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El sector agropecuario es uno de los ejes principales de análisis 
de las políticas públicas para la provincia del Chaco, por ser un 
pilar en el que se sostiene toda la actividad productiva 
provincial. Tiene su impacto además en la generación de 
puestos de trabajo, no tanto por los que genera directamente 
sino por el uso de mano de obra indirecta y de los 
encadenamientos hacia adelante y hacia atrás que implica. Por 
ello este documento intenta reflejar la dinámica y composición 
de dicho sector en la provincia del Chaco.  

Por tanto, se pretende lograr una aproximación de la situación 
real que atravesó y atraviesa el sector agropecuario, un 
panorama que intenta clarificar la toma de decisiones y el 
diseño de políticas públicas. Para ello, se presenta una primera 
sección con información respecto de las segmentaciones y 
heterogeneidades en el territorio. Seguidamente se propone 
una segunda sección que describe y analiza cada actividad 
desarrollada, incluyendo agricultura y ganadería. Una última 
sección presenta muy brevemente algunos puntos relevantes 
sobre el soporte de políticas públicas en territorio, a través de 
Instituciones y Programas. Y para concluir se realizan algunos 
comentarios finales. Adicionalmente se presenta un Anexo con 
información específica más detallada sobre cada tema 
descripto. 
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1. Introducción  

En este documento se presenta un análisis de la estructura y evolución del sector agropecuario 

chaqueño. El objetivo principal es presentar un diagnóstico acerca de las características y dinámica 

del sector primario a través de los distintos regímenes macro e internacionales. Esta 

caracterización permite, a su vez, realizar una exposición de las fuentes de información más 

estables y disponibles relacionadas.   

El sector agropecuario es uno de los ejes centrales de análisis de las políticas públicas para la 

provincia del Chaco y para el Consejo Económico y Social. Tiene impacto en la generación directa e 

indirecta de valor agregado y de puestos de trabajo. También constituye una base potencial de 

construcción de políticas de desarrollo sustentable, en base al desarrollo de encadenamientos 

hacia adelante y hacia atrás, estructuras horizontales de integración productiva, y espacios 

permanentes de innovación y adecuación tecnológica.   

El reconocimiento del gran potencial productivo del sector agropecuario en la provincia, requiere 

un adecuado diagnóstico acerca de su situación, evolución  y de las restricciones y necesidades 

para su desarrollo dentro de una estrategia a corto, mediano y largo plazo.  

La posibilidad de contar con un diagnóstico de la evolución, permite determinar asociaciones y 

reconocer la interdependencia y nexos sinérgicos de los diversos subsectores de la actividad 

agropecuaria, de los espacios rurales y urbanos, y de los complejos y cadenas productivas 

orientados al desarrollo regional. El enfoque de aproximación al sector es integrador del desarrollo 

agrícola dentro del desarrollo territorial. Sin embargo, el trabajo es parcial, en el sentido que 

apunta a una descripción del sector primario. En otros documentos se hará uso de esta 

información a efectos de integrarlo en enfoques más generales y sistémicos. 

La provincia del Chaco posee heterogeneidades en cuanto a los factores determinantes de sus 

áreas productivas, pudiendo combinarse criterios a los fines de diferenciar zonas preferentemente 

agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas.  De acuerdo al último Censo agropecuario del 2004, casi 

la mitad de las explotaciones en Chaco tienen superficies menores a 100 hectáreas, mientras que 

el 45% se ubica entre las 100 y 1000 has. Y sólo el 7,5% son establecimientos de más de 1000has. 

La expansión de la frontera agrícola y un consiguiente proceso de sojización han sido la principal 

característica de las últimas décadas: el promedio de hectáreas sembradas fue de alrededor de 

675 mil entre 1960 y 2000. En los últimos quince años fue cercano a 1,5 millones.  La soja irrumpió 

en los 9́0, pasando de significar 17% del total a 42% entre 2010/15, en detrimento del algodón 

principalmente. Este patrón se observa en la mayoría de los departamentos, exceptuando algunos 

casos como M.J.L. Fontana que mantuvo su perfil algodonero, o Gral. San Martín que disminuyó su 

superficie agrícola. 

La incorporación de tierras marginales así como el doble cultivo han sido acciones  efectuadas 

apuntando a una mayor rentabilidad. Sin embargo, si se analiza la evolución en valores de 

rendimiento promedio para los cultivos seleccionados en Chaco, considerando la década del ´90, 

del 2000 y el último quinquenio, se observa una leve mejoría para algodón y girasol, un aumento 

importante en maíz, pero descensos en soja y sorgo durante el último quinquenio. 
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En la siguiente sección se analiza la evolución de la estructura agropecuaria en el territorio 

chaqueño. Se analizan las segmentaciones y heterogeneidades por escalas, producción y 

rendimientos por zonas. En la tercera sección se describe y analiza cada actividad.  Una última 

sección presenta brevemente algunos puntos relevantes sobre el soporte de políticas públicas en 

territorio, a través de Instituciones y Programas. Luego de los comentarios finales, se presenta un 

Anexo con información específica más detallada sobre cada tema descripto. 

2. Segmentaciones y heterogeneidades en el territorio  Chaqueño 

La provincia ŘŜƭ /ƘŀŎƻ ǎŜ ƛƴŎƭǳȅŜ Ŝƴ ƭŀ Ȋƻƴŀ άǇŜǊƛŦŞǊƛŎŀέ ŘŜƭ ǇŀƝǎ, con características edafo-

climáticas propias. Por ello, cada zona al interior de la provincia posee prácticas culturales y 

tecnológicas específicas, que sumado al contexto macroeconómico (precios locales e 

internacionales, oferta y demanda externa, tipo de cambio, etc.),  determinan las decisiones de 

producción (rendimiento) y los resultados económicos de cada unidad agropecuaria. 

Las transferencias gubernamentales se establecen en el espacio rural y urbano, buscando generar 

condiciones que permitan desarrollar las distintas regiones, pero interfiriendo/modificando sus 

relaciones naturales o espontáneas. La articulación es indispensable entre ambos ámbitos pero 

también en las esferas pública y privada. 

El diseño y la implementación de políticas públicas es entonces un desafío. Un primer escollo que 

debe resolverse es la complejidad al acceso de la información, ya que a veces está incompleta, no 

unificada, de difícil acceso y en casos hasta inexistente. 

Las fuentes de las heterogeneidades en cada aspecto pueden ser diversas. En principio pueden 

establecerse: tipo y calidad del suelo, características del clima, tamaño de las EAPs, tecnología 

utilizada y disponible, manejo de la tierra (cuidado de recursos naturales- sustentabilidad), entre 

otros. 

2.1.  Condiciones edafo-climáticas y ambientales  

Uno de los primeros factores que condicionan las características de la producción en cada zona es 

el entorno donde se desarrolla la actividad: suelos, clima, temperatura, precipitaciones, etc. A 

partir de considerar estos aspectos es que deberá definirse el tipo de producción que podrá 

desarrollarse en cada parcela, tras evaluar los eventuales riesgos y potenciales rendimientos que 

conllevaría. Adicionalmente cada contexto de acuerdo a sus particularidades necesitará unas 

prácticas agrícolas específicas (por ejemplo, aplicación de nutrientes al suelo). 

En nuestra provincia existe información variada respecto de zonas establecidas según diferentes 

criterios que pueden ser de gran utilidad al momento de la toma de decisiones de producción.1 

Mapas de suelo, sistemas hídricos, isohietas, entre otros, sirven de base para establecer diferentes 

criterios de agrupación por zonas (para conocer más detalles respecto de las características de la 

provincia, en el Anexo están disponibles los mapas correspondientes).  

                                                           
1
 Para ver mapas de Capacidad de uso y Taxonómico del Chaco, por departamento ingresar a: 

http://cedei.produccion.chaco.gov.ar/SITIO2/index.php?mod=Informacion%20sig&acc=carta 
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De acuerdo a cada combinación de los diversos factores que condicionan los ambientes 

productivos puede establecerse técnicamente áreas propicias para determinadas actividades 

(agrícola, ganadera, forestal, etc.). Varios estudios dan cuenta de estas posibilidades que resultan 

tan variadas como criterios de análisis se utilicen. Un caso particular de zonificación es el 

establecido por RIAN- DIES2, donde se especifican los usos productivos más apropiados de acuerdo 

al análisis realizado:  

Mapa 1. Chaco: Caracterización según zonas productivas. 

 
Fuente: CARACTERIZACION DE LAS SUB-ZONAS RIAN. DIES - Laboratorio de Teledetección. 1º Edición ς 2009 

 

En el citado documento se especifican once zonas clasificadas de acuerdo a las características 

edafoclimáticas y productivas, cuya caracterización se resume de la siguiente manera: 

1. SUBZONA FORESTAL DEL IMPENETRABLE: suelos de uso predominantemente ganadero o 

marginal para agricultura. Ganadería en pastoreo principalmente en bosque y monte. Más 

del 80 de las explotaciones tienen ganado caprino. 

2. SUBZONA AGRÍCOLA FORESTAL DEL IMPENETRABLE: Zona agrícola forestal con buenas 

características edáficas, que requiere manejos con buena aplicación de tecnología para 

mantener la sustentabilidad y rentabilidad. Gran afluencia de productores de otras 

provincias y empresas inversoras dedicadas a la actividad agropecuaria. Una de las 

principales zonas forestales, debido a la gran influencia que tuvo el desmonte en el 

aprovechamiento de la madera, con productos tales como: rollos, postes, leña y carbón, 

especialmente de quebracho colorado, quebracho blanco, itín, guayacán, etc. 

3. SUBZONA AGRÍCOLA GANADERA DEL IMPENETRABLE: baja disponibilidad relativa de 

suelos con aptitud agrícola. 

                                                           
2
 Red de Información Agroeconómica Nacional (RIAN) proyecto desarrollado en conjunto con INTA y 

SAGPyA. El informe completo disponible en: http://dies.chaco.gov.ar/files/documents/informes/laboratorio-
caracterizacion-de-las-sub-zonas-rian.pdf 
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4. SUBZONA AGRICOLA DEL OESTE DEL CHACO: La agricultura tiene mucha importancia en el 

uso actual de los suelos. Concentra el 55,7% del área sembrada con oleaginosas (mayor 

participación en la producción agrícola de la provincia). La ganadería constituye la segunda 

actividad en importancia en cuanto al uso del suelo. Más de la mitad de las explotaciones 

tienen ganado caprino, como así también es importante la presencia de ganado porcino. 

La actividad forestal es importante en los Departamentos 12 de Octubre, 9 de Julio y 

General Belgrano. 

5. SUBZONA MIXTA DEL SUDOESTE CHAQUEÑO: Zona mixta, con suelos de aptitud agrícola, 

agrícola ganadera o ganadera. Habitado principalmente por productores chaqueños de 

hábitos de labranza convencional. Subzona con la mayor diversidad productiva de la 

provincia. La producción ganadera es en mayor medida de cría extensiva. 

6. SUBZONA GANADERA SUR DEL CHACO: Zona mixta, con suelos de aptitud agrícola 

ganadera (oeste) o ganadera (este). 

7. SUBZONA AGRICOLA CENTRAL DEL CHACO: La ganadería se realiza pastoreando en 

bosques y monte. Explotaciones que en general no cuentan con tractor, ni tienen fuentes 

de agua artificial, ni instalaciones básicas ganaderas. Más de la mitad de los productores 

ha hecho algodón. El segundo cultivo en importancia en general es el maíz.  

8. SUBZONA GANADERA DEL CENTRO ESTE DEL CHACO: Las oleaginosas poseen la mayor 

participación en el área agrícola, seguido por cultivos industriales (algodón) y cereales. 

Más del 80% de la superficie se dedica a actividad ganadera, en áreas de campos bajos, 

donde el manejo del agua en superficie resulta un factor importante para asegurar una 

adecuada oferta forrajera durante el año. En su mayoría el ganado pastorea en pastizales 

naturales. Casi el 50% de los productores tiene ganado caprino. 

9. SUBZONA GANADERA DEL SUDESTE DEL CHACO: La mayoría de los suelos poseen aptitud 

de uso ganadero. En su mayor parte el ganado pastorea en pastizales naturales en campos 

altos y bajos. Como otro tipo de ganado, casi el 50 % tiene ganado caprino. 

10. SUBZONA GANADERA DEL ESTE DEL CHACO: gran diversidad edáfica, gran cantidad de 

predios con suelos aptos para agricultura que son sub explotados con ganadería extensiva 

y baja incorporación de tecnología. El principal recurso alimenticio del ganado está 

constituido por pastizales naturales. Las explotaciones minifundistas cultivan algodón y 

han incorporado sementeras bajas y otras actividades, como apicultura, avicultura y 

producción porcina. 

11. SUBZONA MIXTA CENTRAL NORTE DEL CHACO: actividad agrícola, y el resto del área es de 

aptitud ganadera, forestal o aprovechada para cultivos especiales, como el arroz. La 

ganadería constituye la actividad de mayor importancia en el uso del suelo y la región 

concentra el 13,8% del rodeo bovino provincial. 

2.2. Escala de productores  

Otro factor de diferenciación se observa en el tamaño de las explotaciones. La información que se 

encuentra en este sentido es desactualizada. Pero puede ser útil como punto de referencia 

temporal. (Para mayor detalle de los datos, dirigirse al Anexo). 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2008 fueron 15.928 el número total de 

explotaciones agropecuarias (EAPs) en el Chaco y ocupaban 5.679.997,2 hectáreas. Los 

departamentos del centro de la provincia, especialmente 25 de Mayo (Machagai), Maipú (Tres 
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Isletas), Quitilipi (Quitilipi), Gral. San Martín (Ldor. Gral. San Martín), Gral. Güemes (J.J. Castelli) 

son los que mayor número de EAPs tienen en relación al total. Le siguen en importancia los 

departamentos del Sudoeste.  

Ilustración 1. Explotaciones agropecuarias. Chaco: Número de EAP, por departamento (2008) 

 

 

Fuente: CONES Chaco en base a datos de CNA 2008  
 

Aproximadamente el 48% de las EAPs en Chaco tienen superficies de hasta 100 hectáreas. 

Mientras que el 45% se ubica entre las 100 y 1000 has. Y sólo el 7,5% son establecimientos de más 

de 1000has.  

Ilustración 2. Explotaciones agropecuarias. Chaco: Número de EAP según escala de extensión 
(2008) 

 
Fuente: CONES Chaco en base a datos de CNA 2008 

 

De acuerdo al miǎƳƻ ŎŜƴǎƻΣ Ŝƭ фл҈ ŘŜ ƭŀǎ 9!tǎ ǎƻƴ ŘŜƭ ǘƛǇƻ ƧǳǊƝŘƛŎƻ άǇŜǊǎƻƴŀǎ ŦƝǎƛŎŀǎέ ƳƛŜƴǘǊŀǎ 

ǉǳŜ ƭŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ ǎŜ ŘƛǎǘǊƛōǳȅŜ ŜƴǘǊŜ άǎƻŎƛŜŘŀŘ ŘŜ ƘŜŎƘƻέ όсΣф҈ύΣ ά{ƻŎƛŜŘŀŘ ŀƴƽƴƛƳŀέ όƳŜƴƻǎ ŘŜ 

1%), y otros. El 70% de las hectáreas son de propiedad de quienes las trabajan, casi un 10% se 

ƳŀƴŜƧŀƴ ǇƻǊ ŎƻƴǘǊŀǘƻ ŘŜ ŀǊǊŜƴŘŀƳƛŜƴǘƻΣ сΣр҈ ǎƻƴ άƻŎǳǇŀŘŀǎέ ȅ Ŝƭ ǊŜǎǘƻ ǎŜ ŘƛǾƛŘŜ Ŝƴ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ 

situación de régimen de propiedad. 
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No obstante, es importante tener presente que esta estructura es dinámica y presenta cambios 

constantemente, en particular en cuanto a los modos de régimen de propiedad que a su vez 

alteran la extensión de las EAPs (por ejemplo cuando se realizan contratos de alquiler o venta de 

propiedades). Por lo tanto, los datos actuales pueden diferir de esta presentación. 

 

2.3. Rendimientos  

Los rendimientos (medidos en kilogramos o toneladas por hectárea) no dependen de uno sino de 

varios factores, que pueden ser controlados por el productor -entre ellos: tecnología aplicada, 

prácticas agrícolas, manejo del suelo, manejo de plagas y malezas, calidad de cosecha-; o exógenos 

-el caso de las condiciones climáticas, calidad de la tierra, aparición de plagas, etc.-. Por ello, los 

rindes presentan oscilaciones en cada campaña, diferentes para cada tipo de productor y cada 

zona productiva.  

Este factor afecta directamente la rentabilidad de la producción ya que los beneficios obtenidos 

por el productor surgen del precio y la cantidad producida. Por lo tanto, sabiendo que los 

productores agropecuarios son precio-aceptantes, la cantidad es la única variable sobre la cual se 

puede tener un margen de intervención y por ello, realizar operaciones concretas para mejorar. 

La incorporación de tierras marginales así como el doble cultivo han sido acciones  efectuadas 

apuntando a una mayor rentabilidad. Sin embargo, los resultados no son necesariamente los 

esperados. Por un lado, las tierras incorporadas más tarde suelen ser de menor calidad y por ende 

producen menos en iguales condiciones. Por otro, a mediano y largo plazo los recursos naturales, 

más específicamente la tierra, se ven deteriorados si no se invierte en el mejoramiento de las 

prácticas (rotación de cultivos, fertilización, etc.). Adicionalmente, si las prácticas aplicadas no se 

mejoran, más allá de agregar superficie, el rendimiento por hectárea no aumenta. 

Ilustración 3. Cultivos seleccionados. Chaco: Evolución de superficie sembrada. (1960- 2015) 
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Fuente: CONES Chaco según datos del Ministerio de Producción del Chaco. 
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Si se analiza la evolución en valores de rendimiento promedio para los cultivos seleccionados en 

Chaco, considerando la década del ´90, del 2000 y el último quinquenio, se observa una leve 

mejoría para algodón y girasol, un aumento importante en maíz, pero descensos en soja y sorgo 

durante el último quinquenio. (Puede profundizarse la información en el Anexo). 

Ilustración 4. Cultivos seleccionados. Chaco: rendimiento por cultivo (1990-2015) 

3. a) Chaco. Evolución. Promedios por cultivo (kg/ha)  

 

 

3. b) Chaco. Evolución. Anual por cultivo (kg/ha) 

 
Fuente: CONES Chaco en base a datos del MINAGRI 

 

Para la provincia del Chaco los rendimientos son levemente crecientes en algodón hasta la 

campaña 1994/95, tras lo cual se observa una caída y posterior estancamiento. Sin embargo 

presenta constantes oscilaciones de acuerdo a la información analizada. El valor promedio máximo 

ha sido 1864kg/ha (campaña 1987/88) y el mínimo 654 (campaña 1971/72). 

Los valores por departamentos no presentan grandes diferencias, exceptuando Gral. San Martín y 

Cdte. Fernández en la campaña 2012/13. 
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Ilustración 5. Chaco. Rendimiento algodón en bruto (Kg/ha). 1969-2015 

 
Fuente: CONES Chaco en base a datos de MINAGRI. 

 

Para el caso del cultivo de soja en la provincia del Chaco,  los rendimientos muestran tendencia 

levemente creciente hasta la campaña 2002/03 y a partir de allí hubo caídas importantes que 

hacen bajar el promedio de los últimos años. El valor promedio máximo ha sido 2348kg/ha 

(campaña 2005/06) y el mínimo 621 (campaña 1971/72). 

Ilustración 6. Chaco. Rendimiento soja (Kg/ha). 1969-2015 

 
Fuente: CONES Chaco en base a datos de MINAGRI. 

 

Este cultivo además presenta diferencias en cuanto a la media nacional, ya que la provincia del 

Chaco no presenta las mismas ventajas productivas que la zona núcleo. Los rindes promedios 

durante el período 1991-2014 para el cultivo de soja han sido de 2466kg/ha a nivel país pero sólo 

han alcanzado 1758kg/ha para la provincia del Chaco. 

άUno de los mayores problemas que sufren los productores de ambas regiones -NOA y NEA- es la gran 

variabilidad que presentan los rindes -año tras año- debido a factores climáticos, a diferencia de lo 

que sucede en la fértil zona núcleo de producción argentina. El tipo de ambiente característico del 

norte genera grandes riesgos para los márgenes brutos del productor. En el caso del cultivo de soja, el 
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NOA y el NEA obtienen habitualmente promedios que oscilan en el rango de 10 a 15 qq/ha en 

campañas con situaciones de sequía y llega a 25 qq/ha cuando llueve moderadamente. Su situación 

es totalmente diferente a la que se registra en la fértil zona núcleo de producción de nuestro país, la 

cual se encuentra cercana a las terminales portuarias de exportación del Gran Rosario y, por ende, 

está beneficiada con menores costos de transporte. La soja en la zona núcleo de producción en años 

secos rinde en promedio 25 qq/ha y con lluvias normales llega a los 35-40 qq/ha.έ ά9ƭ ƳŀƝȊ Ŝƴ Ŝƭ bh! 

y NEA sufre la misma variabilidad en los rindes -año tras año- que la soja. Por ejemplo, una campaña 

de maíz con sequía en el NOA y NEA rinde en promedio 30 qq/ha y en un año con precipitaciones 

recurrentes el rinde promedio de maíz se duplica y pasa a ser 60 qq/ha. En la zona núcleo de 

producción el rinde de maíz en años secos promedia los 60 qq/ha y en años húmedos llega a 90 qq/ha. 

Recordemos que la zona núcleo para el maíz comprende: norte, oeste y centro de la provincia de 

.ǳŜƴƻǎ !ƛǊŜǎΤ ǎǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ ŘŜ {ŀƴǘŀ CŜΤ ǎǳǊ ȅ ŜǎǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ ŘŜ /ƽǊŘƻōŀύΦέ
3
  

3. Descripci ón y análisis  por cultivo y actividad  
La expansión de la frontera agrícola y un consiguiente proceso de sojización han sido la principal 

característica de las últimas décadas en el país. La provincia del Chaco ha seguido un 

comportamiento similar: el promedio de hectáreas sembradas fue de alrededor de 675 mil entre 

1960 y 2000. En los últimos quince años fue cercano a 1,5 millones.  La soja irrumpió en los ´90, 

pasando de significar 17% del total a 42% entre 2010/15, en detrimento del algodón 

principalmente. Este patrón se observa en la mayoría de los departamentos, exceptuando algunos 

casos como M.J.L. Fontana que mantuvo su perfil algodonero, o Gral. San Martín que disminuyó su 

superficie agrícola. 

3.1. Cultivos extensivos, tradicionales o de escala  

La expansión de la frontera agropecuaria ha sido un fenómeno que se presenta tanto a nivel 

nacional como provincial. El promedio de hectáreas sembradas en Argentina fue de alrededor de 

17 millones entre 1970 y 2000. En los últimos quince años fue de casi 30 millones. (Para ampliar 

información ver Anexo) 

Un impulsor de este crecimiento ha sido el cultivo de soja, que en Argentina pasó  de significar 

4,9% del total en la década del ´70 a 59,7% entre 2010/14. 

                                                           
3
 Fuente: https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/infoboletinsemanal.aspx?IdArticulo=1346. Fecha de 

publicación: viernes, 17 de julio de 2015.  

 

https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/infoboletinsemanal.aspx?IdArticulo=1346
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Ilustración 7. Cultivos seleccionados. Argentina: Superficie Implantada, promedio por década. (1970-2014) 

 
Fuente: CONES CHaco en base a datos de Min. de Producción del Chaco y SIIA- Magyp 

 

En la provincia del Chaco la evolución fue similar. El promedio de hectáreas sembradas fue de 

alrededor de 675 mil entre 1960 y 2000. En los últimos quince años fue cercano a 1,5 millones.  La 

soja irrumpió en los ´90, pasando  de significar 17% del total a 42% entre 2010/15. 

Ilustración 8. Cultivos seleccionados. Chaco: Superficie sembrada, promedio por década y evolución anual (1960-2015) 

 
 

Fuente: CONES CHaco en base a datos de Min. de Producción del Chaco 

 

La variabilidad a través de los años de la cantidad de hectáreas sembradas, así como la 

modificación en la composición por cultivos, deja a la vista que existen otros factores detrás de las 

decisiones de producción que condicionan los resultados: precios de los distintos cultivos, medidas 

de política pública (subsidios, aranceles, restricciones de comercio exterior, etc.), condiciones 

climáticas, disponibilidad y acceso a tecnologías y/o insumos (siembra directo, cosechadoras 

mecánicas, semillas, etc.), condiciones macroeconómicas (nivel de apertura, tipo de cambio, etc.), 

entre otros. (Para más detalle revisar Anexo) 

Ilustración 9. Chaco: Superficie sembrada. Cultivos y departamentos seleccionados (1969-2014) 
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Comandante Fernández (Sáenz Peña) Gral. San Martín (San Martín) 

  
1969/70: 76000has. 2013/14: 75500has. 1969/70: 66000has. 2013/14: 22300has. 

Mayor Luis Fontana (Villa Ángela) 12 de Octubre (Gral. Pinedo) 

  
1969/70: 67500has. 2013/14: 124500has. 1969/70: 57600has. 2013/14: 132800has. 

Fuente: CONES Chaco en base a datos de MINAGRI 

 

Las modificaciones en las hectáreas sembradas no necesariamente implican recursos ociosos 

(tierra sin utilizar) o expansión de la frontera, ya que muchas veces pueden reasignarse entre 

cultivos o actividades (es decir, dejar de sembrar un cultivo para dedicarse a otro, o alternar 

agricultura y ganadería, horticultura, etc.). En la provincia del Chaco, el comportamiento ha sido 

heterogéneo de acuerdo a cada departamento y según el cultivo que se analice. Para ejemplificar  

con algunos casos concretos, el Dpto. Cdte. Fernández ha crecido en hectáreas sembradas pero ha 

cambiado la composición, desplazando la soja al algodón. Algo similar sucede con el Dpto. M. L. 

Fontana donde la tendencia de superficie sembrada es creciente, y si bien durante el período 

1997-2005 la superficie sojera gana participación en detrimento del algodón, luego se revierte y 

retoma su perfil algodonero. El Dpto. 12 de Octubre es un ejemplo claro de expansión de la 

frontera agrícola, en especial a partir del año 1995 a través del incremento del cultivo de soja. 

Caso contrario se observa para el Dpto. Gral. San Martín, donde la tendencia de superficie 
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sembrada es más bien decreciente, exceptuando el período 2066-2009 que se observa un 

incremento- pero se refleja también un proceso de sojización y desplazamiento de algodón. 

3.2. Otras actividades  intensivas o no tradicionales  
En el Chaco se han ido desarrollando otras actividades con gran potencial en la generación de 

valor agregado y que pueden implementarse en superficies menores que los cultivos 

άǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎέΦ Si bien a nivel nacional no tienen gran impacto, contribuyen en la diversificación 

productiva local. Tal el caso de la producción de tabaco, apicultura, horticultura y caña de azúcar. 

3.2.1. Tabaco 

En Argentina durante la campaña 2014/15 se sembraron 66302has. que produjeron 109106 

toneladas  de tabaco con un rendimiento promedio de 2016kg/ha. 

Desde el punto de vista geográfico, la producción tabacalera está concentrada en la región 

Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) de nuestro país. El NOA está en manos de agricultores altamente 

tecnificados con campos de más de 30has. que producen más del 50 % del total. En el NEA, la 

provincia más importante es Misiones (22 % del total de tabaco producido) donde la mayoría de 

los productores son minifundistas, usando mano de obra familiar, y donde casi el 50 % de la 

producción se realiza en establecimientos con superficies de hasta 2 ha.4 

La actividad tabacalera se encuadra en la Ley Nacional del Tabaco Nº 19.800, que crea el Fondo 

Especial del Tabaco (FET)Σ ȅ Ŝƴ ǎǳ ŀǊǘƝŎǳƭƻ нт ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǉǳŜ άǎŜ ŀŦŜŎǘŀǊł ŀ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ 

finalidades: 

a) El noventa y siete por ciento (97%) del total para compensar déficit provinciales de recaudación del 

Fondo Especial del Tabaco y para atender los problemas críticos económicos y sociales de las áreas 

tabacaleras όΧύ, y b) El tres por ciento (3%) restante para atender las tareas relacionadas con el 

mejoramiento de la calidad de la producción tabacalera por diversos medios όΧύΦέ 

Agregando Ŝƴ Ŝƭ !ǊǘΦ нф ǉǳŜ ά9ƭ ƽǊƎŀƴƻ ŘŜ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŎŜƭŜōǊŀǊł ŎƻƴǾŜƴƛƻǎ Ŏƻƴ ƭƻǎ DƻōƛŜǊƴƻǎ 

Provinciales acerca del destino de los fondos όΧύ que serán entregados a los productores con carácter 

definitivo y no reintegrable y teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a) Pagar a los productores el importe establecido en el inciso b) del artículo 12. 

b) Colaborar en el mejoramiento de técnicas de producción. 

c) Apoyar la formación de existencias adecuadas de tabaco que permitan asegurar un abastecimiento 

estable a la industria y a la exportación. 

d) Propiciar sistemas de producción y comercialización cooperativa entre los productores 

tabacaleros. 

e) Concurrir al ordenamiento de la producción y de la comercialización del tabaco. 

f) Promover la conversión, complementación y diversificación agraria en las zonas tabacaleras. 

g) Atender los gastos que origine el funcionamiento de la COMISION NACIONAL ASESORA 

PERMANENTE DEL TABACO y de los Organismos Provinciales de aplicación.έ 

 
El Chaco está incluida dentro del programa que ejecuta este Fondo, respecto del cual el resumen 
de pago por provincia para el periodo 10/12/11 al 15/07/16 ha sido el siguiente: 

                                                           
4
 Impacto regional del Convenio marco para el Control de tabaco (FCTC). Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación. Buenos Aires, 2011. 
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Tabla 1. Fondo Especial del Tabaco (FET) 

Resumen de pago por provincia. 
Periodo 10/12/11 al 15/07/16 

Distribución de pagos por provincia (%) Resumen anual de 
pago. Chaco. 

Provincia Pago  ($) 

Catamarca 100.742.853,0  

Chaco 141.795.492,7  

Corrientes 378.906.261,1  

Jujuy 3.709.242.708,0  

Misiones 2.605.286.379,5  

Salta 3.145.114.527,3  

Tucumán 554.519.995,0  

Total 
general 

10.635.608.216,6  
 

 

Año Pago  ($) 

 

2011 1.460.000 

2012 13.247.305 

2013 29.603.812 

2014 31.886.037 

2015 44.385.533 

2016 21.212.806 
 

Fuente: CONES Chaco en base a datos de MINAGRI 
 

En la provincia del Chaco son dos las organizaciones de mayor relevancia: la Cooperativa 

Tabacalera y Agropecuaria del Chaco con sede en Colonia Benítez y la Asociación de Tabacaleros 

del Chaco de General San Martín. En la campaña 2014/15 se sembraron 707 has. de las cuales se 

cosecharon 530has. La producción obtenida fue de 881.978kg con un rendimiento promedio de 

1.663kg/ha. La mayoría de la producción es de tabaco Correntino/chaqueño (58% en promedio 

histórico) seguido de tabaco Virginia (42% promedio histórico) y se cultiva además tipo Barley.  

Ilustración 10. Tabaco. Chaco: Superficie sembrada  y participación por tipo (1986-2015) 

 
Fuente: CONES Chaco en base a MINAGRI 

 

3.2.2. Apicultura 5 

La producción de miel natural en Argentina ronda las 60.000 toneladas anuales.  Se caracteriza por 

su diversidad determinada por la flora, factores geográficos y climatológicos. Aproximadamente el 

50% de la producción se concentra en Buenos Aires, pero existen polos productivos en Santiago 

del Estero, Misiones, Tucumán, Neuquén, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.  

                                                           
5
 Informe Sector Apícola 2014. Área de Estudios Sectoriales. Dirección de Agroalimentos. MINAGRI. 
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Sin embargo muestra una tendencia descendente a lo largo de los últimos años, pasando de un 
promedio de 84.000 toneladas anuales en el período 2000-2009 a un promedio de 67.000 
toneladas anuales en 2010-2014. Entre las limitaciones que enfrenta el sector apícola se destaca el 
continuo avance del cultivo de soja que afecta a muchos apicultores que se ven obligados a 
trasladar sus colmenas a zonas con disponibilidad de flora polinífera y nectarífera. 
 
Cerca del 95% se destina al sector externo- principalmente miel a granel (98%) pero también 

fraccionada, material vivo (abejas) y derivados como ceras y propóleos. (Para mayor información 

ver Anexo) 

Tabla 2.  Miel de abeja. Argentina: Exportaciones- 1° semestre 2016 

 

País de destino Toneladas 

Estados Unidos 13.298 

 Alemania 7.458 

 Japón 1.788 

 Francia 1.266 

 Italia 1.005 

Otros (e/500 y 1000) 2.280 

 España 844 
 Bélgica 764 
 Arabia Saudí 672 
Otros (e/100 y 500) 2.064 

 Suiza 482 
 Australia 392 
 Marruecos 321 
 Dinamarca 316 
 Indonesia 250 
 Holanda 184 
 Gran Bretaña 119 
Otros (<100) 228 

 Albania 65 
 Noruega 41 
 Afganistán 22 
 Croacia 21 
 Emiratos Árabes Unid 21 
 Otros*  58 

 

Fuente: CONES Chaco en base a datos de SENASA. 
Apertura OAERPM. Datos al 30/06/16. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la 
DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto 
*Austria; Rep. Checa; Is. Comoros/Mayotte y Malasia. 
άOtros (e/500 y 1000)έ incluye países que importaron entre 500 y  1000tn de miel Argentina cada uno durante el 
primer trimestre. 
άhǘǊƻǎ όŜκмлл ȅ рллύέ incluye países que importaron entre 100 y  500tn de miel Argentina cada uno durante el primer 
trimestre. 
άhǘǊƻǎ όғмллύέ incluye países que importaron menos de 100tn de miel Argentina cada uno durante el primer trimestre. 

En el Chaco esta actividad tiene mucho potencial para desarrollarse debido a las condiciones 

ecológicas de la región que influyen positivamente en la cantidad y calidad de la miel que se 

produce. La floración de monte nativo representa una ventaja comparativa  para la producción de 

mieles convenciones y certificadas, máxime teniendo en cuenta los elevados niveles de néctar que 

producen las especies arbóreas predominantes y la flora nativa.  

Cada ambiente apícola posee características distintivas de las floraciones que se encuentran, es así 
que nuestra región se identifica ambientes distintos:  

Ö Monte alto, cerrado y abierto: con predominio de quebracho colorado chaqueño y 

santiagueño, guayacán, guayaibi, palo santo, lapacho, timbó, palo borracho. 

Ö Monte bajo cerrado: con predominio de   quebracho colorado chaqueño y santiagueño, 

quebracho blanco, guayacán, itín, palo santo, algarrobo blanco y negro. 
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Ö Monte bajo abierto: mismas especies que en bajo cerrado, con el agregado de garabato, brea, 

molle y tala entre otras. 

Ö Monte arbustivo: predominio de plantas arbustivas, destacándose garabato, brea, algarrobillo, 

aromito, caranday y quimil. 

Ö Monte en galería: formaciones boscosas que se extienden a lo largo de las riberas de ciertos 

ríos, predominan algarrobales  en los albardones y aparecen el Timbó, el ibira puita-i, aliso del 

río y laurel. 

Los productores se asocian de diferentes maneras. Algunos se conforman en cooperativas, y estas 

a su vez pueden formar parte del Consorcio apícola del Chaco (CAPICH)6. Este es un consorcio 

integrado por 5 cooperativas apícolas con  más de 200 apicultores que trabajan más de 24000 

colmenas, dedicado a  la producción, proceso y envasado de miel pura bajo las mismas 

especificaciones de calidad. En conjunto tienen un potencial del orden de las 500/600 toneladas 

de miel a granel y o fraccionada, conforme a los requisitos del mercado. 

¶ Coop. Apícola "La Misky Shumay" Ltda. (Gral. Pinedo) 

¶ Coop. Apícola San Ambrosio (Machagai) 

¶ COPASS (Santa Sylvina). 28 socios activos, entre los cuales manejan 2800 colmenas. 

¶ COPAL (Charata). Surge a través de un grupo de Cambio Rural. Participan en la venta de miel, organizan 

cursos de capacitación, viajan a las exposiciones para informase de las innovaciones apícolas. En la parte 

productiva se lograron grandes adelantos con la incorporación de un técnico que asesora a los 

productores. 

¶ COPAP (comprende los departamentos de San Fernando, Libertad, General Dónovan, Tapenagá, 1º de 

Mayo y Bermejo). Moderno establecimiento de 450 m2 para extracción, fraccionado, homogenizado, 

pasteurizado y depósito para tráfico federal, tanto de miel a granel como fraccionada, con 

certificaciones oficiales de calidad.  

3.2.3. Horticultura  

La superficie destinada a horticultura en nuestra provincia asciende a 3800 hectáreas 

aproximadamente. (Para más detalle revisar Anexo) 

La mayor parte se trabaja en secano: alrededor de 3500 has. , mayormente con cucurbitáceas 

(zapallo, sandía, melón) en la zona de Castelli, Pampa del indio y Tres Isletas. Además se cultivan 

bajo riego 332has. (media sombra, invernáculos y riego a campo) en Colonia Benítez, Margarita 

Belén (Col. Amadeo), Las Palmas, Isla del Cerrito, La Escondida, Lapachito, Makallé, Sáenz Peña, 

Castelli, Colonia Popular, Puerto Tirol, Laguna Blanca, Quitilipi, Resistencia, Basail, Fontana, Pcia. 

Roca, San Martin, Villa Ángela, Coronel Du Graty y San Bernardo. Entre lo producido bajo riego se 

puede especificar: frutilla, lechuga, remolacha, acelga, perejil, cebolla, tomate, pimiento, repollo, 

maíz, zapallo, melón, sandía, Mamón, zanahoria, mandioca, zapallito, cultivos de hojas y 

cucurbitáceas, cebolla de cabeza, Batata, rúcula, maíz dulce.  

                                                           
6
 http://www.capich.com.ar/; 

https://www.fundacionicbc.com.ar/institucional/inst/sec-idsea/grupos.php?grupo=145. 

http://www.capich.com.ar/
https://www.fundacionicbc.com.ar/institucional/inst/sec-idsea/grupos.php?grupo=145
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3.2.4. Caña de azúcar7 
La cadena de valor del azúcar comprende la producción primaria y zafra, elaboración industrial, 

refinación y derivados. Además de la obtención del azúcar, ya sea blanco o crudo y el bioetanol, a 

partir de los procesos productivos se obtienen subproductos tales como alcohol, energía y papel, 

entre otros. 

De acuerdo a un informe publicado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en Julio de 

20168, la producción de azúcar en Argentina creció fuertemente desde principios de los noventa 

hasta 2008 (83% en todo el período). Desde entonces, muestra cierto estancamiento.  

Tucumán, Salta y Jujuy concentran el 99,5% del azúcar producida en Argentina. El resto se 

distribuye entre Santa Fe y Misiones. En Tucumán, cuya participación en la producción es del 

64,3%, existen 6.357 cañeros y 15 ingenios. Conviven un gran número de pequeños productores 

con menos de 50 has. con grandes productores. Salta y Jujuy se caracterizan por tener muy pocos 

ingenios (2 y 3, respectivamente) de gran tamaño e integración productiva.  

La producción azucarera argentina está orientada a satisfacer el mercado interno, con saldos 

exportables variables cada año (entre el 4% y 35%), según condiciones climáticas y precios 

internacionales. Los principales destinos de exportación son EE.UU y Chile. 

Ilustración 11. Caña de azúcar. Argentina: superficie y rendimiento (1969- 2005) 

 
Fuente: CONES Chaco en base a datos de MInagri 

 

Se han producido durante 2015 en los distintos ingenios del país 1.951.440.760 kg de azúcar. El 

64% se produjo en Tucumán, 35% en el Norte y 1% en Litoral. El 91% responde a azúcares blancos 

y el 9% a azúcares crudos. Rendimiento promedio nacional es 10,71%. (Para ampliar información 

dirigirse al Anexo) 

                                                           
7
 La información provista por Minagri a nivel país y para la provincia del Chaco incluye datos durante el 

período 1969/70 a 1988/89, tras lo cual se discontinua y reaparece durante 2003/04 y 2004/05. 
8
 INFORMES DE CADENAS DE VALOR. Azúcar. Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. AÑO 1 - 

N° 3 ς Julio 2016.  
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Tabla 3. Argentina. Zafra azucarera 2015. 

INGENIOS 
Azúcares 

Blancos (KG) 
Azúcares 

Crudos (KG) 
Producción TOTAL 

(KG) 
Caña molida 

(KG) 
Rendimiento 

Total Tucumán 1.095.843.000 162.521.000 1.258.364.000 11.817.679.000 10,648 

Total Norte (Jujuy y Salta)*  676.352.760 6.724.000 683.076.760 5.955.112.000 11,47 

Total Litoral (Santa Fe y Misiones) 10.000.000 0 10.000.000 100.000.000 10 

TOTAL 1.782.195.760 169.245.000 1.951.440.760 17.872.791.000 10,919 

Fuente: CENTRO AZUCARERO ARGENTINO. (*) Incluye 14.225.000 de azúcar orgánica 
Producción total=azúcares blancos+crudos 
Rendimiento= producción total/caña molida*100 

 

La producción chaqueña no tiene incidencia en el total nacional, ya que esta actividad no está 

plenamente desarrollada, pero sí tiene gran potencial. Los picos de producción de las campañas de 

las cuales se tienen datos se han dado en los años 1971 y 1979, pero ha ido declinando a través del 

tiempo9. (Para ampliar información dirigirse al Anexo) 

Ilustración 12. Caña de azúcar. Chaco: superficie y rendimiento (1969- 2005) 

 
Fuente: CONES Chaco en base a datos de MInagri 

 

3.2.4.1. Bioetanol  
La Ley N° 26.093/2006 abrió la posibilidad de diversificar la producción de la cadena de valor hacia 

la elaboración de bioetanol -de caña de azúcar o de maíz-, la cual comenzó a expandirse a partir 

del año 2009. El bioetanol tiene una orientación al mercado interno y entre 2010-2015 se 

incrementaron los despachos un 49%. Muchos ingenios azucareros poseen también refinerías de 

bioetanol. En Argentina funcionan catorce refinerías de bioetanol: nueve producen a partir de 

caña (Tucumán, Jujuy y Salta) y cinco a partir de maíz (Córdoba, Santa Fe y San Luis). 

                                                           
9
 El ingenio Las Palmas comenzó su proceso de quiebra en 1971 y finalizó con el remate de las propiedades 

en 1993. 
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3.3. Producción animal  

3.3.1. Ganado bovino 

La ganadería bovina en la provincia ha sido una actividad tradicional en la provincia, más allá de 

ser una zona marginal. Lejos del volumen que maneja el centro del país, el stock ganadero ha visto 

un aumento constante, lo ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ Ŝƴ ƭŀ ŦŀŜƴŀΣ ǎƛŜƴŘƻ ǉǳŜ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ŘŞŎŀŘŀ ŘŜ ƭƻǎ Ψул 

hasta mitad de los 2000 el volumen de faena se mantuvo casi constante. Sin embargo, a partir de 

allí la faena en la provincia llego valores superiores.  

Ilustración 13. Ganado bovino. Chaco: existencias y faena (1957- 2015) 

 
Fuente: CONES CHACO en base a datos de Chaco su historia en Cifras y SENASA. 

Para marzo de 2015 un 13% del stock se encontraba en el departamento de Gral. San Martin y un 

11% en el Tapenagá, siendo los más representativos. 

Ilustración 14. Ganado bovino. Chaco: Existencias por departamento (2015) 

 

Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 

Por otro lado, la faena se produce principalmente en el departamento de San Fernando, donde se 

encuentra la ciudad de Resistencia, principal centro urbano y punto de salida hacia el resto de 
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centros urbanos del país. Libertador Gral. San Martin y Pcia. De La Plaza son, seguidamente, los 

más significativos.     

Ilustración 15. Ganado bovino. Chaco: Bovinos enviados a faena, según frigorífico o planta (2015) 

 
Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 

 

Los productores chaqueños se comprenden en un 93% de productores con menos de 250 cabezas 

de ganado. El 84% tiene menos de 100 cabezas.  

Ilustración 16. Ganado bovino. Chaco: Estratificación de establecimientos (2014) 

 
Fuente: CONES CHACO en base a datos de MinAgri 

 

Si lo vemos desde la cantidad de cabezas de ganado, la distribución no es tan simétrica, pero está 

más repartida entre los distintos estratos en general. Así, los productores que tienen menos de 

500 cabezas tienen el 53% de las cabezas de ganado, mientras los que tienen más de 1000 tienen 

en un 23%. 

Ilustración 17. Ganado bovino. Chaco: Estratificación de existencias según tipo de establecimiento (2014) 
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Fuente: CONES CHACO en base a datos de MinAgri 

 

A su vez, un 45% se dedica a la cría, es decir, establecimientos que no se dedican completar el ciclo 

ganadero y se limitan mayormente a la venta del ternero para que otro realice el proceso de 

engorde. Los que se dedican exclusivamente a la invernada, esto es a la compra de terneros y/o 

novillitos para engorde representan casi un 12%. Los restantes productores se dedican con más 

intensidad a una u otra etapa o ambas en cierta proporción. 

Ilustración 18. Ganado bovino. Chaco: Clasificación de establecimientos según sistema productivo (2014) 

 
Fuente: CONES CHACO en base a datos de MinAgri 

3.3.2. Ganado porcino  

Una de las actividades ganaderas que ha crecido significativamente en la provincia corresponde a 

la producción porcina, la que ha visto incrementos de stocks significativos. Si bien está lejos de las 

provincias centrales (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) representa el 5,5% del stock del país en 

esta categoría. 

Ilustración 19. Ganado porcino. Chaco: Existencias y faena (2008-2015) 
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Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 

 

Según datos del SENASA en Chaco había en 2014 11.345 unidades productivas (UP), de las cuales 

1.131 informaron una actividad relacionada y que periódicamente gestionan DTe (documento de 

transito electrónico) para amparar el tránsito de sus animales. Es decir, se dedican activamente a 

la producción de porcinos. Las restantes 10.214 UP no han informado una actividad para la 

especie. Debido a que la actividad es un requisito indispensable para la gestión de movimientos, 

estos productores no se encuentran habilitados para gestionar DTe. Es decir, no realizan 

intercambios comerciales de porcinos, por lo que podemos asumir que los mismos son destinados 

al autoconsumo. 

Esto queda reflejado en la estratificación de UP, donde el 67% tienen hasta 10 cerdas. Un 24% 

tiene entre 11 y 50 y el 9% restante más de 50.    

Ilustración 20. Ganado porcino Chaco: Estratificación de UP (2015) 

 
Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 

3.3.3. Ganado Caprino 

En lo que respecta a ganado caprino se destaca que el Chaco es la 4° provincia en términos de 

existencias, con 562.819 en marzo de 2016. Solo superada por las provincias de Neuquén, 

Mendoza y Santiago de Estero.  

Tabla 4. Ganado caprino. Argentina: Existencias por provincia (2015) 
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Provincia Total Caprinos Participación 

TOTAL  PAÍS          4.712.173  
 

NEUQUEN             842.708  17,9% 

MENDOZA             755.333  16,0% 

SANTIAGO DEL ESTERO              566.994  12,0% 

CHACO             562.819  11,9% 

Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 

Un porcentaje significativo se encuentra en el departamento Gral. Güemes, que concentra el 

36,4% del total de existencias, seguido por el departamento Alte. Brown con un 11,4%. 

Ilustración 21. Ganado caprino. Chaco: Existencias por departamento (2015) 

 
Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 

 

En cuanto a la estratificación de los productores caprinos se observa que el 69% de las unidades 

productivas tienen un tamaño del hato o rebaño de hasta 100 cabezas. Un 19% están en el grupo 

entre 101 a 250.         

Ilustración 22.  Ganado caprino. Chaco: Estratificación de UP (2015) 

 
Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 

Lo que resalta claramente es que, en general, en la provincia predominan fuertemente los 

pequeños productores. De esta forma, la provincia tiene un alto potencial productivo. 
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3.4. Producción Forestal  

De acuerdo al inventario forestal de la provincia del Chaco para el año 2011, del total de la 

superficie provincial (9.954.603 hectáreas) el 48% corresponde a bosques: 4.834.696 has. Esto 

representa un 5,8% menos respecto al año 2000 (296.946 hectáreas menos). 

Este es uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la sustentabilidad de este 

complejo productivo, ya que generalmente las explotaciones son extractivas y sin renovación de 

ejemplares. (para mayor información ver Anexo) 

Ilustración 23. Producción forestal. Chaco, producción primaria total. Evolución anual (2001-2013) 

 
Fuente: CONES Chaco en base a datos de la Dirección de Bosques de la Pcia. del Chaco 

 

Los volúmenes históricamente han sido mayores para la producción de leña, seguido por rollos y 

rollizos. Las especies más explotadas son algarrobo y quebracho blanco.  

Ilustración 24. Producción forestal. Chaco: Producción Primaria y de Rollos según Especie. Evolución anual (1990-2013) 
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Fuente: CONES Chaco en base a Dirección de Bosques de la Pcia. del Chaco.  

(**): incluye Urunday, Guayacán, Guayibi Amarillo, Mora, etc. 

 

4. Soporte de políticas públicas . Instituciones y políticas  

4.1.  Representac iones institucionales del agro  en territorio  

Tradicionalmente, para analizar las características del sector agropecuario de una región se 

consideraba al productor agropecuario como el poseedor de la tierra, ubicado en un territorio 

específico donde desarrollaba sus actividades y tomaba el riesgo de producción bajo condiciones 

climáticas aleatorias y cuya función de producción, utilizaba conocimientos tácitos acumulados 

previamente mediante prueba y error. En la actualidad, la incorporación de paquetes tecnológicos 

ha obligado a modificar el tramado de relaciones de abastecimiento entre distintos agentes 

económicos provenientes del agro y la industria, cobrando cada vez mayor importancia los 

servicios como sector transversal o de apoyo (incluyendo servicios de siembra y cosecha, 

fumigación, transporte, asesoramiento técnico, etc.).10 

Estas transformaciones van generando consigo nuevas demandas y nuevos actores. Entre los 

cuales van apareciendo nuevas formas de organizaciones (formales o no) que agrupan a 

productores y/o técnicos que se ocupan de atender los requerimientos y buscar la solución de 

problemas que competen al ámbito productivo, no sólo rural sino también urbano.  

En este sentido la densidad institucional es otro de los factores dispares dentro del territorio 

provincial. Existen asimetrías en la cantidad y calidad de instituciones que se encuentran en cada 

región. También son diversas las actividades que se realizan y las relaciones que se generan. 

Pueden desarrollarse tanto en la esfera pública como privada, o en ambas. La organización puede 

ser formal o informal. Los participantes involucrados son productores, técnicos, representantes del 

gobierno,  comerciantes, entre otros. De allí puede diferenciarse oficinas que representan a 

diferentes estamentos estatales como organismos descentralizados, cooperativas, consorcios de 

distintos tipos, asociaciones, entidades técnicas, y múltiples redes que se van generando al 

                                                           
10

 Basado en: άAprendiendo con el agro argentinoέ DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN Nº IDB-DP-379. FCE-UBA; FCE-

UBA/UNTREF; Universidad de Chile. Mayo de 2015. 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6932/CTI%20DP_Aprendiendo_con_el_agro_argentino.pdf?sequence=1 
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interrelacionarse. La heterogeneidad se da también en cuanto a las funciones que cada uno 

cumple en el territorio. El grado de desarrollo va a depender entre otros aspectos, de los actores 

de cada región y su dinámica de interacción e intereses- ya sea para lograr objetivos puntuales; o 

brindar servicios de extensión o apoyo técnico, así como también administrativas. Por ejemplo: 

Federación Agraria Argentina (FAA), Ministerio de producción, AAPRESID, INTA, SENASA, AFIP; etc. 

No obstante, la importancia de la creación de vínculos y colaboración entre los agentes 

económicos que participan de la cadena de producción son fundamentales. 

De esta manera, ƴƻ ǎƽƭƻ ƭƻǎ ƭƻƎǊƻǎ άƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎέ ǎƛƴƻ ǘŀƳōƛŞƴ la creación de capital social y 

generación de redes es un gran aporte que realizan a los entornos donde funcionan. La 

distribución y conocimiento territorial que poseen es un activo sumamente útil al momento de 

diseñar políticas desde el sector público, por lo que el trabajo coordinado con el Estado podría 

arrojar mejoras en los resultados de ambas partes. Sin embargo, en la práctica existen barreras 

que muchas veces dificultan o exigen negociaciones para llegar a acuerdos positivos. 

4.2. Delegaciones y Servicios de extensión en territorio  
Algunas de las instituciones que se desempeñan en la provincia del Chaco se presentan a 

continuación: 

4.2.1. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA).  

La institución11 tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, 

Pampeana y Patagonia). Nuestra provincia corresponde al Centro Regional Chaco- Formosa y 

cuenta con Estaciones experimentales en Colonia Benítez, Las Breñas y Sáenz Peña; y otras oficinas 

dependientes en diversas localidades. Por ello la importancia de su presencia territorial.  

Si bien están en ejecución numerosos proyectos, uno de los relevantes para nuestra provincia es el 

PROCALGODON άPrograma de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Fibra de 

Algodónέ12, para lo cual cuenta con protocolos de seguimiento y control en el proceso productivo. 

Adicionalmente, en los últimos años, el INTA ha adaptado sus instrumentos programáticos en pos 

de un mejor abordaje de la complejidad territorial (Proyectos Regionales con Enfoque Territorial- 

PRET) distribuidos en todas las provincias del país (para mayor información ver anexo). 

4.2.2. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) 

El SENASA13 se propone como un Sistema Integrado Sanitario y Fitosanitario Nacional con la activa 

participación del Estado (nacional, provincial y municipal) focalizando la fiscalización y el control 

sobre los procesos. De tal forma, planifica, organiza y ejecuta programas y planes específicos que 

reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo 

humano y animal. 

                                                           
11

 http://inta.gob.ar/ 
12

 http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura/procalgodon/index.php 
13

 http://www.senasa.gov.ar/ 
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Si bien sus funciones apuntan al contralor y/o validación de determinadas actividades, su 

distribución espacial -con Oficinas que se encuentran distribuidas por todo el país- permite recabar 

información fehaciente de los diferentes territorios. 

4.2.3. Ministerio de Producción del Chaco  

Este Ministerio14 en la provincia cuenta con cuatro Subsecretarías y once Direcciones: 

Ö SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA- Dirección de ganadería; Dirección de producción animal. 

Ö SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES- Dirección de bosques; Dirección de suelos y agua 

rural; Dirección de Fauna. 

Ö SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA- Dirección de apoyo territorial y agencias; Dirección de 

cooperativas y Mutualidades; Dirección de Algodón; Dirección de Fiscalización y control 

fitosanitario; Dirección de microemprendimientos y desarrollo productivo; Dirección de 

Producción Agrícola. 

Ö SUBSECRETARÍA DE ALGODÓN- en proceso de organización interna. 

A través de las cuales se implementan diversos proyectos y programas en las distintas áreas 

productivas, asistiendo a los productores técnica y financieramente. Asimismo, dada la 

distribución geográfica que presentan, especialmente con la permanencia de más de treinta 

delegados extensionistas en las distintas localidades, tiene acceso a una valiosa red de información 

que se actualiza constantemente. 

4.3.  Otras instituciones  

Existen diversos organismos a lo largo del territorio provincial. Además, 103 cooperativas 

άŀƎǊƻǇŜŎǳŀǊƛŀǎ ȅ ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴέ ȅ от ŘŜ άǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ǇǵōƭƛŎƻǎέ ǉǳŜ ǎƛǊǾŜƴ ŘŜ ŀǇƻȅƻ ŀ ƭƻǎ ǇǊoductores 

en diversos aspectos. También se distribuyen numerosas asociaciones civiles, Consorcios de 

Servicios Rurales, Consorcios Camineros, Asociaciones de productores y Apicultores, agrupaciones 

informales. 

No es objetivo de este documento describirlos ni enumerarlos pero sí considerar su importancia y 

existencia en todo el territorio, brindando en muchos casos servicios únicos a la familia rural 

(ejemplo: electrificación rural, agua potable, capacitación, etc.) 

4.4. Escuelas rurales  

Las escuelas de la familia agrícola (EFAs) por lo general  trabajan con el método educativo o 

sistema de alternancia, donde los jóvenes estudiantes permanecen quince días en la escuela y 

quince días en la casa, involucrando a los padres en la formación y permitiendo que lo aprendido 

en la escuela se comparta en la familia. Tienen orientación a las actividades formativas rurales o 

prácticas. 

En la provincia la Unión de Asociaciones de la Familia Agrícola del Chaco (UAFACH)15 aglutina a 
siete EFAs: 

                                                           
14

 http://produccionchaco.gob.ar/ 
15

 http://www.ecomchaco.com.ar/ColoniaElisa/uafach/plantillas/inicio.htm 
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1. EFA "Fuerte Esperanza". Fuerte 
Esperanza - Dpto. Gral. Güemes. 

2. EFA "El Zanjón". Ruta provincial N° 4, 
a 40 kms. al norte de Quitilipi- Dpto. 
Quitilipi. 

3. EFA ά{ŀƭǘƻ ŘŜ ƭŀ ±ƛŜƧŀϦΦ tƧŜΦ {ŀƭǘƻ ŘŜ 
la Vieja- Dpto. Presidencia de la 
Plaza. 

4. EFA ά/ŀƴŎƘŀ [ŀǊƎŀϦΦ tƧŜΦ /ŀƴŎƘŀ 
Larga, Las Palmas- Dpto. Bermejo. 

5. EFA "Colonia José Mármol". A 20km. 
aproximadamente de Campo Largo- 
Dpto. Independencia. 

6. EFA ά{ŀƴǘŀ 9ƭŜƴŀέΦ /ƻƭƻƴƛŀ {ŀƴǘŀ 
Elena- Dpto. Presidencia de La Plaza. 

7. EFA ά[ƻƳŀ !ƭǘŀέΦ .ŀǎŀƛƭ- Dpto. San 
Fernando. 

 
Mapa 2. EFAs en Chaco 

Fuente:http://www.ecomchaco.com.ar/ColoniaElisa/uafach/plantillas/inicio.htm 

4.5. Programas  

Dada la complejidad del estrato de pequeños y medianos productores que presenta la estructura 

productiva de la provincia, tratar de resolver solamente aspectos financieros resulta insuficiente 

para resolver la problemática- tal como ha quedado demostrado a través de las experiencias 

históricas donde el apoyo de créditos y/o subsidios no han logrado mejorar la situación de la 

mayoría de los productores asistidos. Es por ello que en la búsqueda de alcanzar resultados que 

cambien la situación actual, los nuevos diseños incluyen  en los proyectos de asistencia elementos 

que apunten a la mejora en comercialización, capacitación y tecnología, brindando a los 

productores apoyo técnico que genere capacidades reales. 

La oferta crediticia puede ser en principio: bancaria (pública o privada), comercial (proveedores de 

insumos o anticipos de compradores, por ejemplo), pública (estado nacional, provincial, municipal 

y organismos internacionales).  

En esta última pueden darse en forma de crédito o como subsidios o aportes no reembolsables. 

Las prácticas más recientes implican además determinados condicionamientos para su aprobación 

en un intento por reducir riesgos y mejorar resultados (a través del cumplimiento de determinados 

protocolos productivos, por ejemplo). 

Si bien las fuentes de financiamiento son diversas, se presenta a continuación los rasgos 

principales de algunas aplicadas en la provincia: 

4.6. Aporte nacional  

Desde el año 2009 la Unidad para el Cambio Rural (UCAR)16 gestiona la cartera de programas y 

proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación (actualmente Ministerio de Agroindustria), promoviendo y facilitando el desarrollo 

                                                           
16

 ά9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀƭ ǇŀǊŀ Ŝƭ {ŜŎǘƻǊ !ƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛƻέ. Mayo de 2013. UCAR- PROSAP- Ministerio de 

Producción del Chaco. 




































































