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PREFACIO:
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INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO DEL TRABAJO:

El presente trabajo pretende estudiar geográficamente al Área nor-

central y central de la provincia del Chubut. caracterizada esencialmen-

te por: la escasez de un elemento tan indispensable para la vida como es

el agua. una bajisima densidad demográfica. la falta de centros urbanos

y una insuficiente explotación de los recursos naturales. ya que su eco-

nomia está basada casi exclusivamente en la monoactividad que constituye

la cria del ovino para la obtención de lana.- Por todas estas caracteris-

ticas. la investigación apunta especialmente a los aspectos humanos y

económicos. para asi poder lograr detectar los problemas imperantes. y

en lo posible. las causas que los generan: ya que el objetivo final es

llegar a esbozar las posibilidades que existen o que pueden llegar a exis-

tir para conseguir cambios destinados al futuro desarrollo integral del

Area dentro de las potencialidades y de las restricciones imperantes. es

decir. las politicas que deberán aplicarse para salir del cuadro actual.-

DELIMITACIÓN Y POSICIÓN DEL ÁREA NOR-CENTRAL Y CENTRAL DE LA

PROVINCIA DEL CHUBUT:

Para determinar la extensión del Area. es decir. para fijar sus limi-

tes. se ha tenido en cuenta la homogeneidad que la caracteriza Y que sur-

ge al aplicar el principio de correlación con todos los aspectos fisicos,

humanos. económicos. etc...que hacen al quehacer geográfico.- Este fue el

criterio utilizado al fijarlos por el este. el oeste y el sur: mientras
///
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que el septentrional es de tipo polItico(interprovincial). por lo que es-

tá muy conectada y tiene caracteristicas muy semejantes al sur de Rio Ne-

gro.- De esta manera. se da su desprendimiento como "área" dentro de la

provincia del Chubut y de la región patagónica.-

Asi. se han establecido los siguientes limites para el Krea nor-cen-

tral y central de la provincia del Chubut:

-por el norte: el paralelo de 42°L.S.. que a su vez, es límite interpro-

vincial con Río Negro.-

-por el oeste. de norte a sur. pasa por: el río Chico delbLorte(afluente

del rio Chubut). una serie de huellas ocaminos secundarios, las cercanias

de la laguna Aleusco, el curso del arroyo Quichaura o Languiñeo hasta que

se encuentra con las localidades de Gobernador Costa y José de San Martín

en el valle del arroyo Genoa.- Hasta dichas localidades, casi siempre es-

tá alrededor de los 70°30'L.O.. pero luego se va desviando hacia el este.

siguiendo al propio valle del arroyo Genoa hasta encontrarse con el limi-

te sur.-

-por el este. de norte a sur. sigue: el trazado de la Ruta Nacional N23

hasta encontrarse con el Valle Inferior del río chubut. al cual va bordean-

do por sus mesetas superiores de la margen izquierda hasta el digue Flo-

rentino Ameghino, para continuar por las de la margen derecha hasta halla:

nuevamente la Ruta Nacional N93. que retoma con dirección sur.-

-por el sur. pasa por: los limites interdepartamentales.entre Paso de In-

dios y Mártires(al norte) y Sarmiento y Escalante(al sur). continuándose

hacia el este y el oeste hasta encontrarse con los ya citados.-

Hay que hacer la salvedad, gue todos éstos son límites aproximados,

que de ninguna manera deben tomarse como fijos: no obstante, son los que

más se acercan y concuerdan con la realidad geográfica.-

Dentro de la provincia y dentro de la región patagónica, el Área que

nos ocupa posee una posición centraybon respecto a otras áreas.- El lími-
te oriental la separa del área de la costa(donde se hallan los principa-

les centros urbanos de la provincia: Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia

y Puerto Madryn) y el occidental del área cordillerana(donde se encuentra

Esquel).- Ambas áreas. la de la costa y la cordillerana. que son las más

importantes de la provincia, necesitan obligatoriamente de ella para co-

///
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municarse entre sí.-
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CAPÍTULO I: ASPECTOS FÍSICOS.-

1.1.GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA:

1.l.1.GEOLOGÏA:

1.l.1.l.Basamento:

La base estructural del Área como la de toda la Patagonia es el ma-

cizo Patsgónico.antiguo cratógeno, formado por metamorfitas con intrusio-

nes granIticas.-

1.1.1.2.Evolución Geológica:

Como parte integrante de la Patagonia. el Área siguió su evolución

geológica.-

Durante el Terciario inferior tuvo lugar una intensa actividad volcá-

nica de tipo mesosiliceo(andesitas.dacitas), que motivó una formación de

sedimentos tobáceos que contienen restos fósiles en a}undancia.- Luego.

se dio un movimiento de descenso. que permitió una extensa transgresión

marina.-

En el Terciario superior(Mioceno superior). en coincidencia con la

segunda fase andina, se manifestó un ascenso en masa gue provocó el reti-

ro del mar: a continuación, se observó una nueva ingresión marina, que no

llegó al Área de nuestro estudio. dado que sólo tuvo lugar en la zona cos-

tera de RIO Negro y Chubut.-

n.posteriori. se inicia la tendencia al ascenso en mass de las mese-

tas, el cual aún hov se mantiene en alguna forma.-

A1 finalizar la era Terciaria. se depositaron las areniscas azuladaa

del Rionegrense. que contienen pequeñas partículas basálticas.-

Ya en el Cuaternario. se dio la g1aciación.- Una de sus consecuencias

fue la acumulación del manto de rodados 'tehuelches' o patagónicos,forma-
///
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dos por trozos redondeados de granito. qranodiorita. pórfiros, etc....

cementados parcialmente por material arenoso y limoso.- Se cree que el

origen de estos rodados está dado por la erosión de los materiales en la

zona cordilleranar que luego fueron transportados por las aguas de los

deshielos de la glaciación hasta la costa del Atlántico, cuando el relie-

ve de las mesetas no presentaba desniveles tan acentuados como los actua-

les.-

Desde el Terciario superior. en toda la zona extrandina. pero en es-

pecial en las zonas próximas a la cordillera. se dieron grandes efusiones

de basalto por numerosas bocas y grietas, las que al llegar a la superfi-

cie se expandieron cubriendo en parte las mesetas: en otros casos, se

han acumulado como filones, capas y diques.-

1.l.1.3.CaracterIsticas geológicas más relevantes del Área:

Entre el paralelo de 42°L.S. Y el curso del rio Chubut hay formacio-

nes de rocas traquíticas. porfíricas, cristalinas o bien basálticas en:

las sierras de Telsen, Pintada. Colorada, de las Chacays. Pire-Mahuida.

Rosada. etc... En muchos sectores de ellas y en las sierras de Gastre

aflora el basamento cristalino antiguo propiamente dicho.-

A lo largo del rio Chubut. desde el valle de Paso de Indios. apare-

cen sedimentos continentales del Cretáceo superior(Estratos con Dinosau-

rios), que cubren en capas subhorizontales dilatadas extensiones.-

En general, el paisaje mesetiforme posee sedimentos que correspon-

den al Cretáceo superior en facies continental y marina. que a veces es

basá1tico.-

En las sierras correspondientes al sistema de los Patagónides aflo-

ran rocas del macizo norpatagónico. cristalinas, que aparecen sobreescu-

rridas sobre los sedimentos marinos del Mesozoico. mientras que hacia sus

extremos se restablece la sucesión normal de los estratos.-

l.1.2.GEOMORFOLOGIA:

1.l.2.l.Formaciones qeomorfológicas:

En el Área como parte integrante de la Patagonia Extrandina se pue-

den distinguir las siguientes formaciones geomorfológicas:

a) Mesetas
__

///
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b)Terrazas.-

c)Sierras.-

d)Valles y Cafladones.-

e)Depresiones.-

a)Mesetas:

Las mesetas son superficies casi horizontales. cubiertas por mantos

de rodados pataqónicos. o bien por mantos basálticos parcialmente disgre-

qados en bloques y escombros.-

Sus tardes caen en barrancas fuertemente inclinadas hacia las depre-

siones, valles o cañadones.-

Las mayores alturas se registran hacia el H. y hacia la zona próxima

a la cordillera que corresponde a los Andes Patagónico-fueguinos, por lo

que generalmente la sucesión de mesetas de altitud creciente hacia el

oeste. da como resultado un paisaje que cuenta con un relieve escalonado

que desciende hacia el mar.-

Muchas veces, por su extensa superficie se las suele llamar pampas,

como por ejemplo: la de Telsen, la de Talaqapa. de Gan Gan, de Gastre.

etc . o o

b)Terrazas:

Las terrazas son enormes depósitos de rodados de distinta edad y gro-

sor. que acompañando a los valles transversales de los ríos logran su dis-

posición.- Por medio de un relieve también escalonado, se desciende des-

de ellas a los valles fluviales y a las cuencas interiores.-

El origen de este relieve está dado en la variación experimentada

por el caudal de los ríos patagónicos durante el Cuarterna//2;?/comoen

los movimientos epirogénicos que afectaron a la región.-

c)Sierras:

Las sierras corresponden al sistema de los Patagónides(que será tra-

tado en el punto l.l.2.2.),y a otras formaciones aisladas: las sierras

de los Chacays, de Telsen. Pintada, Colorada. Fire-Mahuida. Catan-lil.

Rosada. etc...(al norte del río Chubut) y las sierras Negra. Cuadrada.

así como los cerros Sombrero. Horqueta. etc...(al Sur del río Chubut).-

Salvo las del sistema de los Patagónides y las gue se ubican en el

departamente de Gastre(iire-Mahuida. Cata,-lil LonC°_T¡¿p1¿1' etC___)

///
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poseen alturas no superiores a los 500m.

d)Valles y cafladones:

Los valles pertenecen a los rios alóctonos que bajan de los Andes

Patagónico-fueguinos y terminan en el Atlántico.- Son anchos. y en sus

fondos chatos se desplaza lentamente el rio que ocupa un lecho de apenas

unas decenas de metros de ancho.-

En los principales valles terminan los cafladones. que son: valles

(hoy generalmente secos). que corresponden a afluentes desaparecidos.-

Son cortos. y por ellos se puede alcanzar fácilmente la meseta.-

como ejemplos de valles tenemos al del rio chubut y al del río Chi-

co del 5ur(a pesar que el cauce de éste permanece casi siempre seco).-

e)Depresiones:

Las depresiones se presentan en forma dispersa.- son cuencas forma-

das o por hundimiento tectónico. o bien como consecuencia de la erosión

e6lica(al transportar los vientos los materiales sueltos por alteración

química).-

Todas ellas son depresiones relativas, salvo la del pajo del Guali-

cho(en el ángulo N.E. del Área). cuyo fondo se halla a-5 metros bajo el

nivel del mar.-

Casi siempre en la parte más profunda de todo bajo o de toda depre-

sión se encuentra una laguna más o menos salada. así podemos observar las

lagunas de: Gan Gan. Telsen. Taquetrén, Salada. Coná. Grande. de las Va-

cas, etc...

Es importante por su extensión el bajo de la Tierra Colorada. adon-

de llegan las aguas del arroyo Telsen y del arroyo Perdido(aunque.en rea-

lidad. las aguas que aporta este último son muy escasasdebido a las pér-

didas en su curso por infiltración y por evaporación).-

l.l.2.2.Formaciones geomorfológicas del Área de estudio:

Zona comprendida entre el paralelo de 42°L.S. y el curso del río Chubut:

Mesas. sierras y lomadas aisladas e1gzggu1¿rmente digtribuídag al-

ternan con áridas planicies pedregosas. o sea con las pampas. como: la

de Telsen. de Talagapa. de Gan Gan. de Sacanana y de Gastre.- También. hay

cordones altos y dentados que llevan el nombre de sierras: Pire-Mahuida.

Catan-111. etc... A veces. sólo son formaciones aisladas que se distin-
///
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guen con el nombre de cerros. y otras. no superan los 500 m. de altura -

(de Telsen. Rosada. de los Chacays. etc...).-

Zona comprendida entre el curso medio del río Chubut. el río Chico del

Sur y el límite sur del Área:

En el ángulo N.E., entre los ríos Chubut y Chico. hay extensas mese-

tas de superficie llana. que se coordinan con la de Montemayor. las cua-

les se ven interrumpidas por la depresión cerrada de Laguna Grande y otras

menores. ss! como por los cañadones que afluyen a dichas depresiones, o

bien terminan en los ríos Chico y Chubut.-

El resto se presenta como un conjunto desordenado de mesetas irregu-

lares y de diversa extensión. a consecuencia de la erosión; las que ade-

más están recubiertas por mantos basá1ticos.-

Desde 30 kilómetrss aguas arriba del valle de Paso de Indios, hasta

el valle de Las Plumas, a ambos lados del río Chubut se observa una mese-

ta relativamente baja. recortada por los cañadones que caen al mismo.-

El valle del río es anqosto y está limitado por los bordes escarpados de

las terrazas.- Ya en el valle de Las Plumas el relieve se vuelve más irre-

gular y áspero.-

A unos kilómetros al sur del valle del río Chubut(aproximadamente en-

tre l5y 35), se manifiestan los primeros relieves aislados de altura im-

portante. como: el cerro Horqueta. el basáltico cerro Sombrero, la angos-

ta meseta del Portezuelo, el cerro Guanaco y la sierra Negra.-

Hacia el sur, se alzan mesetas basálticas de superficie llana. impro-

piamente llamadas sierras, por su gran altura(aunque no superan los 500m.)

y por sus escarpados faldeos. los que a distancia ofrecen el aspecto de

cadenas de montes.- La más extensa de ellas es la sierra cuadrada. de con-

torno irregular. pero en su conjunto curvada en forma de herradurs.- Hay

otras situadas aún más al sur, que ya se encuentran fuera del Área.-

¿istema de los Pataqónidea:

Fueron formados a fines de la era Mesozoica por un movimiento precu1-

sor del pleqamiento andino, y luego, reascendidos durante la era Cenozoi-

ca.-

Se levantan en la zona nor-occidental de las mesetas patagónicas. o

sea en la occidental del Área.-

///
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Son sierras bajas, que se presentan en forma de arcos con convexidad

hacia el oeste.-

Las más importantes son las sierras de: mite, Lonco-Trapial. C. Con-

hué, Nevada, etc...
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1.2. CLIMA:

Impera en el Área el clima de la Patagonia Extrandina.-

Las precipitaciones(nIveas y pluviales) son eacuaas,inferiores a los

200 mm. anuales, las que a su vez,deacienden de oeste a este, habiéndose

observado en Las Chapas(departamento de Mártires) tan sólo H2 mm. anuales

en el promedio de varios años y en Cerro Cóndor(departamento de Paso de

Indios) 67 mm. anuales.-
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Gráfico 1.- Climoqramas correspondientes a la estación meteorológica
PASO DE INDIOEL-AHOS: 1971 y i372.-
Fuente:

Dolliner. Luis.-"nescripción hidrogeológica de la
región de C. Conhué-Pampade Agnia".-ns.Aa.1977.-Pagina-
ción variada, mecanografiado. gráficos, tablas, fotogra-
fías aéreas.-
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Gráfico 2.- Climogramas correspondientes a la estación meteorológica
PASO DE INDIOS.-Años: 1973 y 1974.-

Puente: idem. anterior.-

Dichas precipitaciones se dan según lo evidencian los climograman

de Paso de Indios para los años 1971, 1972, 1973 y 1974. a fines del oto-

ño e inv1erno(nIveaa).- Pero podemos observar porcentajes de importancia

en primavera para 1972 y en verano para I971(p1uvia1ea). lo que demuestra

que no presentan un Comportnmïnnto más o menos regular año a año.- Se dan

en menos de 40 días en el año(1as superiores a 0,3mm. diarios).-

Estasescasasprecipitaciones balanceadas con un Indice de evapotrana-

piración muy alto, hacen que el déficit sea muy grande, evidenciándose en

la extrema aridez.-

No existen datos sobre el parámetro: evapotranapiración. tomado di-

recta y periódicamente. por lo que el cálculo se realiza mediante fórmu-

las empIricas.- Según el hidroqeóloqo Luis Do11iner(l977), los valores de

evapotranspiración potencial anual en la zona de C. Conhué y Pampa de ng-
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nia:'alcanzan a aproximadamente los 600 mm. anuales. lo que determina

una deficiencia de agua entre los 200 y 300 mm. anuales’.-

La temperatura media anual es inferior a los 12°C. en todas partes.

pero durante cinco meses al año la temperatura media mensual pasa los

10°C. sin llegar hasta los 20°C..-

Las amplitudes térmicas diarias y estacionales son grandes.- En Pa-

so de Indios. m el periodo 1968-1975, en verano se han dado tmperaturas

medias de 17°C. a 19°C.. con una temperatura máxima de 38°C., y -1°C. de

mínima; mientras que en invierno, las temperaturas medias estaban entre

2°C. y los 4"C..- La temperatura máxima registrada en dicha estación fin-

vernal) fue de 15°C. y la mínima de -10°C.(Dolliner.l977).-

El Área corresponde en la clasificación de Koeppen al clima tipo B.W.

de desierto, y el ángulo N.E.(de la mismal al tipo B.S. de estepa(GarcIa.

l967:44-48).-

Los veranos son cortos y templados, en tanto que los inviernos son

largos y fríos. con frecuentes temporales de nieve.- El período de hela-

das abarca gran parte del año. aumentando de norte a sur y de este a oes-

te.-

El predominio de los vientos es del cuadrante del 0este.- Son muy

fuertes y pueden llegar a soplar un 85% del total de los dias del año.-

Con respecto a otras areas provinciales(a pesar de no contar con da-

tos elaborados de temperatura y precipitaciones medias mensuales para los

mismos períodos). podemos decir que recibe precipitaciones muy inferiores

a las del área cordillerana.- Los vientos del Oeste descargan toda su hu-

medad en aquella área. llegando a la de nuestro estudio totalmente secos:

de 2.000 mm. anuales descienden las precipitaciones a 600 m. anuales a

los 71°L.0.. a unos pocos kilómetros al oriente apenas si alcanzan a los

200 mm. anuales y más aún hacia el este son inferiores a los 200 mm. anua-

les(en el Área que nos ocupa).-

Las de la costa. así como las de toda el área costera en general(al

este de la Ruta Nacional N23). son un,poco menos escasas que las de cier-

ta parte del Area. pero están mejor distribuidas durante todo el ano. al

igua1(aunque en grado algo menog) que la! de 3armi0flt°o'

El comportamiento de la teperatura es semejante al del área de in-

///
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fluencia de Sarmiento.- No obstante. en general sus registros son más

elevados que los del ¡rea cordillerana y más bajos que los del área de

la costa.-
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Gráfico 3.- Climograma correspondiente a la estación meteorológica
ESQUEL(aero).-Promedios del período 1951-1960.-
Fuente:

Fuerza Aérea Argentina.-Comando de Regiones aéreas.-
Servicio Meteorológico Nacional.-“Estadísticas climatológi-
cas 1951-19609.-Hs.Aa.quinta edición.197S.156 pág.(Serie B.
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RÍO CHUBUT:

El río más importante del Área es el Chubut, al cual nos interesa en

su qurso medio y parte del inferior.-

Es precisamente en su curso medio, que el río adquiere carácter a1óc-

tono.- Se desplaza hacia el S.E. y luego hacia el este. atravesando las

mesetas cubiertas por rocas volcánicas donde ha excavado su cauce.-

No recibe ningún afluente importante. sino unos pocos cañadones de

caudal temporario.-

El ingeniero Fronsato, en su exhaustivo estudio, considera que el cur-

so medio del rio puede dividirse en tramos. de acuerdo con cada una de las

angosturas que cada tanto reducen el ancho del cauce(Grondona.1975:32U).-

El primer tramo se extiende desde la confluencia del río Tecka(que

no está dentro del 3rea)hasta la balsa de Paso del Sapo.- su dirección es

de oeste a este, y pasa por Piedra Parada. lugar donde funciona una esca-

la hidrométrica colocada en el año 1938 por el Servicio Meteorológico Na-

cional.- En el trayecto le llegan los cafladones de la Buitrera por la mar-

qen derecha y el Horqueta por la izguierda.-

El segundo tramo va desde la balsa de Paso del Sapo hasta Cerro Cón-

dor.- su dirección es de N.O. a s.E..-

El tercer tramo, desde Cerro Cóndor llega a Paso de los Indios, man-

teniendo el mismo rumbo.-

El cuarto tramo llega hasta cañadón Carbón.- Su curso se desplaza de

oeste a este. y su valle se ensancha.- El río pasa a través de afloramien-

tos de pórfiro cuarcffero en Los Altares. donde se halla la estación de

aforos de Agua y Energía Eléctrica.-

El quinto tramo se extiende desde cañadón Carbón hasta el valle de

Las Plumas, donde se encuentra instalada una escala hidrométrica y donde

dobla bruscamente hacia el sur.-

Las angosturas alternan con valles que son ensanchamientos laterales:

así de oeste a este podemos distinguir los valles: de Paso de Indios, de

Los Altares, de cerro Carbón, de Los Mártires y de Las Plumas.-

En Las Plumas comienza el curso del rio Chubut inferior.- bespués de

haber recorrido unos 80 kilómetros en forma bastante tortuosa. recibía

///
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por su margen derecha cerca de la colonia Florentino Ameghino al curso

temporario del rio Chico del Sur,que viniendo desde el 5.0. le aportaba

aguas sólamente con las grandes crecidas del río Senguerr.- Pero,unos

15 kilómetros aguas abajo de la unión, se construyó el dique embalse Flo-

rentino Ameghino, que dio origen a un extenso lago. que ocupa: el valle

del rio Chubut hasta cerca de Las Plumas y todo el valle inferior del rio

Chico del Sur.-

Régimen hídrico del río Chubut:

El cmportamiento de las aguas del río Chubut depende fundamentalmen-

te de las precipitaciones que caen en sus cabeceras.- Las observaciones

efectuadas por el Servicio Meteorológico Nacional indican que dichas pre-

cipitaciones alcanzan valores entre los 1.500 y 2.000 mm, anuales entre

pluviales y nIveas(inferiores a las recibidas por la cuenca ddl Río Negro)-

A lo largo del meridiano de 7? L.0. disminuyen notablemente, registrándo-

se sólo alrededor de 600 mm. anuales. y a pocos kilómetros más al orien-

te ya son inferiores a los 200 mm. anuales.- El cambio tan acentuado se

opera de oeste a este en una franja cuyo ancho varia entre 30 y 50 kiló-

metros.-

2, pudiendo considerar-La cuenca total del Chubut alcanza a 31.000 Km

se como cuenca efectivamente activa, hasta Los Altares. la superficie de

16.400 Kmanne esta última cuenca. la reducida zona correspondiente hasta

la confluencia del arroyo Los Mineros en el Alto Chubut con alrededor de

1.000 Km.2, recibe una precipitación media de alrededor de 900 mm. anua-

2
no es superior a los 200 mm. anuales,les: en los restantes 15.400 Km.

ya que como dijimos antes,en pocos kilómetros las precipitaciones descien-

den bruscamente de oeste a este. es decir. de la zona andina a la extran-

dina.- El caudal del rio sufre la influencia de dicha merma, puesto que

una vez que pasa al Área de nuestro estudio, aproximadamente a los 79°30'

L.O.. prácticamente no recibe más alimentación.-

De los registros de aforos existentes, se deduce que las bajantes

se producen en los meses de verano. desde enero hasta abril: el aumento

del caudal comienza en mayo y llega a sus valores máximos entre agosto y

noviembre.- Es decir. que la curva de caudales muestra una bajante duran-

te los meses de verano y crecidas irregulares durante el resto del año.-
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Gráfico 6.- Comportamiento del caudal del rio chubuttpromedio 1943-1971)..
Estación de aforos de Agua y Energía: Los ALTARES.-
Fuente:

Grondona.Mario P.'Pendiente del Océano At1ánt1co"_-En
"Geografía de la República Argentina‘.-(Bs. As. G.A.E.A.

Tomo VII.segunda parte:_HidrografIa.-Pág.203-394.-lzgráf.
p�q� e'cuadro ��G�336o’

Durante las crecidas. su caudal puede alcanzar a 600m.;seg..- El má-

ximo maximorum registrado en LOS ALTARES fue de 536 m.3/seg. el 26 de ju-

lio de 1958 y el mínimo ninimorum de 4 m.3/«eg.el 9 de marzo de 1944(Gron-

dona.l975:338).-

El derrame medio anual en dicha estación, para el período 1943 a 1971.

asciende a 1.503 Hm¿{-Si aceptamos un aporte meteórico de 3.980 um? pa-

ra esa cuenca. el coeficiente de escurrimiento asciende al 37%. porcen-

taje casi igual al del Río Negro(Grondona.1975:338).-

RIO CHICO DEL SUR:

El río Senguerr desagua en la cuenca de los lagos Musters y Colhué

HuapI.- El desagüe de esta cuenca da origen a su emisario de caudal inter-

mitente: el rio Chico del Sur.-

Es un afluente temporario del Chubut inferior.-

Su afluencia intermitente al embalse Florentino Ameghino está en re-

lación directa con las precipitaciones en las cabeceras del Senquerr.-

su cauce, que generalemente permanece seco. se ve interrumpido con

frecuencia por la interposición de masas de rocas volcánicas, especialmen-

te pórfiros. que provocan angosturas hasta de <0 m. de ancho.-

ARROYO TELSEN:

El arroyo Telsen es peremne y relativamente caudaloso(NOTA 1.3.1.).-

Ha permitido el desarrollo de cultivos. incluida la alfalfa.-

///
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Termina en el bajo de la Tierra Colorada. cuenca sin salida adonde

también llegan las aguas del Arroyo Perdido. que desciende del largo va-

lle General Racedo.-

cunsos DE AGUA RESTANTES EN EL INTERIOR DEL ÁREA:

El resto de los cursos de agua del Área se hallan generalmente en

zonas de sierras. pero son todos temporarios.-

CURSOS DE AGUA DEL LÍMITE OCCIDENTAL DEL ÁREA:

Entre ellos encontramos al rio Chico del Norte, que en el trmo que

nos interesa. en la provincia de chubutltiene rumbo de norte a sur y re-

cibe un único afluente importante: el cafiadón de Los Leones.- Finalmente,

desemboca en el rio Chubut.-

Luego, tenemos al arroyo Languifleo o Quichaura. que posee una gran

parte de su recorrido con un caudal temporario.- Por último. se halla el

arroyo Genoa(NoTA 1.3.2.).en cuyo valle están ubicadas las localidades

de Gobernador Costa Y de José de San Martín.- Posee un valle poco profun-

do. amplio y de suave pendiente. que se.extiende en unos ll0 kilómetros

de longitud desde el puente del arroyo Putrachoique con dirección S.-S.E.

hasta la estancia La Laurita.-

LAGUNAS:

En el norte del Área abundan las depresiones. que generalmente con-

tienen alguna laguna como: la de Gan Gan, la de Telsen. la de Taquetrén.

salada. Coná. del Diablo. Grande. de las Vacas. etc.... todas con mayor

o menor porcentaje de cloruro de sodio.-

En el ángulo N.E.. encontramos la amplia depresión denominada bajo

del Gualicho, que cuenta con una superficie aproximada de 390 Km.2.- Po-

see una salina homónima. que es considerada una gran reserva para abaste-

cer a industrias petroquImicas.- Su fondo está a-5 m. bajo el nivel del

mar.-

Entre el río Chico y la Ruta Nacional N23 hay algunas lagunas sali-

trosas como por ejemplo: la Grande. la Escondida. etc...Hacia el oeste

del mismo río las depresiones son más frecuentes y extensas. asi se ha-

llanz las lagunas saladas, la Gran Laguna Salada, la Payahilé. etc...

También hay algunas lagunas. aunque más pequeñas, en la parte occi-

dental del Área: así de rorte a sur. se observan: la laguna Blanca. la de

///
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Agnia. del Mate. etc...

NOTAS:

1.3.1.: ver fotografía N93.-

1.3.2.: ver fotografía N91.-

PUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.-Consejo Federal de Inversiones.-"Recursos Hidráulicos

superficiales I".-Buenos Aires.-1961.-437 pág.- 23 mapas.-cuadros(Serie

Evaluación de los Recursos Naturales de la Argentina. Tomo IV. vo1.I.).-

Grondona. Mario F. "Pendiente del Océano At1ántico".- En "Geografía

de la República Argentina‘.-(Bs. As. G.A.E.A. Tomo VII.Segunda parte: Hi-

drografía. Pág 203-394. 12 gráf. 1975).-

Pérez, Armando.-"Evaluación de los recursos hidroe1éctiicos'.- Chu-

but.- Asesoría de Desarrollo de la provincia del Chubut.- 1960.-42 pág.-

Provincia del Chubut.- Ministerio de Economía.-Servicios y Obras

públicas.-“Cuencas hidrográficas de la provincia del Chubut.-Pactibi1ida-

des de Riego".-Informe.-Chubut.-1978.- 11 pág.,tab1as y mapas.-

So1dano.F.A.' Régimen y aprovechamiento de la Red Fluvial Argentina“.-

Paite II.-Ríos de la Región Árida Y de la meseta patagónica.-Buenos Ai-

res.Ed.Crimes 1947.-260 pág.189 planos.-
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1 .4. AGUAS SUBTERRÁNEAS:

Las aguas superficiales en el Área son escasas. por lo que se debe

recurrir a la localización de aguas profundas: pero éstas. en su mayor

parte son más o menos mineralizadas, de acuerdo con los terrenos que atra-

viesan.-

Algunas de ellas no son aptas para el consumo humano, y otras ni si-

quiera para el ganado.-

Las perforaciones que se realizan. generalmente sobrepasan los 100m.

de profundidad.- No obstante. no todas las captaciones son positivas, ya

que todo depende de su caudal. de su composición química y de su situación

bacteriológica.-

En la zona de Telsen por ejemplo, sólo hay posibilidades de aprove-

char el agua freática donde el relieve es tavorable.- La presencia del

pórfiro. con los grandes riesgos del fracaso hacen la labor prohibitiva.-

Además. al estar las aguas en contacto con rocas volcánicas(o derivadas

de ellas). la salinización es muy elevada.- A veces. la presencia de sa-

les perniciosas es muy notable.-

En el sur de Telsen hay derrames basálticos que no modifican la si-

tuaci6n.-

En la zona cercana al valle del Chubut. en Las Plumas o en Alto de

Las Plumas. donde se halla la serie porfirítica. hay aguas salobres con

aptitud sólo para el ovino.- El agua subterránea. en general en el valle

del río Chubut está supeditada a la infiltración de éste. y contiene por-

centajes elevados de sales.-

El Área es muy extensa. y las posibilidades de captar buenos cauda-

les de aguas aptas para el consumo humano y químicamente aceptables son

muy diversas.- Es mayor el porcentaje de perforaciones de las cuales se

ha obtenido un buen caudal con aguas químicamente aptas para el ganado.

que el de aquellas aptas para el consumo humano.-

También. en muchos casos se realizan pozos o pozones(que a lo sumo

tienen 10 m. de profundidad), a través de los cuales se obtienen aguas en

pequeñas cantidades de la capa situada en la base de los rodados patago-

nicos(ver punto 1.1.1.2.) o en los subálveos.- Aunque se recomienda la

///
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primera de ellas. pues a menudo es menor la sa11nizac16n.-

Muchas veces. las capas o cursos subterráneos afloran en la superfi-

cie en forma de manantiales. vertientes. menucoa. lloraderoe, etc...

Sabemos que el aporte pluviométrico ea inferior a los 200 mm. anua-

les. que el Indice de evapotranepiración es muy elevado y que las aguas

superficiales son escasas: de allí. que le mayor parte de aus fuentes de

alimentación no deban buscarse dentro del Área.-

FUENTES:

BIBLI OGRAFÏA :

Argent1na.- Consejo Federal de Inversiones.-“Kecuraos Hidráulicos

subterráneos I".-Buenos A1rea.- 1962.-474 pág.lO mapau. gráficos. cuadros.

(Serie Evaluación de los Recursos Naturales de la Argentina. Tomo V. Vol.1).

Cambre. Higinio.-‘Perforaciones. perfiles y otros datos técnicos

de las aguas subterráneas del Chubut".- Trelew.-1968.- 51 pág. 7 gráf.-

Dolliner. Luis.-‘Delimitación hidrogeológica de la región de C.Con-

hué-Pampa de Agn1a'.-Bs. As. 1977.- Paginación variada, mecanografiado.

gráf.. tablas. fotografías aéreas.-

OTRAS FUENTES:

Observaciones propias realizadas en el Área.-
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1.5. SUELOS:

En el Área. abundan suelos litosoles y regosoles, que se iormaron so-

bre y a partir del basamento basáltico, esencialmente durante las glacia-

ciones.-

Los litosoles son suelos esgueléticos. sin los tres horizontes bien

formados. con abundante basalto y sin materia orgánica.-

Los reqosoles son suelos de derrumbe, con abundantes rodados patagó-

nicos cementados, que a veces poseen materia orgánica." Son pedregosos,

con elementos gruesos, un 20% 6 un 30% de arcilla y hasta un 50% de limo

y arena.-

Litosoles y regosoles. suelen darse asociaüos.- Los regosoles apare-

cen asociados con los grises del desierto, muy comunes en la Patagonia.-

Los grises del desierto poseen una estructura vesicular del horizon-

te A, que a menudo es débilmente granu1ar.- H1 desarrollo textural de su

perfil es débil, con frecuencia de capas duras con retención de yeso y

carbonato de calcio.- Su color varía del qris oscuro al pardo qrisáceo de-

bido a la presencia de materia orgánica proveniente de la estepa.-

También, hay sierosems, que son parecidos a los anteriores, pero se

diferencian en el color: son grises.- Cuentan con una pequeña acumulación

de materia orgánica a poca profundidad y una pequeña zona perceptible de

carbonato de calcio.- Como los qrises del desierto. no tienen los horizon-

tes definidos.-

A veces. todos ellos están atravesados por otros: aluvia1es(en un im-

portante porcentaje). salinos. alcalinos(sódicos), calciso1es(con alto con-

tenido de calcio). etc...

SUELOS DEL VALLE MEDIO DEL RÍO CHUBUT, DESDE LAS PLUMAS A PHSO DE

INDIOS:

Seqún Bandura(C.F.I..1964), el valle medio del río Chubut es un valle

estrecho, donde los sedimentos aluviales aparecen mezclados con conos de

sedimentos conducidos desde las bardas.- El reconocieuto efectuado por él.

señala: la existencia de 8.000 hectáreas de suelos de pradera algo salitre-

sos(pero aptos para el rieoo): 3.500 hectáreas de solonchak(salitre blan-

co). con alto contenido de sales solubles gue requieren enmiendas quími-

///
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cas para ser cultivados: 100 hectáreas de solonchak esponjoso y mojado.

con napa cercana a la superficie. cuya utilización queda condicionada s

la ejecución de desagües: y por último. 5.500 hectáreas de suelos esque-

1éticos.-

Los mejores y más aptos para el riego y el cultivo se encuentran en

el valle de Paso de Indios, donde hay 6.000 hectáreas en esas condiciones.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.- Consejo Federal de Inversiones.-"Importancia y Proyec-

ción del Riego en la Economia Agraria de la Región Árida y Semiárida de

la Argentina”.-Buenos Aires.1964.37O pág.i1us.-

Argentina.-Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Ns-

ción.-I.N.T.A..-Instituto de Suelos y Agrotecnia.-"Utilización y Conser-

vación del Suelo en la Argentina“.-(Informe de la Comisión de Utilización

y Conservación del Suelo del grupo mixto: Gobierno Argentino-Naciones Uni-

das.- Noviembre de 1956).- En “I.D.I.A."(Bs.As. M2114. Pág.1-46i1us. 1 ma-

pa.-Junio de 1957).-

Bsndura. Iván.-"Suelos de la Patagonia-y sus aptitudes para el rie-

go-".-Buenos Aires.-Ministerio de Energia y Combustibles de la Nación.-

19S8.- 62 pág.copia mecanografiada.-

Ipucha Aguerre. Julio.-"La conservación de los suelos y el futuro

pataq6nico'.- En 'I.D.I.A."(Bs.As. N9226.Pág. 45-58 ilus.-Octubre de 1966).

Papadakis.Juan.-"Maps Ecológico Abreviado de la República Argentina‘.-

En 'lURAL.FIAT', revista de los concesionarios "FIAT" para el agro argen-

tino.-(Bs¿As. Anuario 1978.- Pág.8-79 i1us.grá€.mapas.1977).-

Servici de Rondini, Maria A..-"Difusión geográfica de la materia or-

gánica de los suelos estudiados en la República Argentina'.- En "Revista

de Investigaciones Agrico1as(Bs. As. Tomo xIV.N94. Pág.1-22 i1us.1961).-

OTRAS FUENTES:

Informes suministrados por I.N.T.A.7Instituto de Suelos y Agrotecnia:

atención del ingeniero agrónomo Jorge Be11ati.-
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1.6. FITOGEOGRAFIA:

REGI ÓN N EOTROP I CAL:

Dominio Andino:

Provincia Patagónica:

La estepa pataqónica es la formación fitoqeográfica imperante(NOTA

1.6.1.).-

Distrito Occidental:

En este distrito los coirones amargos y algunas gramíneas constituyen

más del 40% de la cobertura vegetal.-

Entre los coirones amargos se encuentran:

—Stipa speciosa: es el más voluminoso de ellos y el más duro.- Tiene un co-

lor rojizo en las vainas fo1iares.- Suele pasar la mayor parte del ano en

vida latente. con aspecto de paja seca. pero siempre conserva algunas ho-

jas vivas.- Toma mayor verdor en primavera y otoño.-

Stipa humilisa sus hojas son más finas y menos punzantes que las de la an-

terior.- Su época de brotación también se da en primavera y otoño.-

Además, se observan en el distrito:

Coirón poa(o Poa ligu1aris): es menos abundante que los coirones amargos.-

Poses como ellos, un largo período de dormici6n.-

Cebadilla patagónica: es uno de los pocos pastos de hoja ancha que viven

en las partes secas del este del distrito.- Se presenta en matas verdes

desde fines del invierno.-

Cebada patagónica: es también un pasto de hoja ancha que rebrota temprano.

Hay otros pastos de menor importancia forrajera y aundancia. pero

que están presentes: el coirón enano, el coirón pluma. el coirón peludo,

Festuca argentina. etc...

Entre los arbustos. abunda el neneo, cuyac matas tienen forma hmis-

férica. formando un cojín blando y espinosa: el manuel-choique. espinoso,

de ramas rígidas y follaje muy pobre y caedizo: la mata-mora. con matas

que raramente sobrepasan los 60 cm. de altura y conservan todo el año sus

hojas.- otros menos abundantes son: el yaoyin y la verbena: y en menor pro

porción aún, se encuentra: el su1upe(cuenta con matas de un metro de diá-

metro y de 60 a 80 cm. de altura). el calafate. etc...
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Distrito Central: 30.-

Se dan todas las especies del distrito occidental. además del quilm-

bai. la colapiche y la mata-negra.-

El quilembai forma matas redondeadas. y a veces. totalemente hemisfe-

ricas.-

La colapiche en el distrito generalmente se presenta en cojín y ape-

nas levantada del suelo.- Es un buen recurso forrajero y rebrota en prima-

vera.-

La mata-negra es un arbusto cuya altura oscila alrededor de los 80cm.

Dominio Chaqueño:

Provincia del Monte:

Entre las especies claves para el ganado se halla el coirón amargo

(stipa speciosa). y en menor cantidad: el coirón pluma y la Poa o coirón

du1ce.- También. se encuentra(debajo de las matas más pinchudas):el qui-

lembai.-

Entre los arbustos hay: yaoyin. verbena, tomillo. jarilla. piguillín,

molle, alpataco. etc...

En general. en toda el Área se observan hierbas no gramíneas que

crecen en primavera y verano,pero en partes bajas o mallines. como el al-

fileri1lo.- En estas mismas zonas. o en los alrededores de las lagunas.

aparecen: zampas(subarbustos), mata-laguna, ciperáceas y juncos.- Las

zampas y las ciperáceas viven en suelos salinos, siendo su valor forraje-

ro relativo.-

NOTAS:

1.6.1.: ver fotografía N91.-

FUENTES:

FIFLIOGRAFTA:

Cabrera,Ángel L.-'FitogeografIa".- En "La Argentina. suma de Geogra-

fIa".- Dirección: Francisco de Aparicio. Horacio A. Difrieri.-(Bs.Aa. Peu-

ser. Tomo III. Cap. II. Páq. 101-207 ilus. 1958).-

Cabrera. Ánnel L.- "Regiones Pitoqeográficaa Arqentinas".- En “Enci-

clopedia Arqentina de Agricultura y Jardinería“.-(Es.As.A.C.M.E. Segunda
///
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edición Tomo II. Fasciculo I. Pág.1-85 i1ua.gráf.tab1as.-1976).-

Molina Sánchez. Dalmiro.-“Especies autóctonas de la flora patagónica.

Clasificación de acuerdo con su aprovechamiento por el ganado 1anar".- En

revista "Patagonia Rural".-(Bs. As. Año 3.N39. Pág.30-33 ïlus. 1980).-

Soriano. Alberto.-“La vegetación del Chubut'.- En "Revista Arg. Agron!

(Bs. As. NPXVII. Pág. 30-66 i1us.1950).-

Soriano. Alberto.-"E1 pastoreo en el territorio del Chubut".-En "Re-
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1.7. ZOOGEOGRAFIA:

Distrito Patagónico:

Sudiatrito septentrional:

Se advierten influencias de los distritos pampáaico y aubandino.- En

él se encuentran: el maraupial. la comadreja. el choique(o avestruz peti-

so de la Patagonia). el zorro colorado. el zorro gris. el zorrino. el ga-

to de loa pajonales. lanchas, el huemul. el guanaco. etc... Tampoco falta

la mara o liebre pataqónica.-

Entre los ofidioa se hallan: el Bothropa y la yararár y entre las a-

vea: martinetas, gallinetaa. lechuzaa. zorzalea, tordoa. etc...

Subdiatrito central:

Se pueden observar: matas o liebre: patagónicas. guanacos. pumas(en

especial el puma concolor peanoni de la Patagonia Extrandina). el huemul,

el ñandú. pichea. zorros coloradoa, cuiaes. etc...

Entre las aves ae pueden mencionar: gallinetaa, zorzalea, tordos. le-

chuzas. chorloa. etc...

Prácticamente el único ofidio que se ve es la yarará.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA :

Santos Gollán. Joa6(hijo).-'zoogeografIa“.- En "La Argentina. suma

de GeografIa".- Dirección: Francisco de Aparicio. Horacio Difrieri.-

(BHD A30 PCUHCÏO TÓNO IIIO Capo III; Págo 211’359 i1uBo1958)o'
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CAPITULO II: RESEÑA HISTÓRICA.-

PRIMI TI VOS [LF-XSI TANTES:

Los primitivos habitantes del Área fueron los tehuelches, quienes se

llamaban a si mismos 'Chónek"(NOTA 2.1.).- El nombre de tehuelche es pos-

terior. y se cree que es un apelativo dado por los araucanos.-

Eran nómades y contaban con viviendas fácilmente montables y desar-

mables confeccionadas en cuero(que sostenían con dos palos gruesos prin-

cipa1es).- Según Viedma(MartInez RuIz.1976:37):“se clavaban unos dieciocho

palos a diferntes distancias, y de distintas a1turas.- sobre ellos se echa-

ban los cueros con el pelo hacia afuera.- hacían llegar los cueros hasta

el suelo, dejando sólo una parte abierta. que servía de entrada y que

miraba siempre hacia el Este, que en invierno también estaba cerrada‘.-

No usaban karba y tenían un gran cuidado con su cara que no se lo da-

ban a su cuero cabelludo, el que cobijaba toda clase de par¿sitos.- vivían

sobre todo de la caza del guanaco. avestruz, etc.... pero también aprove-

chaban el fruto, la corteza y las raíces del ca1afate.- creían en un ser

supremo que 11amaban'Kooch'(cie1o).-(Martínez RuIz,l97o:37 y 38).-

Cuando el general Roca inició la Campaña al Desierto, se encontraban

casi aniquilados por los araucanos.-

EXPLORACIÓN. DESCUBRIMIENTO Y COLONIZACIÓN DEL ÁREA:

El 6 de noviembre de 1533 el rey de España dictó la Capitulación en

favor de Simón de Alcazaba. para: descubrir y colonizar las tierras situa-

das al sur del paralelo de 36°L.S. hasta el estrecho de Magallanes, y des-

de el Atlántico hasta el Pacífico.-

Su proyecto era establecerse sobre el Pacifico, pero sus subordinados

lo obligaron a volver a la costa del at1ántico.- A los 45°L.S. desembarco

al sur del actual Camarones.donde se levantaron tiendas y una capilla.-

///
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Desde alli, realizó los preparativos para iniciar la exploración y con-

quista de su territorio. ya que él pensaba(zampini,1979:l4). que: "atra-

vesando ciento cincuenta leguas de tierra. daría en la mar de la otra par-

te del estrecho“(NoTA 2.2.).-

A poco de iniciar la marcha debió regresar, continuando la expedición

al mando de Rodrigo de Isla. con dirección al H.O..- A los pocos dias lle-

garon a orillas de(3ñmpini,l979:l4): “un rio que iba por entre dos sierras.

muy recio y hondo y algo angosto'.- Este era el actual rio Chico del Sur_

que por nostalgia llamaron Guadalquivir.- Allí, se produjo el primer en-

cuentro con los indigenas.-

Continuaron la marcha y se encontraron con otro rio. cuya agua según

ellos(Zampini,l979:l4): "era la más linda y la más sustanciosa que los

hombres vieron, porque aunque la bebíamos en ayunas, nunca a hombre hizo

ma1".- Asi conocieron, cruzaron por uno de sus vados y remontaron el rio

Chubut durante diez días. al cabo de los cuales regresaron.-

La crónica de toda la expedición ha quedado en los relatos de los

protagonistas: Juan de Mori y Alonso Veedor.-

van a tener que pasar tres siglos hasta que nuevos exploradores lle-

guen a estas tierras del interior de la provincia del Chubut.-

En 1832, Fitz Roy comanda la nave "Beagle" que navegó por las costas

chubutenses.- De esta empresa forman parte el jóven naturalista de 23 a-

ños Carlos Darwin, un cirujano y un dibujante.- Pero es uno de sus capita-

nes, el teniente J.C.wickman, quien en la pequeña embarcación 'Liebre" con-

tratada ex-profeso en Carmen de Patagones, realiza una exploración del cur-

so del río Chubut, desde su boca hasta unas veinte millas aguas arriba.-

En 1865, con la llegada de 153 galeses en el "Mimosa" a Golfo Nuevo

(actual Puerto Madryn) comienza un verdadero proceso colonizador en el

Valle Inferior del río Chubut.- El 15 de agosto del mismo año se funda el

Pueblo de Rawson.-

Ya en 1870, se internan en el territorio. alcanzando las actuales lo-

calidades de Las Plumas y Telsen.-

Cuatro años más tarde, nace Gaiman, la que poco a poco. se transfor-

ma en el centro de gravitación de la colonia.-

Con 24 años de edad,el Perito Francisco P. Moreno(en 1876) visita es-

///
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tos pueblos.-

Algunos colonos exploraron también la zona de los lagos Musters y

C. Huapi.-

En 1881. Carlos Maria Moyano. abre un nuevo camino para conducir des-

de Santa Cruz hacia el norte, o viceversa: lanares. yeguarizos y vacunos.

que pasa por el río Senguerr. los lagos Musters y C. Huapi, el rio Chico

del Sur. para alcanzar finalmente(después de haber cruzado la provincia)

el río Chubut y llegar a Rawson.-

E1 entusiasmo por explorar tierras hacia el occidente. y la posibl-

lidad de encontrar oro estimula a cuatro jóvenes a internarse remontando

el Chubut(en l884).- Llegan hasta la confluencia de éste con el Gua1jai-

na. donde se les acercan dos indios que los instan a visitar al cacique

Foyel en súnics.- Inmediatamente. inician la retirada hacia el Valle In-

ferior. pero en 1a tarde del 3 de marzo de 1884 la tribu los ataca. logran-

do huir sólo uno de ellos: John U. Evans. que al año siguiente será ba-

queano del gobernador Fontana.- La masacre ocurre en el actual valle de

los Mártires. que tomó su nombre por este episodio.-

E1 16 de octubre de 1884 es promulgada la Ley Nacional N9l532, que

subdivide a la Gobernación de la Patagonia en los Territorios de: Neuquén,

Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.-

Se nombra primer gobernador de la actual provincia. entonces Terri-

torio, a Luis Jorge Fontana. quien asume el mando el 30 de marzo de 1885.-

En octubre de dicho año. con veintinueve voluntarios que integraban

la "Compañía de Rifleros del Chubut“. parte desde Rawson rumbo a las ig-

noradas tierras del oeste.-

Designa como comandante de la compañía a John Murray Thomas. y a Gre-

gorio Mayo como encargado del arrec.-

A medida que la expedición va avanzando. traza un prolijo itinerario

de la marcha. acompañado de diversas notas. que reflejan sus sentimientos

como su objetividad para describir las zonas que transita.- Asi. en su

diario dice del Área de nuestro estudio(Fontana.1976:55):

'...11ueve muy poco, la tierra está siempre seca y las corrientes aéreas

de las regiones sntárticas que suelen traerle algún riego de vez en cuan-

do, son al mismo tiempo tan impetuosas y desvastadoras que las plantas com-

///



batidas ¿on tanta crueldad se desarrollan mal. adquiriendo desde su ger-

minación ese carácter exterior triste, uraño. si asi puede decirse. tra-

tándose de una planta de condiciones raquiticas. con áspera corteza y

muchas espinas, con florecillas pobres. pero que por una compensación de

la naturaleza exhalan grato perfume.-

Asi, el viajero que recorre el territorio del Chubut desde el grado

42 hasta el 46 de latitud y desde el 64 hasta el 68 de longitud. con el

propósito de estudiar su flora. sólo encontrará en general una formación

fitológica reducida a matorrales. compuestos por arbustos espinosos. al-

gunos cactus y pastos duros, poco abundantes. y estos vegetales todavia

sometidos a proporciones distintas de desarrollo que les determina la al-

tura a que corresponde la escala de cada una de las mesetas donde germi-

nan.-

La capa de tierra fértil de transporte es muy delgada sobre las me-

setas de yacimientos terciarios. formación uniforme sólo alterada de dis-

tancia en distancia por algún reventón de pórfiro o bien de granito.-

Esa formación, la abundancia del cascajo rodado y la falta de agus.

como se comprende. no permiten el desarrollo de una vegetación vigorosa.

variada y útil".-

Del rio Chubut. comenta(Fontana.l976:59):

‘La velocidad de su corriente depende de la altura del nivel del a-

qua. pero nunca pasa de S millas/hora, desalojando en estos casos un vo-

lumen de agua de cincuenta y dos metros cúbicos por segundo‘.-

Todas éstas son algunas de sus consideraciones del área central de

la provincia.- Pero. el 25 de noviembre. ya encontrándose en el área cor-

dillerana. descubre(Fontana.l976:77): ‘el valle más majestuoso de la cor-

dillera austral". que lo llama: ‘Valle 16 de octubre‘ en homenaje a la

fecha en que habia sido sancionada la Ley Nacional N9l.532.-

Luego. su ruta continuará hasta el lago Fontana(nombre que se le da

a pesar de su oposición). el río Senguerr. el río Mayo. los lagos Musters

y C. Huapi, la costa del golfo de San Jorge. el rio Chico del Sur. para

retornar a Rawson el 2 de febrero de 1866.-

Ducante 1886. en el Valle Inferior comienza la construcción del fe-

rrocarril.- A su vez. se origina un pueblo como punta de rieles y estación

///
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central del mismo: Trelew(o pueblo de Luis. en honor a Lewis Jones).-

¡ños antes de dicha expedición, en 1869/70, Husters realizó su via-

je siguiendo el camino indígena y acompañado por ellos. desde Punta Are-

nas hasta Carmen de Fataqones.- En dicho viaje, pasa por el valle del

arroyo Genoa. en una zona próxima a la Ruta Nacional N?4U con su empal-

me con la Ruta Provincial N919, del cual nos dice en su diario(Rey nal-

maceda,l976:l09):

"E1 2 de noviembre. como a las dos de la tarde. llegamos a un pase

o garganta situado arriba del punto de reunión en Henno(Genoa).- El as-

pecto del valle inferior era muy consolador: verdes llanos herbosos que

se extendían a algunas millas de distancia. con un lindo arroyo platea-

do que corría por el centro... de modo que bajamos... mientras se acaba-

ban de plantar los toldos...".-

En dicho valle, el gobernador interino Alejandro Conesa propone a

los poderes nacionales la creación de la Colonia José de San Martín en

1895.-

SIGLO ACTUAL EN LA FPCVINCIA DEL CHUBUT:

El territorio chubutense sufre diversas alteraciones en el curso de

este siqlo.- Entre 1944 y 1945, los límites del antiguo Territorio fija-

dos por la Ley N!1.532, se ven modificados al seccionarse la zona sur pa-

ra constituir con el sector norte de Santa Cruz: la Gobernación Militar

de Comodoro Rivadavia.-

Con la Ley N3l4.4U8, del 28 de junio de 1955, se alcanza un antiguo

anhelo: la provincialización.- A la provincia se le devuelven los límites

que tuviera el Territorio Nacional. desapareciendo la Gobernación Militar

de Comodoro Rivadavia.-

En la actualidad, la provincia se halla dividida en 15 departamentos.-

NOTAS:

2.1.: voz que significa nosotros, los hombres.-

2.2.: de la crónica de Juan de Mori y Alonso veedor. protagonistas de la

expedición: a la que también corresponden todas las apreciaciones

acerca de los ríos del Área.-
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CAPITULO III: LOCALIDADES DEL ÁREA.-

3.1. SITIO. POSICIÓN, NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS LOCALIDADES

DEL AREA:

3.1.1. Localidades del interior del Área:

LAS PLUMAS:

Está situada a orillas del rio Chubut. donde éste dobla bruscamente

hacia el sur. comenzando su valle inferior(propiamente dicho).- Además,

la Ruta Nacional N325 circunda su plano, y la comunica con: Trelew. Rav-

son y todo el Valle Inferior hacia el este. y con: Paso de Indios. Tecka

y Esquel hacia el oeste.- Sobre dicha ruta. la distancia que la separa de

Trelew es de 195 km.. mientras que Paso de Indios se encuentra a 160 km.

y Esquel a 432 km.(empa1mando en Pampa de Agnia con la Ruta Provincial

N!19,que está asfaltada).-

Hasta 1961, estuvo en funcionamiento el ferrocarril que tenia como

estación terminal: Alto de Las Plumas, ubicada a unos 15 km. aproximada-

mente de el1a.- Dada la proximidad actuaba como un importante centro de

servicios. que comenzó a estancarse y a decaer al cesar la actividad fe-

rroviaria.- No obstante. su posición se vio y se ve privilegiada al estar

sobre el cinturón asfáltico que une TreleunRauson con Esquel.-

Su actividad económica dominante siempre estuvo y está relacionada

con la cria del ovino.- También, posee un cierto porcentaje de su pobla-

ción económicamente activa-20% aproximadamente- dedicado a las activida-

des terciarias.- Dicho porcentaje en épocas en que estaba en funcionamien-

to el ferrocarril era mayor.- Hoy sirve aparte de los consumidores de la

localidad y de su zona de influencia. a quienes transitan la Ruta Nacio-

///
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Por su cercanía al Valle inferior del rio Chubut es la más vincula-

da económicamente a él.-

PASO DE INDIOS:

Se halla ubicada sobre la Ruta Nacional N325. a 355 km. de Trelew y

a 272 km. de Esquel(empalmando en Pampa de Agnia con la Ruta Provincial

N319).-

E1 río Chubut tiene su cauce a unos 20 6 25 km. de la localidad.-

En realidad, el pueblo nació a 10 km. de su sitio actual. en un para-

je denominado Los Manantiales.- A111, en 1937 se inauguró la escuela. e

inmediatamente comenzaron a funcionar: la Comisaría. el Juzgado de Paz

y la Estafeta de correos, con un vecindario de 10 6 14 casas.-

Al finalizar 1941, se trasladó la escuela a La uerrerIa(hoy Paso de

Indios), y con ella las sedes de las demás instituciones oficiales.-

Al año siguiente, se crea el internado en la escuela.-

La actividad gconómica dominante también en ella se relaciona con

el ovino: pero asimismo posee población económicamente activa ocupada en

actividades terciarias-20% aproximadamente- para servir a sus habitantes.

a los de una amplia zona de influencia y a aquellos que transitan la Ru-

ta Nacional N325.-

GAN GAN :

Está ubicada en el centro del Área de nuestro estudio y sirve a una

amplia zona de los departamentos de Telsen, Mártires y Gastre.-

Su sitio no es nada halagador. en la pampa que lleva su mismo nom-

bre. con una laguna cercana pero de aguas saladas, siendo la obtención

de agua potable uno de los principales problemas que debió sobrellevar.-

No obstante, su posición dentro del Área es muy buena, motivo por el cual

surge y evoluciona lentamente en la árida meseta.- Está comunicada: con

Trelew a través de la Ruta Provincial N°ll. que empalma con la Ruta Nacio-

nal N925. o por la Ruta Nacional N=4(que pasa por Telsen) que en Sierra

Chats empalma con la Ruta Provincial N98, o bien por la misma Ruta Provin-

cial N34 hasta Puerto Madryn en donde empalma con la Ruta Nacional N93:

con Gastre a través de la continuación de la Ruta Provincial N94 y con

///
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Esquel y Paso de Indios a través de Caminos secundarios gue luego se unen

a rutas provinciales.-

Las actividades económicas de su población se vinculan como en toda

el Área con los lanares7 pero se llevan a cabo actividades tercierias. que

ocupan aproximadamente al 20% de la población económicamente activa.-

TELSEN:

Situada a orillas del arroyo Telsen. se comunica con Trelew mediante

dos opciones: la Ruta Provincial N24 hasta Puerto Nadryn y desde alli la

Puta Nacional Nf3(234 km.). o bien a través de un trayecto más corto. por

la misma Ruta Provincial N24 hasta Sierra Chata y desde allí la Ruta Pro-

vincial N=8.- También, por la misma Ruta Provincial N94 está conectada con

Gan Gan y Gastre.-

son algunos de los primitivos galeses. los primeros en descubrir las

posibilidades de riego que ofrece el arroyo Telsen, así como los primeros

en asentarse y en cultivar su valle.-

La principal actividad económica es la cria del ovino, ya que en ella

están ocupados la mayor parte de los varones en edad económicamente activa.

pero parte de ellos o bien sus esposas(a un nivel familiar) se dedican a

las tareas agrícolas en el valle del arroyq en la misma 1ocalidad.- Hay

un 20% aproximadamente de la población económicamente activa ocupada en

actividades terciarias. que sirve a sus habitantes y a los de su zona de

influencia.-

GASTRE:

Esta localidad nace aproximadamente en 1929. al instalarse la sede

principal de una importante organización comercial relacionada con la ac-

tividad 1anera.- Hacia el año 1930, dicha empresa se disuelve. pero el pe-

queño caserío cuya formación ella misma había impulsado. sigue estando

presente.-

Está situada a un costado de un extenso mal1In.-

Se comunica con Trelew a través de la Ruta Provincial N94 y la Ruta

Nacional N33(la distancia es de 450 km.), o bien por la Ruta Provincial

N94 hasta Gan Gan y desde alli la Ruta Provincial N211 que luego empalma

///
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con la Ruta Nacional N925(el recorrido es algo más corto gue el anterion.-

Con Faso del Sapo, Esquel y Paso de Indios, se conecta a través de cami-

nos secundarios que posteriormente se unen a rutas provinciales.-

Con Ingeniero Jacobacci, también lo hace por rutas provinciales de

Chubut y de Río Negro, siendo la distancia que las separa de aproximaua-

mente 150 km..-

La cría del ovino. como en las localidades anteriores. es el centro

de sus actividades económicas, pero también como aquellas posee un 20%

aproximadamente de su población económicamente activa dedicada a activi-

dades terciarias. para servir a sus habitantes y a los de su zona de in-

fluencia.-

3.l.2. Localidades ubicadas en el limite sur-occidental del Área:

GOBERNADOR cosrn Y Jose DE SAN MARTIN:

Ambas localidades están situadas en el valle del arroyo Genoa. se-

paradas apenas por ll km..- Desde José de San Partin hacia Gobernador

Costa los 9 km. primeros corresponden a la Ruta Provincial N919, y los

2 km. restantes a la Ruta Nacional N940. ya que ambas rutas empalman en

pleno valle: es decir, que José de San Marfln está ubicada sobre la Ruta

Provincial N319 y Gobernador Costa sobre la Ruta Nacional N940. al pie

del cerro La vertiente.-

Están comunicadas con Esguel(a l9U km.) a través de la Ruta Nacio-

nal N?40, ruta que también las comunica(Lotalmente asfaltada) con Como-

doro Rivadavia(a 420 km.), pero empalmando a 40 km. con la Ruta Provin-

cial N920, la que a su vez, en Sarmiento(a 256 km.) debe conectarse con

la Ruta Nacional N?26.- Con Trelew. se ponen en comunicación gracias a

la Ruta Provincial N919, que en Pampa de Aqnia empalma con la Ruta Nacio-

nal H!2S(el recorrido total es de aproximadamente 500 km.).-

Gobernador Costa se fundó por iniciativa del gobernador Manuel Cos-

ta en 1925, en cuyo homenaje se le dio el nomrre.-

Joaé de San Martín fue fundado gracias al gobernador Alejandro Cone-

sa, quien lo
propuso

en 1892. en 1895 lo aprobó el Congreso y se concre-

tó en 1901.- ae festeja el dia del pqeblo el ll de noviembre. por ser

San Martín de Tours el patrono de la localidad.-

///
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Las dos localidades están situadas sobre el triángulo vial que une

los tres polos de desarrollo chubutenaes: Valle Inferior del Chubut(Raub

son—Treleubse incluye también Puerto Madryn). Comodoro Rivadavia y Ea-

quel.- sobre el otro lado del triángulo, sobre la Ruta Nacional N925, se

hallan Paso de Indios y Las Plumas.-

La actividad económica dominante de la población de ambas localida*'

des se re1aciona(como en toda el Área). con la cria del ovino.- Se reali-

zan tareas agrícolas. pero en su mayor parte a nivel familiar. o bien
'

vinculadas a la ganadería ovina.- Un 30% aproximadamente de au población

económicamente activa se dedica a actividades terciariaa. para servir a

sus habitantes. a loa de una vasta zona rural y a quienes transitan la

Ruta Nacional N940 y la Ruta Provincial N2l9(tanto en una como en la o-

tra localidad).-

FUENTBS :

BIBLIOGRAFIA:

Correo del Chubut.-‘Escuela Provincial N915 de Paso de Indios‘.-

Aflo II. N916.P6g.1S.-Octubre de l979.-

APOYO CARTOGRÁFI C0 z

Argentina.-Ejército Argentino.-Instituto Geográfico Militar.-‘Atlas

de la República Argentina2.- I Parte: PolItico.- Centenario ddl Institu-

to Geográfico Militar l879-l979.- Bs. As. 1979. 122 pag. ilus.-

Argentina.-Ejército Argentino.-Instituto Geográfico Militar.-‘Atlas

de la República Argentina‘.-Centenario del Instituto Geográfico Militar

1879-1979.-Bs. As. 1979. 32 pág. ilus.transp.

A.C.A. Carta Vial de zona: ‘Provincia del Chubut“.-Buenos Aires.-

1976.-

OTRAS PUENTES :

Observaciones propias realizadas en el Área.-

Entreviatas con habitantes Y autoridades del Área.-
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3.?. 'r."I.¡'ïa¡‘v€C)S¡JF-I LAS LCCHIJIÜFKDES:

3.2.1. Localidadea del interior del Área(hoTn 3.2.1.l.¡:

LAS PLUMAS:
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Plano de 1: localidad de Las l1umas.-1979.-

Rs un plano ortoqonal. con algunas alteraciones en sus alas orien-

tal y occidental.-
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F x"

Wk/ÜÍ/VX>3/
Plano de la localidad de Paso de Indios.- 1979.-

Rs un plano radiocéntrico, con un sector ortoqonal en una de aus

alas.-



GAN GAN :

L
Plano de la localidad de Gan Gan.- 1979.-

Ea un plano ortogonal. aunque no perfecto.-
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TÉLS RN :

Plano de la localidad de Te1sen.-1979.-

És un plano ortononal con ciertas características especiales, ya

que en él hay ños ejes lineales: el arroyo Pelsen y la Ruta Provincial

P94 gue forman un ánqulo aqudo entre sf, dando origen a algunas manza-

nas trianqu]ares.-



GASTRE:
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Plano de la localidad de Gástre.- 1979.-

Ea un plano ortoqonal. en damero . con la plaza en el centro.-

3.2.2. Localidades ubicadas en el límite sur-occidental del Área:

Gobernador Costa y José de San Martín poseen planos ortogona1ea.-

NOTAS:

3.2.1.1.: en todos los casos, loa esquemas que figuran en este punto.

correspondientes a los planos de las localidades, no coinci-

den con los planos catastrales.-

FUENTES:

y Censos: atención de au directora.

Provincia del Chubut.- C.0.P.L.A.ü.E. Dirección de Estadística

señora Isabel Alff.



CAPÍTULO IV: POBLACIÓN.-

4.1. Evolución de la población en los departamentos de Gastre.

Mártires,

censales:

1"

Paso de Indios y Telsen en los últimos tres períodos inter-
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Gráfico 7.- Evolución de la población en los departamentos de Gastre.

Mártires. Paso de Indios y Telsen en los últimos tres pe-
ríodos intercensa1es.-

Fuente: Censos Nacionales de Pob1ación(ver bibliografía).-

En los cuatro departamentos descendió la población entre 1947 y

1960.-

Entre 1960 y 1970, siguió descendiendo en Gastre y Telsen. pero

///
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aumentó en forma significativa en Paso de Indioa(de 2.486 hab. a 3.046

hab.) y más levemente en Márirea.-

En el periodo 1970-1980, se da un descenso en los cuatro departa-

mentos.- La disminución más notoria tuvo lugar en Paso de Indios:-27.4%.

luego sigue Gaatre:-12,5%. en tercer lugar Telsenz-10,7%_y en Mártires

sólo se registró:-4%.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.- Presidencia de la Nación.-Ministerio de Asuntos Tec-

nicos.-'Iv Censo General de la Nación'.- Tomo I.- Censo de Población.-

Ba. As. Kraft. 1947. 727 pág..-

Argentina.- Poder Ejecutivo Naciona1.- Dirección Nacional de Esta-

dística y Censos.-"Censo Nacional de Población 1960'.- Tomo IX.-zona

Patagónicm-Primera parte: Chubut y Neuquén.9//Ï;7.A;á.g?:-a./
Provincia del Chubut.- Asesoría de Desarro11o.- Dirección de Esta-

distica y Censos.-“Censos Naciona1es(Datos Proviaorios).Pob1ación, Fami-

lias y Viviendas.-Agropecuario“.- Chubut.- 1970.- 44 pág. 19 gráf. 22

cuadros.-

Provincia dál Chubut.-C.O.P.L.A.D.Erbirección de Estadística y Cen-

.

aos.-"Censo Nacional de Población y Viviendas 1980.-Cifras provisorias.-

Chubut.- 1980.- 18 pág. mapas.-
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4.2. Población y densidad de población a nivel departamental. en

sastre, Mártires. Paso de Indios y Te1aen(1980):

Estos departamentos cuentan en 1980 con el número de población to-

1
tal indicado en el gráfico 8.-

mz u- 11v u,
M,

'

m5 ha.
D E “sm

121.591
JNOÍOS ¿ou M.

hqhrú
RES.

Gráfico 8.- Población actual en los departamóntoa de Gastre. Mártires,
Paso de Indios y Te1sen(19BOL-
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980(ver

bibliografía).-

La densidad de población en loa cuatro departamentos es bajíaima.

siendo de 0,13hab./km.2 en Gaatre. de O,10hab./km? en Paso de Indios.

de O.09hab./km.2 en Telaen y de 0,07hab./km.2 en Mártires.- Es toda

población rural dispersa y aglomerado.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFÍA:

Provincia del Chubut.-C.0.P.L.A.D.E. Dirección de Estadística y

Censos.-"Censo Nacional de Población y Viviendas 1980.- Cifras provi-

aor1aa'.-Chubut.- 1980.- 18 pág. mapas.-
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4.3. Evolución de la distribución de la población por sexos, en

los departamentos de Gastre, Márires, Paso de Indios y Telaen en los

últimos tres períodos intercensalesz

Gráfico 9.- Evolución de la distribución de la población por sexos en

los departamentos de Gastre, Mártires. Paso de Indios y Tel-

aen en los últimos tres períodos intercensa1ea.-
Fuente: Censos Nacionales de Pob1ación(ver bibliografía).-

En los cuatro departamentos. como en toda la provincia. se manifies-

ta una "alta tasa de masculinidad”, dado que el número de varones supera

apliamente al de mujeres.-

En Gaatre, Mártires y Telaen, entre 1947 y 1970, la distribución

de la población por sexos se mantuvo más o menos pareja(dándose casi la

misma relación entre la cantidad de varones y la de mujeres. con mayoría

de los primeros).- En Paso de Indios. en cambio, aumentó aún más la bre-

Cha entre ambos en el período 1960-1970(1a diferencia pasó de 400 habi-

tantes aproximadamente en 1960, a 600 habitantes en 1970), pero ya en

1947 era importante.-

/ //
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En el período 1970-1980, aumentó la tasa de masculinidad en Gastre,

Márires y Telaen: pero contrariamente disminuyó en Paso de Indios.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Idem. punto 4.1.
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4.4. Distribución de la población de acuerdo con su origen a

nivel departamental:

4.4.1. Evolución de la distribución de la población de acuerdo

con su origen. en los departamentos de Gaetre, Mártires, Paso de Indios

y Telsen. en los períodos intercenaales 1947-1960 y 1960-1970:

En 1947, del total de habitantes procedentes de otros países: un

75% en Gastre. un 69% en Paso de Indios, un 68% en Telsen y un 54% en

Mártires. habían nacido en países sudamericanos, siendo en su casi tota-
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Gráfico 10.- Evolución de la distribución de la población de acuerdo

con au oriqen. en los departamentos de Gastre, Mártires.
Paso de Inüoa y Te1aen(1947-1970).-
Fuente: Censos Nacionales de Pob1ación(ver bibliografía).-

E1 número de extranjeros ha ido descendiendo en ambos períodos en

los cuatro departamentos.- la disminución más acentuada correspondió a

Gaatre. y se dio en forma cada vez menos marcada en Paso de Indios.

///
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Gráfico 11.- Evolución del número de extranjeros en los departamentos

de Gastre. Mártires. Paso de Indios y Te1sen(1947-1970).-
Fuente: Censos Nacionales de Pob1ación(ver bibliografía).-

4.4.2. Distribución de la población de acuerdo con su origen en la

actualidad:

En la actualidad. más del 95% al 97% de los habitantes del Área

son argentinos, en su mayoría nacidos en ella.-(Según estimaciones pro-

pias, a través de censos y entrevistas realizadas en el Área. ya que

aún no están tabulados los datos del ‘Censo Nacional de Población y

Vivienda 1980).-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.-Presidencia de la Nación.-Ministerio de Asuntos Técnicos

"IV Censo General de la Naci6n'.- Tomo I.-Censo de Población.-Bs. As.

Kraft.1947. 727 pág..-

///
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Argentina.- Poder Ejecutivo Naciona1.- Dirección Nacional de Esta-

dística y Censos.-"Censo Nacional de Población 1960“.- Tomo Ix.- Zona

Patagónica.- Primera parte: Chubut y Neuquén.-/é%ñ'%%b.í.a./
Provincia del Chubut.- Asesoría de Desarrollo.-Dirección de Estadía-

tica y Cenaoa.- "Censos Naciona1es(Datos Provisorios).- Población. Fami-

lias y Viviendas.-Agropecuario“.- Chubut.- 1970.- 44 pág. 19 qráf. 22

cuadros.-

OTRAS FUENTES:

Datos aportados por la señora Isabel Alff, directora de la Dirección

de Estadística y Censos, C.0.P.L.A.D.E.. provincia del Chubut.-

Encuestaa. censos y entrevistas realizados con nuestros propios

medios en el Área.-
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4.5. Distribución de la población por grupos de edades a nivel

departamental:

4.5.1. Pirámides de población del departamento de Gastre, corres-

pondientes a los años 1947 y 1960:
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Gráfico 12.- Pirámide de Población de Gastre.- 1947.-

Fuente: Censo Nacional de Población de 1947(ver bibliografía)

Bs una pirámide de población bastante normal, que manifiesta una

alta tasa de natalidad por su base ancha.- Posee abultamientos en los

escalones masculinos, dada la alta tasa de masculinidad.-

Hay una gran disminución del grupo de 10-19 años al de 20-29 años

(por emigración), al igual que entre el primero(O-9 anos) y el de

10-19 aflos(su inmediato superior).-

///
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Gráfico 13.- Pirámide de Población de Gaatre.- 1960.-
Puente: Censo Nacional de Población de 1960(ver bibliografía)

Esta pirámide de población de 1960 ganó en grado de normalidad con

respecto a la de 1947, pero sigue habiendo en ella signos que evidencian

un proceso emigratorio.-

También, se nota una disminución de la tasa de natalidad. al poseer

una base menos ancha.-
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4.5.2. Pirámides de población del departamento de Mártires. correa-

pondientes a loa años 1947 y 1960:
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Gráfico 14.- Pirámide de Población de Mártires.- 1947.-

Fuente: Censo Nacional de Población de 1947(ver bibliografía)

Se presenta como una pirámide de población bastante alejada de la

normal. con abultamientoa en los escalones del sexo maacu1ino(especial-

mente para el grupo de 30-39 años, y. aunque en menor proporción. en los

inmediatos superiores a éste).-

///
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Gráfico 15.- Pirámide de Población de Mártires.- 1960.-

Fuente: Censo Nacional de Población de 1960(ver bibliografía)

Sigue siendo para este año bastante anorma1.- Tiene un abultamiento

en el escalón del sexo masculino correspondiente al grupo de 40-49 años.-

Se trata de la población de dicho sexo, que en 1947 formaba un abu1tamien-

to en el grupo de 30-39 años.-

E1 escalón del grupo de 10-19 años del sexo femenino está más desa-

rrollado que el del sexo masculino para el mismo grupo de edades(por e-

migración maacu1ína).- Además, se observa un abultamiento en el grupo fe-

menino de 30-39 años.-

Hay en general. un mantenimiento de las características de cada gru-

po de edades de la pirámide He 1947, que en la de 1960 se manifiestan en

el escalón inmediato superior.-
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4.5.3. Pirámides de población del departamento de Paso de Indios,

correspondientes a los años 1947 y 1960.
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Gráfico 16.- Pirámide de Forlación de Paso de Indios.- 1947.-

Fuente: Censo Nacional de Población de 1947(ver bibliografía)

Manifiesta alzas tasas de natalidad y de mascu1inidad(de esta últi-

ma sobretodo después de los 30 años).-

Se obsorvan grandes disminuciones del primer al segundo escalón, y

del segundo al tercero.-

///
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Gráfico 17.- Pirámide de Población de Paso de Indios.- 1960.-

Fuente: Cenao Nacional de Población de 1960(ver bibliografia)

En 1960, se hace más normal. con una base menos ancha y escalones

más qraduados.- No hay tanta disminución en loa primeros escalones. lo

que puede deberse a un "freno" del proceso emigratorio que se daba en

1947 en forma más intensa.-

La tasa de masculinidad sigue siendo significativa. especialmente

en los escalones inferiores.-
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4.5.4. Pirámides de población del departamento de Telaen, corres-

pondientes a loa años 1947 y 1960:
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Gráfico 18.- Pirámide de Población de Te1sen.- 1947.-

Fuente: Censo Nacional de Población de 1947(ver bibliografía)

Es una pirámide de población bastante norma1.- No obstante, se ve

un mayor abultamiento en los escalones del sexo mascu1ino(en especial en

los grupos de edades por encima de los 30 años). lo que denota una alta

tasa de masculinidad.-

///
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Gráfico 19.- Pirámide de Población de Te1sen.- 1960.-
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1960(ver bibliografía)

De una pirámide bastante normal de hace ancha. pasa a otra en 1960

con base menos ancha. lo que indica que ha disminuido la natalidad.-

También, en el grupo de 20-29 años se presenta una brusca disminu-

ción tanto en el número de varones como en el de mujeres. que se debe a

procesos emiqratorios que se dieron al alcanzar sus habitantes la edad

de la población económicamente activa.-(Dicha disminución es con respec-

to al escalón inmediato inferior).-
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4.5.5. Distribución de los extranjeros por grupos de edades:

4.5.5.1. Distribución de los extranjeros por grupos de edades en

los departamentos de Gastre, Mártires, Paso de Indios y Telsen-1960-:
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Gráfico 20.- Pirámide de Población y Distribución de extranjeros por

grupos de edades, Gastre, 1960.-
Puente: Censo Nacional de Población de 196U(ver bibliografía)

En Gastre haY fin dicho año. sólo dos extranjeros comprendidos en

el qrupo de 0-9 años, es reducido su porcentaje en los grupos de 20-29

años y de 30-39 años, pero más significativo por encima de dicha edad,

constituyendo gran parte del grupo de ou-b9 años y casi la totalidad

del de máa de 70 años.-

///
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Gráfico 21.- Pirámide de Población y Distribución de extranjeros por

grupos de edades, Mártires.
Fuente: Censo Nacional de Población de 19bU(ver bibliografía)

Mártires, sólo poaee extranjeros de más de 20 años(en 1960), siendo

su número importante en los qrupcs de 50-59 años y de bo-69 años.- En el

de más de 7U años, íntegra prácticamente su totalidad.-
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Gráfico 22.- Pirámide de Población y Distribución de extranjeros por

grupos de edades. Paso de Indios. 1960.-
Fuente: Censo Nacional de Población de 1960(ver bibliografía)

Paso de Indios cuenta en 1960 con extranjeros en todos los grupos

de edades, pero su porcentaje es más notorio en los que se hallan por

encima de los S0 años.-
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Gráfico 23.- Pirámide de Población y Distribución de extranjeros por
grupos de edades,
Fuente: Censo Nacional de Población de 1960(ver bibliografía)

Telsen. ���� o’

En Telaen. en 1960 hay extranjeros en todos los grupos de edades

por encima de los 10 años, siendo su número más importante después de

los 50 años.-
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4.5.5.2. Distribución de extranjeros por grupos de edades en la

sctua1idad(según estimaciones propias. a través de encuestas y censos

realizados en el Área):

En la actualidad. los extranjeros en los cuatro departamentos po-

seen edades por encima de los 35 6 40 aflos.- En su mayoria se trata de

ancianos(más de 60 6 65 años).-

Los europeos en su casi totalidad cuentan con más de 55 años.-

E1 reducido porcentaje del total de extranjeros que corresponde s

aquellos que tienen menos de 55 años son chilenos.-

FUENTES: (Punto 4.5.)

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.-Presidencia de la Nación.-Ministerio de Asuntos Técni-

cos.-"IV Censo General de la Nación'.- Tomo I.-Censo de Población.-

Bs. AS. Kraft.- 1947.- 727 pág..-

Argentina.- Poder Ejecutivo Naciona1.- Dirección Nacional de Estadis-

tica y Censos.-‘Censo Nacional de Población 1960".- Tomo IX.-Zona Pata-

/Bs.As. s.a./
gónica.- Primera parte: Chubut y Neuquén.-/237 pág..-

OTRAS FUENTES:

Lncuestas. censos y entrevistas realizados en el Área . con nues-

tros propios medios.-
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4.6. Distribución entre población rural dispersa y población rural

agrupada o aglomerada(que vive en localidades de menos de 2.000 hab.):

En los cuatro departamentos que integran el Area con la totalidad

de su superficie. encontramos población rural dispersa. o bien población

rural aqrupada o aglomerada que vive en localidades de menos de 600 y

de más de 250 habitantes.-
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Gráfico 24.- Distribución entre Población Rural Dispersa Y Agrupada.
en Gastre. Mártire Paso de Indios y Telsen.- 1980.-
Fuente: Censo Nacional de Población de l980(ver bibliografia)

En 1980, del total de población rural que vive en los departamentos

de Gastre. Mártires, Paso de Indios y Telsen, corresponde a población

rural agrupada o aglomerada en localidades entre 250 y 600 habitantes,

los siguientes porcentajes: un 15% en Gastre. un 34% en Mártires. un

26% en Paso de Indios y un 39% en Telsen(departamento que posee dos lo-

calidades con dichas características: Telsen y Gan Gan).-

En el resto del Área. encontramos también población rural disper-

sa y agrupada. distinguiéndose sobre el límite sur-occidental. en el

departamento de Tehuelches. dos localidades que poseen entre 1.000 y

2.000 habitantes(que constituyen entre ambas más del 68% del total de-

partamenta1).-
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Gráfico 25.- Distribución entre Población Rural Diaperaa y Agrupada.

en el departamento de Tehue1chea.- 1980.-
Fuente: Censo Nacional de Población de 1980(Ver bibliografía)

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Provincia del Chubut.- C.0.P.L.A.D.E. Dirección de Estadística y

Censos.-"Censo Nacional de Población y Viviendas 1960.- Cifras Provinc-

riaa'.-Chubut.- 1980.- 18 pág. mapas.-
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4.7. Localidades del Área:

4.7.1. Localidades de menos de 1.000 habitantes(entre 25U y

600 habitantes):

Las localidades de menos de 1.000 habitantes(entre 250 y 600 habi-

tantes) que se encuentran en el Área son las siguientes:

Localidad: Número de habitantes: Departamento a gue pertenece

-Paso de Indios.- 572 Paso de Indios.-

-Gan Gan.- 43b Telsen.-

-Las P1umas.- 358 Mártires.-

-Telsen.- 295 Telsen.-

-Gastre.- 289 Gastre.-

Fuente: Censo Nacional de Población de l980(ver bibliografía).-

4.7.2. Localidades entre 1.000 y 2.000 habitantes:

Las localidades entre 1.000 y 2.000 habitantes se encuentran en el

departamento de Tehuelches. sobre el límite sur-occidental del Área(Ver

punto 4.6.). Y son las siguientes:

Localidad: Número de habitantes:

-Gobernador Costa.- 1.642

-José de San MartIn.- 1.297

Fuente: Censo Nacional de Población de l980(ver bibliografia .-

4.7.3. Variación intercensal: 1970-1980, en las localidades del

Área:

4.7.3.1. Localidades entre 250 y 600 habitantes o del interior

del Área:

Localidad: Número de Hab. Número de Hab. Variación Intercensal:
-1970- -1990- -197u-19su-

-Paso de Indios.- 595 572 -4%

-Gan Gan 369 436 18%

-Las Plumas 268 358 34%

-Telsen 552 295 -47%

-Gastre 345 289 -17%

Fuente: Censos Nacionales de Población de 1970 y l98U(ver bibliograf’
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En el período intercensal 1970-1980, mientras en Las Plumas y en Gar

Gan ha aumentado la población un 34% y un 18% respectivamente. descendió

en Telsen -47%, en Gastre -17% y en Paso de Indios -4%.- Esto evidencia,

que cuando menos posibilidades ofrecen a sus habitantes y cuánto más ale-

jadas y menos comunicadas están las localidades de los centros urbanos

provinciales, especialmente de los ubicados en el Valle Inferior del río

Chubut, más acentuado es el proceso emigratorio hacia los mismos(como se

da en Telsen y en Gastre).-

4.7.3.2. Localidades entre l.UUO y 2.000 habitantes o del límite

sur-occidental del área:

Localidad: Número de Hab. hdmero de Hab. Variación Intercensalz
-1970- -l98U- -197U-l9bU-

‘GOÏÏCÏTÏÜÓOÏ Chistes’ 1o35A �2�� �|��

-J.de San MartIn.- 1.313 1.297 -0,9%

Fuente: Censos Nacionales de Población de 1970 y l980(ver bibliografía).-

Entre 1970 y 1980, la población de Gobernador Costa aumentó un

21%. y en José de San Martin se dio un descenso casi imperceptible(de

menos del 1%).-

4.7.4. Distribución de la población por sexos en cada una de las

localidades:

4.7.4.1. Localidades entre 250 y 600 habitantes o del interior

del Área:

Localidad: número de Varones: Número de Mujeiesz Total:

-Paso de Indios.- 285 2E7 572

-Gan Gan.- 262 174 436

-Las Plumas.- 174 184 358

-Telsen.- 149 146 295

-Gastre.- l3U 159 2h9

Fuente: Censo Nacional de Población de l980(ver bibliografía).-

Gan Gan es la localidad con más alta tasa de masculinidad. donde

///
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el número de varones supera más ampliamente al de mujeres: en Telsen, la

diferencia a favor del sexo masculino es fnfima.- En las restantes, el

número de mujeres supera al de varones: no obstante. no may grandes bre-

chas entre ambos(por ejemplo, en Paso de Indios prácticamente están e-

quiparados).-

4.7.4.2. Localidades entre 1.000 y 2.000 habitantes o del límite

sur-occidental del Área:

Localidad: Número de Varones: Número de Mujeres: Total:

-Gobernador Costa.- fl22 820 1.042

-J. de San MartIn.- 669 628 1.297

Fuente: Censo Nacional de Población de l980(ver bibliografia)

En las dos localidades ubicadas en el límite sur-occidental del

Área. el número de varones supera al de mujeres. pero dicha diferencia

es insignificativa en el caso de Gobernador Costa(donde se puede decir

que ambos grupos están equiparados), mientras que en José de San Mar-

tin es más marcada.-

4.7.5. Distribución de la población por grupos de edades y sexos

en cada una de las localidades:

Todos loa datos de este punto constituyen el resultado de entre-

vistas, encuestas, censos y relevamientos realizados con nuestros pro-

pios medios en cada una de las localidades: por tal motivo son aproxi-

mados s‘

4.7.5.1. Localidades entre 250 y 6UU habitantes o del interior

del Área:

PASO DE INDIOS:

Como dijimos en el punto anterior. casi no existe diferencia entre

el número de varones y el de mujeres.-

Los niños integran aproximadamente el 51% de la población(porcenta-

je que incluye a los internados en la Escuela N915 de la localidad), y

entre ellos el número de varones es muy semejante al de mujeres.- Los

///
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adolescentes representan un 8% del total(con mayoría masculina). los a-

dultos un aproximadamente 37%(con mayoría de mujeres) y los ancianos

apenas un 4%.-

GAN GAN:

Según surge del cuadro del punto anterior, posee un 60% de pobla-

ción masculina.-

De la totalidad de sus habitantes. hay aproximadamente un 36% de

niños( de los cuales un 191 son mujeres).- Los adolescentes alcanzan a

un 8%(de los que un 5% son varones).- De adultos hay un 37% aproximada-

mente de varones y casi más del 16% de mujeres: y de ancianos apenas al-

go más del ?%(con mayoría femenina).-

Bl alto porcentaje de adultos del sexo masculino se debe a que la

localidad tiene su influencia en una extensa zona del centro del Área.

y en ella fijan su domicilio "no permanente" un considerable número de

trabajadores rurales.-

LAS PLUMAS:

Hay en la localidad un 51.40% de mujeres, es decir, que su número

es sólo algo superior al de varones(ver punto anterior).-

Los niños forman un 39% de la población total( de los que casi un

20% pertenecen al sexo masculino), los adolescentes un 22% repartidos

por igual. los adultos un 33%(con mayoría femenina): Y hay un 5; de

ancianos(también con mayoría femenina).-

TELSEIJ:

Los varones superan en número al sexo opuesto apenas en un 0,5%

(ver punto anterior).-

Posee más del 30% de niños(con amplia mayoría masculina). un 13%

de ado1escentes(donde prevalece en cambio. el sexo femenino), un 43%

de adultos(con mayoría también femenina) y un 37% de ancianos reparti-

dos por igual.-

SASTRE:

Cuenta con un 55% de población femenina. como se puede observar en

el cuadro del punto anterior.-

Un 37% aproximadamente de sus habitantes son niños(donde predomi-

na el sexo femenino), un 4% adolescentes(con mayoría femenina), un 62%

///
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adu1tos(con marcada mayoria de mujeres) y un 7% ancianos(también con ma-

yoria femenina).-

4.7.5.2. Relación entre la distribución de la población por grupos

de edades y sexos en las localidades del interior del Área. y los pro-

cesos migratorios:

En general, en las cinco localidades del interior del Área de nues-

tro estudio hay un número muy representativo de niños. que al llegar a

los 12, 13 ó 14 años, por motivos de trabajo o de estudio, que no logran.

ni pueden satisfacer en el lugar. se van hacia centros como Trelew. Puer-

to Madryn e incluso Esque1.- De allí. el bajisimo porcentaje que se ad-

vierte de adolescentes.-

E1 número de adultos ya es algo más importante, puesto que, o bien

no emigraron, o bien se produjo un retorno al "terruño".- El porcentaje

de ancianos es muy reducido.-

Las motivaciones y las expectativas que mueven al adulto a emigrar

son muy distintas a las de los adolescentes, y de hecho, mucho menos fre-

cuentes.-

En muchos casos. se observa en los meses de verano un mayor número

de adolescentes. cuyas migraciones son sólo estacionales, regresando du-

rante las vacaciones a la casa y al pueblo natal.-

Las Plumas(y su zona de influencia). localidad más cercana y mejor

comunicada con las ciudades del Valle Inferior del Chubut. ofrece mejo-

res condiciones(especialmente relacionadas con el trabajo) para que quie-

nes alcanzan los 13 6 14 años de edad, no cambien su "lugar de residen-

cia"(trasladándose diaria o periódicamente hasta la zona más cercana del

Valle Inferior: Dolavon, 28 de Julio. etc...).-

4.7.5.3. Localidades entre 1.000 y 2.000 habitantes o del límite

sur-occidental del Área:

GOBERNADOR COSTA:

En esta localidad. el porcentaje de población femenina es prácti-

camente iqual al de la masculina(ver punto 4.7.4.).-

Posee un 17% de niñoa(proporción muy por debajo de la de las loca-

///
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lidades del interior del Area). con mayoría femenina: un 5% de adoles-

centes, con mayoría masculina: un 61% de adultos, con leve mayoría mascu-

lina y un 7% de ancianos(también con leve mayoría masculina).-

JOSE DE san MARTIN:

Cuenta con mayor número de población masculina. y con mayor porcen-

taje de niflos y adolescentes que Gobernador Costa. mientras que el de

adultos es mucho menos significativo que el de aquella localidad.-

Hay un 46% de niños(de los cuales un aproximadamente 25% correspon-

den al sexo masculino), un 13% de adolescentes(de los cuales un 8% son

varones). un 30% de adu1t0s(con mayoría del sexo femenino) y un 7% de

ancianos(también con mayoría femenina).-

4.7.6. Distrihución de la población de acuerdo con su origen en

cada una de las localidades:

4.7.6.1. Localidades entre 250 y 600 habitantes o del interior

del Área:

Localidad: Argentinos: Extranjeros:

Total: Chilenos: Demás Europeos:
Países
América:

-Paso de Indios.- 99% 1% 1% - -

-G,n g,m,- 97% 3% 2% - 1%

-Las Plumas.- 97% 3% 2% - 1%

-Te1sen.- 97% 3% 1% - 2%

-Gastre.- 95% 5% 5% - -

Fuente: estimaciones propias. resultado de entrevistas. encuestas y re-

levamientos en el Área.-

Paso de Indios cuenta con el menor porcentaje de extranjeros: ape-

nas un 1%. que son chilenos.-

Gan Gan, Las Plumas y Telsen, sólo tienen un 3% de habitantes no

nacidos en la Argentina. que son chilenos. o bien europeos(ver cuadro).-

Gastre presenta el mayor porcentaje(5%) de ellos, chilenos en su tota-

lidad.- Es decir, que entre el 95% y el 99%(según las localidades) de

la población total son argentinos, quienes además, en su mayor parte han

///
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nacido en el lugar de residencia.-

4.7.6.2. Localidades entre 1.000 y 2.0uu habitantes o del límite

sur-occidental del Área:

Localidad: Nrgentinos: Extranjeros:

Total: Chilenos: Demás Europeos:
Países
americanos:

-Gobernador Costa.- 9Ffl 2% 1.25% - 0,75%

-José de s Martín .- 98"’. 2°; 1, 60"". - 0,401.

Puente: estimaciones propias. resultado de entrevistas. encuestas y re-

levamientos en el Área.-

Ambas localidades poseen un 951 de argentinos. nacidos en su mayo-

ría en las mismas localidades o por lo menos en la provincia. y sólo un

2% de extranjeros, en su casi totalidad chilenos(salvo unos pocos. cuyo

porcentaje es muy reducido, que nacieron en países europeos).-

4.7.7. Actividad de ocupación de la población económicamente activa

en las localidades:

La población económicamente activa. la integra gran parte de la

población en edad económicamente activa(que corresponde a los grupos:

adolescentes y adultos-ver punto 4.7.5.-). especialmente masculina.-

4.7.7.l. En localidades de 250 a 600 nahitantes o del interior del

Área:

En las cinco localidades. un Sofi de la población económicamente ac-

tiva está ocunada en la actividad primaria.- son en su mayoría jornaleros

o bien pequeños productores laneros: medieros. arrendatarios, pequeños

propietarios, etc.... gue viven en las localidades pero se desplazan pe-

riódicamente hacia los establecimientos rurales.- En ellos. llegan a vi-

vir durante uno 6 dos meses, o quizás más, en verano. en épocas de seña-

lada 0 de esquila. o bien en momentos de realizarse los "baños antisár-

nicos“ u otas actividades relacionadas con el ganado ovino.-(NOTA 4.7.7.

1o1o)o'

El 20% restante. están ocupados en la actividad terciaria.- Se ha-

///
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llan especialemente al frente de comercios o de los diversos servicios.-

4.7.7.2. En localidades de 1.000 a 2.000 habitantes o del límite

sur-occidental del Ñrea:

En un 30% la población económicamente activa está ocupada en comer-

cios y servicios(es decir, en la actividad terciaria), y en un 70% en la

actividad primaria(en tareas vinculadas a la economía ovina).-

NOTAS:

4.7.7.1.1.: ver punto 5.1.3.l.l1.

FUENTES:

FIPLICGRAFIA:

Provincia del Chubut.- Asesoría de Uesarro11o.- Dirección de Esta-

dística y Censos.-"Censos Naciona1es(Datos Provisorios).-Poïlación, Fa-

milias y Viviendas.-Aqropecuario2- Chubut.- 1970.- 14 pág. 19 gráf. 22

cuadros.-

Provincia del Chubut.- C.O.P.L.A.D.E. Dirección de Estadística y

Censos.-“Censo Nacional de Población y Viviendas 1980.-Cifras Proviso-

rias”.- Chuhut.- 1980.- 18 pág. mapas.-

OTRAS FUENTES:

Datos inéditos del "Censo Nacional de Fohlación. Familias y Vivien-

da-1970-“.- Atención del señor Carlos R. Garzonio, funcionario del

Ministerio de Economía de la Nación.-

Datos inéditos del "Censo de Población y Viviendas 1980".- Atención

de la señora Isabel nlff, directora de la Dirección de Estadística y

Censoa.- C.O.P.L.A.D.E. Provincia del Chubut.-

Encuestas. censos y entrevistas realizados con nuestros propios

medios en el Área.-
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4.8. TASAS DE NATALIDAD:

4.8.1. Tasas de natalidad en los departamentos de Gastre. Mártires,

Paso de Indios y Telsen, en 1971, 1977 y 1980:

A principios de la década del setenta. en 1971. las tasas de nata-

lidad en los cuatro departamentos estaban por encima de la correspondien-

te a la provincia.- En dicho año, la tasa provincial era del 28,b%. mien-

tras que: en Gastre alcanzaba al 44.9%.(muy alta). en Mártires al 33,2%.,

en Faso de Indios al 30.9%. y en Telsen al 35.7ïa.-

En 1977, en cambio, la tasa de natalidad de la provincia era del

34,9%.. mientras que las de estos cuatro departamentos estaban muy por

debajo. ya que alcanzaban a: 22.?%. en Gastre, 18.3%,en Mártires. 11,4%,

en Paso de Indios y 28¡5%o en Telsen.- El mayor descenso se produjo en

Gastreq y en menor medida, pero también en forma marcada en Paso de ln-

dios y en Mártires con relación a 1971.-

Hacia 1980, la tasa provincial descendió con respecto a 1977 al

31%., la de Gastre aumentó equiparándose con ésta en 31%,, la de Márti-

res descendió levemente al 17%.. la de Paso de Indios aumentó al 19%,

y la de Telsen bajó al 26%oa' Es decir. que en los cuatro departamentos

en 1980, las tasasestán por debajo(o es igual: Gastre) que la de la pro-

vincia. siendo bajas en Paso de Indios y en Nártiros, tendiente a alta

en Telsen y alta en Gastre.-
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Gráfico 26.- Tasas de Natalidad. en la provincia del Chubut y en los

departamentos de Gastre. Mártires, Paso de Indios y Tel-

sen. en 1971. 1977 y 1980.-

Fuente: ver bibliografía.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Servicio de Informaciones del Mercado.-"Estadísticas Regionales

Básicas del Mercado Argentino.- S.I.M.A. Anuario 198U“.— Bs. As. 1980.-

����P���0‘ (Para �#�� Y p���

OTRAS PUENTES:

Datos provisionales para 1980 aportados por la Subsecretaría de

Salud Püblica de la provincia del Chubut.- Atención del señor Oscar G.

Natschké. jefe del Departamento de E5tadí’ti°a°'
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4.9. TASAS DE MORTALIDAD GENERAL:

4;9.1. Tasas de mortalidad general en los departamentos de Gastre.

Mártires. Paso de Indios y Telsen, en 1971, 1977 y 1980:

Bn 1971, la tasa de mortalidad provincial era del 9,5%a.- Estaban

por encima de dicha tasa: Gastre(15,l%.)y Mártires(ll.1%.). y por deba-

jo: Paso de Indios(5,9%a) y Telsen(8,4%a).-

Hacia l977, las tasas de los cuatro departamentos estaban por de-

bajo de la de la provincia.- Esta era del 8,8%“, mientras que: la de

Gastre era del 6,3%,, la de Mártires del 5,8%a. la de Paso de Indios

del 4,7%. y la de Telsen del 8%..- En todos los casos se trata de tasas

bajas.-

También en 1980. en los cuatro departamentos las tasas están por

debajo de la provincial, mientras que esta es del 6,6%.. la de Gastre

es del 4,6%., la de Mártires del 2¡8%a¡ la de Paso de Indios del 3.1%.

y la de Telsen del 4,6%..- Es decir. que todas descendieron con respec-

to a las de 1977, siendo aún más bajas que en dicho año. lo que denota

que han mejorado las condiciones económicas y sociales del Área.-

r_____,
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Gráfico 27.- Tasas de Mortalidad general. en la provincia del Chubut y
en loa departamentos de Gastre. Mártires. Paso de Indios y

Telsen, en 1971, 1977 y 1980.-

Fuente: ver bibliografia punto 4.9..-

4.9.2. Principales causas de mortalidad general en el Área:

Las principales causas de mortalidad en el Área son: tuberculosis-

neumonias. afecciones bacterianas al aparato respiratorio: enfermedades

del corazón y de las arterias: enfermedades diarreicas: tumores malig-

nos varios: etc...
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BI BLIOGRAFÏA:

Servicio de Informaciones del Mercado.-"Estadísticas Regionales

Bááicas del Mercado Arqentino.- S.I.M.A. Anuario 1980“.- Bs. Aa. 1980.-

2B8 pág..- (Para 1971 y 1977).-

OTRAS FUENTES:

Datos provisionales para 1980 aportados por la Subsecretaría de

Salud Pública de la provincia del Chubut.- Atención del señor Oscar G.

Matachké, jefe del Departamento de Estadística.-
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4.10. TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL:

4.10.1. Tasas de mortalidad infantil en los departamentos de Gastre.

Mártires, Paso de Indios y Telsen. en 1978 y 1980:

En 1978, la tasa de mortalidad infantil provincial era del 4l.89%o.-

Para el mismo año. en Gastre y en Telsen se dieron tasas altas con res-

pecto a la provincial. producto de las malas condiciones económicas. so-

ciales, etc....- Así. en Gastre ascendía al 107.14%. y en Telsen al

l0l.70%o .- En Mártires y en Paso de Indios. por el contrario, se halla-

ban por debajo de la tasa provincial. siendo de 23,8l%o y 17¡54%o res-

pectivamente.-

Hacia 1980, al mejorar las condiciones sanitarias, sociales. econó-

micas. etc.... descendieron las tasas con respecto a las de 1978. salvo

en Paso de Indios donde se duplicó.- La de la provincia es del 35%.. la

de Gastre,del 14.7%a. la de Telsen del 19.6%”, la de Paso de Indios del

46.5%. y en Mártires no se registraron defunciones infantiles.-

4.l0.2. Principales causas de mortalidad infantil en el Área:

Las principales causas de mortalidad infantil en el Área son: ente-

ritis y enfermedades diarreicas: ¿nfermedades bacterianas varias: neumo-

nias y enferm?dades del aparato respiratorio: accidentes: enfermedades

del corazón: etc....- La mayoria de ellas son adquiridas como consecuen-

cia de las deficientes condiciones sanitarias y sociales-económicas.-

FUENTES:

Datos aportados por la Subsecretaría de Salud Pública de la provin-

cia del Chubut.- Atención del señor Oscar G. Matschké, jefe del Departa-

mento de Estadística.-
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4.11. TASAS DE CRECÏMIENTOVEGETATIVC:

4.11.1. Tasasde crecimiento vegetativo en los departamentos de

Gastre, Mártires, Paso de Indios y Telsen, en 1971. 1977 y 1980:

En 1971, las tasas de crecimiento vegetativo en los cuatro departa-

mentos estaban por encima de la provincia1.- Esta era del 19.1%°. la de

Gastre del 29¡8%o¡ la de Mártires del 22¡1%o¡ la de Paso de Indios del

25%n y la de Telsen del 27,3%o.-

Hacia 1977, con respecto a 1971. bajaron las tasas departamentales

y subió la de la provincia al 25,9%..-En Gastre era del 15¡9%u¡ en Már-

tires del 12.5%». en Paso de Indios del 6,7%. y en Telsen del 20,5%..-

La de Paso de Indios tenia una tendencia a baja. el resto eran modera-

das y positivas para el crecimiento poh1aciona1.- Bs decir. que el ma-

yor descenso entre uno y otro año de las tasas de crecimiento vegetati-

vo se dio en Paso de Indios y en Gastre(o sea en los dos departamentos

occidentales). siendo algo más atenuado en Mártires. y mucho más aún en

Te1sen.-

En 1980, estas tasas se presentan por encima de las de 1977 en los

cuatro departamentos, mientras que la provincial descendió levemente con

respecto a la del mismo aHo.- En Gastre alcanza al 26,4%.(aumentó más del

10%. con respecto a 1977), convirtiéndose en a1ta.- En Mártires es del

14,2%.. en Paso de Indios del 1S.9%.(aument6 casi el 15%o con respecto

a 1977) y en Telsen del 21.4%.(e1 aumento con respecto a 1977 fue leve):

siendo moderadas. con una tendencia a alta la de Te1sen.-

///
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Gráfico 28.- Tasas de crecimiento vegetativo en la provincia del Chubut

y en los departamentos de Gaatre. Mártires, Paso de Indios

y Telsen. en 1971.1977 y 1980.-
Fuente: ver bibliografía.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFÍA :

Servicio de Informaciones del Mercado.-"Estadísticas Regionales

Básicas del Mercado Argentino.-S.I.M.A. Anuario 1980".-Ba.Aa. 1980.-

288 pág..-(Para 1971 y 1977).-

OTRAS FUENTES:

Datos proviaionalea para 1980 aportados por 1a Subsecretaría de

Salud Pública de la provincia del Chubut.- Atención del aeflor Oscar G.

Matachké. jefe del Departamento de Estadística.-
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4.12. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

Las deficientes condiciones económicas. sociales, sanitarias, etc...

en que esta inmersa el Área. la que a su vez. se caracteriza por la ri-

gurosidad de su clima. la aridez de su suelo, etc.... sumado al aisla-

miento y a la falta de medios de comunicación, hacen que sus-habitantes

emigran hacia los grandes centros urbanos de la provincia: los ubicados

en el Valle Interior(Trelev. Rawson. Gaiman). Puerto Madryn. Comodoro

Rivadavia Y Esquel.- Es decir. que su destino son otras áreas provincia-

les. siendo muy escasos los que se dirigen hacia otras provincias.-

Bstos movimientos comenzaron antes en los departamentos de Gastre

y Telsen, más aislados, más alejados. con economías deficientes y gran-

des falencias en sanidad y en condiciones minimas de confort.- Pero en

la última década se generalizaron en toda el Área de nuestro estudio.-

También. hay migraciones dentro del Área.- Estas son las que se pro-

ducen desde las zonas rurales hacia las pequeñas localidades. y las que

explican el crecimiento demográfico de Gan Gan o de Las Plumas.- Pero.

mucha de esa población. especialmente la económicamente activa masculi-

na. se traslada periódicamente hacia los establecimientos campestres.

donde trabajan como jornaleros en tareas rurales relacionadas con el

ganado ovino. o bien son pequeños propietarios.- De hecho. es la ocupa-

ción ‘casi ünica'(de dicha población) en todas las localidades. aldeas.

parajes. y en todo el ámbito rural.-

Teniendo en cuenta los grupos de edades, son los adolescentes los

emigrantes mas numerosos. pero este tema ya fue tratado en el punto

4e7eSe2ee’

FUENTES:

Encuestas y entrevistas realizadas con nuestros propios medios

en el Área.-

NOTA:

Aclaración: al referirnos a zonas rurales. entendemos como taleq

las zonas rurales propiamente dichas(pob1ación dispersa).-
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4.13. ACTIVIDAD DE OCUPACION DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA EN EL ÁREA:

Un 80% de la población rural agrupada o aglomerada del interior

del Área(como vimos en el punto 4.7.7.1.) y la casi totalidad de la po-

blación rural dispersa se dedican a la actividad primaria. más específi-

camente a la cría del ovino con el propósito de obtener su lana.-Pueden

ser: simples jornaleros. pequeños productores arrendatarios o medieros.

pequeños propietarios. productores medianos. etc....-

Tanto los esquiladorea. como los demás componentes de la "compar-

sa"(NOTA 4.13.1.), o el simple peón rural que realiza la señalada. a-

rreos. baños antisárnicos. etc...1levan a cabo un trabajo. que si bien

a veces está bien remunerado(especialmente en los primeros), es extre-

madamente duro. con una permanente inestabilidad, y con una caracterís-

tica saliente: el nomadismo.- De alli, su tendencia a la emigración(so-

bre todo frente a los largos períodos de desocupación). al igual que

en los pequeños productores(que no logran no sólo la rentabilidad, sino

a veces ni la propia subsistencia. en sus establecimientos minifundarios

a escala patagónica-NOTA 4.13.2.).-

NOTAS:

4.13.1.: se llama así a la totalidad de personas que realizan la esgui-

la.-Ver punto 5.1.3.1.11.

4.13.2.: ver puntos 5.1.3-1-19 Y 5-1-3-3-

FUENTES:

Encuestas y entrevistas realizadas con nuestros propios medios

en el Área.-
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4.14. PROBLEMAS DETECTADOS EN EL ÁREA. REFERIDOS AL MODO DE VIDA

DE su POBLACIÓN:

4.14.1. Problmas económico-sociales:

En toda el Área se manifiesta un alto porcentaje de verdadera ‘po-

breza'(NOTA 4.l4.l.l.). un problema económico enraizado en lo social o

viceversa. que se agudiza en el departamento de Gastre.- Es realmente in-

creíble como se logra no sólo la subsistencia. sino la sobrevivencia en

explotaciones totalmente improductivas(NOTA 4.l4.l.2.). con unos pocos

animales para explotar. que están en muchos casos tan desnutridos como

la familia rural.- Esta es la situación del pequeño productor. que no es

mejor que la del jornalero o peón rural. cuyo trabajo es tmporal e ines-

table, y suele faltar en muchas oportunidades.-

4.l4.2.Problemas sociales:

Un serio problema. muy generalizado en toda el Área es: el alcoholis

mo.- En todas las localidades abundan los bares(NoTA 4.l4.2.l.). e inclu-

so en cualquier pequeño paraje casi simpre hay un 'barcito'(NOTA 4.14.

2.2.).- En ellos, se expenden bebidas alcohólicas. especialmente ‘vino

tinto‘. pero no se dejan de lado la grapa. la ginebra. la cerveza. etc....

A estos bares y barcitos concurren pobladores varones. jornaleros en su

mayoria. que ocupan sus horas y sus días en los que no tienen trabajo(que

son muchos) en hacer interminables'tertulias'(NOTA 4.l4.2.3.).-

Por suerte, sólo concurren adultos ya maduros o ancianos. es decir.

que generalmente no se ven adultos jóvenes o adolescentes en estos esta-

blecimientos.-

En las aldeas escolares. en Gastre y en Telsen. donde ¿1 o los fami-

liares se trasladan para acompañar a los alumnos, viviendo en casas cer-

canas a la escuela. se da otro serio problema: el robo.-

Al alumno se le suministra comida en la escuela. pero no al o a los

adultos que lo acompaflan.- A óstos. ademas. les es más difícil conseguir

trabajo por haberse alejado de los lugares donde generalnunte lo conse-

guían. o bien. directamente no tienen interés por obtenerlo.- Al no tra-

bajar. al no tener ningún tipo de entrada. no se tiene para comer. Y co-

///
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mo desencadenante se dan los robos(a veces, también en forma conjunta

con el alcoholismo): todo lo cual, da origen a escenas poco felices en

la aldea. que deben ser solucionadas por el maestro rural. quien tiene

que cumplir con todas las funciones: policía. enfermero. Y alguna otra

que sea necesaria.-

4.14.3. Condiciones sanitarias en el Área:

A pesar de las tareas de Salud Pública provincial aún son bastantes

deficientes.- Hay un inconveniente primordial: la escasez de agua y/o

la existencia de aguas no del todo potables para el ser humano, que su-

mado a la falta de equipamientos sanitarios mínimos en los hogares. a

la falta de abrigo y de alimentación. hacen gue proliferen las enferme-

dades infecciosas y bacterianas, muchas veces localizadas en el aparato

repiratorio(tuberculosis). otras en el digestivo(cuadros diarreicos

que pueden llevar a la muerte. sobre todo en la niñez). etc...

NOTAS:

4.14.1.1.: en general, la casi totalidad de la población posee un nivel

de ingresos bajisimo. lo que está relacionado con sus activi-

dades(ver punto 4.13).-

4-14-1-2-= ver puntos 4.13.. 5.1.3.1.19. y 5.1.3.3..-

4.l4.2.l.: ver punto 5,4_

4.l4.2.2.: así se los llaman comúnmente a los bares en el Area.-

4.14.2.3.: pasan largas horas en los citados bares, y hacen de ellos su

segundo hogar. el que a su vez es un verdadero centro social.-

PUENTES:

Observaciones propias.-

Entrevistas realizadas a habitantes y docentes del Área.-

Datos aportados por la Subsecretaría de Salud Pública de la provin-

cia.- Atención del señor Oscar G. Matschké. jefe del Departamento de Es-

tadIstica.-
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4.15. RELIGIÓN EN EL ÁREA:

En el Área. la mayor parte de la población es católica. incluso

los descendientes directos de indígenas.-

En Gobernadcr Costa y en José de San Martín hay un pequeño grupo

evange1iata(NOTA 4.15.1.).-

NOTAS:

4.15.1.: ver punto 6-12-

FUENTES:

Encuestas y entrevistas realizadas con nuestros propios medios

en el Área.-
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4.16. POBLACIÓN INDIGENA EN EL ÁREA:

En los departamentos de Gastre, Paso de Indios y Telsen, según da-

tos del Censo Indigena Nacional dispuesto por el decreto N?3.998 del

año 1965, habia un alto porcentaje de población indigena con respecto

a la tota1.- Asi. se estimó para 1966, que en Gastre un 36.2% de la po-

blación era indígena. en Paso de Indios un 21% y en Telsen un 21.6%.-

Eu algunos de los departamentos que integran el Área de nuestro ea-

tudio sólo con parte de su superficie. habia un porcentaje aún más alto

de e11os:Cushamen 25,2% y Languifieo 40.5%.-

Martires. sólo contaba con 68 indígenas en una aldea de diez ca-

sas: El Mirasol.-

El concepto adoptado por dicho censo fue tener en cuenta las ai-

guientes pautas para considerar al habitante. indIgena(ClarIn.1980:10-

11):

I.-convivir en comunidad o grupo.-

II.-Que operen en una economia de subsistencia.-

III.-Que mantengan elementos culturales prehispánicoa, que expresen una

conciencia de pertenencia a un grupo étnico. o de lo contrario que sea

notoria su descendencia de éstos.-

IV.-Que su hábitat se encuentre en la misma zona o muy próxima a la del

período hispánica.-

Todas estas características se dan en el Área. salvo la primera(que

se da sólo en parte). pues si bien viven en comunidades, éstas no son

totalmente cerradas. y no reconocen sus integrantes a ningún lider.-

En Cushamen y en Languiñeo ae advierte, de hecho, mucho mas esa pri-

mera caracteristica considerada en el censo. ya que aún hoy se mantienen

pequeñas comunidades ubicadas fuera del Área de nuestro estudio o en el

limite de la misma.-

En el momento del censo, los indigenas constituían casi toda la

población de las localidades de Paso de Indios y de Gastre. como de in-

numer¡b1,, parajea.- En Te1sen(localidad) y en Gan Gan. también integra-

ban un porcentaje algo considerable del total de habitantes.-

En la actualidad, la población indigena en el Área algo ha descen-

///



/// 93.-

dido. ya que se dio y se sigue dando un proceso de mestizaje continuo.-

No todos son indigenas puros. pero siempre en los antepasados de casi

todos los habitantes hay por lo menos ‘un tehuelche'(NOTA 4.16.1.).-

En su mayoria , como los demás pobladores son: jornaleros, peones

rurales y pequeños productores, que a veces, ni siquiera logran su sub-

sistencia. o bien(en el caso de los primeros) no consiguen trabajo. por

lo que tienen que migrar hacia otras áreas provinciales.-

El alcoholismo. serio problema, es muchisimo más frecuente en el

indigena que en otro habitante.-

Por otra parte. se trata de población aglomerada y dispersa(como

toda la del Área). que tiene como medios de comunicación al caballo y

a pequeños 'sulkys'(NOTn 4.16.2.).-

Su vestimenta es normal. se los suele ver con "jeans" y con camisas

de 'nylon'(NOTA 4.16.3.). pero siempre de muy baja calidad(NoTA 4.16.4.)r

Los hombres. sobre todo los ancianos. usan generalmente 'bombachaa'.-

Son de pocas palabras. reservados, aunque muy hospitalarios, dado

que enseguida invitan al visitante a pasar a su humilde vivienda.- Se

alimentan en base azcarne de cordero o de capón, torta frita.empanadas

fritas de carne ovina y mate.-

Casi no se encuentra hoy. quien hable la lengua nativa.-

Los casamientos legales son muy escasos entre ellos(aún hoy). como

asimismo los registros de nacimientos y defunciones en los registros ci-

viles. o en las oficinas o juzgados correspondientes. debido a las gran-

des distancias a que se encuentran de ellos. al desconocimiento total

de su existencia o a la falta de medios para pagar ciertos aranceles por

pequeños que ellos sean.- Por lo expuesto. se explica la bajisima tasa

de nupcialidad legitima en toda el Área: no ocurriendo lo mismo con las

tasas de natalidad y mortalidad. ya que las estadisticas de nacimientos

y defunciones ocurridos(dato más cercano a la realidad que los registra-

dos) son aportadas por la Subsecretaría de Salud Pública de la provin-

cia.- No obstante. en prporción se registran mucho más los dos últimos

que los casamientos.-
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NOTAS:

4.16.1.: ver punto 2.-

4.16.2.: o carros.-

4.16.3.: es decir. que son consumidores del mismo tipo de vestimenta

que usa el resto de los habitantes.-

4.16.4.: ver fotografía N95.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.-Ministerio del Interior.- Secretaría de Estado de Gobier-

no.-"Cenao Indígena Nacional-Resultados definitivos de: Buenos Aires.

Chubut. La Pampa. Santa Cruz y el Territorio Nacional de la Tierra del

Fueqo, Antártida e Islas del Atlántico Sur.-1966-1968.-Cédula de vivien-

da".- Tomo III.- Bs. As. noviembre de 1968.- 384 pág. 10 cuadros.-

Argentina.-Míniaterio del Interior.- Secretaría de Estado de Gobier-

no.-"Censo Indígena Nacional-Resultados definitivos{dÉ¿enosAires. Chu-

but. La Pampa, Santa Cruz y el Territorio Nacioanl de la Tierra del Fue-

go. Antártida e Islas del Atlántico Sur.-1966-1968.-Cédula do Poblaciónfin

Tomo Iv.-Bs.Aa. diciembre de 1968.- S26 pág. llcuadros. 1 mapa.-

Clarfn.-Suplemento Económico.-"La población indígena en el sur de

la Argent1na.- Agricultores. qanaderos y artesanos reafirman la sobera-

nía".-Bs. As. Pág. 10 y 11.-Domingo 27 de enero de 1980.-

Revista Chubut-Fuerza Viva.-“Loa aborígenes. tema de permanente ac-

tualidad“.-Es. Aa.Año III.- N?32.-Pág.14-18.-Noviembre de 1976.-

Ripa, Julián 1..-‘Recuerdos de un maestro patagónico'.- Buenos Ai-

rea.- 1980.- 108 pág.i1us..-

OTRAS FUENTES:

Observaciones propias.-

Encuestaa realizadas en el Área con nuestros propios medios.-



CAPITULO V: ACTIVIDADES ECONÓMICAS.-

5.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS:

5.1.1. AGRICULTURA:

La agricultura es una actividad bastante reducida en el Área como

consecuencia de sus condiciones agroeco1ógicas.- Únicamente puede reali-

zarse bajo riego. el cual debe ser continuo y constante durante todas

las etapas del crecimiento y de la vida de los vegetales.-

Las mejores posibilidades las ofrecen el valle del río Chubut y el

del arroyo Telsen(en el interior del Área): V en menor escala: vertien-

tes, manantiales y arroyos temporarios.— Prácticamente no se utilizan

las aguas subterráneas en esta actividad.-

5.1.l.1. Superficie efectivamente regada y superficie cultivada

en los departamentos de Gastre. Mártires, Paso de Indios y Telsen-1970-:
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Gráfico 29.- Superficie efectivamente regada y superficie cultivada
en el departamento de Gastre.- 1970.-
Fuente: ver bibliografia.-
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Gráfico 30.- Superficie efectivamente regada y superficie cultivada
en el departamento de Mártires.- 1970.-
Puente: ver bibliografia.-
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Gráfico 31.- Superficie efectivamente regada y superficie cultivada
en el departamento de Paso de Indios.- 1970.-
puente: ver bibliografía.-
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Gráfico 32.- Superficie efectivamente regada y superficie cultivada
en el departamento de Te1sen.- 1970.-
Puente: ver bibliografía.-

///



/// 97.-

Paso de Indios es el departamento que tiene mayor superficie efec-

tivamente regada con más de 2.500 hectáreas. le sigue Telaen con 100

hectáreas menoa.- Estas superficies se reducen a los campos húmedos: ma-

llines en cercanías a manantiales o vertientes, pero especialmente a los

valles del río Chubut y del arroyo Te1sen.- sin embargo, la superficie

cultivada apenas ai alcanza a 106 hectáreas en Paso de Indios. y tan so-

lo a 80 hectáreas en Te1sen.-

En Gastre. y sobre todo en Mártires. son insignificantes ambas au-

perfic1ea.-

5.1.1.2. Cultivos que se realizaron en 1970, en los departamentos

de Gastre. Mártires. Paso de Indios y Telsenz
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Gráfico 33.- Cultivos realizados en 1970, en el departamento de Gastre.-

Puente: ver bibliografía.-
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Gráfico 34.- gggtivos realizados en 1970. en el departamento de Márti-

Puente: ver bibliografía.-
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Gráfico 35.- Cultivos realizados en 197€, en el departamento de Paso de

Indios.-
Fuente: ver bibliografía.-
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Gráfico 36.- Cultivos realizados en 1970, en el departamento de Te1sen.-
Fuente: ver bibliografía.-
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En Paso de Injioa de las casi 106 hectáreas cultivadas. más de 97

hectáreas corresponden a forrajes(alfalfa). 7 hectáreas a avena(tam-

bién usadala veces,como forraje) y el esto a pegueñiaimas proporciones

de hortalizas: papa. cebolla. tomate y ajo.-

En Telsen, de las 80 hectáreas cultivadas. más de 74 son de alfal-

fa y el resto de hortalizas: papa. cebolla. tomate y ajo.- Posee una

hectárea y media cultivada con cereales.-

Gastre cuenta con 8 hectáreas de alfalfa y una hectárea de papa:

mientras que en Mártires sólo hay cultivadas 6 hectáreas con alfalfa en

dicho año.-

5.l.l.3. Número de plantas y productividad del manzano en 1970,

en los departamentos de Gastre, Mártires. Paso de Indios y Telsení
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Gráfico 37.- Número de plantas y productividad del manzano en 1970.
en los departamentos de Gastre, Mártires, Paso de In-

dios y Telsen.-

Fuente: ver bibliografia.-

La provincia se destaca en la producción de manzanas. importante

en el orden regional patagónico sur. pero su destino es sólo el consu-

mo propio.-

En el Área. la producción es de nivel familiar.- Hacia 1970, Tel-

sen es el departamento que tiene mayor número de plantas(casi 900). pe-

ro igual producción (con 2 toneladas para dicho año) que Paso de Indios

(que cuenta tan solo con 271 plantas).- Es decir, que las plantas de

Paso de Indios tienen una productividad casi tres veces mayor que la

de Telsen.- ///
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En Mártires y en Gastre. hay escasas plantas de las cuales no hay
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reqistros de productividad.-

5.l.l.4. Situación actual de la agricultura en el Área:

5.1.1.4.1. Situación actual de la agricultura en los departamentos

de Gastre. Mártires, Paso de Indios y Telsen:

Como dijimos. las actividades son escasas, dado que las condicio-

nes agroecológicas son adversas y el hombre casi no realiza esfuerzos

por vencerlas.-

TELSEN:

E1 arroyo Telsen está ubicado a un costado de la localidad homóni-

ma. en la cual una buena cantidad de sus solares tienen los fondos so-

bre dicho arroyo(NOTA 5.l.I.4.1.l.).- Se han ¿echo pequeños canales de

riego, así de esa manera se cultivan con gran éxito: zapallos. zapalli-

tos, habas. arvejas, tomates. ajos, ajies, acelgas, lechugas. cebollas,

zanahorias, apio. perejil, etc... Además, hay una gran variedad de ár-

oles frutales: manzanos. ciruelos, membrillos. perales. damascas, no-

gales. etc....-También, se obtienen muy buenos resultados con el maiz

y con la vid(en todo hogar no falta un parra1).-

Todos estos árboles frutales, como las verduras y hortalizas. se

dan en mayor escala en las llamadas "chacras de Telsen"(NOTA 5.1.1.4.

1.2.), ubicadas a una legua de la localidad: donde además se suman im-

portantes cultivos de forrajeras(al igual que en muchos sectores rega-

dos del valle del arroyo). a las cuales se les pone el ganado para que

las coman directamente.-

nay algunas pequeñas chacras alejadas del arroyo, cuyas fuentes de

provisión de agua son manantiales.-
/0bservar¡ /

Hacia el sur, dentro del mismo departamento. Se/algunas aquadas
a“. ����

l ¡ j ‘Q5 ..

‘l tasïfiïde cultivosnaturales, que permiten la presencia de pecueñas

de fruta1es(NOTA 5.1.1.4.1.3.).- of’
Las flores abundan en todos los jardines.- ‘fl , Q}?
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PASO DE INDIOS:

En el departamento hay una gran gama de suelos salitrosos y/o are-

nosos, incluso en gran parte del mismo valle del río Chubut.- No obstan-

te, se practican cultivos de: forrajes. verduras y frutales, en ciertos

establecimientos que se encuentran sobre el valle del Chubut. o que

cuentan con manantiales o pequenos arroyos temporarios.- En Los Altares

(sobre el rio Chubut) hay huertas con: lechugas, papas. rabanitos. toma-

tes. asi como coloridas flores junto a las viviendas.-

No se observan huertas ni cultivos en la localidad de Paso de In-

dios.-

GASTRE:

Salvo en Colelache y en las zonas de mallines. las condiciones son

totalmente adversas para la agricultura.- Pero aún, en esa zonas de ma-

llines o de aguadas naturales las nevadas son muy intensas: de alli,

que sea una actividad prácticamente inexistente en el departamento.-

En la localidad Gastre. ni siquiera se da la huerta familiar, ni

las flores en los jardines(igual que en Gan Gan en el departamento de

Te1sen).-

MÁRTIRES:

A excepción de pequeños mallines diseminados y de algunas vertientes

en el norte del departamento(en el limite con Telsen). las condiciones

favorables se reducen al valle del rio Chubut.- Pero. si bien en él se

dan estas condiciones. el hombre no se interesa por la actividad: asi

es que en Las Plumas, la única huerta importante que se observa es la

del señor Audaz Gutierrez, quien cultiva: tomates y papas, además de o-

tras verduras. y tiene árboles frutales: manzanos, durazneros. ciruelos.

damascas. noqales y perales.- En el resto de los solares es muy raro po-

der advertir algún metro cuadrado con alguna hortaliza.-

5.1.1.4.2. situación de la agricultura en el resto del Área:

En Gobernador Costa y en José de San Martin, la presencia del arro-

yo Genoa incentiva el riego y el cultivo.-

El 50% de las casas de Gobernador Costa cuentan con su huerta tami-

liar con: habas.ajos. remolachas. cebollas. frutillas, etc....- Admás.

hay una pequena huerta municipal (1 ha.). explotada bajo la dirección

///



del sacerdote del lugar,donde se cultivan: zanahorias, arvejss, papas.

lechugas. acelgas. etc.... que se donan al hospital. a la escuela con

internado y a la gente de condición más humilde.- Entre los árboles fru-

tales se ven: manzanos, cerezos, ciruelos, perales, etc....-

Su suelo es muy bueno, porque el pueblo comenzó a formarse sobre

un mallin.- En todos los jardines no dejan de estar presente: las rosas,

las peonías, las azucenas. los pensamientos, las margaritas. etc....-

En José de San Martín hay huertas con prácticamente los mismos cul-

tivos de hortalizas y los mismos árboles frutales que en Gobernador Cos-

ta.-

En la superficie correspondiente a nuestra Área de estudio de los

departamentos occidentales: Cushamen. Languifleo y Tehuelches(fuera de

lo ya descripto para Gobernador Costa y José de San Martín). hay cua-

dros con forrajes(especialmente de alfalfa). pequeñas huertas con hor-

talizas y árboles frutales.- En cambio. en los departamentos orienta-

les: Biedma, Gaiman, Rawson y Florentino Ameghino(tambi6n en su super-

ficie correspondiente al Área). no se observa ningún tipo de rastro de

la actividad.-

S.l.l.5. Destino de la producción forrajera en el Área:

El destino de la producción forrajera en el Área es la alimentación

del ganado en invierno, dadas las necesidades que imponen las condicio-

nes climáticas.-

Al hablar de ganado no sólo nos referimos al ovino(en épocas en que

faltan las pasturas naturales). sino además al vacuno(a pesar de su redu-

cido número con respecto al anteriorlque utiliza a la alfalfa como forra-

je casi exclusivo frente a las condiciones ecológicas.-

5.l.l.6. Conclusiones sobre agricultura en el Área:

Telsen presenta las mejores condiciones agroecológicas. en especial

a lo largo del arroyo Telson.- Paso de Indios, por el contrario. ofrece

las más desfavorables, pero posee un número mayor de población que ne-

cesita de la agricultura para su dieta alimentaria.- En Mártires. se

dan condiciones bastantes buenas(dentro de las que el Área puede dar)

///
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en el valle del Chubut: no obstante, su población no tiene ningún inte-

rés por la actividad, no habiendo ninguna clase de infraestructura para

rieqo(de ahi, su escasa superficie efectivamente regada).- Gastre. tie-

ne buenas posibilidades sólo en ciertas zonas, como por ejemplo en Cole-

lacheg pero tampoco aqui el cultivo despierta interés en la escasa pobla-

ción.- Todos sus cursos de aqua son sólo temporarios, ya que no posee

ríos o arroyos con los cuales establecer sistemas de riego permanente.-

Con respecto a la superficie perteneciente a los otros departamen-

tos que integran el resto del Área. podemos decir que: en los occidenta-

les se observan rasgos de la actividad, no asi en los orientales.-

Dadas las condiciones climáticas de toda el Área. los meses de vera-

no, y a lo sumo algunos de primavera y/u otoño,son los más importantes

para todo el ciclo agricola.-

NOTAS:

5.l.1.4.1.1.: ver fotografía N86.-

5.l.l.4.1.2.: establecimientos de escasas hectáreas, dedicados a la

agricultura, que se los conoce con dicha denominación.-

5.1.l.4.l.3.: ver fotografia N97.-

FUENTES:

RIULIOGRAFIA:

Argentina.-Consejo Federal de Inversiones.-“Importancia y Proyec-

ción del Riego en la Economia Agraria de la Región Árida y Semiárida

de la Argentina“.- Es.As. 1964.- 370 pág. ilus..-

de Fina. Armando.- Garbosky, Antonio J..- Giannetto, Pé1ix.- Sabe-

lla, Luis.J..-"Difusión geográfica de cultivos Indices en la provincia

del Chubut y sus causas".- Buenos Aires.-Secretaría de Estado de Agri-

cultura y Ganaderia de la Nación.- I.N.T.A. Centro Nacional de Inves-

tigaciones agropecuarias.-Instituto de Suelos y Agrotecnia.- 1968.-

32 pág. tablas(Publicación M9110).-

Papadakis, Juan.-"Mapa Ecológico Abreviado de la República Argenti-

na".- En "Rural F.I.A.T.'. revista de los concesionarios F.I.A.T. para

el agro argentino(Bs.As. Anuario 78.-Pág. 8-79 ilus.. gráf., mapas, ta-

b1as.-l977).-
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Provincia del Chubut.- Asesoría de Desarro11o.- birección de Esta-

dística y Censos.-"Censos Naciona1es(Datos Proviaorios)Pob1ación. Fami-

lias y viviendas.-Agropecuario.'.-Chubut.- 1970.- 44pág. 19 gráf.22 cua-

dros.-

Provincia del Chubut.- Ministerio de EconomIa.- Servicios y Obras

públicas.-"Cuencas hidrográficas de la provincia del Chubut.-Fact1bi11-

dades de Riego'.-Igforme.- Chubut.- 1978.- 11 pág. tablas y mapas.-

OTRAS FUENTES:(eapec1a1mente del punto 5.1.1.4.).-

observacionea propias.-

Encueataa y entrevistas realizadas con nuestros propios medios.-
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5.1.2. EXTRACCIÓN DE MADERA Y FORESTACIÓN:

5.1.2.1. Extracción de madera:

En toda el Área se extrae madera de los arbustos(NOTA 5.l.2.l.1.).-

A veces. no sólo se aprovechan sus troncos. ramas principales y raíces,

sino también sus hojas y ramas más pequeñas.-

Esta leña de baja calidad es denominada “charcao”(NOTA 5.l.2.l.2.).

y se la emplea para calefacción o para cocinar. en especial en las vi-

viendas rurales dispersas.- No obstante, en las localidades del inte-

rior del Área también es empleada en una proporción importante(pero

ellas sólo consumen troncos y raíces).-

Cada propietario o productor rural tiene permiso para extraer de

su establecimiento hasta 5 toneladas anuales, resguardándose así el

suelo de la erosi6n(NoTA 5.2.1.3.).-

5.l.2.?. Forestación:

Las tareas de forestación en el Área. aún son muy poco significa-

tivas.- Con respecto a las localidades: Telsen es la que cuenta con ma-

yor número de árboles, favoreciendo su presencia el arroyo Telsen: en

Paso de Indios, recién desde hace cinco años comenzaron las tareas(NOTA

5.l.2.?.l.). pero aún los álamos y los pinos están muy pequeños: en

Las Plumas pueden observarse álamos y sauces a orillas del río Chubut:

en Gan Gan y en Gastre, prácticamente no se ha realizado nada al respec-

to, y los pocos intentos aislados han fracasado debido a la crudeza del

clima, a la falta o escasez de agua Y a los tipos de suelos.-

En las "chacras de Telsen" también hay álamos y sauces.- Hacia el

sur. siempre en el mismo departamento, en establecimientos ubicados so-

bre mallines o vertientes se ven: tamariscos. álamos, sauces, chacays,

etc.... además de arbustos que adquieren porte gigantesco como la “co-

rona de novia".-

A orillas del río Chubut, hay álamos. sauces, chacays, etc....-

En las localidades oe? límite sur-occidental del Área, ubicadas

en el valle del arroyo Genoa. Gobernador Costa y José de San Martin,

el hombre comenzó con la actividad casi desde la fundación de las mis-

mas. por lo que hoy pueden advertirse en sus calles y plazas: frondo-

///
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sos olmos y grandes álamos. sauces. pinos. etc...(NOTA 5.1.2.2.2.).-

NOTAS:

5.1.2.1.1.: ver punto 1.6..-

5.1.2.1.2.: restos de arbustos y subarbustos de la estepa patagónica.

así como restos de guano, que se emplean como 1eña.- Gene-

ralmente los niños son los encargados de juntar todos los

elementos que lo componen.-

5.1.?.1.3.: ver fotografía N915.-(en texto figura como NOTA 5.2.1.3.)

5.1.2.2.1.: ver fotografía N311.-

*.1.2.2.2.: ver totogrsfía N26.-

PUENTES:

Observaciones propias.-

Bncuestas y entrevistas realizadas en el Área.-

Datos referidos a la legislación vigente aportados por el señor

Oreste R. Ramírez. presidente de la Comisión de Fomento y director

de la Escuela N915 con internado de Paso de Indios.-
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5.1.3. GANADERIA:

5.1.3.1. GANADO OVINO:

E1 suelo, el clima y las pasturas naturales son los factores con-

dicionantes de la cria extensiva del qanado ovino con el propósito

fundamental de obtener lanas.-

5.1.3.1.1. Condiciones ecológicas que le ofrece el Área:

5.1.3.]..1.1. C1imaa‘(I\'O'P:\ 5.1.3.]..1.1.1.)

5.1.3.1o1.2. Aguada’:

Aguadas natura1es(NOTA 5.1.3.1.1.2.1.):

Las más importantes son:

-el río Chubut.-

-el arroyo Te1sen.-

-el arroyo Perdido.-

E1 resto de las aguadas naturales son: los mallines, las zonas ba-

jas y húmedas. los manantiales, las vertientes y los cursos tempora-

rios que descienden de las sierras.-Todas ellas son más abundantes en:

Telsen. Gastre y Paso de Indios; en cambio. en Mártires son escasas. a-

si como en la parte oriental del Área.-

Hacia el oeste de Paso de Indios y de Gastre, las aguadas son ca-

si siempre naturales.-

Aguadas artificiales:

Las aguadas artificiales son tanques australianos, acompañando a

la perforación.- La enerqia que se utiliza para el bomLeo generalmente

es aquella gue abunda en la Patagonia. es decir. la eólica.-

También,desde 1964 por iniciativa del I.N.T.A.. se han comenzado

a construir tajamares, por las cuales se logra la captación de aguas

superficiales y su embalse en represas o pozones.-

Las perforaciones son más comunes en el departamento de Mártires.

y manos frecuentes: en Gastre, en Telsen y en Paso de Indios.- En el

valle del rio Chubut se hacen pozos con pico y pala a 3,50 m. y 4 m.

de profundidad,1os que a su vez, suelen observarse en otros puntos

///
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5.1.3.1.1.3. Sue1os(NOTA 5.1.3.1.1.3.1.).-

5.1.3.l.l.4. Pasturas:

Pasturas Naturales(NOTA 5.l.3.1.l.4.l.):

Las más apetecidas por los ovinos son las gramíneas y los coito-

nes(en especial la Stipa speciosa y la Poa ligularis, y en menor esca-

la. otros como la Stipa humilis)7 pero cuando no los tiene come hojas

y ramas de arbustos y subarbustos.-

Pasturas Artificiales:

En el Área se realizan escasos cultivos de forrajeras.- En Telsen

y en Paso de Indios se plantan algunos cuadros con alfalfa y avena.

donde luego se pone directamente al ganado.-

Hacia el oeste(y en las inmediaciones de Gobernador Costa y José

de San Martín) son algo más frecuentes.-

S.l.3.l.2. Receptividad de los campos en el Área:

Las principales razas ovinas que se crían en el Área. cuya carac-

terización se hará más ade1ante,son: Merino australiano. Merino argen-

tino, Corriedale, etc... En realidad, en la actualidad un 90% del to-

tal ae las existencias corresponde al Merino australiano. el que ha

desplazado de a poco al Merino argentino y a todas las otras razas.por

su gran rusticidad y por su adaptabilidad a las condiciones ecológicas

del Área. como asimismo por la calidad de su lana.-

B1 porcentaje de Corriedale es Infimo, y se lo destina para el

aprovechamiento de su carne en la dieta diaria.-

Bn virtud, de la gran difusión del Merino australiano, de su men-

cionada participación en el total de las existencias y de su también

mencionada rusticidad. los campos de nuestra Área de estudio pueden

llegar a tener la receptividad ganadera que poseen. ya que con otras

razas no podrian alcanzarse dichos valores.-

La receptividad de los campos en el Area. desciende desde la zo-

na cercana a la costa hacia el oeste. para recuperarse a medida que

nos acercamos al área precordillerana.-
///
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La suya, es la receptividad más baja de la provincia, junto a al-

gunas zonas de los departamentos de Escalante y Sarmiento.-

La más alta receptividad se manifiesta en las zonas adyacentes al

límite occidental: 1.000 ovinos/legua2(como en las inmediaciones de Go-

bernador Costa y José de San Martín).-

En general. podemos decir que: en el interior del Área varía de

600, 700 y 800 ovinos/ lequaz a 200 6 300 ovinos/leguaz en zonas muy

áridas.-

En los departamentos de Gastre y de Paso de Indios, siempre que

se trate de zonas con aquadas naturales y mallines, o de zonas bajas

con sierrss(donde hay cursos temporarios) y con abundantes coirones.

se pueden criar de 700 a 800 ovinos/1egua2_- gn c¿mb¿o_ Campog sin ma.

llines y sin aguadaa naturales. con no tan buenas pasturas, sólo pue-

den receptar 400 6 500 ovinos/1equa2(y hay zonas de sólo 3UU ovinos/le-

gua2).-
En la parte del departamento de Gaiman que corresponde al Área y

en Nártirea(en las cercanias de Las Plumas por ejemplo) puede llegar

a haber hasta 500 ovinos/leguazr pero en muchos lugares de estos de-

partamentos y en Florentino Ameghino, sólo hay de 350 a 400 ovinos/le-

qua).-
En el departamento de Telsen, los campos con buenas aguadas y no

sobrepastoreados acogen de 350 a 500 ovinos/legua2.-

5.1.3.1.3. sobrecarga y erosión en el Área:

La excesiva carga o la sobrecarga de ovinos, hacen que poco a poco

se produzca una mayor desertizaci6n.- Soriano(1958:2), señala: ‘donde

muere una planta queda algún tiempo el suelo desnudo, y asi, poco a

poco, el campo se va desnudando de veqetación.- Ésto es grave en varios

sentidos.- No sólo los animales cuentan cada vez con menos forraje. si-

no que cambian las condiciones del ambiente en que viven las plantas

que van quedando.- El ambiente se va deteriorando o desertizando.- la

influencia desecadora del viento será distinta de lo que era cuando la

cobertura vegetal era más densa. las gotas de la lluvia al caer se en-

cuentran con una proporción cada vez mayor de suelo desnudo, y si hay

///
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declive el agua se escurre sobre la superficie en luaar de penetrar en

el suelo, que es donde hace falta a las plantas.- Por eso decimos que

el ambiente se desertiza.- sin que haya variado la cantidad de lluvia

ni la frecuencia de los vientos: el desierto avanza a medida que el

pastoreo excesivo e incontrolado va eliminando plantas. porcue las Hue

quedan cuentan con menos agua. el suelo está más expuesto a la erosión.

al calentamiento del so1...'.-

Este proceso se dio en la zona de Languiñeo, en alqunos sectores

de los departamentos de Isso de Indios, Gastre y Mártires. y también

en el departamento de Telsen, donde en la actualidad suelen encontrar-

se verdaderos 'pedreros"(NñTA 5.l.3.l.3.l.).-De allí, la necesidad de

evitar la sobrecarga y el consecuente sobrepastoreo.-

Además. es conveniente controlar los movimientos de las majadas.-

Hay que tratar que existan en el campo la cantidad necesaria de aguadas

diseminadas por toda su superficie. para impedir que el ovino camine

más de lo imprescindihle(Amigo.1965:51)7 evitando así la formación de

senderos(verdaderos símbolos de la erosión) o la destrucción de las

pasturas(tal como lo aconseja Soriano en muchas oportunidades).- Igual

medida hav que adoptar con respecto a las tranqueras. tinglados(si los

hay, etc....- Asimismo, hay que vigilar muy de cerca el manejo y la uti-

lización de todo el campo. que debe hacerse en forma racional. recu-

rriendo a la utilización de pastores si fuera necesario(5miqo.l965:5l).-

5.1.3.1.4. Principales características de los ovinos:

Temperamento:

Poseen un temperamento tranquilo. a veces. asustadizo. y siempre

están alerta.-

Rusticidad:

En ellos el qrado de rusticioad es muy alto. y sólo compiten con

el caprino en cuanto al medio y al tipo de alimentación.- Pueden sobre-

vivir con muy poco alimento y sobrellevar varios días de inanición.-

Adaptación al medio:

Dada su rusticidad. podemos decir que tienen una gran adaptación

al medio.-
///
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Longevidad:

Pueden llegar a vivir hasta los 19 6 20 años.-

Instinto qregario:

El instinto greqario es fuerte en la raza merino y más leve en o-

tras.-

Los marinos son compañeros y les gusta dormir a todos juntos en

algún lugar del potrero.- En cambio, es raro en el resto de las razas

que duerman todos juntos.-

En presencia de pastos bajos y arbustos altos se dividen en grupos

para el pastoreo, pero si los arbustos son más bajos no se desparramen.-

Capacidad materna:

La hembra tiene vida reproductiva desde los siete u ocho meses de

edad hasta los nueve o diez años. pero en la práctica no se aprovechan

estos extremos.- Conviene el apareamiento después de los dieciocho me-

ses(cuando se ha completado el desarrollo sexual). hasta los cinco a-

ños en ovejas criadas a campo(y pueden tener una o dos crias más las

de qalpón).-

El instinto materno es muy fuerte. y aún en circunstancias muy

adversas no abandonan a su cría.-

Época de servicio:

En general. los ovinos son animales poliestricoe estacionales que

aceptan servicio en una época del año. siendo ésta para cualguier hemis-

ferio y para todas las razas: el otoño.-

celo:

El celo en las ovejas se da uno o dos días. repitiéndose cada quin-

ce o dieciocho días si no son fecundadas.-

Aparece dentro de los dos meses y días después del destete.-

Gestación:

El proceso de gestación dura entre 144 y 147 dIas.- Durante dicho

proceso existen dos períodos durante los cuales(casi exclusivamente) se

pueden producir pérdidas: uno inmediatamente después de la fecundación.

y el otro. al final de la qestación.- Ambos pueden ser controlados con

un aceptable nivel de nutrición.-

///
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Parición y lactancia:

Las pariciones se dan en primavera.-

El periodo de amamantamiento dura entre los tres y cinco meses.-

Bajos niveles de nutrición en el último período de gestación pue-

den derivar en el atraso del calostro y la producción de leche. la

cual ademas se dará en poca cantidad.-

Hábitos de pastoreo:

El pastoreo se realiza con mayor intensidad durante el dIa(6S%)

y es menor durante la noche(35%).- También. se estima que hacen un

fraccionamiento de las comidas en ocho turnos.- Los intervalos los de-

dican al descanso y la rumia. que tienen lugar durante las horas de ma-

yor temperatura ambiental o de la noche}-

Gasto energético según sexos:

El mayor gasto energético corresponde a la oveja. ya que de ella

se espera: el mayor crecimiento posible del vellón. un buen estado tí-

sico y un cordero sano, todo lo cual debe realizarlo en un período de

nueve a diez meses.-

Los carneros sólo en un periodo de dos a tres meses. es decir. en

la época de servicio, tienen un importante gasto energético, del cual

se recuperan en el resto del año.-

Los demás componentes de la majada gastan sólamente cierta ener-

gía en caminar para proveerse su sustento.-

Capacidad de marcha:

Los desplazamientos que realizan a voluntad en procura de alimen-'

to, generalmente no exceden los 3.000 6 4.000 metros diarios.-

E1 hombre organiza arreos donde el animal ha de cubrir entre 20 y

25 kilómetros diarios(y aún más). con las escalas correspondientes.-

Régimen de agua de bebida:

Para el tipo de "ovejas de las estepas'(Calvo.l978:18). formadas

en la dura vida de las zonas semidesérticas y de estepas. con menos de

400 mm. anuales de lluvia(y de 200 mm. en el Área) y muy distintas a-

quadas. asi como con grandes amplitudes térmicas. sólo les hace falta

ingerir de uno a dos litros diarios(a veces. mucho menos. como ocurre

en la Patagonia y en el Área al escasear las aguadas naturales, espe-
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cialmente durante el verano).-

5.3.l.S. Influencia en los ovinos del ambiente o del medio 4ue

los rodea:

Relieve:

Hay mayor gasto de energía del ovino en los campos ondulados.- Se

han hecho estudios según los cuales: “una oveja gasta 300 calorias en

recorrer diez metros de campo llano. pero gasta 3.300 calorias para

caminar esos mismos diez metros ascendiendo un metro en esa distancia‘

(Calvo,1978:22).-

Pero. por otra parte. las colinas suaves y los campos ondulados,

se secan rápidamente y no favorecen la multiplicación de parásitos.-

De allí. que los terrenos entre los 500 y 1.000 metros de altura sue-

len ser favorables. junto con suelos firmes y secos y una configura-

ción que ayude al animal a protegerse de las inclemencias del clima.-

Tales son las características de la meseta patagónica.-

se adaptan mejor a estas zonas, razas de miembros algo más largos,

que en las de los llanos.- Además, vellones más cerrados y más densos

se ven favorecidos.-

Condiciones climáticas:

Temperatura:

Las altas temperaturas durante el verano, aceleran el metabolis-

mo y le hacen gastar más calorIas.- Para reponerlas debe seguir cami-

nando en busca de alimento.-

Las temperaturas bajas(-5°C. a 5°C.) del invierno. ponen en peli-

gro la vida del recién nacido, obligándolo a necesitar mayor cantidad

de alimento para poder sobrevivir.- Al final de mayo. los pocos pastos

de valor han perdido su capacidad nutritiva(proteína-aguas-vitaminas),

y sólo han quedado agujas vegetales de celulosa y lignina.- Gracias a

la primera continúan con vida durante el invierno.-

También, como consecuencia de los intensos frios, se frena indirec-

tamente el trabajo de los folfculos lanosos. al recibir menos nutrien- \

tes por vía sanguínea.-

Los más voluminosos son los que cuentan con mejores defensas y con
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mayores posibilidades de poder sobrellevar el crudo invierno. por lo

que hay que tratar de evitar en las majadas los animales pequeños.-

Vientos:

Los vientos de 70, 80 y hasta 100 km./hora. casi constantes duran-

te todo el año y de bajísima temperatura, hacen que el ovino gaste ma-

yor energia y que los corderos se vean en serios peligros(sobretodo si

además se suman nevadas).-

Los reparos cortavientos de postes viejos. tiros de alambres y ra-

mas, de una altura de 1,?U m.. protegen y disminuyen los efectos del

viento durante las pariciones.-

Lluvias y nevadas:

Durante las nevadas, se dan dos serios inconvenientes para el ga-

nado: la inmovilidad por un lado, y que los pastos se cubran totalmen-

te(y por varios dias), no teniendo alimento por el otro.-

Suelos:

Los suelos sueltos o arenosos permiten la diversificación de vege-

tales favoreciendo la alimentación del ovino.- No obstante. algunos de

ellos no son apropiados por poseer en su composición quimica: sulfatos

y sales que actúan como curtiembres. alterando la producción de lana.-

Los duros y pétreos. que se localizan en las serranfas. son sanos,

de rápido secado. aptos para este ganado: auncue por lo general, no es-

tán cubiertos con vegetación, y por lo tanto, no resisten mucho pasto-

reo.-

Los secos son buenos y sanos, pero peligrosos en épocas de sequía

(en que rápidamente se pierde su vegetación).-

Hay buenos ejemplos de erosión, causada por los ganados caprino

y ovino.- No sólo se ha volado del suelo gran cantidad de minerales,

sino también otras sustancias imprescindibles.- Así, en grandes exten-

siones su composición química se hs alejado mucho de la que podriamos

llamar "ideal" para un buen uso en la ganadería ovina. gue es aproxima-

damente la siguiente(Calvo,1978:33):

-Arcillasz 20%.-

-Arenas: 60%

-Calcio: 8%
¡W
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-Humus: 7%.-

-Nitrógeno: 2%.-

¿Ácido fosfórico: 2%.-

-Potasio: 5%.-

-Cobre-Hierro-Azufre-Magnesio: vestigios.-

Aguadas:

Las aguadas naturales están a mucho más de 2.000 metros(2.U00 me-

tros: es la distancia óptima hasta la cual el animal no pierde o elimi-

na agua por: orina. pulmones. etc...). siendo frecuentes los casos de

deshidratación con el daño s la productividad.-

Por lo expuesto. se deduce que éste es el problema primordial del

ganadero. quier debe dotar a su campo con aguadas artificiales(con cual-

quiera de las formas existentes), si no cuenta con las naturales.-

Predatoresz

Constituyen un serio problema para la economia ovina, por lo que

debe tratarse de eliminarlos.-

Segün sus Hábitos alimentarios: carnívoros, herbivoros u omnivoros,

son predatores directos o indirectos.- Entre los directos se encuentran

los zorros, y entre los indirectos: liebres y guanacos que arruinan las

pasturas.-

S.l.3.l.6. Principal enfermedad que pueden contraer los ovinos:

sarna ovina.-

La sarna ovina es una enfermedad parasitaria provocada por ácaros

muy pequeños, que irritan e inflaman la piel originando escozor y cai-

da de la lana en el animal.-

El contagio es directo y especifico. es decir, que se trasmite del

animal enfermo al animal sano dentro de la misma especie.-

Hay cuatro tipos de sarna:

1) sarna común: provocada por el Fsoroptes ovis.- Es la más común en el

Área de nuestro estudio.-

2) sarna de la cabeza: el agente causal en el Sarcoptes ovis.-Etaca

las regiones desprovistas de lana. especialmente la cabeza, ¿¿5ar¡o1]an-

do lesiones que hacen que aumente el espesor de la piel con c0strocida-
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des.- Es poco común.-

3) sarna de las patas: el ¡caro que la produce es el Corioptes ovis.-

Es poco frecuente. y se presenta casi exclusivamente en los alrededo-

res de las pezuflas.-

4) sarna australiana o rasquilla: el agente etiológico es el Psorerqa-

tes ovis.- En este caso el vellón presenta un aspecto desordenado: las

mechas terminan en puntas afinadas en espiral y los mechones sueltos

sobresalen del vellón colgando del costillar.- Es poco común y de esca-

sa difusión.-

Como dijimos.la'sarna común'es la más difundida en el Área de nues-

tro estudio(Y aún en la Patagonia toda).-

El Psoroptes ovis. su agente etiológico. es un pequeño ácaro de

alrededor de 0.2 a 0,5 m.. visible como un puntito blanco en la peri-

feria de una lesión activa. detectable por su movilidad.-

El parásito cumple su ciclo total de vida sobre el animal: la hem-

bra ovíqera deposita los huevos que más tarde evolucionan y se trans-

forman en larvas. ninfas y parásitos adultos. que producen el primer

ataque.- A su vez. se van a reproducir mientras continúa su ciclo de

vida. que dura aproximadamente de 10 a 12 dias.-

Las lesiones aparecen alrededor de los 10 días desde el primer

contacto con el parásito.- A simple vista. se observa un área de alre-

dedor de dos centimetros de diámetro. donde la lana está desarreglada.

algo manchada y humedecida por la saliva del animal.-

Abriéndose el velldn en ese sitio se observan sobre la piel una

tenue costra o cascarilla de pequeno tamaflo.- Así. se detecta la enfer-

medad en la majada. debiéndosela encerrar manteniendola tranquila.-

El tratamiento para combatirla está compuesto por baños con pro-

ductos químicos especificos:'baflos antis5rnicos'.-

5.1.3.1.7. Diferencia entre la superficie total departamental y

la realmente ocupada por la economía ovina. en los departamentos de

Gastre. Mártires. Paso de Indios y Telsen hacia 1969:

.///
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Departamento: Superficie total: Superficie ocupada por la

economía ovina:

miles de hectáreas

-Gastre: 1.496 1.475

-Mártires: 1.11? 1.112

-Faso de Indice: 2.019 2.008

-Telaenz 1.El? 1.HU1

Fuente: Censo Nacional mqrnpecuario de 1969: datos tomados de:

Altimir. 0scar(Uirector).-“Análisis de la Economía del Chubut y
de las Perspectivas de desarrollo".-Rawson.-Asesoría de Desarrollo.-
1970.-(volumen II.-Cuadro 3.38).-

Gastre:

flastre es el departamento ¡ue registra hacia dicho año mayor can-

tidad de hactáreaa no dedicadas al qanado ovino(21.UUO hectáreaa).- En

ellas, no se practica la agricultura, puesto gue las condiciones agroeco-

lógicas prácticamente no lo permiten.- Pero, se las ocupa especialmente

en la cría del caprino(sostén durante muchos años de las pequeñas aldeas

de Gastre), y en menor proporción, en la cría de yequarizoa y de vacunas.-

Mártires:

En 1969, toda su superficie está ocupada por la economía ovina. ya

que poseenuy malas pasturas, pocos mallines, vertientes, partes húme-

das y aquadas naturales, como para poder diversificar las actividades.-

Lan condiciones son más favorn les en el valle del rfo Chubut, done

de podría practicarse por ejemplo la anricultura. pero no despierta inte-

rés en el hombre del 1uqar(HOTA 6.1.3.1.7.1.).-

la cría de otros ganados convive con el ovino, pero en poca canti-

da6.- Por suerte, notre todo para evitar la erosión en campos de tan ma-

las pasturas, no abunda el caprino.— E1 vacuno, por las condiciones eco-

lógicas, casi no puede criarse: el yequarizo, es poco usado en el depar-

tamento. donde con respecto a los otros tres. llegó antes la “camioneta”

como medio de transporte(NOTn 6.1.3.1.7.?.).-

Faso de Indios:

Apenas posee 11.UUU hectáreas dedicadas a otra actividad gue no sea

la cría fiel ovino.-

Ésas actividades pueden ser: la cría del caprino en zonas serranas,
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de yeguarizos y vacunos en mallines y zonas favorables, y la agricultu-

ra a nivel familiar en pequeños predios.-

Telaen:

Con una superficie más reducida que la de Paso de Indios, también

en 1969 tiene 11.000 hectáreas no dedicadas a la actividad ovina.- En

ellas. se crían otros ganados y se realizan las más importantes tareas

agrícolas del Área.-

5.1.3.1.8. Densidad ovina en el firea:

La densidad ovina en el área sigue el mismo comportamiento de la

receptividad de los campos: disminuye desde la zona cercana a la costa

hacia la meseta, y vuelve a aumentar a medida que nos acercamos a las

inmediaciones del área cordil1erana.-

5.1.3.1.8.1. Densidad ovina en los departamentos de Gastre, Márti-

res, Paso de Indios y Telsen, en 1970: Z

Según datos de la Asesoría de Desarrollo de la provincia del Chu-

but, en 1970, se reqistraban las siquientes densidadesíNUTA 5.1.3.1.8.1.1

-Gastre: 0,72 ovinos/ha.

-Nártires: 0.17 ovinos/ha.

-Paso de Indios: 0,23 ovinos/ha.

-Telsenz 0,21 ovinos/ha.

Las mayores densidades corresponden a Paso de Indios y a Gastre.

que son los departamentos que tienen mejores pasturas y admiten un núme-

ro mayor de cabezas.- Lueqo, sigue T=1sen. el que si bien cuenta con pas-

turas alqo inferiores, posee abundantes mallines y zonas húmedas.- Por

último, tenemos a Mártires, departamento que posee la más baja densidad,

consecuencia directa de la más baja receptividad de sus campo5(1os cua-

les tienen peores pasturas y la carencia casi total de mallines y agua-

das naturales).-

S.1.3.1.8.2. Evolución de la densidad ovina desde 1960 a 1978, en

los departamentos de Gaatre. Mártires. Paso de Indios Y Telsen:
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Gráfico 38.- Evolución de la densidad ovina aproximada(1960-1959-1978).-
Fuentes: Censos Nacionales Agropecuarios de 1960 y 1969: datos tomados ds:

Altimir, 0scar(Director).-"Análisis de la Economía del Chubut

y de las Perspectivas de desarro11o".-Rauson.- Asesoría de Desarro11o.d
1970.-(Volumen II.-Cuadros 3.37 y 3.38).-

Censo Nacional Ganadero de 1978(ver bibliografía).-

De 1960 a 1969. aumenta la densidad ovina en toda la provincia, y

por consiguiente. también en estos departamentos(Paso de Indios es el

único que mantiene su densidad igual. en 0.21 ovinos/ha.). aunque sigue

siendo inferior a la de otros de otras áreas.-

De 1969 a 1978, se registra otro aumento. que se pone más de mani-

fiesto en Gastre y en Paso de Indios, es casi imperceptible en Telssn y

no se da en Mártires(siempre sigue siendo inferior a la de otras áreas

provinciales).-

5.1.3.1.8.3. Densidad ovina anterior a 1930 en el Area:

En la década del cincuents(snterior a nuestros estudios), había

descendido mucho la densidad ovina. Qomo consecuencia del sobrepastoreo

(registrado entre 1935 y 1955) que hizo que se redujera la receptividad

de los campos en toda ls Pstaqonia.- La situación comenzó a revertirse

con el mejoramiento y el cuidado de las pasturas, así como con algunos

adelantos en la tecnologia.-
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5.1.3.1.9. ïamposición racial de las majadas ovinas en el Área:

G.1.?.1.9.1, Composición racial de las majadas nvinas en los depar-

tamentos de Gastre, *ártires, Tasa de lnains y Eelsen, en lsuu;

zcu.

6AS+R( PHse Jl. 13.3.»:Münínns

Q.
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Gráfico 19.- Composición racial fin 135 majaúas ovinas en los departamen-
tos de Wastrn, fiártixes, Faso de indios y Uelsen, en 196U.-

Puente: ?enso nacional ¿qrnpecuariú de lünuz datos tomados ne:

Altimir, Wscar(uirector).-“análisis de la Üconnmfn del chubut
y de las lerspectivas de ¿eSarr01lo“,—Hüws3n.- Lsesnrfa oe uesarro11o.-
1970.-(vnlumen 11.-Cuadro 3.12).-

En Gastre. hav como en tnfios las departamentos mayor porcentaje

(G71) He ferina nustralinn0.- R1 Ferino argentino le corresponde un

]I,?ï.- xmtns, son fácilmente adaptables a condic1ones de aridez, es de-

cir, de amplio qrado de rustic1dad.- Éste es nayor en el retina argenti-

nos el cual, por otra parte, tiene unnor participación en el total pro-

vincial nor ser alan infprior la calidad y el larno de su mecha(no 0L3-

tante, nn el dnpartamentn se flalla más rerresentaün su su númera Hue

on los otros tres),- ginuv ln raza Jrialla con un F" del total. sienno

///
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el que tiene mayor número de ella en la provincia(puede ser que favo-

rezca su presencia las zonas áridas de cierta altura. el aislamiento

y el contacto con el S.O. de Río Neqro).- De Corriedale. hay un 6%.

cuyo propósito es la obtención de carne(dándose en partes bajas. en pe-

queñas aguadas naturales y en los cortos cursos temporarios).-

Mártires. cuenta con más del 91% de sus existencias de Merino aus-

tra1iano.- El Merino argentino participa sólo en casi un 4% y la raza

Corriedale en un 3%.- Junto a Biedma. Florentino Ameghino, Gaiman y

Rawson. está entre los departamentos que tienen más del 85% de Merino

austra1iano.- Esta raza ovina como dijimos. es un poco menos rústica

que el Merino argentino, pero también posee lana fina. que es además

mucho más b1anca(aún sin 1avado).- Por otra parte. el tipo de lana fino

del Merino australiano es más fina que la del otro Merino(ver punto

S.1.3.1.10.): de alli, que estos departamentos que se hallan más cerca

de los mercados comercializadores de lana posean existencias con mayor

número de e11os.- En los años siguientes. el proceso de reemplazo total

o casi total. de una raza por otra. se irá extendiendo hacia los depar-

tamentos del interior.-

Salvo en el valle del rio Chubut. Mártires no tiene casi aguadas

naturales, por ello sus majadas deben tener mayor rusticidad para paliar

tal situación.- En cambio, en Telsen. en Paso de Indios y en Gastre. es

mayor la cantidad de manantiales, de mallines y de aguadas naturales,

como para permitirse poder contar con mayor número de corriedale y de

otras razas con menor grado de rusticidad.-

Faso de Indios. posee un 78,8% de Merino australiano, un 7,14%

de Merino argentino(más del doble del de Mártires) y un 7% de Corrieda-

1e.- como ya señalamos, hay mayor existencia de pequeños minioasis que

permiten la vida del Corriedaleg al cual como en Telsen y en Gastre. de-

he usárselo con el otro propósito: la carne(hay que tener presente que

son departamentos que están más alejados que mártires de los centros

comercializadores de carne).-

En Telsen, se da un 68,9% de Merino australiano. un 7,50% de Meri-

no argentino y un 10% de Corrieda1e.- De esta última raza. es el que po-

see mayor porcentaje de los cuatro departamentos. lo gue Se debe a la
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presencia del arroyo Telsen y de las agusdas naturales.-

5.1.3.1.9.2. Composición racial de las majadas en el Área, en ls

actualidad:

Según datos aportados por profesionales del Área Ovinos y Lanas

del Ministerio de Agricultura y Ganaderia de la Nación y por ganaderos

del Área. en ésta, en la actualidad, predomina el Merino australiano en

un 90%.- E1 10% restante está integrado(por mitades) por: Corriedale y

cruzamientos sin ningún tipo de metodología.-

5.1.3.1.9.3. Evolución de la composición racial de las majadas

en la Pataqonia(a1 sur del paralelo de 42‘L.s.):

Hacia 1947, en la provincia del Chubut se dio un reemplazo de la

raza Corriedale por la Merino argentino: es decir, que se dejó de lado

la producción de carne por la de lana f1na.- Santa Cruz, toma el ‘rol’

de productora de carne. predominando en ella la raza Corrieda1e.-

El Merino australiano. con posterioridad y lentamente fue utiliza-

do en lugar del Merino argentino, porque a pesar de ser algo menos rús-

tico. su lana cuenta con mayor largo de mecha(hasta 14 cm.). es más

b1anca(sin previo lavado) Y tiene una gran uniformidad(a pesar del lar-

go).- Además. como ya explicamos el tipo fino(entre las tres variedades

de finura que hay del Merino australiano-ver punto S.1.3.1.lu.7es lana

más fina que la del srgentino(ver punto 5.1.3.1.9.1.)o Y con menor fn-

dice de qrasa.-

5.1.3.1.10. Características de la lana del Merino australiano:

Características de las mechas:

Longitud:

No es menor de 9 cm. para los doce meses de crecimiento, siendo

algo mayor para el macho que para la hembra.-

Color:

335 Banco o blanco marfil.-
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Ondulaciones o rizo :

Son uniformes de la base a la punta.- Una gran cantidad de confron-

taciones ha dado las siguientes cifras promedio cada 25 mm.:

-para la Finura fina: 16 6 más ondulaciones.-

-para la Finura media: 12 ondulaciones.-

-para la Finura fuerte:l0 6 menos ondulaciones.-

Finura de las fibras:

Fina: de 70's a BU's(l8 a 21 micras).-

Media: de 64's aproximadamente(2l a 22,5 micras).-

Fuerte: de 60's a 62‘s(22.6 a 25 micras) y 5839.-

Uniformidad de la finura:

Es una de las principales características de estas lanas.-

Brillo:

Es acentuado y parejo en todas las regiones.-

suavidad:

Eifícilmente es alcanzada por otras razas.-

Caractertsticas del vellón:

La igualdad de las fibras y su estrecha proximidad determinan la

apariencia de bloques en las mechas obtenidas.-

Corbatas del Merino:

Las corbatas del Merino, esas amplias arrugas de piel que atravie-

san parte de su cuello y su pecho. están pobladas por lanas bastantes

más gruesas que las del vellón.-

5.l.3.1.1l. Tareas que se realizan durante el año en la explota-

ción lanera:

Los trabajos o tareas que se realizan durante el año en la explo-

tación lanera. son los siguientes:

-señalada:

Se lleva a cabo a fines de noviembre o a principios de diciembre.-

Consiste en reunir la hacienda dispersa en el campo. y llevarla muy

despacio hacia el corral para que no se espanto.-

Los arrieros se colocan en línea recta.- Luego. cada uno va for-

mando su propia circunferencia(de esa manera. no queda ninguna parte
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del campo fuera de sus alcances).-

¿mirar
r

,60 ‘hen

Gráfico 40.- señalada.-
Fuente: observaciones propias.-

Una vez que está toda junta la majada. se procede a hacerles una

marca en la oreja, con un sacabocado(con la marca del dueño).-

-Esquilaz

Se realiza en diciembre o en enero.-

E1 procedimiento será explicado por separado.-

-Eaflos antisárnicos:

Se hacen en el mes de febrero. aunque si hicieran falta se reali-

zan en cualquier momento del año.-

Su procedimiento también será explicado por separado.-

-Pelaje de ojos:

Se realiza en marzo, y operación seguida se procede a:

-Introducir los carneros en la majada.-

-Segundo pelaje de ojos.-

-Sacada de los corderos de la majada:

Se realiza en setiembre a operación seguida del segundo pelaje de

Ojfls o‘

5.1.3.1.11.1. Esquila:

Tareas anteriores a la esquila:

cuando se trata de grandes establecimientos es necesario conseguir

1a"comparsa'(NOTA 5.1.3.1.11.l.1.) que realizará el trabajo con bastan-
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te anterioridad.-

En muchos casos hay que proceder a sacar las cascarrias que se for-

man al purgar los lanares o por las defecaciones normales.-

Hay productores que realizan el "tranquila", que es la esquila de

la cola y la parte posterior de los cuartos. varios dias antes de la

operación propiamente dicha.- A esas lanas se las seca. y se trata de

rescatar las fibras limpias.-

Si los establecimientos poseen galpones, se debe en lo posible en-

cerrar allf todas las ovejas el dia anterior. para poder empezar a es-

quilar temprano. y si se dieran lluvias(a pesar de las pocas posibilida-

des que se dan en el área) no tener que esperar que se sequen las lanas.-

Si no se tienen galpones, también es conveniente la noche anterior unir

y encerrar en un potrero a la majada.-

Además. se debe clasificar a los animales separándolos antes de ini-

ciar el trabajo en: ovejas. borregos, capones y corderos, ya que es de

distinta calidad la lana de cada uno de ellos. tanto por la finura como

por el largo de la mecha.- El precio total del producto aumenta cuando

mayor uniformidad se consigue dentro de cada tipo.-

También. se debe proceder a apartar a los animales negros o con man-

chas, ya que de mezclarse luego será más difícil separar las habras.-

Otra tarea es la revisación previa del equipo de esqui1a.-

Infraestructura necesaria para la esquilaz

-Galpón de esquilaz

El galpón de esquila debe estar bien iluminado, acompañado de corra-

les y bretes.- Dentro de él. se encuentra la "playa de esqui1a'(NOTA 5.1.

3.1.ll.1.2.).-

Los hretes. a medida que se encuentran más cercanos a la ‘plays’

son de superficie más reducida.- Los más pequeños son los "bretes de

agarre‘ con espacio para S a 8 animales. luego están los chicos y los

medianos.-

Generalmente. se construyen con pisos sobreelevados del nivel del

suelo: de 1.20m.-1.50m.. por dos razones: para evitar la transmisión

de la humedad y para que en caso de desatarse una tormenta. los anima-
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lee recien eaquiladoa puedan guareceree alli.-

Ea muy importante. que el galpón y los bretee estén construidos

de madera. y que la circulación sea fluida y en el mismo sentido.-

El piso siempre debe estar limpio.- Puede aer de material. de made-

ra. o a lo aumo de lona. de arpilleraa o de cuero. para que el animal

no este en contacto directo con la tierra. y para que se pueda barrer

a menudo para retirar los pedazos de lana(que ae pondran aparte como

'barrido').- Sino ae puede rocubrir con un lienzo el pino de loa corra-

lee y loa bretee.-

-Balanza.-

-Equipo de eequila:

Cuenta con: motor. tijeras o manijas. afiladoraa.peinee, y a vecea,

prensa.-

Laa manija: pueden aer tijaa o portátiles.-

-Varios:

Se deben tener cantidades neceaariaa de: lubricantes para el mo-

tor y la máquina eequiladora. hilo de papel para atar los vellonea. de-

sinfectante para aplicar a loa lanares cortados y eacobae para el ba-

rrido.- Por otra parte. ee van a utilizar: 1ienzoe(tela de arpillera

de l.60m. por l,70m.. con capacidad p¿ra 12 6 15 vellonea. con loa cua-

lee ae logra un peao de 60 a 70 kg.). boleonee del miso material. arpi-

llera para fardos. hilo para fardos. alambres o aunchoa en caeo de uti-

lizar ‘prensa’. pinturas y tizaa para marcar lanaree seleccionados a-

provechando que ae tiene a la majada toda junta. etc...

-Meca de envellonarz

Es la mena sobre la cual ee preparan los ve1lonea.- Debe estar ubi-

cada en un lugar con mucha luz.-

Época de eaquila:

Se realiza a tines de diciembre. en enero. o bien a principioa de

febrero ai fuera neceaario.-

Jornada de trabajo:

El dia de eaquila se divide en cuatro turnos de 2.l5he. a 2,30ha..
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ya que ae trata de un trabajo que el eaquilador realiza de pie o aga-

Ch IdÓ o‘

Personal de la ‘comparsa’:

-Agarrador: en el que vo1tea(dentro de loa bretes de agarre)al animal.

lo manea y ae lo presenta al eaqui1ador.- Normalmente hay uno cada cua-

tro o cinco esqui1adorea.-

-Eaqui1ador.-

-Playera: en quien levanta el vellón y la barriga(y los lleva el enve-

l1onador).- También. se lo llama “1atero'. porque al levantar cada ve-

llón deposita una chapita en una lata que tiene cada eaquilador. de ela

manera, luego ae sabe cuántos animales eaguiló cada uno.- Este método

se utiliza en establecimientos pequeños.-

-Envellonadorz

Ea el que realiza el desborde y el envellonado propiamente dicho.-

-Preneero. atador o embo1aador.-

-Mecánico:

Su función ea atender toda la maquinaria.-

-Médico veterinario.-

-Cocinero.-

Tiempo empleado en la eaquilaz

Se pueden llegar a eequilar de 110 a 140 animales/dia. con Merinos

australianos.-

Operación:

Se toma al animal abrazándo1o(Armour,1961214-18L"y se lo hace een-

tar sobre loa cuartos. luego ae le coloca la cabeza y la mano izquierda

por detrás del brazo izquierdo del eaquilador y ae empieza a eequilar

el pecho. deapuóa la barriga. las garras o patas, para deapuéa empezar

por el cuarto izquierdo. continuando con el costillar y la paleta del

miamo lado.-

Una vez eaquilado el lado izquierdo, se vuelve a sentar al animal

(cuidando de no romper el ve116n).- Eatirando la cabeza del lanar hacia
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atrás y afuera. se esquila desde el pecho siguiendo el costado de la

garganta y terminando por la nuca en el copete.- Se continúa con la cabe-

za y todo el cuello.- Después de hacer girar al animal sentado, se es-

quila el costado derecho de arriba hacia abajo’?

Hav que sacar el vellón intacto. íntimamente unido, de modo que

al tenderlo sobre la mesa de envellonar quede como un "cuero estacado'.-

Debe evitarse repasar(Qon lo que sólo se logran recortes de mechas

cortas de escaso valor).-(Armour.l96l:l4-18).-

Acondicionamiento de la lanaíArmour.196l):

Una vez terminada la operación hay que transportar el vellón a la

mesa de envellonsr de ls siguiente forma(Armour.l96l:18): "el playero

debe ponerse con los pies abiertos. frente a la parte de vellón que co-

rresponde s1'cogote', agacharse y replegándolo sobre la parte delante-

ra. tomarlo por la porción de los cuartos traseros, abrazarlo y opri-

miéndolo contra el cuerpo levantarlo para su transporte‘.-

Se lo coloca sobre la mesa en la misma forma en que se extendería

un poncho en una cama. impulsando con un movimiento de brazos la parte

que está contra el cuerpo al otro extremo de la mesaA- Ya sobre la mesa

se hace el'deshorde': se sacan las mechas de lana manchada de la parte

posterior de los cuartos. los restos de garras, lomos de poca densidad

y si hubiera. partes con 'chi1la'.-

Todas las partes se guardarán por separado en lienzo, o se las en-

fardará.- Si la cantidad de animales esquilados fuera poca. se deben se-

parar con papel o diarios las diferntes partes dentro de un mismo lien-

zo.-

Una vez realizado el desborde. se procede a envel1onar.-

Se vuelcan las orillas de ambos costados. y haciendo otro doblez

a lo larq se comienza a arrollar, empezando por el extremo de los cuar-

tos para terminar en la región del 'coqote".-

Ya arrollado se ata en cruz con hilo de papel: aunque. en los últi-

mos años industriales y exportadores. han venido pidiendo que no se aten

los vellones. por los altos costos que significan en la Argentina y en

Europa sacar los hilos.-
///
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También, puede atarse con la misma lana. aunque es otro el proce- \

dimiento para arrollarlo.-

Luego. debe procederse a su clasificación de acuerdo con: tinura

y uniformidad de las habras. longitud y uniformidad de las mechas, on-

dulaciones, resistecia. suavidad, color y limpieza.-

Una vez clasificados. ya están listos los vellones para enlienzar

o enfardar.-

Para enlienzar. se estira el lienzo sobre las tablas. lona. etc...

para que la tierra no pase a los vellones, que se irán colocando sobre

61.- Luego. se coloca otro lienzo con ataduras para abajo. de modo que

las ligaduraa del nuevo lienzo resulten opuestas a laa del primero.- Si

quedara alguna abertura se deberá coser, o colocar un parche, para evi-

tar que se ensucie la lana.-

Para enfardar se utilizan prensas a vapor. o hidráulicas, o accio-

nadas por una palanca.-

Hechos los "fardos" o “lienzos”. se loa pesa, y se marcan con el

nombre o iniciales del establecimiento o del propietario. el tipo de

lana. clase, número de vellones. kilaje y número de fardo o lienzo.-

A pesar de todo lo explicado. aún hoy. todavia en muchos casos el

pequeño productor realiza sus esquilas con tijeras. y no con toda la

maquinaria(de la cual hablamos). como por ejemplo en las explotaciones

minifundarias de castro.-

5.l.3.l.ll.2. Baños Antiaárnicoa:

Preparación:

Se debe llenar el bafladero con agua limpia Y antisárnico.- La pro-

porción es de un litro de antisárnico cada 1.000 litros de agua.- A es-

ta operación se la llama comúnmente: "Pie de bano‘.-

Baño:

Los lanares deben permanecer por lo menos un minuto. con tres in-

mersionea de cabeza.-

Es importante separar antes del baño aquellos animales en los que

ya ha habido lesiones avanzadas. con costras gruesas. para romperlas y
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restregar la zona con un trapo con líquido antisárnico, logrando así

la penetración del remedio antes que los animales sean pchados al ba-

no para evitar el contagio en ese momento.-

Cuando se baña después de la esquila debe verificarse que la ha-

cienda no haya sido 'tajeada' por los esquiladores. pues las heridas

de cortes grandes son focos de infección que se agravan con el baño.-

La majada debe encontrarse descansada, y haber tomado agua antes

de comenzar con el baño.- Además. debe tenerse en cuenta que no se pue-

den dejar animales en el potrero: es decir. que la 'juntada' tiene

que ser completa(a1 igual que en la esquila. o en la señalada. y con

el mismo método). evitando así tener ganado que siga albergando al pa-

rásito.-

cuando el nivel de las aguas haya descendido un 10%. debe reponer-

se con la proporción de antisárnico correspondiente.-

Ya concluido. conviene dejar la majada en un potrero cercano, pues-

to que la misma operación debe repetirse 10 ó 12 dias después. renovan-

do completamente el contenido del bañadero.-

5.l.3.l.l2. Evolución de la Producción Lanera nacional:

A principios de siglo. la producción nacional alcanzó varios años

las 190.000 toneladas, y durante la década de los años veinte osciló

entre las 145.000 y las 160.000 toneladas.-

Recién hay un nuevo auge lanero con la Segunda Guerra Mundial y

la post-guerra. con cifras que superan las de principios de siglo.-Lue-

go, ha decaído a niveles menores: 190.000 toneladas para la zafra l967-

68, l70.000 toneladas en la zafra 1970-71 y 160.000 toneladas en la za-

fra 1973-l974.- Este comportamiento se debió a la politica económica na-

cional. a la política cambiaria. a las condiciones climáticas adversas.

actuando uno o varios de los factores a la vez.-

5.l.3.l.12.1. Evolución de la Producción Lanera en la provincia

del Chubut:

En la actualidad. participa aproximadamente en más del 40% de la

producción patagónica. con 25.634 toneladas en la zafra 1977-76.- Esta
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participación fue incrementándose poco a poco. siendo del 34,5% a prin-

cipios de la década del cuarenta. del 38% en las décadas siguientes y

del 39% en 1970.-

5.1.3.1.13. Problemas de la economia ovina en la Patagonia:

operó aceleradamente a partir de principios cal siglo actual y

tuvo una época más próspera en el período posterior a la Primera Gue-

rra Mundia1.- Se mantuvo este auge, con pequeños altibajos, hasta el

año 1930.-

Los procesos erosivos por solrepastoreo se dieron en la Patagonia

especialmente entre 1940 y 1960, pero ya el general José María Sarobe

nos habla de ellos en 1920 y 193U(Sarobe,1943:l43 y l44).- El ingenie-

ro agrónomo Alberto Soriano se ha referido largamente a ellos(NOTA 5.1.

3.l.l3.l.).-

Realmente. se dio un gran proceso erosivo antrópico, en especial

en las tierras fiscales. de las cuales se quería sacar el mayor pro-_.

vecho posible. cuya consecuencia fue la reducción del número de ovinos.-

Al respecto. tenemos los siguientes datos para 1947 y l960(Rey Balmace-

da.1976: 751):

Año: Número de ovinos

en la Patagonia:

1947 18.390.926.-

1956 13.000.000.-

En dicho perIodo(1947-1956). tuvo lugar la más notable reducción

del número de existencias ovinas en la Patagonis.- Fue producto de las

malas parcelaciones. gue se hacían en un damero perfecto de cuatro le-

guas cuadradas. pero sin tener en cuenta las condiciones del relieve.-

Además. en aquel momento. no se distinguiarfíggzásde invernada de los

de veranada y el alambrado tenía un costo muy alto. por lo que primero

se sobrecargaba el mall!n(y se lo destruia). luego los campos de coi-

rón, 7 así sucesivamente. hasta arruinar todo.- Incluso las grandes com-

paflías estaban a favor de estas prácticas(Rey Balmaceda,1976:25U).-

El excesivo pastoreo y la merma consecuente, fue un serio proble-

ma que se manifestó de las siguientes maneras(Rey Balmaceda.1976:25l-
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253):

-mortandad de animales por falta de alimentación, y obligación de

traslado constante.-

-qran porcentaje de suelo desnudo y sin pasturas de ningún tipo.-

-reducción en número y tipos de especies.-

-invasión de malezas en otros casos.-

-desmineralización de los campos y destrucción del mantilla protector.-

-deformsción de arbustos.-

-aparición de médanos y cárcavas.-

-aparición de roedores.-

Frente a la disminución en la capacidad forrajera del campo. el

productor por lo general echaba culpas a las condiciones climáticas.

sin tener en cuenta gue él era el factor desencadenante (Rey Balmaceda,

19762249 y 250).-

Hay que hacer notar. que el "gran" alza operado en el precio de

la lana en la década del cuarenta y a principios de la del cincuenta.

fue el hecho que impulsó al ganadero a realizar tales "desbandes'.-

El doctor Rey Balmaceda explica en su tesis doctoral. que: a pe-

sar de la fluctuación positiva de las precipitaciones entre lE70 y 1960.

el sobrepastoreo destruyó 0 modificó el mantillo vegetal. aumentado

los indices de evapotranspiración y disminuyendo la disponibilidad de

agua en la Pataqonia.- Prueba de ello son: la desaparición de lagunas.

reducción de los niveles de ciertos lagos, de los caudales de ciertos

ríos. etc...(Rey Ealmaceda,l976:259-261).-

A partir de los últimos años de la década del cincuenta. comenzó

a controlarse la situación en la Patagonia(en general) y en el Área de

nuestro estudio, donde empezó a aumentar poco a poco el número de ovi-

nos.-

Por otra parte. desde 1964 se intensificó el proceso con los pri-

meros ensayos demostrativos de tajamares del I.N.T.A..-

5.l.3.l.l4. Estudio de las existencias ovinas, del rendimiento

(por cabeza) y de la producción lanar, entre 1960 y 1978, en los depar-

tamentos de Gastre. Mártires. Paso de Indios y Telsen:
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Gráfico 41.- Evolución de las existencias ovinaa(1960-1969-1978) sn los

departamentos de Gastre. Mártires. Paso de Indios y Te1sen.-

Fuentes:Idem.qráfico 38(punto 5.1.3.1.8.2.).-

De los cuatro departamentos. Paso de Indios se encuentra en primer

lugar en lo que respecta al número total de existencias.- Con casi

420.000 cabezas en 1960, el número aumenta a casi 430.00 cabezas hacia

1969. para superar en 1978 las 525.000 cabezas.-

Rn segundo lugar. se halla Telsen, cuyas existencias aumentan a

un ritmo bastante acelerado y parejo entre los dos periodos intercensa-

les. pasando de más de 332.000 cabezas en 1960. a más de 428.000 cabe-

zas en 1969. para estar por encima de las 495.000 cabezas en 1978.-

Gastre, en tercer lugar. cuenta en 1960 con más de 275.000 cabezas.

número que aumenta a más de 290.000 cabezas hacia 1969, pero que pega

el gran salto alcanzando casi las 439.000 cabezas en 1978.-

Mártires, en cuarto lugar. mantuvo un crecimiento lineal en el nú-

mero de sus ovinos.- En 1960 posee casi 164.000 cabezas. en 1969 casi

228.000 y en 1978 más de 314.000 cabezas.-

5.1.3.1.14.2. Rendimiento lanar por ovino:

sobre el nivel de rendimiento lanar por ovino influyen:

a) la composición de la majada.-

b) la capacidad forrajera de las pasturas, que a su vez. influye en la

alimentación del ovino.-

c)e1 manejo de pasturas y de la majada por parte del productor.-
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d) las técnicas de explotación. que están en relación directa con la

dimensión de los establecimientos.-

5.1.3.1.14.7.1. Rendimiento lanar por ovino en 1960, 1969 y 1978.

en los departamentos de Gastre, Mártires. Paso de Indios y Telsenz

Departamento: 1960: 1969: 1978:

Kilogramos de lana por ovino:

Gastre: 3,6 3.0 3,4

Mártires: 3,1 3,7 4,5

Paso de Indios: 3,9 3,3 4,2

Telsenz 3,5 3.1 3,8

Fuente“ Idem.gráfico 39(punto 5.1.3.1.8.2.).-

Paso de Indios, en 1960 P°9P“'e1 mayor rendimiento por ovino

con 3,9 kg.1ana/ovino. desciende en 1969 a 3,3 kg.1ana/ovino. para

recuperarse en 1978 con 4,2 kg. 1ana/ovino.-

Gastre. en 1960 tiene un rendimiento de 3,6 kg. lana/ovino. gue

desciende en 1969 a 3 kg. lana/ovino y en 1978 alcanza a 3.4 kg.1ana/

ovino.-

Telsen, en 1960 posee 3.5 kg.lana/ovino de rendimiento, que des-

ciende a 3.1 kq.1ana/ovino en 1969 y en 1978 aumenta a 3,8 kg.1ana/o-

vino.-

En Mártires. por el contrario. aumenta de 3,1 kg. lana/ovino de

rendimiento a 3,7 kg. lana/ovino, y luego sigue aumentado. ya que en

1978 el mismo es de 4,3 kg. 1ana/ovino.-

Es decir. que en el primer período intercensal. el rendimiento de

kilogramos de lana por ovino desciende en Paso de Indios. Gastre y Tel-

sen: aumentando sólamente en mártires(donde era más bajc en 1960).-

En el segundo período intercensal. de 1969 a 1978, dicho rendimien-

to aumenta en los cuatro departamentos. pero especialmente en Paso de

Indios.- Se debe al mejor manejo de las majadas, de las pasturas, de

etc...las aguadas. a medidas sanitarias.

135o"
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5.1.3.1.14.3. Producción lanar en 1960, 1969 y 1978, en los depar-

tamentos de Gastre. Mártires. Paso de Indios y Telsen:
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Gráfico 42.- Evolución de la producción de lanas(1960-1969-1978) en los

departamentos de Sastre, Mártires, Paso de Indios y Te1sen.-

Fuentes: fdem,gráfico 38(punto 5.1.3.1.8.2.).-

Paso de Indios, cuenta en 1969 con la mayor producción de los cua-

tro departamentos con 1.649 toneladas. pero desciende en 1969 a 1.419

tone1adas(acercándose a la cifra de Telsen para este censo).- En 1978,

se recupera Y alcanza las 2.218 toneladas.-

En Telsen. la producción fue en aumento, pasando de 1.150 toneladas

en 1960. a 1310 toneladas en 1969 y a 1.879 toneladas hacia 1978.-

Gastre siguió una evolución semejante a la de Paso de Indios. des-

ciende de 1960 a 1969 de 994 toneladas a S65 toneladas. pero en 1978

se recupera superando ampliamente la producción de 1960 con 1.505 tone-

1adas.-

Mártires, en cambio, tiene una evolución parecida a la de Telsen,

aumenta de 1960 a 1969 de S06 toneladas a 848 toneladas. para en 1978

alcanzar las 1.413 toneladas.-

5.1.3.1.14.4. Relación entre producción, rendimiento y existen-

cias, en los departamentos de Gastte, Mártires, Paso de Indios y

Telsenz

Gaatre:

En el período intetcensal 1960-1969 la producción deecienóe(a1 i-

///
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gual que en Paso de Indios), puesto que también 1o nace el rendimiento.-

Las existencias aumentan levemente.-

En el período intercensal 1969-1978 la producción aumenta superan-

do cifras de 1969, puesto que igual camino sigue el rendimiento(aunque

no se recupera totalmente). pero si hubo un importante incremento en

las existencias.-

Mártires:

En el periodo intercensal 1960-1969 la producción aumenta. al i-

gual que e1 rendimiento y las existencias.-

En el periodo intercensal 1969-1975 sigue en ascenso la producción.

así como lo hacen el rendimiento y las existencias.-

Paso de Indios:

En el periodo intercensal 1960-1969 desciende la producción, pues
‘

si bien las existencias aumentaron levemente, el rendimiento decayó

muchisimo.-

En el periodo intercensal 1969-1978 se recupera la producción, su-

perando ampliamente las cifras de 1960, lo cual se debe a un importan-

te aumento de las existencias como del rendimiento.-

Telsenz

En el periodo intercensal 1960-1969 la producción aumenta a pesar

del descenso en el rendimiento, puesto que es importante el incremento

de las existencias.-

En el período intercenaal 1969-1978 sique la producción en aumen-

to. el rendimiento se recupera y 1as existencias siguen un crecimiento 1

casi lineal y acentuado.-

5.1.3.1.15. Evolución de la distribución de las explotaciones

según su extensión en los departamentos de Gastre, Mártires. Paso de

Indios y Telsen, desde 1960:

///
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Gráfico 43.- Evolución de la distribución de las explotaciones según

su extensión en el departamento de Gastre. desde 1960.-
Fuentes:

Lltimir. 0scar(Uirector).-"Análisis de la Economía del Chubut

y de las Perspectivas de desarro11o".- Rawson.-Asesoría de Desarrollo.-

1970.-(volumen II. Cuadra 3.43).-(Datos para 1960).-
Provincia del Chuknt.-Asesoría de Desarrollo.-Dirección de Esta-

dística y Censos.-"Censos Maciona1es(Datos Provisorios)PoL1ación, Fami-

lias y viviendas.-Agropecuario".-Chuhut.- 197u.-44 pág..19 gráf..22 cua-

droa(Datos para 1970).-
Uatoa inéditos aportados por el Instituto Autárquico de coloni-

zación y Fomento Rural: atención del licenciado Daniel Esguiroz. direc-

tor del mismo.-
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Gráfico 44.- EVOIUCÍÓP de la distribución de ha explotaciones según
su extenrión en el departamento de Mártires, desde 1960.-
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Gr fico 45.-Evolución de la distribución de las explotaciones según
su extensión en el departamento de P.de Indios, desde 1960.-

Puentea: Idem. gráfico 43.-

///



���� 14Uo‘

¡x

Ñ Enrkhduuu.
Cao

Tdsm. ����
50o

W
e n“ ���� a1.-. ¡ fi

Ü de l ooo a. 2.500 K“-
30o

É ¿h 3 50o a, 5,000 La.
bOW

ade Sooo u /°°°°e“
Joo-

o

É ma“ ¿g /a coo ¿a

491€ m’
¿‘W (¿PauFear.

«un:

Gráfico 46.- Evolución de la distribución de las explotaciones según
su extensión en el departamento de Telaen, desde 1960.-

Fuentea: Idem. gráfico 43.-

En genera1,notamos que entre 1960 y 1970, disminuyó el número to-

tal de explotacionea y se produjo un aumento en su tamaño. situación

que se dio en Telsen. Paao de Indios y Gastre(en estos dos últimos tam-

hién aumentó levemente el número de las de hasta 1.000 hectáreas).- En

Mártires, se mantuvo el número de explotaciones, se amplió el porcen-

tañe de las mismas correspondientes a las de más de 10.000 hectáreas

y se redujo en las menores extensiones: pero además. aumentó la super-

ficie ocupada más del 20%.-

Entre 1970 y 1980, también se produjo otra disminución del núme-

ro total de explotaciones en todos los departamentos. junto con otro

aumento de la superficie de laa mismas(a pesar que aumentaron algo la

cantidad de las de hasta 1.000 hectáreas en Mártires y en Te1aen).-

En 1970, al igual que en 1960, ocupan el primer lugar laa de 1.001

a 2.500 hectáreas en Gaatre. Teleen y Paso de Indios.-

///
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En 1980, sólo en Gastre ocupan dicho primer lugar las explotacio-

nes de 1.001.a 2.500 hectáreas.- Hs de los cuatro departamentos, el

que presenta mayores problemas 'minifundarios a escala patagónica'(a-

tendiendo al tamaño o a la superficie de los establecimientos nnrales).

ya que el 43% de ellas tienen menos de una legua cuadrada(y de dicho

porcentaje un 10% corresponden a las de menos de 1.000 hectáreas).-co-

mo se puede observar en los cuadros precedentes. este problema era más

crítico en 1970, aunque mucho más aún lo era en 1960.-

Hay que tener siempre presente, el peso de las explotaciones sin

determinar en todo este análisis de la evolución de la distribución

de las explotaciones según su extensión, desde l960(en que su número

era más notable), pasando por 1970(en que ya era algo menor) hasta

19E0(en gue no son significativas).-

5.1.3.1.16. Régimen de tenencia de la tierra:

5.1.3.1.16.1. Régimen de tenencia de la tierra en los departamen-

tos de Gastre. Mártires. Paso de Indios y Telsen, en 1960:

Las tierras fiscales ocupaban la mayor parte de la superficie to-

tal: en Mártires el 71.88%, en Gastre el 67,71%. en Pelsen el 66,70%

y en Paso de Indios el 61.93% en dicho año.-

Entre el 21% y algo más del 30% de la superficie total. la ocupa-

ban las explotaciones que eran propiedad del productor.- Dicha super-

ficie estaba representada: en Paso de Indios en un 33,69%. en Mártires

en un 26,93%, en Telsen en un 25,95% y en Gastre en un 21.51%.-

Los porcentajes de tierras arrendadas eran minimos. al igual que

los de tierras en manos de medieros, mientras que los de las usadas

gratuitamente variabar entre el 0.50% y el 2%.-

///
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Gráfico 47.- Réqiman de tenencia de la tierra(en porcentajes) en los

departamentos de Sastre, Mártires, Paso de Indios y Tel-
sen-1980-

Fuente: Censo Nacional Agropecuario de 1966: datos temados de:

Argentina.-Cgnsejo Federal óe Inversiones.-"Bases para una polí-
tica ¿gl Sector Lanata an las provincias patagónicas".-Ba.As. 1979.-
(tomo X.-Pág.17.-Cuadro 8).-

5.1.3.1.1fi.2. Fiscalerosz

Se denomina “fisca1ero" al que vive en tierras fiscales.-

No siempre sus establecimientos son grandes Q medianos, sino que

muchos de ellos son aquellos de menos de 1.000 hectáreas, totalmente

improductivos, de nivel fami1iar(a1gunos de los cuales, en Sastre se

dedican a la cría del caprino).-

No se puede en estos casos legalizar la situación de las tierras:

es decir. flarle el título de propiedad al productcr. sea a través del

camino que fuere, ya que se lo estaría conáenando a un nivel absoluto

de subsistencia. y a veces, ni siquiera a eso.-
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5.1.3.1.16.3. Primeras subdivisiones de los campos:

Las primeras suhdivisiones de los campos, ue las cuales ya nos ha-

bla el general José María Sarobe(l934:l23-126), se hicieron por líneas

rectas. siguiendo la dirección de paralelos y meridianos, y no de acuer-

do con las condiciones topográficas del terreno, la presencia de agua-

das. buenas pasturas, etc....-como el valor de la tierra pastoril es

muy irregular y variante. ante tal subdivisión, muchos campos aunque

inmensos eran improductivos.-

En esta materia. las medidas que se tomaron al comenzar la activi-

dad lanera en la Patagonia fueron bastantes negativas(Yqobone.1964:503-

509):

-se dieron concesiones a srrendatarios(sin previoéompromiso de radicar-

se y trabajar la tierra por parte de éstos).-

-no se les concedió a quienes ya las ocupaban y contaban con una peque-

ña majada de ovinos.-

-se dejaron en manos de grandes compañias o sociedades. como ocurrió

en Languiñeo o en Cushamen por ejemplo(sobre todo fuera del Área de

nuestro estudio).-

Por suerte, hubo reglamentaciones y leyes que en las décadas del

sesenta y del setenta fueron solucionando tal situación.-

5.1.3.1.16.4. sucesivas etapas en la obtención(por parte del

poblador) de la tierra fiscal como propiedad privada:

Todo el proceso está en manos del Instituto Autárquico de Coloni-

zación y Fomento Rural de la provincia del Chubut.-

Las sucesivas etapas para la obtención de la tierra fiscal como

propiedad privada son:

1.- Permiso precario de ocupación:

El Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural otorga

Permisos precarios de ocupación a los ocupantes legítimos de un predio

cuya capacidad económica y reducida superficie imposibilitan la contra-

tación con el Estado y la formación de una unidad económica de produc-

ci6n.- Esta situación se determina por la inspección que la institu-

ción realiza ‘in situ".-

///
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2.- Posesión provisoria:

Se otorga en aquellos casos en que el ocupante. por la extensión

superficial que posee, las caracteristicas agro-ecológicas de la explo-

tación y sus propios medios de trabajo, pueda concretar la introducción

de mejoras y haciendas, que conduzcan al tipo razonablemente rentable.-

Se fija para ello el plazo de dos años, entendiéndose por introducción

de mejoras: la construcción de alambrados perimetrales, del galpón de

esquila de material y/b zinc con piso de madera o material, de vivien-

da higiénica para peones. de vivienda adecuada para la explotación con

instalaciones sanitarias mínimas: además de: bañaderos. escurrideros.

corrales. potreros para reproductores. aguadas artificiales, etc....-

También, dentro de las posibilidades ecológicas se deben llevar a ca-

bo cultivos y tareas de Forestación.-

3.- Adjudicación en venta:

Cumplidos estos requisitos y verificados por inspección del Ins-

tituto, se le adjudicará en venta la tierra, siempre y cuando goce de

buena conducta y esté radicado en la provincia, otorgándosele un pla-

zo de un año para que presenta la mensura del predio en cuestión y

complete las mejoras en su totalidad(si es que no las hubiere termina-

do).-

4.- Escrituración:

Abonado el total del precio de venta de la tierra, o el 10% del

mismo(si se optara por el pago de la misma a plazos). previa inspec-

ción del luqar. estará en condiciones de que se le consideren cumpli-

das las obligaciones legales. proporcionándosele de inmediato el titu-

lo de propiedad.-

5.l.3.1.l6.5. Régimen de tenencia de la tierra en los departamen-

tos de Gastre, Mártires, Paso de Indios y Telsen, en 1979:

La situación cambió totalmente con respecto a 1960.- Las tierras

que son propiedad del productor alcanzan: al 62,2% en Telsen, al 54.5%

en Paso de Indios, al 49.2% en Mártires y al 40,6% en Gastre.-

Se adjudicaron en venta: un 44% en Mártires. un 38% en Gastre, un

32,5% en Telsen y un 25% en Paso de Indios.- Están ocupadas con Permiso:

///
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f‘
un 19,6% en Gastre, un 8,2% en Paso áe lndioa. un 3,1% en Telsen y un

4,5% en Hártire5.- Las ocupadas de hecho tienen porcentajes mínimos,

al iqual que las "sin especificar'(a pesar que en Faso de Indios, es-

tas últimas constituyen más del 10%).-
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Gráfico 4U.- Régimen de tenencia de la tierra en los departamentos de

Gaatre, Hártires. Paso de Indios y Telsen(en porcentajes)
-1979-

Euente: Datns inéditos aportados por el Instituto Autárquico de Coloni-
zación y Fomento Rural: atención de su director: licenciado uaniel

Esquiroz.-

5.1.3.1.1ú.ü. mlamhrados en la actualidad:

Hoy casi toflos los estableciminntos poseen a1amhrados.-

sobre los caminos hay quardaqanados.-
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5.1.3.1.17. Evolución de la distribución de las explotaciones

según el tamano de las majadan. en los departamentos de Gastre. Már-

tires, Paao de Indios y Telaen, desde 1960:
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Gráfico 49.- Evolución de la distribución de las explotaciones según el

tamaño do las majadaa en el departamento de Gaatro, desde

1960.-
Fuentes:

Altimir. Oscar(Uirector).-"Análisis de la Economía del Chubut y
de las Perspectivas de desarro11o“.-Ravaon.- Asesoría de Desarrollo.-
1970.-(volumen II.-Cuadro 3.42.).-(Datos para 1960).-

Provincia del Chubut.-Asesoría de Desarrollo.-Dirección de Bata-

dística y Censos.-"Censos Naciona1es(Datos Provisorioa)Pob1ación, Fa-

milias y viviendas.-Agropecuario“.-Chubut.-1970.- 44 pág..19 gráf.. 22

cuadros(Datoa para 1970).-
Datos inéditos aportados por el Instituto Autárquico de Coloni-

zación y Fomento Rural: atención del licenciado Daniel Esquiroz, direc-

tor del mismo.-
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Gráfico 50.- Evolución de la distribución de las explotaciones según al

tamaño de las majadaa en el departamento de Mártires. dea-

de o‘
Fuentes: Idem. gráfico 49.-
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Gráfico 51.- Evolución de la distribución de las explotaciones según el

tamaño de las majadaa en el departamento de Paso de Indios,
desde 1960.-

Fuentes: Idem. gráfico 49.-
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Gráfico 52.- Evolución de la distribución de las explotaciones segdn¿1
tamañode las majadas en el departamento de Telsen, desde

Fuentes: Idemfggïsrico49.-

Para la construcción de estos gráficos y para el tratamiento del

tema. para 1960 y 1979, se tomaron grupos distintos a los de 1970, como

consecuencia de cómo fueron aportados los datos por las distintas fuen-

tes.-

Hay que tener presente, por otra parte. que el número de estableci-

mientos sin especificar era notable en 196€, algo menos importante en

1970 y no se dan en 1979.-

E1 mayor porcentaje corresponde a los grupos de hasta 2.000 cabe-

zas para 1960 y hasta 2.500 cabezas para 1970. los cuales en este últi-

mo año alcanzan al 86% en Gastre. al 81% en Telsen, al 77% en Paso de

Indios y al 67% en M¿rtires.- No podemos dejar de hacer notar que de

los porcentajes citados. un 70% en Gastre corresponden a explotaciones

///
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con menos de 500 cabezas: y en Paso de Indios un 48%, en Telsen un

47% y en Mártires un 27% se hallan en las mismas condiciones para di-

cho aflo.- Es decir, que hay un alto porcentaje de establecimientos "mi-

nifundarios", que aunque de tipo familiar, son totalmente no-reditua-

bles y es inexplicable cómo se logra la sobrevivencia en ellos.-

En 1979, se reduce el número de explotaciones con respecto a 1970

V aumenta el tamaño de las majadas en los cuatro departamentos: pero,

en Gastre, la situación no cambia demasiado y sigue siendo critica, en

cambio, en los tres restantes departamentos el panorama es algo más a-

1entador.-

5.l.3.1.l8. Evolución seguida por el "número promedio" de cabe-

zas por explotación en los departamentos de Gastre. Mártires. Paso de

Indios y Telsen, desde 1960:
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Gráfico 53.- Evolución seguida por el ‘número promedio"de cabezas por

explotación en los departamentos de Gastre y Paso de
_ \

Indica, degdg 1960,-(uisctríïnínadz-r: por e4>;[w1.«3t.r,¿:.a1¡t=_-rlc:-r¡ ._
Fuentes: idem. gráfico 49(punto 5.l.3.1.17.).-
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Gráfico 54.- Evolución seguida por el "número promedio'de cabezas por

explotación en los dnpartamentoa de Mártires y Telaen, dea-
de 1960.¿Diacr1m1nada1 por explotaciones s/punto anterior).-

Fuentea: Idem. gráfico 49(punto 5.1.3.1.17.).-
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Gráfico 55.- Evolución seguida por el “número promedio" de cabezas por

explotación en los departamentos de Gaatre. Mártires, Paso

de Indios y Telsen. desde 1960.-
Fuentes: Idem. gráfico 49(punto 5.1.3.1.17.).-
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E1 mayor número promedio de cabezas por establecimiento. corres-

ponde a Mártires. en segundo lugar se halla Paso de Indios. luego Tei-

sen, y fina1mente(y bastante alejado) Gastre.-

Entre 1960 y 1970, en los cuatro departamentos y para todos los

grupos de explotaciones clasificadas de acuerdo al tamaño de las maja-

das. 1a evolución siguió un trayecto ascendente(no debmos olvidar

que en el mismo período se produjo un descenso del número total de ex-

p1otaciones).-

Entre 1970 y 1980, sigue aumentando el numero promedio de cabezas

ovinas por explotación.-

Según datos aportados por el licenciado Daniel Bsquiroz, en el

diario ‘Jornada’ del 15 de noviembre de 1980, el número promedio de

cabezas ovinas por establecimiento era el siguiente para 1980:

-Gastre: 1.665 cab.ovinas/exp1otación.-

-Mártires: 2.266 cab.ovinas/exp1otación.--

-Paso de Indios: 2.141 cab.ovinas/exp1otación.-

-Telseng L79S cab.ovinas/exp1otación.-

5.1.3.1.19. Conclusiones acerca de la productividad económica

de las explotaciones en el Área. atendiendo a los cuatro departamen-

tos estudiados: Gastre, Mártires. Paso de Indios y Te1sen.-

El tamaño de las explotaciones ovinas debe tratarse a escala pata-

gónica. o sea teniendo en cuenta las condiciones ecológicas de esta

región, y de acuerdo con la receptividad de los campos en el Área. la

cual como vimos varia de alrededor de 600 e 800 ovinos/leguaz a tan

solo 200 a 400 ovinos/lequaz9" 3°"¡5 m“Y áïïdñlo‘

Para el Área de nuestro estudio en general. a principios de la

década del setenta. se consideraba que una explotación era económica-

mente productiva si por lo menos tenia 2.000 cabezas.- Hacia 1976. ya

la situación habia cambiado. y el punto de equi1ibrio(a partir del

cual un establecimiento da ganancia) era el de 2.800 cabezas de ovinos

en 10.000 hect6reas(es decir. en cuatro leguas cuadradas), si bien u-

na explotación de "tipo familiar‘ con 2.000 cabezas podía ser reditua-

ble.-
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Hacia 1980, el precio de la lana no había seguido el mismo camino

ascendente que el de los diversos gastos e inversiones del productor

(que hacen a su costo). por lo que para obtener verdaderas ganancias se

debía contar. según profesionales del Área Ovinos y Lanas. de la enton-

ces Secretaría de Agricultura y Ganandería de la Nación, con más de

4.000 ovinos en la unidad de producción(aunque. podría ser menor el nú-

mero de cabezas en las explotaciones de "tipo fami1iarJh0TA 5.1.3.1.19.

1.-).-

Si comparamos todo ésto. con lo visto en los puntos correspondien-

tes a: Evolución de la distribución de las explotaciones según su exten-

sión, Evolución de la distribución de las explotaciones según el tamaño

de las majadas y Evolución del número "promedio" de cabezas ovinas por

establecimiento. desde 1960, podemos inferir cuán crítica es la realidad

de la economía ovina.- Pese a que entre 1960 y 1950, han tendido a au-

mentar las superficies de los establecimientos y el tamaño de las maja-

das. aún predominan en el Área aquellas "poco extensas para la Patago-

nia". con majadas de menos de 2.000 cabezas(especialmente en Gastre).-

9.1.3.1.20. Composición de las majadas:

’.1.3.1.20.1. Composición de la majada "ideal". propuesta por

Alberto Amigo:

Amigo(1966:53-54), propone la siguiente composición "ideal" de la

majada:

1.- Ovejas madres: 2.500 (62,5%)

2.- Borregos y torregas: 1.000 (25%)-reemplazantes de ovejas y carne-

ros-

3.- Japones: 375 (9,3%)-se destinan a la producción de lana durante

1 6 2 zafras-

4.- Carneros: 125 (3%)-realizan servicios a las ovejas-

E1 total de las existencias llega así a los 4.000 ovinos.-

De esta manera:

I. Si las pariciones son del 80%. sobre 2.500 cabezas la producción se-

rá igual a 2.000 cabezas.-

II. Si las pérdidas y/égnéumorepresentan un 5%. sobre 4.000 lanares.

serán igual a 200 animales.-
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’ .l.3.1.20.2. Composición de las mnjafas en los departamentos de

Gastre. rértires. Pasa de Indios y Pelsen, en 1978:
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Gráfico 57.- Composición de las majadas(en porcentajes) en los departa-

FUODtGS

mentos de Gastre,

1978.-
Mártires, P&BO\d6 Indios y Telsen. en

Censo Nacional Ganadero de l978(ver bibliografía).-

Con respecto a la majada ‘ideal’, propuesta por Amigo(1966:53-54),

hay ciertas diferencias sustanciales:

- él propone un 62,5% de ovejas madres.- Según el Censo nacional

derñ de 1978,

ana-

apenas si alcanzan al 40% en los cuatro departamentos.-

- él propone un 3% de carneros componiendo las majadas, pero en todos

los casos, los porcentajes están muy por debajo.- Además, ¿i bien tiene

que haber cinco 0 seis carneros aproximadamente para hacer el servicio

a cien ovejas, en la Patagonia es necesario que sean de siete a diez

(por las grandes extensiones que deben caminar.

- el porcentaje total entre borregos y borregas,

menos dentro de los márgenes propuestos por dicho autor.

inferior.-

restándoles energía).-

en cambio, está más o

aunque es algo
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- hay mayor porcentaje de capones, y un porcentaje de corderos que el

autor ni siquiera lo toma en cuenta en la composición de la majada: es

decir, que para él, su participación tendria que ser prácticamente nula

en las majadas destinadas al propósito 1anero.- Pero, de hecho. forman

parte de las del Área. dado que son los animales gue se utilizan para

el sustento diario(por su carne).-

5.l.3.1.21. Comercialización y ventas de lanas:

s.1.3.1.21.1.‘vencaa:

Se realizan en el lugar de origen, ya sea en el establecimiento o

en la localidad cercana.-

Se ha difundido bastante esta forma, habiendo influido para ello

la suba de los fletes y los gastos de barracas, asi como el hecho de

haber coincidido las épocas de esguila con subas de precios en merca-

dos internaciona1es(en la década del setenta).-

Adquieren de esta manera. la lana directamente en el lugar de ori-

gen:

a) exportadores: representantes de firmas exportadoras gue hacen ofer-

tas de acuerdo a niveles de precios en mercados del exterior, tipo de

cambio. impuestos. etc...

b) industriales: fábricas del país que buscan tipos o calidades deter-

minados. requiriéndolas en explotaciones cuyas lanas ya conocen en finu-

ra y rendimiento.-

c) acopiadores: realizan las compras para posteriormente vender a indus-

riales y exportadores.-

d) lavaderos: compran las lanas y después del proceso las venden a in-

dustriales o exportadores.-

e) acopiadores de camráh: son por lo general, comerciantes, dueños de

almacenes de ramos generales, que las adquieren a cambio de mercaderías

o dinero adelantado durante el año.-

Todas éstas son ventas directas.-

Tamhién se dan ventas indirectas, cue son las que se realizan por

intermedio de consiqnatarios con barraca propia.-
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El consignatario toma a su cargo la presentación, exhibición y ven-

ta de las lanas.- Efectuada la operación envía al productor el importe

y la factura de la misma. Pievio descuento de gastos de: fletes, peones

de descarga, entrada y almacenaje en barraca. más la comisión habitual

que por lo común asciende al 3% del va1or.-
1

Por otra parte. son frecuentes las reventas, gue adquieren un in-

tenso ritmo en épocas de rápidas subas en las cotizaciones.- Las reali-

zan:

a) acopiadores.-

h) acopiadores de campaña.-

c) lavaderos.-

d) exportadores.-

Modalidades de las ventas:

Las ventas tienen por base volúmenes de 10 kq.. Y por lo general,

ae conviene verbalmente: los precios, formas de pago y plazos de entre-

qa de las partidas.-

S.l.3.1.2l.2. Demanda:

Las lanas son demandadas por:

-Exportadores:

La mayor parte de ellos exportan lanas sucias y lavadas. otros la-

nas sucias y otros lavadas s6lamente.- Casi todos los gue nos interesan

por su actividad en el Área. actúan en Capital Federal y su área de in-

fluencia. utilizando el puerto de Buenos Aires.-

-Industriales:

Las diferentes etapas de la industrialización son:

Hilandería de lana cardada.- PeinadurIa.-

uilanderfa de lana peinada.-

Tejeduría de lanzadera o punto acabado(incluye tintore-

ría).-

-Lavaderos:

En ellos se realiza:
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- la clasificación de la lana aucia(proceao manual que requiere perso-

nal clasificado).-

- batido y lavado de la lana.-

- secado.-

-Cooperativas:

son intermediariaa en el proceao.- Hay tres en la provincia del

Chubut. ubicadas en: Comodoro Rivadavia. Trelew y Sarmiento.-

-Acopiadorea.-

-Coneignatarioa.-

5.1.3.1.21.3. Almacenamiento:

Puede ser realizado por:

-el productorzen el galpón de eaguila. en lienzos de arpillera en bultos

de 60 a 65 kq.. o bien en bultos prensados de 200 a 400 kq.(en estable-

cimientos de mayor embergadura).-

-el agente de campaña-dueño del almacén de ramos generales-: gue adquie-

re la lana a productores pequeños y la mantiene en su galpón hasta su

venta al acopiador.-

-el acopiador: después que realizó su compra al pequeño productor o al

agente de campaña.-

-el exportador: en este caso el volumen almacenable resulta de la adqui-

sición efectuada a todos los canales productivos.- Se manifiesta un al-

to grado de clasificación y de tipificación.-

-el industrial: en cuyo caso también se observa un alto grado de clasi-

ficación y tipificación.-

5.1.3.1.21.4. Transporte:

Las lanas provenientes de la costa y de la meseta central en la

provincia del Chubut. convergen sobre Trelew-Puerto Madryn(que abaste-

Cen a sus indu8triaE- y sobre Comodoro Rivadavia, todas ciudades en

donde operan importantes barracas de tránsito.-

Parte de la producción lanera de Gastre se comercializa con Inge-

niero Jacobacci en Río Negro.-

///
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5.1.3.1.21.S. Clasificación de las lanas:

Las lanas pueden ser clasificadas según:

a) el sexc de los animales productores, en:

-lana de oveja.-

-
" '

carneros.-

- carnoros.-

-
” '

capones.-

-
" "

borregos.-

-
" "

borregas.-

etc...

b) la edad de los animales productores. en:

-lana de madres.-

-
" "

borregos.-

-
' “

corderos.-

etCo o o

c) calidades. en:

-lana de ve11ón(1a mejor del animal).-

-
' ”

barriga.-

-
" '

patas.-

-
" "

pedazos.-

d) zonas geográficas.-

e) época en que fue efectuada la esquila, en:

-de una sola esqui1a.-

-de segunda esqui1a(con siete meses de crecimiento).-

-de segunda esqui1a(cnn cinco meses de crecimiento).-

f) el grosor.-

5.1.3.1.2?. Consumo interno y exportación de lanas en Argentina:

El consumo interno de lanas en la Argentina es sólo del 20% al 30%

del total de la producción lanera. el resto se exporta.- Esta circuns-

tancia. explica la gran influencia de las cotizaciones internacionales

v la paridad cambiaria en los precios internos.-

Las industrias de nuestro pata consumen principalmente lanas cru-

zas finas y finas.-

///
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Los mayores embarques por finura corresponden a las lanas cruzas

finas: aunque también exportamos de todas las demís. incluyendo no só-

lo grandes volúmenes de lanas sucias sino además importantes cantidades

de lanas lavadas y peinadas.- El país quiere llegar a mayores exporta-

ciones de éstas últimas, y con mayor grado de manufactura: por otra par-

te, se esta manifestando cada vez una más marcada preferencia por los

merinos de buena a superior calidad, con elevado rendimiento en el la-

vado.-

Los principales destinatarios de las lanas argentinas son: U.R.S.S.,

E.E.U.U.. Japón, Inwlaterra. México, Colombia. etc....-

S.1.3.l.23. Evolución del precio de la lana y su relación con la

productividad económica de las explotaciones en el Área(atendiendo a

los cuatro departamentos estudiados: Sastre, Mártires, Paso de Indios

y Telsen). entre 1960 l9&0¡

Mientras el precio de la lana está determinado en un 70% a 80%

por la ‘paridad cambiaria"(con el dólar estadounidense) y los precios

internacionales. ya que ése es el porcentaje que se exporta en el pais.

la inflación interna sigue un ritmo mucho más acelerado.-

Especialmente desde 1976, es como ‘si uno subiera por la escalera

y la otra por el ascensor“. al cambiarse la pauta cambiaria y al redu-

cirse el consumo interno(al reemplazarla por otras fibras sintéticas).-

La situación se trata de revertir con diversas medidas económicas

directas tomadas a partir de los primeros meses de 1981: subsidios al

productor por kilogramo de 1ana(S 2.000 para la zafra 1980/E4), desgra-

bación del impuesto al capital y al patrimonio neto sobre bienes ubica-

dos en la región. desgrabación del impuesto a las qanancias(en el pri-

mer año del 100%. Y en los cinco años siguientes se reduce en un 20%

por ano).-

En materia de seguridad social se dispusieron a partir del momen-

to citado, tratamientos diferenciales en las jubilaciones y en los sub-

sidios familiares pagados a los residentes en la Patagonia.-

También. comenzaron a tomarse algunas medidas de índole cambiario.

pero no obstante todo ello, es muy difícil solucionar la crítica situa-
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ción.-

Este problema se relaciona directamente con la cantidad de cabezas

necesarias por explotación para que la misma sea económicamente reditua-

o’

Promedio de ovinos por establecimiento:

Departamento: 1960: 1970: 1980: Variación Variación

1960/70: 1970/80:

Gastre: S55 1.007 1.665 53,74% 65,34%

Mártires: 1.377 1.808 2.266 31,29% 25,33%

É. de Indios: 1.312. 1.568 2.141 19.51% 36.54%

Telsenz 971 1.423 1.795 46.54% 26.14%

Promedio de los cuatro departamentos: 37,77% 38,33%

Fuente: punto 5.1.3 1.18.

Seqún resulta de este cuadro. entre 1960 y 1970. aumentó(en pro-

medio) en los cuatro departamentos un 37,77% el número "promedio" de

ovinos por estab1ecimiento.- Entre 1970 y 1980, volvió a aumentar. ha-

ciéndolo en un 38,331.-

E1 precio de la lana en Chubut (a valores constantes de 1960), de

1960 a 1970, descendió aproximadamente un 57%, teniendo en cuenta 145

valores para el último de los años(si bien en los años intermedios de

la década alcanzó otras cotizaciones más a1tas).- En 1979. el mismo

precio estaba apenas un 2% por encima del de 1970(si bien también duran-

te los años 1972. 1973 y 1974 alcanzaron precios más altos.-

La disminución del precio de la lana a precios constantes. espe-

cialmente el "bajón" a fines de la década del setenta y en 1971, y el

descenso después de 1975/76 que se hace cada vez más critico en los a-

nos subsiguientes. se ha ido paliando en parte con el aumento del núme-

ro "promedio" de ovinos por establecimiento. ya que indudablemente hu-

to que aumentar el número de cabezas para obtener ganancias semejantes.-

No sólo interesa 1a evolución de los precios de la lana. sino ade-

más. la evolución de los precios internos mayoristas y al consumidor de

aquellos productos que hacen al costo de producción de la lana: combus-
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tibles. fungicidas, lienzos y arpilleras, vehiculos, cámaras y cubier-

tas para automotores. acumuladores. etc....-

Teniendo en cuenta los Indices de precios mayoristas elaborados

por el I.N.D.B.C.. base 1960: 100:

- hacia 1970, la lana varió su precio desde 1960 un 76% menos que los

vehiculos y maquinarias no eléctricas, un 43% menos que las bolsas de

arpillera. un 56% menos que los derivados del petróleo, un 91% menos

que las cubiertas de automóviles. un 87% menos que los acumuladores y

un 16% menos que los fungicidas y fluidos desinfectantes.-

- hacia novimbre de 1980, la lana habia variado su precio desde 1960,

un 85% menos que los vehiculos y maquinarias no eléctricas, un 46% me-

nos que las bolsas de arpillera. un 137% menos que los productos deri-

vados del petróleo. un 13% menos que las cubiertas de automóviles, un

47% menos que los acumuladores y un 20% menos que los fungicidas y

fluidos desinfectantes.-

De esta manera. cada vez, hacian falta mayor cantidad de cabezas

para que la explotación supere el punto de equilibrio a partir del

cual da verdaderas ganancias: que como ya lo seflalamos(en el punto 5.1.

3.l.l9.), en los primeros años de la década del setenta era de 2.000

cabezas ovinas/explotación, en 1976 de 2.800 cabezas ovinas/explotación

y en 1980 de 4.000 cabezas ovinas/explotaci6n(a pesar que dicho núme-

ro en establecimientos de "tipo familiar’ podia ser menor en cualquie-

ra de los años).-

5.l.3.l.24. Relación distancia-centros de comercialización o em-

barque y cantidad de cabezas ovinas por explotación:

Según el medio de comercialización que el productor emplee, inter-

viene la distancia a los centros de comercialización o embarque.- Debe

ser mayor el número de cabezas ovinas que tiene que tener en su explo-

tación, cuanto mayor sea la misma, lo cual se traduce a la realidad en

los costos de los fletes.-

5.l.3.l.25. Cueros ovinos:

El rubro cuero no despierta interés dentro de la producción ovina

///
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del Área.-

Muy pocos son curtidos y consumidos a nivel fami1iar.- Para ello

se utilizan a los escasos Corriedale que se pueden encontrar en la actua-

lidad.-

5.1.3.1.26. Pieles ovinaa:

No ae crían, en el Área, ovinos con el propósito de obtener su piel.-

HOTAS: (Punto 5.1.3.1.).-

5.1.3.l.1.1.1.: ver punto 1.2..-

5.1.3.1.1.2.1.: ver punto 1.3..-

5.1.3.1.1.2.2.: ver fotografía N94.-

5.1.3.l.1.3.1.: ver punto 1.5..-

S.1.3.1.1.4.1.: ver punto 1.6..-

5.l.3.1.3.1.: así se llaman a las acumulacionea de rodados patagónicos.

en donde no se verifica la formación del suelo. o la pre-

sencia de partículas más pequeñas.-

6.1.3.1.7.1.: ver punto 5.1.1.4..-

6.1.3.1.7.?.: ver punto 5,5,

S.1.3.1.8.1.1.: ver bit1ioqrafIa.-

S.1.3.1.11.1.1.: total de personas cue realizan la operación, como

ya fue explicado en el punto 4.13.(KUTA 4.13.1.).-

5.1.3.1.11.1.?.: luqar donde se eequi1a.-

5.1.3.1.19.1.: son aquellos establecimientos explotados por la familia

rural. la que constituye prácticamente la única mano de

obra empleada.-

PUENTES: (Punto 5.1.3.1.).-

FIPLIOGRAFÍA:

Abadia. Carlos A..-"Tierras fiscales: ¿un problema inao1ub1e?'.-

En revista ‘Patagonia Rura1“(Ba.Aa. Año 2.-N96.-Pág. 32-34 i1ua..-Mayo

de 1979).-

Altimir. 0acar(Director).-“Análisis de la Economía del Chubut y de

las Perspectivas de Desarro11o'.-Ravaon.- Asesoría de Desarro11o.- 1970.

3 V01..-
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Amigo, Alberto.-"E1 sobrepantoreo de la región patagónica. causas

que lo originan y soluciones que se proponen‘.-Buenos Aire5.-Preaiden-

cia de la Nación.-C.0.N.A.D.E..-1965.-24 pág.(Proyectoa Especiales N214)

Argentina.-1.N.T.A."Primera Reunión de Programación de la Produc-

dón ovina realizada en Balcarce el 9 y 10 de marzo de 1965.- Documen-

to B¡aico'.- En I.D.I.A.(Bs.Aa. H2226.- Páq. 1-44.-Octubre de 1966).-

Argentina.-Ministerio de Agricultura y Ganadería.-‘Mercado de Fru-

tos: Victoria-Bahia B1anca.- 1897-1972".-75 años comercializando lanas.-

Bs. As.- 1972.- 62 pág. tablas. qráf.fotografIae.-

Argentina.-Secretaría de Estado de Agricultura y GanaderIa.-Direc-

ción Nacional de Fiscalización y Comercialización Ganadera.-Área Ovinos I

y Lanas.-‘Producción y Comercio de Lanas".-Ba. As.- 1975.-44 pág. 17 ta-

blas eatad..-

Argentina.-Ministerio de Economía.-Secretaría de Estado de Progra-

mación y Coordinación Económica.-1H.D.E.C..-"Indice de precios al por

mayor 1973-1976‘.-Base 19bO:100.-Ba. Aa. 1976.- 22 pág..-

Argentina.-Ministerio de Economia.-Secretaria de Programación y

Coordinación Económica.-I.n.D.E.C..-"Precios al por mayor”(EstadIatica

mensual.-Pág. 257-260.-Diciembre de 1977).-

Argentina.- Ministerio de EconomIa.- Secretaría de Agricultura y

Ganadería.-“Censo Ganadero 1977.-Segunda etapa".-Existencias de ganado

al 30 de marzo de 1978 en las jurisdicciones situadas al Sur del río

Colorado: Neuquén. Río Negro. Chubut. Santa Cruz y Territorio Nacional

de la Tierra del Fueo. Antártida e islas del Atlántico Sur.- Buenos

Aires.-1978. 63 pág.-

Argentina.-Miniaterio de Economía.-Secretaría de Programación y

Coordinación Económica.-I.N.D.E.C.'Prccioa al por mayor'(EetadIstica

menaua1.- Pág. 301-304.-Noviembre de 1976).-

Argentina.-Miniaterio de Economía.-Secretaria de Programación y

Coordinación Económica.-I.N.D.E.C..-"Precios al por mayor'.-(Eatadís-

tica mensual Pág. 353-356.-Diciembre de 1978).-

Argentina.—Conaejo Federal de Inversiones.-‘Bases para una políti-

ca del Sector Lanero en las provincias patagónicaa'.-Ba.Aa.-1979.-2 vol..-
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Atgentina.-Ministerio de Economía.-Secretaría de Estado de Agricul-

tura y Ganadería.-Dirección Nacional de Fiscalización y Comercializa-

ción Ganadera.-Área Ovinos y Lanas.-"Análisis de la Comercialización

de lanas.-Zafra 1978/79".-Bs.As. 1979.-E pág..-

Argentina.- Ministerio de Economía.-Secretaría de Programación y

Coordinación Económica.-I.N.D.E.C..-‘Precios al por mayor”(Eatadíatica

ménaua1.- Pág. 409-413.-Noviembre de 1980).-

Armour, Alfredo R..-"La Esquila y acondicionamiento de la lana".-

Buenos Aires.-Secretaría de Estado de Agricultura y Ganaderia.-29 pág.

(Publicación M9359 reimpresión).-

Banco Ganadero Argentino.-"Temas de Economia Argentina.-E1 sector

Agropecuario: 1964-1973".-Bs. A3..-Agosto de 1974.-95 pág. gráf.tab1an.-

Banco Ganadero Argentino.-“La Producción Rural Argentina en 1979".-

Fa. Aa. Julio de 1980.- 90 pág. gráf. tablas.-

Banco Ganadero Argentino.-Servicio de Investigaciones Económicas.-

'Situación Coyuntural del Sector Agropecuario“.-En Bo1etIn(Ba. Aa. Año

IV.-R221.- fiimeatre V.- 22 páq..- Setiembre-octubre de 1980).-

nonazzi.Eduardo F..-"sarna ovina".- En revista "Patagonia Rural".-

(bs.As.Año 1 N91.- Páq.44-47 i1ua..-Enero de 1978).-

Bublath, Alberto.-"Manejo y fertilidad de lanares".-En revista

'Pataqonia Rura1'(Re.As. Año 1.N?1.-Pág. 22-26 i1ua..-Enero de 1978).-

Calvo, César.A..-"Ovinos: orIgenes.caracterea zootécnicos-eco1ogIa-

1anas-cueroa-carnes-razas".-Buenos Airea.-197E.- 299 pág. i1ua..-

Cardellino, Roberto.-"importancia de las características de la

lana".-En revista'Patagonia Ruza1°(Rs.Aa. ano 1.-N32.-Pág. 40-49 ilus.

Ahril de 1978).-

Clarín.-Suplemento Económico.-“Crítica situación de la actividad

1anera'.4Ba.Aa..-Pág. 10 y 11.- Domingo 20 de enero de 1980).-

CIarIm-Suplemento Económicoufiiubsiciio insuficienwpara 1a lana‘.-

(ba.Aa.pág.12.-Domingo 9 de marzo de 1980).-

C1arIn.- Suplemento Rural.-"La Producción ovina en retroceso"(Bs.

as. Pág. 4-5.-Sábado 10 de enero de 1981).-

Clarin.-Suplemento Económico.-'Dec1inación en la lana‘.-(Bs. Aa..-

Páq.8-9.-Dominqo 11 de enero de 1981).-
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Clarin.-Suplemento Rural.-"Problemas en Chubut.- La polémica gene-

rada por un subsidio".-(Bs.AI.Páq.4-5.-Sábado 1 de agosto de 1981).-

Chubut-Fuerza Viva.-“Los laneros, las gestiones sardas y el escep-

ticismo‘.-(Bs. As. N965 Pág.8-11.-Noviembre de 1979).-

Correo del Chubut.-‘E1 problema 1anero'.-(Rawson.-Año II.-N?17.-

Pág. 7.—Noviembre de 1979).-

Esquiroz. Daniel I."Producci6n ovina en los departamentos del Chu-

but".-En diario 'Jornada'(Tre1ev y Rawson.-Pág. 13.-Sábado 15 de noviem-

bre de 1980).-

He1man,Mauricio B."Exp1otación del ganado lanar en la Patagonia“.-

Buenos Aires.-Editorial Sudamericana.-1941.-212 pág. i1us..-

Larrama. Gustavo.-”Desertizac1ón en Patagoniaïrï Parte.- En revis-

ta "Patagonia Rura1"(Bs. As. Año 1 Nvl.-Páq. 27 y 28 i1us..-Enero de

1978).-

Larrama,Gustavo.-'Desertización en Patagonia".-II Parte.-En revis-

ta "Patagonia Rural".-(Bs. As. Año 1 Nel.-Pág. 29-32 i1us..-Abril de

1978),-

Mendizábal. Ernesto A.'Aspectos nutricionales en las ovejas.-En

revista "Patagonia Rura1"(Bs. Na. Año 2.-N=7.- Pág. 4-7 i1us.Ju1io de

1979).-

Provincia del Chubut.-Asesoria de Desarrollo.-Dirección de Estadis-

tica y Censos.-"Censos Naciona1es(Datos Provisorios)Pob1aci6n, Familias.

y viviendas.-Agropecuario".-Chubut.- 1970.-44 pág. 19 gráf. 22 cuadros.-

Rey Balmaceda. Raúl C. "Geografía Histórica de la Patagonia(1870-

1960)’.-Prólogo del doctor Federico A. Daus.- Buenos Aires.-Editorial

Cervantes.-1976.- 332 pág. 33 fotografías.-13 láminas.-

Revista Patagonia Rural.-“Lana: hablan los compradores‘.-(Bs. As.

Año 1.-N*2.-Pág.23-28 ilua.-Abril de 1978).-

Revista Patagonia Rural.-“Qué edad deben tener las ovejas en su

primer aervicio“(fls. As. Año 7.-Hifi.-Pág.i9 i1us.Mayo de 1979).-

Revista Patagonia Rural.-“Intorme sobre la situación lanera en

Patagonia: sectores oficiales y privados exponen su posición ante la

coyuntura".-(Ea. As. Año 2.-N98.- Pág.4-7 i1us..-Setiembre de 1979).-

Revista Patagonia Rural.-"comprendiendo el comportamiento de las
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ovejas.- Extractado de ‘Research Rura1”(Sciro-Australia).-(Bs.As. Año

3.- N39.-Pág. 4-10 ilus..-l980).-

Sarobe. José María.-‘La Patagonia y sus problemas.-Estudio Geográ-

fico, Económico. Politico y Social de los Territorios del Sur'.-Pr6lo-

go del doctor Ezequiel Ramos Mexia.- Buenos Aires.-Editorial Krsft.—Se-

gunds edición aumentada y correqida.-l943.- 431 pág. 22 mapas.- 9 lámi-

nas,qráficos y cuadros.-

Soriano. Alberto.-"E1 manejo racional de los campos en la Patago-

nia“.- En revista I.D.I.A.(Bs.As..-ue124.-Pág. 1-7 ilus..-l958).-

Ygotone, ¿quiles D..-"Renacimiento de la Patagonia.-Contribución

al estudio, investigación y solución de diversos problemas del Sur Ar-

gentino”.-Buenos Aires.— Editorial Depalma.-1964.-614 pág..-

OTRAS FUENTES:

Observaciones propias.-

Entrevistas realizadas dentro y fuera del Área.-Así se obtuvieron

datos aportados por:

- ganaderos del Área.-

- profesionales del Área Ovinos y Lanas. Dirección Nacional de Fiscali-

zación y Comercialización Ganadera del Ministerio de Agricultura y

Ganaderia de la Nación.-

- el licenciado Daniel Bsquiroz, director del Instituto Autárguico de

Colonización y Fomento Rural de la provincia del Chubut.-

- profesionales de la Estación Experimental del I.N.T.A. de Trelew.-
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5 . 1 . 3 . 2 . GIHÏAIJOS: VACUNO , EC-UIIÑO Y PORCINO:

Los tratamas en conjunto por su reducido número en toda el Área.-

5.1.3.2.1. Ganados: vacuno, equino y porcino, en los departamentos

de Gastre, Mártires, Paso de Indios y felsen, hacia 197€:
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Gráfico 58.-Ganadoa: vacuno, equino y porcino, en el departamento de

Gastre. hacia 1978.-

Fuente: Censo Hacional Ganadero de 1978(ver Lih1ingraf{¿),-

Oocciuos
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Gráfico 59.- Ganadoa: vacuno. equino y porcino, en el departamento de

Mártires, hacia 1978.-
Fuente: Censo Nacional Ganadero de 1978(ver bibliografía).-
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Gráfico 60.- Ganados: vacuno,

Paso de Indios.

equino y porcino,

hacia 1978.-
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Puente: Censo Nacional Ganadero de 197E(ver bibliografía).-
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Gráfico 61.- Canados: vacuno. equino y porcino. en el departamento de

Telsen, hacia 1978.-
Fuente: Censo Nacional Ganadero de 1976(ver bibliografía).-

Ganado vacuno:

El mayor número se encuentra en Gastre(2.77U cabezas), luego sigue

Paso de Indios con 1.514 cabezaa.- sn ambos, se crían en los valles, ma-

llinea y zonas más húmedas.-

fln Telsen no llegan a las 70a cabezas, gue también viven en partes

Pajas, anuadaa naturales y mallines.- mártires. apenas alberqa a 200 ca-

rezas.-

Se los mantiene con varios propósitos: su carne, su leche, y en al-

///
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gunos casos se los emplea en el transporte de cargas-

Las razas que se observan más frecuentemente son: Hereford, Aber-

deen-nngus y Holando argentina.-

Gastre, es el departamento más aislado. y que más va a necesitar

por tal motivo de su presencia. para obtener carne y leche para consumo.

así como para transporte de cargas-

Paso de Indios, se ve algo menos necesitado(a1 estar mejor comuni-

cado), de alli que su número sea algo menor, a pesar de tener más pobla-

ción y más consumo.-

En Telsen, las existencias son aún menores. ya que hay que conside-

rar que en este departamento su cría se ve desplazada por la agricultu-

ra en va11es(de1 arroyo Telsen) y en zonas húmedas.-

Mártires(y su cabecera: Las Plumas), se provee desde el Valle Infe-

rior del Chubut. de ahí que los crie mucho menos aún(además, es de los

cuatro departamentos el gue posee menos consumidores).- Por otra parte.

presenta las peores condiciones ecológicas para la actividad.-

Ganado equino:

Los yequarizos son empleados en la actividad ovina. en especial du-

rante el invierno para evitar el aislamiento durante las nevadas. o pa-

ra: arreos. señaladas. etc....- También, son indispensables como medio

de transporte.-

Gastre cuenta con más de 12.000 cabezas en 1978, Paso de Indios con

más de 7.500 cabezas, Telsen con 7.100 cabezas y hártires apenas supera

las 2.660 cabezas.- no debemos olvidar que "la camioneta“ como medio de

transporte. ya hace varios años que ha llegado a Mártires, pero aún que-

dan muchas zonas de los otros departamentos(Gastre sobre todo), donde

no se la conoce y el único medio de transporte es el caballo.-

Las existencias en cada departamento están en relación directa con

los propósitos con que se los cría y con las necesidades de la pobla-

ción.- Generalmente. pertenecen a la raza criolla.-

Ganado porcino:

Su cría se circunscribe al nivel familiar. y es íntima.-
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5.1.3.2.2. Ganados: vacuno, equino y porcino, en el resto del

Área:

Prácticamente. sólo hacia el oeste de los departamentos estudiados

se crían estos ganados en el resto del Área.-

El valle del arroyo Genoa. en el límite sur-occidental permite la

existencia de todos ellos(y en buen número), pero especialmente del va-

cuno(con el cual se abastece con carne y leche a gran parte de los habi-

tantes de Gobernador Costa y José de San MartIn).- El equino no es tan

requerido en las inmediaciones de estas localidades como en el interior

del Área.-

Las razas presentes son las mismas que en los departamentos de Gas-

tre. Mártires, Paso de Indios y Te1sen.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.-Ministerio de Econ;4Ia.-Secretaría de Agricultura y Ga-

nadería.-“Censo Ganadero 1977.-Segunda Etapa.-".-Existencias de ganado

al 30 de marzo de 1978 en las jurisdicciones situadas al Sur del río

Colorado: Neuquén, Río Negro. Chubut, Santa Cruz y Territorio Nacional

de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.- Buenos

Aires.-1978.-63 pág..-

OTRAS.FUENTES:

Datos aportados por ganaderos y habitantes del Area.-

Observaciones propias.-
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5.1. 3.3. GANADO CAPRINO:

5.1.3.3.1. Ganado caprino en los departamentos de Gastre, Mártires,

Paso de Indios y Telaen, en 1960 y en 1970:
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Gráfico 62.- Ganado caprino en los departamentos de Gaatre, Mártires,
Paso de Indios y Telsen, en 1960.-

Fuente:

Provincia del Chubut.-Asesoría de Desarrollo.-Dirección de Esta-

dística y Censos.-“Censos Nac1ona1es(Datos Proviaorioa)Pob1ación, Fami-
lias y Viviendas.-Agropecuario".-Chubut.-1970.- 44 pág. 19 gráf. 22 cua-

ÓÏOSQ’
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Grafico 63.- ggggdaecfgáigg5nTágegepggtfaeatoa de Gastre. Mártires.

Fuente:

Provincia del Chubut.-Asesoría de Desarrollo.-Dirección de Esta-

dística y Censos.-‘Censos Nacionales(Datos Provisorios)Poblaci6n, Fami-
lias y viviendas.-Agropecuario".-Chubut.-1970.-44 P59. 19 graf. 22 cua-

dros.-

E1 número de caprinos es mayor en los departamentos occidentales

del Área(ea decir. en Gastre y Paso de Indios). con respecto a Telsen

y a Mártires. por tener aquellos mayores superficies de zonas áridas de

cierta altura. además de hallarse más aislados.-

Martires, ya en 1960. era el departamento que tenia menos existen-

cias por ser el menos aislado. y por lo tanto. con menos necesidades de

queso, leche o carne de cabra(no olvidemos tampoco que es el departamen-

to con menos población. y en consecuencia. con menos requerimientos).-

Asimismo. su relieve no ofrece desniveles importantes, y sus pasturas

naturales son bastantes malas. por lo que al ser su presencia sinónimo

de erosión se perderían gran parte de ellas.-

En Gastre y en Paso de Indios hay condiciones ecológicas más favo-

///
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rables para su cría. siendo mejores las pasturas naturales y menor el

peligro de erosión.- En el primer departamento. muchas pequeñas aldeas

e incluso las aldeas escolares subsistieron gracias al precio del pelo

de cabra. que estuvo muy bien cotizado con respecto a la lans.- Pero.

de hecho. también se lo trata de reducir para evitar el proceso erosivo.-

Entre 1960 y 1970, la mayor disminución de sus existencias se re-

gistró en Paso de Indios(-71%), siguióndole Telsen(-67%). ya que son

los dos departamentos con mayor superficie de eguadas. valles. mallines

y zonas bajas. que pueden receptar otros ganados y/o realizar tareas a-

qr1colas.-

En Mártires. donde ya era bajo el número de existencias. diminuyó

un -52%. y en Gastre un -481.-

5.1.3.3.2. Ganado caprino en el resto del Área(en 1960 y en 1970):

Ha ido en franca disminución el número de cabezas en la provincia

entre 1960 y 1970.- Según datos de la Asesoria de Desarrollo de la pro-

vincia del chubut(NOTA 5.l.3.3.2.l.) en un -sem ha decrecido entre di-

chos aflos.- No obstante. el impacto ha sido bastante menor en el Área.

debido a sus condiciones de aridez y de escasa vegetación herbácea: es

decir. ecológicamente no aptas para otros ganados, salvo para el ovino

o para el propio caprino. cuyo número aún era importante en 1970.-

5.1.3.3.3. Ganado caprino en el Área en la actualidad:

En general. el número de sus existencias ha decrecido con respecto

a 1970.-

5.1.3.3.4. Raza Anqora:

Es la productora del 'mohair'.- Se cria en la Patagonia. y en el

departamento de Gastre. donde en su mayor parte se trata de una raza

nngors de menor calidad. cuyo pelo en mercados internacionales es con-

siderado ‘cruza’.-

Bn especial. la mala nutrición a que están sometidos. hace que su

pelo manifieste malos signos y que se produzcan frecuentes muertes pre-

///
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nata1es.-

Los campos y sus pasturas son usados por el productor sin ningún

tipo de cuidados.-

E1 precio del 'mohair“ es muy alto: pero en nuestra Patagonia se

producen "pelos" gue van acompañados por arena. tierra. y todo tipo de

impurezas. que junto a un total desinterés del productor por el mejora-

miento zootécnico, hacen que sus cotizaciones sean muy bajas(Revista"Pa-

tagonia Rura1'.1979:G4-65).-

En qeneral. su cría es de subsistencia, a nivel familiar. de peque-

ños productores que desconocen totalmente todos los canales y las etapas

de comercialización.-

Los centros acopiadores de los producido en nuestra Área de estudio

son: Ingeniero jacobacci y Trelew.-

NOTAS:

S.l.3.3.2.l.: ver bibliografía.-

FUENTES:

BIPLIOGRAFIA:

Argentina.-I.L.T.A:Estación Experimental Agropecuaria Bariloche.-

“El caprino en el N.O. de la Pataqonia“.- En revista “Patagonia Rural"

(Bs. As..-Año 3.-N111.-Pág.42-*2 i1us.l980).-

Clarín.-Suplemento Rural.-"Cabras de Angora.-Diversificación en la

Patagonia"(Bs.As. Páq.3.-Sábado 30 de mayo de 1981).-

Provincia del Chubut.-Asesoría de Desarrol1o.- Dirección de Estadís-

tica y Censos.-“Censos Nacionales(DaLos Provisorios)Población, Familias.

y Viviendas.-Agropecuario2-:hubut.-197U.- 44 pág. 19 gráf. 22 cuadros.-

Revista "Patagonia Rural“.-'Mohair: alternativa sin objecci6n'.-(Bs.

Aa.Aflo 1.N93 Pág. 25 ilus.l978).-

Revista “Patagonia Rural".-‘El Mohair nacional es considerado cruza

en los mercados internacionales'(Bs. As.Aflo 2.—N?7.-Pág.64-65 ilus. Ju-

lio de 1979).-

OTRAS FUENTES:

Observaciones propias.-

///
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5.1.4. AVICULTURA:

5.1.4.1. Avicultura en loa departamentos de Gaatre. Mártires. Paso

de Indios y Telsens

a

Gráfico 64.- Cantidad de explotacioneg avIco1as(fnm111ares) en los depar-
tamentos de Gaatre. Mártires. Paso de Indica y Telaen. en

1960.-

Fuente: Censo Nacional Agropecuario de 196U(ver bibliografía).-

///
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Gráfico 65.- Número de avee(y su composición) en los departamentos de

Gaetre, Mártires, Paso de Indios y Telsen, en 1960.-
Fuente: Censo Nacional Agropecuario áe 196D(ver bibliografía).-

En el Área. sólo encontramos animales de granja criados a nivel

femi1iar(NOTA 5.l.4.1.1.).-

Según el Ceneo Nacional Aqropecuerio de 1960: Telaen y Gastre cuen-

tan con el mayor número de exp1otaciones(l69 y 164 respectivamente), si-

guñ luego Peso de Indios con 112 explotaciones, y finalmente, Mártires

tiene menoe de 50 explotaciones.-

v

En los cuatro departamentos, el mayor porcentaje corresponde a

gallinas, superando ampliamente al total de gallos, pollos y pollas,

ya que la finalidad de la crianza de estas aves no es sólo la obtención

de carnes blancas, sino además, la producción ee huevos para la dieta

diaria.-

Se pueden observar las siguientes razas: Rede Island o colorada

///
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(son las más abundantes en el Área, y tan buenas productoras de carne

como ponedoras): Orpington. variedad blanca o negra: Leghorn, variedad

b1anca(ponedoras): etc....-

En la actualidad. Telsen y Gastre, seguidos de Paso de Indios son

los que poseen mayor número de aves, siempre en establecimientos fami-

liares.-

Además de gallinas. pero en menor escala. en ciertas casas de fa-

milia de Telsen, o en las aldeas escolares(como Chacay Oeste). se crían

pavos y gansos híbridos.-

5.l.4.2. Avicultura en el resto del Área:

En el Área. también hacia el oeste de los departamentos estudia-

dos, son frecuentes las aves en establecimientos familiares.-

Gobernador Costa y José de San Martín albergan el mayor número de

ellas.-

Los tipos de aves son muy similares a los que se hallan en el

interior del Área.-

NOTAS:

S.1.4.1.l.: ver fotografía N810.-

FLIFZIWPES :

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.-Poder Ejecutivo Nacional.-Secretaria de Estado de Ha-

cienda.-Dirección Nacional de Estadistica y Censos.-"Censo Nacional

Aqropecuario 1960".-Tomo II.-Bs. As. 1964.- 659 pág..-

OTRAS FUENTES:

Observaciones propias.-
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No hay actividades en el Aroa.-

FUENTES 8

Observaciones propias.-

Bncueatan y entrevistas realizadas en el Aroa.-
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En forma incipiente se desarrolla en algunas chacras y explotacio-

nes de To1aon.-

El destino de la producción en local.-

FUENTBS :

Datos aportados por el señor Demetrio oaman Domínguez. presiden-

te de la Junta Vecinal y director de la Escuela N295 de Toluca.-

Obaervacionea propias.-
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Se practica muy poco y en forma deportiva, salvo en raras excepcio-

nes en puestos o taperaa aisladas en la meseta. donde ae la realiza pa-

ra integrar la dieta humana(éato en muy poco frecuente).-

La caza con fines deportivos se de más en los departamentos occi-

dentales, donde las especies que se obtienen son: meras o liebre: pata-

qónicaa, avutardaa y patos(en mallinea y lagunas aisladas). gaviotas,

6ta....-

FUENTES:

Observaciones propias.-

Encuestaa y entrevistas realizadas en el Área.-
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Se la practica en el rio Chubut o en el arroyo Te1sen.-

Es más frecuente en el arroyo Genoa. donde constituye un entrete-

nimiento de ls población de Gobernador Costa y José de San Martin en

los tines ds semana. obteniéndose buenos ejemplares de salmón y de

truchas srco-iris.-

FUENTES:

observaciones propias.-

Encuestss y entrevistas realizadas en el Área.-



 ً�

5.1.9. MINERIA:

5.1.9.1. Minerales metaliferos:

Cerro Castillo(Gastre):

La mineralización abarca una amplia zona de aproximadamente 50km.%

con numerosas minas registradas, aunque en su mayoria inexplotadas.-

Hay: plomo,zinc y cobre. acompañados de oro y plata.- Se ha reactivado

a partir de 1977 la explotación de mina Ángela.-

Este yacimiento fue objeto de un programa de exploración con perfo-

raciones por parte del Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas en 1978 y

1979.- Es el de mayor desarrollo conocido. ya que se superaron los 1.600

metros de laboreos subterráneos. más de 6.200 metros de laboreo en la

superficie y unos 1.600 metros de perforaciones de exploración, habién-

dose incrementado considerablemente las reservas.-

Nor-oeste de Paso de Indios:

Es una interesante zona con mineralización de plomo-zinc y asocia-

ciones de baritina.- Hay cuatro yacimientos, insuficientemente explora-

dos con lahoreo en etapa operativa. actualmente inactivos.-

Otras manifestaciones:

Hay yacimientos menores de manganeso en Telsen y en el oeste de

Biedma: inactivos y con escaso laboreo.-

5.1.9.2. Minerales no-metaliferos:

5.1.9.2.1. Arcillas y caolines:

Distrito del valle Inferior del rio Chubut:

Se localizan en los departamentos de Gaiman y Mártires.-

Los principales yacimientos están en Gaiman.-

En todos ellos se encuentran: caolin. arcillas caolínicas. arcillas

plásticas y decolorantes.- Las tareas se realizan a cielo abierto y la

actividad es permanente.- Algunos de los materiales poseen aptitudes

para la industria del papel como carga o cobertura. además del uso co-

rriente en porcelana eléctrica, cerámica fina y esmaltes.-



MINERIIA

1.7.2.‘.
1.1

3...2...

.

DJ

o...»

5434;...
a

r;._.:.._1m
ánakfwio)
natf<
����

6.9..
«¡Tri
E

.iñ:1U
.

.3:
¡L4

s

«AJÍIÏC
l

..n...uw.«umum
É4am

M...»

.41

.159.

\F.._onu
au

.1»???
Il

OPCOJÏ
g

‘Ciao-rut
Ó

194140
0

«año.

¿ykdrur
.61
p\��

a

.’XCñ\

o

"4_oun.
>

O

¡notantaífi
3.El

.¡IpoC.4v4CÓ¡»to

ï

Must.....Í4.4_.tz.:�C��

ñ.‘3o..

q)

3

a

a

O

¡r

[I

oO
o

0

TÏV

.

.

.

...

O

xvV,
l)

Ü

/

s00

_

_.

Qnumq; ¿cl Chubut- Subsuuian‘)Jo Pro-vayais»y buen-o [Lc Funds-uu. '13 maní; un CMLL

.Üs.Ás.“lo. �x��lmarl. ¡ñrdk‘uuu.
I

I

Oh[uvecïúhvu. Iuïgesïvvcïurn - pWhwd



ÁNCQLA
l

L. E M l N ANUBIC AC ¡‘Í

6.4%

����

����

..

..

\

s.c.¡.\
...

¿c334
.01

¡T434

w

��%�

.

Wf)\/./¿\\
L.

.

��*�

1.o.
I

/

��-�

Q

M.
.

.

w

\ío

(Jul!

.

_

fi]
\.

_..

ü

..I.

ala/Í

¿x330

.s..

��#�

;/r

.419...

2......

_

q.ú¡ÑW

fr.
a

.

u

l»

Í

Í

ll

|

al

'.

����

.

\

����

_

un.

_

‘Si.

al Lfiav el Lema.Ïumïes- L» C131!“



187.-

5.1.9.2.2. Bentonita:

Existen registrados yacimientos de mediana importancia. no habién-

dose explorado las posibilidades existentes.-

Se encuentran en:

-sierra Chats.-

-Cerro León(Gan Gan). y en Gastre.-

Ambas zonas tienen buenas perspectivas para la prospección de ar-

cillas bentoníticas.-

5.1.9.2.3. Baritina:

Los departamentos de Gastre y de Paso de Indios son los mejores

exponentes en lo que respecta a yacimientos de sulfato de bario.- En

Gastre, existe un distrito con 22 minas registradas. que cubre aproxi-

madamente una zona de 700 mm?con muy buena mineralización.-Los del nor-

te de Paso de Indios, también ofrecen buenas perspectivas.- Ambos de

hallan inactivoa(sa1vo la mina Alejandrito, a 52 km. al sur de Gaatre,

que trabaja en forma intennitente).-

Entre otros aspectos se la utiliza para la actividad petrolera.-

5.1.9.2.4. Fluoritaz

En los departamentos de Telnen y de Biedma se registran aproxima-

damente 15O minas en una zona de 9.000 km.? que constituye hasta el pre-

sente el más extenso distrito fluoristico del paIs.- Se hallan en etapa

de apertura con laboreo de mediano desarrollo.-

Son yacimientos vetiformes emplazados en pórfiros rio1íticos.- Las

reservas en algunas minas se han estimado en 2.000.000 de toneladas.-

En todos los yacimientos en actividad se ha logrado seleccionar

fluorita de grado meta1úrgico.- También. se la emplea en la actividad

quimica.-

Sfllflgflzfls. ����

Se la encuentra en el departamento de Paso de Indios. a 30 km. al

sur de la localidad.-
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5.1.9.3. Rocas de aplicación:

5.1.9.3.1. Arenas volcánicas:

son agregados sueltos, de peso específico muy bajo y composición

vitrea, aptas para la preparación de losas ligeras y/o aislantes(cali-

ficadas por I.R.A.M. como agregados livianos para hormigón).-

En Telsen hay un depósito inactivo.-

5.l.9.3.2. Piedra lajaz

En Sierra Chata hay un yacimiento que abastece a localidades del

Valle Inferior del río Chubut.-

5.1.9.4. Radioactivos:

La C.N.E.A. ha realizado trabajos de prospección aérea y terrestre

en una zona de 90.000 kmg, llegando a localizar un buen número de mani-

festaciones uraniferas en el C6ntlJ de la provincia.-

Todos los yacimientos pertenecen al "Distrito Uranifero Pichiñan",

y hasta el momento se han explotado Los Adobes y Cerro C6ndor.- Si se

dieran nuevas posibilidades de presupuesto, el próximo yacimiento a

explotarse sería Laguna Colorada(ubicado próximo a la localidad de Pa-

so de Indios) y podrían continuarse las tareas de exploración.-

En todos los casos los minerales presentes en mayor proporción son:

uranofano(silicato). tyuyamunita(vanadato), meta-tyuyamunita(vanadato).

holtuoodita(silicato) y schroeckingerita(carbonato).-

El yacimiento de Los Adobes en particular. se asienta en sedimentos

del Mesozoico superior.- En él. el mineral está alojado en sedimentos

de origen fluvial reluionados con areniscas y areniscas conglomeradas.-

La explotación se efectúa a cielo abierto y el conglomerado permite una

fácil disgregación, lo que es muy importante para su posterior tratamien-

to.-Su hallazgo tuvo lugar en 1961.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Anqelelli, Victorio.-“Recursos Minerales de la República Argentinar

///
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Yacimientos Metalíferos".-En ‘Revista del Instituto Nacional de Inves-

tgaciones de la Ciencias Naturales. anexo al Museo Argentino de Cien-

cias Naturales: Bernardino Rivadavia’.-(Bs. As..-Cs. Geológicas.-Tomo

II.-pág. 4e7-4s9.-195o).-

Provincia del Chubut.-Subsecretaría de Promoción y Desarrollo

Económico.-‘La minería en Chubut.-Expectativas.-Infraestructura.-Promo-

ción“.-Bs. As. 1980.- 35 pág. 1 mapa. 1 gráf. tablas.-

OTRAS PUENTES:

Datos aportados por la empresa Cerro Castillo S.A.

Datos aportados por profesionales de C.N.B.A.. Centro Patagónico,

Trelew.-
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5.2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS:

5.2.1. INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA MINERIA:

Es la única actividad secundaria que se manifiesta en el Área de

nuestro estudio.-

5.2.1.l. Lavaderos de minerales:

Sólo hay un proyecto de instalar en el departamento de Telsen un

lavadero de fluorita.-

5.2.1.2. Plantas concentradoras de minerales:

PLANTA CONCEIJTRAXDRA DE URANIO DE LOS ADOBE-JS:

La planta concentradora de uranio de Los Adohes está ubicada a

aproximadamente 450 km. de la ciudad de Trelew, en terrenos alquiladoa

u la estancia *La Madrugada" en paso Berwyn sobre el rio Cnubut.-

Es una planta de tipo no-convencional, diseñada para tratar 90.000

toneladas de mineral, que se dispone en pilas sobre una superficie de

aproximadamente dos hectáreas. cuyo fondo ha sido impermeabilizado como

paso inicial y fundamental de seguridad radiológica para resguardar al

medio ambiente.-

Sobre las pilas se precipita una solución de ácido sulfúrico. que

disuelve poco a poco el uranio contenido en la mena. proveyendo un pro-

medio de 750 m? diarios de soluciones fértiles de uranio.- Luego, esas

soluciones se someten, en una segunda etapa. a la acción de resinas de

intercambio iónico.-

El equipamiento para la instalación de la planta es en su totali-

dad de industria nacional. construído bajo diseño. especificaciones y

control de la C.N.E.A..-

Sólo la resina de intercambio iónico fue adquirida en Alemania con

anterioridad a la construcción, por un valor de 25.000 dólares. para la

cargaínícial y toda la vida útil de la p1anta.- Ésto sólo representa el

0,7% de la inversión total, que asciende a 3.500.000 dólares. para la

construcción y la operación a lo largo de tres años y medio.-

///
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Se obtuvieron desde 1977, alrededor de 130 toneladas de uranio del

yacimiento de Los Adobes y alrededor de 60 toneladas del de Cerro Cón-

dor(de este último se obtuvo el concentrado hasta principios de 1981,

pero ya en los últimos meses el producto diario de uranio era día a dia

más reducido).-

Los residuos del proceso no tienen valor secundario y constituyen

materia estéril(porque no poseen ningún otro mineral económicamente va-

1ioso).-

Por año de actividad se utilizaron: 1.000 toneladas de ácido sul-

fúrico. 300 toneladas de nitrato de amonio, 60 toneladas de amoniaco.

1.000 toneladas de fuel-oil y 500.000 litros de gas-oil, insumos provis-

tos por la Dirección General de Fabricaciones Militares y por Yacimien-

tos Petrolíferos Fiscales.-

La energía eléctrica se genera en una central propia y el agua se

extrae del rio Chubut.-

Habria que seguir explotando otros yacimientos cercanos(teniendo

prioridad el de Laguna Colorada) para que la planta continúe en activi-

dad, pero la C.N.E.A. en este momento le está dando prioridad a Sierra

Pintada en la provincia de Mendoza. en lo que se refiere a la extrac-

ción y concentración del mineral.-

PLANTA ELABORADORA DE CONCENTRAUOS POLIMBTÁLICOS DE CERRO CASTILLO

S.A.:

El laboratorio y la planta concentradora están ubicados junto

a la mina Ánqela(de dónde se extrae el mineral), en la intersección del

paralelo de 42°L.S.(1Imite interprovincial entre Rio Negro y Chubut) y

el meridiano de 69°L.0..-

El centro urbano en que se apoya la operación es Ingeniero Jacoba-

cci(a ll6 km. de la mina).-

Una vez que el material sale de la mina es sometido a las siguien-

tes etapas:

1.- Trituración: que consta a su vez de otras dos etapas.- La primera

con trituradora a mandíbula. y la segunda con trituradora a conos gira-

torios que reducen su tamaño a 1,5 cm..-

///
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2.- Molienda y flotación: el mineral triturado es finalmente molido a

rolas y mezclado con agua y reactivos para producir una pulpa. la que

luego pasa al sistema de flotación. donde por un proceso de hidrometa-

lúrqica se separa el material valioso ‘mena’. del que no tiene valor co-

mercial "ganga".-

3.- Concentradora: con la mena se forma el concentrado polimetálico de

oro. plata. plomo y cobre. y otro concentrado de zinc.-

A1 primero de los concentrados nombrados se lo llama G1oba1(p1omo

cuproso), el que precisamente por su compleja constitución polimetálica

requiere tratamientos muy especia1izados(existiendo pocas tundiciones

en el mundo en condiciones de recuperar al maximo el contenido fino

metalico de sus componentes).- Por lo expuesto. se deduce que su produc-

ción se exporta.- Se lo hace a Europa(en su mayoria a Bélgica). donde

se ha conseguido el máximo valor por el materia1(correspondiendo un

75% del mismo al oro y a la plata).-

En cuanto al concentrado de zinc. en un promedio superior al 55%

es utilizado por fundiciones nacionales, siendo la más cercana una de

Comodoro Rivadavia. donde se lo convierte en zinc metálico.-

Cuenta con usina propia. con una planta instalada de 2.000Kw. y

con muy buenas comodidades para el personal.-

En Ingeniero Jacobacci se instaló un depósito para almacenar el

mineral. para su posterior despacho por ferrocarril al puerto de Buenos

Aires.-

FUENTES:

Datos aportados por la empresa Cerro Castillo S.A.

Datos aportados por profesionales de C.N.E.A.. Centro Patagónico.

Trelew.-
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5.3. ACTIVIDADES TERCIARIAS:

Serán tratadas an el Estudio particular de laa localidades y

principales parajes del Área.-(Capitulo VI).-



CAPÍTULO VI: ESTUDIO DE LAS LOCALIDADES Y PRINCIPALES PARAJES

DEL ÁREA:

6.1. VIVIENDAS(Nota 6.1.1.):

6.1.1. Principales características de las viviendas:

Paso de Indios:

En la localidad hay 149 viviendas. de las cuales aproximadamente

el 72% son de adobe(n0Tn 6.1.1.1.). el 15% de bloquea. el 10% de ladri-

l1oa(NOTA 6.l.1.?.) Y el resto de madera.-

B1 90% son unifamiliares.-

En lo que respecta a la cantidad de ambientes: un 40% son de dos

ambientes. otro tanto de tren ambientes, un 15% de un ambiente y el rea-

to(o sea un 5%) poseen máa de tres ambientes.-

La mayoría tienen luz eléctrica V agua potable en el domicilio, pe-

ro pocas pozos abaorbentes.-

La calefacción y las cocinas son a leña o a keroaén. aungue hay

alqunaa pocas a gas(a garrafa).-

Bn casi todas laa casas hay por lo menos una radio portátil.-

Son pocos los hogares que cuentan con heladera y ninguno con apa-

rato de televisión.-

Las Plumas:

Posee 114 viviendas.- ue ellas, un 47% aproximadamente son de ado-

be. un 30% de bloques, un ?U1 de ladrillos y el resto de madera.-

La mayorIa(95%) son unifamiliares.-

E1 mayor porcentaje(60%) corresponden a viviendas de dos ambientes

y el 40% restante se compone de la siguiente forma: un 25% de tres _m-

///



LOCALIDADES Y PRINCIPALES PARAJES

.......:\

on

o

KCDÉÏ

�<��
I

Ávñvlfifi
.

.ÑÑ1-TÑi.{
Ó

ivFdrnnwnasvA
c1

1u.a,4U

123.33
O

5....

........
.

._

\L3.4_|1.

¡

I

u

I

I

u

¡

¡

I

I

n

I

¡

I

¡

I

¡

¡

n

I

.

.

.

.

.

.

a

u

¡

.

¡

n

u

.

.

.

n

.

.

.

.

¡

.

u

.

.

u

u

.

u

-

n

n

_

,.

m

..

u

_

_

.

.

.,

_

_.

m

q.

_

.

_

..

����

.1

m

1

I

.(.!
.

mm

u

1

.

1

»

x.

r

_\

s

_

._.

_

..

_

J

r
.

a

s.

j

....

_

{rá

u.

I

.
.\.

\
1

_

¿tira
9157*

..

_

¿On-z
U

m.

m

h:

411x25:
a

E.

_

¿’n10
n50

UÑL'OS

...

...

_

si...

����

W

1.52.:

.r

.

����
¡xuuv-

_

x.
-

.

o

..

.315...

g

r

1.5.44

.1

ÁCIJQA
l

.I€1.J_uc

5*!»a1
l

3a.;

No.31».

odo

����.

¡ha
rado

.

‘¡Sinn-n

����

¿’EJ

3.3011.
49123

31......

_

rïiï

fin:

..L...¿J.
¡Jorar

����_

¡JRJÓ

Ñ

.

¿ÏALX
o

em.
,

.__.
.

la.....w'l_r
...m¡{bn..

md
U.JV

P
CahGIC

s.bVoM.
.

ha.0.
H

u.

c.

W
f...“m...“

Ó

n»...t.¡MNJ:ra
Au...M....1





/// 195.-

bientes, un 10% de un amhiente y el resto(Sfi) de más de tres ambientes.-

Todas tienen luz eléctrica, la mayoría agua potarle en el domicilio

y muy pocas pozos absorInntes.-

La calefacción y las cocinas son a qas(a garraf¿).o bien a leña o

a kerosén indistintamente.-

Casi todas poseen radio, ninguna aparato de televisión y muy pocas

heladera.-

Gan Gan:

Cuenta con 92 viviendas, la mayoría de ellas de adobe(b5%), y el

resto(35%) se conforma aproximadamente así: un 25% de ladrillos. un 5%

de bloques y otro 51 de madera(NoTA 6.L1.3.).-

Son todas unifamiliares.-

Un 60% son de tres amLientea, y prácticamente todo el 40% restante

de dos ambientes.-

La mayoría tienen luz eléctrica, iqual gue agua potable en el do-

micilio, aunque también hay alqunos pozos a poca profundidad.- Los pozos

absorïentes son escasos.-

la calefacción es a kerosén. o bien a 1eña.- En cuanto a las coci-

nas: la mayoría son a qas(a qarrafd y sólo algunas pocas a leña.-

Casi todas cuentan con radio.- La casa del presidente de la Junta

Vecinal posee un televisor en funcionamiento(con una antena reforzada).-

Focas son las que tienen heladera.-

Teleenz

Hay P8 viviendas en la localidad, gue en su mayorfa(601) están cons-

truidas con bloques. las restantes gon mitad de ladrillos y mitad de a-

dobe.- Muchas de estas casas se hallan deshahitadas. puesto que desde

hace cinco años se están construyendo nuevas viviendasípor particulares).

qeneralmente de bloques. en reemplazo de otras más antiguas.-

En un 95% son unifamiliares.-

Un 80% son de tres ambientes. un 152 de dos ambientes y sólo En

5% de un ambiente.-

La mayor parte cuenta con luz eléctrica y aqua potable en el domi-

///
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ci1io.- Pocas tienen pozos absorbeLtes.-

La calefacción y las cocinas funcionan a gaa(a qarrafa),o sino a

kerosén o a leña indistintamente.-

Hay pocas heladeras. casi todas tienen radio y ninguna televisor.-

Gastre:

Posee 82 viviendas, de las cuales la mayoría son de adobe(7u%). un

20% son de bloquea y el resto, casi todas de ladrillos.-

Hay mayoría de viviendas unifamiliares.-

Un 301 de ellas son de dos ambientes, otro tanto de tres ambientes

y de un amtiente.- Apenas un 10% son de más de tres ambientes.-

Hay 42 usuarios de luz eléctrica y 51 de aqua potable en el domi-

cilio(aunque también se encuentran algunas Canillas diseminadas).-

Sólo 26 casas cuentan con pozos ahsorHentes.-

La calefacción en unas 15 viviendas(aproximadamente) es a kerosén

y el resto a leña, igual gue las cocinas.-

Caai todas tienen radio, y heladera sólo cuatro.-

Parajes o aglomeraciones más importanteataparte de las localida-

des ya estudiadas):

Valle de los Altares:

En el caserío hay 25 viviendas: la mayoría de adole y muy pocas de

ladril1oa.- Además. hay cuatro deamontables(eran del campamento de una

de las compañías que pavimentaron la Ruta nacional N325, que al termi-

nar las obras las dejaron en el lugar).-

Son casi todas unifamiliares, y de dos ambientes.-

no poseen luz eléctrica(aalvo el ñ.C.A.). ni servicio domiciliario

de agua potable. ni pozos ahsorhantes(a excepción del A.C.A.).-

Las estufas y las cocinas son en su mayor parte a leña o a kero-

sén, y muy pocas a qas(a garrafa)— Sólo el A.C.A. cuenta con heladeras.-

nay radios en casi todos los hogares.-

Laa Chapas:

Hay 7 viviendas: dos unifamiliares y el resto forman parte del cam-
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pamento de vialidad Provincia1.- Tienen luz eléctrica.- La calefacción

y las cocinas son a leña. a kerosén y a gas(a garrafá.-

Aldeas escolares:

Son pequeñas aglomeraciones que se forman alrededor de la escuela.

que quedan despohladas al finalizar el período escolar.-

Lagunita Salada(Gastre):

Hay 7 viviendas: cinco de bloques y dos de adoLo.- En un 60% son

unifamiliares.- Predomínan las de dos ambientes.- no hay luz eléctrica

v sólo la escuela tiene un pozo abaor‘hnte.-

Hay aqua potarle.- Las cocinas y las estufas son a leña.- Casi to-

das poseen radio.-

Ya1alaubat(Castre):

La aldea está constituida por 7 viviendas construidas en las inme-

diaciones de la escuela, de bloques y adobe.- Además, hay una casa ro-

dante.-

En un 60% son unifamiliares, y de dos ambientes.-

No hay luz e1éctrica.- Sólo la escuela posee pozo absoflwente.- Hay

agua potable.-

Las cocinas y las estufas son a leña.- En casi todas hay por lo

menos una radio portátil.-

Blancustre(Gastre):

Hay 9 viviendas: cinco de hoques y cuatro de adohe.- En un 60% son

unifamiliares, y todas de dos ambientes.-

Poseen luz eléctrica.- Hay agua potable, pero no domici1iaria.- La

escuela posee pozo aLsorhente.-

Las estufas y la calefacción son a 1efia.- Casi todas las casas po-

seen por lo menos una radio portátil.-

Chacay 0este(Telsen):

Se encuentran 1? casas alrededor de la escuela. de hlooues y adobe.-

son unifamiliares en un 60%, y la mayoría de dos ambientes.-

El aqua potable se extrae por perforación, pero no es un servicio

domiciliario.-

No hay luz eléctrica. la escuela posee pozo aksor?bnte. y las estu-
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fas y cocinas son a leña.-

En casi todas hay una radio portátil.-

Sepauca1(Te1aen):

Hay de 15 a 20 viviendas. en su totalidad de adobe.-

Un 60% son unifami1iares.- Poseen luz eléctrica y agua potable.-

Laa estufas y las cocinas son a kerosén y a 1eña.- En casi todas

hay una radio.-

Paao del Sapo(Paso de Indios):

En la aldea se pueden observar 12 viviendas de adobe.-

Son en un 100% unifami1iares.- No poseen luz eléctrica. aungue

sf aqua potable.-

La calefacción y las estufas son a kerosén y a 1eña.- Casi todas

tienen radio.-

Cerro Cóndor(Paso de Indios):

Se hallan 14 viviendas: mitad de bloques y mitad de adobe .-

Son en un 1U“% unifami1iares.- Poseen luz eléctrica y servicios

sanitarios(só1o alqunas).-

Las cocinas y las estufas son a keroaén y a 1eña.- Casi todas cuen-

tan con por lo menos una radio.-

ïl Hiraso1(Mártires):

Hay 4 casas de adobe. unifamiliares, de dos y tres ambientes.-

Las cocinas y las estufas funcionan a leña y a kerosén.- Casi to-

das cuentan con radio.-

Hay parajes o aldeas en todo el Área de dos a cuatro o cinco casas,

gue obtienen agua potable de manantial, por perforación, o bien la ex-

traen del río Chuhut(si están cerca de éste).-

Las casas están construidas con adobe, bloques y en algunos casos.

con ladrillos.-

La calefacción y las estufas pueden ser: a leña. a kerosén(si tie-

nen dónde proveerse) y también a qas¿a qarrafaisi están en frecuente

contacto con los centros de abastecimiento de las mismas).-

Algunas poseen luz eléctrica. siendo la energía generada por gru-

pos electrógenos propios.-
///
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Ejemplos de estas aldeas son: Cañadón Cartón y Laguna B1anca(Már-

Tamkién, pueden superar las 10 viviendas: C. Conhué(Lanquiñeo).-

Otras aldeas gienen de la misma forma más de lu casas, pero la ma-

voría se hallan deshabitadas, como por ejemplo:

Bajada del Diablo:

Posee 16 casas, pero sólo seis habitadas.- son de adobe y unifami-

liares.-

Un 60X son de dos ambientes.- El agua la obtienen de un manantial.-

No poseen luz eléctrica.-

Las cocinas son a leña.- Las estufas en un 80% son a leña, y el

20% restante a kerosén.-

Hay una heladera a kerosén.- Todos los hogares poseen radio.-

E1 Escorial:

Tiene ll viviendas de adobe, de las cuales sólo una está habitada.-

Localidades ubicadas en el límite sur-occidental del Área:

Gobernador Costa:

La localidad cuenta con 367 vivindas.-

Un 871 de ellas son de ladrillos(NOTA 6.1.l.4.).- Hay un 8% de ado-

he y el resto son de bloques y madera.-

En su totalidad son unifamiliares.-

Prácticamente. la mitad de ellas cuentan con tres ambientes. un 45%

con más de tres ambientes y un 5% con dos ambientes.-

E1 954 poseen luz eléctrica. el 90% servicio domiciliario de agua

potable y la mayoría pozos absorPentes.-

El 90% de las cocinas, calefactores o estufas y calefones(cuando

los hay) son a leña o a kerosén. y el 101 a gas(a garrafa)-

En el 60% de los hogares hay heladera y aparatos de televisión.-

La totalidad cuentan con radio.-
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José de San Martin:

La localidad posee IFB viviendas.-

Están construidas en un 80% con ladrillos, en un 15% con bloques,

en un 4% con adobe y apenas en un 1% con madera.-

La mayoría son unifamiliares.-

Un 50% de ellas cuentan con tres ambientes, un 40% con dos ambien-

tes y un 10% con un ambiente.-

La casi totalidad tiene luz eléctrica. servicio domiciliario de

agua potable y pozos abaorkentes.-

Con respecto a las estufas y cocinas. un 60% son a kerosén. un

30% a leña y un 10% a qas(a garrafa)-

E1 60% de los hogares poseen heladera y aparato de televisión.-

Casi todos tienen radio.-

En todas las localidades, aldeas y parajes hay una proporción

importante de casas con techos de chapas y pisos de tierra apisonada

o cemento.- En qeneral. salvo en las construidas por iniciativa del

sector público, no se han tenido en cuenta ciertos requisitos que impo-

nen las condiciones climáticas imperantes.como: techos a dos aguas(pa-

ra evitar el peligro del peso de la nieve sobre ellos), aberturas de

uso permanente que no estén orientadas hacia el oeste(debido a los

fuertes y casi constantes vientos durante un alto porcentaje de días

del año), etc....-

6.1.2. Relación Habitantes/vivienda:

Localidades del interior del Área:

Localidad: Relación: Habitantes/vivienda

-Paso de Indios: 3.10 hahitantes/vivienda.-

-Las Plumas: 3.14
" "

-Gastre: 3.50
“ "

-Telsen: 3.60
“ ‘

-Gan Gan: 4.70
" "

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas -l980-(ver bibliografia.-
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En Paso de Indios y en Las Plumas. ambas localidades ubicadas so-

hre la Ruta Nacional u325 la relación es más baja.- Aumenta en Gastre.

que aunque con el menor número de habitantes, tiene un número de vivien-

das en proporción bastante adecuado para que la relación se aleje de

la de las anteriores.-

En Telsen. la relación es semejante a la de Gastre.- En Gan Gan,

ya la situación cambia sobremanera, puesto que con apenas 30 habitantes

menos que Paso de Indios(sin tener en cuenta a los alumnos internados

en la Escuela N215), hay 57 viviendas menos.-

Lécalidadesdel límite sur-occidental del Área:

Localidad: Relación: Habitantes/vivienda

-Gobernador Costa: 3,40 habitantes/vivienda.-

—José de San Martín: 3,10
' “

Puente: Censo Nacional de Población Y Viviendas-1980-(ver bibliografía).-

La relación en José de San Martín es como en Paso de Indios, en

cambio en Gobernador Costa. es alqo más alta y más cercana a la de Gas-

n’

NOTAS:

6.1.1.: ver cuadro correspondiente.-Todos los porcentajes del mismo

corresponden a estimaciones propias(de acuerdo con relovamientos

realizados en el Area con nuestros propios medios. o bien cons-

tituyen el resultado de entrevistas con autoridades de las res-

pectivas localidades). de allí que sean aproximados.-

6.1.1.l.: "er fotoqrafía N39.-

6.1.1.?: ver fotografía N310.-

6.1.l.3.: ver fotografía N214.-

6.1.1.4.: ver fotografía N917.-

mawrms :

BIBLIOGRAFIA:

Provincia del Chbut.- C.0.P.L.A.D.E..-"Censo Nacional de Población
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y viviendaa-19E0- Cifras Proviao*ias".- Chubut.- 19au.- 18 pág. mapas.-

OTRAS FU BNTES 3

Censos y relevamientos realizados en el Área. con nuestros propios

medios.-

Entrevistaa con autoridades del Área.-

Observaciones propias.-



203g‘

6.2. SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA, AGUA POTÁHLE, SÁNITARIOS Y DE

CALBFACCIÓN(INCLUYBNDO PROVISIÓN DE CALCR PARA COCIKAR):

6.2.1. Luz eléctrica. agua potable y servicios sanitarios:

(NOTA 6.2.1.1.).-

6.2.2. Calefacción y provisión de calor para cocinar:

Telsen. Las Plumas y Gan Gan. localidades que están más en contac-

to con Trelew o Puerto Madryn, consumen mayor cantidad de gas e1garra-

fa, algo menos Paso de Indios y no se ven en Gastre.-

El kerosón ocupa el segundo luqar y se lo aprecia en toda el Área:

aunque en menor proporción en Gastre, dado que Gan Gan es su fuente más

cercana de abastecimiento.- Pero es la leña, la que domina. especialmen-

te en calefacción más que en/É3L{%%¿Ï1ÉÉïÉï“ÏK3Z‘É?/sastre.Paso de In-

dios y Gan Gan.-

En alqunos parajes. en las casas o puestos aislados e incluso en

las viviendas más pobres y humildes de las localidades se utiliza el

"charcao" en lugar de leña: el cual se consume mucho más rápidamente y

son, por lo qeneral. los niños los encargados de juntar1o(NOTA 6.2.2.

1.).-No sólo está compuesto por tallos y ramas de arbustos, sino además

por los productos de las defecaciones del ganado.-

En Gobernador Costa y en José de San Martín, se emplea keroaén y

1eña(traIda desde el área cordillerana) en un 9U%.- El IU % restante co-

rresponde a gas en garrafa.-

NOTAS:

6.2.1.1.: ver cuadro correspondiente.-

6.2.2.1.: ver punto 5.1.2..-

FUENTES:

FIELICCRAFIA’
Provincia del ChuLut.- Secretaría de Planeamiento.-"77 Cifras 78'.-

Chubut.- 1978.- 62 pág. mapas.-
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6. 3. COMERCIOS:

6.3.1. Actividad comercial(NOTA 6.3.1.1.):

Para el estudio de la actividad comercial en el Área. no sólo nos

interesa el número y el tipo de comercios en cada localidad, aino ade-

más. la cantidad. calidad y variedad de mercaderías de los mismos. co-

mo así también el volumen aproximado de transacciones realizadas(conoci-

do a través de los informes requeridos a comerciantes y a habitantes de

cada localidad).-

Teniendo en cuenta todos los factores antes citados. podemos colo-

car a las cinco localidades del centro del “rea de nuestro estudio en

el siguiente orden decreciente de mayor a menor embergadura comercial:

Paso de Indios. Gan Gan. Telsen, Las Plumas y Gastre.-

Paso de Indios:

Es la localidad que posee la estructura comercial más desarrollada

en la actualidad.-

Después que se levantó el ferrocarril en 1961. Las Plumas fue per-

diendo importancia y vida comercial. y Paso de Indios comenzó a crecer

en este aspecto.- Además, se trataba de la única localidad en el centro

de la provincia. sobre la Ruta Nacional N925, próxima al empalme con la

Ruta Provincial N919.-

Cuenta con 18 comercios en total, de los cuales. dos son almacenes

de ramos generales.- Con respecto a los ramos ramos especificos. dedi-

cadoa a la alimentación, posee: cuatro almacenes. una carnicería. tres

panaderfaa y tres mixtos(a1macenes 7 verdu]erIas): dedicados a la vesti-

menta tiene: una tienda(con ropa masculina y femenina, que ha sido habi-

litada con el rótulo de 'boutique').- También, posee una botica y tres

kioakos.-

En todos ellos, se observa el mejor surtido y variedad de mercade-

rías de las cinco localidades. como asimismo la mejor calidad de las

mismas.-

El número de transacciones también es superior. ya que tiene mayor
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cantidad de consumidores: no sólo los habitantes de la localidad(los

que ascienden a 572 habitantes. según datos del Censo nacional de Pobla-

ción Y viviendas de 1980, siendo la única de las cinco localidades Hue

supera los S00 habitantes), sino además. la población rural dispersa de

su amplia zona de influencia.-

La provisión de combustible debe realizarse o bien en la estación

de servicio del A.C.A. de los Altares que está a 57 km.. o en la de Pam-

pa de Agnia a S2 km..- Pero está ya licitada la construcción de una es-

tación de servicio en la 1ocalidad¡sotre la Ruta Nacional N325.-

Gan Gan:

Colocamos a Gan Gan en segundo luqar, pues si bien posee menor o

igual número de comercios que el resto de las localidades. son de ma-

yor embergadura. con mayor variedad y cantidad de mercaderías.-

También, tiene como Paso de Indios un importante movimiento comer-

cial, ya que no sólo posee por consumidores a sus habitantes(los que

son más de 400), sino gue además abastece a las aldeas escolares de

Gastre: Yalalaubat, Lagunita Salada y Plancustre. a Chacay Oeste de Tel-

sen, como asimismo a una vasta zona rural de los departamentos de Tel-

sen y de Gastre.-(MOTA 6.3.1.11).-

Cuenta sólo con 6 comercios: dos importantes almacenes de ramos

generales(NoTA 6.3.1.2.), un almacén. una carnicerIa.un almacén y ver-

dulería y la estación de servicio del A.C.A.(gue abastece de combusti-

Lle también a Gastre).-

Podemos advertir que la venta de vestimenta está por completo en

manos de los almacenes de ramos nenma1es.-

Telsen:

A Telsen lo hemos colocado en tercer lugar, ya que si bien posee

un número de comercios superior al de Gan Gan, son de dimensión mucho

más reducida. tanto por la cantidad como por la variedad de las mercade-

rías. y por la cantidad de transacciones que se realizan.-

En total son ll comercios. entre los cuales podemos encontrar: dos

almacenes de ramos nenerales, un almacén, una panaderia, dos almacenes-
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carnicerías y verdulerfas, una panadería y despensa. dos tiendas(dedi-

cadas tanto a la venta de vestimenta masculina como femenina) y un kios-

co.-

También, hay en la localidad un surtidor de Y.P.F.. por lo que

tiene provisión propia de combustible.-

Su zona de influencia se extiende más allá del casco urbanizado.

especialmente hacia las “chacras de Telsen“(NOTA 6.3.1.3.). hasta Se-

paucal y Laguna de Vacas: aparte de ahastecer a la pollación rural dis-

persa que vive en puestos 0 estancias de sus a1rededores(ubicados en

todas direcciones).-

Las Plumas:

Una vez levantado el ferrocarril en l9b1(que llegaba hasta Alto

de Las Plumas). comenzó a estancarse la localidad y su comercio siguió

el mismo camino(e incluso se redujo).-

Hoy cuenta con 6 comercios. con una importante variedad de merca-

derias y un considerable volumen de transacciones.-

Posee tres almacenes de ramos qenera1es(que tienen completamente

en sus manos el abastecimiento de comestibles). una tienda(de ropa mas-

culina y femenina). un botiquIn(que temporariamente se encuentra cerra-

do) y un surtidor de Y.P.P.(que abastece de combustible no sólo a Las

Plumas. sino también a los automotores que transitan la Ruta Nacional

N325).-

Sus consumidores son sus hahitantes y los de parajes, estancias

y puestos de los alrededores(pero el número. en general. es mucho más

reducido que el de las localidades anteriores).-

Gastre:

En Gastre. entre 1920 y 1930, estuvo instalada la casa principal

de una organización comercial, que tenía tres sucursales en la zona:

en Traquetén a 40 km.. en Paso del Sapo a 100 km. y en Languiñeo a

150 km.. además de oficinas en Puerto Wadryn.-

Esa casa comercial se incendió alrededor de 1928, y luego falleció

uno de sus socios propietarios.- De acuerdo con una de las cláusulas
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del contrato, después de este hecho se dio término a la organización.-

La organización también tenía una barraca para acopio de: lana.

pelo de cabra. etc.... y un galpón con instalaciones fijas para esquila

que contaba con 24 manijas. donde podían esquilarse alrededor de

60.000 lanares entre los de la firma y los de los clientes.- Luego.

el comercio fue diversificándose en otros de menor cuantIa.- Algunos

de ellos fueron desapareciendo con el tiempo y nunca llegó a recupe-

rarse la actividad de los tiempos en que funcionaba la mencionada em-

presa.-

Actualmente. en la localidad encontramos 9 comercios, pero todos

de una dimensión pequeña. poco surtidos, con poca cantidad de mercade-

rIas(incluso el almacén de ramos qenerales).- La cantidad de transac-

ciones también es muy reducida. aún si los comparamos con comercios

de otras localidades del Area.-

Posee: un almacén de ramos generales. tres almacenes pequeños,

dos carnicerIas(con venta de carne ovina y vacuna proveniente de ani-

males criados y carneados por los dueños de las mismas). una tiendita

(con poca cantidad y variedad de mercaderías, que vende ropa masculi-

na y femenina de baja calidad, que es practicamente la única que pue-

den consumir sus habitantes) y un establecimiento dedicado a la venta

de productos para las actividades ganaderas.-

El mayor número de comercios con respecto a otras localidades

(pero de dimensión pequeña). se debe a que se manifiestan a manera de

pequenos vestigios de la importante vida comercial que tuvo Gastre: la

que aislada en el N.O. del Área de nuestro estudio. sede principal de

una organización comercial económicamente muy activa. contaba además

con varios establecimientos mercantiles de consideración por aquel en-

tonces.-

Los consumidores son los habitantes de la localidad, de puestos

y estancias de sus alrededores y del departamento en general.-

Principales parajes y aldeas:

Paso del Sapo:

Tiene un almacén de ramos generales. dos despensas y la estación
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de servicio del A.C.A.. que abastecen a una amplia zona en el Área.-

Valle de los altares:

Es un caserío en formación que ya tiene en 1980 -- 95 habitantes.-

Hay hasta ahora sólo dos almacenes o despensas. pero las condicio-

nes son propicias para que aumente el número de consumidores del lugar.

v por lo tanto, su vida comercial.-

No debemos olvidar que cuenta con la estación de servicio del

A.C.A.. es decir, que tiene combustible para consumo propio, para pro-

veer del mismo a Paso de Indios y a una amplia zona de influencia. a-

parte de hacer lo propio con los vehiculos que transitan por la Ruta

Nacional N325.-

Las Chapas y Pampa de Agnia:

Cuentan con estación de servicio del A.C.A..-

Resto de parajes y aldeas:

En el resto de los parajes y aldeas suele haher(si lo hay) un

almacen de ramos generales o a lo sumo dos.-

Generalmente, en todas las localidades el dueño de cada carnice-

ría es a su vez matarife.-

En las panaderias citadas se vende pan casero, fabricado en for-

ma casi artesanal.- Recién ahora, en Paso de Indios va a habilitarse

en un futuro cercano una panadería que contará con un horno e instala-

ciones de características industriales.-

Salvo en Telsen, en el resto de las localidades y parajes no se

observan materiales para la construcción a la venta ni en los almace-

nes de ramos generales, ni en ningún otro establecimiento comercial:

ya que casi no se construyen nuevas casas. a excepción de los edifi-

cios oficiales o barrios construidos por la Gobernación o por Bienes-

tar Social de la Nación o de la provincia. cuyos materiales son provis-

tos y transportados por la Dirección de Obras Públicas de la provin-

cia o por las compañias constructoras contratadas.-
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Localidades del limite sur-occidental del Área:

Tanto en Gobernador Costa como en José de San Martín la estructu-

ra comercial es mucho más importante.-

Gobernador Costa:

Cuenta con 32 comercios, de los cuales cuatro son almacenes de

ramos qenerales. pero con una dimensión comercial mucho más grande que

la de las almacenes de ramos generales de las localidades del interior

del Área.- No sólo cuentan con todo tipo de mercaderias en lo gue ha-

ce a comestibles. vestimenta, kazar, articulos de perfumería, articu-

los de farmacia y artículos para el agro, sino que además, en ellas

pueden encontrarse: electrodomésticos. zapatos muy finos. libros. dis-

cos, muebles finos. relojes, materiales para la construcción, garra-

fas. etc....- Bs decir. que se trata de verdaderos almacenes de ramos

generales. en todo el sentido de las palabras: no como los de Paso de

Indios, Gan Gan. Telsen, Las Plumas y Gastre. los cuales más o menos

surtidos sólo cuentan entre sus mercaderias con: comestibles. cigarri-

llos, unos pocos artículos de farmacia y perfumeria, algunas vestimen-

tas y artículos de bazar.-

ndemás, dos de estos almacenes de ramos genrales de Gohernador

Costa, también realizan acopio de frutos del país: lanas, cueros. etc...

Uno de ellos es de LAHUSEN Y CIA(NOTA 6.3.1.4.), empresa que está pre-

sente también en Esquel y en todas las principales localidades y ciu-

dades patagónicas con sus almacenes de ramos generales o con sus super-

mercados(en San Carlos de Bariloche y en Comodoro Rivadavia).-

La localidad también tiene comercios gue poseen más de un ramo

específico. así nos encontramos con: una tienda-perfumería y venta de

fantasías, una despensa y venta de fantasias. una tienda-mueb1erIa-

zapaterIa-relojería-venta de electrodomésticos y golosinas y cuatro

kioskos.-

En cuanto a los de ramos especificos, dedicados a la alimentación,

hay: un almacén. tres carnicerIas(cuyos dueños también son matarifes).

una panaderia y mixtos(tres almacenes-Carnicerías y verdulerías y sie-

te almacenes y verdulerIaa).-

///
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De otros ramos específicos se hallan: una tienda(de ropa femenina

y masculina), un comercio de venta de ropa masculina, una zapatería,

una farmacia(botica), una mueblería y la estación de servicio del

A.C.A.(que también provee de combustible a José de San Martín).-

José de San Martín:

Esta localidad ve reducido su número de comercios a la mitad con

respecto a Gobernador Costa. ya que tiene un total de 17.-

Posee cinco almacenes de ramos generales, con las mismas caracte-

rísticas de la localidad anterior. aunque algunos están menos surtidos.-

En lo que se refiere a la venta de productos para el campo ali-

menticio tiene: una carnicería. una panadería y mixtoa(tres almacenes-

carnicerías y verdulerías y una carnicería-verdulería-almacén y soda-

ría).-

En otros ramos específicos podemos ubicar una librería.-

Cuenta con cinco kioskos.-

6.3.2. Abastecimiento:

Localidades del interior del Área:

Paso de Indios:

Carne: la ovina se carnea en el lugar y la vacuna es provista por la

misma estancia que carnea y provee al valle de los Altares(que se en-

cuentra cerca de éste).-

verdurws¡se traendesde el Valle Inferior del rio Chubut.-

Pan: es casero. realizado en la localidad(por ahora).-

Productos de almacén(incluIda leche en polvo): se traen desde Trelew

o desde Esquel.-

Vestimenta, productos de perfumería y otros: se traen desde Trelew o

desde Esquel.-

Combustible: desde el n.C.A. del Valle de los Altares o desde el A.C.A.

de Pampa de Agnia(directamente lo compran allí los consumidores).-

Leña: se extrae de arbustos de la zona(troncos o raices): muy poca se

trae desde el área cordillerana.-
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Garrafas: se traen desde Trelew.-

Gan Gan:

Carne: la ovina se carnea en el luqar. en el matadero particular del

carnicero. y la vacuna se trae desde Gastre.-

Verduras: se traen desde el Valle Inferior del río Chubut.-

Pan: casero. o se lo trae desde las ciudades del Valle Inferior del

río Chbut o desde Puerto Madryn.-

Productos envasados de almacén(1ncluIda leche en polvo): se los trae

desde üre1ew.-

Vestimenta. productos de perfumería y otros: se los trae desde Trelew.-

Comhustible: provisto por el A.C.n..-

Leña: se la trae desde el área cordillerana, o se extrae de arbustos

de los alrededores.-

Garrafas: las traen desde ciudades del Valle Inferior del río Chubut.-

Telsen:

Carne: ovina y muy poca vacuna. se carnean en el lugar por los mismos

carn1ceros.- Se está por inaugurar el Matadero Municipal.-

Verduras: se cultivan en su mayoría en la misma localidad, o bien son

traídas desde el valle Inferior del río Chubut.-

Pan: casero.-

Productos envasados de almacén(incluIda leche en polvo): se los trae

desde Trelew o desde Puerto Madryn.-

vestimenta, productos de perfumería y otros: se los trae desde Trelew.-

Combustihle: provisto por Y.P.F. en la misma localidad.-

Leñaz es de la zona en su mayoría.-

Garrafas: se las trae desde Trelew o desde Puerto Madryn.-

Las Plumas:

Carne: ovina y vacuna se traen desde el Valle Inferior del río chubut.-

Por lo general, al ovino se lo carnea en la localidad.-

verduras: se traen desde el valle Inferior del río Chubut.-

Fan: Casero, o bien se lo trae desde Do1avon.-

///
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Froductos envasados de a1macén(inc1uIda leche en polvo): se los trae

desde Trelew.-

vestimenta. productos de perfumeria y otros: se los trae desde Trelew.-

Comhustiblez lo provee Y.P.P. a la estación de servicio local.-

Lefla: se extrae de arbustos de la zona. pero algo se trae desde el

área cordi11erana.-

Garrafas: se las trae desde las ciudades del Valle Inferior del rio

���� o’

Gastre:

Carne: ovina y vacuna, se carnean en el lugar. en matadero particular

(proviene del mismo departamento).-

Verduras: se traen desde el Valle Inferior del río Chubut.-

Fan: casero(se realiza en un almacén).-

Froductos envasados de a1macén(inc1uIda leche en polvo): se los trae

desde Trelew.-

vestimenta. productos de perfumería y otros: se los trae desde Trelew.-

Combustible: los consumidores de la localidad deben proveerse en el

A.C.A. de Gan Gan.-

Lefla: en su mayoria se la trae desde el área cordillerana. aunque tam-

bién se extrae de arbustos de la zona.-

En Gastre y en Gan Gan. la verdura, los productos de almacén, la

leche en polvo, la vestimenta, etc.... todo lo que se vende en los ne-

qocios de las mismas es transportado por los mismos comerciantes.- En

Las Plumas y en Paso de Indios, también pasa lo mismo: pero además. en

menor escala, pasan abastecedores(particulares) de: fiambres, verduras.

qaaeosas.etc...cada 15 ó 20 dIas.- En Telsen. suelen pasar de igual

forma esporádicamente algunos de ellos: fiambrero, cigarrero. etc....-

Localidades del límite sur-occidental del Área: Gobernador Costa

y José de San Martin.-

Carne:

En Gobernador Costa se carnea en el lugar tanto al ovino como al vacuno.
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tarea que llevan a cabo los carniceroa 1oca1ea.- También, hay un car-

nicero que cría y carnea porcinoa(todoa en las inmediaciones del arro-

yo Genoa).- En José de San Martín, está por inaugurarse el Matadero

Municipal. pero hasta ahora ae carnea en forma particular.-

Verduraa: algunas ee producen en las huertas particulares. pero para

su consumo masivo se las trae desde el Valle Inferior del río Chubut.-

Pan: en casero c no, pero de las mismas localidades.-

Leche: se ordeñan aproximadamente 30 litros diarios en las dos locali-

dades.- El resto del conaumo(1a gran parte) se cutre con leche en pol-

vo.-

Productoa envasados de a1macén(inc1uIda leche en polxo): ae los trae

desde Esquel. o bien desde Buenos Aires. Comodoro Rivadavia, Sarmiento.

etc.... a través de expresoa(NOTA 6.3.2.1.)o por particulares.-

Veatimenta. productos de perfumería y otros: por las mismas víaa que el

rubro anterior.-

Combuatiblez lo provee el A.C.A..-

Leña: se la trae desde Wfo Fico en el área cordi11erana.- En algunos

canoa ae trae trozada. y en otros se lo hace en las localidades. con lo

cual se emplea cierta mano de obra.- Para el transporte se utilizan

camiones de estas localidades o de Río Pico.-

Garrafaa:

Las garrafa; chicas son traídas por los dos almacenes de ramos genera-

les. que tienen la licencia para ello. desde Comodoro Rivadavia.- Los

cilindros de S0 kg. ae traen desde Sarmiento: ea un servicio de la Mu-

nicipalidad de Gobernador Coata.- Con ellos no sólo se abastece a loa

usuarios, al hospital, al banco. a la policía, etc...de esta localidad,

sino además al hospital y al edificio de qendarmerfa de José de San Mar-

tin.-

NOTAS :

6.3.1.1.: ver cuadro correspondiente.-

6.3.1.1;: nos referimos a la población rural dispersa de estos departa-

mentos .-
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6.3.1.2.: ver fotografía N314.-

6.3.1.3.: ver punto 5.1.1.4.1..-

6.3.1.4.: ver fotografía N318.-

6.3.2.1.: ver punto 7.1.6,

FUENTES :

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.-Secretaría de Estaño de Hacienda.- Dirección Nacional

de Estadística y Censos.-“Cenmo/ágñífigggááa1954".-Tomo II.-ua. As. 1959.

409 pág..-

Arqentina.- Presidencia de la Nación.-1.N.u.E.C. "Censo Nacional

Económico.-Comercio y Prestación de servicios“.- Novena parte: La Pam-

pa. Río Negro. Neuquén, Chubut. Santa Cruz y Territorio Nacional de

Tierra del Fuego.-Ps. As. 1964.- 22h pág..-

Argentina.- hinisterio de EconomIa.- I.h.b.E.C. "Censo uacional

Económico 1974".— Chubut.-Resultados Provisionales.-Bs. AS. 1975.-

25 pág..-

OTRAS I-‘UBNTES:

Relevamientos realizados con nuestros propios medios.-

Entreviatas con autoridades del Área.-

Observacionea propias.-
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6.4. SERVICIOS DE HCJPELES, MOTEILES, PEÏÏ-«SIONES. IIOSFEDAJES,

RESTAURANTES, CONFITERÏIXS; REFRIGERIC) Y EXPBDICIÓN UH BEBIDAS Y

COMIDAS EN GENERALÍHUTH u.4.1.):

En toda el Área lo que abundan son los "bares"(uOTA 6.4.2.).- En

todas las aldeas o parajes casi siempre hay uno. lo gue corrobora el

alto Indice de alcoholismo.-

En las cinco localidades del interior, hay hospedajes pequeños. ti-

po fonda, con pocas habitaciones(dos o tres). variaa camas en cada habi-

tación(que pueden sumar un total de seis a diez en cada uno de ellos)

V un sólo baño común. o a lo sumo ños(uno para damas y otro para caba-

11eros).- Están manejados por sus oueños,la esposa hace de mucama y

cocinera. y el marido la ayuda en la atención de huéspedes y en la ad-

ministración.- Por todo lo expuesto, podemos inferir gue no se encuen-

tran hoteles propiamente dichos.-

La mayoría de los hospedajes están ecuipados para dar comida. y

son bares a su vez.-

Las Plumas es la que cuenta con mayor número de hospedajes: tres.

que sumados a cinco bares(dos con venta de golosinas. qalletitas, etc...

queademásfuncionan junto a los hospedajes), hacen un total de 8 servi-

cios(NOTA 6.4.3.).- Antes de 1961. cuando estaba en funcionamiento el

ferrocarril que llegaba hasta Alto de Las Plumas esta cantidad era ma-

yor.-

Paso de Indios tamhién cuenta con dos hospedajes. y posee seis ba-

res. de los cuales tres tienen venta de sandwichm y qa1letita8(doa de

ellos funcionan junto a los hospedajes).- 3] total es de 8 servicios(i-

qual que en Las F1umas).-

Gan Gan sólo tiene dos hospedajes. al iqual que el resto de las lo-

calidades. pero es la única que posee dos confiterIas(una en el A.C.A.).-

También, hay un bar y dos bares con venta de sandwich, golosinas. galle-

titas, etc...(funcionando junto a los hospedajes).- El total es de 7

servicios.-

En Telsen. hay dos hospedajes. uno de ellos con comida. dos bares

con venta de sandwicha y galletitas. un bar y churrasguerfa y otro que
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funciona sólo como bar. totalizando 6 servicios.-

En Gastre, hay dos hospedajes, un bar y tres bares con venta de

sandvichn, empanadas, etc...(dos de ellos funcionando junto a los hospe-

dajes), siendo el total de 8 servicios.-

Resto de los parajes y aldeas:

En el Valle de los ¿Itares se encuentra el restaurante y motel del

A.C.A.(NOTA 6.4.4.).- Este motel es el único uti1iza(n por los turis-

tas y automovilistas gue transitan la Ruta nacional N925 para pernoc-

tar, ya que por la mala infraestructura(sa1vo casos de fuerza mayor),

tratan de eludir a los hospedajes de Las Plumas y de Paso de Indios.-

Sohre la Ruta haciona N925, también hay Confiterías del A.C.A. en

Las Chapas y en Pampa de nqnia. y fuera de dicha ruta en Paso del Sapo.-

En el resto del Área, en los diversos parajes y aldeas, hay como

dijimos: bares. gue salvo rare excepción. tienen a la venta sólamente

bebidas alcohólicas. especialmente vino(pero también expanden: grapa.

ginebra. cerveza. etc...).-

Localidades del límite sur-occidental del Área:

En Gobernador Costa y en José de San Martín. localidades del lími-

te sur-occidental del área. también los servicios al igual que los co-

mercios se dan en mayor cantidad y con mejor calidad gue en las del in-

terior.-

En Gobernador Costa. hay cuatro hoteles. que merecen llamarse a-

sI(aunque no tienen baño privado), puesto que poseen: un número ¿onsi-

derable de habitaciones(entre diez y dieciocho). con un total de camas

entre quince y treinta en cada uno de ellos. servicios de mucamas. con-

serje. etc....-

No obstante. hay que hacer notar que su categoría es deficiente.-

La mayoría de ellos, también están en condiciones de dar de comer.-

Además. hay un residencial con veinticuatro camas, con baños pri-

vados, que es de mayor cateqoría que los hoteles.-

Con respecto a los servicios relativos a la alimentación, cuenta

con una confitería. cuatro bares, tres bares con venta de golosinas. ga-

lletitas y SBDÓHÍCHE,
Y una he1aderIa'-
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Loa hoteles tienen siempre un bar funcionando como anexo. por eso

del total de siete. hay sólo tres bares que funcionan solos.-

E1 total de servicios ea de 14.-

José de San Martín cuenta con dos hospedajea. que están en condi-

ciones de dar de comer y tionen anexo de bar con venta de galletitas.

sandwicha, etc....- Sólo éstoa(dos) son de este tipo.- Hay otros tres.

que sólamente expenden FeYidas.- El total es de 9 servicios.-

No sólo la cantidad de servicios es mayor en Gobernador Costa que

en José de San Martín, sino que la calidad y la categoría de los mismos

es mayor en la primera que en la segunda de las localidades.-

NOTAS:

6.4.1.: ver cuadro correspondiente.-

6.4.?.: ver puntgA.14..-

6.4.3.: ver fotografía M916.-

6.4.4.: ver fotoqraffa K219.-

FUENTES:

PIBLIOGRAFIA:

Argentina.-Secretaría de Estado de hacienda.- Dirección Nacional

de Estadística y Censos.-‘Censo Nacional de Comercio 1954".-Tomo II.-

Fa. Aa. 1959.-409 páq..-

nrqentina.- Preaidencia de la nación.- I.N.D.E.C..-“Censo nacio-

nal Económíco.- Comercio y Prestación de 5ervicios“.- Novena parte: La

Pampa, Rio Negro. Neuquén, Chubut, santa Cruz y Territorio nacional de

Tierra del Fuego.-us. As. 1904.- 22h pág..-

Argentina.-Niniaterio de Economía.-I.N.D.H.C..-"Censo Nacional

Económico 1974".-Chubut.-Resultados Provisiona1ea.- Bs. Aa. 1975.-

25 páq..-

OTRAS PUENTES:

Relevamientos realizados con nuestros propios medios.-

Entrevistas con autoridades del fire“.-

orservacionea propias.-
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6. 5. AUTOMOTORESUIOTA e. 5. 1.) :

Loa vehículos que abundan en el Área son las “camionetas”. ya que

son los más convenientes por las condiciones del relieve y por las ac-

tividades económicas.-

Mártires. es el departamento más mecanizado. en todo sentido, y el

que posee mayor número de las miamaa(NOTn b.5.2.) de acuerdo con el to-

tal de población con que cuenta.- Gastre, el departamento más aislado.

es el que está menos mecanizado, y también el que posee menor cantidad

de vehículos: hay muchas 7onan de él. donde la "camioneta" aún no ha

reemplazado al cakallo como medio de transporte.- La misma situación se

da en pequeñas zonaa muy aisladas de los otros departamentos.-

Tanto en Gobernador Costa. como en José de San Martín. el número

de automóviles está mucho más cerca del de camionetas gue en las locali-

dades del interior del Área. lo que demuestra un mayor grado de utiliza-

ción de los vehiculos de acuerdo con los requerimientos urbanos.-

NOTAS:

6.5.1.: ver cuadros correspondientes.-

6.5.2.: ver fotografía H! 5.-

FUENTES:

Entrevistas con autoridades del Área.-

Relevamientos realizados con nuestros propios medios.-

Observacionea propias.-



219bia.

UADRO V: AUTOMOTORES DE LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL ÁREA(1980).-

alidad: Automóviles: Camionetas: Ómnibus: Camiones: otros: Total:

so de Indios: 12 11 - 2 - 25

a Plumas: 2 20 - 2 - 24

laenz 6 14 - 3 - 23

atte: 2 10 - 2 - 14

n Gan: 2 11(1auxi1%o
- 1 - 13

AOCOAI

NTE:

Censos y relevamientos realizados con nuestros propios medios.-

UADRO V b1B.: AUTOMOTORES-VEHÍCULOS PATENTADOS-(EOTA V.1.)EN TODA EL ÁREA:

5+Rd9d5) Automóviles: Camionetas, camiones y otros: Total:

so de Indios‘: 13 139 152

5 Plumas?‘ 23 115 138

ii

leen: 5 84 B9

n Gan; 8 77 85

i!

atre: 7 40 47

bernggor
ata: 86 150 236

sé de
,¡

n Martín: 45 69 114

NTE:

Entrevistas con presidentes de Juntas Vecina1ea(en Comunas Rurales).

gggíaiónde Fomento de Paso de Indios y autoridades municipa1ea(en G. Costa

. de San Martín).-

AS:

.: se incluyen a los automotores de la localidad y a los de su zona de

influencia.-

:
‘ 1978,-

«v 1979.-
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6.6. SERVICIOS pana LOS AUTOMOTORES(HUTA 6.6.1.):

Gan Gan es la localidad que tiene mayor número de servicios para

el automotor: dos talleres mecánicos(uno en el A.C.A.) y oos gomerias

(una en el A.C.A.). lo que hace un total de 4.- ho olvidemos que tiene

una amplia zona de influencia en el centro del Área de nuestro estudio,

por lo que provee de estos servicios a parte de los departamentos de

Telsen, Mártires y casi todo Gastre.-

Faso de Indios cuenta con 3 servicios de este tipo, un taller me-

cánico y dos gomerIas.- su zona de influencia se extiende en el depar-

tamento, pero tamrién sirve a los vehículos que transitan la Ruta Na-

cional N?25.- No obstante. hay que tener en cuenta que está apoyado

por los servicios del A.fi.A. del Valle de los Altares y del de Pampa de

Agnia.-

En Las Plumas. sólo hay dos qomerias.- No tiene taller mecánico.

pero si un taller de electricidad del automóvil.- La provisión de es-

tos servicios en la zona de su influencia se realizan en el A.C.A. de

Las Chapas.-

E1 A.C.A. del Valle de los Altares posee taller mecánico y gomerim

para proveer de servicios a los vehículos que transitan la Ruta Nacio-

nal N=2S, s la localidad en formación y a la zona de su influencia.-

Rl A.C.A. de Pampa de Aqnia y el A.C.fi. de Las Chapas también tie-

nen los mismos servicios del A.C.A. del Valle de los Altares.- Sirven

con ellos a los vehiculos que transitan la misma ruta y a sus respecti-

vas zonas de influencia.-

Telsen posee un taller mecánico y una qomería.-

Gastre sólamente cuenta con una gomerIa.- Los servicios se canali-

zan en el A.C.A. de Gan Gan.-

En Paso del Sapo,tamhién hay una estación de servicio del A.C.A..

que cuenta con taller mecánico y gomeria para servir a una amplia zona.-

En Gobernador Costa. hay cuatro talleres mecánicos(de los cuales

uno es del A.C.A.) y una qnmerIa(del A.C.A.).- Proveen de servicios a

la localidad, a José de San Martín, a los vehiculos que transitan la

Puta Nacional N240 y a una vasta zona de influencia rural.-

///
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Josd de San Martín posee un taller mecánico y una gomoría. para

servir a la localidad, s los vehículos que transitan la Ruta Provincial

N319 y a la zona rural de su influencia.-

NOTAS:

6.6.1.: ver cuadro correspondiente.-

FUENTES:

Entrevistas con autoridades del Área.-

Relevamientoa realizados con nuestros propios medios.-

Observaciones propias.-
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CUADRO VI: SERVICIOS PARA LOS AUTOMOTORES:

Localidad Talleres Gomeríaa: Otros: Total:

o Paraje: mecánicos:

‘Gan Gal’): `�s� AoCoAc) ��d�Aocoflo) - 4

oPaao de Indios: 1 2 - 3

Las Plumas: 1(de e1ectrici- 2 - 3

dad del automo-

vil)
Telsenz 1 1 - 2

Gaatre: - 1 - 1

Gobernador

costa: 4(1 A.C.A.) 1(A.C.A) - 5

J. de

San Martín: 1 1 - 2

Valle de

103 Altare’: 1(AocoAo) 1(¡-\.C.¡¡.) ' 2

Las Chapas: 1(A.C.A.) 1(A.C.n.) - 2

Pampa de

Agnia: 1(A.C.A.) 1(A.C.A.) - 2

Paso del

Sapo: 1(AICOAO) l(AocoAo) " 2

UENTES:

Relevamientos realizados con nuestros propios medios.-

Entrevistaa con autoridades del Área.-

Ohaervacionea propias.-
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6.7. SERVICIOS PARA EL CUIDADO Y ASEO PERSONAL:

Localidad: Pelqqueríaaz Total:

-Gobernador Coata: 3 3

-José de San Martín: 2 2

Fuente: ver final del tema.-

Sólo ae dan en laa localidades ubicadas en el límite aut-occiden-

tal del Área de nuestro estud1o.- Goernador Costa cuenta con tres pe-

1uquerIas(una únicamente femenina) g José de San Martín con dos.-

FUENTES:

Entrevistas con autoridades del Área.-

Relevamientoa realizados con nuestros propios medios.-

Obaervacionea propias.-
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6.8. SANIUAD(NOTA 5.8.1.):

En las cinco localidades del interior del Área hay hospitales rura-

les(NOTA 6.9.2.). todos a carqo de un médico director.- Cada uno Ge los

hospitales cuenta con recursos. número de camas y de personal auxiliar

en forma proporcional a la población de la localidad.- El de Gan Gan,

también cuenta con un dentista. gue periódicamente atiende en Gastre.-

En Gobernador Costa(n0TA 6.8.3.). el Hospital Rural tiene dos pro-

fesionales médicos y un dentista(que cada 15 días atiende los sábados

en el consultorio de la escuela con internado de Paso de Indios), mien-

tras que el de José de San Martin. sólo dos médicos.- En ambos, el nú-

mero de camas para internación es mayor que en los de las localidades

del interior.- El de José de San Martín posee además un quirófano.-

Los médicos directores son trasladados a localidades más importan-

tes cada dos o tres años. y por lo general, se reemplazan por médicos

recién recibidos.- se encarqan de hacer visitas periódicas al campo y

a las aldeas escolares.- También, hay agentes sanitarios que recorren

los puestos y establecimientos rurales detectando enfermedades. reali-

zando campañas de vacunación, etc...: puesto que. los centros sanita-

rios son escasos para cubrir un Área tan extensa.-

Generalmente, la señora del médico director toma las funciones

de administradora del hospital rural.- Luego, merecen destacarse las

tareas realizadas por las auxiliares de enfermería.-

Las dos enfermedades endémicas del Área. son: la tuberculosis y

la hidatidosis.- Ambas. se encuentran bastantes controladas en la ac-

tualidad(NOTA 6.P.4.).-

N0 TAS 2

6.8.1.: ver cuadro correspondiente.-

6.8.2.: ver fotografía N!22.-

6.8.3.: ver fotografía N€23.-

6.8.4.: ver además puntos 4.10 y 4.14..-

///
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FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Provincia del Chubut.- Secretaría de Planeamiento.-"77 cifran 78'

Chubut.- 1978.- 6? pág. mapas.-

OTRAS FUENTES 2

Datos aportados por d Departamento de Estadística de salud Públi-

ca pravincialg atención del señor Oscar. G. M¡tuchko.-

Encuestas y entrevistas realizadas con nuestros propios medios.-

Obaervaclones propias.-
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zonaa urbanas, pero si hay en ellos una impronta que dejan: las condi-

ciones económicas y sociales del Área. el aislamiento, la escasez de

medios masivos de comunicación y de información. etc....-

Tanto en Gobernador Costa como en José de San Martín funcionan bi-

bliotecas que dependen de las respectivas Municipalidades.-

NOTAS:

6.9.1.: ver cuadro correspondiente.-

6.9.2.: como mencionamos antes Sepaucal es una aldea escolar. y no

una escueïa con internado.-

FUENTES:

BIBLIOGRAFIA:

Argentina.—Miniatario de Cultura y Educación.-Servicio Geográfico

del Ministerio.-'“rob1em&tica Educativa de la población dispersa de

la provincia del Chubut'.- Es.Ae. G.A.E.A. 1978.-("Geografía del Chu-

bt.-Serie Especial N36.- Páq.62-98 gráf. mapaa.tab1as).-

Provincia del Chutmt.- Secretaría de Planeamiento.-'77 cifras 78".-

Chubut.- 1970.-62 pág. mapas.-

Sarobe. José María.-"La Patagonia Y sus prob1eman.- Estudio Geográ-

fico. Económico, Político y Social de los Territorios del Sur".-Pr61o-

go del doctor Ezequiel Ramos Mex1a.- Bs. Aa. Editorial Kraft.-Éegunda

edición aumentada y corregida.- 1943.- 431 pág. 22 mapas. 9 láminas.

gráficos y cuadros estadísticos.-

OTRAS FUENTES:

Encueatas y entrevistas realizadas con nuestros propios medios.-

Obeervacionea propias.-
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6.10. JUZGADOS, POLICIA, GENDARMERIA Y SERVICIOS MUNICIPALES

0 COMUNALES:

Localida-

des del

interior:

-Paso de

Indios:

-Las

Plumas:

-Gan Gan:

-Telaenz

-G38t!0!

Localida-

des del

Juzgados:

Juez de

P820’

Juez de

PBzo'

Juez de

Paz.-

Juez de

Pazo‘

(NOTA 6.10.3)

Juez de

P320’

límite 5.0.:

-Goherna-

dor Costa:

-José de

s.MartIn:

Parajea:

-valle de

JUEZ

dC Paz.-

Juoz de

Paz.-

los Altareaz --

-Paso del

Sapo:

-Mina

Ángela:

-Bajada

Juez de

P820’

del Diablo:

-Lagunita

salada:

Juez de

P830’

Policía:

Comisaria.-

Comisaría.-

Comisaría.-

Comisaría.-

Sub-comiaa-

ria Principal

Comisaría.-

Comisaría.-

Gendarmería:

Destacamento.-

5ubcomisarIa.- --

Ueatacamentn." --

ueatacamcnto.- --

SubcomiaarIa.- --

Servicios Muni-

cipales o comu-

nales:

(NOTA 6.10.2)

Comisión de

omento

NOTA6.1ü.1)

Junta

Vecinal.-

Junta

Vecinal.-

Junta

Vecinal.-

Junta

Vecinal.-

Municipa-
lidado’

Municipa-
lidad.-

///
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Juzgados: Policía: Gendarmería: Servicios Muni-

cipales o comu-

nales:

-Cerro -- Destacamento.- -- --

Cñndor:

-El Som- Juez de -- -- --

brero: P‘z°‘

Fuente: ver al final del tema.-

Hay Juzgados de Paz en Gobernador Costa. José de San Martín. en

las cinco localidades del interior y en pegueflos parajes: Paso del Sa-

po. Lagunita Salada y el sombrero.- Pambién, tienen funciones de Regis-

tro Civil.-

Las cinco localidades: Paso del Sapo. Las Plumas, Gan Gan, Telsen

y Gastre, asi como Gobernador Costa. José de San Martin y algunos para-

jea(Val1e de los Altares. Paso del Sapo. Mina Ángela, Bajada del Diablo

y Cerro Cóndor) cuentan con la presencia de autoridades policiales pro-

vinciales(de menor 0 mayor jerarquía).-

En Gobernador Costa y en José de San Martin los servicios comuna-

les tienen la jerarquía de Municipalidad, en Paso de Indios de Comisión

de Fomento(N0rA 6.10.1.) Y en las restantes localidades del interior de

Juntas vecinales(NoTA 6.10.2.).-

José de San Martin. ubicada ya dentro del Área de Seguridad Nacio-

nal. posee un Destacamento de Gendarmería Nacional.-

En realidad. todos estos servicios, aa! como los sanitarios, edu-

cacionales y otros, no pueden en muchos casos cubrir todas las necesi-

dades de la población rural dispersa por un factor crucial y propio de

toda el Área: las "grandes distancias’.-

NOTAS:

6.10.1.: participa de los impuestos federales.-

6.l0.2.: las Juntas Vecinales responden a Comunas Rurales.-

6.10.3.: ver fotografia E221.-

///
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FUERTES:

Entrevistas y encuestas en el Área.-(en especial con autoridades

de la misma).-
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6.11. BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y COMPAÑIAS DE SEGURO:

No hay en todo el interior del Área ni cana bancarias, ni entida-

des financieraa.- sólo en una de las localidades del límite sur-occi-

dental. en Gobernador Costa. se halla una sucursal del banco de la

provincia del Chubut(NOTA 6.11.1.). cuya zona de influencia también lle-

qa a José de San Martín y al ámbito rural más pr6x1mo(y fuera del Área

de nuestro estudio. se extiende hacia el área cordillerana. alcanzando

la localidad de Río Pico).-

No se encuentra ninguna compañía de seguros en toda el Área.-

NOTAS:

6011010: Ver fotografía M2200-

FUENTES:

Entrevistas y encuestas en el Área realizadas con nuestros propios

medios.-

Obaervacionea propias.-
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6.12. SERVICIOS RELIGIOSCS:

En cada una de las localidades del interior del Area(NOTA 6.12.1.).

así como en Gobernador Costa Y un José de San Martín. hay una capilla

cató1ica.- En ellas otician misas y ofrecen servicios religiosos, tem-

porariamente, sacerdotes que llsqan desde los centros urbanos provincia-

les, en especial Trelew. Rawson y Esquel.- Sólo en Gobernador Costa hay

un padre en forma permanente.-

En Gobernador Costa. además. se halla una capilla evangelista.-

NOTAS:

6.12.1.: ver fotografía N224.-

FUENTES:

Entrevistas y encuestas realizadas en el Área con nuestros propios

medios.-

observaciones propias.-
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6.13. CINES. TEATROS Y SALAS DE ESPECTÁCULOS:

En ninguna de las localidades hay ni cines. ni teatros, ni salas

de espectáculos.-

Loa lugares donde suelen proyectarse ciertas películas esporádica-

mente, donde se realizan pequeños festivales o donde ae interpretan al-

gunas obras por grupos locales de ado1eacentes(o niños) son: en Paso de

Indios y en Gaatre en las escuelas: en Las Plumas. Gan Gan y Teleen en

loa clukeslocaleet en Gobernador Costa en laa escuelas o en loa clubes

y en José de San Martín en el salón del Ueatacamento de Gendarmería Na-

cional.-

FUENTES:

Entrevistas con autoridades del Área.-

Obaervacionea propias.-



6.l4. CLUBES DEPORTIVOS Y SOCIALES:

En Gobernador Costa funcionan dos clubes deportivos y sociales. y

en José de San Martín. Paso de Indios. Las Plumas. Telaen y Gan Gan.

uno.- Todos ellos cuentan con una pequeña sede. con una o dos canchas

de fútbol. una de bochas, algún pequeño predio para básquet, etc....-

En Gastre, no hay ninguna institución de este tipo. pero la Comuna Ru-

ral posee una Cancha de fútbol y está construyendo un galpón donde po-

drán practicarse varios deportea.- También. en Paso de Indios. la Comi-

sión de Fomento está construendo un mini-complejo deportivo.-

FUENTES:

Encuestas y entrevistas realizadas en el Area con nuestros propios

medios.-

Obaervaciones propias.-



CAPÍTULO VII: COMUNICACIONES.-

7.1. COMUNICACIONES TERRESTRES:

7.1.1. Centro o centros urbanos que sirven de apoyo a las localida-

des del Área para servicios más especializados:

Localidades del

-Paso de Indios:

Plumas:-Las

-Gan Gan:

-Telsenz

-Gastre:

Localidades del

-Gobernador Costa:

interior del Área:

-Trelew y otros centros ubicados en el Valle

Inferior del río Chubut.-

-Esque1.-

-Trelew y otros centros ubicados en el Valle

Inferior del río Chubut.-

-Treleu y otros centros ubicados en el Valle

Inferior del río Chubut.- Puerto Madryn.-

-Trelev y otros centros ubicados en el Valle

Inferior del río Chubut.- Puerto Madryn.-

-Treleu y otros centros ubicados en el Valle

Inferior del río Chubut.- Puerto Madryn.-

-Inqeniero Jacobacci.-

límite sur-occidental del Área:

-Esque1.-

-Comodoro Rivadavia.- Sarmiento.-

-Treleu y otros centros urbanos del Valle

Inferior del río Chubut.-

///
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-Joaé de San Martín: -Baquel.-

-Comodoro Rivadav1a.- Sarmiento.-

-Trelev y otros centros urbanos del Va-

lle Inferior del rio Chubut.-

7.1.2. Automotores en laa localidades del Área:

�c8� 7;].g2e1a)e'

7.1.3. Red Via1(NOTA 7.1.3.1.):

Matriz de conectividad de acuerdo con la Red vial del Área. entre

laa localidades del interior:

A B C D E TOTAL:

A - 1 2 2 2 7

B 1 - 2 1 2 6

C 2 2 - 1 1 6

D 2 1 1 - 1 5

E 2 2 1 1 - 6

(NOTA 7.1.3.2.)
Fuente: Carta vial del A.C.A.(vor bibliografía).-

La mayor conectividad entre ellas (de acuerdo con la Red Vial) la

tiene Paso de Indioe.- Luego. siguen con el mismo puntaje Las Plumas,

Gan Gan y Gastre. y finalmente, ee halla Te1aen.-

Hay que tener en cuenta. que sólo Paso de Indios con Las Plumas

(ambaa sobre la Ruta Nacional N325) están comunicadas a través de una

cinta asfáltica.-

7.1.4. Frecuencia de automotores sobre laa rutas:

7.1.4.1. Tránsito Medio Diario Anual en l973(y principios de

1974 para algunos puestos) sobre las tree rutas nacionales que cru-

tan o forman parte del límite del área:

Ruta Nacional N!3(NOTA 7.l.4.l.1.):

El Tránsito Medio Diario Anual(73) sobre la Ruta Nacional N23 dea-

///
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ciende desde la intersección con la Ruta Nacional N925 hasta que se

encuentra con la Ruta Provincial N231. donde nuevamente comienza a au-

mentar hasta la finalización del limite del Área.- Luego, continúa la

misma tendencia hacia el sur de la provincia.-

Ruta Nacional N94O(NoTA 7.1.4.l.2.):

El Trónsito Medio Diario Anual(73) sobre la Ruta Nacional N240 va

en aumento hasta Tecka. y luego disminuye hacia el sur.-

En el pequeno tramo que es limite del Área. hay un leve repunte.

es decir. que éste se da entre Gobernador Costa y la intersección con

la Ruta Provincial N319. en las proximidades tambión de José de San Mar-

tIn.- Hacia el sur de la provincia diaminuye.-

Ruta Nacional N925(N0TA 7.4.1.3.):

El Tránsito Medio Diario Anual(73) sobre la Ruta Nacional N325.

en general. es bajo con respecto a la Ruta Nacional N940. y casi no

tiene comparación con la Ruta Nacional N33. ya que está muy por debajo.-

Los valores son bajísimos desde la intersección con la Ruta Nacio-

nal N=4O hasta Las Plumas. oscilando la frecuencia entre 80 y 100, con

una máxima en la intersección con la Ruta Provincial NFl9.-

Desde Las Plumas aumenta hacia la intersección con la Ruta Provin-

cial N231. y seguirá la tendencia a medida que se adentra en el Valle

Inferior del río chubut.-

7.l.4.2. Frecuencia de automotores sobre las principales rutas

del Área en la actualidad:

En general. en toda el Área la frecuencia de tránsito es mucho ma-

yor durante los meses de verano. desciende algo en otoño y primavera.

y es prácticamente nula durante el invierno.-

Sobre la Ruta Nacional N225. en los meses estivales transitan en-

tre 90 y 180 automotores diarios, pero en invierno el promedio diario

no alcanza a 20.-En primavera y otoño el promedio oscila entre 40 y 50.-

Sobre la Ruta Provincial N24. con la cual se accede a Telsen. Gan

Gan y castre, en verano la frecuencia oscila entre los 8 y 15 automoto-

res diarios.- En invierno. transitan: uno. dos. y a veces, ninguno en

el dIa.- sobre la Ruta Provincial Hill. la situación es bastante seme-

///
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7.1.6. Frecuencia del transporte de cargas

En el interior del Área no actúan transportes de cargas- Las merca-

derías son transportadas por particulares. que son generalmente los pro-

pios dueños de los comercios.- sólo la Proveeduría Policial de la provin-

cia abastece a todos los integrantes de la repartición en el Área(como

en todo el territorio provincial). de todo tipo de artículos y mercade-

rías por medios propios, una vez cada 20 ó 30 días.-

Hasta Gobernador Costa y José de San Martín llegan las rlquientes

empresas:

-Expreso Anqélica: una vez por mes desde Puenoa Aires. pasando por Bahía

rlanca. Cholila y Eaquel.- También, suele hacer alqunos viajes esporádi-

coa desde Esquel.-

-Empresa Belmonte Hnoa.: una vez por mea desde Bahía Blanca.-

-Empresa El Caracol: una vez por mea desde Comodoro Rivadavia y Colonia

Sarmiento.-

Además, como en las localidades del interior los propios comercian-

tes transportan las mercaderías para sus negocios.-

Las qrandes compañías pataqónicas. como Lahusen y CIa.. tienen sus

propios transportes.-

7.1.7. Ferrocarriles:

En 1961 se levantó el ferrocarril que lleqaba desde Puerto Madryn

hasta Alto de Las Plumas, aunque el mismo tamrién tenía un ramal hacia

Rawson.-

Pertenecía a Ferrocarriles Pataadnicos. creados en 1949. los cuales

estaban además inteqrados por otros dos ramales: Comodoro Rivadavia-Astra

y Puerto Deseado-Colonia Las Heras.- Su trocha era de 0.750 m. y tenía

una extensión de 287,5 km..- En realidad. la mayor parte de su infraes-

tructura pertenecfa al ferrocarril construído por los galeses(Rauson-

Tre1ew-Gaiman).-

si kien huro Cierto proyecto de su extensión hacia el área cordille-

rana(Esquel). Ya propiciado por el qeneral José María Sarobe(l943:282).

dado que en su conjunto daran déficit. dejan de funcionar en el año cita-

do, y con ello, Las Flumas(localidad próxima a Alto de Las Plumas) se es-

///
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tanca y pierde importancia.-

NOTAS:

7.1.2.1.: ver punto 6.5..-

7.1.3.1.: ver mapa correspondiente.-

7.1.3.2.: A: Paso de Indios.-

B: Las Plumas.-

C: Gan Gan.-

D: Te1een.-

E: Gantre.-

7.1.4.1.l:ver esquema correspondiente.-

7.1.4.1.?:ver esquema correspondiente.-

7.1.4.1.3.(en texto 7.4.1.3.):ver esquema correspondiente.-

7.1.5.1.:ver Matriz de Conectividad adjunta.-

7.1.5.2.:ambos sobre la Ruta Nacional N93. en el límite oriental del

Área: en ellos ni siquiera se observa un pequeño vecindario.-

FUENTES:

BIPLIOGRAPÏAE

Argentina.-Ferrocarriles Argentinos.- Empresa nacional de Transpor-

tea.- Ferrocarril Nacional Patagónico.-"üeaenvolvimiento Económico-Finan-

ciero'.- Puerto Madryn.-1954.-paginación variada, tablas y diagramas.-

Arqentina.- Ministerio de Economía.-5.E.T.0.P. Vialidad nacional.-

“Tránaito Medio Diario Anual 1973-1974'.- Pa.As.1974.-

Provincia del Chubut.-Secretaria de Flaneamiento.-"77 cifras 78".-

Chubut.- 1978.- 62páq.mapaa.-

sarobe.José Naría.-‘La Patagonia y sus problemas.-Estudio Geográfi-

co. Económico, Político y Social de los Territorios del sur'.- Prólogo

del doctor Eiequiel Ramos Mexia.-ns. A3..-Edi-torial üraft.- Segunda

Edición(aumentada y corregida).-1943.-431 pág. 22 mapas. 9 láminas. grá-

ficos y cuadros estadísticos.-

a=;m<3nn.'r‘ín.:

Toda la empluda en este estudio.-

///
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OTRAS PUENTES:

Información suministrada por el señor Gamarra. inspector general

de la Dirección de Transporte de la provincia de Chubut.-

Encuestaa y entrevistas realizadas con nuestros propios medios.-

Obaervaciones propias.-
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7.2. Comunicaciones aéreas:

Sólo en José de San Martín hay un aeródromo y un aeroc1ub.-

E1 aeródromo cuenta con tres pistas de aterrizaje.- En él actúa

L.A.D.E., con una frecuencia de seis vuelos semanales.-

En verano, el número de pasajeros menaua1ea(entre Gobernador Costa

y José de San Martín) es superior a las 150 personaa(en di nos vuelos

hacia Fuenoa aires, hacia Trelew, etc...).-

Paso de Indios, Las Plumas, Gan Gan, Telsen y Gastre cuentan con

pistas de aterrizaje: además. ae encuentra otra en la estancia La Madru-

qada. cerca de Paso de Indios. casi linóando con la planta de Los Adobe:

de la CoÏ‘:cEoAoo'

FUENTES :

Datos suministrados por personal de la oficina de L.A.U.E. en José

de San Martín.-

Entreviataa realizadas con autoridades del Área.-

obaervaciones propias.-
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7.3. Servicio de Correos y Telégrafos:

Gobernador Costa. José de San Martín. Paso de Indios. Las Plumas y

Telsen poseen Oficina de Correos, mientras que Gan Gan y Gastre sólo cuen-

tan con Estafeta Postal.-

7.3.1. Movimiento postal a nivel departamental en 1974:

Departamento_ Total Carta! Cartas Encomiendas: Giros: Tele-

Cartas: Simples: certificadas: gr°m":

-Gastre: 2.470 2.054 416 65 - -

-Mártires: 2.301 1.462 E19 26 - -

-Paso de 1ndios:5.291 2.184 3.107 91 - 2.485

-Telsen: 7.098 4.303 2.795 247 247 832

Puente: Anuario S.I.M.A. 1980(ver bibliografía).-

Telsen era el departamento con mayor movimiento postal en lo que

se refiere a cartas y encomiendas. además es el único en el cual se rea-

lizaron giros.— Paso de Indios. aunque con mayor población que Telsen.

tenía en dicho año menor cantidad de cartas recibidas y enviadas. pero

mayor cantidad de te1eqramas.- En Gastre y en Mártires. en tercer y cuar-

to lugar respectivamente. sólo se enviaron(hacia o al departamento) car-

tas y encomiendas.-

7.3.2. Medios empleados para el transporte y transmisión:

Los telegramas son enviados 0 trasmitidos mediante el servicio

policial de radioen1ace.- La correspondencia y las encomiendas son trans-

portadas a través del servicio de transporte de pasajeros.-

FIIENTES :

FIHLIOGRAFIA:

Servicio de Informaciones del Mercado.-"Estadisticas Regionales

Básicas del Mercado Argentino.-S.I.N.ü. Anuario 1980“.-Bs.As.1980.-288p69

OTRAS FU EFÏPBS :

Encuestas y entrevistas realizadas en el Área.-

Observaciones propias.-
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7.4. servicios telefónicos y de radioenlace:

Faso de Indios. Las Plumas y Telsen poseen servicio de radioconver-

sación en las respectivas Oficinas de Correo: en Gan Gan y en Gastre. el

mismo está por inaugurarse.-

Gobernador Costa

E.L.T.E.L.). pero las

con Esquel y Comodoro

tación que depende de

cuenta con servicio te1efónico(en manos de

comunicaciones sólo pueden realizarse directamente

Rivadavia.- En José de San Martín hay una radioes-

la Municipalidad.-

En todas las localidades hay Servicios de radioenlace en manos de

las autoridades policiales).-

Gobernador Costa y José de San Martín van a quedar intercomunicadas

a la red nacional por medio de un sistema de microondas para el trans-

porte de telefonía. radiodifusión, télex y transmisión de datos en un

futuro cercano. al iqual que Paso de Indios. aunque en éste la implemen-

tación de dicho plan está más lejana.-

FUENTES:

Encuestas y entrevistas realizadas en el Área.-

Observaciones propias.-

NOTA:

También todas las estaciones de servicio del A.C.A. cuentan con

equipos de radio propios(B.L.U.).-
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7.5. Medios masivos de comunicación:

7.5.1. Diarios. revistas. etc...:

Paso de Indios recibe diarios y revistas desde Buenos Aires, Trelew

y Esque1.- Desde Buenos Aires, por lo general con dos días de atraso. de

Trelew y Esquel. a la noche o al otro dIa(casi siempre).-

A Las Plumas le llegan desde Buenos Aires y Trelew.- Desde Trelew

o a la noche.o bien al otro día.- Desde Buenos Aires, lo hacen con dos

días de atraso.-

Gan Gan los recibe desde Buenos Aires y rrelew. dos veces por sema-

na(con los dos servicios semanales de ómnibus).-

A Telsen llegan desde Trelew sólo una vez por semana. con el único

servicio semanal del transporte de pasajeros.-

Gastre los recibe desde Buenos Aires y Trelew, dos veces por semana

(también con los dos servicios semanales de ómnibus).-

Tanto a Gobernador Costa como a José de San Martín. les llegan des-

de Buenos Aires, Esquel, Comodoro Rivadavia y Trelew, con uno o dos días

de straso.- A veces. cuando se logran 1as combinaciones de ómnibus. los

diarios de la provincia(especialmente los de Esquel) suelen estar en el

día. pero a la tarde o a la noche.-

Los diarios más leídos, y prácticamente los únicos que llegan al

Área son: "El Chubut‘ de Trelew, "El Chubut" de Esquel, 'C1arIn"de Bue-

nos Aires y “Jornada” de Trelew.-

En invierno, al interrumpirse las comunicaciones terrestres por las

intensas nevadas. este esquema(descripto en este punto) se ve alterado.-

7.5.?. Radio:

En ninguna localidad del área se encuentra instalada radio local

a1quna.- Sólo en José de San Martín hay un proyecto de instalar una.-

Se escuchan las siguientes radios:

-en Paso de Indios: de Trelew. Esquel. Comodoro Rivadavia y de Chile.-

-en Las Plumas: de Trelew y de Comodoro Rivadavia.-

-en Gan Gan: de Trelew. Comodoro Rivadavia y de Chile

-en Telsenz de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.-
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-en Gastre: de Trelew en primera instancia, y luego. de Esquel. Comodo-

ro Rivadavia. e incluso. algunas veces, radioa chilenas.-

-en Gobernador Costa y en José de San Martín: de Trelew. Esquel, Comodo-

ro Rivadavia y de Chile.-

7.5.3. Televisión:

En Gobernador Costa se halla instalada una repetidora de Canal 7

de Ravson.- Depende de la Municipalidad local y está ubicada en el cen-

tro del valle del arroyo Genoa.- Su horario de emisión es de 18.30 hs.

6 19 hs. a 0,30 hs.: su alcance llega no sólo a la localidad, sino tam-

bién a José de San Martin y a una amplia zona rura1(dentro y fuera del

Área).-

En las localidades del interior, ai se quisiera con antenas adecua-

das podría captarse Canal 7 de Rawson, a excepción de Gastre(qhe es la

más alejada. a lo que se suma la presencia de sierras algo importantes).-

De hecho, en Gan Gan, en la casa del presidente de la Junta Vecinal fun-

ciona un aparato con antena especial.-

En Paso de Indios, cuando se instale la estación de microondas. no

sólo será para telediscado sino además para televisión.-

FUERTES:

Entrevistas con autoridades y habitantes del Área.-

observaciones propias.-



CAPITULO VIII: TURISMO.-

De acuerdo con el estado actual de los servicios y de las comunica-

ciones en el Área(NOTA 8.1.). el turismo en una actividad que no existo.

que no se desarrolló y que no se propicia. a pesar que hay ciertas bollo-

zae naturales que podrían influir en su futura vida.-

NOTAS!

8.1.: ver puntos de los capítulos VI y VII.-

FUENTES:

observaciones propias.-



CONCLUSION FIS:

Después de haber realizado esta investigación de naturaleza qeográ-

fica en el firea nor-central y central de la provincia del Chubut. pode-

mos inferir que la misma ea una extensa área de vacío poblacional. ei

que por ende repercute en lo económico.-

Está sufriendo en su conjunto una pérdida constante de población.

que emigra hacia los centros urbanos provinciales, en especial hacia

los ubicados en el Valle Inferior del rio Chutut: Trelew. Rawson, o

bien muy cerca del mismo: Puerto Madryn. a Comodoro Rivadavia(aunque son

los menos), y finalmente a Eague1.- Es decir. que la población lo hace

hacia otras áreas provincia1es(HOTA I), comportándoae(e1 Área) como ex-

pulaora de ella.-

E1 vacío poblacional enqendra al vacío económico y el vacío econó-

mico enqendra al poblacional, en una continua relación de causa y efec-

to entre amroa.- Pero, a su vez. son varios los motivos enraizadoe en

la realidad qeográfica que constituyen las causas de dichos vacíos:

-La naturaleza. que se muestra muy poco generosa. ofreciendo condi-

ciones poco favorables. y en alqunoe casos, podríamos decir hasta desta-

vorablea. para la instalación humana. ya que como vimos la aridez carac-

teriza a toda el Krea.- La que recibe precipitaciones escaaIaimas(infe-

riores a los 700 mm. anuales. y a veces, ni siguiera alcanzan a los

R0 mm. anuales-siendo qran parte de ellas níveas-), debe sufrir crudos

inviernos y frecuentes he1adaS(HOTA II), cuenta con suelos poco evolucio-

nados(NOTA III), con muy escasos cursos de aguas auperficia1ee(NOTA IV).

con no muy potables aguas aubterráneas(1as que además. no se aprovechan

como se debiera-NOTA V-) y con una vegetación natural, la estepa(NOTA

VI), que si bien es la única que puede resistir estas condiciones impe-
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rantes. se halla ante un constante peligro: la acción antrópica.- Esta.

en muchos casos rompió y aún hoy amenaza. al perfecto equilibrio ecoló-

gico que necesita la nombrada formación fitogeográfica para su existen-

cia. la que es vital para la alimentación del ganado y para evitar la

erosión eólica. y por consiguiente. el proceso de desertización(NOTA VII)-

-La cría del ovino con el propósito de extraer su lana.constituye

prácticamente una monoactividad que no puede absorber toda la mano de

obra-jornaleros-disponible(NOTA VIII) y durante todo el año: pero tam-

bién hay pequeños productores en esta actividad. que no logran la renta-

bilidad de su explotación, y a veces. ni siquiera su subsistencia. por

lo que la emigración constituye la única salida para ambos(NOTA IX).-

Además, hay recursos naturales. especialmente mineros, que se ha-

llan aún inexplotados e inexplorados(NOTA X): no se cultiva alli donde

las condiciones ecológicas lo permitirían, bajo riego(NOTA XI); no hay

industrias. salvo las dos mencionadas(NOTA XII). relacionadas con la

mineria. es decir. que las actividades secundarias casi no se conocen:

todo lo cual. nos evidencia la verdadera falta de fuentes de trabajo.

siendo éste el factor desencadenante que convierte al Área en expulsa-

ra de población y en vacio poblacional.-

-Casi no existen o no se conocen en toda el Área ni la higiene,

ni el confort. por lo que las condiciones son adversas para una buena

calidad de vida.-

La escasez de agua Y la mala calidad de las mismas(NOTA XIII) aten-

tuwcontra la salud del individuo favoreciendo infecciones y una enfer-

medad como la tuberculosis. hoy ya controlada por las autoridades sani-

tarias(NoTA XIV). para lo cual no sólo interesa su ingestión. sino tam-

bién su falta o escasez para el aseo personal y/o de la vivienda.-

La población que vive en las localidades cuenta con aguas más o me-

nos aptas en cantidades suficientes. no asi la dispersa o la que vive

en pequeños parajes, que a su vez. tampoco posee en sus viviendas ni

luz eléctrica, ni buenos medios de calefacción para poder sobrellevar

las inclemencias de un clima tan frio en invierno(NOTA xv).-

Las viviendas. en general. distan mucho de lo que deberian ser de

acuerdo con un modelo ideal para el Área. teniendo en consideración las
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precipitaciones níveas, los casi constantes y fuertes vientos del oes-

te durante un alto porcentaje de días del año, las bajas temperaturas.

etc....- Algunas de ellas tampoco tienen los mínimos servicios sanita-

rios(NOTA XVI).-

-Ni siquiera hay un centro urbano(de más de 2.000 habitantes). ni

en el interior, ni en la periferia del Área(NOTA XVII).-

Como vimos, sólo se observan en el interior localidades pequeñas,

que ofrecen a sus habitantes y a los de su zona de influencia servicios

muy poco especializados.- En Gobernador Costa y en José de San Martín.

si bien se nota mayor especialización. ellas están ubicadas en el lími-

te sur-occidental y sirven tambiéna parte del área cordillerana de la

Pr°Vï“Cï3-‘ (NOTA xvII.1.).-

Hay dos servicios que constituyen otro importante desencadenante

de los procesos emigratorios: los educacionales y los de sanidad.- Am-

bos no son del todo deficientes, pero tienden a serlo en función de las

grandes extensiones que separan a los centros de prestación de cada uno

de ellos entre si, así como de las grandes distancias que debe cubrir

la población dispersa para acceder a ellos y la aglomerada 0 agrupada

para recibir otros más especializados.- Por lo que. no obstante estar

el sector de salud pública bien manejado(NOTA XVIII), en muchos casos

el número de kilómetros y el de horas para cubrirlos son los motivado-

res del fin de muchas vidas.-

En cuanto a la educación, el más grave problema es la falta de es-

tablecimientos secundarios en el interior del Área(NOTA XIX). ya que

su inexistencia da origen a la emigración del adolescente(NOTA XX).-

Los comercios y los servicios de hoteles, restaurantes. etc..., los

destinados al automóvil, al aseo y cuidado personal. etc... no responden

a los que requieren los verdaderos centros urbanos(NOTA xxI).- Consumi-

dores o habitantes necesitan continuamente del viaje a Trelew. a Esquel

o a Puerto Madryn para la adquisición de ciertas mercaderías o para re-

cibir la prestación de servicios más especializados.-

La carencia de bancos. compañías financieras y de seguros(NOTA XXII).

asi como de cines, teatros y salas de espectáculos(NOTA XXIII) es total

en toda el Área.-Sólo Gobernador Costa(localidad del limite sur-occiden-
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tal) cuenta con una sucursal del banco de la provincia del Chubut. y

en todas las localidades se utilizan instalaciones de otras institucio-

nes(genera1mente oficiales) para las actividades culturales y de espar-

cimiento.-

Las actividades deportivas cuentan con mayor infraestructura desa-

rronadamom XXIV).-

Los servicios religiosos no faltan por lo menos en las localidades

(NOTA XXV) .-

En general. toda la población. ya sea rural agrupada o rural disper-

sa. para recibir ciertos servicios tiene necesariamente que trasladarse

a los centros urbanos ubicados en otras áreas provincia1es(NoTA XXVI).-

-Los serios inconvenientes que las grandes distancias a cubrir

acarrean a la sanidad y a la educación son extensivos a todos los otros

sectores.- Pero no sólo se trata de grandes distancias, sino de la esca-

sez de medios de comunicación.-

Las comunicaciones terrestres son muy deficientes. faltan muchos

caminos por abrir Y la única ruta asfaltada es la Ruta Nacional N925(NO-

TA XXVII).- Por otra parte, la mecanización aún no ha llegado, y gran

parte del Área(en especial el departamento de Gastre) no conoce la "ca-

mioneta“(HOTh XXVIII).-

Las comunicaciones aéreas casi no existen en el interior(só1amen-

te vuelos en avionetas particulares de algunos ganaderos-NOTA x1x-).-

Las te1ef6nicas(NOTA XXX). telegráficas y de correos(NoTA XXXI) aún

carecen de eficiencia y agilidad. asi como el transporte automotor de

pasajeros(NOTA XXXII) y el transporte de cargas(NOTA XXXIII). fuera de

la Ruta Nacional hf25.- Algo semejante ocurre con los medios masivos de

comunicación escritos(u0TA xxxIv).- La televisión no llega al interior

por falta de tecno1oqIa(NOTA XXXV). y sólo la radio es la que mantiene

a toda el Área conectada Y Qomunicada con el mundo(NOTAxxxVI).-

-Hay graves problemas sociales: alcoholismo. robos, etc...(NOTA

XXXVII). que ven sus raices en el tema económico. especialmente relacio-

nado con la falta de ocupación: ya que la carencia de dinero con el

cual poder comprar algún alimento es la causa de los robos. y los mu-

chos días de ocio que deja la momoactividad lanar invitan a los jorna-
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leros y a los pequeños productores a concurrir a los barcitos(NOTA

XXXVIII) y al alcoholismo.-

E1 que emigra(NOTA XXXIX) es tanto el ado1escente(sin distinción

de sexo) como el adulto varón junto a toda su familia. ya que el Área

no les ofrece más que todas las carencias citadas: de allí, la imperio-

sa necesidad del cambio integra1(aunque éste se dé, de acuerdo con las

limitaciones propias del Área) para poder revertir el proceso actual.-

Con respecto al manejo de los establecimientos rurales y de la

actividad ovina. la situación ha ido mejorando en las últimas décadas.

y podemos decir que en la actualidad:

I.- Sobre todo gracias a instituciones como el Instituto Autárguico de

Colonización y Fomento Rural de la provincia del Chubut o el I.N.T.A..

prácticamente no se sobrecargan los campos. y en general, cada produc-

tor acomoda el número de cabezas de sus majadas a la receptividad de

los suyos.— Hay pocos focos de erosión por sobrepastoreo, los que en su

mayor parte se hallan en el departamento de Gastre. en pequeños pre-

dios(para la Patagonia). donde también se cría al caprino, principal

fuente de erosión(NOTA XL).-

II.- La mayor parte de los establecimientos superan en número de cabe-

zas el punto de equilibrio para que la explotación sea redituable(por

lo menos a nivel familiar). siendo su extensión la necesaria para recep-

tar dicho número: todo lo cual, también se debe en gran parte al Insti-

tuto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de la provincia del

Chubut.- No obstante. aún quedan muchos que no ágran,y que son mini-

fundarios(a escala pataqónica). especialmente en el departamento de Gas-

tre(NO'PA XLI) .-

Pero:

-Ellos como todos los de la región pataqónica sufren serios proble-

mas económicos, derivados de los altos costos de producción(que se mane-

jan de acuerdo con la inflación interna) y del precio de la 1ana(que

se maneja en relación con los precios internacionales y la paridad dó-

lar en un 80%-NOTA KLII-).- Problema que en parte se ha paliado con
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uubnidlon al productor patagónico. con medidas tomadas en los primeros

mosca de 1981 y con otros de tipo cambiario puestas en vigencia a par-

tir de abril de 19B1(pero Catan llegaron después del momento de mayor

comercialización de la zafra 1980/81).-
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POLITICAS A SEGUIR v PERSPECTIVAS DE CAMBIO EN EL ÁREA DIOItCErVPRAL

Y CENTRAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT:

De acuerdo con nuestras conclusiones, que constituyen el diagnósti-

co de la situación actual del Área nor- central y central de la provin-

cia del Chubut. recomendamos diversas políticas a seguir en ella. las

cuales son objetivos gue deben fijarse y llevarse a cabo mediante la di-

rección. apoyo e inversión del sector estatal, junto a la colaboración

de los qanaderos y de la población en qenera1.- A1 mismo tiempo, en vir-

tud de estas politicas y de las posibilidades como de las restricciones

Que Ofrece el Área. exponemos las que son a nuestro entender sus pers-

pectivas de cambio.-

En el corto plazo:

Es necesario frenar el proceso emigratorio. para lo cual hay que

crear fuentes de trabajo para la población en edad económicamente acti-

va desocupada, la que además deberá estar bien remunerada.- Para ello,

se procederá a diversificar las actividades económicas, como a mejorar

la situación de la economía ovina.-

La diversificación. cue traerá muchos otros beneficios al Área. de-

be abarcar los siauientes items:

1.- Cultivar los suelos que sean aptos con riego artificia1(ya sea en

los valles y mallines o con perforaciones subterráneas).- Se debe apun-

tar a todo tipo de cultivos: cereales, forrajes, hortalizas. frutales,

etc... para loqrar en lo posible el autoabastecimiento. y por que no,

la producción de alguno en cantidades suficientes para comercializarlo

con otras áreas.- También, deben incentivarse las tareas de forestación,

obteniéndose varias ventajas: proteger a los cultivos de los fuertes

vientos, fijar los suelos. madera como fuente de enerqia para la cale-

facción y cambiar el aspecto de desolación del paisaje.-

?.- En mallines. valles y partes bajas, criar el número de vacunos nece-

sarios para el autoconsumo de carne y de leche: así como equinos(cuyo

número. en realidad. en la actualidad es suficiente. por lo que hay que

mantenerlo) para carqa. transporte y para emplearlos en la actividad
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ovina. aunque con la mecanización rural poco a poco van a ser desplaza-

dos por la "camioneta", pero seguirán siendo necesarios para los arreos

de 1anares.-

3.- Evitar la cría del caprino sin tener en cuenta los cuidados necesa-

rios para salvaguardar a las pasturas naturales, terminando de esa mane-

ra con la erosión provocada por su causa(especia1mente en Gastre).- Ade-

más. su cría debe realizarse de acuerdo con una metodologia conduncente

al aumento del peso y calidad del vellón, asi como en el marco de higie-

ne requerido para que los mismos estén en condiciones de competir en los

mercados internacionales de comercialización.-

4.- Incentivar la minería, pero no sólamente la extracción de lo ya co-

nocido. sino también continuar con la prospección en el territorio del

Área. para conocer sus reservas.-

En este punto, estimamos oportuno hacer notar la conveniencia que

siga en funcionamiento una planta gue está instalada. y que estuvo en

actividad durante tres años y medio, como lo es la Planta Concentrado-

ra de uranio de Los Adobes: puesto que hay otros importantes yacimientos,

ya explotados y que pueden explotarse de inmediato en la zona cercana

a su emplazamiento. para su a1imentación.- Aunque circunstancialmente

frente a otras áreas no sea rentable para la C.N.E.A., deben tenerse en

cuenta consideraciones de tipo qeopolítico y aún estratégico. las que

se constituyen en razones de peso suficiente para compensar la menor

rentabilidad.-(NOTA XLDO.-

Con respecto a la monoactividad actual. ea decir. a la economía

1anar(NOTA XLIII). aconsejamos fundamentalmente:

1.- Continuar con la politica del Instituto Autárquico de Colonización

y Fomento Rural de ia provincia del Chubut, en cuanto a división y adju-

dicación de las tierras(hoTA xLIV).-

II.- Tener siempre muy bien presente la receptividad del campo, para

evitar la sobrecarga. el consiguiente sobrepastoreo y la posterior ero-

sión eólica.-

II1.- Terminar con el minifundio. el que al final siempre es sinónimo

de sobrecarqa V erosión.- Además. como sabemos no sólo emigra del Área

el jornalero que no consigue trabajo, sino también el pequeño productor,
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cuya explotación minifundaria no sólo no es rentable, sino que no le

permite su subsistencia(y hasta su sobrev1vencia).- Es decir. que con

su desaparición también está desapareciendo un peligro para el freno de

la emigración.-

1v.- Crear aguadss artificiales donde las naturales no sean suficientes.

de manera de permitir una adecuada rotación del pastoreo en beneficio

del animal como del campo. ya que al impedir que el ovino camine más

de lo necesario se está proteqiendo a las pasturas natura1es.- Igual

medida puede tomarse con la distritución de tinglados, galpones, etc....-

De ésto. ya hablamos en el punto 5.l.3.l.2., siendo un consejo que es-

tá presente en varios de los trabajos del ingeniero agrónomo Alberto

Soriano.-

Con respecto al tipo de aguadas artificiales, se pueden seguir rea-

lizando perforaciones y utilizando la energía eólica, tan alnndante en

la Patagonia y en el Área, o bien se puede incentivar más la construc-

ción de tajamares. con las cuales poder aprovechar las escasas precipi-

taciones.-

v.- Donde sea factible(al haber diversas alturas en un mismo estableci-

miento), distinguir entre campos de invernada y de veranada, dejando

siempre uno en descanso.-

VI.- En lo posible, dejar potreros en descanso un año cada cinco apro-

ximadamente.-

vII.- si es necesario recurrir a pastores. para favorecer la rotación

del pastoreo.-

VIII.- Cultivar forrajes en valles y mallines para aumentar-aunque le-

vemente-la receptividad.-

Ix.- Contribuir a la alimentación del ovino con alimentos balanceados

o forrajes traídos de otras áreas provinciales. con lo que también se

tiene como objetivo el aumento de la receptividad, siempre y cuando los

costos de transporte no sean muy elevados. y por lo tanto. se justifique.-

x.- Proceder a la selección de reproductores y al mejoramiento zootéc-

nico de las majadas. con lo cual se podrán obtener mejores rindes.-

xI.- Realizar mejores controles sanitarios.-

xII.- Elevar el Indice de fertilidad y de supervivencia del cordero. con
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mejores cuidados sanitarios y alimenticios.-

xIII.- Introducir mejoras en el establecimiento: potreros. galpones.

tinqlados. galpones de esquila, casa principal y de los peones con con-

diciones sanitarias y de confort adecuadas. alambrados, etc....-

xIV.- Tratar de exterminar definitivamente a los animales depredadores

sin romper el equilibrio ecológico.-

xv.- Intervención del sector estatal con créditos, reducción de impues-

tos. etc... ayudando al productor siempre que éste lo requiera y sea

necesario.-

XVI.- En cuanto a la comercialización de las lanas y su precio, las me-

didas a tomarse deben ser a nivel nacional. pero tienen que estar rela-

cionadas con la creación de industrias nacionales para que ambos no de-

pendan como en la actualidad en un 80% de las exportaciones, es decir.

de los precios internacionales y de la paridad cambiaria.-

Sin embargo. no sólo hacen falta fuentes de trabajo bientemunera-

das o explotaciones rentables para que el Área deje de perder su pobla-

ción, dado que hay otros aspectos que deben ser tenidos en consideración,

como por ejemplo: la vivienda.- Esta debe ser confortable y construida

teniendo en cuenta el factor climático. es decir, que tiene que reunir

las siquientes condiciones:

-no poseer puertas de acceso, ni aberturas de uso permanente ubicadas

frente a la dirección de los vientos del Oeste.-

--una correcta orientación, de manera que a los lugares de estar y dor-

mir lleguen buena cantidad de radiaciones solares.-

-ambientes de poca altura, para así disminuir el número de metros cúbi-

cos que deben ser calefaccionados.-

-techos de fuertes pendientes y buena aislación térmica para ayudar al

rápido escurrimiento de la nieve acumulada y evitar pérdidas por calo-

rías.-

-buenos sistemas de calefacción e iluminación.-

-servicios sanitarios eficientes.-

El poblador sólo puede acceder a ellas mediante préstamos baratos

v a larqo plazo. por lo que es el Estado a través de alguna de sus ins-

tituciones quien debe encargarse de su construcción, adjudicación y ven-
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ta.- En realidad. se debe poner énfasis en una tarea ya comenzada a

menor escala.-

El sectorpúblico también debe encargarse de realizar prospecciones

en lo que se refiere a aguas subterráneas en todo el Área. y proceder

rápidamente a aumentar su aprovechamiento.- Asimismo. deben mejorarse

los servicios de sanidad. instalando mayor cantidad de salas de prime-

ros auxilios para atender a la población dispersa y dotando de mayor

tecnología y personal especializado a los hospitales rurales de las lo-

calidades.- La educación, sobre todo reclama la instalación de estable-

cimientos de nivel secundario. los cuales podrian tener cierta orienta-

ción relacionada con las tareas agropecuarias del Área. como de hecho

los hay en otras áreas provinciales(en Sarmiento, por ejemp1o).- Aun-

que. también hacen falta escuelas para adultos(para que por lo menos,

los habitantes completen su ciclo primario) y un número mayor de escue-

las primarias con internado destinadas a la población dispersa en edad

escolar.-

Los comercios y los servicios de restaurantes. hospedajes. desti-

nados al automóvil, al aseo y cuidado personal. etc... de igual forma

requieren mayor especialización. y en algunos parajes o aldeas su apa-

rición. como ocurre con otros, tales como: Juzgados de paz. autoridades

policiales, comunales, etc....-

Muchos de los problemas sociales van a ir mejorando con todas es-

tas políticas y con el apoyo de la asistencia social.-

Finalmente, nos queda otro serio inconveniente por resolver. que

influye en todas las actividades y en la vida misma del Área. es decir,

el de las comunicaciones(ya sean internas del Área. o del Área con o-

tras) que son muy deficientes en la actualidad.- Ya de por si la nieve,

en invierno. constituye un importante obstáculo, pero es necesario pro-

ceder a mejorar las comunicaciones terrestres. convirtiendo muchas hue-

llas en caminos. abriéndolos donde no los hay y comenzando en la medida

de lo posirle con la pavimentación de las rutas claves.-

No obstante. también es imprescindible que la “camioneta'(NOTA

XLV) llegue a toda el Área. incluso a los más aislados parajes del de-

partamento de Gastre, que el transporte automotor de pasajeros(del cual.
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a su vez. depende el arribo de diarios y revistas, asi como de la co-

rrespondencia y encomiendas) y el transporte de cargas incrementen sus

frecuencias. y que el servicio teleqráfico llegue a todas las localida-

des.-

En todos los casos, la labor del sector público es importantísima

e irremplazable. ya que sus inversiones junto a politicas criteriosas

constituyen la única alternativa de desarrollo del Área(aunque, de a-

cuerdo con las restricciones que le son propias).-

En el mediano plazo:

Una vez ya logrado el freno del proceso emigratorio, debe impedir-

se un posible retroceso a la situación anterior. no descuidando ningu-

no de los aspectos que hacen a la realidad geográfica y que fueron o

están siendo motivo del cambio.- Es decir, que deben continuarse con

todas las politicas enunciadas en el corto plazo, sin apartarse de nin-

guna de ellas. y muy por el contrario, proceder a su agudización.- Así

hay que actuar con respecto a las actividades económicas: ganadería o-

vina. agricultura. cría de otros ganados, minería. etc....- Pero pue-

den crearse otras nuevas, de tal forma que una tarea que hasta la ac-

tualidad sólo se realiza a escala familiar. adquiera la categoría de

verdadera actividad económica: la avicultura.- También, podrían cobrar

vida: la apicultura(que como vimos en Telsen ya es incipiente-NOTA

XLVI-), el cultivo de flores o de hortalizas en invernaderos. la Cuni-

cultura. etc....- Todo bajo el estricto asesoramiento del sector esta-

tal.-

Hay que continuar con la construcción, adjudicación y venta de vi-

viendas. con la mejora y con la pavimentación de caminos y rutas. sin

descuidar la educación y la sanidad, ya que ambas tienen que ganar en

qrado de especialización: siendo siempre el Estado el ejecutor de todo

ello.- A su vez. los comercios y los servicios para el automotor. de

hoteles, restaurantes. etc... responderán frente a los cambios con un

aumento espontáneo en el mencionado grado de especialización.-

Uebe reafirmarse el uso de la "camioneta" en particular y del au-

tomotor en qenera1.- H1 teléfono tiene que extenderse. llegando no só-
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lo a la población aglomerada sino también a la dispersa.- La televisión,

mediante repetidoras. podría llegar a todos los hogares. ayudando sobre-

manera a la radio, para tener a estos argentinos en conexión con el res-

to del país y con el mundo todo.- El transporte aéreo tampoco debe de-

jarse de lado, especialmente en casos de urgencia. por lo gue es conve-

niente dotar al Área de toda la infraestructura necesaria: aeródromos,

aeroclubs. etc.... y alguna compañía comercial de aeronavegación

(L.A.D.E.. por ejemplo) podría cubrir con frecuencias requlares las lo-

calidades del interior.-.

Tienen que crearse cines, teatros y/o salas de espectáculos. para

llenar las horas de ocio de la población y para no descuidar su nivel

cultural, para lo que también es necesario el funcionamiento de comple-

tas bibliotecas públicas.-

En esta etapa. ya parte de ciertos sectores que siempre estuvieron

en manos del ámbito estatal pueden pasar a depender del privado.-

En el largo plazo:

El freno del proceso emigratorio siguiendo todas las recomendacio-

nes enunciadas en el corto y mediano plazo no sólo va a estar definiti-

vamente consolidado, sino que el Área puede llegar a convertirse en

receptora de población si se ponen en práctica otras políticas para el

largo plazo.-

Hay que continuar insistiendo en las comunicaciones(acortando dis-

tancias). en la educación(aunque es muy difícil que llegue a implantar-

se el nivel terciario. puesto que éste va a ser un servicio que deberá

requerirse en otras áreas), en la sanidad y en todos los otros servi-

cios en general. así como en las actividades económicas.- Con respecto

a éstas. en esta etapa pueden adosarse otras. pero ya de la rama secun-

daria: industrias relacionadas con las materias primas que encontramos

en el Área.-

Estas industrias pueden ser: relativas a la actividad lanar, como

por ejemplo 1avaderos(a orillas del río Chubut. debido a las grandes

cantidades de agua que requieren. aunque no hay que desconocer su alto

poder de contaminación). o bien relativas a la minería. que se ocupen
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de la trituración y concentración del mineral(como las actuales). como

asimismo. eventualmente y si se diera la oportunidad. aquellas de eta-

pas superiores.- Podrían establecerse otras de otro tipo. y para todas.

en la actualidad hay leqis1ación(HOTA XLVII) y planes promocionales

provinciales que requieren un prolijo y estudiado perfeccionamiento.-

Como fuentes de enerqfa podrian emplearse pequeñas centrales tér-

micas, que se instalarían en la misma Krea.- Pero además. aparecen

otras posibles y futuras alternativas: la utilización de la tan abun-

dante energia eólica(p0r supuesto. a gran escala. y si se dieran las

condiciones para la creación de h tecnologia adecuada para ello) y la

energia solar(la gue también podria aplicarse a la calefacción de vivien-

das, edificios públicos, etc...).-

Por otra parte, podria implementarse un eficiente servicio de gas

envasado en todas las localidades, las gue guizás ya van a poseer ran-

qo urbano(NOTA XLVIII).-

No debemos olvidar. que el Área que nos ocupa se encuentra entre

otras dos áreas muy importantes y de mucho peso en la provincia: la de

la costa(donde se ubican las principales ciudades: Rawson. Trelew. Puer-

to Madryn, y más al sur Comodoro Rivadavia) y la cordillerana(donde se

halla Esquel), que para comunicarse entre si deben utilizar cinturones

de circulación a través de ella. hoy especialmente la Ruta Nacional N325.

aunque hay otros.- Ésto indudablemente va a ayudar a su camhio. puesto

que quien en el presente transita las rutas rápiüamente tratando de

escapar de un amriente tan hostil por su aridez, por su desolación. por

la crudeza de su clima, por la casi inexistencia de rasgoaúrbanos. de

confort, de sanidad. de higiene, etc.... al advertir otras condiciones

va a disminuir su velocidad. y al contar con un verdadero hotel donde

dormir. se va a detener para admirar muchas bellezas gue también pueden

hallarse en medio de tantos otros paisajes más monótonos y no tan bellos.-

Asi, el turismo tendrá cabida, a pesar que nunca va a superar al del

área cordillerana. ni aún al de la costa.- Pero. tampoco faltará quien

se detenga definitivamente. constituyendo su hogar en ella. donde tra-

bajará y educará a sus hijos.-
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De esta manera. en el Área nor-central y central de la provincia

del Chubut. podemos lograr revertir el proceso actual. interrumpiendo

la relación de causa y efecto entre el vacío poblacional y el vacío

económico, transformándola al desarrollarla de acuerdo con un plan

armónico e integral. dentro de lo que sus potencialidades lo permiten.-

Ademáe. hay motivos de peso relacionados con la estrategia y la

geopolítica que refuerzan nuestra tesis. ya que es de trascendente im-

portancia mantener el Área ocupada, como afirmación de soberanía y de-

mostración de capacidad de la Argentina para enfrentar áreas adversas

(sin desconocer las limitaciones que evidentemente encierra el Área).

frente a la competencia que puede derivarse de otras áreasfion condi-

ciones ecolóqicas más favorables.-

NOTAS:

I.: ver punto 4.12.

II.: ver punto 1.2.

III.: ver punto 1.5.

IV.: ver punto 1.3.

V.: ver punto 1.4.

VI.: ver punto 1.6.

vII.: ver punto 5.1.3.1.3.

VIII.: ver punto 4.13.

Ix.: ver puntos 4.13. y 5.1.3.l.l9.

X.: ver punto 5.1.9.

XI.: ver Dunto 5.1.1.

xII.: ver punto 5.2.

XIII.: ver puntos 1.3. y 1.4.

xIv.: ver puntos 6.8., 4.9.2. y 4.10.2.
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XV.: ver punto 6.2.2.

xVI.: ver punto 6.1.

xVII.: ver punto 4.7..- XVII.l.: ver capítulo VI.-

xVIII.: ver punto 6.8.

xIX.: ver punto 6.9.

xx.: ver punto 4.7.5.2.

xxI.: ver puntos 6.3.. 6.4.. 6.6. y 6.7.

xxII.: ver punto 6.11.

xXIII.: ver punto 6.13.

xxIv.: ver punto 6.14.

xxv.: ver punto 6.12.

xxvI.: ver punto 7.1.1.

XxVII.: ver punto 7.1.3.1.

XXVIII.: ver punto 6.5.

XXIx.: ver punto 7.2.

xxx.: ver punto 7.4.

XxXI.: ver punto 7.3.

XxxII.: ver punto 7.1.5.

xxxIII.: ver punto 7.1.6.

xxx1v.: ver punto 7.5.1.

xxxvn ver punto 7.5.3.

XxXVI.: vor punto 7.5.2.

XXXVII: comentados en el punto 4.14.

XXXVIII.: ver cita en punto 4.14.

XXXIX : ver puntos 4.12. y 4.7.5.2.

XL.: ver puntos 5.1.3.l.3.. 5.1.3.1.13.. 5.1.3.1.16.2. y 5.1.3.3.

XLI.: ver puntos 5.1.3.1.15.. 5.1.3.1.17.. 5.1.3.1.18. y S¿1.3.1.19.
XLII.: ver punto 5.1.3.1.23..- Esta cite se hace extensiva a todo el

tratamiento del asunto.-

xLIII.: para la elaboración de estos consejos o recomendaciones se ha

tenido presente toda la bibliografía utilizada en el punto

5.1.3.1.. correspondiente a ganadería ovina en el Área.-

XLIV.: ver punto 5.1.3.1.l6.

XLV-t VCÏ pÜntO 605o
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xLVI.: ver punto 5.1.6.

xLVII.: Ley provincial M3842. denominada comúnmente Ley de Promoción

de las Actividades Económicas. y sus decretos reglamentarios.-

Puente: Convicción.-"Chubut procura ser imán para la radicación de indus-

trias".-(Ba.Aa. Pág. 9.-Martes 11 de agosto de 1981).--Ver apén-

dice V y punto 5.2..--

XLVIII.: en la actualidad, el gas envasado es la fuente de calefacción,

de provisión de calor para cocinar. etc... menos consumida en

toda el Área(ver punto 6.2.2.): no existiendo servicios esta-

bles y fijos para su distribución en todas las localidades del

interior.-

XLIX.: ver punto 5.2.1.2.



AI-‘ÉTÏDICFISw



264.-¡_

Apéndice I.

En todos los canoa, en los estudios realizados a nivel departa-

mental se tomaron únicamente los departamentos de: Gaatre, Mártires.

Paso de Indios y Telaen. ya que sólo ellos integran parte del Área

con la totalidad de sus superficies.-
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Apéndice II: Tablas estadísticas.-

Estas tablas estadísticas son las utilizadas para la construcción

de loa gráficos del presente estudio.- En todos los casos. para conocer

sus fuentes dehe remitirse al punto en que fue tratado el tema a que co-

rresponda cada gráfico.-

Gráfico 1.- Climogramas correspondientes a la estación meteorológica

PASO DE INDIOS.- Años 1971 Y 1972.-

E. F. M. A. M. J. J. A. s. 0. N. U. Total:

Temperatura media mensua1:('C.)

1971: 14,3 16.1 14,8 10,4 6,1 1,6 4.4 5,9 8.6 10,9 14,8 14.2

1972: 18.3 17,9 13,4 13,7 6,1 2,9 3,7 3,7 &,6 9,2 15,6 18,4

Precipitaciones: (mmo)

1971: 8,5 0,6 19,6 0,7 10,5 22,7 35,2 4,6 2,5 4,2 0,1 9,5 118,7

1972: 10,1 5,9 2,1 1,6 32,1 20,9 1,2 20,8 4,8 18,9 17 6,6 142

Gráfico 2.- Climogramaa correspondientes a la estación meteorológica

PASO DE INDIOS.‘ Años 1973 Y 1974.‘

E. F. M. A. H. J. J. A. S. U. N. D. Total:

Temperatura media mensual: (°C.)

1973: 1P,2 18,5 16,7 10,3 7,3 5,3 1,8 6,9 6,7 11,7 14,6 18,1

1974: 16,1 15,9 15,6 12,5 7,4 4,1 4,6 6,2 8,7 12,6 13,5 17,7

Precipitaciones: (mm.)

1973: 0,8 0,3 11,3 46,9 25 9,4 9,5 6 1 3,6 0,5 4 118,3

1974: 0,8 11,7 1,6 1,3 29,4 4.9 6.7 6.1 0.7 0.3 4,4 1.7 69.6
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Gráfico 3.- Climograma correspondiente a la estación meteorológica

ESQUEL(aer0).- Promedios del periodo 1951-1960.-

B. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. U0 Año:

Temperatura media:(°C.)

14,3 14,6 12,0 7,8 5,9 1.7 1.5 2,8 5,6 e,2 11,2 11.‘

Precipitación media:(mm.)

26 12 25 32 54 46 82 51 26 19 16 21 422

Gráfico 4.- Climoqrama correspondiente a la estación meteorológica

TRELEw.- Promedios del período 1951-1960.-
EI PO �)�� ¡‘to M. ¡‘lo Jg A; S. O. N‘. D. ��x�

Temperatura media:(’C.)

20,7 19,9 17,6 12,9 9,5 5,4 6,1 7,8 10,0 13,5 17,6 19,3

Precipitación media: (mm.)

13 20 15 13 20 16 12 11 12 11 17 19 179

Gráfico 5.- Climoqrama correspondiente a la estación meteorológica

sAnMIENTO.- Promedios del período 1951-1960.-

É. P. No Á. N. J. J. A. S. O. N. D. Año:

Temperatura media:(°C.)

17 17,1 14,8 10,4 7,1 3,1 3,7 6.2 7,9 11,5 14,8 19,9

Precipitación media: (mm.)

1? 3 9 14 21 16 1 10 10 5 7 7 129¡Jl

Gráfico 6.- Comportamiento del caudal del río Chubut(promedio 1943-1971).

Estación de aforos de Aqua y Energía: LOS ALTARES.-

Caudales medios mensuales en m3/ seq.

A. P. J. J. A. 5. 0. H. U. E. F. M. Módulo anual:

12,1 30,1 56,7 66,7 77,1 73,9 82,0 78,1 44,4 23,0 13,1 11,7 48,0

///
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Gráfico 9.- Evolución de la distribución de la población por sexos en

los departamentos de Gastre, Mártires, Paso de Indios y

Telaen en los últimos tree períodos intercenaa1ea.-
Habitantes:

Departamento: 1947: 1960: 1970: 1980:

V. H. V. M. V. M. V. M.

Gaatre: 1.850 1.511 1.631 1.359 1.396 1.052 1.300 843

Mártires: 510 4?8 512 390 611 474 618 424

Faso de Indios: 1.844 1.458 1.431 1.055 1.811 1.235 1.312 9ÜU

Telsenz 1.431 1.277 1.456 1.113 1.250 905 1.178 747

Ref.: V.: varonea.- M.: mujeres.-

Gráfico 10.- Evolución de la distribución de la población de acuerdo

con su origen. en los departamentos de Gastre. Mártires,

Paso de Indios y Te1sen(1947-1970).-
Habitantes:

Departemento: 1947: 1960: 1970:

A. E. A. E. A. En

Gastre: 3.175 186 2.908 82 2.432 lb

Mártires: 870 68 R61 41 1.062 23

Paso de Indios: 3.026 276 2.369 117 2.978 68

Telsenz 2.519 189 2.469 100 2.120 35

Ref.: A.: arqentinos.- 5.: extranjeros.-

Gráfico 11.- Evolución del número de extranjeros en los departamentos

de Gastre, Mártires. Paso de Indios y Te1sen(1947-197U).-

Idem. qráfico anterior.-
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Grático 12.- Pirámide de Población de Gastre.- 1947.-

Grupoa de edades: Habitantes:

V. P.

O-9 años: 601 576

10-19 "
2 435 373

20-29 '
: 252 237

30-39 '
: 210 154

40-49 "
: 155 72

50-59 '
: 110 36

60-69 '
: 41 11

Más de 70 años: 19 19

Desconocida: 27 33 Total: 3.361
Ref.: V.: varones.- M.: mujeres.-

Gráfico 13.- Pirámide de Población de Gaatre.-1960.-

Grupos de eáadesz uabitantea:

V. M.

0»9 años: 499 499

10-19 '
: 395 326

20-29 '
2 251 203

30-39 '
: 170 139

40-49 "
2 141 93

50-59 “
: 105 57

60-69 '
: 42 21

70-79 '
: 24 12

Más de BO años: 2 7

Desconocida: 2 2 Total: 2.990

R€f.: V. varonea.- H.: mujeres.-
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Gráfico 14.- Pirámide de población de Mártirea.- 1947.-

Grupos de edades: Habitantes:

V. M.

0-9 años: 148 163

10-19 '
: 101 101

¡>29 '
; 59 68

30-39 '
: 68 41

40-49 '
: 47 25

50-59 '
: 40 10

60-69 "
: 29 4

Más de 70 años: 4 4

Desconocida: 14 12 Total: 938

Ref.: V.: varoneu.- M.& mujeres.-

Gráfico 15.- Pirámide de Población de Mártirea.- 1960.-

Grupoa de edades: Habitantes:
V. M.

O-9 años: 160 136

10-19 "
: 94 101

20-29 "
: 73 47

30-39 "
: 56 55

40-49 '
: 63 30

50-59 "
: 30 12

60-69 “
: 28 6

70-79 “
: 7 3

Más de 80 años: 1 -

Desconocida: - - Total: 902

Ref.k V.: varones.- M.: mujeres.-
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Gráfico 16.- Pirámide de Población de Paso de 1ndioa.- 1947.-

Grupos de edades:

0-9 años:

10-19 '
:

20-29 '

30-39 '

40-49 '

50-59 "
:

60-69 "
2

Más de 70 años:

Desconocida:

Ref.: V.: varonea.- M.t mujeres.-

Gráfico 17.- Pirámide de Población

Grupos de edades:

0-9 años:

10-19 "
:

2o-29 N

30-39 '

40-49 ‘

50-S9 "

60-69 "
:

70-79 "
:

Más de B0 años:

Desconocida:

Ref.: V.: varones.- M.t mujeres.-

Habitantes:

V. M.

S90 595

402 309

211 212

180 134

171 62

139 39

74 15

25 15

52 77 Total: 3.302

de Paso de Indios.- 1960.-

Habitantes:

V. H.

408 339

355 273

200 164

159 107

126 83

99 55

58 18

29 12

4 2

3 2 Total: 2.486
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Gráfico 18.- Pirámide de Población de Te1sen.- 1947.-

Grupos de edades:

O-9 años:

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Más de 70 años:

Desconocida:

Ref.: V.: varonea.- M.: mujeres.-

Gráfico 19.- Pirámide de Población de Te1sen.- 1960.-

Grupoa de edades:

0-9 años:

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Más de 80 871083

Desconocida:

Ref.: V.: varonea.- M.: mujerea.-

Habitantes:

V.

446

313

189

169

114

101

47

26

35

M .

472

309

186

119

59

43

22

Habitantes:

V.

448

366

170

158

135

93

60

21

Mo

376

264

149

134

92

49

35

10

4

Total:

Total:

`�_�o‘

2.708

2.569
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Gráfico 20.- Pirámide de Población v Distribución de extranjeros por

grupos de edades, Gastre. 1960.-

Distribución de extranjeros por qrupos de edades:

Grupos de edades: varones: Mujeres:

0-9 años: - 2

10-19 '
: - -

20-29 ”
: 3 1

30-39 ”
: 2 -

40-49 '
2 11 1

50-59 "
: 14 3

60-69 "
2 19 4

70-79 "
: 15 6

Más de E0 años: 1 - Total: 82

Gráfico 21.- Pirámide de Población y Distribución de extranjeros por

grupos de edades, Mártires. 1960.-

Distribución de extranjeros por grupos de edades:

Grupos de edades: Varones: Mujeres:

0-9 anos: - -

10-19 "
: - -

20-29 “
: 1 -

30-39 "
2 1 1

40-49 '
: 5 -

SO-59 '
: 12 1

60-69 '
2 11 1

70-79 '
: 6 1

Más de 80 años: 1 - Total: 41

///
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Gráfico 22.- Pirámide de Población y Distribución de extranjeros por

0-9 años:

10-19

20-20

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Más de eo

grupos de edades,
Distribución de extranjeros por grupos de edades:

Grupos de edades:

años:

Desconocida:

Gráfico 23.- Pirámide de Población y Distribución de extranjeros por

Distribución de extranjeros por grupos de edades:

Grupos de edades:

0-9 años:

10-19

20-29

30-39

40-49

50-"9

60-69

70-79

Más de 80

grupos de edades,

años:

Varones:

2

Paso de Indios,

1

3

B

29

1

Telsen.

2

22

29

16

LD

7

Va ÏODEB:

271.11

Mujeres:

3

2

Total: 117

Mujeres:

h)

xl

4

2 Total:

///
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Gráfico 24.- Distribución entre Población Rural Dispersa y Agrupada.

en Gastre. Mártires, Paso de Indios y Te1sen.- 1980.-

Departamento: Población Total: P. Agtupada: P. Dispersa:

-Gaatre: 2.143 289 1.854

-Mártires: 1.042 358 b84

-Paso de Indios: 2.212 572 1.640.

-Telsen: 1.925 731 1.194

Gráfico 25.- Distribución entre Población Rural Dispersa y Agrupada.

en el departamento de Tehue1ches.- 1980.-

En este caso se ha tomado como población rural agrupada. a la que

vive en localidades entre 1.000 y 2.000 habitantes. por lo que la

población rural dispersa incluye a los vecinos de Río Pico(57U habi-

tantes) en el área cordi11erana.-

Departamento: Población Total: P. Aqrupada': P. Dispersa:

-Tehuelchesz 4.676 2.939 1.737

*:con la salvedad anunciada.-

Gráfico 265- Tasa/de Natalidad. en la provincia del Chubut y en los

departamentos de Gaatre. Mártires. Paso de Indios y Tel-

sen en 1971. 1977 y 1980.-
1971 1977 1980

Total provincial: 28,6%. 34.8%a 31%g

Departamentos:

-Gastre: 44.9%” 22,2%. 31%c

-Mártires: 33.2%o 18.3%o 17%.

-Paso-de Indios: 30,9%. 11¡4%a 19%;

`�~� 35o 08z� P+}� Signo 261o

///
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Gráfico 27.- Tasas de Mortalidad general. en la provincia del Chubut y

en loa departamentos de Gastre, Mártires. Paso de Indios y

Telsen, en 1971. 1977 y 1980.-

1971 1977 1980

Total provincial: 9,5%. 8,8%. 6,6%.

Departamentos:

-Gaatre: 15.1%. 6,3%. A.'üu

-Mártires: 11.1%. 5,8%» 2.8%,

-Paso de Indios: 5,9%. 4,7%“ 3.1%,

-Telaenz 8,4%“ 8%” 4,6%“

Gráfico 28.- Taaan de Crecimiento vegetativo en la provincia del Chubut

y en los departamentos de Gastre, Mártires, Paso de Indios

y Telaen, en 1971. 1977 y 1980.-

1971 1977 1980

Total provincial: 19.1%o 25,9%. 24,4%»

Departamentos:

-Gaatre: 29,8%. 15,9%, 26,4%“

-Mártires: 22.1%. 12,5%” 14.2%,

-Paso de Indios: 25%. 6,7%, 15,9%_

-Telsenz 27.3%. 20,5%, 21.4%,

///
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Gráfico 29.- Superficie efectivamente regada y superficie cultivada

en el departamento de Gaetre.- 1970.-

Hectáreas:

superficie efectivamente regada: 12

' cultivada: 9

Gráfico 30.- Superficie efectivamente regada y superficie cultivada

en el departamento de Hártires.- 1970.-

Hectáreas:

Superficie efectivamente reqada: 7

' cultivada: 6

Gráfico 31.- Superficie efectivamente regada y superficie cultivada

en el departamento de Paso de Indioa.- 1970.-

Hectáreas:

Superficie efectivamente regada: 2.568,25

' cultivada: 105.50

Gráfico 32.- Superficie efectivamente reqada y superficie cultivada

en el departamento de Te1aen.- 1970.-

Hectáreas:

Superficie efectivamente regada: 2.438,25

' cultivada: 80

Gráfico 33.- Cultivos realizados en 1970, en el departamento de Gaatre.-

Hectáreas:

Cereales:

Avena: -

Trigo: -

///
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Porrajeraa(&1fa1fa):

Hortalizas:

Cebolla:

Tomate:

Papa:

Ajo:

Gráfico 34.- Cultivos realizados en 1970, en el departamento de

Mirt1rea.-

Cereales:

Avena:

Trigo:

Forraje/{gÏÏ€1fa):
Hortalizas:

Cebolla:

Tomate:

Papa:

Ajo:

Hectáreaa:

275o‘

Gráfico 35.- Cultivos realizados en 1970, en el departamonto de Paso de

Indica.-

Cereales:

Avena:

Trigo:

Forrajeras(ñ1fa1ta):

Hortalizas:

Cebolla:

Tomate:

Papa:

Ajo:

Hectáreas:

97,25

0,25

0,25

0,50

0,25

///
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Gráfico 36.- Cultivos

Cereales:

Avena:

Trigo:

Eorrajeraa(a1fa1fa):

Hortalizas:

Cebolla:

Tomate:

Papa:

Ajo:

Gráfico 37.- Número

en los

��W�

realizados en 1970, en el departamento de Telaenz

Hectáreas:

0.50

74.75

0,75

0,25

0,75

departamentos de Gaatre.

y Te1aen.-

Departamento:

-Gaatre:

-Mártires:

-Paso de Indios:

-Telsenz

Número de plantas:

25

20

271

873

de plantas y productividad del manzano en 1970,

Mártires. Paso de Indios

Product1v1dad(tone1adaa):

///
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Gráfico 38.- Evolución de la densidad ovina aproximada(1960-1969-1978).-

Departamento: 1960:

ovinos/ha.

-Gaatre: 0,19

-Mártires: 0,15

-Paso de Indios: 0,21

-Telsen: 0,19

1969: 1978:

0,27

0,20

0,23

0,25

Gráfico 39.- Composición racial de las majadas ovinaa en los departamen-

tos de Gaatre, Mártires. Paso de Indios y Telaen. en 1960.-

Departamento: Total: Merino

argentino: australiano:

erino

Miles de cabezas.-

-Gaatre: 276 31

-Mártires: 164 o

-Paso de Indioe:420 30

-Telaenz 332 25

186

150

331

229

Corriedalez

18

Criolla:

24

Otras S

17

27

39

Gráfico 41.- Evolución de las existencias ovinaa(1960-1969-1978) en loa

departamentos de Gastre, Mártires, Paso de Indios y Te1aen.-

Departamento: 1960

Cabezas.-

-Gastre: 275.709

-Mártires: 163.901

-Paso de Indios: 419.842

-Telnen: 332.228

1969

290,710

227.833

429.340

428.768

1978

438.999

314.293

525.621

495.144

///
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Gráfico 42.- Evolución de la producción de 1anaa(1960—1969-1978) en los

departamentos de Sastre. Mártires, Paso de Indios y Te1sen.-

Departamento: 1960:

Tbne1adaa.-

-Gaatre: 994

-Mártires: 506

-Paso de Indios: 1.649

-Telaenz 1.150

1969:

865

848

1.419

1.310

1978:

1.505

1.413

2.218

1.879

Gráfico 43.- Evolución de la distribución de las explotaciones según

au extensión en

1960:

Explotaciones.-

Haeta 1.000ha. 39

De 2.500 a 5.000 74

ha.

De 5.000 a 10.gg0 38

Más de 10.000 ha. 20

sin determinar: 64

Total: 467

Gráfico 44.- Evolución de la

su extensión en

1960:

Explotaciones:

Hasta 1.000 ha. 9

De 1000 a 2.500 ha. 21

De 2.500 a 5.000 ha. 18

ue 5.000 a 10.000 ha. 43

Más de 10.000 ha. 33

el departamento de Gaatre. desde 1960.-

1970:

38

131

57

111

27

297

1979:

22

72

49

36

32

215

distribución de las explotaciones según

el departamento de Mártires, desde 1960.-

1970:

17

11

37

55

1979:

12

11

34

50

///
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Sin determinar: 6 1 -

Total: 130 128 113

Gráfico 45.- Evolución de la distribución de las explotaciones según

su extensión en el departamento de Paso de Indios, desde

1960.-

1960: 1970: 1979:

Explotaciones.-

Haata 1.000 ha. 18 19 9

De 1.000 a 2.300 ha. 120 83 54

De 2.500 a 5.000 na. 75 58 42

De 5.000 a 10.000 ha. 64 57 58

Más de 10.000 ha. S2 71 84

sin determinar: 20 8 6

Total: 349 296 253

Gráfico 46.- Evolución de la distribución de las explotaciones según

su extensión en el departamento de Teleen. desde 1960,-

1960: 1970: 1979:

Explotaciones:

Haste 1.000 ha. 11 9 9

De 1.000 a 2.500 ha. 154 88 54

De 2.500 a 5.000 ha. 75 64 49

De 5.000 e 10.000 ha. 63 69 59

Más de 10.000 ha. 35 55 57

sin determinar: ¡B 13 1

Total: 356 298 229

///
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Gráfico 47.- Régimen de tenencia de 1a tierrs(en porcentajes) en los

departamentos de Gastre, Mártires, Paso de Indios y Tel-

sen-1960-.-

Gastre: Mártires: P. de Indios: Te1sen:

Tota1:(100%)' 1.495,7 1.112,4 2.018,8 1.812,4

Propiedad del

productor: 21,51% 26,93% 33.69% 25,95%

Arrendadas

particular: 1,64% - 0,79% 1,52%

Mediero: 0,29% 0,22% 0,08% 0,27%

Usada gra-

tuitamente: 1,32% 0,56“ 2,04% 1,76%

Tierras

fiscales: 67,71% 71,88% 61,93% 66,70%

Otras

formas: 7,51% 0,40% 1,46% 3,79%

Ref.: * miles de hectáreas.-

Gráfico 48.- Régimen de tenencia de la tierra en los departamentos de

Gastre, Mártires. Paso de Indios y Te1sen(en porcentajes)

‘1979’o'

Gastre: Mártires: P.de Indios: Telssnz

Tota1:(100%)* 1.153,04 1.301,60 2.098,88 1.766,09

Propiedad del

productor: 40,6% 49,2% 54,5% 62,2%

Adjudicadas

en venta: 38% 44% 25% 32,5%

ocupadas

con Permiso: 18,6% 4,%% 8,2% 5,1%

ocupadas de

hecho: 1.1% — 1.5% -

sin Especificar: -1% -1% 10,4% -

///
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Gráfico 49.- Evolución de la distribución de las explotaciones según el

tamaño de las majadaa en el departamento de Gaatre, desde

1960.-

1960: 1970: 1979:

Explotaciones.-

Haata 2.000 cab!" 387 256 166

De 2.000 a 4.000cab.*' 24 24 30

De 4.000 a 10.000 Cab.‘ 10 8 19

Páa de 10.000 cab. - - -

sin especificar: 46 9 -

Total: 467 297 215

Ref.: '*' hasta 2.500 cab. para 1970.-
" de 2.500 a 5.000 cab. para 1970.-
‘ de 5.000 a 10.000 cab. para 1970.-

Cráfico 50.- Evolución de la distribución de laa explotaciones según

el tamaño de las majadas en el departamento de Mártires.

desde 1960.-

1960: 1970: 1979:

Explotaciones.-

Hasta 2.000 cab.“' 89 86 52

De 2.000 a 4.000cab:'25 34 SU

De 4.000 a 10.000cab2 5 4 11

Más de 10.000 cab. - - -

sin especificar: 11 4 -

Total: 130 128 113

Ref.:*“ hasta 2.500 cab. para 1970.-

** de 2.500 a 5.000 cab. para 1970.1
* de 5.000 a 10.000 cab. para 1970.-

///
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Gráfico 51.- Evolución de la distribución de las explotaciones según el

tamaño de las majadaa en el departamento de Paso de Indios,

desde 1960.-

1960: 1970: 1979:

Bxp1otacionea:-

Hasta 2.000 cab.“' 254 229 159

De 2.000 a 4.000 cah.“ 37 38 55

De 4.000 a 10.000 cab.’ 28 16 38

Más de 10.000 cab. 1 - -

sin especificar: 29 13 -

Total: 349 296 253

Ref.: **‘ hasta 2.500 cab. para 1970.-
'* de 2.500 a 5.000 cab. para 1970.-
‘ de 5.000 a 10.000 cab. para 1970.-

Gráfico 52.- Evolución de la distribución de las explotaciones según el

tamaño de las majadaa en el departamento de Telaen. desde

1960.-

1960: 1970: 1979:

Explotaciones:

Hasta 2.000 cab.‘*' 299 240 155

De 2.000 a 4000 cab." 31 42 57

De 4.000 a 10.000 cab.‘ 12 8 16

Más de 10.000 cab. - 1 1

sin especificar: 14 7 -

Total: 356 298 229

Ref.: *" hasta 2.500 cab. para 1970.-
*' de 2.500 a 5.000 cab. para 1970.-

* de 5.000 a 10.000 cab. para 1970.-

///
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Gráfico 53.- Evolución seguida por el “número promedio“ de cabezas por

explotación en los departamentos de Gaatre y Paso de In-

dios. desde 1960.-(Dincriminadas por explotaciones según

punto anterior).-

1960.- Hasta 2.000cab. De 2.000a De 4.0005 Más de Total:

.
4oQO0Cabo 10.000Uab. .000Cab.

ov1nos/explotación
Gastre: 405 2.597 5.663 - 655

Paso de Indios:603 2.817 5.405 11.000 1.312

1970.- Hasta 2.500 cab. De 2.50Ua Ue 5.000a Más de Total:

ovinos/expïógggïsgo1Q .UOUL.ab. .UO0Cab.

Gastre: 623 3.672 6.426 - 1.007

Paso de Indios: 920 3.939 6.499 - 1.568

Gráfico 54.- Evolución seguida por el "número promedio“ de cabezas por

explotación en los departamentos de Mártires y Telaen, des-

de 1960.-(Uiscriminadan por explotaciones según punto ante-

rior).-

1960.- Hasta 2.U0Ocab. De 2.000a De 4.00Ua Más de Total:

4.Uu0cab. 10.U00cab. 10.0U0cab.

ovinos/explotación
Mártires: 832 2.568 8.132 - 1.377

Telaen: 619 2.793 5.043 - 971

1970.- Hasta 2.500cab. De 2.500a De 5.000a Más de Total:

ovinos/e;ñ9gQgÉÏ¿n10.U00cab. 1d.0U0cab.

Mártires: 1.134 3.200 6.268 - 1.808

Telsen: 906 3.574 5.760 10.510 1.423

Gráfico 55.- Evolución seguida por el "numero promedio" de cabezas por

explotación en los departamentos de Gastre. Mártires. Paso

de Indios y Telaen, desde 1960.-

Departamento: 1960 1970 1980

ovinos/explotación
;Gastre: 655 1.007 1.665

-Mártires: 1.377 1.808 7 266

///
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-Paso de Indios: 1.312 1.568 2.141

-Telaenz 971 1.423 1.795

Gráfico 56.- Composición de las majadaa en los departamentos de

Gastre, Mártires. Paso de Indios y Telsen, en 1978.-

Gaatre: Mártires: P. de Indios: Telaen:

Cabezas.-

Tbtal: 438.999.- 314.293.- S21.621.- 495.144.-

Ovejas: 179.231.- 123.614.- 21U.251.- 194.706.-

Borregaa: 44.361.- 35.379.- 55.973.- 54.393.-

norregos: 41.3e1.- 36.323.- 56.933.- 52.272]-

corderos: 67.215.‘ 26.292.‘ b3.212.' 4U."99.-

Caponea: 98.001 87.fi27.- 128.863.- 145.410.-

Carneros: 8.É10.- 5.258.- 10.389.- 7.564.-

Gráfico 57.- Composición de las majadaa(en porcentajes) en los departa-

mentos de Gastre, Mártires. Paso de Indios y Telsen, en

1978.-

Gastre: Mártires: P. de Indios: Telsenz

Ovejas: 40,83% 39,33% 40% 39,32%

Borregos: 10.11% 11.26% 10.65% 10,99%

Borregos: 9,431 11.56% 10.83% 10.56%

Coráeroa: 15,31% 8,37% 12.03% 8,24%

Caponea: 22.321 27,82% 24.52% 29.37%

Carneroa: 2,01% 1,67% 1,98% 1.53%

///
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Gráfico 58.- Ganados: vacuno, equino y porcino, en el departamento de

Gastre:

Gráfico 59.-

Mártires:

Gráfico

Paso de Indios:

Gráfico

Telsen:

60.-

61o-

Gastre. hacia 1978.-

Cabezas:

Vacunos: Porcinos:

2.770 2

Ganados: vacuno, equino y porcino.

Mártires, hacia 1978.-

Cabezas.-

Vacunos: Porcinos:

200 32

Ganados: vacuno. equino y porcino.

Paso de Indios, hacia 1978.-

Cabezas.-

Vacunos: Porcinos:

1.514 47

Gansdos: vacuno. equino y porcino.

Telsen, hacia 1978.-

Cabezas.-

Vacunos: Porcinos:

669 20

Equinos:

12.096

en el departamento de -

Equinos:

2.664

en el departamento de

Equinos:

7.595

en el departamento de

Equinos:

7.104

///
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Gráfico 62.- Ganado caprino en los departamentos de Gaatre. Mártires.

Paso de Indios y Telaen, en 1960.-

Departamento; 1960:

Cabezas.-

-Gaatro: 77.903

-Mártires: 19.304

-Paso de Indica: 61.181

-Telaenz 42.588

Gráfico 63.- Ganado caprino en los departamentos de Gaatre. Mártires.

Paso de Indios y Telaen, en 1970.-

Departamento: 1970:

Cabezas.-

-Gastre: 39.633

-Mártires: 9.272

-Paso de Indios: 17.679

-Telnenz 13.991

///
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Gráfico 64.- Cantidad de explotaciones avIco1as(fami1iarea) en los depar-

tamentos de Castro. Mártires.

1960.-

Departamento:

-Gaetre:

-Mártires:

-Paso de Indios:

-Telsenz

164

46

112

169

Paso de Indios y Telaen. en

Cantidad de explotaciones:

Gráfico 65.- Número de avea(y su composición) en los departamentos de

Gaatre, Mártires,

Departamento: Total:

-Gaatre: 1.958

-Mártires: 1.048

-Paso de Indios: ?.047

-Telaenz 2.502

Paso de Indios y Telaen, en 1960.-

Gallos:

286

70

195

277

Gallinaa: Pollos: Pollas:

1.430 146 96

810 98 70

1.656 107 B9

1.836 228 161

///
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Gráfico 66.- Precios de la 1ana(Va1orea constantes Año: 1960).-

Procedencia: provincia del Chubut.-

Aflo: Valor Constante(Base: 1960)

1960: 696

1961: 628,81

1962: 588,24

1963: 856,91

1964: 630,28

1965: 620,77

1966: 616,78

1967: 556.31

1968: 620,63

1969: 639,47

1970: 441,78

1971: 347,90

1972: 628,76:

1973: 923,94

1974: 776,79

1975: 427,69

1976: 460,46

1977: 482.82

1978: 488.44

1979: 453,60

///
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Gráfico 58.- Tránsito Medio Diario Anual sobre la Ruta Nacional N23.-

Interaección

Gráfico 69.-

Intersección

Tecka

Gobernador Costa

Interaección Ruta

Alto Río senquerr

Año 1973 y principios de 1974(30-3-74) para algunoa

puestos.-

1973

ÁUCOMOCOIGBZ

con Ruta Hac.N’25

Prov.N‘31

"
rw su

"
n- 27

'-
u! 26

2.820

320

360

440

470

30-3-74

5/d.

a/d.

373

410

a/d/

Promedio:

366,5

425

Tránsito Medio Diario Anual sobre la Ruta Nacional N?4U.-

Año 1973 y principios de 1974(30-3-74) para algunos

puestos.-

con Ruta Prov.N94

Nac.H°243

Prov. N915

Prov. N"12

Nac. n°259

Nñco N? �VZ�

Prov.N*19

N‘! 20

1973

50

80

150

160

170

190

265

125

135

100

FO

30-3-74

s/d.

a/d.

a/d.

s/d.

219

a/d.

195

a/d.

5/d.

3/d.

a/d.

Promedio:

194.5

230

///
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Grifico 70.- Tránsito Medio Diario Anual sobre la Ruta Nacional N225.-

Aflo 1973 y principios de 1974(30-3-74) para algunos

puestos.-

1973 30-3-74 Promedio:

Acceso a Gaiman(Ruta Prov.N!22) 560 5/d. -

Interaocción Ruta Prov. N931 255 s/d. -

Las Plumas 100 95 97,5

Interoección Ruta Prov. N312 90 82 86

' ' ' N319 110 3/d. -

. n
Nico N2 40 B/d. ’
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Apéndice III: Referencia punto 4.7.5.

Gastre es h localidad del interior del Área con menor porcentaje

de adolescentes. ya que es la más afectada por las emigraciones de los

mismos hacia otros áreas provincia1ea.- Además. sólo cuenta(ver cuadro

sobre el tema) con 1% de varonea(ado1escentea). debido a que la gran

mayoría de quienes se quedaron en el departamento. se halla en los ea-

tablecimientos rurales.-

En Gobernador Costa y en José de San Martín. el número de adoles-

centes ea casi el mismo que corresponde a los alumnos que concurren a

la escuela secundaria que se encuentra en la última de las localidades.-
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Apéndice IV: Referencia punto 5.1.1.2.

En 1970, en los departamentos de Paso de Indios y Telaen, la avena

era cultivada para ser utilizada posteriormente como forraje(deat1no

que ne mantiene en la actualidad).-
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Apéndice V: Referencia Politicas a seguir y perspectivas de cambio.-

Áreas de promoción(industria1) comprendidas en la Ley #3842 de la

provincia del Chubut. de las Actividades Económicas, y sus decretos re-

qlamentarioa:

1) Gaatre. Telaen. Riedma, Paso de Indios, Fártires, Gaiman, Rawson(que

involucra al Parque Industrial de Trelew) y la zona del departamento de

Florentino Ameghino situada al norte del paralelo 44° 30'.-

2) Cuahamen. Futa1eufú(que incluye a la ciudad de Esquel y el Parque

Industrial de Trevelín). Lanquiñeo, Tehueichea. Río Senquerr. Sarmiento,

Esca1ante(dentro del cual está el Parque industrial de C. Rivadavia) y

la zona del departamento de Florentino Ameghino situada al sur del para-

lelo 44° 30'.-

3) Áreas de frontera: Epuyén. Corcovado y HI0 senquerr.-

Grupos éstos, que cuentan con distintas posibilidades y priorida-

des. pero el espíritu de la ley es uno sólo, incentivar la radicación

industrial.-

PUENTE:

Convicci6n.- “Chubut procura ser imán para la radicación de indus-

triaa'.rEs. Aa. 11 de agosto de 1981.-Pág. 9.-).-
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Económico 1974‘.-Chubut.-Resultados Provisionales".-Ba.Aa. 1975.-

25 pág..-

Argentina.- Ministerio de Economía.-Secretaría de Agricultura y

Ganadería.-"Censo Ganadero 1977.-Segunda etapa".-Existencias de gana-

do al 30 de marzo de 1978 en las jurisdicciones situadas al Sur del

río Colorado: Neuquén, Río Negro. Chubut, Santa Cruz y Territorio Na-

cional de la Tierra del Fuego. Antártida e islas del Atlántico Sur.-

Bs.As. 1978.-63 pág..-

Provincia del Chubut.-Asesoría de Desarrollo.- Dirección de Esta-

dñtica y Censos.-"Censos Nacionales(Datos Provisorios)Población. Fami-

lias y Viviendas.- Agropecuario".-Chubut.-1970.- 44 pág.. 19 gráf..

22 cuadros.-

Provincia del Chubut.- C.O.P.L.A.D.E..; Dirección de Estadística

y Censos.-"Censo Nacional de Población y Viviendas 1980.-Cifras pro-

visorias".-Chubut.-1980.- 18 pág.. mapas.-

PUBLICACIONES CON TABLAS ESTADÍSTICAS:

Argentina.-Presidencia de la Nación.-Secretaría de Planeamiento

y Acción de Gobierno.-I.N.D.E.C..-"Indice de precios al por mayor

1956-1972".-Conversión a Base 1960: l00.-Bs.As..-l972.- 85 pág..-

Argentina.-Ministerio de Economía.-Secretaría de Estado de Progra-

mación y Coordinación Económica.-I.N.D.E.C..;"Indice de precios al por

mayor 1973-1976".-Base 1960: 100.-Bs.As. 1976.- 22 pág..-

Argentina.-Ministerio de Economía.-Secretaria de Programación y

///
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Coordinación Económica.-I.N.D.E.C..-"Precios al por mayor(EstadIstica

mensual.-FascIculo.pág. 257-260.-Diciembre de 1977).-

Argentina.-Ministerio de Economía.-Secretaría de Programación y

Coordinación Económica.-I.N.D.E.C..-"Precios al por mayor"(EstadIsti-

ca mensual.-FascIculo.pág. 301-304.-Noviembre de 1978).-

Argentina.-Ministerio de Economía.-Secretaría de Programación y

Coordinación Económica.—I.N.D.E.C..-"Precios al por mayor(EstadIstica

mensual.-FascIcu1o.pág. 353-356.-Diciembre de 1978).-

Argentina.—Ministerio de Economía.-Secretaría de Programación y

Coordinación Económica.-I.N.D.E.C..—“Precios al por mayor"(EstadIstica

mensual.-FascIculo.pág.409-413.-Noviembre de 1980).-

Fuerza Aérea Argentina.-Comando de Regiones aéreas.-Servicio Me-

teorológico Nacional.-"Estadisticas climatológicas 1951-1960".-Bs.As.

Quinta edición.-1975.- 156 pág..-(Serie B.-N96).-

Fuerza Aérea Argentina.-Comando de Regiones aéreas.- Servicio

Meteorológico Nacional.-"Estadísticas climatológicas 1961-1970".-

Bs.As..-Primera edición.-l98l.- 189 pág..-(Serie B.-N535),-

Provincia del Chubut.-Secretaría de Planeamiento.-'77 cifras 78“.-

Chubut.- 1978.- l vol. 62 pág..mapas.-

Servicio de Informaciones del Mercado.-"Estadísticas Regionales

Básicas del Mercado Argentino.- S.I.M.A. Anuario 1980".-Bs.As. 1980.-

��������o‘

OTRAS FUENTES UTILIZADAS:

Censos. relevamientos y encuestas realizados en el Área con nues-

tros propios medios.-

Entrevistas varias.-

observaciones propias.-

NOTA:

En todos los casos, al hacer mención a los trabajos de diversos au-

tores que integran la obra: "La Argentina. suma de GeografIa".Bs.As..

///



/// 306.-

Peuser. 1958, se omitió que la misma se realizó bajo la dirección de:

Francisco de Aparicio y Horacio A. Difrieri.-



CARTOGRAFIPH-
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(ÉsCafgS.{?.ïÏ1¿g?6b&?a}de Zona: Provincia del Chubut".-Bs.As. 1976.-

Alsina. Luis(Estudio cartográfico argentino).-"Plano no oficial

de la Provincia del Chubut".-Escala: 1:750.000.-Resistencia.-l974.-

Argentina.-Ejército Argentino.-Instituto Geográfico Militar.-

"htlaa de la República Argentina".-Bs.As. Tercera edición.— 1962.-

20 pág-o-

Argentina.-Ejército Argentino.-Instituto Geográfico Militar.-"A-

tlas de la República Argentina.- I parte: Po1Itico".- Centenario del

Instituto Geográfico Militar 1879-1979.-Es.As.1979.-122 pág. ilus..-

Argentina.-Ejército Argentino.-Instituto Geográfico Militar.-“A-

tlas de la República Argentina".-Centenario del Instituto Geográfico

Militar 1879-1979.-Hs.As. 1979.- 32 páq. ilus. tran5p..-

Argentina.-I.G.M..-Cartaïbpográfica.-Hoja 4.366.-"Rawson.-Pcia.

del Chubut".-Escala: 1: 500.000.-Proyección conforme Gauss-Krüger.-Bs.

As. Compilación 1964.-Edición noviembre de 1966.-

Argentina.-I.G.M..-Carta fiopográfica.-Hoja 4.566.-"Comodoro Riva-

davia.-Pcia. del Chubut".-Escala: 1: 500.000.- Proyección conforme

Gauss-Krüger.-Compilación 1964.-Edición diciembre de 1966.-

Arqentina.-I.G.M..-Carta Topográfica.-Hoja 4.569.-"Sarmiento.-Pcia.

del Chubut”.-Escala: 1: 500.000.-Proyección conforme Gauss-Krüger.-

Es. As.Compi1ación 1965.-Edición marzo de 1967.-

Argentina.-I.G.H..-Carta Popoqráfica.-Loja 4.372.-"Esquel.-Pcia.

del Chubut".-Escala: 1: 500.000.-Proyección conforme Causs-Krüger.-

Bs.As. Compilación 1970.-Edición octubre de 1974.-

Argentina.-I.G.M..-Carta Topográfica.-Hoja 4.369.-"Paso de Indios.-

Pcia. del Chubut".-Escala: 1: 500.000.-Proyección conforme Gausa-Krüger.-

Rs.As. Compilación 1964.- Edición febrero de 1975.-

Argentina.-I.G.M..;Carta Fopográfica.- Hoja 4.572.-“Rio Senguerr.-

Pcia. del Chubut”.-Escala: 1: 500.000.- Proyección conforme Gauss-Krü-

ger.-Bs.As.-Compilación 1969.-Edición marzo de 1975.-

Argentina.-Ministerio de Agricultura y Ganadería.-Servicio Meteoro-

lóqico Nacional.-"Atlas climático de la República Argentina".-Bs.As. ?

81 mapas.-
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Argentina.-Secretaría de Estado de Agricultura y GanaderIa.-Con-

sejo Agrario Nacional.-"Mapa Demostrativo de la subdivisión oficial".-

Escala: 1: 5OU.000.-Bs.As..-1960.-

Provincia del Chubut.-C.O.P.L.A.D.E..-Dirección de Estadística y

Censos.-"Departamento de Gastre".-Escala: 1: 200.000.-Rawson.-Agosto

de 1970.-Actualizado: julio de 1979.-

Provincia del Chubut.-C.O.P.L.A.D.E..-Dirección de Estadística y

Censos.-"Departamento de Cushamen".-Escala: 1: 200.000.-Rawson.-Agosto

de 1974.-Actualizado: julio de 1979.-

Provincia del Chubut.-C.O.P.L.A.D.E..-Dirección de Estadística y

Censos.-“Departamento de Telsen".-Escala: 1: 200.000.-Rawson.-Agosto

de 1974.-Actualizado: julio de 1979.-

Provincia del Chubut.-C.O.P.L.A.D.E..-Dirección de Estadística y

Censos.-"Departamento de Tehuelches".-Escala: 1: 200.000.-Rawson.-Agosto

de 1974.-Actualizado: julio de 1979.-

Provincia del Chubut.-C.O.P.L.A.D.E..-Dirección de Estadistica y

Censos.-"Departamento de Mártires".-Escala: l: 200.000.-Rawson.-Agosto

de 1974.-Actualizado: julio de 1979.-

Provincia del Chubut.-C.0.P.L.A.U.E..-Dirección de Estadística y

Censos.-"Departamento de Florentino Ameghino".—Esca1a: 1: 200.000.-Agos-

to de 1974.- Actualizado: julio de 1979.-

Provincia del Chubut.-C.0.P.L.A.D.E.s-Dirección de Estadística y

Censos.-"Departamento de Paso de Indios".-Escala: 1: 200.000.-Rawson.-

Agosto de 1974.-Actualizado: julio de 1979.-

Provincia del Chubut.-C.0.P.L.A.D.E..-uirección de Estadística y

Censos.-"Departamento de Gaiman".-Escala: 1: 200.000.-Rawson.-Octubre

de 1974.-Actualizado: julio de 1979.-

Planchetas catastrales de ciertos sectores departamentales. con-

sultadas en la Dirección de Catastro de la provincia del Chubut. en

diferentes escalas.-

NOTA:

Todas las cartas que corresponden a : Provincia del Chubut.-

C.O.P.L.A.D.E..-Dirección de Estadística y Censos. fueron las utiliza-

das como apoyo cartográfico para el "Censo Nacional de Población y Vi-

viendas-1980-"(en los respectivos departamentos).-
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Fotografía N91.- Este es el típico paisaje de la estepa patagónica.- Co-

rresponde al paraje Pampa de Agnia, Y en ella puede observarse una sa-

lina.-

Fotografía N92.- Se observa el ancho valle del arroyo Genoa en las inme-

diaciones de Gobernador Costa, en el límite sur-occidental del Área.-

Abundan las gramIneas.— De tanto en tanto, se observan bosquecillos de

álamos plantados por el hombre.-

///
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arroyo Telsen en la localidad homónima.- SeFotografía NÍ3.-Valle del

y cortaderas.- En el lecho de inundación delobservan grandes coirones

mismo el hombre aprovecha para plantar álamos y realizar tareas agríco-

1as(ver fondo de la foto).-

Fotografia N=4.- Paraje Lefiniyeu.-Estepa patagónica con abundantes coi-

rones.- Se observa un pozón o aguada artificial, alrededor del cual se

ha juntado parte de la majada.-

///
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Fotografía N35.-Chacay Oeste(a1dea escolar).-Se puede observar la

menta de los niños(descendíentes de tehuelches, prácticamente sin

zajes): "jeans", remeras de algodón, etc...

u".usan-fi"! 1‘ -

-_ ___ .

‘f-hïúvïsuïtïh ram-Jr‘

Fotografía NS6.—Telsen.— Valle homónimo.- Cultivo de zapallos y de otras

hortalízas.- No faltan las ¿areas de forestación para reparar a los

cultivos de los fuertes vientos reinantes en la región.-

///
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Fotograffa N:7.— Mallín del sur del departamento de Te1sen.- Cultivos

de frutales: durazneros y cirue1os.- También se plantan arbustos de

jardín como: "corona de novia".-

Fotografía N=8.- Plaza de José de San MartIn.- Las tareas de forestación

son intensas y ya cuentan con bastante data(como lo demuestra el desa-

rrollo de estos árboles).-

///
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Fotografía N39.- Paso de Indios.- Viviendas construidas con adobe.- Ade-

más se observa el tendido de los cables que conducen la energía eléctri-

ca en la localidad}?

Fotografía N?lO.- Paso de Indios.- Se pueden observar viviendas de mate-

rial*construIdas por la Gobernación de la provincia del Chubut, como asi-

mismo bloques que servirán para construir otras.- Por otra parte, se ven

aves(ga1linas en este caso), que son criadas a nivel familiar.-

NOTA: *: es decir. con ladrillos.-

///
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Fotografía N911.- Paso de Indios.- Viviendas de adobe.- También, se

pueden observar las todavía escasas tareas de forestación en la loca-

lidad.-

Fotografía NB12.- Gastre.- Usina generadora de energía en la loCalidad.-
‘

Además, puede observarse una vivienda de madera. con techo de chapas y

a dos aguas.-

///
_
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Fotografía N3l3.- Gastre.- Tanque de agua de la localidad, enmarcado en

medio de la árida meseta patagónica.-

Fotografía N914.- Gan Gan.- Tendido de cables que conducen la energía

eléctrica.- En segundo plano, puede observarse un almacén de ramos ge-

nerales y viviendas de ladrillos y de adobe: como asimismo, una "camio-

neta'(e1 medio de transporte más necesario en toda el Área)_-

///
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Fotografía N2l5.—Paraje Lefiniyeu.— La leña(extraída de cada explota-

ción) es prácticamente el único medio de calefacción de las viviendas

dispersas.-(Es decir, de la población rural dispersa).-

Fotografía NSl6.— Las P1umas.- Camión cisterna para transportar agua

desde el río Chubut a viviendas de la población rural dispersa de sus

alrededores, que se encuentra estacionado junto a uno de los bares y

hospedajes de la loca1idad.- Además. puede observarse un automóvil, el

que no pertenece el Área, sólo está de paso, transitando la Ruta Nacio-

///
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Fotografía N217.— Gobernador Costa.- La Ruta Nacional N340 atraviesa

la localidad(asfa1tada y con luces de mercurio).- Las viviendas poseen

otra calidad y otro porte que las de las localidades del interior del

Área.-

Fotografía N9l8.- Gobernador Costa.- Almacén de ramos generales y frutos

del país de la empresa Lahusen y Cía..-

///
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Fotografía N2l9.- Valle de los A1tares.— Motel y restaurante del A.C.A..:

Fotografía N220.- Gobernador Costa.- Banco de la provincia del Chubut.-

///
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Fotografía N!21.- Telsen.-Juzgado de Paz.-

Fotografía N!22.- Gastre.- Hospital rural(edificio de techo rojo a dos

aguas).-
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Fotografía N923.- Gobernador Costa.- Hospital rura1.- Su aspecto difiere

mucho del de las localidades del interior del Área.-

«qrg
«mrw
pwuvgx-
wav.
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Fotografía N!24.- Te1sen.-Capi11a.-

///



�3�� 321o“

"camioneta"Fotografia N:25.- Las Plumas.- La ya se usa en to

partamento de Mártires, y su empleo se va generalizando en
ï

Área(aunque todavía casi no se la ve en Gastre). en reemp
|
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divididos en subtemas que no se incluyen en este Indice.-

NOTA II:

E1 punto 4.5. incluyezdistribución de extranjeros por grupos de

edades(punto 4.5.5.).-

NOT¿ II1:
a!‘

, r

—-dn aa ¿ms p ginps 3€ hi OmiÜi¿O pl E1 102.-}PEn La uayerm ,

.
9

,

\ .

x 1



CUADRO I: VIVIENDA!

Localidad Total: Materiales con que eltln

o Paraje:

:PASC DE INDIOS:

149 101

-Lns PLUMAS!

114 201

-CAN GAN:

92 251

-1‘ELSEN:

B8 201

-GAS'I'RE:

82 9%

-GOBERNADOR COSTA:

367 87%

-Joss DE san MARTIN:

188 E01

-VALLE DE LOS ALTARES:

25 B1

-LAS CHAPAS:

7 01

-LAGUNITA SALADA':

7 -

-YñLñLAUFAT‘:

7 -

-BLANcUsTRE':

9 _

-LBFIHIYEU' a

2 1

-SEPAUCAL:

18 -

conntruidana

Ladrillos: Bloques: Adobe: Madera:
En Porcentajes: (NOTA 1,1.)

-BAJADA DE. DIABLO:

16(¡0Iin.hob1t¡r)

-EL ESCORIAL:

l1(1OI1n habitar)

-CHACAY OESTE 8

12

-TAOUE!R!K':

4

-HALLIN GRANDE:
J

-cnflnndu CARBON’!

1

¿notan camas?
4

-n. SOMBRERO‘:

12

i’. 4:1. PAJARITO‘:

1

4am» DE xauu’:

1

-c. comuflnmotnnno):

13

-LAGUNA nunca‘:

3

-MALLIN nunca‘:

5

quo nm. SAPO’:
12

«¡no CONmR‘:

14

-EL MI RASOL‘ :

4

1

70%

151

3%

15%

72%

47%

6 5'1-

70%

B"

4%

76%

100!»

100%

1001

3%

3x

51

I!‘

90%

95%

100%

95%

961

100%

Mayoría.-

100%

301’

60%

100%

100%

100!

1001

1001

100%

1001

100%

100%

1001

100%

100%

100%

101.

5%

594

40%"

Unitamiláarosz Pluritcniliaroaz Cantidad do Anbtontooz

lnnbiontcz znnbiontcna 3Anb1cnto¡: HIO

15%

10%

Si

5".

25%

90%

1001

75%

5X

100%

251

25%

Jnnba

5%

5%

10!

45%



CUADRO I(CON’I'INUACIÓN): VIVIENDA.-

LuzLocalidad Servicios
_

o paraje: sanitarios: Eléctrica:

-Paso de Algunos po-
Indios: zos absorb. Mayoría.-

-Las Algunos po- Todas.-

Plumas: zos absorb.

-Gan Gan: Algunos po- Mayoría.-
zos absorb.

-Telsenz Algunos po? Mayoría.-
zos absoxb.

-Gastre: 26 pozos 42 usua-

absorbentes.- rios.-

-Goherna- Mayoria.- 95%

dor Costa:

-José de Mayor1a.- “ayorIa.-

San Martín:

-Valle de los

Altaresz
Algunos po- casi nin-

zos abaorb. guna.-

-Las chapas: Algunos
pozos absorb.

-Lagunita A1 gunoa pozos
__salada‘

absorbontes
(Escuela)

-Yalalaubatz Poio absorfiente__

sólo escuela.-

-Blancustrez Pozo absorbente
sólo escue1a.- SI.-

-Lefiniyeu: -- --

-Sepaucalz 7 ?

-Bajada del

Diablo:

-El Escorial:

-Chacay Pozo absorben-

oeste:
te sólo escue1a--

-Taquetrén: -- --

-Mallin Gran

de:

-Cafladón

Carbón: Pozo ab-

sorbente.-
si

-Laguna &ozo ab-

Grande: sorbente.- sI

-El Sombrero: Pozo absor-
bente.-

-El Pajarito: Pozo absork.
(Escuela)

-Pampa de

Agnia:
Pozo absorb. si

-C.Conhué Algunos
(Languiñeo): Pozos absorb.aI

-Laquna Blanca:

-Mallín Blanco:
-Paso del Sapo: ‘Q5288057 -{A.C.A.)

-Cerro Cóndor: Alqunna pozos af

absorbentes.-

-El Mirasolz si

casi to- Garrafa-leña Garrafa1eña- Pocas.- Todas.-

Agua Calefacción: cocina a : Heladera: Radia Aparato de T.V.:

Potable:

(domiciliaria)
Leña-kerosén Leña-ksro-

P _ I _ __

MaY°x¡.._ garrafa.- sén-garrafas-
°°"' (¿3¿;.)

Jgnta Veci-

das.- kerosén.- kerosén.-

Mayoría Kerosén- Garrafa

y algunos 1oña.- kerosén- Pocas.- Casi todas.casa presiden-
po¿°,,- leña.- ¿gl
MayorIa.- Garrafa-kero- Garrafarke- Pocas.- Casi todas.--

sén-1cña.- rosén-1eña.-

51 usuarios Kerosén(15) herosén(15)
(Canillas Leña.- Leña.- 4 Casi todas.--

para resto)

90% 90%leñay 90%1eña 60% Todas.- 60%

keroa6n.- y keros6n.-
10% garrafa.- 10% garrafas-

MayorIa.- 60% kerosén 60% kerosén 60% Tbdas.- 60%

10% garrafa 10% garrafas
30% leña 30% leña

Leña-kero- Leña-kero- Sólo C
-

t d _ __

:Ï1Ï::É;__s6n-garrafa.- s6n—gattafas- A.C.A.
aa: O aa

No domici1ia- Leña-kero- L ña-ke .

_

ria__ ¿¿n_garraf¿ sin garÏgÏasA.C.A. Casi todas. A.C.A.

No d°m¿c¿1¿._
Lsña.- LeHa.- -- Casi todas.- --

ria.-

"uu"uuí\l.l.tïiaa- "ña-Uv "“’--“- "‘°'L""""“'*"

ria.-

No domici1ia- Leña.- Leña: -- casi todos.- --

ria.-

pozo.- Lefla,- Leña.- -- 8Í.- --

MayorIa.No
domici1iaria.- Leña.- Leña.- -- 81.- --

No domici1ia- 30% Leña,-
_ _ L ¡¿ - 1( ke¡°.Casi todas.- --

ria. Manantial.
20% kero¡¿n

° '

gán)

? Leña.- Leña.- -- ? --

No domici1ia— Leña.- Leña.- -- Casi todaa.- --

ria.-

No domici1ia- Leña- Leña-

ria.- charcao.- charcao.- -- Casi todas.- --

No domici1ia- Lefia- Leña-

ria.- charcao.- charcao.- -- Casi todas.- --

Keros6n- KerO8éfl-
No domici1iaria.- garrafa.- garrafas- -- si --

herosén- neroaén
No óomici1iaria.-garrafa.- garrafas- 1 si --

No domici1iaria.- Leña.- Leña.- -- si --

No domici1iaria.- Leña.- Leña.- -- si --

si Kerosén- Kerosén-
BI í

garrafa.- garrafas-
3 "

_ _

Leña- Leña-
No domiciliaria.- ketosén.- kerosén.- -- si --

Se extrae de la charcao.- charcao.- -- si --

laguna.-
-- charcao Leña.- -- si ”

sí L ñ ——
-

x. ñ k —- 1 -_e a ����e

agérero-
s

No domici1iaria.- Leña-kero- Leña-kero-
sén.- aén.-

" S!

no domiciliaria.- Leña-kero- Leña-kero- -- 51
sén.— sén.—

En cuanto a los parajes. se han tratado los principales de ellos.-

WOTA 1.1.: '
para estas localidades ciertos datoe(aparte del total de viviendas) no se aan en po¡cen¿¿je,__

FUENTES:

Censo Nacional de Poklación y Vivienda-1960-(ver bir1ioqrafIa).-
Relevamientos realizados en el Área con nuestros propios medios.-
Entrevistas con autoridades del Área.-
Observaciones propias.-

Otros:



CUADRO II

Localidad
o paraje:

-Paso de

Indios:

-Las Plu-

mas:

-Gan Gan:

-Telsen:

-GGBCÏGS

-Goberna-
dor Costa:

-José de
San Martín:

-Sepaucal:

-Bajada del
Diablo:

-Blancustre:

-Lefiniyeu:
-Yalalaubat:

-!.agunita
Salada:

ana!
tas Chapas:

dtllín
Grande:

Jaquetrénz
-Hl Escorial :

-OIH:- ¿fin
Carbón:

-Laguna
Grande:

Energía Eléctrica:
(NOTAS II.2 y 11.4)

Central térmica de 153 kw..-

"asi todas las viviendas

tienen servicios domicilia-

rios.-

Central térmica de 147 Kw..-

Tbdas las casas tienen luz

eléctrica domiciliaria.-

Central térmica de 75 KH..-
Casi todas las viviendas

poseen luz eléctrica.-

Central térmica de 68 kw..-

La mayor parte de las Ca-

sas posee luz eléctrica.-

Central térmica de 65 Kw..-

Hay 42 usuarios.—(NOTA
II.5)

Posee dos motores de 100 HP.

y 300 HP. respectivamente.
propiedad privada del consor-

cio que la usa. integrado por:
propietarios de Gobernador Cos-

ta y de J. de San Martin.-
Genera 457 Kw..-

Hay una usina privada en

Gobernador Costa(propiedad
del consorcio integrado por
usuarios de ambas localida-

des) que la provee.-

Grupo electrógeno propio.-

Utiliza energia del dique
F. Ameghino.-

Grupo electrógeno propio.-

Grupo electrdgeno propio.-

-El Sombrero: ?

-El Pajarito: --

-Valls de los

Altares:

-Pampa de

_Agnia:
-C.Conhué:

(Lanquifleo)
-Laguna

Blanca:
-sierra

chats:

-Las Salinas:

-Mallín
Blanco:

-Paso del

Sapo:

-Cerro

Cóndor:

-El Mirasols
-Los Adobes:

-Mina

Ángela:

NOTAS:

II.l:

Grupo electró eno del

A.C.A.. tambi n provee
a la comisaría y a la

Escuela.-

Grupo electrógeno del

A.C.A.

Grupo electrógeno
propio.-

Grupo electrógeno
propio.-

Grupo electrógeno del

A.C.A. Tsmbiín provee
a la Escuela y D.Policial

Grupo electrógeno propio.-

Grupo electrógeno propio.-
Grupo electrógeno propio.-
Central térmica con poten-
cia instalada de 2.U0Okw.

Se inauguró en 1978.-

Provisión de Agua Potable:

(rmTAS 11.1 y 11.3)

Perforación.-
La mayoría de las viviendas tie-

nen servicios domiciliarios.-

El agua potable se extrae del

rio Chubut: por cañerías y mo-

tor.-Purificador.-Distribución
domiciliaria a la mayoria de

las casas.-El resto tienen po-

Servicios Sanitarios:

Pozos absorhentes en algunas
casas.- Resto letrinas.-

Pozos absorbentes en algunas
casas.- Resto letrinas.-

zos de 3.5m. y 4m. de profundidad.-

ïerforaci6n.- Tanque para la dis-

tribución domiciliaria: casi to-

das las viviendas cuentan con es-

te servicio.- Las que no lo tie-

nen, poseen pozos propios a poca

profundidad.-

El agua potable se toma de un ma-

nantial sobre un desnivel de

llum. y se lleva hasta una cis-

terna de 20.000 1. de capacidad
donde se clora.- Hay red de dis-

tribución domiciliaria que llega
a casi todas las casas.-

Perforaci6n.- Pozo surgente y
bomba e1evadora.-Clorador.-

Tanque(NOTA II.6).-Hay 51 usua-

rios domiciliarios y Canillas
de uso común en las calles.-

Perforación.- Posee plantas de
bombeo automático con clora-
dor y motor bomba de 60.0001/h.
La planta de almacenamiento es

de 100.000 1..-La red de distri-
bución es plástica de 4 pulga-
das.- A1 agua corriente la usan

300 familias. y hay potencial
nara R00 Fnml1ian--

Perforaci6n.- Posee una planta
de bombeo automático, con clo-
rador y motor bomba de

60.0001/h..-La planta de alma-
cenamiento es de la misma canti-
dad de litros.-La red de distri-
bución es plástica de 4 pulgadas;
la utilizan 200 familias y tiene

capacidad para más de 300.-

Se obtiene de un manantial y por
perforación.-

Manantial.-

Manantial.-

Pozo a poca profundidad.-
Pozo.-

Perforación.-

Perforación a poca profundidad.-
Tanque.-

Extracción del rio Chubut.-

Pozo poca profundidad.-

Pozo poca profundidad.-
Pozo poca profundidad/1
Extracción del rio Chubut.-

Extracción del rio Chubut.-

?

?

Extracción del río Chubut.-
No domiciliaria.-

Perforación.-

Perforación.-

Extracción de la laguna.-

Perforación poco profunda.-

Perforación poco profunda.-

Perforación poco profunda.-

Perforación a poca profundidad.-

Perforación a poca profundidad.-

Perforación.-
Extracción del río Chubut.-
Perforaci6n.- Sala de

bombeo.-

Pocos pozos absoz l: en ta.-

Pocos pozos absorbentes y
cámaras sépticas.-

Pozos absorbentes o cámaras
sépticas en 3U viviendas.-
Resto letrinas.-

Cámaras sépticas y pozos
absorbentes.-

Cámaras sépticas y pozos
absorbantes.-

Sólo letrinas.-

Pozo absorbente sólo en

escuela.-
Sólo letrinas.-
Pozo absorbente
escuela.-
Pozo absorbente
escuela.-
Pozo absorbente
escuela.-

sólo en

sólo en

sólo en

2 pozos absorLentes.-
Resto letrinas.-

sólo letrinas.-

Sólo
Sólo

Pozo

letrinas.-
letrinas.-

absorbente.-

Pozo absor hfinte-'

7

POZO absorbgng. s-

Algunos pozos absorbentes.-
Resto letrinas.-

Pozo absorbente.-

Pocos pozos absorbentes.-Resto
1etrinas.-
sólo letrinas.-

S610 letrinas.-

Sólo letrinas.-

sólo letrinas.-

Pocos pozos absorEentes.- Sólo

letrinasten el resto).-

Pocos pozos absorbentes.- Resto

sólo letrinas.-

sólo letrinas.-
Pozos absorbentes.-

Pozos absozbentes.-

en las localidades, las perforaciones fueron realizadas por Recursos Hídricos de la provincia.- En los parajes
los pozos a poca profundidad se realizaron a pico y pala. los que pueden tener de 3 6 4m. hasta 8 6 9m..-

II.2:

II.3:
II.4:

de la tarde.-

II.5:
II.6:

FUENTES:

ver fotografia N212.-
ver fotografia N913.-

Entrevistas con autoridades del Área.-
Relevamientos y encuestas realizadas con nuestros propios medios.-
observaciones propias.-

el servicio está en manos de Cooperativas locales.-
el servicio está en manos de las Juntas Vecinaies(Comunas Rurales) o Municipalidades.-
en las localidades del interior del Área el servicio se interrumpe durante las horas de la noche y las primeras



CONTINUACIÓN CUADRO III: COMERCIOS

CYVDDNO III : (Si :'«»:'1’:1L s

Localidaú rayoristas: rinnristas:

o Paraje: ¿amog Ramos uefinidos o hspeclíicolz
Generales: Alimentación y Bebidas: Vestimenta:

Almacenes: Carnicerías: Verdulerías: Panafierfas: mixtos: 4¿scu1ina: Femenina: Sisculina

y Femenina:

-Paso de Indios: — 2 4 1 - 3 3 - -

l(B0ut%-gue

-Gan Gan: - ? 1 1 ’ ' 1 ' ' '

-Te1aen: - 2 1 - - 1 3 - - 2

-Lan Plumas: - 7 - * ' * - - - 1

-Gaatre: - 1 3 9

I

' ‘ ' ' - 1

-V.de los
nltareaz - - 2 - - - ‘ - - -

-Paso del

— ara: Rania: : .1 í : : : 1 : : :
-Bajada

del Diablo: - 1 - - - - - v - - -

-Sepaucalz — 1 - - - - - - - -

-Lag.Sa1ada: - 1 - - - - - - - -

-Blancuatrez - 1(a 2km.) - - - - - - - -

-E1 Escorial: -' 1 - - - - - - - -

-Lefiniyeu: - 1 - - - - - - - -

-C.Qóndor: - 1 - - - - - - - -

-Las Chapas: - - - - - ' - - - -

-Taquetrén: - 1 - - - - - - - -

-Nallfn Grande: - 1 - - - - - - - -

-El Niraaolz - 2 - - - - - - - -

-C.Conhué: Ï

(Lanouiñeo) - 2 - - - — - - - -

-Las Salinas: - 1 - - — - — - - -

-sierra Chats: ' 1 - - — - - - - -

FLJF-ZTÏPES :

CONTINUACIÓN cvnrnn III: cuhERCIcs

Localidad: Mayoristas: Minoristas:

Ramos Ramos uefinidoa o específicos:
Generales:

Alimentación y Bebidas: Ve5‘ime"t3‘

Almacenes:CarnicerIas:Verdu1erías:FanaderIas:Nixtos:Mascu1ina:Femenina:Maacu11na
y Femenina:

-Gobernador
Costa: — 4 1 3 9 1 lu 1 - 1

—Jo¡¿ de

San Martín: — 5 - 1 . 1 4 _ _ _

FUENTES:

Entrevistas con autoridades municipales.-

obaervacionea propias.-

CONTINUACIUN CUADRO I II : COMERCIOS

Localidad: Minoristas:
Ramos Definidos o Específicos: De m¿¿ de un ¡amo

natal:

veat1menta: Farmacias y Papaleriaa Venta da egpecfficgg
Zapaterías:7apati¿1etías:FantaaIas: art.de Locadurg

Y L‘hre'I°5‘ C°mb“"‘*b1°’ bioskos: otros:

:Gobernador
°°"“ 1 ‘ ’ 1 - 1 4 4 1 Nueb1e— 32¡

r a-r.eapec -

xco)

Minoristas
Á 4V 7_

.

vamos Definidos o Específicos:
V

‘ 'Q%q:ÏfÏ:OÏd“O
‘otal:

L°:a11qa?
F4rnacias Papelerías ¡ï°”3Ct°5 Para 91 a“Ï“ Venta ra Comiustiile: ';g;Kñq_

' O araJe'

y —rt.de tocador: y Librerias: y actividades ganaderas: r
“'

‘íïotiqufnj - - van a 1+lta1hr 3 lu -P. de Indios

- — - 1(c.«;A.) - 6 -Gan Gan

- - - 1(suriidor) 1 11 -Telsen

1(terrada) — - 1(su:L1dot) - b -Las Plumas

- - 1 - \ 1 9 -Gastre

- - - 1(:'=1'.Ï A.) ’ 3 _-_V. de 108

Altares

- - - 1(A.p A.) - 4 -P. del sapo

— - —

1(A.C{A.)
- 1 -P. de Agnia

- - - - - 1 -B.de1 Diablo

- — - - ! - 1 —Sepauca1
- - - - Ï — 1 _Lag.Salada
- - - - 1 - 1 -Blancustre

'
' ’

'
- 1 -E1 Escorial

-
-

-
-

- 1 - Lefiniyeu

_

-
-

1

— 1 -C.Cóndor

_ 1(A'°fA')
' 1 -Las Chapas

_
' 1 -Taquetrén

-
-

' 1 -M.Grande
'

' '
-

. -

2 -El Mirasol

‘
’ -

-
- 2 -C.Conhué

- - — — - 1 -Las Salinas

-S.Ch t
’

_
_ 1

a a



CUADRO I V:

Localidad Restauranteszconfitsríaa:Establecimientos Hoteles: Moteles: Hospedajes Total:
o Paraje: dedicados s 1a

alimentación y

refzigerio en

gralmares y ven-

ta deïlïretitas.
Sandvic!'s.etc.u

(con comida) :

-Las Plumas: - - 5 — - 3 3

-Paso de Indios: - - 6 - — 2 5

-Gan Gan: - 2(1 A.C.A.) 3 - - 2 7

-Telsen: - - 4 - - 2 9

-Gastre: - - 6 - - 2 5

-V.de los

Altsres: 1(A.C.A.) - 2 ‘ 1(A-C-A-) ’ 4

-Blsncustrez - - 1 ' ' ' 1

-E.ds1 Diablo: - - 1 ' ' ' 1

-Lefiniyeu: - - 1 ° - ' 1

-Las Chapas: - 1(A.C.A.) - ' * ’ l

-Tsquetrén: - - 1 - - ° 1

-M.Gzanóe: - - 1 ' - ' 1

-C.Carb6n: - - 1 ' ‘ ' 1

-Lsg.Grsnde: - - 1 - ' 1 2

-El Sombrero: - - 1 - - 1 2

-El Pajarith: - - 1 - - - 1

-P.de Agnis: - 1(A.C.A.) -‘ ‘ - - 1

-C.Conhu6: - - 1 - - - 1

-P.ds1 Sapo: - l(A.C.A.) Q - - - 2

-sierra Chsts: - - 1 - - - 1

-C.c6ndor: - - 1 - - - 1

FUENTES: Idem. CUADRO III: COMERCIOS

CONTINUACIÓN CUADPO IV:

Localidad: Regtaurantegg c°nf1¿e¡1¿¿¡ ¿¿t¡h1.C¿mientos Otros: Hoteles: bbtelesz Hospedajes Total:

dedicados s la (¿nn Cori¿¿)¡
Alimentación y
Refriqerio en

gra1.Bsres y ven-

ta de GaÏÏetitas,
Ssndv1chn,etc...

-Gobernador

°°"“" ' 1 7 uheuaerta) 5(1 -
_ u

residenc.)

-José de

San Martín: -
-



CUADRO IX: EDUCACIÓN

Localidad Escuelas Primarias:

° par¡j°: Oficiales: Privadas:

-Paso de

Indios: 1(N!15T/I) -

-Gaatre: 1(N?30S/I) -

—Gan Gan: 1(N"33S/I)

-Las P1umas:1(N*77s/I)

-Telsenz 1(NE9Ss/I) -

«iofiernadorulc/Iy
C°'t¡= lp/adultos) -

-José de

San Martín: 1(N!88S/I) -

-V. de los

Altarss: 1(w 65/I) -

-Sepaucalz 1(N:92S/I)A.E.-

-B1sncuBtre:1(N?128S/1)A.E.-

-Lagunita

Salada: 1(N'117S/I)A.E.-

-Ya1a1aubat:l(N?62S/I)A.E.-

-Chacay 0sste:1(N=63S/I)A.E.-

-El Pajarito: 1(N’6SC/A) -

-El Mirasolz 1(N'118S/I)

-C.C6ndor: 1(N*31S/Il -

-Laguna de

Vacas: 1(N913Q¿ -

-Costa del

-Paso de

Indios: 1(N!157/I) -

-Gastrs: 1(N“30S/I) -

-Gan Gan: 1(N"33S/I) -

-Las P1umas:1(N977s/I) -

-Telsenz 1(N395S/I)

-GoHernador3¡1C/IY

Costa: ¡P/,du1t°¿)
—José de

anmnmzuwwyn

-V. de los

1(w 65/I) —

1(Ne92s/I)A.E.-

Altaresz

-Sepaucal:

-B1ancustre:1(N!128s/I)A.E.-

-Lagunita

Salada:

-Ya1a1aubat:1(N’62S/I)A.E.-

-Chacay 0este:1(N=63S/I)A.E.-

-El Pajarito: 1(N*65C/A) -

-El Miralol: 1(N'118S/I)

-C.C6ndor: 1(N*31S/Il -

-Laguna de

Vacas: 1(N!13ql -

-Costa del

vio Chubut: 1(N9137C/I) -

C Conhuéz 1(m°79C/A) -

-Piedra

Patada: 1(N?86C/A) -

-P.de1 Sapo: 1(N"134C/A) —

REF.: C/I: con internado.- s/1:

Número
de Alumnos:

1(N'117S/I)A.E.-

Escuelas Secundarias:

237(I.109)

120

122

104

93

499

314

46

28

43

57

35

39

28(A:21)

36

42

17

de Alumnos:

237(I.109)

120

122

104

93

499

314

46

43

57

35

39

28(Á:21)

36

42

17

128(I.110)

27(A.1€)

19

75(I.37)

sin internado.-

en el a1hezgul.- A.H.: aldea escolar.-

FUENTES:

Datos aportados por: Consejo Provincial de

oficiales: Privadas:Número

Jardines de Personal Personal Biblio-

Infantes o

Guarderías:
N! Alumnos:

Docente: No- tecas:

de Alumnos: Docente:

I i I I

W

W

W

N

P

H‘

M

ya

M

I

i I l I

N

I—

F

r-

H

5;

I

H

u

I I

I

muusuunauvs

N9 Alumnos:
Docente:de Alumnos:

18

l

I

I

I

I

I

|

I

I

I

W

W

m

N

H

H

M

w

4

I

I I I I I N) I I

I I I I I

R)

H

»-

H

hd

M

l

H

u

I I

I

I

I I I I I F U 14 -

— — - - _ 2 _ _

- - - - - 5 2 -

C/F! CON a1betquI.- 1.: alumnos internados.- A.: alumnos que permanecen

Educación(de la provincia del Chubut).-bireccidn de Estaofstica y cengog,-



CUADRO VIII: SANIDAD

Localidad Salas de Primeros ”°3P1t¡1e3= Clïmica’

o paraje: Auxilios: con Internaciónzsin Inteznación: número de Con (¿uir6fano; Salas de Potal: ¡’riVüdñfiï

Camas: Partes y/o
Dispensarios:

-Paso de

Indios: - l - 10 - - 1 -

-Gan Gan: - 1 l 9 - 1 l -

-Las Plumas: o 1 - 4 - - 1 -

-'I‘e1sen: - 1 - 3 - 1 1 -

-Gastre: - 1 - 7 - 1 1 -

-Gobemador

Costa: - l - 20 - 1 1 -

-José de

San Martin: - l - 36 1 l l -

-valle de

los Altares: l(a instalarse) - - - - - - -

-E1ancuscre: 1 - - - - - - -

-Sepauca1: 1(Puesto Sanitario) - - - - - - o

-El Nirasol: 1(Puesto Sanitario) - - - - - - -

-B.de1 Diablo: l(a instalarse) - - - - - - -

-Laq.salada: l - - - - - - -

-Taquetrén: 1 - - - - - - o

-M.Grande: 1 - - - - - - -

CONTINUACIÓN CUADRO VIXI: SANIDAD

localidad Total de Esta- Consultas médicas Consultas Odontológicas Personal hiédico: Personal no-raécïico;

_
blecimientos (1979): (1979);

° paraje’ Sanitarios:

-Paso de

Indios: 1 1.806 ¡vo nayíagiscros 1 12

-Gan Gan: 1 1.842
" "

2 1o

-Lss Plumas: l 1.84%: _ l 9

-Te1sen: l 1.746 - l e

-Gastre: 1 1.1136 no hay registros 1 7

-Go1':ernador

Costa: 1 1.930 59U(de 1-80 a 11-80) 3 2a

-José de

San Martín: - l 3.993 - 2 39

-v. de los

Altares: - - - - -

dalsncustre: 1 - - - 1

-Sepauca1: l - - - 1

-E1 Mirasol: 1 — - - 1

-Bajada del

Diablo: - - - - 1

-Lagunita

Salada: 1 - - (va médico de -

Gan Gan}

drsquetrón: l - - -

-M.Grande : 1 - - - 1



MATRIZ DE CONECTIVIDAD DE ACUERDO CON LAFRECUEDLSCIA DE SERVICIOS SEZMANALES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROSHEIx-“PRELAS

LOCALIDADES Y PARAJES DEL ÁREA):

1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Total:

1. - S 2 5 - 3 - 1 - - — 2 - - — - - 20

2. 5 - 3 ‘e - 3 - 1 - - — 2 2 - — - - - 22

3. 2 3 - 3 - 3 - 1 - — - 2 2 - - - - - 16

4. S 6 3 - - 3 - 1 - - - 2 2 - - — — — 22

S. — - - - - - - - — * r r r - - r - - '

6. 3 3 3 3 - - - 1 - - - 2 2 - - - - - 17

7.- - — - - - - - - - - — - - - - - - - -

8. - 1 1 1 - 1 - - - - - - - ‘ - - - - 4

9. - - - - - - - - 1 2 - - - - - - - — 3

10. - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 2

11. - - - - - - - 2 1 - - - - - - - r - 3

12. 2 2 2 2 - 2 - ; - - — — 5 - — - — - 15

13. 2 2 2 2 - 2 - - - - - 5 - — - - — - 15

14. - - - - - - - - - - - - - - 18 - - - 18

15.- - - - - - - - - - - - - - 18 - - - 3- 18

16. - - - - - — - - - - — - — - - - 2 2 4

17. - - - — - — - - - — - - - — - - 2 4

18. - — - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 4 Datos al: 15-10-80.-

REF.: 1.:Laa Chapas.- 2.: Las P1umas.- 3.: Los Altares.-'4.: Paso de Indioa.- 5.: El Pajarito.- 6.: Pampa de Agnia.-

7.: Mallín B1anco.- 8.: 10.: Te1sen.- 11.: Gastre.- 12.: José de San Martin.-

13.: Gobernador Costa.- 14.: F.Ameghino(aobre Ruta Nac.N%3).- 15.: Uzcudum.- 16.: Gua1jaina.- 17.: Piedra Parada.-

C.Conhué(Languiñeo).- 9.& Gan Gan.-

18.: Paso del sapo.-

Servicioa semanales en las localidades del interior del Área:

En Paso de Indios y en Las P1umas(aobre la Ruta Nac. N225) se dan 6 servicios semanales: Gan Gan y Gastre

cuentan con 2 y Telaen sólo con 1.-

Servicios semanales en Gobernador Costa y en José de San Martín:

En total hay 7 servicios semanales.-

FUENTES: .

V

Información suministrada por la Dirección de Transporte de la provincia del Chubut: atención del señor Gamarra.

funcionario de dicha renartiniñn nrnvinria1--






