurales. E n  general

1. En inglés en el original, mi traducción.

2. L os resultados presentados constituyen un avance de una investigación que la autora lleva 

adelante com o tesis doctoral, trabajo que propone avanzar en la com prensión del víncu lo entre Es

tado N acional y organizaciones cam pesinas del norte argentino desde 1990 hasta la actualidad



perm an ecen  co m o  organizaciones in form ales indep en d ien tem en te  del 

tiem p o  que llevan ac tuando , deb id o  a los altos costo s que  supone  el p ro 

ceso  d e  o b ten e r perso n ería  ju ríd ica .3 P ueden  te n e r  objetivos co n cre to s en  

relación  co n  la d e m a n d a  de  m ejoras d e  su  situación, co m o  el caso  d e  o r

ganizaciones d e  o cupan tes de  tie rras que se m ovilizan  p a ra  legalizar su 

situación; o  b ien  llevar a  cabo  activ idades m ás pe rm an en tes  co m o  apo y o  

escolar, guarderías, com edores infantiles, etc. (C am petella, G o n zá lez  

B om bal y  R oitte r; 2000).
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E l c o n te x to  d e l c a so  e n  e s tu d io

L a  p rov in cia  d e  Santiago  del E stero  se ub ica  en  la reg ión  n o ro es

te  d e  la  R epública  A rgentina. C o n  u n a  superficie d e  135.235 km 2 y  u n a  

pob lac ión  de  806.347 h ab itan tes  según  el C enso  N acional de  Población  

y  V iv ienda de  2001, p resen ta  u n a  baja  densidad  pob lacional (5,9 h ab itan 

tes p o r  km 2) y  u n  índ ice de  u rban izac ión  b astan te  inferior al p ro m ed io  

nacio nal (65,8 %) (S IE M P R O , 2002). L a  p ob lac ión  rural está  fo rm ada en  

su m ay o r p a rte  p o r  fam ilias cam pesinas, que rep resen tan  el 77 % d e  los 

p ro d u c to res  agropecuarios, aunque so lo  p oseen  el 6 % d e  las tierras (Z u

rita, 1999). L a  escasez d e  tie rra  y  d e  capita l p a ra  p ro d u c ir  lleva a  que  g ran  

p a rte  d e  la  pob lac ión  cam pesin a  se en cu en tre  en  situació n  de  pobreza.

L a  organización n o  gubernam ental que se analiza en  este caso se 

encuen tra  en  el ex trem o no rte  de  la Z o n a  Este, caracte rizada p o r  la p ro 

ducción  agrícola  y  forestal (Zurita, 1999). Las familias cam pesinas desarro

llan actividades de  au toabastedm ien to , que incluyen la producción  de  ver

duras para  la alim entación  de  la familia; y  la cría de  anim ales de  granja, de  

los cuales se ap ro vechan  los huevos y  la carne. O tras  actividades de au toa- 

bastecim iento  que suelen d em andar m uchas horas de trabajo  son la o b ten 

ción y  transpo rte  de  agua para  bebida, cocción  de  alim entos, e hig iene per

sonal, y  la reco lección y  acarreo de  leña para  cocción  de  alim entos duran

te  to d o  el año, y  calefacción du ran te  el invierno. L a  ven ta  de  excedentes es 

u n a  activ idad que perm ite  a  las familias ob tener ingresos a  partir de  aque

llos p roductos destinados inicialm ente al au toabastedm ien to .

L a  p rin d p a l actividad co m e rd a l d en tro  d e  las un idades cam pesinas 

d e  la zo n a  es la cría de  cabritos, que  son  vendidos d irectam ente  a  u n  com 

3. A l solicitar el otorgam iento de la personería jurídica las asociaciones civiles deben adjun

tar un acta constitutiva, el texto com pleto y ordenado de los estatutos, dem ostración patrim onial 

m ediante depósito especial en el Banco de la N ación, inventario de bienes firmado por contador, 

nóm ina de m iem bros, ficha individual de los m iembros; adem ás deben abonar el arancel por trá

m ite (Garay, 2000). La com plejidad y  costos de este trám ite lo  vuelve casi inaccesible para gran 

parte de las organizaciones de base.
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p rad o r que reco rre  con  su cam ión  los distin tos parajes. N o  se com erciali

za  la leche d e  las cabra  ya que no  hay  usinas lácteas en  el área, sólo se ap ro 

vecha la leche p a ra  la p roducción  de  quesos p ara  au toabastecim ien to . A l- 

g u n o s /a s  p ro d u c to re s /a s  cam p esin o s/as  cuen tan  con  un a  pequeña canti

dad  de  ovejas y  vacas, que en  general destinan  al au toabastecim ien to . D e 

las ovejas se ob tiene  lana  que es hilada, teñ ida  y  tejida en  telares, lo que 

constituye la principal activ idad artesanal de  la z o n a  Las m ujeres tejen  

m antas, ponchos, y  o tras piezas que destinan  al vestido y  abrigo de  la fa

milia, y  que ocasionalm ente  venden  ob ten iendo  cierto  ingreso m onetario .

C u an d o  las activ idades desarro lladas d e n tro  de  la un id ad  no  al

canzan  p a ra  la subsis tencia  familiar, el p ro d u c to r  cam pesin o  realiza  acti

vidades fuera de l p red io . E n  la  z o n a  en  estu d io  la  activ idad ganadera  

ofrece a lg unos p u esto s  d e  trabajo , así c o m o  la  activ idad  forestal y  m ad e

rera. G e n e ra lm e n te  so n  ocupaciones transitorias, p e ro  h ay  algunos casos 

d e  asalariados p erm an en tes . E n  estas situaciones el trabajo  del p red io  re 

cae en  los hijos m ayores. C u an d o  en  la  z o n a  n o  es posib le  en co n tra r  o cu 

pación , el p ro d u c to r  cam pesino  o  a lg u n o /a  d e  sus h ijo s /a s  m igra. E n  

o tras reg iones del país las fam ilias cam pesin as co m p le tan  sus ingresos 

co n  transferencias del E stado , c o m o  jub ilac iones y  pensiones. E n  la zo n a  

en  estud io  la p resenc ia  d e  ju b ilados o  pen sio n ad o s d e n tro  de  las u n id a

des cam pesin as es casi inex istente . E l E stad o  tam p o c o  p rovee  a estas fa

m ilias d e  servicios básicos co m o  agua potab le , electrificación rural ni te 

lefonía; los servicios d e  sa lud son  m uy  lim itados, y  la  educación  en  zonas 

rurales es d e  nivel p rim ario , p o r  lo  cual qu ienes qu ieren  - y  pueden - rea 

lizar el nivel secundario  d eb en  trasladarse  a  la  ciudad .

L as defic iencias en  la p restac ión  d e  los servicios se relaciona co n  

la lim itada inversión  social en  el ám b ito  rural im p lem en tad a  h istó rica

m en te  p o r  el gob iern o  provincial, s ituac ió n  qu e  se agudizó  en  las ú ltim as 

décadas c o n  el p ro ceso  d e  transfo rm ación  del E stado . Se ab an d o n aro n  o 

d e te rio ra ro n  las políticas universales, a d o p ta n d o  políticas sociales focali

zadas h ac ia  los sec to res co n  m ayores necesidades o  carencias básicas. D e  

allí la aparic ión  d e  u n a  serie d e  P ro g ram a Sociales financiados p o r el E s

tad o  N acional d e n tro  del te rrito rio  provincial, que  ap u n tan  a  la a ten c ió n  

de  necesidades específicas d e  d iferentes secto res pobres, incluyendo a  las 

fam ilias cam pesinas (D e D ios, 1998). L as p restaciones que b rin d an  esos 

p ro g ram as sociales a  las fam ilias cam pesin as se sum an  al financiam iento  

y  asistencia técn ica  ofrecida p o r  o rgan izac iones n o  gubernam enta les d e  

desarro llo  rura l q u e  trabajan  en  la zona. P o r o tra  parte , las familias cam 

pesinas h a n  e m p re n d id o  p rocesos d e  o rgan izac ión  acom p añ ad o s en  m u 

chos casos p o r  técn icos d e  organ izac iones n o  gubernam en ta les  y  de p ro 

g ram as sociales. F inalm ente , u n  tem a  m u y  p reo c u p a n te  p a ra  las familias
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cam pesinas de  la zona, y  d e  o tras  zonas de  Santiago  del E stero , es la te 

nencia  de  la tierra. O cu p an tes  d e  h e c h o  a  través de  generaciones, la ley 

d e  posesión  ve in teañal los am para, sin em bargo  las fam ilias cam pesinas 

sufren am enazas d e  desalo jo  y  d istin tos tipos de  agresiones y  fo rm as d e  

hostigam ien to s -co m o  destrucc ión  de  alam brados, ro b o  y  m atan za  de  

anim ales, cierre  de  cam inos vecinos, in tim idación  y  v io lencia  física- rea

lizadas p o r  te rra ten ien tes  co n  el fin de  forzarlos a  a b a n d o n ar las tierras 

(FIA N , 2003).

El conflicto  en tre  qu ienes tienen  - o  d icen  ten e r-  la  p rop iedad  n o 

m inal d e  la tie rra  y  qu ienes tien en  la posesión  real se d esencadena  a p a r

tir  de  la d écad a  del '6 0 , co m o  en  el caso  d e  la co m u n id ad  d e  Suncho  Po

zo; p e ro  el conflicto  co m en zó  a  generalizarse a  p a rtir  de  m ed iados de  la 

d écad a  del '70 . E ste  p ro ceso  es c o n tem p o rán eo  co n  las “co lo n izaciones” 

de l Im penetrab le  en  el C h aco  y  de  Santiago de l E stero  d u ran te  las gober

nacio nes im puestas p o r  el rég im en  m ilitar, así co m o  tam bién  con  la rea

lización d e  ciertas obras e in fraestructura, -co m o  el C anal d e  D ios-, que 

con tribuyeron  a h acer m ás a tractivo  el ingreso de  capita les ex ternos al 

á rea  (Benencia, 1996). A l m ism o  tiem p o  u n  fenóm eno  clim ático  fue d e 

term inan te : el desp lazam ien to  desde  1971 de  la isoyeta  d e  700 m m  hacia  

el este  am plió  el á rea  d e  cultivos d e  secano  (L eón, Prudkin , R eboratti, 

1986). E s decir  que  g randes ex tensiones d e  te rrito rio  san tiagueño  que  an 

tes n o  pod ían  ser cu ltivadas a m en o s que  se aplicara  riego, co m en zaro n  

a  ser utilizables p a ra  p ro d u c ir  co n  lluvia co m o  ún ica  fuente  de  agua. Es

to  in te resó  a  em presario s d e  la  reg ión  p am p ean a  co n  vistas a  am plia r su 

zo n a  d e  p ro d u cc ió n  h ac ia  reg iones d o n d e  el valo r d e  la tie rra  es m u ch o  

m e n o r que  el de  la p a m p a  h úm eda.

El conflicto  p o r  la ten en c ia  d e  la tie rra  se conv irtió  en  u n  desafío 

colectivo que m o to rizó  la o rgan ización  d e  las fam ilias cam pesinas de  

S antiago  de l E stero , qu e  en  los '8 0  co m en za ro n  a  reun irse  en  o rganiza

ciones d enom inadas “C om isiones d e  Base”. Esas com isio nes a  su vez se 

nuclearon  en  o rganizaciones de  segundo  g rado  conocidas co m o  “C en tra 

les C am pesinas”, reun idas a  p a rtir  de  los '9 0  en  u n a  o rgan ización  de  te r

ce r grado: el M ovim ien to  C am pesino  de Santiago  del E stero  (M O C A 

SE), cuyo objetivo es:

*B u sc a r so lu c io n e s a  p ro b le m a s  com u n es,\ s e r  re p re se n ta n te s  d e  lo s  c a m p e sin o s a n te  la s  a u 

to r id a d e s , a p o y a r  la s  p e tic io n e s  d e  c a d a  u n a  d e  la s  o rg a n iza c io n e s  q u e  lo  in te g ra n  re sp e 

ta n d o  su  a u to n o m ía , p ro m o v e r  la  c a p a c ita c ió n  en  c o o p e ra tiv ism o  y  g re m ia lism o , y  m e jo ra r

4. Acta fundacional del M O CASE. Quim il!, 4 de agosto de 1990.
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L as O N G D R s e n  S a n tia g o  d e l E ste r o

D en tro  d e  las e tapas d e  evolución  de l sec to r de  O N G D R s en  A r

gentina, C o w an  Ros (2002) estab lece las siguientes distinciones:

a) U n a  p rim era  e tap a  desde  fines d e  los '6 0  h asta  1975 cu an d o  sur

gen  O N G D R s d e  o rig en  religioso, c o n  u n a  im p o rtan te  articula

ción  c o n  la co o p erac ió n  in ternacional y  u n a  débil v incu lación co n  

el E stado .

b) U n a  segunda e tap a  desde  1976 a 1982, d o n d e  la relación en tre  Es

tad o  y  O N G D R  se in te rru m p e  co m o  consecuencia  d e  u n  rég im en 

político  d ictatorial.

c) D esde  1983 a 1990, u n a  nueva  e tap a  d o n d e  se orig inan  O N G D R s 

co n  perfil algo d ife ren te  a las an terio res, m ás profesionales. C o n ti

núa  la vinculación  d e  las O N G D R s c o n  la cooperac ión  in te rna

cional y  se recu p era  la relación  co n  el E stado , que regresa  a u n  sis

tem a  dem ocrático .

d) D esde  1991 a  1998 se fo rm an  nuevas O N G D R s m ás p rofesiona

lizadas. Se p ro d u ce  u n  re tiro  g radual d e  la coo p erac ió n  in te rnacio 

nal y  u n a  crec ien te  v inculación  d e  las O N G D R s co n  el E stado , 

básicam en te  a  través de  los p ro g ram as d e  desarro llo  rural.

D u ran te  la ú ltim a d écad a  se d iero n  tres  cond ic iones claves p ara  la 

articu lación  e n tre  el E stad o  y  las O N G D R s  en  A rgentina: el retiro  p ro 

gresivo del ap o y o  financiero  in te rnacional; la con tin u id ad  de  los gobier

nos dem ocráticos; y  la ejecución  de  p ro g ram as públicos dirig idos a p e

queños p ro d u c to res  rurales.

L as O N G D R s  h ab itu a lm en te  tra ta n  d e  acceder al financiam iento  

in te rnacional p o rq u e  es d e  m ay o r m o n to , d e  m ás largo p lazo  y  m ás fle

xible a  la h o ra  d e  negocia r objetivos, d u rac ió n  y  c o m p o n en tes  de  u n  p ro 

yecto . A dic io nalm en te  las o rgan izac iones n o  gubernam en ta les  (O N G s) 

de  apo y o  financiero  in te rnacional son  u n  aliado  político , ya  que ofrecen 

un  respaldo  in ternacional a  las relaciones d e  las O N G D R s co n  el E stado  

y  tam b ién  o frecen  apo y o  técn ico  y  v incu lación  co n  O N G D R s de  o tro s 

países. Pero  a p a rtir  d e  la  d écad a  del '9 0  las organ izaciones de  financia

m ien to  in te rnacional in ic ia ron  u n  re tiro  p lan ificado de  su apoyo  financie

ro  a las O N G D R s de  A rg en tin a  b asad o  en  que  el país, p o r  el nivel de  su 

P ro d u c to  B ru to  In te rn o  p e r  cápita , fue con sid erad o  “desarro llado”, y  p o r 

lo tan to  ya n o  se lo p rio rizaba  p a ra  la  ay u d a  in te rnacional. A l m ism o 

tiem po , a  ju ic io  d e  las O N G s in te rnacionales, ya  existían  en  A rgen tina  

O N G D R s conso lidadas que  p o d rían  v incularse  al E stado  d en tro  del sis

tem a  d em o crá tico  y  n o  requerir ap o y o  ex terno . E n  u n  m o m e n to  de  re

pliegue las O N G s in te rnacionales n o  estab an  d ispuestas a  in tegrar a  sus
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proyec tos nuevas O N G D R s locales. E sto, sum ado  a  los costo s de  gestión 

p ara  acceder a  este  tip o  d e  financiam iento , se convirtió  en  u n a  lim itan te  

p a ra  las O N G D R s d e  constitu c ión  m ás recien te  (C ow an  Ros, 1999).

E n  con traposic ión  al financiam iento  in ternacional, el financia

m ien to  estatal es d e  m en o r m o n to  y  plazo, y  m ás rígido, p e ro  m ás acce

sible p a ra  la to ta lidad  d e  las organizaciones del sector, especialm ente  p a 

ra aquellas de  fo rm ación  m ás rec ien te  y  que cu en tan  co n  m enos recursos 

h u m an o s y  m oneta rio s p ara  encara r u n  p roceso  de  gestión  de financia

m ien to  in ternacional.

E n  Santiago  del E stero  las O N G D R s co m en za ro n  a ac tu ar en  los 

'70, basándose  en  la lab o r pasto ra l y  social que  desarro llaba la Iglesia C a

tó lica  en  las distin tas com unidades de  la provincia. N um erosos grupos 

m isioneros cató licos realizaban  acciones en  el ám b ito  de  la salud, nu tri

ción, alfabetización y  p ro d u cc ió n  agropecuaria . A lgunos d e  estos grupos 

con fo rm aro n  asociaciones civiles constituyendo  organ izac iones que co

m en za ro n  a  trabajar en  proyec tos com unita rio s en  áreas rurales. E stas o r

ganizaciones e ran  financiadas p o r  en tidades in ternacionales, apo rtes  p ri

vados, apo rtes  de  Iglesias o con tribuciones d e  sus asociados (C ow an Ros, 

1999).

E l Institu to  d e  C u ltu ra  P opu lar - IN C U P O - es u n a  d e  las prim eras 

O N G D R s que  se conso lida  en  el n o rte  a rgen tino  y  se autodefine, en  sus 

inicios, co m o  Uuna asociación civil, de inspiración cristiana, sin fin e s de lucro, 
que se dedica a  la  educación integral de adultos y  a  la  creación de estructuras 
com unitarias, p o r m edio de la  comunicación de masas, preferentem ente la  radio 
(Ferrara, 1973). E sta  O N G D R  ten ía  en  1971 su  sede  cen tral en  la prov in 

cia d e  S an ta  Fe y  delegaciones en  d istin tas provincias del n o rte  argenti

no , en tre  ellas S antiago  del E stero . Se financiaba co n  recursos del M inis

terio  d e  B ienestar Social, d e  organizaciones cató licas europeas, del go

b ierno  d e  A lem ania  Federal y  d e  donaciones d e  em presas y  particulares 

argentinos. D u ran te  los '8 0  y  '9 0  destinó  su acción  en  Santiago  del E ste

ro  a  p ro d u c to res  cam pesin os d e n tro  d e  la Z o n a  E ste  d e  la provincia.

O tra  O N G D R  qu e  surgió  en  los '7 0  fue FU N D A P A Z . E n  los '8 0  

y  '9 0  dirigió su trabajo  en  Santiago  del E stero  a  sem iasaraliados rurales, 

g en eran d o  p ro y ec to s  p roductivos y  p rocesos organ izativos en  la Z o n a  

C en tro  d e  la provincia . L os princip ios filosóficos que guían el accionar de  

esta  O N G D R  son  d e  insp irac ión  cristiana, p o r  lo que su visión  del desa

rro llo  rem ite  al c rec im ien to  in tegral d e  la persona, incluyendo aspectos 

espirituales y  d e  relig iosidad (Alfaro, 2000).

P R O D E M U R  -P ro m o c ió n  d e  la M ujer R ural- es u n a  O N G D R  

que trabaja  co n  la p ro b lem ática  d e  la m ujer cam pesina  desde  u n a  pers

pectiva  d e  género . Su labo r se ex tiende a o tras provincias del n o ro este  a r
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gen tino , c o m o  T u cu m án  y  C atam arca . E n  S antiago del E stero  desarro lla  

su  activ idad  en  la Z o n a  C en tro .

O tra  O N G D R , d en o m in ad a  “P ro m o ció n  In tegral del C am p esin o ” 

-P R O IN C A -, surgió co m o  iniciativa d e  técn icos que ya estaban  trabajan 

d o  en  el á rea  d e  la p ro m o c ió n  rural, co n  el objetivo  de aco m p añ ar a  las 

fam ilias cam pesin as d e  L os Ju n e s  en  su lucha  p o r  la tierra. Su estra teg ia  

d e  in tervención  consistía  en  co lab o rar co n  la au to n o m ía  y  crec im ien to  d e  

las o rgan izaciones cam pesinas.

C E N E P P  es u n a  O N G D R  orig inada  en  el trabajo  parroqu ial con  

acción  en  la Z o n a  E ste  d e  la p rov in cia  d e  S antiago del E stero . A  d iferen 

cia d e  las anterio res, en  sus inicios n o  c o n tó  con  apo y o  financiero  de  

agencias de  coo p erac ió n  in ternacional lo q u e  se revirtió  a  m ed id a  que  fue 

crec iendo  institu cio nalm ente. C E N E P P  ap o y ó  la form ación  de  o rgan iza

ciones cam pesinas en  el D e p artam en to  M oreno , y  b rin d a  asistencia  legal 

y  capacitac ió n  p ara  que las fam ilias cam pesin as de  esa zo n a  p u ed an  ac

ced er a  la p ro p ied ad  de  la t ie r ra  L o s técn icos reco rren  los d istin tos p a 

rajes de l d ep artam en to , y  tienen  base en  dos ciudades: Q uim ilí y  T in tin a  

d o n d e  adem ás se ub ican  C en tra les C am pesinas del M O C A S E .

L as O N G D R s no  ac tu aro n  en  so ledad  en  el escenario  social san- 

tiagueño, sino que  se v in cu laro n  c o n  diversos acto res públicos y  privados, 

co m o  la  Iglesia C ató lica  y  sus grupos parroquiales, y, ya  en  los '90 , co n  

P rogram as d e  D esarro llo  R ural financiados p o r  el E stad o  N acional. L os 

d istin to s recorridos institucionales d e  estas O N G D R s m u estra  la c o m 

plejidad de l p roceso  de  constituc ión  de  este  nuevo  ac to r en  el escenario  

social san tiagueño: organ izaciones de  larga tra y e c to r ia  que com ien zan  a 

trabajar en  la p rovincia  -c o m o  IN C U P O  y  F U N D A P A Z -; g rupos m isio

neros de  la Iglesia C ató lica  que  luego to m a n  fo rm a d e  o rgan izac ión  n o  

g ubernam en ta l -c o m o  el C E N E P P -; equipos técn icos d e  o tras institucio 

nes qu e  se escinden  y  co nstituyen  nuevas organizaciones, -co m o  

P R O IN C A -; técn icos que desde  u n a  p rob lem ática  específica com ien zan  

a trabaja r en  c ie rta  z o n a  d e  la provincia  -co m o  el caso  d e  P R O D E M U R .

L o s P ro g ra m a s d e  D e sa r r o llo  R u ra l e n  
S a n tia g o  d e l E ste r o

L as po líticas públicas p u ed en  ser en tend idas co m o  u n  co n ju n to  de  

acciones y  om isiones que m anifiestan  u n a  d e te rm in ad a  m od alid ad  d e  in 

tervención  de l E stad o  en  relación  co n  u n a  cuestión  que  co n c ita  la a te n 

ción, in te rés o  m ovilización d e  o tro s  ac to res d e  la soc iedad  civil. L as p o 

líticas públicas n o  constituyen  ni u n  ac to  reflejo ni u n a  respuesta  aislada,
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s ino  m ás b ien un  con jun to  de iniciativas y  respuestas, m anifiestas o im 

plícitas, que observadas en  u n  m o m e n to  h istó rico  y  en  un  co n tex to  d e 

term in ados, pe rm iten  inferir la posic ión  p red o m in an te  del E stad o  fren te  

a u n a  cuestión  que a tañe  a  sectores significativos de la soc iedad  (O zlak y  

O 'D one ll, 1984). D esde  este  enfoque u n a  política  pública es la to m a  de 

posic ión  del E stado  an te  un a  cuestión  socia lm ente  p rob lem atizada, y  la 

om isión  - o  no  acción- tam b ién  es u n a  po lítica  pública. A nalíticam ente  

esta  defin ición es pertinen te , pe ro  a  los fines in strum enta les de  la inves

tig ació n  resu lta  difícil de  aplicar, ya q u e  el un iverso  de  las políticas públi

cas n o  ten d ría  u n  lím ite preciso.

D esde  o tro  enfoque se en tiende  p o r  políticas públicas al con jun to  

de  objetivos, decisiones y  acciones que  lleva a  cabo  u n  gob ierno  p a ra  so

lucionar los p rob lem as que en  u n  m o m e n to  d e te rm in ad o  los c iu dadanos 

y  el p ro p io  gob ierno  consid eren  p rio ritarios (T am ayo Saez, 1997). D e  es

ta  fo rm a se diferencia  la decisión pública  d e  la acción pública:, p a ra  que h a 

ya  u n a  po lítica  pública tiene que h a b e r u n a  decisión  pública p ero  ta m 

b ién  u n a  acción, es decir, c ierta  m ovilización de  recursos a lred ed o r de  la 

decisión  tom ada. L as acciones ten d ien tes  a  co n c re ta r las políticas públi

cas p u ed en  ser desarro lladas p o r  in stituciones esta tales o  p o r  o rgan iza

ciones no  gubernam entales, ya  que lo que d e n o ta  su ca rác ter público  n o  

es qu ién  las ejecuta, sino quién  to m ó  la decisión. E n  las políticas públicas 

es el E stad o  quien  ejerce su au to rid ad  p a ra  to m a r la decisión , rev istién

dolas de  la legalidad que to d o  ac to  esta tal o to rg a  (R epetto , 2001). D en 

tro  d e  las políticas públicas se p u ed e  d iferenciar u n  con jun to  de  acciones 

q ue  tien en  p o r  objetivo p ro m o v er el desarro llo  rural, y  que en  Santiago  

del E stero , -así co m o  en  o tras provincias-, se h a n  puesto  d e  m anifiesto  a 

través de  Programas de D esarrollo R ural\ es decir, in strum en tos que facili

ta n  acciones concre tas  para  p o n e r en  p rác tica  las políticas de  desarrollo .

E n tre  los program as d e  desarrollo  rural financiados p o r el E stado  

N acional que se im plem entaron  en  la  últim a década  en  Santiago del E ste

ro  se pueden  citar el Programa Social Agropecuario (P SA ), depend ien te  de  la 

Secretaría  de  A gricultura, G anadería, Pesca y  A lim entación (SAGPyA), 

que b rin da  asistencia financiera bajo la fo rm a de  créditos, asistencia técn i

ca y  capacitación; el Proyecto de Iniciativas de Desarrollo R ural (P R O IN - 
D E R ), tam bién  depende  de la SA G PyA  y  am plía  las acciones del PSA  in

co rpo rando  financiam iento no  reem bolsable (subsidios); el Fondo Participa- 
tivo  de Inversión Social (PO PAR), depend ien te  del M inisterio de D esarrollo 

Social y  M edio A m bien te de  la N ación  (M D SyM A ), que subsidiaba peque

ños p royectos de desarrollo com unitario ; el Programa Pro-Huerta, ejecuta

do  p o r  el Institu to  N acional de  Tecnología A gropecuaria  (INTA), d ep en 

d ien te  de  la SA GPyA, integrado al p rog ram a U N ID O S  del M D S yM A  en
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el 2000, q ue financia capacitación, asistencia técn ica  e insum os para  la p ro 

ducción  de  huertas familiares y  com unitarias. P or o tra  p arte  la U nidad  M i

nifundio del IN T A  financió p royectos p roductivos p ara  p roducto res cam 

pesinos pero  en  los últim os años no  c o n tó  co n  p resupuesto  propio .

C ad a  u n o  de  estos p rog ram as h a  generado , en  m ay o r o  m en o r 

m edida, vínculos co n  O N G D R s, lo que  d em an d aría  u n a  m atriz  d e  aná

lisis de  m últiples casos. E n  este  trabajo  se p resen ta  el análisis d e  u n o  de  

los casos: el P rog ram a Social A gropecuario  y  su v íncu lo  co n  u n a  

O N G D R : el C E N E P P .

A n á lis is  d e l c a so

a )  L o  p r e v is to :  la  v o z  o f ic ia l d e l P ro g ra m a

El P ro g ram a Social A g ropecuario  es u n  p ro g ram a  d e  a lcance n a 

cional o rien tad o  a  la a tenc ión  del p e q u eñ o  p ro d u c to r  m in ifundista, que 

inició sus acciones en  1993 d e p e n d ie n d o  de  la Secre taría  d e  A gricultura, 

G anadería , Pesca y  A lim entación . L o s  d o cu m en to s  del P ro g ram a p lan 

tean  que  se tra ta  de: *(...) una propuesta asociativa, convocando a los destina

tarios a  fo rm a r grupos que, a través de una metodología de trabajo que se apo

ya  en la  form ulación de un autodiagnóstico y  una identificación priorizada  de 
los principales problem as y  lim itaciones que e l grupo enfrenta, concluye p o r fo r

m ular un proyecto de trabajo para e l desarrollo de actividades productivas agro

pecuarias, que será ejecutado p o r e l grupo en su conjunto. Para llevar adelante 
su proyecto, e l grupo recibe d el Programa asistencia financiera  (bajo form a  de 
créditos), asistencia técnica y  capacitacióri (PSA, 1998a).

R especto  a  la partic ipación  d e  los p equeños p ro d u c to res  ag rope

cuarios, u n  d o cu m en to  oficial del P ro g ram a  p lan tea  que "el P SA  pone en 
práctica tres principios a  p a rtir  de los cuales se espera hacer realidad e l objeti

vo de la  participación: flexib ilid a d , descentralización operativa y  presencia de 
los pequeños productores m inifundistas en las instancias de conducción d el Pro

gram a10 (PSA, 1998b). E n  cu an to  a  los m ecan ism os form ales de  partic ipa

ción, se afirm a que  "los actores principales de la  estrategia que e l P SA  se p la n 

tea hacia los pequeños productores m inifundistas son las organizaciones locales 
de pequeños productores, e l E stado (nacional, p rovincia l y  m unicipal) y  las or

ganizaciones no gubernam entales de prom oción ru ra l E sta  estrategia tiene una 
intencionalidad po lítica  y  otra económica. L a  po lítica  está  dirigida a lforta leci

m iento de la  democracia en las áreas rurales m ediante una m ayor participación 
de la  sociedad c iv il E sta  participación se instrum enta m ediante mecanismos 
concretos como son: la  Comisión Coordinadora N acional y  las U nidades P rovin-
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cíales, donde están representados lo pequeños productores\ adem ás de los gobier

nos provinciales, instituciones nacionales como el IN T A  y  las O N G s” (PSA, 

1998b).

L a  C om isión  C o o rd in ad o ra  N acional del PSA  está  constitu ida  p o r  

rep resen tan tes  de  o rgan ism os públicos y  privados p ro m o to res  del desa

rro llo  rural. Partic ipan  d e  ella los p rog ram as de  la Secre taría  de  A gricul

tu ra , G anadería , Pesca y  A lim entac ión  (SAG PyA) que llevan adelan te  ac

ciones en  relación  co n  pequeños p roducto res, la U n idad  de  M inifundio  

y  el P ro g ram a P ro -H u erta  (am bos d e  INTA ), cua tro  O N G s d e  p ro m o 

ción  rural: IN C U P O  (Institu to  de  C u ltu ra  Popular), IN D E S  (Instituto  de  

D esarro llo  H um an o ), F U N D A P A Z  (F undación  p a ra  el D esarro llo  en  

Justic ia  y  Paz) y  C A D IF  (C en tro  A nd ino  de D esarro llo , Investigación y  

Fo rm ación). T am bién  partic ipa  u n  rep resen tan te  de  C O N IN A G R O  y 

cu a tro  p ro d u c to res  rep resen tan tes  de  cada  u n a  de  las reg iones del país 

(N O A , N E A , C en tro -C u y o  y  Patagonia).

L as U nidades Provinciales están  in tegradas p o r  u n  C o o rd in ad o r 

Provincial desig nado  p o r  la SA G PyA , un  rep resen tan te  de  los organis

m os provinciales ded icados al tem a, u n  rep resen tan te  d e  IN TA , u n o  de  

las O N G D R s y  dos rep resen tan tes  d e  los pequeños p ro d u cto res designa

dos p o r  los m ism os a través de  encuentros.

E n  síntesis, el P rog ram a p revé  que las O N G D R s partic ipen  en  la 

C om isión  C o o rd in ad o ra  N acional co n  funciones d e  asesoría  en  los linca

m ien to s de l p ro g ram a  a nivel nacional, y  en  las U nidades Provinciales 

c o n  posib ilidad  d e  p ro p o n e r  ajustes a  la m odalidad  d e  in te rvención  a  ni

vel provincial. E stá  p lan tead o  co m o  u n a  rep resen tación  a  nivel d e  sector, 

sin em bargo  las O N G D R s en  Santiago  del E stero  n o  están  articu ladas si

n o  m ás b ien  enfren tadas en  algunos casos, p o r  lo cual la  partic ipación  de  

u n  rep resen tan te  d e  u n a  O N G D R  en  la U n idad  Provincial de  n inguna 

m an era  pe rm ite  afirm ar que el sec to r participa . E sto  establece u n a  dife

renciac ión  en tre  las O N G D R s que tienen  acceso al P rog ram a a través de  

las instancias d e  participación , y  que, p o r  lo tan to , m anejan  in form ación  

y  tien en  capacidad  d e  influir sob re  los cu rsos de  acción, y  aquellas que 

n o  tien en  acceso . P or o tra  p a rte  n o  se prevé n in gún  tip o  d e  acción  de  las 

O N G D R s  d u ran te  la  ejecución  de  los pro yectos, ni en  relación  d irec ta  

c o n  los grupos de  p ro d u c to res  qu e  acceden  a los servicios del Program a.

b )  L o  a c tu a d o : u n a  m ir a d a  d e s d e  e l  P ro g ra m a

El R esponsable  del A rea  d e  P royectos del PSA  de  S antiago del E s

te ro 5 describe d e  esta  fo rm a el perfil del p rogram a:

5. Entrevista realizada en noviem bre del 2001, en la oficina del PSA en Santiago del Estero.
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“E l P S A  tr a b a ja  e x c lu s iv a m e n te  co n  p e q u e ñ o s p ro d u c to r e s  a g ro p e c u a rio s e n te n d ie n d o  p o r  

ta l  e l p e r f il q u e  a q u í en  S a n tia g o  d e l E s te ro  s e  d e fin e  com o e l d e  c a m p e sin o , p e r o  q u e  en  

té rm in o s g e n e ra le s  p o d r ía  s e r  a so c ia d o  a  la  c o n d ic ió n  d e  p r o d u c to r  m in ifu n d is ta  ( ...)  y  p a 

r a  d e f in ir  e se  p e r f il e l P S A  tie n e  a lg u n o s c r ite r io s  v in c u la d o s  a  lo s  in g re so s d e lp r o d u c to r  y  

a  su  d o ta c ió n  d e  re c u rso s. ( ...)  E l P S A  a s p ir a  a  q u e  e l c r é d ito  en  e l c a so  d e  lo s  p e q u e ñ o s  

p ro d u c to r e s  d e  a lg u n a  m a n e ra  a y u d e  a  c o n se rv a r lo  o  m a n te n e rlo  com o su je to  eco n ó m ico  y  

n o  co m o  b e n e fic ia r io  p a s iv o  d e  u n a  a s is te n c ia  so c ia l*

R especto  a la fo rm a en  que el p ro g ram a  llega a sus beneficiarios 

com en ta :

“H a b r ía  q u e  d ife r e n c ia r  d o s  m o m en to s, u n o  e s  e l m o m en to  d e  in ic ia c ió n  d e lp r o g ra m a , '9 3  

-  '9 4 , d o n d e  e l a c e n to  e s ta b a  p u e s to  en  la  ta r e a  p ro m o c io n a l, q u e  o b v ia m e n te  im p lic a b a  m e

d io s  m a siv o s  d e  co m u n ica c ió n , p e r o  a d e m á s ta m b ié n  u n a  r e d  d e  re la c io n a m ie n to  s o c ia l h a 

c ia  e l in te r io r  d e  la  p r o v in c ia  q u e  e s ta b a  a se n ta d a  en  la s  o rg a n iza c io n e s c a m p e sin a s, o rg a 

n iz a c io n e s  n o  g u b e rn a m e n ta le s y  en  la s  in s titu c io n e s  p u b lic a s  ta m b ié n . E n  la  a c tu a lid a d  

eso  h a  c a m b ia d o  p o rq u e  e l p ro g ra m a  y a  e s tá  in s ta la d o  ( ...)  en  la  a c tu a lid a d  cu a n d o  s a le  

u n a  lín e a  (d e  c r é d ito ) e s  p e g a r  u n  c h iflid o  y  la s  o rg a n iza c io n e s (d e  p ro d u c to r e s) a u to m á 

tic a m e n te  y a  e s tá n  v in c u la d a s  d i  P S A  ( ...) .*

E n  cu an to  al trabajo  co n  los p ro d u c to res  y / o  sus O rgan izac io nes 

d e  Base se  p lan tea  que:

“B á s ic a m e n te  n o so tro s tra b a ja m o s  en  d o s  g ra n d e s  á r e a s  ( ...) , lo  té c n ic o -p r o d u c tiv o  y  lo  

o r g a n iz a tiv o . E n  lo  té c n ic o -p r o d u c tiv o  te n e m o s m a y o r  p r e s e n c ia  d e  in g e n ie ro s a g ró n o m o s 

y  v e te r in a r io s , e s tá n  v in c u la d o s  a  la s  p r in c ip a le s  a c tiv id a d e s  p r o d u c tiv a s  d e  lo s  p r o d u c 

to r e s  m in ifu n d is ta s  ( ...) . E n  lo  s o c io -o r g a n iz a tiv o  tra b a ja m o s  en  p r im e r a  in s ta n c ia  a  n i

v e l d e l g ru p o , p o rq u e  lo s  p r o y e c to s  so n  e m p re n d im ie n to s a so c ia d o s  a  n iv e l d e l g ru p o , tr a 

ta n d o  d e  lo  q u e  h o y  s e  d e n o m in a  in s ta la r  c a p ita l s o c ia l. P e ro  n o so tro s n o  n o s h em o s q u e

d a d o  so la m e n te  en  e so , e n  S a n tia g o  d e l E s te ro  e x is te  u n a  e x p e r ie n c ia  r e la tiv a m e n te  b u e 

n a  q u e  e s  q u e , e n  la  m e d id a  q u e  lo s  g ru p o s  m a d u ra n , v a y a n  lo g ra n d o  e n c o n tra r  o tr a s  

fo r m a s  d e  re la c ió n  su p e r io re s , e s ta m o s h a b la n d o  d e  ju n ta s  o  a so c ia c io n e s in te rg r u p a le s , y  

en  a lg u n o s c a so s ta m b ié n  h em o s p la n te a d o  fo r ta le c e r  in s titu c io n e s  c a m p e sin a s q u e  y a  e s

tá n  en  e l m e d io *

E n  u n  p rim e r m o m e n to , c u a n d o  el p ro g ra m a  in icia  sus acciones, 

n ecesita  re lac io n arse  c o n  las O N G D R s  p a ra  acced e r a  los p o ten c ia les  

benefic iario s q u e  h is tó ric a m e n te  h ab ían  sid o  a ten d id as  p o r  éstas. Ya es

tab lec id o  el p ro g ram a, las O N G D R s  n o  p a re c e n  necesarias  y a  q u e  los 

p o ten c ia le s  beneficiarios c o n o c e n  el p ro g ra m a  y  se re lac io n an  d ire c ta 

m e n te  a  través d e  sus O rg an izac io n es  d e  Base. P o r lo  ta n to , a  nivel de  

la  im p lem en tac ió n , el p ro g ra m a  p a re c e  re lacionarse  só lo  c o n  d o s  tip o s  

d e  ac to res : los g ru p o s  d e  p ro d u c to re s  fo rm ad o s ad  h o c  y  las O rg a n iz a 

c io n es  d e  Base p re-ex isten tes . L as O N G D R s  desde  es ta  m ira d a  e s tán  

ausen tes , au n q u e  c o m o  ve rem o s a  co n tin u ac ió n , su  p resen c ia  es im p o r

tan te .
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c ) L o  a c tu a d o : u n a  m ir a d a  d e s d e  u n a  O N G D R

D u ran te  u n a  en trev ista6 realizada a dos profesionales jó v en es  del 

C E N E P P , surg ieron  los siguientes com en tario s respecto  a  d iversos p ro 

gram as:

*'D esd e  q u e  y o  e s to y  a c á  se  tr a b a jó  co n  e l P ro -H u e rta  q u e  d a n  in su m o s, s e m illa s  y  a lg o  p a 

r a  a s is te n c ia  té c n ic a . D e sp u é s e l P S A  q u e  h a b ía n  d a d o  u n o s c r é d ito s  p a r a  e q u ip o s m eca 

n iz a d o s  ( ...)  y  p a r a  g a llin e r o s  ta m b ié n . Y  d e sp u é s e l P ro in d e r  q u e  s a lió  a h o ra , p a r a  a g ra n 

d a r  lo s  g a llin e r o s  y  v ig o r a r lo s , p a r a  m e jo ra r la  p ro d u c c ió n  d e  c a b ra s, co m p ra  d e  a n im a le s, 

sie m b ra  d e  p a s tu r a ; e so s e s P ro in d e r, su b s id io  y  n a d a  m á s. Y  e l P la n  T ra b a ja r  a c á  s e  h i

z o  p a r a  d a r  u n a  m a n o  a  lo s  co m p a ñ ero s q u e  e s ta b a n  tra b a ja n d o  en  la  c o n stru c c ió n  d e  la  

C a sa  C a m p e sin a  ( ...) . A  n o so tro s n o s s ir v ió  m u ch o  e l P ro in d e r  en  c a p a c ita c ió n  en  a d m i

n is tr a c ió n . E n tr ó  m u ch a  p la ta  y  b u en o , h a y  q u e  a d m in is tr a r  e sa  p la ta  y  o rg a n iz a r , h a c e r  

u n a  c o m p ra  c o n ju n ta , s a lir  a  p e le a r  p r e c io s  ( ...) . T e a y u d a  en  la  o rg a n iza c ió n  d e  la  C en 

tr a l (C a m p e sin a ) en  lo  q u e  s e r ía  fo r m a liz a r  u n a  c o o p e r a tiv a , d o n d e  e s tá s  en  e l s is te m a , te -  

n é s q u e  v e r  e l te m a  im p u e sto s , h a c e r  la s  c u e n ta s ( ...) . A c á  n o so tro s tra ta m o s  d e  lle v a r  to d o  

b ie n  y  d e  q u e  la s  c o sa s se  h a g a n  ( ...)  e s  u n a  p o s ib ilid a d  d e  c re c e r, y  p o r  o tro  la d o  ta m p o co  

c e r r a r  la s  p u e r ta s  p a r a  q u e  p u e d a n  e n tr a r  o tro s  p ro y e c to s . ( ...)  E n  e l m o m en to  q u e  ib a  a  

s a lir  la  p la ta  ( d e l P ro in d e r) h u b o  q u e  p o n e rse  a l  d ía  co n  e l c r é d ito  ( d e l P S A ) *

L os fondos de  los d istin tos p rogram as d e  desarro llo  son  m aneja

dos co m o  fuentes alternativas de  financiam iento  p ara  llevar adelan te  los 

p royectos d e  la O rganización  d e  Base, en  este  caso, la C en tral C am pesi

n a  “T ata  Iaia A shpacan”, cuya casa  se en cu en tra  en  T intina. P royectos ini

ciados co n  financiam iento  del PSA  se con tinúan  con  el P roinder, y  ta m 

b ién  se com p lem en tan  co n  financiam iento  in ternacional (p royectos silvo- 

pastoriles, p o r  ejem plo). L os lím ites en tre  la O N G D R  y  la O rgan izació n  

d e  Base aparecen  desdibujados. Si b ien  en  la en trevista  se acla ra  que  es "a 
través de la  organización (de base)”, los técn icos p lan tean  la adm in is tración  

d e  los fondos en  p rim era  p e rso n a  El financiam iento  a  través d e  los p ro 

gram as d e  desarrollo  se ve co m o  u n  flujo perm anen te , aunque los n o m 

bres de  los p rogram as cam bien  se espera  que el financiam iento  continúe, 

p o r  eso  tra ta r  de  “hacer las cosas bien p a ra  “no cerrar las puerta  f .

"H a b ía  u n a  e sp ec ie  d e  re g la m e n to , e s to  p o d e m o s co m p ra r y  e sto  n o , b u en o , v e a m o s p a r a  q u é  

n o s s ir v e  a  n o so tro s ( ...)  S ie m p re  a  tr a v á  d e  la  o rg a n iza c ió n  (d e  b a se ). Y  b u en o , s e  ju e  tra b a 

ja n d o  a s í en  la s  b a se s y  d e sp u é s se  a rm a ro n  lo s  fo rm u la rio s  q u e  e ra n  te r r ib le s  p o rq u e  in c lu ía n  

m u ch o s d a to s  d e  la  fa m ilia , d e  d ia g n ó stic o , m á s a llá  d e lp r o y e c to  ( ...)  A r m a r  eso s fo rm u la rio s  

e ra  b a s ta n te  co m p lica d o , se  d ific u lta b a  la  p a r tic ip a c ió n  d e  lo s  ca m p esin o s, p e r o  b u en o , se  tr a 

b a jó  en  la s  b a se s y  d e sp u é s se  tra d u jo  a  e sa  co sa  ra r a  q u e  p e d ía n  a llá  en  e l P ro in d e rm.

6. Se realizaron varias entrevistas a los técn icos de la O N G  a través del trabajo de cam po de

sarrollado en la zona. El m aterial que se presenta corresponde a una entrevista que tuvo lugar en  

abril del 2002 en la Casa Cam pesina del M O CASE, en Tintina, Santiago del Estero. U tilicé este 

m aterial porque la entrevista fue grabada, lo  que m e perm ite presentar citas textuales con exacti

tud. Las opiniones presentadas son sim ilares a las recogidas en las otras entrevistas.
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L a  O N G D R  ap arece  m ed ian d o  en tre  el m u n d o  profesional de  los 

p ro g ram as y  el m u n d o  cam pesin o . L o s profesionales m iem bros de  la 

O N G D R  “tra d u c en ” los reg lam en tos del p ro g ram a  p a ra  que  los cam pe

sinos m iem bros d e  la o rgan izac ión  de  base dec idan  sob re  qué  “les sirve” 

d e  esa oferta. L uego  “tra d u c e n ” las decisiones de  la o rgan izac ión  de ba

se p a ra  que p u e d a  ser decod ificada  p o r  el p rog ram a. Es difícil c ree r que 

se tra te  de  u n a  sim ple trad u cc ió n  neu tra ; segu ram en te  el rol de  la 

O N G D R  es m ás com ple jo  qu e  u n a  p u ra  decodificación  y  recodificación.

L os m iem bros d e  es ta  O N G D R  no  tien en  partic ipación  en  la  U ni

dad  Provincial, p e ro  sí la tien e  la O rgan izac ión  de  Base.

*H a y  u n  e sp a c io  d o n d e  p a r tic ip a n  c a m p e sin o s en  e l P S A . S ie m p re  in v ita n  a  p a r tic ip a r  a  

d ir ig e n te s  d e  la s  C e n tra le s  ( ...)  y  a h í s ie m p re  v a n  y  s e  d is c u te  e l te m a  d e  lo s  c r é d ito s  p o r 

q u e  n o  c ie r ra n  lo s  n ú m ero s. T o d o s lo s  c u m p a s q u e  v a n  lle v a n d o  la  v o z  d e  la  C e n tr a l (C a m 

p e s in a ) g e n e ra n  la  d isc u s ió n  a h í en  e l P S A  co n  lo s  técn ico s,\ com o d ic ie n d o , v e a m o s q u é  h a 

cem o s ( ...)  L a  id e a  e s  e sa , q u e  n o  e n to rp e zc a  e l c r é d ito ; s i  n o  c ie r ra n  lo s  n ú m ero s q u e  n o  se  

p o n g a n  en  v erd u g o s" .

A  m o d o  d e  c o n c lu s ió n

C o m o  se ind icó  an te rio rm en te , el análisis d e  los vínculos en tre  

p rog ram as sociales y  O N G D R s  requ iere  u n  análisis d e  m últip les casos. 

A  co n tin u ació n  se p resen tan  los resu ltados derivados del análisis d e  u n o  

d e  ellos: P rog ram a Social A gropecuario  y  C E N E P P . Para  o b ten e r co n 

clusiones de  m ay o r a lcance  se rá  necesario  c o n tin u a r la investigación ana

lizando  o tro s casos.

E n  la p rim era  e ta p a  d e  im p lem en tac ió n  del P rog ram a la estra te 

gia de  acercam ien to  a  los p ro d u c to res  cam pesin os fiie a  través del v íncu

lo con  las O N G D R s p o r  su experiencia  d e  trabajo  co n  u n  perfil de  b en e 

ficiario que h is tó ricam en te  h ab ía  sido a ten d id o  p o r  éstas y  no  p o r  el E s

tado . E n  u n a  e tap a  p osterio r, c o n  el P ro g ram a estab lecido  en  la prov in 

cia, la estra teg ia  d e  acc ión  privilegia el v íncu lo  d irec to  co n  las o rgan iza

ciones cam pesinas.

L a  prev isión  d e  espacios de  partic ipación  institucional m uestra  

que  desde  el P ro g ram a se considera  a las O N G D R s  co m o  u n  sec to r del 

cual p u ed en  em erg er rep resen tan tes . Sin em bargo  las O N G D R s en  San

tiago  de l E stero , h as ta  el m o m e n to , n o  co n stitu y en  un  b loque  co n  algu

n a  agenda  c o m ú n  del cual p u e d a  derivarse  c ie rto  tip o  d e  represen tación .

A unque el P ro g ram a  d e n tro  d e  su  estra teg ia  n o  p revé que las 

O N G D R s sean  ac to res d u ran te  la ejecución  d e  los p royectos, el caso  

m u estra  qu e  la partic ip ac ió n  d e  éstas es fundam en ta l p a ra  que  el P rogra
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m a  p u ed a  desarro llar sus acciones, ya  que  la O N G D R  o p era  co m o  m e

d iad o ra  en tre  el m u n d o  profesional d e  los p ro g ram as y  el m u n d o  cam 

pesino. Es que cu an d o  los m odelos de  in tervención  d e  los p rog ram as de  

desarro llo  ru ral se p o n e n  en  c o n tac to  con  la p ob lac ión  qu e  p o d ría  reci

b ir los b ienes y  servicios, familias cam pesinas en  este  caso, se genera  un  

nuevo  espacio  d e  negociac ió n  (L ong  y  L ong, 1992). Se tra ta  d e  u n  espa

cio co m ú n  en tre  dos cam pos sociales, un  p u n to  crítico  d e  in te rsección  

en tre  diferentes cam pos d o n d e  es posib le  en c o n tra r  rup tu ras debidas a 

diferencias en  valores, n o rm as e in tereses sociales, espac io  que  L o n g  

(1989) d en o m in a  in terfa z social? L a  in terfaz n o  es u n  p u e n te  en tre  dos is

las cu ltu rales sino u n a  a ren a  d o n d e  se p o n e n  de  m anifiesto  diferencias 

cu ltu rales y  en  d o n d e  se desarro llan  d istin tas m aneras de  negociac ió n  so 

cial (Ullberg, 2001). ¿Pero qué ocu rre  si la d istancia  en tre  u n  “m u n d o ” y  

o tro  es dem asiado  grande? ¿C óm o se m an tien e  la negociac ió n  cuan d o  los 

lenguajes son  distantes? E n  esos casos o tro s ac to res funcionan  co m o  “tra 

d u c to res”, co m o  “decodificadores” d e  pau tas y  m ensajes d en tro  de  la in

terfaz. Son  los técn icos de  las O N G D R s, qu e  p o r  su fo rm a de  inserción  

a nivel local c o m p arten  la co tid ian idad  d e  las familias, qu ienes to m a n  es

te  rol.

E n  el caso  analizado  se p u ed e  afirm ar que  la  relación  en tre  el P ro 

g ram a y la O N G D R  rem ite  a  un  víncu lo  n o  reco n o c id o  p o r  el P rog ram a 

y  tam p o c o  valo rizado  co m o  tal desde  la O N G D R , d o n d e  se lo visualiza 

co n  c ie rto  carác te r instrum enta l d en tro  d e  u n a  canasta  d e  posib les finan- 

ciam ien tos de  las activ idades de  la O rgan izac ión  d e  Base y  de  las accio

nes d e  la O N G D R  al m ism o tiem po.

C o m p aran d o  los resu ltados del análisis del caso  c o n  las observa

ciones d e  B enencia  y  F lood  (2002), se p u ed e  co in c id ir  en  que  h ay  nue

vos espacios d e  abordaje  d e  la cuestión  social y  que se h ace  visible u n  rol 

im p o rtan te  d e  las O N G D R s en  relación  c o n  el em p ren d im ien to  d e  p ro 

yecto s específicos. E n  cuan to  a  la in tervención  d e n tro  de  la d iscusión de  

políticas, en  Santiago  del E stero  está  lim itado  a  las O N G D R s que  logran  

m ay o r inserción  d en tro  de  la  oficina provincial del PSA, ya  que, h as ta  el 

m o m en to , n o  se observa u n  co m p o rtam ien to  sectorial p o r  p a rte  d e  las 

m ism as co n  la consiguien te  rep resen tación . Finalm ente , en  cu an to  a  la 

to m a  de  conciencia  d en tro  d e  las O N G D R s sobre  el p ro p io  rol respecto  

a  los p rog ram as sociales, o, d icho  d e  o tra  form a, sob re  su  capacidad  d e  

incidencia  sobre  las políticas públicas, en  el caso  analizado  no  se obser

va  esta  ac titud  sino m ás b ien  c ie rto  descre im ien to  acerca  de  los posibles 

resu ltados a  lograr d en tro  d e  ese cam po .

7. S o c ia l in te rfa c c  en el original; traducción de U llberg (2001).



74 P a tric ia  D u ra n d

C o m o  las O N G D R s  d e  S an tiago  del E ste ro  tien en  d iferen tes ca

racterísticas, o rígenes e h istorias, y  tam b ién  las o rgan izac iones cam pesi

nas tie n e n  d iferen tes  trayecto rias, n o  es posib le  ex ten d e r estas co n c lu 

sio nes al res to  d e  los vínculos. S erá  necesario  analizar o tro s  casos y  o b 

se rvar sim ilitudes y  diferencias en  el tip o  d e  v íncu lo  qu e  m an tie n e n  co n  

los P ro g ram as d e  D esarro llo  R ural p a ra  lo g ra r conclusiones d e  m ay o r 

a lcance.
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