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1) Título del Curso 

 

 Trayectorias en el desarrollo tecnológico agropecuario pampeano  

(Acrónimo: Trayectorias) 

 

2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 3  

3) Número de inscriptos admisibles o cupo: mínimo 6-máximo 15. 

4) Docente responsable: Dra. Susana Grosso 

5) Docentes del curso: Susana Grosso, Silvia Lauxmann 

6) Destinatarios: Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios, Licenciados en Historia, 
Geografía, Economía y Sociología. Preferentemente que estén realizando formación de 
postgrado.  

7) Justificación 

¿Por qué un curso sobre las trayectorias en el desarrollo tecnológico agropecuario y 
pampeano? Es posible encontrar al menos tres respuestas a este interrogante, pero antes de 
avanzar, es necesario definir qué se entiende por “trayectorias”.  

Este concepto, abordado por Benencia et Flood (2005), “alude a la modificación, a lo largo del 
tiempo, de una determinada experiencia social organizada…”. Abarca diversas dimensiones, 
en función de la escala de análisis. Y también se puede comprender como “el resultado de 
una combinación de factores endógenos y exógenos, algunos de los cuales actúan como 
facilitadores, mientras que otros constituyen obstáculos…”  

De esta manera, la trayectoria va siendo construida por el observador1, siendo este un 
sujeto/objeto dinámico que cobra forma día a día, a través de las sucesivas experiencias: 
conversaciones, lecturas, participación en espacios colectivos, etc. La incorporación de otros 
factores a la observación, sistematización y análisis permite construir conceptualmente 
dimensiones complejas, abarcativos de aspectos técnicos, sociales, culturales, económicos y 
políticos del objeto observado/estudiado. Además, el conflicto y el cambio, son elementos 
indisociables de las trayectorias.  

En consecuencia, este curso abordará elementos considerados relevantes, a partir de la 
experiencia socio-profesional de las docentes. No es un curso de historia, aunque la 
perspectiva socio-histórica está presente y de manera sumamente importante.  

Regresando al interrogante inicial, este curso se fundamenta en primer lugar, en que en la 
formación de los profesionales de las ciencias agrarias, en términos generales, no se avanza 
en el conocimiento y discusión de los hitos tecnológicos históricos determinantes en la 
conformación del agro. Muchas veces se mencionan las tecnologías dominantes, pero no se 
las referencia como integrantes de un sistema más amplio que conforma el sistema innovativo. 
En los cursos de grado no se reflexiona en las claves detrás de los hechos, de los fenómenos 
históricos y de los procesos. Esto tiene un alto poder formativo como ciudadanos y como 
agentes de cambio, porque si bien la historia no permite abordar las causas de los problemas 
actuales, sí muestra las claves del funcionamiento social -en sentido amplio- en el pasado. 

 
1 Considerando que “el punto de vista del observador impone una idealización simplificadora que encubre el 

proceso real y su manifiesta riqueza de matices” (Benencia y Flood, 2005) 
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En segundo lugar, porque aquellos interesados en conocer la evolución del desarrollo 
tecnológico vinculado a la actividad agropecuaria, no cuentan hasta el momento con una 
bibliografía de base, consensuada, para poder abordarlo. Es necesario construirla, 
descubriendo muchas veces párrafos escondidos en diversas obras, elementos transversales 
necesarios para explicar contextos de los objetos de estudios privilegiados por los autores o 
leyendo informes -que no se encuentran digitalizados- en los archivos de las instituciones. 
Además, dependiendo de la disciplina, algunos conceptos -especialmente los polisémicos- se 
transmiten incompletos, y a veces, traicionando sus orígenes.  

En tercer lugar, por la sed de conocimientos y el placer del descubrimiento. Algunos se 
preguntarán sobre la utilidad de hablar de la lucha contra la langosta en la era de las 
mutaciones génicas, o de para que recordar como los pioneros egresados de Santa Catalina 
intentaban capturar la diversidad agrobiológica en detalladas enciclopedias cuando hoy a 
través de un smartphone podemos acceder a casi todas las bases de datos universales.  Estas 
preguntas no se pueden responder desde la racionalidad formal, pero sí, y serán abordadas 
en el curso, otras como: ¿Cuáles fueron los desafíos que han atravesado los investigadores 
y tecnólogos a través del tiempo? ¿Como emerge la figura del extensionista? ¿Por qué 
actualmente, en el espacio pampeano, su rol está en discusión? ¿Cuál es el peso de los 
conocimientos en el actual escenario agropecuario? ¿Por qué hablamos de “vinculación 
tecnológica” cuando el mundo habla de “transferencia”?   

 

8) Objetivos 

Este curso aborda, desde una perspectiva socio-histórica, las diferentes configuraciones de 
actores identificables en la arena del desarrollo tecnológico agropecuario pampeano, desde 
1880 a nuestros días. Son objetivos: 

• Reconocer en cada espacio temporal, los actores e hitos históricos que influyeron en 
la estructura socio-económica del sector y los desafíos tecnológicos de cada momento. 

• Analizar, a la luz de la bibliografía, los conceptos centrales y discutir sus 
construcciones y/o evoluciones a través del tiempo. 

 

9) Programa 

Unidad 1: ¿Qué tecnologías para el granero del mundo? 1880-1930. 

El modelo Agroexportador. Bases político-económicas. Actores e instituciones. Los desafíos 
tecnológicos de la época. Rol del Estado y de los actores privados.   

De la escuela Santa Catalina a las primeras facultades de agronomía: perfil de los agrónomos 
y veterinarios pioneros.   

Conceptos a trabajar: Sistemas de Información y Conocimiento. Configuraciones de la 
innovación en agricultura.  

 

Unidad 2: Estancamiento productivo ¿y tecnológico? 1930-1955 

Impacto de la crisis de 1930 en el sector agrario pampeano. Cambios en la estructura agraria. 
El primer gobierno peronista y el IAPI.   

Surgimiento de la lechería en la Cuenca Lechera Central. El cooperativismo.  

Disminución de la producción pampeana: políticas desfavorables y atraso tecnológico.  
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Conceptos a trabajar: Tecnología y espacio tecnológico. Conocimiento e innovación.  

 

Unidad 3: ¿Qué estrategias y actores para la modernización del mundo rural? 1956-1976 

El pensamiento de Raúl Previsch y la necesaria modernización del mundo agrario.  

El INTA: investigación adaptativa y extensión rural. 

Los grupos CREA: de estancieros a empresarios. El rol del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en Santa Fe.   

La creación de Facultades de Agronomía o Ciencias Agrarias: los ingenieros agrónomos de 
la revolución verde.  

Concepto a trabajar: La extensión rural desde el ámbito público 

 

Unidad 4: ¿Qué tecnologías para transformar las explotaciones en empresas 
agropecuarias? 1976-1991 

Balance de 30 años de políticas modernizantes: de agricultores a productores.  

Los gobiernos militares y el INTA: de la extensión rural a la agropecuaria 

El cooperativismo agrario. La difusión en el uso de fitosanitarios: ¿un nuevo trabajo para los 
ingenieros agrónomos? 

Los grupos de asesoramiento privado: CREA, GAICO, ACER, etc.  

Concepto a trabajar: El asesoramiento privado: grupal e individual  

 

Unidad 5: ¿Qué conocimientos para la tercera Revolución de las pampas? 1991-2005 

Apertura de la economía y cambio de las reglas de juego. Impactos en la estructura agraria. 

Surgimiento y consolidación de AAPRESID. Su relación con las empresas proveedoras de 
insumos. Reconversión de AACREA. La crisis del cooperativismo. INTA: delimitación de 
audiencias. Cambio Rural.  

La biotecnología: los OGM, avance productivo y el cuestionamiento social. El nuevo paquete 
tecnológico ¿necesita agrónomos? 

Concepto a trabajar: la vinculación tecnológica 

 

Unidad 6: ¿Qué tecnologías frente al desafío ambiental? De 2006 a la actualidad 

La estructura agraria actual (CNA 2002-2018): ¿Quiénes producen hoy en Argentina? ¿Qué 
producen? El aporte del sector al Estado.  

Instituciones y empresas: el INTA y el reconocimiento a la agricultura familiar; la agricultura 
empresarial y el rol de las empresas proveedoras de insumos. Las organizaciones 
interprofesionales. El caso BIOCERES. El CONICET y el sector agropecuario.  

El desafío ambiental y el surgimiento de la AGROECOLOGÍA: ¿Qué ingenieros agrónomos 
para este proceso? 

Concepto a trabajar: Investigación Acción Participativa 
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10) Actividades Prácticas.  En la última hora de cada clase está prevista la discusión de 
conceptos centrales. Para ello se recomendará con anticipación la lectura de materiales 
específicos.   

 

11) Cronograma de dictado y duración del curso 

Siete (7) encuentros de 3 horas cada uno.  

 

12) Número de horas teóricas: 21 horas.  

 

13) Número de horas prácticas y seminarios: 24 horas (se estima una (1) hora de trabajo 
previo a cada encuentro para la lectura del material obligatorio y unas diecisiete (17) horas 
para realizar el trabajo final) 

 

14) Sistema de Evaluación 

Realizaran un trabajo escrito. Los estudiantes podrán optar por:  

a) Responder tres (3) preguntas de una lista de 15, otorgada por el equipo docente, 
empleando los textos obligatorios. El trabajo tendrá un máximo de 15 páginas para las 
tres preguntas.  

b) Presentar una monografía o capítulo de tesis (si el tema guarda relación con el 
seminario) de 15 páginas máximo y responder 2 de las preguntas otorgadas, en un 
máximo de 10 páginas.  

El trabajo debe respetar las normas bibliográficas de la Revista Fave y solo podrá ser devuelto 
a evaluación una (1) vez. 

Fecha de entrega a definir.  
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