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RESUMEN 

La desertiicación constituye un fenómeno 
complejo, donde se ponen de maniiesto 
claramente las interacciones de los seres 
humanos entre sí, y de estos con su medio 
ambiente natural. 

En cuanto a la fragilidad ambiental, la 
desertiicación aparece en el Gran Bajo 
Oriental tanto como producto de factores 
naturales como de la acción antrópica. 

En el marco del Proyecto denominado: “La 
Desertiicación en Valle Fértil. Monitoreo 
del proceso en el Gran Bajo Oriental”, se 
pretende identiicar indicadores de Resiliencia 
Comunitaria y analizar los modos en que dichos 
aspectos resilientes operarían contribuyendo 
a contrarrestar el empobrecimiento como 
expresión de desertiicación. 

La construcción del objeto de estudio se airma 
en los postulados del paradigma interpretativo, 
cuyos sentidos y signiicados de las acciones 
sociales son nodales para la investigación. 
Consecuentemente se implementan métodos 
cualitativos. La estrategia investigativa es de 

tipo intensiva, cuyo nivel se centra en primera 
instancia en la faz exploratoria y descriptiva.

Algunos resultados principales evidencian, 
mediante el discurso de los/as pobladores/
as, cierta consciencia del deterioro padecido 
a causa de la hostilidad ambiental (sequía). 
En este contexto hay acciones culturales-
comunitarias, que si bien no se reieren 
especíicamente a la lucha contra la 
desertiicación, operarían como elementos 
positivos en la vida cotidiana de la comunidad 
Vallista. Las posibilidades de incorporación 
de nuevas actividades económicas no 
tradicionales, más aún dinamizadas desde 
afuera, podrían asociarse a la lexibilidad de 
los pobladores/as Vallistos/as, quienes frente 
a un clima hostil y con escasas posibilidades 
de empleo, se suman al desarrollo turístico 
con los recursos que poseen.

Palabras Clave: Resiliencia Comunitaria. 
Desertiicación.
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REFLECTIONS ON COMMUNITY 
RESILIENCE OPPORTUNITIES TO 
THE SOCIO-ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS IN VALLE FERTIL

ABSTRACT 

Desertiication is a complex phenomenon, 
which clearly show interactions between 
human beings, and of these with their natural 
environment.

As for the fragile environment, desertiication 
appears in the Greater Lower East as a result 
of factors both natural and human action.

Under the project entitled: “The Desertiication 
in Valle Fértil. Monitoring the process in the 
Lower Great Eastern, is to identify indicators 
of community resilience and analyze the ways 
in which these aspects contribute to resilient 
operate as an expression counteract the 
impoverishment of desertiication.

The construction of the object of study stated 
in the postulates of the interpretive paradigm, 
whose senses and meanings of social 
actions are nodal for research. Consequently, 
qualitative methods are implemented. 
Consequently, qualitative methods are 
implemented. The research strategy is 
intensive type, whose level is focused primarily 
on the face exploratory and descriptive.

Some key results show, through the discourse 
of / as people / as, some awareness of the 
deterioration suffered because of the hostile 
environment (drought). In this context it-
community cultural activities, while not 

speciically aimed at combating desertiication, 
operate as positive elements in the daily life 
of the community Vallista. The possibilities 
of adding non-traditional economic activities, 
more so dynamized from outside, could 
be linked to the lexibility of the residents 
vallistos, who face a hostile environment with 
few employment opportunities, add to tourism 
development with the resources they possess.

Keywords: Community resilience. 

Deseriicaion.
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1. INTRODUCCIÓN

La desertiicación constituye un fenómeno 
complejo, en el que se ponen de maniiesto 
claramente las interacciones de los seres 
humanos entre sí, y de estos con su medio 
ambiente natural. 

En un marco de fragilidad ambiental, la 
desertiicación aparece en el Gran Bajo 
Oriental tanto como producto de factores 
naturales como de la acción antrópica. En 
este escenario se intenta elucidar, aquellas 
acciones con que la comunidad Vallista 
afronta la adversidad, nominada por ellos 
como “sequía” y no como desertiicación.

En esta búsqueda se pretende en primera 
instancia identiicar indicadores de 
Resiliencia Comunitaria por un lado, y por 
otro analizar los modos en que dichos 
aspectos resilientes operarían contribuyendo 
a contrarrestar el empobrecimiento como 
expresión de desertiicación. En el marco del 
Proyecto denominado: “La Desertiicación 
en Valle Fértil. Monitoreo del proceso en el 
Gran Bajo Oriental” se procura la vinculación 
con dos de los objetivos del mencionado 
proyecto. En primer lugar, el análisis de la 
situación objetiva y admitida del deterioro 
social, y en segundo lugar, considerar el 
grado de fortalecimiento o desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil.

2. PERSPECTIVA TEÓRICA

 Resiliencia Comunitaria

Concebir los procesos sociales desde 
la perspectiva de la Resiliencia implica 
una visión holística, superando enfoques 
parciales que focalizan solo los factores de 
riesgo. Tanto el enfoque de riesgo como el 
de factores de Resiliencia pueden (y deben) 
complementarse analizando los procesos 
con una visión más abarcativa, profunda y 
crítica. Dicho en términos coloquiales: se 
intenta de esta manera centrar la mirada en 
el medio vaso lleno, sin desconocer que aún 
queda una mitad vacía. 

En los surgimientos del concepto de 
Resiliencia el punto de vista estaba 
fundamentalmente colocado en lo individual. 
Con la evolución de los estudios al respecto, 
se fueron generando y consolidando diversas 

vertientes con sus respectivas ilosofías 
subyacentes. Cientíicos  latinoamericanos 
estudiaron la Resiliencia en esta región del 
planeta y gestaron la dimensión comunitaria 
del concepto.

Melillo (2.004) deine a la Resiliencia como: 
“La capacidad de afrontar adversidad y 
salir fortalecidos de esa prueba. Y esto 
lo consideramos válido si pensamos en 
Resiliencia individual, familiar, grupal y 
comunitaria”. 

En este sentido el foco estaría puesto en la 
relación entre las personas, sin caer en la 
falacia de creer que una persona, familia, 
grupo o comunidad responden de modo 
resilientes aislados de su entorno.

Suarez Ojeda (2.004) airma que: “La 
epidemiología social analiza el campo de 
la salud y el proceso salud-enfermedad 
como situaciones colectivas, y encuentra 
su causalidad en las características de la 
estructura de la sociedad y en los atributos 
del proceso social”.

A continuación se deinen algunos de 
los pilares de la Resiliencia Comunitaria 
acuñados por el autor mencionado: 

a) Autoestima Colectiva, involucra la 
satisfacción por la pertenencia a la propia 
comunidad. 

b) Identidad Cultural, constituida por el 
proceso interactivo que a lo largo del 
desarrollo implica la incorporación de 
costumbres, valores, giros idiomáticos, 
danzas, canciones, etc. que se transforman 
en componentes inherentes a la comunidad 
proporcionando la sensación de pertenencia. 

c) Solidaridad, como fruto de los lazos 
afectivos entre los integrantes de la 
comunidad, implícitos en la sensación de 
pertenencia a un colectivo humano. 

d) Pensamiento Crítico, aquel que trata de 
indagar un existente social a través de una 
cierta práctica social-crítica, analizando sus 
componentes más allá del consenso público 
primario: no acepta el statu quo como un 
destino inexorable (…) 

e) Religiosidad, constituyendo un factor de 
relevancia; no obstante puede jugar como 
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factor de Resiliencia o en cambio como de 
riesgo si su exageración lleva al fanatismo. 

Estos estudiosos  también analizan que 
se han podido detectar condiciones que 
inhiben y reducen la capacidad de reacción 
frente a la adversidad colectiva. Estos son 
los Antipilares de la Resiliencia. Entre ellos 
se encuentran: Malinchismo (o traición, 
opuesto a la Identidad Cultural), Fatalismo, 
Autoritarismo, Corrupción (cuyo pilar como 
contrapartida lo constituye la Honestidad 
Estatal.

“La Resiliencia se expresa en un proceso 
donde es posible observar el interjuego 
dialéctico de pilares y antipilares de la 
dinámica comunitaria. 

El resultado del enfrentamiento de una 
adversidad puede culminar en una 
adaptación, pero también en un conlicto, 
y si se lo supera con éxito y se genera un 
fortalecimiento, en ambos casos es legítimo 
hablar de Resiliencia”. Cyrulnik citado 
por Melillo (2.004) airma que: “Hablar de 
Resiliencia en términos del individuo es hoy 
un error fundamental. No se es más o menos 
resiliente, como si se tuviera un catálogo 
de cualidades permanentes. Resiliencia es 
más un estar que un ser. Es un proceso, 
un devenir del ser humano que inscribe su 
desarrollo en un medio y escribe su historia 
en una cultura”.
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 3. PERSPECTIVA METODOLÓGICA

La construcción del objeto de estudio se 
airma en los postulados del paradigma 
interpretativo, cuyos sentidos y signiicados 
de las acciones sociales son nodales para 
la investigación. Consecuentemente se 
implementan métodos cualitativos, cuyos 
observables son las personas en interacción 
unas con otras y con su medio ambiente 
natural.

Se trata de una estrategia investigativa 
de tipo intensiva, cuyo nivel se centra en 
primera instancia en la faz exploratoria y 
descriptiva.

Algunos de los Pilares y Antipilares de la 
Resiliencia Comunitaria se consideraron 
como dimensiones centrales; al interior de 
estas dimensiones se fueron elaborando 
indicadores para la construcción de los 
datos.

Asimismo otra de las categorías de análisis 
que se tuvo en cuenta en el esfuerzo de 
construcción de un objeto complejo ha sido 
el Dolor Social deinido como: “El padecer 
que se origina en las relaciones humanas en 
su conjunto”.

Las técnicas implementadas a lo largo 
del proceso investigativo han sido: la 
Observación Semiestructurada y la 
Entrevista en Profundidad. Siendo la Unidad 
Espacio-Temporal: el Gran Bajo Oriental en 
el Departamento Valle Fértil, Provincia de 
San Juan, en los años 2.008 a 2.010.

4. RESILIENCIA COMUNITARIA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS/
AS POBLADORES/AS

A partir de la información recabada en el 
trabajo de campo, los datos comienzan 
a construirse teniendo en cuenta las 
dimensiones centrales, teóricamente 
deinidas como pilares de la Resiliencia 
Comunitaria. Si bien la demarcación entre 
las dimensiones es compleja, se intentó 
identiicar la presencia y lo especíico de 
cada una.

Identidad Cultural 

Valoración de ámbitos culturales-

comunitarios

“Esta biblioteca, consta, a ver, en los 
estudios, en los archivos históricos de la 
provincia, hay datos de que la biblioteca 
fue fundada en el año 1872, por orden de 
Sarmiento ¿si?, bien, esa, la biblioteca se 
funda y comienza a trabajar (…) pública y 
popular y es autónoma, está comandado 
por un grupo de gente que somos nosotros, 
un grupo de vecinos” // “Hasta la vitrina es 
histórica (…) acordate que estaba acá, ah 
estaba en medio de todos los libros hay 
una llavecita que encontraron, saquemos 
esas llaves, de dónde serán estas llaves 
y no sabíamos cómo abrir ya estábamos 
pensando en romper el vidrio para … , 
probamos y abrieron, he aquí, y ahí está, 
sorpresa: y ahí está el tesoro más grande 
que puedan imaginar (…)y ahí hay textos 
de Sarmiento, que fueron de él, originales, 
cuando él manda a fundar la biblioteca, él 
dice, bueno, funda la biblioteca y manda 
“tomen estos libros que van para la biblioteca 
de Valle Fértil” y hay un anécdota muy 
bonita, que la corroboré ahora hace poquito, 
hace poco tiempo, que fue el congreso de 
historia en la ciudad (…)Y esa anécdota es 
que Sarmiento, en la primera vez que va a 
una elección de gobernadores, va con el 
otro candidato, era Maza era el apellido (…)
Sarmiento va haciendo campaña, ni había 
venido Sarmiento para acá, (…) Sarmiento 
pierde en la mayoría de los Departamentos, 
y en Valle Fértil gana, (…)Valle Fértil no 
existía como Departamento autónomo sino 
que dependía de Caucete (…)entonces 
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Sarmiento nunca se olvidó de ese lugar 
en el que él había ganado (…)entonces 
cuando Sarmiento para la gobernación de 
él, después cuando llega a Presidente, él 
los recuerda y desde ahí, siendo Presidente 
él(…) empieza a fundar bibliotecas en 
todos los parajes y él recuerda -quiero una 
biblioteca allá, en aquél lugar donde yo gané, 
en ese departamento por 19 votos-” // “Está 
declarada como patrimonio de valor histórico 
cultural del departamento, ahora vamos 
por que nos reconozcan como patrimonio 
cultural de la provincia”

Puede observarse la búsqueda del 
reforzamiento de ámbitos pedagógicos 
y educativos, a la vez que la estima de 
pertenencia a una comunidad que ha sido 
considerada por un prócer destacado 
en la provincia, el país y aún en el 
exterior. Asimismo, la importancia de la 
memoria colectiva implica un accionar de 
concientización a la comunidad acerca de lo 
ocurrido, en la revalorización de un presente 
con historia. La memoria colectiva es vital 
para los pueblos, en tanto la identidad se va 
construyendo y recreando a partir de ella. 

 “Permanente hacemos la identidad 
Vallista, feria de artesanías en la plaza en 
la calle, movilizamos a los artesanos, lo 
transportamos gratis. Desde los distintos 
distritos. Esa es la colaboración del 
municipio y también difundir” // (Astica) “Acá 
hay la iesta del citrus, la de la tradición, 
del artesano, de San Pedro. A esta iesta 
viene mucha gente de todos lados. Acá es 
característico el pueblito y la pileta”

Costumbres y hábitos compartidos 

socialmente

“El hobbie de la gente es vivir en familia y 
reuniones que hay, iestitas” // “Costumbres: 
tomar mate, comer chivito-cabrito, las 
reuniones familiares” // “Cuando hay 
problemas tenemos a una persona Lito 
Miranda que trabaja en Radio Argentina y 
le da apoyo, el pide al Vallista y le ayudan. 
Es una persona mayor, de respeto” // “En 
noviembre se juntan y bajan todos los 
serranos y se juntan en la virgen de Lourdes. 
Ese es turismo cultural. No está explotado. 
Es muy bonito bajar con mula y ver a la 
gente todos vestidos de gauchos” // “Se le 
da valor al conocimiento aprendido de los 

padres y no los saca de las ideas esas, son 
costumbres, no sé, ahora los más jóvenes sí, 
con los ingenieros, los veterinarios”

Las artesanías, las danzas, las iestas y 
celebraciones, los particularismos en el 
lenguaje, entre otros elementos, hacen a lo 
distintivo de cada pueblo y contribuyen en 
una relación de retroalimentación entre la 
Identidad Cultural y la Autoestima Colectiva.

“Antes era todo campo abierto. Ahora se ha 
dividido mucho. Y de la uva: la gente iba a 
las cosechas de la uva y después volvía a la 
hacienda. Antes era más lindo. Llovía más. 
Ayudaba más…” // “Dos culturas, problemas 
generacionales. Cambio de una sociedad 
rural. Tienen el modelo que les llega a través 
de los medios pero sin posibilidades. Choque 
de una sociedad urbana y rural. Asociar 
el tema de lo viejo al fracaso. Esto genera 
insatisfacción”

Las modiicaciones en la vida cotidiana están 
mediatizadas por los cambios en los usos y 
manejos de los recursos naturales. A la vez 
se evidencia la nostalgia de tiempos pasados 
cuando las costumbres y la comunicación 
eran otras. 

Arraigo

“El arraigo puede ser, el arraigo, hay gente 
que es muy muy arraigada acá y no la 
sacás de acá y gente como, como ella, ella 
estaba en Buenos Aires por ejemplo y de 
allá se ha venido “ // “No tenemos rejas, 
en los negocios vos no habrás visto rejas 
en ninguno, no hay en los negocios, yo 
en mi casa salgo y dejo el portón abierto y 
está todo bien, o sea, (…) esa tranquilidad 
que me parece que también es por lo 
que nos están eligiendo, porque mucha 
gente que viene por los chicos chiquitos, 
adolescentes…” // “El Valle tiene muchas 
riquezas, muchos lugares, porque la gente 
que viene de afuera y se instala acá en 
el Valle, le va re bien porque la trabaja 
bien, pero la gente de acá no la trabaja 
bien” // “Grupos económicos que vienen 
para instalar hosterías, cabañas, casi mil 
camas. Se está ediicando bien” // “Me 
pongo de novia en la ciudad, me caso, me 
quedo allá, vuelvo cuando mis niños eran 
chiquitos, tengo dos nenes (…) Sí. Como yo 
muchísima gente está volviendo” // “Yo viví 
20 años en el sur. Yo nací en San Martín 
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y muy chiquito… Estudié, conocí países. 
Volví y me costó armar la cámara, poner una 
identidad (...) Empecemos a luchar lo que es 
hotelería”

El arraigo puede llegar a constituirse en 
un factor protector en tanto posibilite la 
conservación de las costumbres. Asimismo 
los oriundos del lugar regresan con nuevas 
perspectivas culturales que insisten en 
dinamizar la Identidad Cultural Vallista. A 
la vez existen algunas personas, que no 
han salido del lugar, que opinan que ellos 
no poseen el empuje para iniciar nuevas 
actividades que impulsen el desarrollo.

“(…) la gente de afuera que viene, ¡uff! 
acá los médicos todos esos tienen casas, 
cabañas, tienen todo acá porque, se 
compran negocio, por allí hay un señor que 
ha puesto un negocio hacen un año y pico 
ya, se compró un terreno hizo casa y tiene 
negocio”

En este complejo proceso de radicación de 
los/as foráneos en zonas rurales y el regreso 
algunos de los nativos prevalece la visión del 
campo no ya como algo periférico o residual, 
sino como un espacio de potencialidades 
para el desarrollo y mejoras en la calidad 
de vida. En este sentido la valoración de lo 
rural se asocia a los siguientes aspectos: 
-aire puro, contacto directo con la naturaleza, 
tranquilidad, seguridad, entre otros. 

Autoestima colectiva 

Sentimiento de pertenencia al ambiente 

social

“…el arraigo (…) a mi me parece que es 
absolutamente valioso, el hecho de que 
no tenemos la inseguridad, la delincuencia 
todos los males absolutamente actuales, que 
yo veo que hasta la ciudad capital ahora, en 
la ciudad de San Juan” // “Los chicos vienen 
a trabajar acá (biblioteca) en la noche, en la 
mañana, en la tarde cuando se van, y eso a 
mí me llena, lo que más me llena de alegría 
(…)” // “A nuestro pueblo lo caracteriza la 
manera de tratar a la gente, el respeto. 
Es otro mundo acá, la característica es la 
tranquilidad”

Nuevamente aparece el tema del arraigo 
vinculado a la tan valorada tranquilidad del 
lugar y las posibilidades culturales que se 
ofrecen en contraste con la vida urbana. 

Sentimiento de pertenencia al ambiente 

natural

 “Chucuma es un lugar muy bonito. El 
silencio que hay, la vista panorámica! Es el 
punto más alto geográicamente de Valle 
Fértil. Eso es cultura. Es turismo” // “Los 
lugares más característicos son: Valle de la 
Luna, pero tenemos cosas bonitas como el 
circuito del Dique, el Museo, la Hotelería”

Se estima también el paisaje natural siempre 
destacando que además de Ischigualasto 
poseen una gran biodiversidad.

Pensamiento Crítico

Respecto de la hostilidad ambiental:

“A pesar de la sequía, a pesar de todo 
esto está creciendo, pero hay que cuidar lo 
paisajístico” 

Esta es una expresión esencialmente 
resiliente, en tanto la adversidad no los 
paraliza, sino que les impulsa al cuidado de 
su medio natural. 

Respecto del desarrollo turístico:

 “El Valle ha cambiado. Hay turismo, mejores 
rutas, se hizo ruta hasta el Valle de la Luna 
y luz, antes no había” // “Bueno en realidad, 
yo lo que veo, es que el turismo, en realidad 
nosotros es como que, por un lado decimos, 
bueno qué genial que Valle Fértil surge, 
el Valle de la Luna siempre estuvo ahí, sí, 
los Vallistos no teníamos conciencia de lo 
valioso que teníamos ahí, al principio yo no 
recuerdo en mi secundaria, que me hayan 
hecho valorarlo, me hicieron valorar otras 
cosas, pero en cuanto turísticamente el 
Valle de la Luna no, un poco lo venimos a 
reconocer después, yo cuando me fui, afuera 
me decían, y yo cuando empiezo a estudiar 
en la universidad me doy cuenta lo que 
tengo acá, ¿si?, y antes no, supongo que 
también hubo toda una generación, toda esa 
generación de, de los 90 que nos pasó eso. 
Ya muchos chicos empezaron a estudiar 
turismo” // “Safari: tema candente en la 
actualidad. Aparece en diario de este lunes 
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1/6, Diario de Cuyo, con letra de desastre, 
nuevo impulso a prohibir la realización Safari, 
parar esto desde el área medio ambiente, 
nunca se ha logrado, a veces ha estado a 
punto de pararse y el telefonazo de un buen 
funcionario deja todo. El tema del Safari tras 
la sierra es como la teoría de los 2 demonios, 
que es un espectáculo que atrae muchísima 
gente esta última vez trajo 30.000 personas” 
// “Perjudicial para medio ambiente, 
animales abandonan su nido, depredación, 
se hacen controles, se entregan tachos 
para residuos, bolsas pero es insuiciente 
(…) Quince días de movimiento, todo muy 
perjudicial, también el ruido, venden de todo, 
combustible, es en febrero” // “Entendemos 
la destrucción ambiental, pero lo que está, 
está, deja recursos, es una contaminación 
menor. Sabemos que el efecto es malo, y no 
queremos que pase por otro lugar. El efecto 
causado, malo, lo va a seguir realizando, no 
lo queremos llevar a otro lugar. Nos vamos 
a reunir con la gente de la comisión directiva 
APIVA para ver de que forma disminuir el 
efecto ambiental”. 

La importancia de la toma de conciencia 
de sus propios recursos y posibilidades es 
fundamental en tanto instrumentan acciones 
de cambio con visión de futuro. En este 
caso la educación formal asume un rol 
protagónico; cuya población infanto-juvenil 
se ve directamente beneiciada. 

También existe conciencia de afecciones 
ambientales generadas por algunas 
actividades turísticas. Sin embargo, cabe 
destacar que la importancia a otorgada 
al turismo es tal, que aún teniendo plena 
conciencia de que algunas de sus ofertas 
afectan al ambiente natural, no se cuestiona 
su permanencia; a lo sumo las condiciones 
necesarias para que dicha actividad no dañe 
demasiado el medio. Tal es caso del “Safari 
Tras la Sierra” que se viene realizando desde 
hace más de una década.

Respecto de la participación comunitaria

 “La organización comunitaria: ese es el 
problema que hay: que la gente no participa. 
No sé qué es lo que está pasando” // “Crisis 
de dirigencia: clubes, uniones vecinales, 
área de deportes trabaja con clubes, 
agrupaciones gauchas, artesanos, siempre 
solicitan cosas” 

Se expresa como preocupación la evidencia 
de escasa participación comunitaria, 
valorando a la misma como importante y 
necesaria para canalizar las demandas de la 
población. 

Respecto del valor del trabajo, las 

actividades económicas tradicionales y 

las Políticas Sociales 

“La gente se la rebusca, pero acá el que no 
se la rebusca, hay mucha gente que no le 
gusta trabajar, más la juventud de hoy en 
día no le gusta casi trabajar, la juventud los 
muchachos, chicas que hay acá, no porque, 
que la mamá que tiene la tarjeta social, que 
tienen esto, que tienen el bolsón, que tienen 
aquello ¿y entonces?” // “¿Qué van hacer, de 
qué van a vivir?, si vivían antes del maíz, del 
zapallo, de los animales, tienen que venir a 
buscar otra cosa, ¿entonces qué buscan, en 
el pueblo, en los pueblos? lo que el gobierno 
ofrece, ¿qué ofrece el gobierno?, pasantías, 
planes jefes, entonces el chico vive de eso” 
// “Lamentablemente, esa política social, un 
poco a Valle Fértil le ha hecho mal”

De acuerdo con la visión de algunos Vallistos 
se ha perdido el valor del trabajo y lo asocian 
directamente con las políticas asistenciales 
focalizadas impulsadas desde el Estado. 
En este sentido dichas políticas estarían 
operando como un factor de riesgo en lugar 
de factor de Resiliencia.

“Falta apoyo del municipio y de la provincia, 
que apoyen al campo. No podemos ser 
todos empleados públicos. Hay apego de la 
gente a la cría de ganado” // “Pero acá se ha 
dado un conjunto de factores, digamos que 
es todo producto de las decisiones que se 
han tomado, acá no ha habido decisiones 
políticas de desarrollo, inclusive se ha 
quedado mucho el lugar, (…) El Valle no tuvo 
políticas de desarrollo, todo lo que es área 
inquera se ha perdido (…) eso fue uno de 
los principios de la muerte de la actividad 
(…) hoy la producción está muerta”

Estas frases expresan cierta añoranza 
respecto de actividades económicas 
productivas tradicionales, cuyo manejo se 
llevaban a cabo familiarmente. 
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Además, y como parte del complejo 
interjuego dialéctico entre los Factores de 
Resiliencia y los de Riesgo, se identiican 
los siguientes Antipilares de la Resiliencia 
Comunitaria: 

Fatalismo

“Entonces, la gente no tiene trabajo, no tiene 
futuro de nada. Usted no tiene futuro acá en 
el Valle” // “Las uniones vecinales no hacen 
nada, está todo muerto, muerto, muerto, no 
se hace un beneicio, no hay un adelanto 
que podamos decir esto vamos hacer, antes 
en las pobrezas andaban mucho mejor, 
pero ahora, después ya no, ya no, ahora 
resulta que se ha perdido la ganadería y la 
agricultura, se eleva el turismo, pero, viste 
nada, Valle Fértil está así” // “Muere Astica, 
muere Chucuma, la 150 nos mata. Lo que 
hay que hacer es empezar a largar cartelería 
para que cuando llegue el impacto no lo 
sienta el departamento”

Individualismo

“No hay unión” // “Por la idiosincrasia 
del hombre de campo que es altamente 
individualista (…) Nosotros tenemos una 
idiosincrasia muy difícil (…)El individualismo 
es total (...) Ahí también está el tema que 
hablamos del individualismo… cuando 
está la posibilidad de conseguir algo, algún 
beneicio en forma personal, la persona se 
nuclea y después digamos, es como que la 
organización se cae”

Estos elementos, identiicados por algunos 
pobladores como nocivos, estarían operando 
como obstaculizadores de la organización y 
movilización comunitaria en el afronte de las 
adversidades.

El Dolor Social: La sequía y la falta de 
empleo 

Se observan dos cuestiones fundamentales 
que aparecen recurrentemente en las 
expresiones de los pobladores: el malestar 
generado por los problemas asociados 
al ambiente natural, especíicamente la 
descertiicación, y vinculado con esto, 
la ausencia de un Estado que atienda 
especialmente esta problemática.

“La desertiicación es un tema muy bueno 
y está en un caos mundial” // “Hemos 

tenido sequía por diez años, quedamos sin 
agricultores, ganaderos, se han ubicado 
en el empleo público. Ellos van a venir 
(INTA) con la idea de instalar de una 
oicina del INTA en VF, a mediados de junio 
Recuperación agrícola venimos de diez 
años de sequía, ahora se está progresando 
han habido más lluvias. En junio instalarían 
la oicina del INTA” // “Valle fértil no tiene 
la misma realidad de otros departamentos 
de San Juan. Acá no hay vitivinicultura, 
merecemos una atención distinta” // “El 
estado de deterioro de los campos por ocho 
años de sequía” // “Hay agricultores, pero no 
muchos. A la colonia se iba a cosechar, pero 
la sequía terminó con todo” // “La Educación 
ha mejorado mucho; el trabajo es poco como 
siempre. El gobierno dio contratos, changas, 
la gente más bien se va por las cosechas. Se 
van de todo, mujeres, varones. Estudian y no 
tienen dónde trabajar” // “Hoy es importante 
para el Valle que haya más trabajo y la gente 
no se vaya y la gente pueda quedarse” // “La 
juventud busca otros lugares donde estudiar 
o trabajar. Se quedan los que les gusta y los 
que encontraron trabajo”

Así, la hostilidad ambiental y la carencia de 
empleo para los jóvenes aparecen entre 
las principales causas de padecimiento 
colectivo. Más interesante aún es observar 
la asociación que los lugareños establecen 
entre ambas; responsabilizando al Estado 
y otorgándole un rol protagónico en 
las mejoras. En este contexto adverso 
comienza a surgir en los últimos años una 
nueva actividad económica: el Turismo, 
la cual constituye una de las actividades 
económicas no tradicionales que emerge 
vigorosamente durante la última década en 
Valle Fértil. Su consolidación es creciente 
y gradual; siendo el gobierno de turno uno 
de los principales dinamizadores de dicha 
actividad y los inversores privados foráneos 
quienes se instalan en la zona. 

A la vez organismos internacionales 
clasiicaron al Valle de la Luna como 
“Patrimonio de la Humanidad”, variable 
signiicativa en el creciente lujo turístico. La 
valoración de los Vallistos es prioritaria y al 
parecer depositan en el turismo esperanzas 
de cambio y mejoras en las condiciones de 
vida.
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“Como potencial el turismo real actual 
y con una proyección espectacular, le 
hemos dado mucha importancia al turismo, 
hemos jerarquizado la oicina de turismo, 
como horario corrido, sábado, domingo, 
feriado, porque el turista no tiene horarios, 
acompañamos con folletería…” // “El Turismo 
de Valle fértil es una cuestión de Estado 
(…). El 70% de los turistas en la provincia 
viene a Ischigualasto. La UNSJ ha hecho un 
video sobre “El otro Valle Fértil”, se los ha 
mostrado a la gente de aquí, para explotar 
las otras bellezas y para que el turista que 
llegue a Ischigualasto vaya aunque sea un 
día. Hacerle conocer que hay algo más que 
el Valle de la Luna. Con el tema de la ruta, 
ahora la gente pasa por acá, ya no por La 
Rioja. (…) Materias pendientes: señalización 
e información concreta al turista. Al turista 
le gusta la información buena y certera” // 
“…bueno antes no, no habían cabañas no 
habían nada de eso, pero ahora hay mucho 
de eso (…) le dan el empuje y ahí tienen su 
cabaña, acá han comprado lotes, han hecho 
cabañas” “y la mayoría son de gente de 
afuera, gente de afuera de acá no”

De este modo los cambios son percibidos 
en general positivamente por los pobladores 
quienes se integran a esta actividad 
económica desde sus posibilidades y 
recursos.

“El Valle ha cambiado mucho. El turismo ha 
cambiado” // “(…) la gente de acá, alquila si 
tiene alguna piecita o algo, si tienen algún 
burro, algún caballo los alquilan los niños 
(…)” // “…Además de las cabras tengo 
caballos que los hago trabajar conociendo 
distintos lugares. Hacemos circuitos: Sierra 
Valle, Los Morteritos, Paso del Indio, Cueva 
del indio, artesanía Doña Ruperto (en al 
Quebrada del Valle). Vale $15 la hora cada 
caballo. Las cabalgatas son para mantener 
las cabras de allá. Las cabra pare 2 veces al 
año: cuando engordan los cabritos sacamos 
leche para queso, vendemos abono en 
invierno: quesillos: $3.- c/u, cabritos: $70 
a 80, pero no se vende permanente, solo 
cuando tenemos necesidad vendemos (para 
comprar mercadería o ropa).Tenemos que 
seguir viviendo. Al turista le gusta que lo 
traten bien, que lo traten con cariño. Hay 
gente que llora cuando se va. Tenemos que 
tratarlos bien, si de ellos vivimos: es nuestra 
comida, ellos y los animales”.

En este párrafo queda evidenciado que 
hay familias que se esfuerzan por dar 
continuidad a una actividad económica 
productiva transmitida de generación en 
generación, como lo es la ganadería en 
pequeña escala y sus derivados; al mismo 
tiempo la capacidad de integrarse con los 
recursos que poseen a esta nueva actividad 
económica emergente: el turismo, que 
es promocionada desde el Estado con 
importantes inversiones del sector privado.

 “Cuáles son las actividades más importantes 
para el departamento? 1º turismo. 2º 
ganadería: cabras y vacas. 3º comercio. 4º 
Minería: hace varios años que está”. // “El 
turismo va a traccionar otras actividades, hay 
que promocionar distintos circuitos, un city 
tour: la ruta del indio…”

En este sentido existe conciencia de la 
necesidad de preparación para recibir a una 
variada y cuantiosa cantidad de visitantes, 
brindándoles buenos servicios y óptimo 
disfrute de sus bellezas autóctonas. 

“Turísticamente tenemos que prepararnos, 
llamar a la gente, que sea una alternativa, 
no tenemos solamente Ischigualasto!” // “El 
turismo viene acá mucho (…) el rally que se 
corre de autos acá” 
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5. ESBOZANDO ALGUNAS 
CONCLUSIONES 

Rasgos Positivos: puede evidenciarse 
en dichos de los/as pobladores/as cierta 
consciencia del deterioro padecido, 
algunos/as de ellos/as, inician acciones 
culturales-comunitarias, que si bien no 
se reieren especíicamente a la lucha 
contra la desertiicación, operarían como 
elementos positivos en la vida cotidiana 
de la comunidad Vallista. Las posibilidades 
de incorporación de nuevas actividades 
económicas no tradicionales, más aún 
dinamizadas desde afuera, podrían 
asociarse a la lexibilidad de los pobladores 
Vallistos, quienes frente a un clima hostil 
y con escasas posibilidades de empleo, 
se suman al desarrollo turístico con los 
recursos que poseen. En este contexto 
dicha lexibilidad podría observarse como un 
Factor tendiente a la Resiliencia.

Rasgos Negativos: en este complejo 
entramado de factores que pueden operar 
tendiendo a la Resiliencia, también se 
observan elementos que aparecerían 
como debilidades. Entre ellas emergen 
como características, la falta de iniciativa 
para emprender acciones y a la vez la 
diicultad de sostener en el tiempo aquellas 
que inician. Un ejemplo de ello ha sido la 
desarticulación de la Asociación de Lucha 
contra la Desertiicación; constituida por 
iniciativa foránea impulsando a miembros de 
la comunidad Vallista, quienes no pudieron 
darle continuidad a esta organización.

Sin embargo, retomando la idea de las 
fortalezas observadas, se distinguen estas 
características asociadas a la Resiliencia: 

ü El arraigo de algunos pobladores 
adultos y adultos mayores, lo que implica 
su permanencia en el lugar a pesar de las 
contingencias.

ü Nuevas perspectivas culturales, que 
contribuyen a dinamizar la comunidad, 
aportadas por algunos que emigraron y 
volvieron al Valle.

ü Nuevos/as pobladores que eligen el 
Valle para radicarse e invertir, portadores/
as de una actitud positiva e iniciativa para el 
cambio y mejoras en el lugar.

ü La existencia de expectativas de 
futuro referidas a actividades económicas 
emergentes, entre las que se destaca el 
Turismo.

ü Pobladores/as tradicionales del Valle que 
acompañan los nuevos procesos de cambio 
que gradualmente se vienen produciendo.

Se considera que los mencionados 
constituyen Factores de Resiliencia 
que inciden fomentando y reactivando 
la vida en el Valle. De esta manera 
operarían contribuyendo a la promoción 
y aianzamiento de una comunidad más 
dinámica y saludable. 

Finalmente los siguientes interrogantes 
surgen a partir de sencillas relexiones 
epistemológicas personas partiendo de los 
análisis y resultados que hasta el momento 
se han elaborado, en este incesante proceso 
de intentar construir un objeto complejo. 
De modo que las siguientes preguntas, 
lejos de constituirse en conclusiones 
cerradas, pretenderían contribuir a nuevas 
trayectorias investigativas que busquen la 
construcción de nuevas respuestas. Es así 
que en principio emergen dos cuestiones 
primordiales:

 Aquellas características de los Vallistos 
puntuadas como factores tendientes 
a la Resiliencia, (fundamentalmente la 
lexibilidad), ¿se constituyen en procesos 
de adaptación activa u operarían como 
funcionales a la imposición de un modelo 
económico globalizante y excluyente?

 A la vez, aquellas características 
puntuadas como debilidades 
(fundamentalmente la falta de iniciativa) 
¿son substancialmente debilidades o 
expresan particularidades culturales? Y si 
fuesen parte esencial de su idiosincrasia: 
¿cómo estarían jugando en la aparición 
de un modelo económico globalizado?
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