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Resumen 

Distintos cientistas sociales han intentado dar cuenta de la relación entre las transformaciones de 
la estructura socioeconómica y política y la fisonomía de las ciudades. Guardia Mitre, no es la 
excepción. Esta localidad de la Provincia de Río Negro experimentó importantes cambios en el 
último siglo. Desde opiniones vulgares de los habitantes de Viedma y Carmen de Patagones 
suelen expresar que en Guardia Mitre no hay nada. Sin embargo, este pequeño pueblo que hoy 
no alcanza los 900 habitantes, supo expresar un gran esplendor con alrededor de 2000 habitantes 
en la segunda mitad del siglo pasado. Presenta características paisajísticas, naturales e histórico 
culturales excepcionales del Valles Inferior y Medio de la Provincia de Río Negro. El objetivo 
de este trabajo fue comprender los procesos endógenos y exógenos que dieron lugar a 
transformaciones territoriales y en la vida cotidiana de los habitantes de esta localidad. Para ello 
se explorararon fuentes documentales y se realizaron entrevistas a informantes calificados y a 
distintos sectores económicos. Fundada como un fuerte en el siglo XIX, desarrolló durante gran 
parte del siglo XX un conglomerado de granjas y chacras bajo la modalidad de una agricultura 
familiar diversificada. Hasta los años 50, la navegación del Río Negro era fundamental para el 
transporte de personas, frutas y verduras desde Choele Choel a Viedma. La represa del Chocón, 
en los 70´ y modificaron las condiciones naturales de riego y al mismo tiempo el desarrollo de 
un proyecto de riego en el Valle Inferior, cambiaron el contexto técnico – productivo, que 
sumado al atractivo que ejerció la capitalidad de Viedma, produjeron el abandono de las chacras 
y la emigración. Actualmente en Guardia Mitre parece presentarse tiempos anacrónicos. En la 
memoria colectiva se entremezcla un pasado promisorio, un presente de vulnerabilidad y 
aislamiento y un futuro de incertidumbre. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que aquí se presenta es una primera aproximación al estudio de la 
dinámica del territorio de Guardia Mitre, Provincia de Río Negro Argentina y forma parte del 
proceso de elaboración de una tesis de la Maestría en Gestión y Desarrollo Territorial de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). 
Se reseñan las principales transformaciones del territorio, la vida cotidiana de los habitantes de 
esta localidad y los procesos sociales, productivos y políticos, tanto endógenos y exógenos que 
dieron lugar a la situación actual. 
Para ello se exploraron distintas fuentes documentales y se realizaron entrevistas a informantes 
calificados, que contribuyeron al conocimiento de la dinámica del territorio, desde su fundación 
hasta el presente. 
En una primera parte se abordan brevemente los principales aspectos históricos que 
contribuyeron a la construcción del territorio. 
Como segundo punto se aborda el desarrollo territorial desde una dimensión  conceptual. Este 
segundo momento intenta establecer un diálogo sobre el desarrollo territorial y  de territorio, y 
explicitar sucintamente  lo que desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
se viene trabajando desde el desarrollo territorial. 
Posteriormente se abordan las condiciones actuales del territorio de Guardia Mitre o dinámicas 
que ha sufrido y que lo lleva a la situación actual de la localidad. Para ello, se recurre 
principalmente a las entrevistas de informantes calificados, siguiendo para su construcción el 
concepto de dimensiones territoriales (Rozenblum, 2014). 
 Antecedentes históricos.  
El Valle de Guardia Mitre se encuentra situado sobre la margen norte del Río Negro a 97 km 
aguas arriba de Viedma (Río Negro) y a 80 km de la Ciudad de Carmen de Patagones (Buenos 
Aires). Existen dos vías de acceso al mismo, una por la Ruta Nacional 250, de la trazada por la  
margen sur del Río Negro, cruzando el río a la altura del paraje Sauce Blanco en una balsa, con 
capacidad de transportar 100 tn (figura 2) y otra por una Ruta Provincial 53 de ripio desde la 
margen norte que inicia en la localidad de Carmen de Patagones  (Gallo et al., 1996). 

 

Figura 2: Transporte en balsa Guardia Mitre (fuente google) 

Hacia fines del Siglo XIX y principio del siglo XX, el Estado Argentino mantuvo su decisión 
política de eliminación, asimilación e invisibilidad de la población indígena (Schimidt, 2011).  
Los pueblos asentados en territorios ajenos al control y dominio estatal fueron denominados 
como “bárbaros” y sus tierras como desierto, justificando la avanzada por medio de la violencia 
física o simbólica, precursora de progreso, civilización y modernidad. Según Anderson (1993), 



 

se procuró la invención de una comunidad imaginaria, en la búsqueda de la homogeneización 
territorial, cultural y lingüística de la población, para lo cual se sustentó en el trinomio: lengua, 
cultura y territorio (Schimidt, 2011). 
Se dio lugar así a la construcción, reproducción y circulación de imaginarios nacionales en pos 
de la internalización de una imagen de territorio estable, homogéneo y ahistórico como soporte 
natural de una identidad y valores compartidos, prescindiendo de los diversos actores y de los 
conflictos inscriptos en las disputas históricas por los territorios (Anderson 1993). 
Bajo el mismo concepto de territorio del Estado Nacional, las autoridades de  Carmen de 
Patagones hacia la segunda mitad del siglo XIX, bajo la amenaza del indígena de arrasar y 
golpear trágicamente la tranquilidad de su poblado y con sus riquezas agrícolas – ganaderas, 
sintieron la necesidad de avanzar sus fronteras y asegurar sus tierras (Museo Histórico Regional 
Municipal Francisco de Viedma, 1962).  
Ante el peligro inminente y la urgencia de los vecinos de Carmen de Patagones, el Consejo 
Deliberante Maragato propuso en 1860 establecer un nueva guardia en la margen norte del Río 
Negro (Toldo, 1980).  El Coronel Julián Murga fue el encargado de ejecutar dichas tareas, 
eligiendo el paraje llamado China Muerta, 14 leguas aguas arriba de Carmen de Patagones, 
como punto de erección del nuevo fuerte. El 14 de diciembre de 1862, se inició el traslado de la 
tropa encargada de concretar el proyecto, dando lugar dos días después a la fundación de la 
Nueva Guardia General Mitre. 
La Guardia situada a escasos metros del Río Negro junto a bosquecillos de Sauces,  alcanzó su 
autonomía en 1885, año en el cual se logró que sea uno de los más importante de los siete 
departamentos del entonces territorio de Río Negro (Vapnarsky, 1983), motivos por lo que se 
instaló un juzgado de paz. 
Lentamente la guarnición militar en Guardia Mitre y la región en general se fueron convirtiendo 
en un poblado debido a la fertilidad del suelo y al esfuerzo de los colonos, adquiriendo gran 
relevancia económica y estratégica. El canal de Riego de los Sanjuaninos, hacia fines del siglo 
XIX, fue el primero construido en la Provincia de Río Negro, y da señal de la trascendencia y 
envergadura que tenía el poblado (Casamiquela, 1995). Otro aspecto digno de resaltar fue la 
creación de la escuela primaria oficial mixta en 1879, siendo la tercera más antigua desde la 
creación de la Gobernación de la Patagonia en 1879 (Rey y Vidal, 1975). 
El pueblo ubicado en una amplia rinconada propicia para la explotación ganadera y agrícola, 
siguió creciendo, evolucionaba favorablemente debido a una posición estratégica pues era el 
paso obligado de los viajeros, tropas de carro y arreos que desde  Carmen de Patagones se 
dirigían al Alto Valle. A su vez, era puerto natural de los vapores de la Escuadrilla Nacional que 
unían Patagones con la confluencia del Limay y el Neuquén, estimulando el poblamiento de 
todos los valles de Río Negro.  
Guardia Mitre dejo de ser un punto estratégico en la lucha contra el desierto y el camino 
obligado de viajeros, ya que sin el tren y posteriormente sin los vaporcitos de la escuadrilla 
fluvial, que dejaron de funcionar hacia mediados de la década del 50, comenzó lentamente a 
agonizar (Toldo, 1980).  
 

Desarrollo Territorial 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) define al territorio como un espacio 
geográfico caracterizado por la existencia de una base de recursos naturales específica; una 
identidad particular (entendida como historia y cultura locales), relaciones sociales, instituciones 
y forma de organización propias, conformando un tejido o entramado socio institucional 



 

(resultado de las diversas relaciones entre los actores e instituciones) característico de ese lugar 
y determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso Madoery (2008) 
refiere que un territorio es una sociedad local cuando conforma un sistema de relaciones de 
poder constituido en torno a procesos locales de generación de riquezas, pero además, cuando es 
portador de una identidad colectiva expresada en valores y normas interiorizadas por sus 
miembros (Madoery, 2008). 
El desarrollo local o territorial es un proceso social, iniciado e implementado por los actores del 
territorio, que buscan afianzar las capacidades locales para fortalecer el entramado socio 
institucional y el sistema económico – productivo local, con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de una comunidad (Rozenblum, 2006). 
El desarrollo territorial rural se define actualmente como un proceso de transformación 
productiva e institucional en un espacio rural determinado, con el objetivo de reducir la pobreza. 
La transformación productiva tiene el propósito de articular competitivamente y 
sustentablemente a la economía del territorio a distintos mercados (Schejtman y Berdegué, 
2004).  
El desarrollo institucional persigue el propósito de estimular y facilitar la interacción y la 
concertación de los actores locales entre ellos y  con los agentes externos relevantes, así como 
de incrementar las oportunidades para que la población participe del proceso y de sus 
beneficios. 
 

Las condiciones actuales del territorio 

Guardia Mitre es una localidad con marcados vaivenes en el proceso de desarrollo territorial.  
Rica en recursos naturales, en las primeras tres décadas del siglo XX llegó a contar con 
alrededor de 1300habitantes en 1914 (Vapnarsky, 1983). Sin embargo, de acuerdo al Censo 
Poblacional 2010, el Municipio de Guardia Mitre, que engloba al ejido urbano y rural,  poseía 
899 habitantes (Gobierno de la Provincia de Río Negro, 2017), evidenciando una clara 
tendencia al decrecimiento poblacional. 
En los últimos años distintas problemáticas afectan la ocupación del territorio; durante el 
período 2005-2010 la sequía afectó a miles de hectáreas productivas que produjeron verdaderos 
desastres económicos y ambientales (Miñon et al., 2015), por otro lado las altas temperaturas y 
el manejo inadecuado de los pastizales provocaron incendios en toda la región (INTA EEA 
Valle Inferior 2017). 
La pobreza es un complejo de escasez de recursos económicos, sociales, culturales, 
institucionales y políticos, que afecta a los sectores populares; pero al considerar la dimensión 
territorial, se debe distinguir entre pobreza rural y urbana, pues se trata de procesos 
cualitativamente diferentes, pudiendo la primera ser asimilada como absoluta (Ziccardi, 2008). 
El ex intendente Miguel Demasi28 afirma que en Guardia Mitre no hay villas miserias, los 
pobres viven al lado de los ricos, que están muy por encima de la media nacional. Los datos del 
IDEC realza la afirmación al registrarse alrededor de un 7 % de hogares con Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), y cerca de un 9% en la zona rural Mientras que el 21% de las 
viviendas poseen piso de tierra, o carecen de provisión de agua por cañería dentro de la vivienda 
o no disponen de baño con descarga de agua  

                                                             
28 Miguel Damasi: Ex intendente de Guardia Mitre por 24 años. 



 

Según los últimos padrones electorales de la localidad, el número de votantes en los últimos 
años se mantuvo relativamente constante (tabla 1), lo que podría ser interpretado como un 
problema de envejecimiento poblacional. 
Tabla 1. Número de electores habilitados y votantes en el ejido de Guardia Mitre, datos del 
Gobierno de Río Negro (Fuente: elaboración propia) 

Año 

Electores 
Argentinos 
habilitados 
En Guardia 

Mitre 

Electores 
Extranjeros 
habilitados 
En Guardia 

Mitre 

Electores 
Argentinos 
que votaron 
En Guardia 

Mitre 

Electores 
Extranjeros 
que votaron 
En Guardia 

Mitre 

Electores 
totales que 
votaron en 
Guardia 

Mitre 
1985     477 

1995     482 

1997 613 10 482 10 492 

2001 614 4 478 3 481 
2003 613 4 502 4 506 

2005     504 
2007     494 

2009     576 
2011 767     

2015 791 0 554 0 554 
 

Para contemplar todas las dimensiones del desarrollo del territorio y valorar la integridad actual 
del Estado de Guardia Mitre se aplicó la metodología propuesta por  Rozemblum (2014). 
 
 
 

Dimensión económica productiva 

La dimensión económica productiva hace referencia a la capacidad de producción y al potencial 
económico del territorio desde un punto de vista multisectorial que involucra actividades 
primarias, de procesamiento (secundarias) y comercio o servicios (terciarias) (Sepúlveda, 2002). 
La diversificación productiva evita que el territorio dependa de una o unas pocas producciones y 
favorece el fortalecimiento de la base económica local. Aquí no se trata sólo de reconversión de 
la actividad principal sino, fundamentalmente de emprender actividades complementarias sobre 
la base de recursos y capacidades locales con miras a incrementar la actividad económica, 
generando vínculos entre la agricultura, la industria y los servicios (Rozemblum, 2014). 
Guardia Mitre formaba parte de un sector productivo intensivo conjuntamente con alrededor de 
unas 40 islas fluviales, formadas por sedimentos, arena o grava, que están completamente 
separadas de las orillas. La importancia radicaba en que era parte de un cruce de cargas en 
carreta para el incipiente transporte entre el puerto de Patagones y el Alto Valle, y además su 
producción estaba sobre la margen norte del río, lo que no era necesario cruzar el mismo para 
sacar y comercializar los productos, lo que los tornaba más económicos. 
Se conformaban lo que moderadamente llamamos un conglomerado productivo dedicado a 
cultivos, que se regaban naturalmente en otoño y ´primavera, con los picos de la crecida del Río 
Negro (Gallo et al.; 1996). Se producían frutales de pepita (peras y manzanas), de carozo 
(duraznos y ciruelos), citrus, olivos, nogales, viña para vinificar, hortalizas de hoja, alfalfa para 



 

henificar, confeccionando grandes fardos de 40-60 kg con malacate, además de lana enlienzada, 
carne, aves, huevos y cueros de animales silvestres, principalmente zorros. Por otro lado se 
elaboraban principalmente para venta durante el invierno, frutas desecadas (orejones de durazno 
y ciruelas), licores, y mieles de alta calidad Es decir que había un verdadero complejo de 
producción de materia prima, transformación de los productos, acondicionado y transporte, que 
generaba riqueza que era retenida en la zona por el empleo de mano de obra local (Gallo et al.; 
1996). En otras palabras constituía una parte de lo que modernamente llamamos los cinturones 
verdes de las grandes ciudades. 
La localidad recibía, además, el ingreso de la zafra lanera, que era realizada con grandes 
máquinas de 10 a 14 “manijas” o peines, que empleaban alrededor de 20-25 personas por equipo  
y esquilaban a razón de 120 a 180 mil cabezas por equipo o “comparsa”. 
Entre los actores de las comparsas tradicionales están los esquiladores responsables de esquilar 
las ovejas, los agarradores que sujetan las ovejas en el brete de encierre, las trasladan hasta la 
máquina y las manean. Los playeros que juntan los vellones de lana, y los trasladan hasta la 
mesa de clasificación, el clasificador que limpia el vellón, lo desborda (separa la lana con 
cascarria, orina, etc) y el auxiliar que antaño lienzaba  (ponía en lienzos) la lana. También 
estaban el maquinista con un  auxiliar, el cocinero y el patrón, que habitualmente era el dueño 
de la máquina, que solía contar con algún colaborador que lo ayudara (Fray et al.; 2007). 
 Guardia Mitre era el asiento de unas 10 a 12 comparsas, por lo que era considerada la “Capital 
de la Esquila (Carlos Manterola, com pers29), que se extendía entre noviembre y febrero y que 
representaba el ingreso de una gran suma de dinero extra y que era retenida en la localidad. A 
esta actividad se sumaba la llamada media esquila, realizada en marzo-abríl. Angel Damasi, 
comentó al respecto “De acá salían dos máquinas de la comparsa de esquila. Una de 12 
manijas y otra de 14.Llegábamos a esquilar 120000 animales, esquilábamos para toda la 
Empresa La Anónima. En esa época con dos o tres cosechas de lana se pagaba el 
campo(Borrelli y Oliva, 2001) 
Había muchas comparsas 10 o 12 comparsas.  La gente invertía localmente porque  todos  
vivían acá, uno iba a la comparsa de esquila y volvía con los bolsillos llenos de plata. En esos 3 
meses, ganabas como por 6 meses. Acá se hacían esquilas, porque se hacía media lana. Luego 
en invierno limpiaban algún potrero, estiraban o ponían alambres, postes, limpiaban picadas). 
Había mucho más trabajo manual, laburaban todo el año. Se reemplazó todo por vacas”.  
La esquila ovina entró en decadencia con el reemplazo del ovino por el bovino. Dicho 
reemplazo se debió a distintas causas, por un lado el efecto de los predadores (pumas y zorros, 
incluso perros en lugares peri-urbanos), robos, el mayor trabajo que representa la crianza de 
ovejas (esquila, baños contra sarna y piojo, control de bicheras, deshoje y descascarriado 
(limpieza de la zona posterior, peri-anal, eliminando restos de excretas), señalada (destete), 
castración y descole de corderos, y recría de borregas) respecto del vacuno que requiere menor 
dedicación. Por otro lado los campos redujeron su población y había carencia de mano de obra 
especializada. Actualmente quedan pocos ovinos. Un estudio del año 1996 data que en Guardia 
Mitre quedaban 450 ovinos entre cabeza propias y de terceros. Es decir, de 23 establecimientos, 
20 de ellos tienen la cría de vacunos como actividad principal y 10 la de ovinos (Gallo, et al., 
1996). 
Hacia la década del 50, gran parte del comercio de Guardia Mitre y la comunicación se 
realizaban por el río. La navegación sobre el Río Negro que se iniciaba en Patagones y 
navegaba aguas arriba hasta Choele Choele tardaba alrededor de 7 días en llegar a destino.  

                                                             
29 Carlos Manterola. Contratista Ovino de Carmen de Patagones. 



 

Se navegaba de día con embarcaciones de poco calado y motores potentes para vencer los pasos 
de escasa profundidad y fuertes corrientes. El río presentaba, además numerosos obstáculos, en 
donde las embarcaciones no sólo transportaban personas, sino además, servía para el envío de 
todo tipo de mercadería como fideos, harina, azúcar, fruta, pan, verduras y otros (Miguel 
Demasi, com pers). 
En Guardia Mitre hasta el año 1996 quedaban alrededor del 25% de la superficie en condiciones 
de ser regada se destinaba a la producción de cultivos perennes, entre los cuales se destacaban 
los cítricos, manzano, cerezo, durazno, peral, olivos, álamos, ciruelos y también nogal y 
almendros, vino (Gallo et al., 1996). 
Para destacar la importancia del vino se citan los comentarios de dos informantes calificados. 
Miguel Silva30 comentó al respecto: “El vino Chocolí, patero, muchas familias hacían ese vino. 
Había pequeñas bodeguitas, eran bastantes rudimentarias. Los piletones eran construidos, 
cemento. Algunos tenían alguna bordalesa grande de decantación y después se almacenaba 
habitualmente en bordalesas de 200 o 100 l.Después empezaron a aparecer damajuanas, venía 
el vino en damajuana de 20 El vino, al igual que otras mercaderías se comercializaba 
directamente a Stroeder (Provincia de Buenos Aires)”  
Por su parte el Ing. Daniel Miñón31 aporta al respecto “El vino Chacolí, Chocolí o Txacolin en 
euskera, era un vino fresco, nuevo, alcohólico. No era de calidad, era un vino patero. Pero era 
un vino folklórico que se mantuvo hasta ahora, hasta hace muy poco. Cuando yo llegué en los 
90 todavía se conseguía vino Chocolí, era muy tradicional en los asados y se distribuía a 
domicilio, no se compraba en locales comerciales y la gente mostraba interés por este vino 
artesanal. Se vendía en damajuanas de 10 litros, algo poco habitual ya que el vino común se 
vendía en damajuanas de 5 litros.. Incluso se celebraron varias fiestas del vino Chocolí en 
Guardia Mitre. Creo que Guardia Mitre lo está recuperando como un vino artesanal a muy 
pequeña escala. Es un vino emblemático de Guardia Mitre y las islas” 
La producción de vid, no sólo era importante desde el aspecto productivo, económico, sino 
también en lo social y cultural. Si bien se producía en todas las islas, quedó como identidad del 
pueblo por ser el último lugar donde se dejó de producir a gran escala. Según el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV), cataloga al vino de como un vino casero32 
Miguel Demasi  comentó al respecto: “Yo hice la primera fiesta provincial del vino Chocolí. La 
fiesta no se hizo más por falta de producción. Es un vino bastante lindo de uva. Uva chinche, no 
se sabe la especie. Se vendía en Villalonga y Stroeder. Es dulzón, en la primera fiesta 
provincial de 1000 l. Vino de manufactura rápida. 

                                                             
30 Miguel Angel Silva (Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires). Ingeniero Agrónomo 
Universidad Nacional del Sur. Magister en Administración Pública. Universidad Nacional de Córdoba. 
Profesor Adjunto regular  Universidad Nacional del Comahue. Técnico del Área de Producción Animal en 
INTA EEA Valle Inferior. Ex decano CURZA-UNco y ex Vicerrector Universidad Nacional del Comahue. 

31 Daniel Miñón. Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional de Rosario. Magister Scientiae en 
Producción Animal-Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente de la Universidad Nacional de Río 
Negro. Investigador del INTA en Producción Animal y Sistemas de Producción, EEA Valle Inferior. 
Representante del INTA en el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 
Agroindustrial del Cono Sur (Procisur). Asesor del PIN V-091 de la Universidad del Comahue. 

32 El Instituto Nacional de Vitivinicultura considera que para ser un vino artesanal no debe exceder los 
4000 l de producción anual. 



 

Guardia Mitre producía alfalfa para henificar, suplemento proteico muy importante para los 
establecimientos ganaderos que se estaban desarrollando en ambos márgenes del río El Ing. 
Miguel Silva aportó:  
 “En todo el noroeste patagónico, la única zona en que se conseguía fardo en cantidad y 
calidad era Guardia Mitre, un poco se podía conseguir en Viedma – Patagones en lo que se 
llamaba la “Laguna Grande”, alguna isla, chacras ribereñas. La producción por riego natural, 
o con sistemas de bombas de riego que eran motores antiguos a explosión de un pistón y dos 
pistones que estaban a la orilla del rio. Antiguamente el pasto que se producía era casi todo de 
alfalfa, era un fardo muy comprimido, de 40 – 50 kg”  
A partir de 1956, Viedma como Capital de la Provincia de Río Negro, fue adquiriendo un rol 
administrativo creciente, la burocracia que se fue consolidando se comportó como  un atractivo 
para los jóvenes guardiamitrenses, que podían conseguir un buen trabajo y hacer carrera. Éste es 
un factor que incide en que la localidad pierda gravitación regional. 
Otra causa que ayudó a que el territorio de Guardia Mitre pierda gravitación, fue la regulación 
del cauce del Río Negro por la represa del Chocón en 1965 y el posterior desarrollo del Valle 
Inferior del Río Negro. 
El cual  consistió en una serie de obras hidráulicas para la conducción del agua desde el río. 
Según el planteo original era poner bajo riego unas 60000 ha ubicadas en el tramo final del río, 
entre el Paraje Primera Angostura, al N –NO de Viedma y su desembocadura con el Océano 
Atlántico  
Para la ejecución del Proyecto se creó el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), que 
se puso en marcha en mayo de 1964 (Villegas et al., 2015).   
El proyecto contemplaba poner en producción bajo riego una superficie importante de tierra y 
entregarla a los colonos. A su vez suponía la radicación de industrias de base agropecuaria. 
Cumpliendo con la misión de fomento industrial y de comercialización, el IDEVI, integraba una 
sociedad que administraba una procesadora de tomate, un frigorífico de carnes y subproductos, 
una usina láctea y dirigía la filial de Abastecedora Argentina de Alimentos SA (Villegas et al., 
2015). 
Sin embargo, luego de todas las iniciativas proyectadas actualmente este amplio valle solamente 
está irrigado en 23.470 ha, quedando excluido el territorio de Guardia Mitre, y de las cuales 
apenas un poco más de 13.000 ha se cultivan plenamente (Villegas et al., 2015). 
El ingeniero Miñón aportó al respecto: 
“El proyecto original hablaba de 60000 ha brutas, pero que llevadas al riego significaban una 
disminución considerable del número de hectáreas por problemas de falta de dominio, calidad, 
profundidad de suelos salitrales, ripieras, y obstáculos físicos como elevaciones, imposibilidad 
de extender los canales secundarios en trazas ideales entre otros”. 
La regulación de las crecidas del Río Negro y la aparición de una oferta de tierras sistematizadas 
y dotadas de un sistema de riego y drenaje gravimétrico hicieron inviable la producción agrícola 
de Guardia Mitre. La competitividad sistémica desarrolladas en el Valle Inferior desplazaron las 
ventajas comparativas que tenían las islas y Guardia Mitre. 
El proyecto político no concretado, del traslado de la Capital de la República, impulsado por el 
Presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) en 1986, al área de las actuales ciudades de Carmen de 
Patagones (Provincia de Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre (Provincia de Río Negro) (Ley 
23512), propició la creación de Entecap, ente para el traslado de la Capital, con el fin de llevar a 
cabo las obras públicas requeridas para el nuevo emplazamiento, de las que sólo se culminaron 
obras de servicios básicos e infraestructuras (Bertoldi et al., 2005). Gracias a ello Guardia Mitre 
pudo acceder al servicio de agua potable y gas natural. 



 

Actualmente las actividades o grupos económicos de Guardia Mitre son escasos. El intendente 
Angel Zingoni, acotó: 
“Los principales grupos económicos son losempleados públicos, jubilados, ganaderos (hay muy 
pocos que son  propietarios y que viven en la localidad), un productor de vid (comercializa en 
Viedma y Patagones). Existe un pequeño grupo que produce cebolla, cerca de la zona de Boca 
la Travesía (40 km) o de China Muerta (37 km)”. 
Además de la dimensión económica productiva, es importante para el desarrollo del sector, que 
cuente con  infraestructura, equipamientos y servicios sociales necesarios, no sólo para mejorar 
el bienestar de la población, sino también para las actividades económicas (Rozemblum, 2014). 
Es necesaria la construcción de un puente que sustituya la balsa para cruzar el río. Si bien la 
misma tiene capacidad para transportar hasta un camión con acoplado, funciona de 7 a 23 hs, 
por lo que los pobladores no tienen facilidad de entrar y salir del pueblo fuera de ese horario 
(Responde, 2017). 
El aporte de las instituciones educativas (escuelas y universidades) y de Ciencias y Tecnología, 
contribuye al desarrollo del sector, favoreciendo una  formación acorde con las necesidades 
locales, permitiendo la participación de la población en los debates y la difusión de dichos 
ámbitos. A su vez, este tipo de instituciones son la que otorgan mayor aporte técnico al proceso 
(Rozemblum, 2014).  
Antiguamente, la buena educación de Guardia Mitre nos  habla de la importancia de la 
localidad. El Ing. Miñón aporta: 
“La orden de los salesianos  fue la responsable responsables de educar  gran parte de la 
dirigencia patagónica. En esas épocas, principios de siglo XX, había muy pocas escuelas 
secundarias en el territorio patagónico, estaban muy alejadas y funcionaban como internados. 
Los estudiantes pasaban largas estadías fuera de sus hogares y eran muy pocas las familias que 
podían afrontar los gastos de estudio.  
Actualmente, Guardia Mitre cuenta con un establecimiento laico de educación primaria y 
secundaria (Angel Zingoni, com pers)  
 

Dimensión socio cultural y política institucional 

Este segundo aspecto hace enfoque en la mejora de la equidad social, el cual según Rozemblum, 
(2006), puede ser abordado a través del fortalecimiento del entramado socio institucional, de 
manera de reconstruir o reforzar el capital social de la comunidad.  
El capital social promueve la capacidad de las personas para actuar sinérgicamente, para generar 
redes, asociaciones y concertaciones hacia el interior de la sociedad.  
Desde la vuelta a la democracia, el Estado fue el principal sostén de crecimiento del pueblo. El 
Estado Municipal se transformó como la única posibilidad de superación de la población local, 
ya sea a través de un empleo estable, subsidio, etc). 
Con la llegada a Guardia Mitre de un sacerdote, Roberto Kilmeate, se inició toda una economía 
social. Él comenzó a movilizar a los jóvenes guardiamitrenses y a las maestras, para todo un 
emprendimiento social. Articuló su labor social-pastoral con reuniones con empresas privadas y 
el Estado en todos sus formatos, procurando tanto recursos como apoyo técnico. En poco 
tiempo, gracias a su labor empresarial social, logró cultivar y exportar ajo a Alemania, producir 
tomate en invernáculo, un aserradero, una fábrica de cuchillos y la nivelación de algunas tierras 
por parte del IDEVI. 
Toda la política desarrollada por el Estado municipal sumado a todo el proceso de cambio 
cultural que experimentó el pueblo durante lo que podríamos llamar su auge y decaimiento, tuvo 



 

un efecto modelador sobre la sociedad Guardiamitrenses, efectos que han provocado que toda la 
economía social iniciada en los 90 no prosperara en el tiempo. 
Guardia Mitre cuenta con una Sociedad Rural. Sin embargo, ha perdido gravitación. En la 
entrevista al ex Intendente Miguel Demasi, el mismo comenta: 
“La sociedad Rural ha perdido peso. Se limita a otorgar alguna guía, maneja el tema del pasto 
que ahora le mandan por los incendios. La gente no se acerca como se debería acercar. 
Empezaron, de vuelta con los remates. La gente se arregla sola”. 
El club es una institución que permite generar espacios de sociabilidad, cultural y deportiva. 
Guardia Mitre posee un solo club “Club Social y Deportivo”, unión de dos clubes “Boca y 
Huracán”. Sin embargo aún no cumple el rol social que debería, al respecto el Ing. Ángel 
Zingoni, hizo referencia a que: 
“Ese club lo manejaba la municipalidad, había perdido la personería jurídica. No se realizan 
asambleas, no estaban cumpliendo el rol social. Ahora tiene una comisión, pero aún no llega a 
cumplir el rol social. Se realiza una sola actividad (fútbol). Se está trabajando para que haya 
otros deportes, pero el problema acá es la falta de profesores.  
Existe un proyecto de fondo de producción, que se descuenta del sueldo mes a mes y que queda 
en el Municipio para ayudar a los pobladores que deseen iniciar una actividad productiva, pero 
que sin embargo todavía no se observaron los frutos deseados. Para acceder a dicho beneficio 
sólo es necesario presentar un proyecto. La localidad cuenta con potencial. El Ing Miñón aportó: 
“Existe una necesidad de desarrollar el emprendedurismo con pequeños emprendimientos, 
como un turismo de fin de semana de la propia Viedma- Patagones, de alguien que quiera 
pasar un fin de semana diferente, o salir a navegar en un gomón, pescar pejerreyes en el Río 
Negro o dormir en una casa histórica, o sacar fotografías, hacer avistaje de aves o turismo, 
como de hecho ha habido en China Muerta. Tienen cascos muy lindos. Cazar jabalíes que son 
muy abundantes en la zona. El rescate del Chocolí, Reconstruir un viejo almacén de ramos 
generales, armar una especie de museo al aire libre zafaris fotográficos, mejorar el museo, 
armar un grupo de estudios históricos con el apoyo del Museo Ema Nozzi de Patagones, etc 
“Sin embargo, estas actividades tiene que surgir de la participación de la sociedad local, tienen 
que debatirse ideas, propuestas, problemas y soluciones, la sociedad tiene que participar de 
estos debates, aportar sus visiones, priorizar los problemas y de alguna manera movilizarse 
para abordarlos. Es a través de alianzas público-privadas que puede romper la inercia que lo 
caracteriza e iniciar un camino de crecimiento alentado por fuerzas endógenas y el apoyo del 
estado. En un proyecto de esta naturaleza, los jóvenes son irreemplazables. 
 

Dimensión ambiental 

La dimensión ambiental hace referencia al ambiente en un sentido amplio, incorporando a los 
recursos naturales, es decir, todo aquello que forme parte del marco físico vital de la población 
de un territorio, incluyendo el patrimonio arquitectónico (CE, 2000). 
Esta nueva visión del ambiente no sólo hace hincapié en la valorización y recuperación de los 
recursos endógenos del territorio, sino también da la oportunidad de valorar recursos 
anteriormente considerados faltos de interés (mayormente económicos), como parte del trabajo 
para el fortalecimiento de la identidad local. La competitividad ambiental tiene que ver con la 
capacidad de conservar, valorar y enriquecer el entorno,  tanto desde un punto de vista 
ecológico como económico, social, cultural y estético (CE, 2000). 
Guardia Mitre es un territorio rico en recursos naturales en agua, tierra, fauna, como en 
patrimonio arquitectónico. Sin embargo, desde un aspecto estrictamente agronómico, los 



 

recursos no son aprovechados La producción es muy limitada por las escasas chacras niveladas 
y la falta de mano de obra. 
Este sector cuenta con recursos que no son valorados, que se podría considerar parte de la 
identidad del pueblo. El Ing Miñon hizo referencia: 
“El cruce en balsa, es una oportunidad para atraer turismo aventura por el simple hecho de 
que en todo el territorio nacional no existen muchas posibilidades de cruzar  un río en balsa”. 
Una de las características más sobresalientes del territorio según los propios actores e 
informantes calificados radica en la tranquilidad, la cual para ellos es impagable. Sin embargo 
no es valorizada en toda su dimensión. Este factor es requerido por las personas de la tercera 
edad, por lo cual sería apropiado y conveniente instalar  un asilo de ancianos. 
 

Conclusión 

Por todo lo señalado a lo largo del trabajo resulta evidente el relegamiento y deterioro de 
Guardia Mitre a lo largo de la historia, generando un proceso de vulnerabilidad y aislamiento.   
Los problemas destacados denotan un sinnúmero de aspectos que deben ser articulados desde 
una perspectiva del territorio. En tanto ofrece una posibilidad de interpretarlos desde su historia, 
su presente y su futuro. No sólo están presentes los problemas técnicos productivos, sino que se 
trata de una población que prácticamente responde a una lógica y visión diferente, distinta al 
agricultor familiar típico. 
En Guardia Mitre había un verdadero complejo productivo de materia prima generadora de 
riqueza local que sin embargo se fue perdiendo con los años.  
Resulta evidente un desamparo o desatención por parte del Estado Nacional y Provincial, que a 
lo largo del siglo XX prometió promover el desarrollo socio económico de esta zona mediante 
distintas alternativas, el riego, el puente sobre el río, pero que sin embargo no llevó a cabo. Por 
su parte, el Estado Municipal históricamente tampoco contó con las posibilidades o capacidades 
para fomentar algún tipo de desarrollo sustentable e inclusivo. 
No menos importante resulta destacar la incapacidad del sector privado y del tercer sector o 
economía social de generar estrategias articuladoras de empleos estables y de calidad, mediante 
el agregado de producciones locales. 
Se torna necesario un trabajo interdisciplinario, que con el apoyo de las instituciones público - 
privados, se piense en como contribuir a un proceso de desarrollo local, revalorizando las 
estrategias colectivas, interpretando los problemas como un proceso sistémico, donde prevalece 
la complejidad en la resolución y los problemas exigen procesos de innovación no sólo 
productivo, sino principalmente social y cultural. 
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