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…” pueblos víctimas de un modelo productivo, pueblos aislados, anónimos, 
invisibles (…) nos quieren exponer a la desaparición precisamente porque 

somos tierra que no se puede sembrar…” 

 

 

 

Precisamente esta fue la frase que despertó mi inquietud y la motivación de 
investigar, frase que expresó un referente local del Pueblo Rural La Niña, un 

Pueblo que vio en el turismo una puerta de salida, y un pueblo que hoy lucha por 
permanecer. 
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Resumen: 

 
Para orientar al lector sobre el objeto de estudio tratado en el presente 
trabajo de investigación a continuación se presenta una breve reseña 
del lugar y los puntos críticos de su historia:  
El Pueblo “La Niña” en la década del 60 sufrió el cierre del ferrocarril, 
lo que provocó el cierre de una importante fábrica de quesos, y 
posteriormente se sucedieron dos inundaciones las cuales fueron 
utilizadas como una oportunidad. Sus habitantes comenzaron a 
prestar servicios a los pescadores que frecuentaban la laguna que 
quedó como consecuencia de las nombradas catástrofes ambientales, 
lograron organizarse, crearon la Asociación de Turismo e iniciaron un 
proceso de reconversión económica del pueblo basada en el turismo, 
que les permitió hacerse visibles y ofrecer alojamiento en sus propias 
casas de campo, compartiendo la idea de que el turismo es una 
herramienta para la reconversión de la economía, capaz de generar 
un proyecto de desarrollo local que permita construir un futuro más 
equitativo para todos. 
Se trata de un destino caracterizado, entre otras cosas, por mostrar  
que el turismo fue  incentivado como una estrategia para superar 
situaciones de crisis y estancamiento local, pero también de un 
territorio que por las particularidades geográficas que lo limitan, ha 
tenido históricamente dificultades para su conexión,  desde hace años 
que los vecinos vienen proclamando por la mejora del acceso.1 La falta 
de inversión para realizar caminos que vincule a este pueblo con la red 
de caminos asfaltados condena al mismo al aislamiento. 
 
En el marco de los nuevos paradigmas de desarrollo, se destaca la 
importancia de la participación como propulsora del compromiso de 
los diversos actores propiciando los cambios necesarios en el destino 
turístico para la adaptación a las condiciones actuales. Esta 
circunstancia involucra la necesidad de colaboración entre los ámbitos 
públicos y la comunidad local dotando de transparencia y consenso a 
los procesos de toma de decisiones y a las acciones en relación al 
desarrollo del territorio. 
 
Pero, ¿qué sucede cuando la participación de todos los actores dentro 
del proceso de desarrollo que se propone en la teoría analizada no se 
concibe de la misma manera?, ¿cuáles son sus efectos o 
consecuencias? 
 
Básicamente son a estas preguntas a la que se intentará dar respuesta 
a lo largo del presente trabajo de investigación. 
 

                                                 
1
 Laura García, residente del Pueblo La Niña y dueña de La estancia “La Catita” 

Entrevistada el 25/11/2015 en 9 de Julio.  



 

6 

Introducción: 

 
El Desarrollo Local es un concepto que ha cobrado fuerza en las 
últimas décadas, aparece como una nueva forma de mirar y de actuar 
desde lo local en el contexto de la globalización.  
 
El desarrollo local es el resultado de la voluntad de actores sociales, 
políticos y económicos de intervenir de manera activa en los 
procesos de desarrollo acaecientes en sus territorios y de influir en 
la reconversión de éstos a la nueva economía, es decir a la economía 
del conocimiento2 (…) el desarrollo local comprende los métodos que 
permiten fertilizar territorios empobrecidos como resultado de 
relaciones de desarrollo desigual y de las crisis que provocan los 
cambios recientes en el mercado. (Klein, 2005) 
 
Esta definición hace alusión a la importancia de una continua 
interacción y cooperación entre los distintos actores sociales. Es decir 
que no se concibe un desarrollo local y sostenible sin la participación 
de todos los actores de la comunidad. , en relación a ello se  considera 
que la decisión de recurrir a la actividad turística como una herramienta 
de desarrollo implicaría un acuerdo de todas las partes: gobierno 
municipal, residente, empresarios, entre otros. Como se ha  estudiado 
a lo largo de la carrera, la actividad turística podría ser una herramienta 
de desarrollo, ya que el desarrollo del turismo en zonas desfavorecidas 
puede ayudar a generar recursos económicos en las poblaciones 
locales, contribuyendo así al desarrollo social y económico de la 
población y del destino. Además puede generar una mayor 
concientización de la comunidad local, fomentando aspectos como la 
conservación y respeto hacia la naturaleza y demás recursos 
existentes en el destino (cultura, patrimonio, etc.). 
 
Por lo expuesto anteriormente, fue que se decidió llevar la 
investigación a un caso concreto de estudio. Un Pueblo Rural, ubicado 
en la localidad de 9 de Julio llamado “La Niña”. Este ha sido uno de los 
tantos pueblos rurales que han sufrido el proceso de emigración rural 
y ha desarrollado la actividad turística con el objetivo de frenar su 
despoblamiento,  pero que, según lo analizado en investigaciones que 
se llevaron a cabo en dicho pueblo, no han tenido el suficiente apoyo 
del gobierno local para el desarrollo de dicha actividad. Dichas 
investigaciones fueron realizadas en el año 2006 por Mariano Ator y 
en el año 2008 por Davis Carolina, ambos residentes de la ciudad de 
9 de Julio. Si bien en ambos estudios la participación de la parte 
pública local en la actividad turística no es su objeto de análisis, 

                                                 
2
 Klein se refiere a la economía del conocimiento como la economía que fomenta la 

habilidad de inventar e innovar con el fin de generar nuevos conocimientos y 

promover ideas que se conviertan en productos, procesos y organizaciones capaces 

de impulsar el desarrollo para, así, crear bienestar y resolver dificultades económicas 

en la sociedad. Es decir, la economía que invierte en capital social y capital humano.  
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considero relevante para mi investigación algunas de sus 
conclusiones: 
Mariano Ator, en su Tesis “Análisis del Impacto del Turismo Rural: 
Caso La Niña, expone dentro de las conclusiones que los residentes 
negaron haber recibido alguna ayuda del sector público para el 
desarrollo de la actividad turística. Sin embargo, según afirma el 
tesista, la Asociación de Turismo de La Niña,  en ese momento se 
encontraba trabajando en conjunto con organismos públicos locales. 
 
Por otro lado, Davis Carolina en su tesis “Diagnóstico del sistema 
turístico de la localidad de La Niña” realizó un análisis FODA, en el 
cual aparecía muy concretamente como amenaza la falta de inversión 
pública y  la atención de los caminos. Al momento de llevar a cabo su 
tesis habían pasado tres meses desde la creación de la Dirección 
General de Turismo Municipal, por lo tanto cuando entrevistó a la 
persona a cargo, ésta le informó que en ese momento no se estaba 
planificando en relación a la actividad turística, como tampoco se 
realizaba un mantenimiento periódico de los caminos de acceso, y que 
sólo se realizaba mantenimiento en las épocas de abundantes lluvias 
donde la accesibilidad no es buena. 
 
Es en este contexto, para darle continuidad a estas investigaciones, 
se propone realizar una investigación exploratoria descriptiva que 
busque analizar el nivel de participación e involucramiento del 
gobierno local en relación a la gestión turística de este destino. En 
base a ello identificar cuáles son las herramientas con las que cuenta 
La Niña las cuales le están permitiendo revertir su despoblamiento y  
continuar con la actividad turística. Y poder llegar a  la conclusión de 
porque, como se muestra en la frase inicial de la tesis, el pueblo se 
siente víctima de un modelo productivo, porque se siente aislado, 
invisible, porque cree que se lo quiere exponer a la desaparición.  
 
Cabe aclarar que si bien en las investigaciones citadas también se 
hace referencia al gobierno, la presente investigación, debido al 
acotado periodo temporal para llevar a cabo la investigación, estará 
enfocada en la gestión del gobierno local, dejando lo pertinente a la 
gestión del gobierno provincial para futuras investigaciones. 
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Fundamentación: 

 

 
Esta investigación propone reflexionar sobre la actividad turística que 
se desarrolla en el pueblo pero desde la mirada integral, es decir, que 
incluya a todos los actores concretos que intervienen en ella: 
residentes, empresarios, gobierno municipal y demanda, de esta 
manera reflexionar sobre cuáles son las posibles limitaciones de la 
actividad turística para desarrollarse en el pueblo, así como también 
las formas concretas que éste podría asumir para dejar huellas reales 
en el territorio local. 
 
Por otro lado, esta investigación busca aclarar las contradicciones 
existentes, a partir de los trabajos de investigaciones previos, en 
relación al grado de participación que tiene el gobierno local en la 
gestión del destino turístico y proponer lineamientos para una futura 
gestión integral del turismo. 
 
Desde la práctica, este nuevo conocimiento podría servir para 
entender el porqué del nivel de participación e involucramiento del 
gobierno en relación a la gestión turística del Pueblo Rural “La Niña” 
que cuestionan entre sus conclusiones las investigaciones anteriores. 
Se considera que los  resultados que se alcancen brindarán aportes a 
la reflexión en torno a los reales alcances del turismo como impulsor 
del desarrollo, y también acerca del papel que la participación del 
gobierno local juega en estos procesos. 
 
También podría constituirse como material de referencia y consulta 
para todos los actores sociales que trabajan en la implementación de 
las políticas turísticas, desarrollo local, o que participan de ellas. Así 
como también iniciar un camino de nuevos diálogo, debates y 
reflexiones con esos mismos actores. 
El aporte que realice esta tesis será además un aporte al pueblo, sea 
una nueva puerta para invitar a conocer el lugar y su gente.  
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Objetivos: 

 
Objetivo General: 
 

- Evaluar la participación e involucramiento del gobierno 
local en relación a la gestión turística del Pueblo Rural “La 
Niña”, desde el año 1996 hasta el año 2016.   

 
Objetivos Específicos: 
 

- Describir las características del Pueblo Rural “La Niña” y 
sus atractivos. 

 
- Identificar las acciones llevadas a cabo por la Dirección 

General de Turismo de la Municipalidad de 9 de Julio, como 
órgano del gobierno local, desde el año 2008, año en que 
este organismo fue creado, hasta el año 2016.   

 
- Identificar las funciones que debería cumplir el delegado 

municipal del Pueblo La Niña y verificar en qué medida son 
cumplidas.  

 
- Identificar el grado de participación de la comunidad local 

en cuanto al desarrollo de políticas turísticas. 
 

- Determinar en qué medida el Turismo ha sido una 
herramienta útil en la reversión del despoblamiento del 
pueblo “La Niña”. 

 
- Identificar los actores involucrados en la actividad turística  

 
- Identificar los lineamientos estratégicos para un posible 

desarrollo local a partir de la planificación participativa y el 
asociativismo. 
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Metodología: 
Para dar respuesta a los objetivos planteados anteriormente se 
recurrió a una metodología cualitativa, datos del tipo descriptivo, 
exploratorio. 
Según Sampieri, Fernández y Baptista (2006), existen cuatro tipos de 
investigaciones. A continuación se explicarán los casos o situaciones 
en las que se emplean; así como las características que las 
conforman; para poder fundamentar el tipo de investigación que se 
llevará a cabo en el presente proyecto de tesis. 
1. Investigación Exploratoria: Se realiza cuando el objetivo consiste 

en examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 
del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

2. Investigación descriptiva: Se emplea cuando el objetivo es el de 
detallar cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, 
contextos y eventos. Busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 
recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo 
que se investiga.  

3. Investigación Correlacional: se utiliza cuando se tiene como 
propósito para conocer la relación existente entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto particular.  

4. Investigación explicativa: Pretende establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de 
las descripciones de conceptos o fenómenos físicos o sociales. 
 

La Investigación que se llevará a cabo para el presente proyecto de 
tesis, será exploratoria y descriptiva. Se utilizarán fuentes primarias, 
que se obtendrán utilizando técnicas de observación directa 
participante, encuestas, entrevistas, y material de otros autores.  
Las fuentes secundarias se obtendrán de la observación documental 
y de la revisión bibliográfica. 
Con la intención de dar respuesta a los objetivos planteados, fueron 
diseñados dos tipos de entrevistas semi-estructuradas, una de las 
cuales estuvo dirigida a actores del gobierno local, con la intención de 
conocer las particularidades del mismo y recabar información acerca 
de su intervención en el pueblo; la otra entrevista, estuvo dirigida a 
actores claves de la comunidad local participante, con el objetivo de 
indagar acerca de sus experiencias, percepciones y demás temas 
tratados en esta investigación.  
Finalmente y a modo aclaratorio; la elección del Pueblo “La Niña” como 
objeto de estudio obedece a razones personales, soy nativa de la 
ciudad cabecera, 9 de Julio, por lo que tengo una cierta cercanía con 
la historia de La Niña. Esto permitió tener un mayor acceso a los 
recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 
señaladas en el presente trabajo de investigación. Y además como 
futura profesional pretendo un mejor desarrollo de la actividad turística 
tanto en el Pueblo La Niña así como también en el partido de 9 de Julio 
en general. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

 
Existe un uso muy variado de lo que debemos entender por Desarrollo 
Local, Gobernanza o gestión local. Esto puede deberse a que muchas 
veces se parte de un concepto teniendo en cuenta la finalidad de su 
utilización o del ámbito en el que se esté utilizando, por ejemplo el 
concepto de desarrollo local podría variar si es utilizado por un 
economista, por un filósofo o por un ecologista, lo que recae en la 
existencia de más de una definición para un mismo concepto. Por eso 
resulta indispensable clarificar estos términos de manera que guíen al 
lector en el contenido y objetivos del presente trabajo de investigación.  

 

          Concepto de desarrollo: 

 
Para poder llegar a entender el concepto de desarrollo local se 
comenzará a explicar qué se entiende concretamente por 
DESARROLLO. 
Desde su origen, el concepto de desarrollo fue restringido al ámbito 
económico y por lo tanto, asociado específicamente al crecimiento 
económico. Proponía una industrialización como motor de crecimiento, 
situándose la cuestión técnica en cómo los países pobres podrían 
convertirse alguna vez en ricos. (Moscardo, 2007).  
Para poder medir el desarrollo se instituyó un índice de medición 
denominado Renta per. Cápita, el cual hacía referencia a la cantidad 
media de renta que tiene cada persona de un país en relación con su 
PBI (producto bruto interno) al total de población que éste tenga.  
Con esta definición se puede ver el carácter puramente economista y 
cuantitativo de este primer significado del concepto de desarrollo.  
Esta forma de producir vivió y se desarrolló con pocos sobresaltos 
hasta la década del 70, caracterizado por la construcción uniforme de 
grandes plantas, y la concentración masificante de los hombres 
alrededor de las máquinas.  
Pero cuando se habla de desarrollo lo que se busca es establecer la 
idea de evolución, y para poder tener una perspectiva holística de la 
evolución o desarrollo de un país,  ciudad o área no sólo era necesario 
medir en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos.  
A finales de 1970 comienza a cuestionarse ese concepto de desarrollo 
tal y como se venía entendiendo hasta la fecha.  
 

 

 

 

 

 



 

12 

 

      Década perdida del 80. 

 
La crisis de los paradigmas, el agotamiento de los modelos de 
desarrollo practicados y el empuje neoliberal, determinaron que en los 
80 se produjera una suerte de "contrarrevolución en la teoría de 
desarrollo". Faltaban teorías, faltaban conceptos, faltaban 
fundamentos que pudieran ser aplicados al concepto de desarrollo. 

 
Al finalizar la década del 80 CEPAL, la denominó como la "década 
perdida" y relanzó el tema del desarrollo a través del documento 
"Transformación productiva con equidad (1990). La recuperación de 
este tema vino también de la mano de dos interrogantes en relación al 
desarrollo: el interés de la comunidad internacional por el desarrollo 
local y sostenible.  

 
Stein (2003) concibe al desarrollo como un proceso a través del cual 
se amplían las oportunidades de los individuos, entre ellas, una vida 
prolongada y saludable, acceso a la educación y a los recursos 
indispensables para un nivel de vida digno.  
Así, comienza a defenderse una nueva definición de desarrollo más 
centrada en las personas que en el crecimiento económico, 
denominándose desarrollo humano y estableciéndose un índice de 
medición, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que incluye además 
de la Renta per. Cápita, la esperanza de vida y la tasa de 
alfabetización. Se compone por tres parámetros, la vida larga y 
saludable, la educación y el nivel de vida digno.  
El IDH, evidencia las múltiples y complejas dimensiones de las 
capacidades humanas y señala que el desarrollo humano proviene de 
una acción pública deliberada y efectiva para permitir a las personas 
participar en el proceso de desarrollo y beneficiarse de él.  
Estos indicadores tienen por objetivo principal el de contribuir para 
advertir la existencia de riesgos y tendencias negativas para el 
desarrollo de la comunidad, determinar problemas concretos y así 
especificar metas consensuadas, democráticamente para superarlos, 
diseñar un futuro posible y formular políticas públicas que 
instrumenten los cambios requeridos en comportamientos y 
conductas.  
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      Modelo de desarrollo  

 
El concepto de modelo de desarrollo se utiliza en la política y la 
economía, aunque es aplicable a otros sectores más concretos. Tanto 
la política como la economía tienen sus principios teóricos. Estas dos 
disciplinas son determinantes para organizar la vida en sociedad. Por 
lo tanto un modelo de desarrollo es una propuesta teórica de una 
estrategia aplicada a la organización de un sector de la sociedad: una 
nación, una región, o una localidad concreta. 
 
En conclusión, un modelo de desarrollo, es un esquema a seguir 
a fin de promover el progreso de un pueblo. Se trata de un marco 
de referencia para los encargados de elaborar políticas públicas 
de un país.  
Es un plan de actuación que tiene la pretensión de realizarse. 
 
En la historia de la humanidad han sido varios los modelos de 
desarrollo implementados. Unos muy centrados en el aspecto 
económico y otros en el aspecto social. 
El modelo más tradicional se basa en la idea de crecimiento 
permanente. La idea es sencilla: la tendencia natural de todo 
desarrollo es el crecimiento. Así si un país tiene un PBI y una renta 
per. Cápita determinada, estos valores económicos tienen que ir 
aumentando año tras año. Este enfoque economista define al 
desarrollo igual a crecimiento económico, ha dado lugar a la gestión 
del desarrollo a través de modelos como la sustitución de 
importaciones, desarrollo hacia afuera, el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas, desarrollo hacia dentro o modelo de 
industrialización, pasando por el modelo de ajuste estructural, hasta el 
modelo de desarrollo global. 

 
Pero este modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico 
tiene un problema teórico y sobre todo real: los recursos de la 
naturaleza no son ilimitados. Por lo que si hay evidentes límites en las 
materias primas (recursos), no es lógico que se aspire a un crecimiento 
constante.  
Los que defienden esta idea de recursos limitados hablan de un 
modelo de desarrollo sostenible. Es un concepto que intenta equilibrar 
el desarrollo económico y el medio ambiente.  

 
Por otro lado, el enfoque social ha impulsado también varios modelos 
de desarrollo, como el desarrollo social, desarrollo rural integrado, 
desarrollo comunitario, eco desarrollo, etnodesarrollo, desarrollo 
sostenible, entre otros, hasta llegar al modelo de desarrollo humano 
en vigencia actualmente y el desarrollo local.  

 
Cada modelo de desarrollo conlleva una visión de la sociedad, le da 
primacía a un elemento, económico o social, aislado o en conjunto, por 
lo que el conocimiento profundo de cada una de las modalidades de 
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desarrollo es imprescindible para entender el desarrollo y gestarlo.  
El desarrollo entonces, es una emergencia sistemática y no la suma 
de resultados parciales. (Boissier, 2005: 22). Es un proceso temporal 
y espacial que integra una serie de subprocesos dinámicos, 
heterogéneos y diversos, en el corto, mediano y largo plazo. Con 
alcances amplios y sostenibles y no solo el crecimiento económico. 

  
Todo modelo de desarrollo orientado éticamente debe caracterizarse 
por ser: incluyente, humano, sostenible, participativo, ético, equitativo, 
auto gestionable e integral. (Díaz Argueta, 2005, 25).  
No existe un único ni estático modelo de desarrollo, se deben 
fortalecer las competencias locales que optimicen las potencialidades 
endógenas para que, de alguna manera, se refleje el rostro humano 
en la misma globalización y se fortalezca la creación de oportunidades 
para alcanzar un desarrollo sostenible, humano, participativo e 
incluyente desde los espacios locales. 
Díaz Argueta también destaca que la gestión ética del desarrollo 
conlleva el desafío de alcanzar el bienestar de la población, al menos 
en seis dimensiones interrelacionadas:  
Económica: con su participación plena en la producción, distribución y 
consumo de la riqueza. 
Política: a través del fomento del goce de las libertades, la democracia 
y acceso al desarrollo humano. 
Social: mediante la participación organizada, en las condiciones que 
dignifican la vida y permiten el acceso a los servicios básicos para la 
reproducción social. 
Cultural: con el acceso a los medios que faciliten la vida, la dignifique 
y prolonguen. 
Ambiental: obteniendo los bienes y servicios sin sacrificar los recursos 
naturales, en bien de las nuevas generaciones. 
Espiritual: mediante el acceso a los medios que dignifiquen la vida 
humana, fortalezcan la estima y el despliegue de las capacidades 
desde la práctica cotidiana y su cultura. 

 
Según Arqueros y Manzanal (2004:2) Las diversas y variadas formas 
de participación de la población local, reclamando y expresando sus 
demandas sociales y económicas en forma organizada, articulándose 
con otras organizaciones, son una condición necesaria para la 
generación, promoción y sostenimiento de un modelo de desarrollo 
territorial, regional o rural alternativo- eficiente, productivo, distributivo, 
sostenible y transparente.  

 
Al elaborar o aplicar un modelo de desarrollo, el gobierno busca 
mejorar la situación económica, y laboral de la población, garantizar el 
acceso a la salud y a la educación y brindar seguridad, entre otras 
cuestiones.  
Cabe destacar que el éxito de un modelo de desarrollo depende de 
múltiples factores, que haya funcionado en una región geográfica no 
implica que su aplicación sea exitosa en otra. 
 



 

15 

 

 Concepto de Desarrollo Local 

 
La perspectiva del desarrollo local surge en la década de 1980 como 
reacción al proceso de globalización y ante la insuficiencia de las 
políticas macroeconómicas de desarrollo, para resolver problemas 
asociados con la creación del empleo y la mejora del bienestar social 
y se centra en darle una mayor presencia a los niveles locales y 
regionales en la planificación del desarrollo.  
En 1990 surge una nueva etapa del desarrollo cuando el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, impulsa el modelo de 
desarrollo humano con el aporte del economista Mabuh Ul Has, 
poniendo énfasis en la generación de capital humano al ampliar las 
oportunidades, las capacidades y las posibilidades de elección.  

 
(...) la teoría de las capacidades impulsada por Amartya Sen, concibe 
al desarrollo como la ampliación de las capacidades de las personas 
en lo económico, cultural, social y político. Parte de la libertad de las 
personas para acceder a los servicios básicos que satisfagan sus 
necesidades en el entorno cultural propio, mediante su 
empoderamiento. Considera que el capital social coadyuva al sistema 
institucional para que sea eficiente y operativo. En el capital social está 
la participación, tanto a nivel local como regional o nacional, dando 
lugar al concepto de desarrollo participativo, el de desarrollo integrado 
y el de desarrollo endógeno. 
Con estas premisas surge también el concepto de desarrollo 
sostenible, referido al capital natural., derivado del crecimiento 
sostenible. 
  
El desarrollo local representa una  estrategia diferente para el 
desarrollo en la sociedad global, ya que no se constituye 
exclusivamente un proceso económico sino también un proceso 
sociopolítico en que los actores sociales, políticos y económicos del 
entorno a desarrollar tienen presencia.  Se refiere a una localidad, a 
un marco territorial determinado, a un ámbito territorial inmediato, 
donde se impulsan procesos de cambio para el mejoramiento de 
bienestar colectivo.  
 
Según Bossier (1998,21) el crecimiento puede ser inducido desde 
arriba y también desde abajo, pero el desarrollo siempre se mostrará 
como un proceso local, endógeno, descentralizado, capilar y continuo 
o discontinuo sobre el territorio. 

 
El desarrollo local corresponde a una visión multidisciplinaria que 
incluye lo económico, lo político, lo social y evidentemente lo territorial.  
Según Troitiño (2012) el desarrollo local se entiende como la acción 
global de los actores locales con la finalidad de valorizar los recursos 
del territorio. 
Este tipo de desarrollo tiene que ver con las acciones que, tomadas 



 

16 

desde el territorio, incrementan la creación de valor, mejoran las 
rentas, aumentan las oportunidades de empleo y la calidad de vida de 
los habitantes de la localidad. 
Para llevar a cabo dicho proceso es fundamental la participación de 
los agentes, sectores y fuerzas que interactúan dentro de los límites 
de un territorio determinado, los cuales deben contar con un proyecto 
común (Casanova, 2004). 

 
Bossier agrega que la endogeneidad del desarrollo depende 
fundamentalmente de 4 dimensiones: 

 
Es términos POLÍTICOS se manifiesta en la capacidad que 
demuestren los actores sociales de negociar y determinar las 
decisiones relevantes para el desarrollo del territorio donde operan, 
mientras que la capacidad de estos de apropiarse del excedente y de 
las inversiones en el territorio revela la endogeneidad ECONÓMICA 
del desarrollo. La capacidad del sistema técnico de investigación de 
una determinada región para generar sus propias innovaciones 
constituye la dimensión CIENTÍFICO TECNOLÓGICA de la 
endogeneidad, del mismo modo en que la dimensión CULTURAL de 
esta descansa sobre la existencia de una identidad propia, además de 
los mecanismos, códigos y pautas tradicionales de transmisión de 
valores y normas de conductas, definidos territorialmente.  

 
Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio 
estructural nos encontramos ante un proceso de desarrollo local 
endógeno. 
 
La hipótesis es que las localidades y territorios tienen un conjunto de 
recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) no 
explotados que constituyen su potencial de desarrollo. (Vázquez -
Barquero. A, 2007).  
En el Pueblo La Niña, por ejemplo; sus pobladores ante la crisis por la 
cual estaban atravesando, supieron aprovechar sus potencialidades 
endógenas, lograron organizarse, crear una asociación e iniciar un 
proceso de reconversión económica basada en el turismo.  
Importante es aclarar que el concepto de “endógeno” no significa 
cerrar las puertas a lo exógeno (lo que viene de afuera) sino que se 
debe interpretar como la habilidad para innovar a nivel local para 
trascender las fronteras del mismo, porque actualmente las estrategias 
nacionales de desarrollo se definen en relación a un marco 
internacional y en el contexto de la globalización. Habiendo hecha esta 
aclaración a partir de aquí se utilizaran los conceptos “endógeno” y 
“local” como sinónimos.  
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Actores intervinientes en el Desarrollo Local 

 
Los autores que se citaron anteriormente coinciden en señalar que los 
actores de un proceso de desarrollo local son las personas que residen 
y/o trabajan en un territorio determinado, las organizaciones de base, 
las organizaciones intermedias, las instituciones, las comunidades 
organizadas, el gobierno local, las empresas locales,  gobierno 
nacional en sus instancias locales, nacionales o regionales y la 
cooperación internacional y otros actores de la sociedad civil.  
La interrelación de actores contribuye a la conformación de estrategias 
importantes, producto de alianzas y metas comunes, integración de 
esfuerzos y acciones, diferencias y complementariedades dentro de 
una complejidad y una regulación horizontal (territorial) diferente a la 
lógica vertical del crecimiento económico tradicional. En esa dinámica 
los actores tienen la posibilidad de realizarse, formarse, participar en 
la toma de decisiones, beneficiarse de las diferentes estrategias 
generadas y obtener su bienestar.  
 
La mayoría de las definiciones del concepto de desarrollo local, hace 
alusión a la importancia de una continua interacción y cooperación 
entre los distintos actores involucrados así como también la necesaria 
incorporación de la sustentabilidad como herramienta fundamental 
para la comunidad en términos de competitividad, ya que en el 
escenario mundial actual se revaloriza el espacio local como fuente de 
aprendizaje, innovación tecnológica, creación de empleos de calidad 
y crecimiento inclusivo. En definitiva la identificación, valoración y 
proyección de los recursos locales y regionales existentes constituyen 
el impulso a procesos de crecimiento y desarrollo endógenos. 

 
La cooperación y participación de los diferentes actores son elementos 
comunes a todas las definiciones o la mayoría de ellas, por este motivo 
es interesante citar la definición de Klein sobre Desarrollo Local la cual 
considero la más acertada con respecto a las problemáticas tratadas 
en el presente trabajo de investigación.  
Según Klein (2005) el desarrollo local es el resultado de la voluntad 
de actores sociales, políticos y económicos de intervenir de 
manera activa en los procesos de desarrollo acaecientes en sus 
territorios  y de influir en la reconversión de estos a la nueva 
economía, es decir a la economía del conocimiento(...) el desarrollo 
local comprende los métodos que permiten fertilizar territorios 
empobrecidos como resultado de relaciones de desarrollo desigual y 
de la crisis que provocan los cambios recientes en el mercado. 
Esta definición alude la importancia de una continua interacción y 
cooperación entre los distintos actores sociales. Se afirma que no se 
concibe un desarrollo local sostenible sin la participación de todos los 
actores de la comunidad. En relación a ello se considera que la 
decisión de recurrir a la actividad turística como una herramienta de 
desarrollo implicaría un acuerdo de todas las partes: gobierno a nivel 
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local, residentes, empresarios, entre otros.  
 

Desarrollo sustentable  

 
Siguiendo con el amplio concepto de desarrollo, en este apartado se 
definirá qué se entiende por desarrollo sustentable. 
 
La creciente expansión del proceso industrial, provocó una serie de 
impactos medioambientales relacionados con el incremento de CO2, 
esto es: el denominado calentamiento global, capa de ozono, consumo 
de energías no renovables, de forestación, que manifiestan los límites 
del crecimiento, así como sus consecuencias globales. 
Con estos acontecimientos se constituyó el concepto de desarrollo 
sustentable, este concepto fue incorporado y analizado en la 
Conferencia de Estocolmo (1972), con la difusión del documento  
"Nuestro futuro común" (Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 1989) entra en vigencia y es asumido por diversos sectores 
y se consolida en la Conferencia de Río de 1992, La Cumbre de la 
Tierra, donde el desarrollo sustentable era el tema central del debate 
(Crespo, 1994).  
Un importante insumo para la Cumbre de la Tierra fue el documento 
"cuidar la tierra" elaborado por la UICN, WWF y PNUD, que define al 
desarrollo sostenible o sustentable como "mejorar la calidad de vida 
humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
sustentan" (UICN, PNUMA Y WWF, 1991). 
 

Hacia un Desarrollo local sustentable 

 
La palabra sustentable se refiere a algo que puede sostenerse o 
sustentarse por sí mismo y con razones propias, gracias a que las 
condiciones económicas, sociales o ambientales lo permiten, se puede 
sostener sin afectar los recursos. 
Entonces, aplicando lo dicho anteriormente al campo del desarrollo, 
con “desarrollo sustentable” se hace referencia a un proceso que 
puede mantenerse sin afectar a la generación actual o futura, 
intentando que el mismo sea perdurable en el tiempo sin mermar los 
recursos actuales. 
Según el autor Francisco Alburquerque (2003) se trata de un 
desarrollo capaz de extender en la mayor medida posible el progreso 
técnico y las innovaciones gerenciales en la totalidad del tejido 
productivo y empresarial de los diferentes territorios, a fin de contribuir 
con ello a una mayor generación de empleo productivo e ingreso, y a 
un tipo de crecimiento económico más equitativo en términos sociales 
y territoriales, y más sostenible ambientalmente.  
Es decir que, con este tipo de desarrollo, se buscan cubrir las 
necesidades actuales, pero siempre teniendo en mente que las 
generaciones futuras puedan también cubrir las suyas. 
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El desarrollo local sustentable es un concepto complejo e integral que 
aglutina diversas pretensiones y enfoques. 
 
Perseguir únicamente las sostenibilidad de una de sus dimensiones 
(económica, social, cultural, política o ambiental). Conduce a visiones 
reductoras de la realidad y a desequilibrios que ponen en peligro el 
dinamismo y complejo equilibrio de toda la estructura social.  
 

 Turismo y Desarrollo 

 
En la relación entre turismo y desarrollo es necesario entender al 
turismo como un mero contribuyente al desarrollo local y no como el 
epicentro del crecimiento económico , sino simplemente como un 
instrumento alternativo que una comunidad puede emplear con el fin 
de generar crecimiento y desarrollo (Castro Munar, 2011). 
Una manera de confirmar que un territorio tiene verdadero potencial 
de desarrollo turístico es por medio de una evaluación de que 
comprenda atractivos del lugar, oferta, demanda, competencia y 
tendencias del mercado y sobre todo el interés de la comunidad local 
por formar parte de dicho desarrollo (Marvin, Blanco, 2008). 
  
Entonces, un territorio que pretende incentivar el turismo a nivel local 
debe invertir en capacitación destinada a los actores locales, definir 
una política pública que resulte efectiva y participativa, para la 
legalidad y su comunidad. En ello optimiza la actividad turística 
trayendo beneficios para la economía local, los turistas y la población. 
(Giudice y Sousa 2010).  
 
Los municipios, actores fundamentales en la persecución de un 
desarrollo local sostenible, son los organismos indicados para 
lograr el impulso del turismo a nivel local.  
La intervención de los gobiernos locales es decisiva para contribuir al 
desarrollo local mediante la capacitación de los recursos humanos, la 
sensibilización de la comunidad, el incentivo de la competitividad 
empresarial, la coordinación interinstitucional y la aplicación de 
principios de sostenibilidad turística.  
Para lograr una mejora sostenida en el turismo local, es necesario 
combinar inversión en capital físico (tecnología, infraestructura) con la 
inversión en capital humano (capacitación) y en la investigación 
turística.  
Compete al municipio regular las actividades de las empresas 
turísticas del distrito e impulsar, a través de diversas acciones, la 
calidad en el servicio, mejorar la promoción y la educación turística, 
contribuir con la capacitación y sensibilización en turismo (tanto a las 
empresas como a la comunidad local), fomentar la dinamización 
económica y comercial, generar bienestar y elevar la calidad de vida 
de sus pobladores y visitantes entre otros aspectos. 
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Como afirma la OMT, el ámbito local es más propicio que el nivel 
nacional o la escala regional para plantear políticas efectivas y 
proyectos concretos, esto se debe a que para el municipio, por sus 
facultades legales, su cercanía con la comunidad y sus recursos lo 
local resulta más concreto tangible y manejable, por ese motivo es más 
fácil planificar, diseñar, gestionar y controlar el turismo.  
 
 Según Ardila (2005), los conceptos esenciales que sustentan al 
sistema de desarrollo local son los actores, territorio, cultura, sociedad, 
identidad, concertación, participación social y descentralización. La 
descentralización, es la estrategia que permite dotar a los municipios 
de la capacidad para asumir nuevas y complejas responsabilidades 
trasladadas desde el gobierno central, principalmente a través de la 
toma de decisiones. Es el paradigma capaz de asegurar las 
transformaciones que conduzcan a un Estado más democrático, y con 
racionalidad en la gestión, sustentado ello en la cada vez mayor 
participación de la población en la construcción de su propio destino y 
bienestar.  

 
Klein (2005) agrega que la nueva visión del desarrollo local, no se 
apoya en un modelo claro, lo que permite que se planteen estrategias 
contrapuestas. Por un lado, la ortodoxia neoliberal ve en el desarrollo 
local la posibilidad de deshacerse de ciertas responsabilidades que 
tienen un coste financiero importante. En este marco, el desarrollo 
local se plantea como el traspaso de responsabilidades sociales de 
actores de la sociedad civil tales como las instituciones locales, ONG's, 
etc., que pueden asumirlas de manera más eficientes y sobre todo con 
recursos inferiores. 
El Estado pasó de ser el único actor del desarrollo, a ser un "socio" ya 
que la gestión centralizada del desarrollo territorial local es 
reemplazada por una gestión mixta en el cual convergen el Estado 
(nacional, provincial, o local) y los actores locales. La proximidad 
espacial conduce a los actores socioeconómicos a valorar la identidad 
territorial y consecuentemente adoptar estrategias de Gobernanza 
Local.  
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Desarrollo Local y Gobernanza 

.  
Gobernanza es un concepto más usado que entendido ya que 
podemos encontrarlo citado en diferentes circunstancias. 
En muchos escritos podemos encontrar la palabra Gobernanza y 
Gobernabilidad utilizadas como sinónimos. Son dos conceptos 
interrelacionados pero que es necesario separar a efectos analíticos. 

 
El término governance ha sido traducido en lengua castellana de muy 
diversas formas: 
‘buen gobierno’, ‘gobernación’, ‘gobernalidad’, ‘gobernancia’ o incluso 
como ‘gobernabilidad’  (UNESCO) 
Confundiendo en este último caso, al concepto governance con el 
de governability, y haciendo de este modo confusas las lecturas y las 
reflexiones sobre la materia. 
 
La gobernabilidad encuentra en la literatura diferentes tratamientos 
conceptuales. Se la concibe como una «capacidad social y una 
relación social». (IEN, 2000) Es decir, [...] la capacidad social de trazar 
y lograr objetivos en organizaciones, localidades, naciones, regiones 
y seres humanos (gobernabilidad corporativa, local, nacional, regional 
y social). Esta capacidad social consiste en relaciones sociales entre 
grupos, organizaciones, localidades, naciones, regiones y seres 
humanos. De esta manera, gobernabilidad es igualmente un concepto 
social como relacional. 
La capacidad de gobernabilidad puede ser optimizada al generar 
sinergias positivas entre entidades involucradas en relaciones de 
gobernabilidad. 
 
La gobernabilidad se relaciona, además, con componentes cruciales 
de la vida social, lo que subraya su importancia metodológica. Nos 
referimos a: 
● Capacidad de desarrollo de una sociedad. 
● Capacidad de resolver pacíficamente los conflictos internos. 
● Calidad de vida de los ciudadanos. 
● Capacidad de sobrevivencia de un estado-nación como tal. 
Otros enfoques en los que predomina el componente operativo del 
concepto definen la gobernabilidad como: « [...] la capacidad de una 
determinada sociedad para enfrentar positivamente los retos 
y oportunidades que se le plantean en un momento determinado». 
(Prats y Català, 1999) 
 
Elkin Velásquez (2006), distingue cuatro grandes ámbitos en los que 
se han usado los conceptos de gobernanza y gobernabilidad sin 
mayores distinciones: 
1. En el ámbito de la “corporate governance”, el que se aplica 
básicamente en el sector privado, con el propósito de mantener las 
relaciones informales al interior de la empresa y evitar ciertos 
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desórdenes que pudieran afectar el normal funcionamiento y 
productividad de la organización. 
2. En el espacio de las relaciones internacionales, enfocando su uso 
hacia un sistema de reglas para resolver asuntos entre los Estados, 
sin contar con la autorización de un Estado global y único. 
3. De la “good governance” traducido como “buen gobierno”, el cual ha 
sido utilizado preferentemente por organismos multilaterales, para 
designar un modelo de buenos comportamientos de los gobiernos que 
permita prescribir, aconsejar y apoyar desarrollos específicos. 
4. Finalmente, la “modern governance”, enfocada hacia los nuevos 
mecanismos de regulación de lo público en escenarios de 
globalización y frente a acciones de desarrollo del Estado y la 
democracia, como la descentralización, la participación ciudadana; 
permitiendo el surgimiento de otros actores estratégicos en la 
construcción de lo público. Por lo tanto, para entender los nuevos 
desafíos que conlleva este nuevo actor de lo público y sus demandas 
para el Estado, se utiliza el concepto de gobernanza en la lógica de la 
capacidad de un sistema político para gobernarse. 
 
Como expone González Velasco (2010) la planificación exige hoy el 
ejercicio consciente de la responsabilidad compartida de todos los 
actores involucrados. Es por eso que uno de los instrumentos que 
pueden ser importantes para llevar a cabo este tipo de planificación es 
la gobernanza. 
El desarrollo local mejora la gobernanza en todos sus niveles, 
básicamente porque pone el gobierno y el poder al alcance de la gente. 
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Aspectos claves del Desarrollo Local 

 

 
Fuente: Elaboración Propia a través de diversos autores 

 

 

 
Todos los actores locales deben entender que el Desarrollo Local no 
es un proceso que arranque con una mejor capacitación, o el 
desarrollo de nuevas tecnologías, y se quede allí. Los buenos 
resultados de esa capacitación o del desarrollo de nuevas tecnologías 
deben servir para hacer avanzar a los demás afianzando así los 
iniciales logros obtenidos. Esta es la clave para generar sinergias 
locales. Si no se encara, el proceso de desarrollo, como un proceso 
integral, se desvanecerá en el largo plazo.  
Cada uno como integrante de una comunidad asentada en un territorio 
es un actor de poder, que dinamiza las diferentes acciones de 
intercambio, producción y aprendizaje. La tarea del desarrollo local, 
independientemente de la perspectiva con que se quiera abordar, 
necesita del encuentro de los actores políticos, económicos, 
educativos y culturales. El desarrollo local no debe ser sólo función del 
municipio, sino que debe ser una puesta en común y trabajo 
participativo de todos los actores que hacen del territorio, algo singular.  
Como venimos recalcando, dentro de los nuevos paradigmas de 
desarrollo aparece como un elemento clave, la participación social. 
Las diversas y variadas formas de participación de la población local, 
reclamando y expresando sus demandas sociales y económicas en 
forma organizada, articulándose con otras organizaciones, son una 
condición necesaria para la generación, promoción y sostenimiento de 
un modelo de desarrollo territorial, regional o rural local alternativo –
eficiente, productivo, distributivo, sostenible y transparente. (Arqueros 
y Manzanal, 2004:2). 
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Esta participación social es entendida como espacio de intercambio y 
consenso entre el sector público y la sociedad, la participación social 
favorece el compromiso de los diversos actores involucrados en pos 
del mejoramiento de la situación actual y como instancia de 
planificación del futuro deseable.  
El territorio, espacio local, es considerado la base a partir de la cual se 
generan iniciativas y proyectos de desarrollo que movilizan a la 
sociedad. La dimensión de Territorio se incorpora como actor de 
desarrollo. 
El Estado pasó de ser considerado como único actor de desarrollo, a 
considerarlo como un socio. Estado ni empresario, ni ausente, el 
Estado debe ser concertador y coordinador de acciones en el territorio, 
facilitador, creador  del “entorno” de apoyo e innovación local. En vista 
de un proyecto común definido previamente por consenso. Es decir, el 
Estado debe ser un articulador de los esfuerzos públicos, privados y 
sociedad.  
 
Por último, otro elemento clave es la gobernanza, la cual incluye todos 
estos aspectos antes mencionados y que producen finalmente un 
conjunto de normas y procedimientos conocidos, legítimos y 
predecibles (certidumbre y credibilidad) y una forma de relacionarse 
con ellos tanto como individuos que como fuerzas sociales y políticas, 
que conforman el ambiente local en el cual operan los diversos actores 
del desarrollo local.  
Dado que la gobernanza es el proceso de toma de decisiones y el 
proceso por el que estas son implementadas, o no, el análisis de la 
gobernanza se centra en los actores, formales e informales, que están 
involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su 
implementación, así como en las estructuras, formales e informales, 
que se han preparado para poder implementar las decisiones. 
(UNESCAP, 2010) 
La calidad de este tipo de ambiente local determinará la calidad de la 
gobernanza y las posibilidades resultantes para encarar las múltiples 
tareas del desarrollo local.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

25 

En resumen,  
 
En el presente capítulo se realizó un análisis de la evolución del 
concepto de “Desarrollo” y otros conceptos asociados al presente 
trabajo de investigación. Se logró dejar en claro las acepciones que 
presenta el concepto y que no existe un único modelo de desarrollo.  
Se enfatizó sobre la importancia de la participación de todos los 
actores en todo proceso de desarrollo y clarificar las funciones de uno 
de los actores más importantes, el gobierno local.  
Hoy en día para cualquier desarrollo económico, se considera básico 
e indispensable ser sustentable. Es decir que haya desarrollo pero sin 
degradar el patrimonio actual y conservarlo para el disfrute de las 
futuras generaciones. Y es en el turismo donde muchos pueblos 
rurales han encontrado una alternativa y quizás la única forma de 
poder conservar y preservar lo que les queda.  
En el próximo capítulo se presentará el caso de Estudio: El Pueblo 
Rural La Niña, donde veremos cómo algunos habitantes vieron al 
turismo como una única elección y en cambio otros un compromiso a 
largo plazo, quienes hoy en día siguen luchando por alcanzar un 
modelo de desarrollo sustentable.  
Pero para poder alcanzar este modelo es necesario el compromiso 
responsable de todos los actores involucrados en la actividad, es decir 
comunidad y municipio. En este caso práctico veremos que sucede 
cuando no se asume un compromiso responsable por parte del 
gobierno municipal y cómo podría mejorar la situación actual si se 
aplicaran correctamente los conceptos de sustentabilidad y 
gobernanza antes mencionados. 
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Capítulo II: Estudio de Campo 
 

 

Contextualización: Pueblo Rural “La Niña” 
 

                Mapa Localidad de La Niña 

 
                       Fuente: www.estancialacatita.com.ar 
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        Historia del Pueblo “La Niña”: 
 

 
La localidad de La Niña está ubicada a 320 Km. de la capital federal, 
en el partido de 9 de Julio.  Para llegar, se circula por el reconocido 
“Camino Fantasma”, llamado así porque no figura en ningún plano. 
Hacia el año 1910 se aprueba la prolongación del ramal de la línea del 
FFCC. es Gral. Belgrano desde la ciudad de Nueve de Julio a Villegas 
y también son aprobados los planos realizados por el departamento 
Vías y Obras de dicho ferrocarril. Los nombres de las estaciones desde 
el Km. 200 al 252 eran Fauzon, La Niña y El Jabalí. 
 

“La Aurora”, Estación “La Niña” (nombre con el que es 
conocido actualmente dicho pueblo) 

 
Fuente:http://www.indec.gob.ar/ 
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Un año después la Compañía General de Ferrocarriles comienza con 
las gestiones de los propietarios de los campos, para la venta de los 
mismos. Es así como en el caso de la estación La Niña, el dueño de 
estos terrenos, el señor Elizardo Cascallar, vende ese mismo año a la 
compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, 
una superficie de 56.079 Metros cuadrados y dos fracciones de 16 has. 
Así mismo, cede parte de sus tierras para maniobras y el edificio que 
cumpliría las funciones de estación. Por su parte los directivos del 
FFCC. denominan a la estación como "La Niña", que según el Dr. 
Enrique Udaondo, en su obra "Nomenclatura de las Estaciones 
Ferroviarias", atribuye ese nombre a una de las carabelas de Cristóbal 
Colón. 
Se construyó la parte principal de la estación y el primer tren arribó a 
fines de 1911.  
Con motivo de la llegada del ferrocarril., el señor Cascallar, concibe la 
idea de formar un centro de población en la estación "La Niña". Tarea 
que se le encarga al agrimensor Luis E. Brenta que levante los planos 
del nuevo pueblo a formar y en noviembre de 1911 se finaliza el 
trazado del mismo. Un mes más tarde el señor Cascallar solicita la 
aprobación del nuevo centro de población que se disponía a fundar 
con el nombre de "La Aurora" ya que así eran conocidos esos parajes. 
Finalmente los planos son aprobados el 18 de mayo de 1912.  
El nombre de "La Aurora" obedece a que al nacer la nieta de quien 
fuera el primer propietario de estas tierras -Candido Ávila- fue 
bautizada por sus padres (Evangelista Ávila de Izaguirre y Ruperto 
Izaguirre) con el nombre de Aurora Pilar. En 1894 Ruperto Izaguirre, 
el padre de la niña, establece una pulpería en su propiedad con la 
denominación de "La Aurora" hecho que popularizó este nombre.  
Sucede que para 1912, año en que se gestionó el trámite de fundación 
de este pueblo, todavía no se encontraba en vigencia la Ley 3487 de 
Centros de Población del año 1913, cuyo Arte. 5° establece que en los 
nombres de pueblos, cuando se trate de nombres propios "deberán 
ser de personas que, por su servicio a la Nación, a la Provincia, o a la 
Humanidad sean merecedores de esta distinción". De esta manera, no 
se habría designado, con el nombre de "La Aurora" al citado centro de 
población.  
Cascallar también dona terrenos para la ubicación de dos escuelas 
(una de varones y otra de mujeres), comisaría, correo, telégrafo, 
iglesia y casa del sacerdote, municipalidad, juzgado, registro, civil, 
hospital y cementerio.  
En 1961 se cerró el ramal ferroviario y comenzó una etapa de 
marginación y aislamiento. El pueblo además es parte de una gran 
región vinculada tradicionalmente con la producción de leche, durante 
muchos años la actividad del pueblo creció fuertemente ligada a una 
fábrica de lácteos propiedad de la familia Mendizábal, que empleaba 
a un centenar de personas. En 1985, los Mendizábal decidieron 
vender la planta a la firma Nestlé, dos años después, 1987, el pueblo 
sufre una gran inundación, lo que generó inconvenientes en los 
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caminos de accesos y por supuesto en la actividad de la planta.3 
  
Ese mismo día la empresa anunció el futuro cierre de la fábrica, 
Reuniendo a todos los empleados en la sala de quesos manifestaron 
ante la gente que el lugar ya no era propicio y que el mal estado de los 
caminos era un obstáculo insalvable. Y que en un futuro próximo la 
planta se trasladaría a otra localidad.  
Lo cierto fue que durante la madrugada la firma desmanteló la planta.  
Tomo solo un día para que el pueblo pase de ser un pueblo lácteo a 
un pueblo desocupado, de tener 112 tambos a tener 5.  
"Perdimos 107 tambos, son familias, son hijos, son camiones, son 
proyectos de vida, inversiones realizadas, es mucho" Ricardo Gallo 
Llorente 4 
 
El último golpe que recibió La Niña, se lo dio el agua, en el 2001, llovió 
el doble de lo habitual, los caminos primero se anegaron, después 
quedaron interrumpidos, durante casi dos meses el pueblo estuvo 
aislado, días en los que muchos sentían que perdían todo, hasta los 
sueños, días ganados por la incertidumbre y la desolación. 
"Cuando aparece el fuego, la reacción es de lucha, cuando aparece el 
agua la reacción no es de lucha, el agua te paraliza, te aquieta, es muy 
difícil ponerse actitudes muy activas, es un fenómeno que te supera" 
Ricardo Gallo Llorente 
El panorama era desalentador, las vías de acceso estaban cortadas, 
y la situación se complicó cuando en septiembre de 2002, se 
rompieron las paredes del canal mercante, todos sabían que tarde o 
temprano la falta de mantenimiento del canal, podría generar graves 
consecuencias.5 
Los vecinos vivían como en estado de asamblea permanente, 
formaron un comité de crisis y trabajaron para reparar el canal, 
pusieron todo lo que tenían, gente, máquinas y hasta juntaron fondos 
con los que pagaron las horas extras de los empleados de estado. 
Rogaban que las lluvias de la primavera se atrasen y prendían velas 
para que el agua no arrase con el esfuerzo de la gente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 www.laniña100años.com 

4
 Residente del Pueblo “La Niña”, dueño de la Estancia “La Catita”, presidente de la Asociación de 

Turismo del mismo pueblo y de la Organización “Pueblos que Laten” 
5
Laura García, residente del Pueblo La Niña y dueña de La estancia “La Catita” Entrevistada el 

25/11/2015 en 9 de Julio.   
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Gráfica de evolución demográfica de La Niña 

entre 1991 y 2010 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Censos Nacionales del INDEC 

 

 

Encontrar una salida en el turismo 

 
En medio de la adversidad los vecinos de La Niña buscaron una 
oportunidad para permanecer en el pueblo y mejorar su situación.  
 
Luego del estado crítico que se comentó en el apartado anterior, se 
generó una propuesta superadora en el marco de la asociación y la 
participación, crearon una asociación civil: Asociación de Turismo "La 
Niña Pueblo Rural", la asociación nace en Agosto de 2003 con el 
objetivo de promocionar a La Niña como destino Turístico, para 
promover el turismo con el recurso de la pesca, que ofrecían las 
lagunas formadas por la inundación. Había que ponerse en marcha y 
se dieron cuenta que lo único que podía retribuir alguna rentabilidad 
era justamente lo que había provocado el desastre: el agua. 
De repente con la inundación el pueblo se había transformado en un 
lugar de pesca, por lo que  la federación de pesca de la provincia, 
convocó al pueblo para hacer una fecha de su torneo provincial de 
pesca. Pero había que asegurarle 250 plazas de alojamiento. La Niña 
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no contaba ni con hoteles ni con ningún albergue. Igualmente el pueblo 
accedió y Ricardo (dueño de la Estancia La Catita) salió a convencer 
a las mujeres viudas y matrimonios que tenían casas grandes de 
abrirlas y recibir huéspedes.  
Fueron siete las familias las que dieron alojamiento. 
Este grupo formó la asociación "La Niña Pueblo Rural "y después 
también fue parte del programa de Cambio Rural del INTA.6 
El pueblo comenzó a organizarse, optaron por la creación de un 
almanaque como una  manera de promocionarse.  
El proyecto de la asociación logró que algunos de los que se habían 
ido, retornen al pueblo, atrajo la visita de gente de distintos lugares, 
generando expectativas.  
Los habitantes logran organizarse, crear la asociación e iniciar un 
proceso de reconversión económica del pueblo basada en el turismo, 
que les permite hacerse visibles y ofrecer alojamiento en sus propias 
casas de campo en la modalidad de break and breakfast. 
 
Hoy en el pueblo viven alrededor de 500 habitantes, El pueblo tiene 
calles de tierra arenosa y un centro con casas de ladrillo a la vista. En 
total son ciento veinte casas de las cuales treinta son de adobe 
reformado con ladrillos, con más de cien años de existencia. Hay 
muchas construcciones que se desplomaron por el paso tiempo.  
La Niña, como muchos pueblos del interior vivió momentos muy duros, 
el cierre de ramales ferroviarios, el de la fábrica de lácteos, y las 
recurrentes inundaciones  
 
En la actualidad son muchos los pueblos del interior de la provincia de 
Buenos Aires que padecen el desarraigo de su población en busca de 
fuentes de trabajo y que necesitan de la generación de nuevas 
oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. La Niña al igual que otros pueblos rurales, ve a su 
población ir envejeciendo a la par que sus jóvenes se ven obligados a 
irse, viven cotidianamente el desmejoramiento de su calidad de vida, 
el desigual acceso a oportunidades de educación, salud, vivienda, 
servicios básicos, etc. comenzaron a plantear sus necesidades, sus 
problemas, sus demandas plasmando distintos proyectos.  
 

 

  

 

 

 

 

                                                 
6
 El Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana empresa Agropecuaria 

(Cambio Rural) fue creado en el año 1993 por la Secretaría de Agricultura. Ganadería y Pesca. En la 

actualidad, Cambio Rural trabaja junto con 1347 grupos, más de 13.500 pequeños y medianos 

emprendedores agropecuarios. Desde sus inicios, el INTA tiene la responsabilidad de su coordinación 

operativa y ejecución presupuestaria.  



 

32 

    

Iniciativas llevadas a cabo por la comunidad: 

 
La Niña, en el interior del partido de Nueve de Julio (Bs. As.), donde 
desde hace aproximadamente varios años la gente del pueblo ha 
puesto en marcha un proyecto de Turismo Rural, es precisamente 
dentro de este proyecto donde surge la iniciativa de realizar un 
almanaque: un calendario con fotografías de la gente del lugar, de sus 
instituciones, de sus tareas, recreaciones, un proyecto colectivo, 
integrado por sujetos constituidos por el lugar que ocupan en el pueblo 
(sus oficios, sus tareas).  
 
 
Ilustración Almanaques: 

Fuente: Fotografía: Munar Guillermina 

 
Al mismo tiempo las imágenes del almanaque muestran a la gente del 
lugar tomando posición en esas tareas, en esos espacios, en cada uno 
de esos lugares que les pertenecen, y son esas imágenes en conjunto 
las que dan sentido al almanaque, las que nos permiten ver y “leer” en 
ellas un modo de vida, un lugar en el mundo. 
 
Sin embargo algunos proyectos por falta de fondos no tuvieron 
continuidad. El almanaque se hizo hasta el año 2007, pero surgieron 
otros proyectos 
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Jornadas, taller de pensamientos filosóficos. 
 
Estos talleres surgieron ante el poco interés demostrado por los 
jóvenes por permanecer en el Pueblo, y participar en actividades 
fomentadas tanto por la escuela como de la comunidad en general.  
 

 
Fuente: Fotografía Munar Guillermina 

 
Entre los objetivos del proyecto:  

● Crear nuevos espacios de re significación del diálogo genuino y 
reflexión filosófica como medio de emancipación, la filosofía como 
dadora de sentido y posibilitadora de nuevos rumbos 

● El pensamiento filosófico como herramienta para   interpretar la 
experiencia propia y de los demás abriendo ventanas de 
emancipación. 

● Contribuir al fortalecimiento de los objetivos planteados desde la 
nueva Ley de Educación: participación ciudadana y responsabilidad 
social. 

● Propiciar la participación de los alumnos del último ciclo de la 
educación secundaria en las Olimpíadas Argentinas de filosofía y 
propuestas afines que requieran reflexión y crítica argumentativa 
pensando desde y en el presente. 

● Aportar herramientas a docentes para la actividad cotidiana. 

 
Teniendo como fin frenar el despoblamiento, evitando que los alumnos 
que están en el último año busquen alternativas en el pueblo para 
querer volver. Actualmente las Jornadas se siguieron desarrollando, 
aunque la última se realizó en la ciudad de 9 de Julio, ya que debido 
al mal tiempo los participantes no pudieron acceder al pueblo. 
Las jornadas de filosofía son algo más que una expresión, son una 
herramienta de transformación y de creación colectiva, compartiendo 
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posibilidades de transformación de una realidad dada, de injusticias 
naturalizadas. 

 
 
Proyecto Caleidoscopio 
 
Este proyecto propone facilitar el acceso de los alumnos de escuelas 
rurales del distrito de 9 de Julio (bs.as, a la educación artística 
mediante talleres de dos días donde trabajar con alumnos y docentes 
los diferentes lenguajes: música, teatro, danza y arte visuales 
finalizando con un espectáculo de cierre. Se realiza el registro 
audiovisual finalizando con un espectáculo de cierre. Se realiza el 
registro audiovisual de la experiencia y una muestra con los trabajos 
realizados. 

 
Proyecto Cultural Integral 
 
Intenta poner en diálogo dos modos de vivir: el urbano y el rural 
generando espacios de circulación de bienes culturales que 
provoquen la reflexión acerca de los puntos de contacto entre lo 
urbano y lo rural, revalorizar la cultura e identidad de la ruralidad 
invisibilizada y desvalorizada, recuperar saberes y oficios propios del 
mundo rural, brindando posibilidades de capacitación, reflexión y 
diálogo y facilitando el acceso a bienes culturales a las poblaciones 
menos favorecidas como son las pequeñas localidades de menos de 
dos mil habitantes y los pobladores rurales del interior bonaerense- 
 
Este proyecto no pudo hacerse ya que por el tema de los paros, no 
permitieron que se autoricen actividades adicionales.  
 

 

 
Fin zona Urbana:  
 
“Sentidos en Movimiento de un Pueblo Joven”: una mega instalación 
que reúne, en 76 hectáreas, el trabajo conjunto de un grupo de artistas 
y técnicos agropecuarios basado en la combinación de cultivos de 
maíz, soja y girasol. Se plasma en diez "sembrados artísticos" -los 
diseños incluyen desde una copia de la red de subte porteño hasta 
una alegoría de la clonación- que resultan del trabajo entre los 
hombres del campo y diseñadores del Instituto Universitario Nacional 
de Arte (IUNA) en el lote ubicado en la estancia La Catita. 
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Proyecto Radial: “Estación La Niña”: Estación La Niña es un 
colectivo cultural impulsado por jóvenes de La Niña que orienta sus 
actividades principalmente a la producción radiofónica. Buscando tener 
un espacio donde decir y hacer lo que la gente del pueblo sienten. 

Un recurso que surge ante la necesidad de ser escuchados, y de plantear todos los 
requerimientos que los residentes del pueblo tienen para alcanzar el anhelado 
desarrollo local sustentable.  

 

Maratón Virgen Niña 

 

 
Fuente: www.maratonvirgenniña.com.ar 

 
” En una tarde espléndida de otoño las calles de La Niña se vistieron 
de fiesta. Esta localidad amenazada por el agua tiene la suerte de 
contar con una población pujante que apuesta al futuro y entre ellos 
un excelente deportista y mejor persona, Jorge Napoli.” 
 
 Así comienza el artículo del 24 de marzo de 2003, del diario “El 
9 de Julio” para narrar lo que fue la primer maratón en La Niña, que 
luego, se transformaría en la hoy conocida y esperada Maratón de la 
Virgen Niña que se corre todos los años el primer domingo de 
septiembre en el marco de las fiestas patronales del pueblo. 
  Símbolo de alguien que apostó a sus sueños, de la amistad 
cosechada a lo largo de innumerables carreras, de la solidaridad de 
un grupo de personas y empresas que junto a Jorge Napoli año a año 
apuestan a mejorar y consolidar una carrera en circuito de tierra que 
convoca a atletas de toda la región y se ha transformado en un clásico. 
  Desde aquel marzo del 2003 con la primer maratón “La Niña 
Corre” que se repitió en septiembre ya bajo la denominación de 
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“MARATÓN DE LA VIRGEN NIÑA” han pasado trece años. 
La Maratón de la Virgen Niña se corre anualmente el primer domingo 
de Septiembre en la localidad de La Niña, (9 de Julio, Bs. As). Es una 
carrera de 7,4 Km en calles de tierra del pequeño pueblo rural de la 
que participan atletas de toda la región. 
Con importantes premios es un evento deportivo con gran 
reconocimiento y una fiesta popular que crece año a año. 
 
En los últimos años se han sumado atletas, se han incorporado 
mejoras en el circuito, en las categorías, en los premios, en la 
tecnología para brindar más rapidez en la inscripción y la clasificación. 
 
Estos proyectos son mecanismos que les permite a pueblos como  La 
Niña romper su estado de pasividad y hacer frente a las problemáticas 
que a cada uno respecta. 
Actualmente se están diseñando proyectos nuevos, entre ellos con 
respecto al turismo una nueva siembra artística esta vez con árboles.  
 
La problemática de los pueblos rurales en la provincia de Buenos Aires 
y quizá del país, es similar y en algunos casos llega a ser compartida. 
La historia de la niña se asemeja a la de otros tantos pueblos y la 
iniciativa del almanaque y demás proyectos comunitarios son solo 
algunos de las tantas iniciativas que han tomado algunos pueblos 
rurales. 
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          Turismo hoy en La Niña 

 
El turismo en la Niña surgió como una solución después de las 
inundaciones. 
La actividad turística está impulsada principalmente por la gente del 
lugar. Ellos vieron en el turismo un modo de preservar lo que tienen. 
 
Los ciudadanos de La Niña sostienen que la actividad turística, 
siempre fue positiva, sirvió para conocer, aprender, a unirse como 
pueblo.7 
 
 
Atractivos: 
 
-Temporada de Pesca: de Abril a Agosto 
- Estancia La Catita:  
- Museo de la vida cotidiana 
- Fiestas Populares 
 

 

 

 
Fuente: www.estancialacatita.com.ar 

 
LA CATITA  –es el atractivo turístico tangible más importante que tiene 
el pueblo, ubicada a 4 kilómetros del pueblo desde sus inicios, viene 
desarrollando una actividad de turismo educativo y rural orientada 
hacia los grupos de colegio. Su dueño es Ricardo Gallo Llorente, un 
médico pediatra que alterna el hospital público con sus actividades en 
el campo heredado de su padre, donde eligió vivir con su esposa y sus 
hijos.  
El día que comenzaron las inundaciones, la familia Llorente debió 
evacuar La Catita y mudarse en sólo dos horas ante la ruptura de un 
canal. El agua rodeó el casco sin llegar a alcanzarlo, pero acabó con 
todas las plantaciones y dejó aislada la estancia durante dos años. En 
el 2003, cuando comenzaron a bajar las aguas, la familia pudo volver 
al casco y retomar las actividades de turismo rural, cumpliendo un rol 
primordial en la asociación de vecinos que impulsa la reconversión del 

                                                 
7
 Eduardo Vázquez, director de la Cooperativa Eléctrica de La Niña,  entrevista 

realizada en dicho pueblo el  8/07/2016 

http://www.estancialacatita.com.ar/
http://www.estancialacatita.com.ar/
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pueblo. Si bien perdieron todas las plantaciones, al menos ganaron 
una laguna que les permite cobrar una entrada de $ 5 por pescador (lo 
recaudado financia a la Asociación de Turismo de La Niña y al club 
atlético local).  
La Catita brinda confortable alojamiento tanto en la Casa Principal 
(grupos de hasta 7 huéspedes), como en la Casa Grande (grupos de 
hasta 45 huéspedes), con todos los servicios.  
Es apta para reuniones de trabajo, celebración de eventos y viajes 
educativos. Trabaja con reserva previa.  
 

 
 

 
Fuente:www.estancialacatita.com.ar 

 

 
Aquí se realizan las principales actividades agrícolas y ganaderas 
típicas de la pampa húmeda argentina: cría e invernada de vacunos, 
tambo, cosecha fina y gruesa y actividades complementarias como 
acopio de cereales, elaboración de alimentos balanceados, apicultura, 
vivero de especies forestales, huerta y granja para consumo propio, 
es visitada por parejas en busca de una escapada de fin de semana 
y, por ejemplo, grupos de yoga y tai-Chi que alquilan las instalaciones 
para ellos solos. Pero por sobre todo llegan grupos de colegio hacia 
quienes está particularmente dirigida la propuesta. La idea es que el 
niño de la ciudad se sumerja en el mundo del campo. En primer lugar 
les enseñan rudimentos de meteorología para que puedan medir la 
humedad y reconozcan los períodos climáticos. Luego van a trabajar 
a una manga, donde aprenden a desparasitar una vaca y realizan 
inseminación artificial.  
Una de las salidas consiste en visitar el Monasterio Benedictino de Los 

http://www.estancialacatita.com.ar/
http://www.estancialacatita.com.ar/
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Toldos –a 35 kilómetros, para observar una fábrica de quesos y un 
museo mapuche donde descansan los restos del cacique Coliqueo. 
Pero la visita que más les interesa a los chicos es a la casa del 
apicultor Marcelo Chela, en el pueblo de “La Niña”. Allí los visten con 
un traje contra las picaduras y sacian así su curiosidad, hurgando en 
el panal hasta encontrar los zánganos y la abeja reina. 
También ofrecen variadas  actividades  culturales: cine al aire libre, 
encuentros con artistas plásticos, actividades de relajación, yoga y 
comida saludable. 
El paseo más bonito se realiza por los cañadones inundados. Los 
huéspedes comunes van a caballo y los niños de colegio a pie. El 
paisaje horizontal permite observar millares de aves que viven entre 
los juncos de las lagunas: espátulas rosadas, gallaretas negras con el 
pico amarillo, esbeltas garzas blancas, gaviotas, loros en busca de los 
eucaliptos, toda clase de patos, chimangos y cuervitos de la laguna. 
Cuando uno se acerca, levantan vuelo al unísono más de cien pájaros 
en bandada.  
Antes de irse, los chicos participan de un fogón astronómico para 
observar el firmamento por un telescopio, construyen, pintan y 
remontan un barrilete, y por último escriben una carta a alguna 
persona que no vayan a ver al regresar y que tampoco tenga e-mail, 
contándole las vivencias del viaje. La idea es que los niños recuperen 
la comunicación con aquellos que no se han conectado a Internet, y 
que quizás ya nunca lo harán. La carta la colocan ellos mismos en el 
viejo buzón de acero de la “unidad postal social” que funciona en La 
Catita. 
Ofrecen dos tipos de alojamiento: por un lado un hostel con 
habitaciones múltiples equipadas con camas cuchetas, cuerpos de 
baños para mujeres y varones, salón de usos múltiples y salón 
comedor. 
Para las familias la propuesta es una casa de tres habitaciones (dos 
dobles y una triple) con dos baños, cocina y living comedor donde se 
pueden alojar  hasta siete huéspedes.  
En esta propuesta se incluye la pensión completa. 
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Actividades:  
● Reconocimiento instalaciones de trabajo rural: silos, tambo, 

manga, planta elaboración balanceados. 
● Observación y participación en: Labores agrícolas, trabajos con 

hacienda vacuna, cría de cerdos, ovejas (esquila), animales de 
granja. 

● Vivero de especies forestales, apicultura. 
● Visita al tambo, ordeñe y elaboración de productos. 
● Visita molino experimental de harinas y fábrica de implementos 

agrícolas. 
● Recorrido Pueblo La Niña. 
● Actividades intercambio cultural con habitantes del pueblo. 
● Taller sobre ciclos naturales, que marcan los tiempos de trabajo en 

el campo. 
● Taller sobre el cielo y conceptos vinculados con la meteorología, 

idea del cosmos, vinculación del hombre y las estrellas. 

 

 

 
  Actividades Opcionales: 

● Visita Monasterio Benedictino de Los Toldos 

● Visita a Comunidad Mapuche, Casa del Indio, Municipio de Los 
Toldos. 

● Visita a Municipalidad de 9 de Julio y Honorable Concejo 
Deliberante. 

● Circuito Histórico y Cultural de la Ciudad de 9 de Julio. 
● Visita a la localidad de Moctezuma, donde se encuentran la 

Primer Sinagoga y el Primer Cementerio Judío de la Primer 
Colonia Agrícola que se radicó en el país. 

● Taller de Astronomía y observación de estrellas a cielo abierto. 
● Asistentes: Veterinario. Trabajadores del campo. Astro-guía. 

Guías locales e Historiadores en Pueblo La Niña. Sociólogos. 
Docentes. Propietarios del Lugar 
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Calendario de Fiestas Populares 
 

FEBRERO ENCUENTRO NACIONAL DE RURAL 

BIKE 

CORSOS INFANTILES 

BAILES DE CARNAVAL 

MAYO YERRA POPULAR 

DEGUSTACIÓN DE LOCRO Y 

CARBONADA 

CONCURSO DE EMPANADAS 

JUNIO CARNEADAS 

DOMA JINETEADAS Y FOGÓN CRIOLLO 

JULIO CONCURSO DE CHACINADOS SECOS 

DEGUSTACIÓN DE QUESOS DE LA 

ZONA 

AGOSTO MES DEL NIÑO 

FIESTA DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES: la rayuela, las rondas, 

adivinanzas, el balero, el trompo 

EXPOSICIÓN DE JUGUETES ANTIGUOS 

TALLER DE BARRILETES 

SEPTIEMBRE FIESTAS PATRONALES DE LA NIÑA 

MARATÓN DE LA VIRGEN NIÑA 

CONCURSO DEL DULCE DE LECHE, 

DEGUSTACIÓN DE DULCES Y 

MERMELADAS CASERAS 

OCTUBRE ANIVERSARIO CLUB ATLÉTICO LA NIÑA 

DEMOSTRACIÓN DE ESQUILA 

FIESTA DE LA PILCHA GAUCHA 

NOVIEMBRE FESTIVAL ARTÍSTICO ESCUELA 18 

FIESTA DE PRESENTACIÓN DEL 

ALMANAQUE LA NIÑA 2005 

JINETEADA Y DESFILE DE 

EMPRENDADOS 

DICIEMBRE BAILE DE EGRESADOS ESCUELA 

MEDIA 

PESEBRE VIVIENTE 

FIESTA POPULAR DE FIN DE AÑO 

                Fuente: elaboración propia a través de entrevistas realizadas 
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Capítulo III: Proceso y análisis de información primaria  

 
Para poder conocer en qué medida se relacionan los actores 
participantes en el desarrollo local de “La Niña”, se realizaron 
entrevistas y encuestas a la población local y turistas, y también a 
informantes claves que fueron quienes participaron activamente en el 
proyecto turístico llevado a cabo en la localidad. La muestra se 
compuso por un total de 30 personas, es decir: 5 informantes claves, 
18 residentes locales y 7 turistas.  
 
A través de las entrevistas se buscó llegar a conocer el nivel de 
participación de todos los actores en el desarrollo local y turístico del 
pueblo, su percepción ante el concepto de “despoblamiento”, los 
cambios que el turismo trajo a su vida cotidiana en términos generales, 
como también la importancia o cambios que el turismo produjo en el 
pueblo, las actividades y manejos que se realizaron en el lugar ante la 
mencionada actividad.  
 
A través de la encuesta se hizo hincapié en descubrir cuál era el 
sentimiento que los pobladores tenían hacia el turismo y su opinión 
sobre el accionar del sector público, a continuación, se muestra de 
manera empírica los resultados obtenidos: 
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Gráfico nº1: Adjetivos del Pueblo “La Niña” 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

Para empezar a los encuestados se les pidió que describan al pueblo 
utilizando no más de 3(tres) palabras, los resultados que se obtuvieron 
fueron significativamente variados, gráficamente se los muestra en el 
gráfico Nº3. 
Al referirse al pueblo La Niña como desamparada, olvidada, estancada 
o invisible, podemos suponer, con lo que venimos conociendo de su 
historia,  que hacen referencia al desarrollo local y la gestión que el 
gobierno local tiene sobre el pueblo. 
En los gráficos siguientes podremos clarificar esta percepción de los 
ciudadanos.  
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Gráfico n°2: Atractivos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 
A los encuestados se les preguntó cuáles eran los atractivos turísticos 
que creen que posee el pueblo, los más votados y sus respectivos 
justificativos fueron: 

● La Tranquilidad, ya que La Niña es un lugar donde el turista 
encuentra el antídoto para el estrés y el ritmo de vida de capital 
federal. 

● El Campo y La Cultura, hacer turismo rural en La Niña es una 
manera para fortalecer los vínculos, un lugar donde el visitante 
puede disfrutar descubriendo la historia, tradiciones y cultura 
del pueblo mientras participa de las festividades, elaboración 
de artesanías, degustación de comida y las actividades 
productivas diarias. 

● La Estancia La Catita, sería el atractivo turístico  por excelencia 
del pueblo.  

● Otro atractivo intangible es su calendario de Fiestas Populares, 
en el cual predominan las fiestas de tradición gauchesca, pero 
también tienen un importante espacio las celebraciones 
productivas, gastronómicas y religiosas. Los habitantes del 
pueblo confiesan sentirse orgullosos de sus celebraciones 
anuales, y es una manera de que el visitante entienda sus 
costumbres, gustos y pasiones, fomentan el desarrollo turístico 
del pueblo y muestran el trabajo diario de cada uno de los 
residentes. 
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“Es mucho lo que tenemos como patrimonio cultural, no solo 
producimos, es mucho más… esto no se mide producto bruto, esto no 
se parte, no genera divisas, sino que nos da una identidad, nos hace 
sentirnos en una fiesta, en un acto, representados y expresados… 
esto no tiene precio”, esas eran las palabras de Ricardo Gallo Llorente 
refiriéndose a los atractivos intangibles que posee el Pueblo.  
 

 

 

Gráfico nº 3: Opinión sobre el desarrollo Turístico que tuvo el pueblo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 
De las personas encuestadas solo un 10% contestó sentirse 
indiferente con respecto al desarrollo turístico que se plasmó en el 
pueblo, cabe aclarar que la pregunta tenía tres ítems: “conforme” 
“disconforme” “indiferente”. Como podemos apreciar en el gráfico nº3, 
ninguno de los encuestados ve al turismo como algo negativo, siempre 
fue positivo.  
Al contrario, la mayoría concuerda con que  es satisfactorio para ellos 
que los turistas compartan distintas actividades con los vecinos; que 
conozcan la panadería y su antiguo horno romano; disfruten de la 
comida tradicional, la picada del boliche, se deleiten con un partido de 
bochas; entre otras alternativas propuestas por la cartelera local, sin 
contar la magnífica tranquilidad que se respira en el lugar. Lo que les 
genera, a los residentes es, un importante sentimiento de integración, 
al poner en valor simplemente su vida cotidiana. 
Quien se mostró indiferente expresó que no es que no quiera al 
turismo, lo que quiere es que el turismo venga condicionado de otra 
manera, porque es grandioso que la gente quiera conocer el pueblo, 
pero avergüenza que las calles estén en el estado que están, que haya 
edificios obsoletos y abandonados, sin darle un provecho, que los días 
de intensa lluvia nadie pueda salir ni entrar al pueblo. Esa es la cara 
del pueblo nadie quiere mostrar. 
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Gráfico nº4: Participación del sector público en el desarrollo local del 

pueblo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 
Apuntando a desarrollar el objetivo principal de la tesis a los 
encuestados se les preguntó su opinión acerca de la participación del 
sector público en el desarrollo local del pueblo, en el gráfico nº 4 se 
observan los resultados. 
El 100 % de las personas encuestadas considera que el sector público 
no tiene una participación activa para con las necesidades del pueblo. 
Otro factor que se utilizó para investigar el nivel de participación del 
gobierno municipal fueron las opiniones de los entrevistados por lo que 
para buscar profundidad en la información se entrevistó al Sr. Eduardo 
Vázquez, Director de la Cooperativa Eléctrica del Pueblo La Niña. Esta 
cooperativa cumple una función social muy importante; le da al pueblo 
agua, electricidad, Internet, TV, sepelio, nicho, teléfono. La 
Cooperativa cuenta con un capital propio, no recibe ayuda del 
municipio. Cuentan con un capital de 110.000 mensual y tienen 22.000 
de personal fijo, nos contaba con resignación que si se cae un poste 
de Luz lo único que pueden hacer es arreglar ese mismo poste y volver 
a colocarlo porque no tienen los recursos para colocar uno nuevo. La 
Delegación no cuenta con un presupuesto y el mantenimiento mínimo 
que se le debe dar a las calles no se hace.  
Según Vázquez el bajo nivel de participación del gobierno Local, tiene 
que ver con las autoridades. No es lo mismo Dudignac o Quiroga 
(pueblos rurales cercanos y con un mayor número de habitantes) 
donde están los votos, y expresó: “se olvidan de un pueblo de 500 
habitantes como el nuestro porque no les redite, se olvidan de los que 
menos tienen”. 
 

 
Lo que dio inicio al presente proyecto de tesis fue la frase: 
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…”pueblos víctimas de un modelo productivo, pueblos aislados, 
anónimos, invisibles (…) nos quieren exponer a la desaparición 
precisamente porque somos tierra que no se puede sembrar…”8 

Estas palabras fueron expresadas por el Sr. Ricardo Gallo Llorente, 
productor agropecuario del Pueblo La Niña, dueño de la Estancia “La 
Catita” e integrante de la Asociación “Pueblos que Laten”9. En esa 
charla el tema central fue “el aumento del impuesto rural y el revalúo 
inmobiliario” y se discutía que el problema de un aumento de 
impuestos no es tanto el “cuánto” sino es quien lo distribuye, hacia 
donde se “derrama” ese aumento. Los pueblos tan pequeños como La 
Niña no reciben beneficios económicos del sector público, si no 
cultivan o sacan un rédito de su propia producción no pueden 
mantenerse económicamente. 

“los políticos no planifican pensando en nosotros, no somos visibles 
para ellos, somos un gasto para la provincia porque tienen que 
mantener una escuela con 20 alumnos, un centro de salud...“ 

Sufriendo una lucha constante para reafirmar su identidad, esta lucha 
conceptualizada como “Cultura de la Resistencia” según las palabras 
de Ricardo.  

 
La intervención de los gobiernos locales es decisiva  para contribuir al 
desarrollo local mediante la capacitación de los recursos humanos, la 
sensibilización de la comunidad, el incentivo de la competitividad 
empresarial, la coordinación interinstitucional y la aplicación de 
principios de sostenibilidad.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Palabras expresadas por el Sr. Ricardo Gallo Llorente en una Charla Formativa que se llevó a cabo en la 

Universidad de Avellaneda en el mes de junio de 2012.  
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WHWhjx-_UKE&feature=plcp 
9
 Pueblos que Laten es una pequeña organización de pueblos rurales con menos de 2000 habitantes, 

localizados en el interior de la Argentina, defienden el derecho al arraigo con inclusión y una mejor 

calidad de vida.  

https://www.youtube.com/watch?v=WHWhjx-_UKE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=WHWhjx-_UKE&feature=plcp
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Grafico nº5: Inversiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

 
En el gráfico n°4 se muestran los resultados a la pregunta sobre el 
nivel de participación del gobierno local en el desarrollo local del 
pueblo, los resultados evidenciaron la hipótesis del presente trabajo 
de investigación con respecto al bajo involucramiento del mismo. Pero 
para reafirmar dicha hipótesis se le preguntó a los encuestados de 
donde provenían las inversiones, si es que las recibe.  
Como podemos ver en el gráfico nº 5, el 95% de los encuestados 
afirman que las inversiones y mantenimiento que se le da al pueblo 
viene de la mano del sector privado, coinciden en que “La Catita” y la 
Cooperativa Eléctrica son quienes colaboran en gran medida.  
Para poder obtener información sobre la actual situación del pueblo se 
entrevistó a Laura García, un informante clave, dueña de La Estancia 
“La Catita”, quizás uno de los exponentes más emblemáticos del giro 
turístico, que se vivió luego de las inundaciones.  
El establecimiento, desde 1996 se dedica al agroturismo, ya que ante 
la imposibilidad de plantar sus campos anegados, se acondicionó el 
casco para recibir turismo independiente y grupos de colegio. 
Una de las problemáticas que sufre el pueblo actualmente es el mal 
tiempo, los días de lluvia el camino de tierra que conduce a La Niña se 
vuelve intransitable, pero, sin embargo, durante los últimos años se 
vivieron períodos de seca muy marcados y prolongados. En todo ese 
tiempo el gobierno municipal no realizó ninguna obra de infraestructura 
vial, los efectos: aislamiento, alumnos con menos días de clase y 
menor posibilidad de crecimiento económico. Además, según Laura, 
tuvieron la obligación de cancelar algunos eventos por no tener 
sponsors y publicidades suficientes que auspicien los mismos, y otros 
por no tener instalaciones adecuadas para realizarlos.  
La Dirección General de Turismo del Partido de 9 de Julio, no recibe 
fondos del Estado, lo que provoca que haya menores posibilidades de 
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realización de folletería, eventos para promover el turismo, etc. Y 
según Ricardo Gallo Llorente, uno de los principales impulsores de la 
iniciativa turística, el presupuesto con el que cuenta la Asociación 
proviene de la colaboración de sus miembros, rifas, eventos a 
beneficio, y un porcentaje de lo que recauda La Estancia “La Catita”. 
Vale destacar  que a pesar que el área de turismo del pueblo está 
regulada por la Dirección General de Turismo de la Municipalidad de 
9 de Julio, la asociación no ha recibido ningún apoyo de la misma. 
 
Camino de la Vía, trayecto que une la Ruta 65 con el pueblo La Niña. 
El camino es intransitable por falta de mantenimiento. El mal estado 
de esta vía de acceso impide la radicación de empresas de la 
Localidad. Sin esta posibilidad el crecimiento se hace muy difícil. 
Desde hace años los vecinos claman por un acceso que les permita 
volver  a tener la capacidad de crear empleos en el lugar, el pueblo 
sabe que significa el aislamiento. Dos inundaciones cortaron ya sus 
caminos redujeron su cantidad de habitantes en miles.  
Hoy cuenta con 500 habitantes aproximadamente, en los años 80 esa 
cifra superaba los 3500 habitantes y en crecimiento constante.  
El gobierno de la provincia hizo girar plata al municipio para que se 
hicieran las obras para su pavimentación, los alcantarillados, salteos, 
abovedamiento del camino, etc., El presupuesto era para hacer 
aproximadamente 30 alcantarillas, y se hizo una sola. El resto del 
presupuesto se derivó a gastos generales del municipio.  
Un camino no es solo un camino, el camino permite el crecimiento, 
invertir en un camino es potenciar a quienes comunica, ampliar el 
mercado interno, incluir. En definitiva permite el desarrollo. Y las 
autoridades locales se desentienden del problema. 
 
Mónica Lucero, una de los organizadores de la Maratón Virgen Niña 
nos contó en un encuentro10 que para juntar fondos para llevar a cabo 
el evento se organizó una venta de rifas a las que la municipalidad le 
cobró un “Impuesto a la rifa” del 3%.  Debido a ello, de lo recaudado 
$30.000 mil lo retuvo la municipalidad, hoy están mediante abogados 
reclamando ese monto.  
 
Otra pregunta de la encuesta tuvo relación con las acciones llevadas 
a cabo por la Dirección General de Turismo en los últimos 10 años, se 
tomó como referencia ese lapso de tiempo ya que el organismo fue 
inaugurado en 2008, ya que antes, el área de deporte, turismo y cultura 
estaban bajo la misma dirección.  
En aquel momento los planes a corto plazo de la Dirección de turismo 
eran:  
 

● Identificar los sitios de interés turístico para luego armar un 
circuito de día completo en la localidad de La Niña, siendo la 
ciudad de 9 de Julio el centro de distribución. 

● Organizar algún circuito turístico en conjunto con otros pueblos 

                                                 
10

 El encuentro con Mónica se realizó el 16/05/2016 donde se realizó una pequeña entrevista. 
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del partido.   

 
Según los encuestados a la fecha no se han visto acciones llevadas a 
cabo por la Dirección General de Turismo, de hecho el director de 
Turismo, desde que asumió suspendió las reuniones con los 
emprendedores turísticos y se viene manejando así, sin informar, sin 
convocar. El municipio está muy centrado en la ciudad cabecera (9 de 
Julio). 
 
Para conocer los actuales Planes de la Dirección de Turismo se 
entrevistó a Roberto Castro11, actual Director de Turismo y además 
director del Archivo y Museo Histórico “General Julio de Vedia” 
ubicado en la ciudad de 9 de Julio. 
Nos informó que el único plan a corto plazo con respecto al pueblo 
Rural La Niña es:  

● Museos de la Ruta Nº 5: armar un circuito turístico que incluya 
todos museos de los pueblos rurales periféricos a la ciudad de 
9 de Julio, en el caso de la Niña incluiría el Museo de la vida 
cotidiana.  

 
Justificó la ausencia de planes y proyectos turísticos con el bajo 
presupuesto con el que cuenta la dirección de turismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
11

 La entrevista con Roberto Castro se llevó a cabo en el Museo Y Archivo Histórico de La Ciudad de 9 

de Julio el 23/05/2016 
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Gráfico Nº6: Opinión sobre el Delegado Municipal Actual 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 
 
Las opiniones sobre la Delegada Municipal actual fueron bastantes 
uniformes. En el gráfico Nº6 se pueden apreciar los resultados. 
Como podemos ver la mayoría de los encuestados la consideran 
ausente en participación, el común de la gente no está conforme con 
ella. La falta de diálogo, de comunicación es el problema que 
consideran más relevante.  
El calificativo “antidemocrática” fue el que despertó mayor interés El 
motivo por el cual la gente del pueblo la consideran así, según la 
opinión de los informantes claves a los que se entrevistó, es porque 
cuando fueron las Elecciones municipales, los requisitos para poder 
postularse como Delegado eran muy específicos y algunos poco 
coherentes. La Delegada actual no ocupó el cargo de manera 
democrática: destituyeron al delegado anterior por motivos que no 
clarificaron, y lo ocupó la actual, quien la primera semana iba a trabajar 
con la policía por que la atacaba. 
Esto quiere decir que desde inicios la relación delegado-residente 
nunca fue positiva.  
Según Vázquez, las tareas de mantenimiento y limpieza de calles no 
se hacen. Y como la delegada tiene vivienda en la ciudad de 9 de Julio, 
los días de lluvia no va a trabajar y la delegación es atendida por su 
asistente quien vive en La Niña.  
 
Según los comentarios de las personas entrevistadas la delegada 
actual no cumple en su totalidad con ninguna de sus funciones, pero 
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para poder obtener profundidad en la información se realizó una 
entrevista con la actual delegada del pueblo La Niña. 
 
Según la Delegada su función, como delegado municipal, es la de ser 
el representante del ejecutivo municipal en la localidad, es decir, 
transmitir las distintas inquietudes que tienen los ciudadanos al 
municipio, que ella se encarga de presentar los pedidos realizados por 
los pobladores pero que no está incluido en su accionar el resolverlos. 
Entonces, por lo que comentaba la delegada podemos decir que la 
labor del delegado culmina con la presentación de esos reclamos, sin 
importar la vialidad de los mismos. No posee ni los recursos ni el 
mandato para resolverlos. Pero es el delegado el único medio de 
comunicación entre residentes y gobierno municipal. 
En el capítulo 4 expondremos dentro de las recomendaciones como 
se podría mejorar este problema de comunicación.  
 

 

Gráfico Nº 7: Turismo, contribuyente en la reversión del despoblamiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

El 95% los encuestados coincide en que el turismo ha sido una 
herramienta útil en la reversión de su despoblamiento.  
Hay pueblos en los que se levantó el tren, pero les quedaba el río o la 
ruta alternativa, en La Niña se levantó el tren y no les quedó ni el río 
ni la ruta, ni el transporte público, ya que se le sumaron las 
inundaciones y todo ello trajo como consecuencia que el pueblo se 
quedara en el medio de un interior profundo y aislado.  
En medio de la adversidad los residentes de La Niña buscaron una 
oportunidad para sobrevivir, crearon una asociación civil para 
promover el turismo con el recurso de la pesca, que ofrecían las 
lagunas formadas por la inundación. Había que ponerse en marcha y 
se dieron cuenta que lo único que podía retribuir alguna rentabilidad 
era justamente lo que había provocado el desastre: El agua.  
El proyecto turístico logró que unas 50 personas de los que se habían 
ido retornarán al pueblo, la visita de gente de distintos lugares, 
generaba expectativa.  
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La idea era sencilla, mostrar a los que llegaban como era la vida en el 
pueblo rural, seguir de cerca el proceso de la siembra, a quienes 
trabajaban la tierra, o parar en el camino para ver la fauna del lugar. 
Llegar a un campo en el mismo momento en que vacunan a las vacas 
y observar cómo se realiza esa tarea, compartir con ellos una mesa, 
un estilo de vida, una historia.  
Gracias al turismo el pueblo se está manteniendo, no perder la 
esperanza quizás sea la clave de lo que ocurre en este lugar, se 
animaron a mirarse, a preguntarse quiénes eran, qué querían y cómo 
podrían lograrlo. Decidieron hacerlo juntos y animarse a cambiar.  

 

● Objetivo común  
 
El último ítem de la encuesta consistió en conocer si entre los 
residentes poseen un objetivo en común, entre los resultados se 
destaca: 
 

 

● Ser escuchados 
● Seguir peleando para que el pueblo siga teniendo vida  
● Cambiar y mejorar la realidad 

 
Tanto los encuestados como los entrevistados coinciden en que el 
objetivo común es seguir luchando en pos del desarrollo local del 
pueblo, en síntesis las palabras de Ricardo Gallo Llorente resumen el 
objetivo local del pueblo:  
 
“Nuestra estrategia, nuestro plan, es hacernos oír, es la aspiración que 
todos los pueblos tienen, lo que nos ha faltado es una estrategia en 
común…. desde lo personal creería que si lográramos que se 
reconozca en todos el país que hay un derecho, igual que el derecho 
a la vivienda, a la salud, a la educación, el derecho a transitar 
libremente por el territorio, es decir el derecho de erradicarse en un 
lugar y a desarrollar tu proyecto de vida en ese lugar, sin verte obligado 
a dejarlo por falta de escuela, por falta de salud, de presupuesto,  de 
accesos...este derecho podríamos llamarlo… “derecho a vivir en el 
lugar que elegí”, si ese derecho finalmente se reconociera y lo 
pudiéramos ejercer...me muero tranquilo.” Ricardo Gallo Llorente 
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 
A modo de resumen las problemáticas en La Niña según las encuestas 
y entrevistas analizadas son:  
 
●  El problema que persiste es la falta de asistencia del gobierno 

local, no existe una gestión activa del municipio en el destino, es 
decir un papel activo, un continuo seguimiento e involucramiento.  

● falta de servicios públicos esenciales, dificultades para acceder a 
la atención médica, no hay hospitales ni clínicas, por ejemplo.  

● Accesibilidad, falta de transporte público 

● Mínima existencia de datos del destino en la municipalidad, datos 
estadísticos, descriptivos. La información es escasa como para 
poder realizar informes comparativos.    

● Ineficaz relación residentes - delegado municipal. 

 
Dando respuesta al objetivo general del presente trabajo de 
investigación, en el caso del gobierno municipal, podemos decir que la 
atención resulta limitada, sus responsabilidades abarcan lo que el 
presupuesto disponible les permite.  Así, las motivaciones de los 
participantes rara vez coinciden con la lógica del accionar político. Y 
en este sentido se hace referencia a una carencia presupuestaria 
como un modo de justificación del aislamiento de las iniciativas de 
desarrollo del pueblo. 

Pero la participación del municipio en lo que respecta al desarrollo del 
pueblo no fue siempre la misma, durante las intendencias municipales 
de (1991- 2003) y (2003-2005), Se dio cierto apoyo, se nombró un 
delegado municipal, se auspiciaron diferentes actividades para 
fomentar el turismo en el pueblo después de las inundaciones, además 
de algunas obras de alumbrado e infraestructura vial.  Pero en la última 
intendencia (2005-2015) según lo analizado de las encuestas y 
entrevistas realizadas,  como también se evidenció en apartados 
anteriores hubo muchas trabas burocráticas ante los pedidos de los 
ciudadanos, es decir exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
que imponía el municipio ante varios pedidos de los ciudadanos, 
desde la proclamación por la mejora del camino, hasta la realización 
de eventos para recaudar fondos para la comunidad, entre otros. 

Y en el último año al asumir el nuevo intendente, tampoco la 
participación mejoró ya que como sucede ante los cambios recientes 
de gestión es un proceso que se necesita un  determinado lapso de 
tiempo para ver actuaciones concretas en el territorio. Lo que genera 
en los ciudadanos desmotivación, desilusión, al ver como todos los 
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esfuerzos puestos en los proyectos que han surgido dentro de la 
comunidad quedan a mitad de camino, por cuestiones como falta de 
aprobación, cambios de gestión, falta de recursos, entre otros. Sin 
embargo, los ciudadanos no se resignan y siguen luchando 
constantemente para reafirmar su identidad. 

 “La Niña” todavía sigue esperando un acceso pavimentado, en tanto 
los vecinos se organizan y buscan alternativas, la construcción del 
acceso se vuelve imprescindible en una comunidad que se resiste a 
desaparecer. Con el deseo de que las vías del tren vuelvan a ser un 
punto de encuentro como lo fueron en el esplendor del ferrocarril y no 
un punto de fractura entre sectores de una misma sociedad.  

Este pueblo poseía una característica que lo distinguía de otros que 
sufrían iguales condiciones: gracias a la cohesión de su comunidad 
local y a la intervención de actores del desarrollo que permitieron que 
el pueblo no sucumba sino que se reinvente a través del turismo y la 
recreación y genere desarrollo local. 

Sin embargo, como se reitera a lo largo de la investigación, la 
participación de las instituciones públicas sobre todo en la instancia 
municipal, se observa cierta dificultad para propiciar una continuidad 
que pueda dar como resultado la capitalización de los esfuerzos de las 
diversas iniciativas. Los cambios producidos en la gestión a menudo 
implican una interrupción de las acciones establecidas por las 
autoridades anteriores. 

Por ejemplo con respecto a la Dirección de Turismo de “La Niña”, 
recientemente hubo un cambio de gestión por lo que no se pudo 
contactar con el actual director, quien según los encuestados desde 
que asumió suspendió las reuniones con los emprendedores turísticos 
y se viene manejando así, sin informar, sin convocar. El municipio está 
muy centrado en la ciudad cabecera (9 de Julio), por lo que para poder 
conocer los actuales Planes de la Dirección de Turismo se entrevistó 
a Roberto Castro12, ex Director de Turismo y además director del 
Archivo y Museo Histórico “General Julio de Vedia” ubicado en la 
ciudad de 9 de Julio. 

Nos informó que el único plan a corto plazo con respecto al pueblo 
Rural “La Niña” era:  

● Museos de la Ruta Nº 5: armar un circuito turístico que incluya 
todos museos de los pueblos rurales periféricos a la ciudad de 
9 de Julio, en el caso de la Niña incluiría el Museo de la vida 
cotidiana.  

 
Justificó la ausencia de planes y proyectos turísticos con el bajo 
presupuesto con el que cuenta la dirección de turismo.  
Por otro lado, en cuanto a los demás  objetivos específicos de la tesis, 

                                                 
12

 La entrevista con Roberto Castro se llevó a cabo en el Museo Y Archivo Histórico de La Ciudad de 9 

de Julio el 23/05/2016 
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a lo largo de la misma se identificaron las características y atractivos 
del Pueblo Rural “La Niña” de lo que se destaca es su tranquilidad, la 
cultura y la Estancia “La Catita” como el atractivo más importante que 
posee el pueblo, además del completo calendario de fiestas 
Populares.  

Además se planteó determinar en qué medida el turismo ha sido para 
“La Niña”, una herramienta útil en la reversión de su despoblamiento, 
con los resultados obtenidos a través de las entrevistas y las 
encuestas se puede afirmar que el proyecto turístico que llevó 
adelante la comunidad, logró que aproximadamente un 10% de los 
que se habían ido retornaran al pueblo13, la visita de la gente de 
distintos lugares, generaba expectativa. A través del turismo el pueblo 
se dio a conocer y lograron contar su historia.  

Como se viene recalcando a lo largo del presente trabajo. El turismo 
en el municipio se concibe como la voluntad de todos los actores 
sociales implicados, lo que significa asumir un compromiso de 
colaboración y corresponsabilidad, buscado alcanzar los intereses 
colectivos a partir de una meta común. 
 
En cuanto a los actores involucrados activamente en el desarrollo local 
del pueblo se ha identificado a la comunidad local como el actor 
principal ya que los residentes de “La Niña” fueron capaces de liderar 
un proceso de cambio estructural, ante la crisis por la que estaban 
atravesando supieron aprovechar sus potencialidades endógenas, 
lograron organizarse, crear una asociación e iniciar un proceso de 
reconversión económica basada en el turismo. 
Sin embargo, el proyecto turístico durante todos estos años vivió 
etapas de auge y etapas de declive. Esto se debió a que no contó con 
la intervención de todos los actores locales mencionados a lo largo del 
presente trabajo, y además no se consideró al turismo como un mero 
contribuyente del desarrollo local, se lo consideró como el epicentro 
del crecimiento. El turismo es simplemente un instrumento alternativo 
que una comunidad puede emplear con el fin de  generar crecimiento 
y desarrollo. (Castro Munar; 2011). 
 
El turismo en “La Niña” surgió como una solución después de las 
inundaciones. La actividad turística fue impulsada principalmente por 
la gente del lugar. Ellos vieron en el turismo un modo de preservar lo 
que tienen.  
 
En el capítulo III se presentaron las iniciativas comunitarias que 
surgieron en el pueblo para romper su estado de pasividad y hacer 
frente a las problemáticas a las que se enfrentaban. Algunos proyectos 
tuvieron viabilidad y otros quedaron en el camino por falta de 
aprobación del gobierno local o falta de presupuesto. El municipio está 

                                                 
13

 Laura García, residente del Pueblo La Niña y dueña de La estancia “La Catita” 

Entrevistada el 25/11/2015 en 9 de Julio 
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centrado en las necesidades de la ciudad cabecera (9 de Julio). Y 
justifica su falta de intervención tanto en el pueblo “La Niña” como en 
los demás pueblos del distrito con la falta de presupuesto. Pero la falta 
de diálogo, de comunicación entre actores es el problema que se 
considera más relevante.  
 
Según la perspectiva de la delegada municipal de “La Niña”, su labor 
como representante del gobierno municipal, culmina con la 
presentación de los reclamos de los residentes del pueblo sin importar 
la viabilidad de los mismos. No posee ni los recursos ni el mandato 
para resolverlo, pero es el delegado el único medio de comunicación 
entre residentes y gobierno municipal. 
 
Las delegaciones municipales son dependencias administrativas del 
gobierno municipal o municipio. 
Como en la Argentina las condiciones y las características del 
municipio, en tanto sistema de gobierno, dependen de cada provincia, 
las funciones y los rasgos de las delegaciones municipales no son 
uniformes. 
 
Si nos remitimos a la teoría para conocer cuáles son las funciones que 
debería, según ley,  cumplir un delegado municipal. Nos encontramos 
ante la problemática que no se han encontrado desarrollos teóricos 
que nos permitan plantear cuál es esa función.  
 
En la Constitución Nacional por su parte, manda que en todos los 
niveles de la Administración pública estatal el régimen sea 
representativo lo cual establece el derecho- deber que tienen todos los 
ciudadanos de representar y ser representados, ya sea a nivel 
nacional, provincial o municipal. 
 
Dentro de la normativa Provincial, sancionada en el año 1994, en los 
artículos 190 a 197 se define el régimen municipal de gobierno pero 
no se hace ninguna alusión a la delegación municipal como forma de 
administración pública, por debajo de la municipal.  
 
Y por último nos remitimos al decreto Nº 6769/1958 “Ley Orgánica de 
Municipalidades” encontraremos la mención de “delegado municipal” 
en el artículo 181, inciso 2.Donde se establece que el intendente no 
podrá delegar en sus secretarios “...Las designaciones del personal 
superior, delegados municipales…”  
La palabra delegado o delegación municipal no aparecen en otro 
artículo del Decreto.  
 
Con respecto a este artículo existe un proyecto de ley presentado en 
el año 2006 con la petición de modificación de dicho artículo:  
 
….. Incorpórese los siguientes artículos a la LEY ORGÁNICA DE LAS 

MUNICIPALIDADES (DECRETO Nº 06769/1958): 

  

http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=municipio
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=provincia
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“ARTÍCULO 181º Bis: Los Delegados Municipales serán elegidos 

directamente por los habitantes de las Delegaciones respectivas con residencia 

efectiva superior a seis (6) meses en la misma, durarán dos (2) años en sus 

funciones y podrán ser reelectos; se elegirá en el mismo acto un Vicedelegado 

para cada Delegación, quien será el reemplazante natural de cada Delegado. 

  

ARTÍCULO 181º Ter: Podrán ser elegidos Delegados y Vicedelegados 

Municipales todos aquellos que acrediten un mínimo de seis (6) meses de 

residencia efectiva en la delegación y además cumplimenten los requisitos 

exigidos para ser elegido Intendente Municipal. 

  

ARTÍCULO 181 Cuater: Serán de aplicación al Delegado Municipal las 

incompatibilidades previstas para el Intendente Municipal; lo normado para el 

Intendente Municipal en la presente Ley en su Capítulo X Sanciones y 

Procedimientos Artículos 247 al 253 así como lo previsto en el Capítulo XI 

De los conflictos Artículos 261 al 264 y concordantes. En caso de 

corresponder el Delegado Municipal será reemplazado por el Vice Delegado 

en forma interina o permanente.”...14 

 

En este proyecto de Ley aunque refuerce la figura del delegado 
municipal, tampoco clarifica qué funciones han de cumplir. 
 
Ante la evidencia teórica podríamos concluir que la función del 
delegado es ser representante del ejecutivo en la localidad, no tiene 
facultades de administración y gestión. Legalmente no representa a la 
comunidad que lo elige. Por lo tanto la delegada de municipal del 
pueblo “La Niña” si cumple con las funciones que le competen.  
 
También se planteó como objetivo específico identificar los 
lineamientos estratégicos para un posible desarrollo local a partir de la 
planificación participativa y el asociativismo, como herramientas para 
orientar la toma de decisiones y la definición de los caminos a seguir 
para poder llevar adelantes los objetivos que se propongan.   

Los residentes del pueblo consideran que la falta de participación tanto 
de la Dirección de Turismo como del gobierno municipal no se debe a 
la falta de presupuesto, sino a una falta de interés, porque al municipio 
no le reditúa tener que mantener una escuela con 20 alumnos, un solo 
centro de salud y demás servicios públicos para tan solo 500 
habitantes que posee el pueblo.  
Queda mucho trabajo por delante para que la comunidad se sienta 
partícipe de su propio desarrollo, asuma una actitud de cooperación 
hacia objetivos comunes y emprenda acciones para alcanzar la 
autogestión, uno de los pilares del turismo comunitario. 

Es de general conocimiento que los gobiernos tienen la función y 
responsabilidad de elaborar y ejecutar políticas públicas, entendidas 

                                                 
14

https://www.hcdiputadosba.gov.ar/includes/proyecto_completo.php?anios_exp=06

-07&origen_exp=D%20%20%20&numero_exp=672&;alcance=0 
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estas como el conjunto de decisiones y acciones orientadas a 
perseguir determinados objetivos, los cuales deben satisfacer las 
demandas y necesidades que la población y el mismo gobierno 
considera prioritarios, pero ¿cómo llevar a la práctica esto? La 
propuesta es elaborar políticas por medio de la Planificación Local 
Participativa, junto con instituciones y sectores de la localidad en 
relación a la diversidad de temas que les convocan como: salud, 
seguridad, educación, transporte, turismo, entre otros. Dicha 
planificación local participativa consistiría en talleres de los cuales, 
surgirían políticas públicas a partir del involucramiento del ciudadano, 
donde se sientan parte de la planificación y se haga cargo del control 
de la ejecución de la misma. A su vez, esta asociación permitirá a los 
residentes y al municipio conocer la realidad en la que viven y 
comprenderla, a la vez que se sientan capaces de actuar sobre ella y 
transformarla con el fin último que alcance la autogestión.  

Pero lo más importante sería que estos talleres fueran coordinados por 
un equipo técnico especializado, el cual haga de nexo entre el 
ciudadano y las diferentes secretarías involucradas en las 
problemáticas.  

El desafío que se presenta por tanto para el gobierno y la sociedad 
local, para los tomadores de decisiones y los actores que determinan 
la agenda pública es precisamente el de garantizar la existencia de un 
proceso transparente, informado y participativo para el debate y la 
toma de decisiones en pos de la sustentabilidad. Reconociendo la 
importancia de la gestión local en el éxito de las iniciativas,  públicas o 
privadas,  destinadas a integrar a la comunidad local en el proceso de 
desarrollo turístico, ello se manifestaría en la generación de empleo, 
construcción de infraestructura,  incorporación de nuevos servicios, así 
como en efectos que   determinen un cambio favorable de las 
condiciones de vida de la población residente en zonas que reciben 
turistas, se plantea no sólo un desafío para la administración del 
territorio comunal, sino que una oportunidad para las localidades que 
a lo largo del país han visto en el turismo una alternativa económica 
para sus residentes.  

A modo de cierre entonces, queda demostrado a través del estudio 
realizado que el nivel de participación del gobierno local en el 
desarrollo local del pueblo La Niña es bajo. En base a las conclusiones 
obtenidas, a continuación se presentan las recomendaciones.  
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Recomendaciones  

 
Como se ha comentado en el apartado anterior las principales 
problemáticas que posee el pueblo para lograr un desarrollo local 
sostenible son:  

1. El problema que persiste es la falta de asistencia del gobierno 
local, no existe una gestión activa del municipio en el destino, 
es decir, un continuo seguimiento e involucramiento.  

2. falta de servicios públicos esenciales, dificultades para acceder 
a la atención médica, no hay hospitales ni clínicas, por ejemplo.  

3. Accesibilidad, falta de transporte público 
4. Mínima existencia de datos del destino en la municipalidad, 

datos estadísticos, descriptivos. La información es escasa 
como para poder realizar informes comparativos.    

5. Ineficaz relación residentes - delegado municipal. 
 
Se considera que la problemática número uno es la desencadenante 
de las demás, estas tienen una relación directa con la falta de 
asistencia del gobierno local en el pueblo, para poder mejorar en 
términos de desarrollo local se considera indispensable comenzar 
solucionando el punto número uno.   
¿Cómo se puede mejorar este punto, y por ende lograr que el 
desarrollo local sea función de toda la comunidad?  
 
El desarrollo local se da mediante la identificación de las 
potencialidades productivas de la comunidad y determinación de las 
diferentes causas que generan el problema central, esto con el fin de 
buscar alternativas de solución a dicha problemática y, con ello, 
mejorar las condiciones de bienestar de la población, en un marco 
participativo (Morales, F., 1998) 
 
Por ello se propone la implementación de una estrategia de desarrollo 
local participativa en donde se comience por identificar los actores 
participantes,  el diagnóstico de la problemática y luego el diseño de 
alternativas de solución. 
Se necesita un plan funcional, integral e incluyente. Se considera que 
esta alternativa podría pulir los intereses disociados que existen entre 
el gobierno municipal y residentes de “La Niña”, ya que estos le 
adjudican una falta de interés a la baja participación del municipio en 
el desarrollo local del pueblo, y por el otro lado el municipio le adjudica 
al bajo presupuesto la causa de la baja participación. Lo que se 
necesita según los encuestados y la realidad observada es una 
estrategia en común.  
Una herramienta que podría ser aplicada, entonces,  en este caso es 
la metodología “Zopp”15 (por sus siglas en alemán Ziel-Orientierte 
Projekt-Planung, en español Planeación de Proyectos Orientada a 

                                                 
15

 http://www.pmsj.org.pe/nweb/publicas/CLAD/Metodologia_ZOPP_GTZ.pdf 
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Objetivos). Es una metodología que permite que el grupo de trabajo 
defina en forma consensuada las acciones a realizar y su secuencia 
para alcanzar los objetivos que se ha propuesto. 
Esta planeación participativa, como forma de proyectar el desarrollo, 
toma en cuenta las opiniones de los diferentes involucrados en talleres 
de trabajo participativo. En la aplicación de esta metodología se 
identifican prioridades comunitarias y se diseñan las estrategias y 
acciones adecuadas para impulsar el desarrollo integral.  
La planeación será eficiente siempre y cuando participen activamente 
todos los involucrados, tanto en la identificación de necesidades y 
prioridades, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de 
alternativas de solución plasmadas en el proyecto a seguir.  
 
 Los aspectos a considerar en el ZOPP son: 
 

● Árbol de problemas:  
 
Diagnóstico de la situación, se deberán aplicar métodos que partan de 
la visión de los afectados y comparen entre sí las distintas 
perspectivas, para poder suplir la falta de determinados medios que 
pueden servir para resolver los problemas que atraviesa el pueblo: 
falta de créditos, ausencia de regulaciones legales, falta de asistencia 
técnica, escasa coordinación interinstitucional, etc.  
No existe un número máximo o mínimo de problemas, siempre desde 
la comunidad de “La Niña” hubo tantos reclamos como problemáticas, 
es decir un reclamo para la falta de transporte, otro para el deterioro 
de caminos, etc. Por ellos resultaría útil incluir todas las contrariedades 
importantes percibidas por los involucrados, para poder entender las 
relaciones de causalidad (causa-efecto) y así obtener un diagnóstico 
lo más objetivo posible. Además, es relevante llegar a los obstáculos 
que constituyen las raíces principales del problema de desarrollo, esto 
para poder saber desde donde se puede empezar. 
 
Un ejemplo de Árbol de problema para “La Niña” podría ser:  
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● Árbol de objetivos. 

 
 
En este punto es crucial que los objetivos sean factibles, considerando 
los recursos disponibles dentro de las condiciones generales dadas. 
También a esta etapa se la llama Árbol de decisiones, porque es un 
instrumento para la toma de decisiones, en ella se transforman las 
relaciones de causa-efecto en relaciones medios-fines.  
El Árbol se forma convirtiendo el problema, que está en el nivel más 
alto del Árbol de problemas, en un objetivo. Luego se trabaja hacia 
abajo, convirtiendo cada causa en un medio para abordar el problema 
de desarrollo. Al final, se revisa el Árbol de objetivos de abajo hacia 
arriba, asegurando que las relaciones causa - efecto del Árbol de 
problemas se han convertido en relaciones medio-fin.  
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Un ejemplo de Árbol de objetivos para “La Niña” podría ser: 
 

 
 
 
 
 

● Análisis de involucrados 
 
Es esencial involucrar en el proceso de planeación a todos los actores 
y en particular a  la comunidad local.  
Los actores deben participar en todas las fases de planeación, los 
actores incluyen a miembros de la comunidad local, gobierno, así 
como la industria del turismo y los turistas y muchos otros grupos. 
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Entonces, un primer paso es identificar a los actores y establecer 
comunicaciones con ellos. En el caso de “La Niña” podríamos 
identificar:  
 

● Comunidad local. Los residentes de La Niña necesitan llegar a 
confiar en que las autoridades administrativas están para 
ayudarlos, no sólo para imponer restricciones o cobrar más 
cuotas para licencias, impuestos o sobornos. Un paso útil para 
mejorar la relación entre municipio y comunidad, es realizar 
prácticas participativas entre ambos, Por ejemplo sobre 
técnicas de evaluación rural, el aprender de y con los 
residentes ayuda a los funcionarios a desarrollar un respeto en 
el conocimiento de los locales, quienes a su vez se animaran 
al ver que estos funcionarios desean escucharlos y aprender 
de ellos. Para poder llegar a lograr algo en conjunto primero 
hay que pulir todas esas diferencias y supuestos intereses 
disociados que hay entre los actores. 

● Miembros de la municipalidad local 
● La industria del Turismo (operadores turísticos, alojamientos 

turísticos, restaurantes, etc.).  
● La industria pesquera (local y no- local) 
● Organizaciones de desarrollo comunitario 
● Autoridades de transporte 

 
Luego de identificarlos es necesario aproximarse a los actores para 
conocer sus intereses y opiniones. El proceso de identificación de 
actores también ayuda a establecer cuales individuos y grupos se 
verán afectados - y de qué manera - por el turismo sostenible. Es un 
proceso de descubrir quién puede ganar algo del desarrollo turístico, 
quien puede perder, y en cada caso, cuánto. El entender a los actores 
también puede ayudar a predecir cambios en el comportamiento 
social, la cultura local, tradiciones y asuntos de calidad de vida que 
pueden resultar del desarrollo del turismo.  
Un aspecto crítico de la planeación del turismo sostenible es entonces 
la identificación y comprensión de los actores, y entender su punto de 
vista, sus metas y motivaciones.  
 
Cuando una comunidad tiene una responsabilidad de manejo se siente 
involucrada y entiende los beneficios que se derivan de un manejo 
responsable del turismo sostenible, hay una alta probabilidad de que 
utilicen con mayor cuidado los recursos y de que apoyen prácticas de 
turismo responsable.  
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● Matriz de Planeación del proyecto. 
 
Esta matriz expresa de manera integrada, la estrategia de ejecución 
del proyecto , misma que comprende la definición del objetivo superior, 
objetivo del proyecto y las actividades, así como sus indicadores 
verificables objetivamente y supuestos.  
En el contexto de la planeación de proyectos existen 3 tipos de 
objetivos: Superior, objetivo de desarrollo y objetivo del proyecto.  
El objetivo superior hace énfasis en lograr mientras que el objetivo de 
desarrollo concentra la atención de todos los actores involucrados en 
el proyecto. Describe el cambio que se desea introducir en la actuación 
de personas u organizaciones. Se puede describir como un hito en el 
camino hacia el objetivo de desarrollo. Para lograr el objetivo del 
proyecto es necesario que las personas y organizaciones destinatarias 
del cambio participen activamente.  
Las actividades son los pasos que conducen a la obtención de un 
resultado, para determinarlas se recomienda saber en qué etapa de la 
planeación nos encontramos.  
Los indicadores están relacionados con los objetivos, resultados y 
supuestos del proyecto. Sirven como hilo conductor en las Actividades 
de seguimiento y evaluación. Son el resultado de un proceso de 
consenso y reflejan el parecer conjunto de todos los involucrados. Si 
no se definen indicadores precisos, esto tendrá repercusiones 
negativas en la ejecución, dando lugar a malentendidos y conflictos, 
debido a que los involucrados interpretan de manera diferente el nivel 
de exigencia o alcance de los objetivos a los que se aspira. Los 
indicadores verificables objetivamente incluyen las metas a ser 
alcanzadas. Deben ser aceptadas colectivamente por los involucrados 
como adecuada para medir los logros del proyecto.  
Los supuestos son los factores externos que tienen que estar dados 
para que un proyecto tenga sentido y sea realista. Son muy 
importantes tanto en el diseño como en la ejecución, en el diseño 
ayudan a identificar riesgos que pueden ser evitados o mitigados, 
incluyendo actividades. Mientras más cercana sea la probabilidad 
estadística de ocurrencia de los Supuestos, mayor será la probabilidad 
de que el proyecto produzca sus Actividades y logre su fin. 
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● Planeación operativa del proyecto 

 
La Planeación operativa contiene una degradación de las actividades 
principales contenidas en la Matriz de Planeación del proyecto, en 
subactividades, con una asignación de atributos que permiten 
administrables o monitoreables las actividades, como resultados 
esperados, fechas de ejecución, responsables y supuestos.  
Las subactividades implican una determinada acción específica dentro 
de una actividad, con el fin de que el planteamiento considerado en 
esta se cumpla de manera completa, permitiendo esclarecer los 
medios en el logro del objetivo del proyecto.  
Los resultados son los productos y servicios que aportan las 
organizaciones que ejecutan el proyecto para que puedan producirse 
los cambios esperados (objetivo del proyecto), es decir, obras, 
estudios, servicios, capacitación, etc.  
Los medios de verificación describen las fuentes de información 
necesarias para la recopilación de los datos que permiten el cálculo de 
los indicadores, estos constituyen la base de monitoreo del proyecto. 
 
La planeación operativa del proyecto especifica detalladamente la 
contribución que deben prestar los diversos actores y pone en claro 
las respectivas responsabilidades. 
Será importante que el o los responsables de llevar a cabo la ejecución 
y seguimiento de los proyectos cumplan cabalmente los lineamientos 
establecidos de forma continua y, sobre todo, informen 
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periódicamente,  sobre los avances, problemática y resultados 
obtenidos. 
También se establecerán las fechas de ejecución de las diferentes 
actividades con el fin de cumplir en tiempo y forma los objetivos del 
proyecto considerados.  
 

 
 
Estos instrumentos de análisis implicarán la realización de talleres 
participativos, llamados talleres ZOPP. Sirven para desarrollar la 
concepción del proyecto a partir del punto de vista de los afectados. 
La planificación, desde abajo, con una amplia participación, cuesta un 
gran esfuerzo.  
 
Se pueden realizar talleres para transmitir información y 
conocimientos, mejorar las relaciones de trabajo entre los miembros 
del equipo, y apoyar funciones de gestión, tales como planificación y 
evaluación. Todos los aspectos organizativos de un taller deben 
decidirse de acuerdo a los objetivos que se plantean.  El tiempo 
necesario para la realización de los talleres de planeación participativa 
depende de, entre otros factores, la problemática a tratar, la dinámica 
de trabajo, la logística (lugar de realización de los talleres, 
disponibilidad de participantes) cobertura de la planeación y apoyos 
económicos. 
 
Lo más relevante es que se encare todo el proyecto planteado como 
un proceso integral y con la finalidad de que se logre la sustentabilidad 
del mismo.  

 
También se propone; 
 

● Intensivas Jornadas de Capacitación:  

 
Con la finalidad de avanzar en distintas cuestiones relacionadas con 
el accionar de cada uno de los actores sociales participantes en la 
actividad turística y el desarrollo local, en la búsqueda de soluciones 
del presente y de cara al futuro. Lo ideal sería que la capacitación esté 
a cargo de una consultora, abordando distintas áreas relacionadas con 
el desarrollo de la actividad de las entidades de bien público, 
reconociendo cuales son las dificultades que tienen para asociarse y 
llevar adelante sus proyectos, tramitarlos, para gestionar sus recursos, 
etc. 
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Integrar un diálogo en la búsqueda de políticas de arraigo como parte 
de un modelo de desarrollo que sea capaz de discutir desde la cultura 
e identidad.  
 

● Implementación de un Plan de desarrollo Turístico:  
 
Para poder pensar en cuestiones turísticas primero es de suma 
importancia para “La Niña” solucionar otros problemas de base. Por 
ello, se recomienda después o al mismo tiempo que se solucionen  los 
temas planteados en la Estrategia ZOPP presentada anteriormente, 
aplicar un plan de desarrollo Turístico, porque una cosa es imaginar lo 
que deseamos para el pueblo, y otra distinta, es sentar bases 
necesarias y trabajar para lograrlo.  
 
Este Plan debería cumplir los siguientes objetivos:  

● Definir el modelo y las estrategias de desarrollo Turístico del 
Pueblo. 

● Determinar las principales necesidades, prioridades y 
programas de acción.  

● Impulsar los recursos turísticos. 
● Establecer medidas que impulsen la competitividad del sector 

turístico y permitan un desarrollo turístico sostenible y 
compatible con la protección del entorno, el medio ambiente y 
los recursos turísticos. 

● Establecer las medidas que sean necesarias para lograr un 
incremento de la calidad turística. 

 
Para lograr dichos objetivos se deberían realizar reuniones entre, 
representantes y delegados del municipio, dueños de empresas 
turísticas y afines, delegados del pueblo y otros grupos de interés.  
Es esencial tener en cuenta la visión, misión y objetivos del Plan y que 
un Ente Gestor16, en este caso el municipio, se responsabilice de 
llevarlo a cabo. 
 
Adoptar estrategias de gobernanza: porque cuando todos los actores 
unifican una visión común de desarrollo, de identidad e iniciativas de 
crecimiento y aprendizajes, cultivando la cultura y el patrimonio, las 
sociedades experimentan de forma notable y acelerada estados 
constantes de evolución, innovación y bienestar. 
El desarrollo turístico no es sólo pensar en que el destino sea visitado 
por más turistas o que se genere más empleo o que exista un aumento  
en el ingreso de divisas, ya que también existirá un desarrollo si se 
logra organizar y  planificar el turismo en el territorio trabajando con 
toda la comunidad. 

 

                                                 
16

 Ente Gestor:   "Agrupación público-privada de agentes territoriales de un destino 

turístico. El ente gestor será el encargado de la planificación estratégica de 

desarrollo turístico de cada destino, así como la ejecución de acciones consideradas 

para su mejora y mayor competitividad." PENTUR (2011) 
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El turismo se ha convertido en un nuevo motor de desarrollo y 
crecimiento económico y en un factor de inclusión para las poblaciones 
más alejadas 
 
Como recomendación para lograr un desarrollo local sostenible en el 
pueblo es necesario potenciar aún más el rol municipal en la 
planificación del turismo a nivel local, ya que muchas veces por 
razones como la insuficiencia  del financiamiento disponible, por la 
carencia de recursos humanos calificados o incluso porque no se le 
asigna a la actividad turística la importancia que tiene como fuente de 
ingresos y  bienestar para la comunidad residente, son causados por 
la falta de esta herramienta fundamental. 
 
El fomento de  inversiones turísticas, la promoción de los atractivos 
turísticos,  han pasado a constituirse en algunas de las principales 
tareas en que se han involucrado las municipalidades del país. Así 
como también apoyar al  sector privado en sus iniciativas, 
proporcionando información básica y participando en los distintos 
eventos que se organizan para dar a conocer la oferta local.   

Es visible el papel relevante que los pueblos han tenido respecto al 
surgimiento del ferrocarril y como ese papel fue perdiendo valor 
respecto a  los intereses políticos y económicos del estado. 
 
Estos pueblos mantienen la esperanza de modificar su presente 
y para ello buscan herramientas que los acompañen, que los 
resguarden, buscan una resistencia como modo de preservar lo 
que tienen, ya sea lo que les dejó la época del ferrocarril, su 
trabajo en las fábricas o su pueblo como lugar de vida. 
 
A través de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 
investigación se determinó que la única posibilidad de configurar un 
triángulo, símbolo de estabilidad y solidez, cuyos vértices sean la 
municipalidad, el turismo y la comunidad, es avanzar hacia un sistema 
de gestión descentralizada, que tenga como eje el reforzamiento de la 
administración local. 
 
La forma de lograrlo es establecer como objetivo fundamental, 
procurar mantener un ambiente propicio para el trabajo y para la vida 
de la población, para ello, el municipio tendría que comprometerse a 
asumir las funciones que le corresponden por ley, y que están en 
perfecta correlación con los principios del turismo sustentable, 
constituyendo este compromiso de defensa de sus deberes y 
derechos, el mejor soporte para un efectivo impulso al desarrollo 
turístico local. 
Pero el desarrollo local no debe ser sólo función del municipio, tendría 
que ser una puesta en común y trabajo participativo de todos los 
actores que hacen del territorio, algo singular. 
 
El desarrollo turístico depende del esfuerzo conjunto de todos los 
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actores sociales implicados, por lo tanto el municipio debería ser el 
actor coordinador. 
Todos los actores sociales deberían estar involucrados en la búsqueda 
de la sustentabilidad, por lo que se tendrían que  definir modelos de 
desarrollo turístico desde una perspectiva integral, desde una mirada 
holística que incluya elementos y factores tan disímiles como el 
territorio, la infraestructura, clima, estacionalidad, etc. Esto debe 
hacerse con el consenso de los organismos públicos a los distintos 
niveles jurisdiccionales, desde nacional al local y sumando a los 
prestadores primarios, a los actores sociales locales y aun a los 
propios turistas en la medida de los propios turistas en la medida de lo 
posible.  
El objetivo final es intentar conciliar las diferentes aspiraciones y 
exigencias legítimas de cada grupo. Alcanzar el consenso necesario 
para hacer viable el proceso de desarrollo turístico. 
 
Además, dentro del proceso de desarrollo turístico, se generan 
relaciones de dependencia entre unos y otros que derivan en 
beneficios económicos para todos. 
 
La fórmula para un modelo de desarrollo turístico efectivo, es el 
diálogo.  
 
El municipio podría constituirse como el líder del proceso de desarrollo 
turístico, actuando como puente entre la comunidad, empresarios y 
administración pública. La responsabilidad dentro del municipio 
debería corresponder, a una persona con liderazgo, que haga uso de 
esta propuesta de forma intensiva. La atribución básica del planeador 
turístico, será actuar como promotor del turismo dentro del territorio 
municipal, aplicando criterios que guíen la planeación del espacio 
turístico. 
 
 

 
● “Proyecto: Elección Democrática de Delegado Municipal”: 

 
 La concepción de la gestión y la política se deben sustentar en los 
pilares de democracia, participación, corresponsabilidad y trabajo en 
equipo; aportando a construir comunidad desde la participación real y 
comprometida de cada uno de los ciudadanos del pueblo.  
Por lo expuesto anteriormente es necesario llevar adelante la elección 
de los delegados de manera democrática y participativa en la que sean 
los ciudadanos del pueblo los que elijan a su representante. 
La participación ciudadana en la elección de un delegado municipal 
sirve como mecanismo para afianzar las instituciones democráticas de 
gobierno. 
Esta modalidad de elección de los delegados, basada en los pilares 
de la democratización y participación, requiere de metodologías de 
elección que prevean la mayor participación ciudadana y sobre todo la 
legitimidad del representante elegido, es por ello que se deberían 
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realizar distintas instancias de consulta a los vecinos. 
Las funciones del delegado Municipal serán:  
a)    Representar a la Intendente Municipal en sus relaciones los 
vecinos de las localidades para las que fueron electas. 
b)    Elevar todos los meses un informe sobre el cumplimiento del plan 
de ejecución y un balance de inversiones, así como también elevar, en 
los plazos que correspondan, los demás informes ilustrativos de la 
marcha de la obra. Al delegado se le podrá asignar una Caja chica 
para gastos menores. 
c)    Cuidar y mejorar los bienes del estado Municipal. 
 
d)    Realizar informe de tareas mensual y elevarla al Intendente 
Municipal 
 

 

 

 
●  

Publicaciones en el periódico local: 

 
Con respecto al tema anterior también se recomienda, que todas las 
gestiones llevadas a cabo por el delegado sean publicadas en un 
apartado en el periódico local del partido de 9 de Julio.  De esta 
manera, se observaría como el delegado y por sobre todo la 
municipalidad, que es la encargada de enviar las distintas noticias de 
interés de la gestión municipal al diario  se encarga de resaltar los 
distintos logros en los distintos emprendimientos que realiza la 
delegación,  y al mismo tiempo refuerzan el vínculo de representación 
entre el delegado y la localidad que lo eligió.  
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Recursos electrónicos 
 
Dos experiencias comunitarias exitosas en el Turismo Argentino: 
http://nulan.mdp.edu.ar/826/1/01209.pdf Visitado 16/03/2016 
 

http://www.maratonvirgennina.com.ar Visitado 10/03/2016 

 

http://www.cepal.org/ 

 

http://elmeme.me Visitado 09/03/2016 

 

http://www.lacatita.com/ visitado 04/06/2016 

 

http://www.indec.gob.ar/ 

 

http://www.xn--lania100aos-4dbf.com/ Visitado 15/03/2016 

 

http://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/normativas/ley_org

anica_mun.pdf  Visitado 08/08/2016 

 

http://www.pmsj.org.pe/nweb/publicas/CLAD/Metodologia_ZOPP_G

TZ.pdf Visitado 11/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nulan.mdp.edu.ar/826/1/01209.pdf
http://nulan.mdp.edu.ar/826/1/01209.pdf
http://elmeme.me/
http://www.lacatita.com/
http://www.indec.gob.ar/
http://www.laniña100años.com/
http://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/normativas/ley_organica_mun.pdf
http://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/normativas/ley_organica_mun.pdf
http://www.pmsj.org.pe/nweb/publicas/CLAD/Metodologia_ZOPP_GTZ.pdf
http://www.pmsj.org.pe/nweb/publicas/CLAD/Metodologia_ZOPP_GTZ.pdf
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ANEXO 

Modelo de Entrevista: INFORMANTES CLAVES  
 
1 ¿Qué significa para ustedes la exclusión? ¿Qué soluciones ven accesibles y posibles 
para enfrentar sus necesidades? 
 
 2 ¿Qué opinión tiene sobre la actividad turística que se está gestando en la localidad? 
¿Lo cree positivo? En qué medida el turismo ha sido una herramienta útil en la reversión 
de su despoblamiento.  
 

 
3 Gallo Llorente en una conferencia de la Universidad Nacional de Avellaneda 
representando a la organización “Pueblos que Laten” dijo: …”pueblos víctimas de un 
modelos productivo, pueblos aislados, anónimos, invisibles (…) nos quieren exponer a 
la desaparición precisamente porque somos tierra que no se puede sembrar…”  
¿Comparte esta opinión? 
 
4 ¿Cómo cree que es el nivel de participación (nulo- poco-mucho? 
¿Por qué cree que se da ese nivel de participación?  
 
5 ¿Cuál es su relación con la Catita? Actividad actual de la misma 
¿Qué Factores fomentan el asociativismo? 
 
6 Participan en la Asociación de turismo de La Niña.,  
 
7. Según investigaciones anteriores, Estela Digesta y Beatriz Pereyra dejaron de 
participar en dicha asociación con el fundamento de que no se respetaban las ideas del 
grupo. ¿Que opinión tienen sobre ello? ¿Cómo se podría mejorar dicha problemática? 
 
8. ¿Qué me puede decir sobre el Grupo Cambio Rural, y Pueblos que Laten? 
 
9 Si tuviera que señalar los actores participantes en la actividad turística que se gestó 
en la Niña, ¿quiénes serían? 
 
10 El turismo ha sido una herramienta útil en la reversión de su despoblamiento. 
¿Qué acciones creen que pueden contribuir a la reversión del despoblamiento? 
 
11 ¿Existe un objetivo común en los habitantes del pueblo? 
 
12 Eventos que se lleven a cabo, dentro y fuera de La Niña, con participación de la 
comunidad.  
 
13 ¿Qué limitaciones como pueblo les impone un supuesto gobierno local ausente? 
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MODELO DE ENCUESTA 
 
Edad:                             Sexo:  
Lugar de Residencia: 
Años en que vivió en la Niña:  
Ocupación:  
  
1 ¿Podría describir La Niña utilizando no más de tres palabras?  
 
2 ¿Qué atractivos turísticos cree que posee La Niña?  
 
a)      ¿Cuáles? 
 
3¿Cómo se siente respecto al desarrollo Turístico que tuvo el pueblo? 
Conforme     disconforme  indiferente 

 

 
4) ¿Cómo mediría la participación del Sector Público? 

A)     Nula 
B)     Poca 
C)     Mucha 
 

5) ¿En los últimos 10 años ¿Cuál considera usted que realizó mayores inversiones en 
la localidad?: Sector Público   Sector Privado    

 

 
6) ¿Qué acciones fueron llevadas a cabo por la Dirección General de Turismo durante 
los últimos 10 años?  
 
7) ¿Qué opinión tiene sobre la Delegada Municipal actual? 
 
8) ¿Cree que el turismo ha sido una herramienta útil en la reversión de su 
despoblamiento?  
 
9) ¿Cree que existe un objetivo común entre los habitantes del pueblo? ¿Cuál?  
 
10) Si a través de esta encuesta podría hacer una petición al municipio, ¿cuál sería? 
 

  
Muchas Gracias  
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Maratón Virgen Niña 

 

 
Fuente: www.maratonvirgenniña.com 

 

Estación de Servicio 
 

 
   Fuente: Fotografía: Munar Guillermina 

 

about:blank
about:blank
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Edificio: Estación de Tren

 
Fuente: http://elmeme.me 

 

 

 

 

 
Jardín de Infantes 

 
Fuente: Fotografía Munar Guillermina 

 

 

 



 

81 

 
Unidad Sanitaria 

 
Fuente: Fotografía Munar Guillermina 

 

 

 

 

 
 

Delegación Municipal 
 

 
Fuente: Fotografía Munar Guillermina 
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Almacén 

 
Fuente: Fotografía Munar Guillermina 

 

 

 
Sucursal Banco 

 
Fuente: Fotografía Munar Guillermina 
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Carnicería 
 

 
Fuente: Fotografía Munar Guillermina 

 

 

 
Plaza 

 
Fuente: Fotografía Munar Guillermina 


