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La obra digital que se expone a continuación, 
tiene como objetivo principal visualizar las 
características, cuantitativas y cualitativas de 
un área de suma importancia para la economía 
argentina como es la de su “Actividad agríco-
la-ganadera”. Para ello se generaron contenidos 
que permiten localizar, analizar, explicar e inter-
pretar la realidad agropecuaria en su compleji-
dad territorial y social, con una escala temporal 
que abarca no solamente la situación actual 
sino también la de su pasado reciente.
Para destacar la espacialidad connatural a la acti-
vidad agrícola-ganadera, se volcaron los datos de 
importante cantidad de fuentes, en mapas, gráfi-
cos y tablas en procura de ampliar las reflexiones 
y debates sobre el tema, y al mismo tiempo docu-
mentar los cambios acontecidos en la actividad 
para aportar conclusiones que permitan com-
prender su desarrollo y sus cambios recientes.
También se contemplaron las demandas de los 
consumidores y el esfuerzo de los productores 
conservacionistas para desarrollar la agricultura 
orgánica en la Argentina, que en la actualidad 
posee 3,5 millones de hectáreas bajo este tipo 

de producción y encuentra en los mercados 
externos sus principales nichos de destino.
La pampa húmeda argentina fue el centro de 
difusión de una serie de innovaciones tecnoló-
gicas que, a su vez, actuaron como disparadoras 
de otras. Estos importantes desarrollos tecnoló-
gicos, que acontecen mayoritariamente durante 
la última década del siglo pasado y todos los 
años del presente siglo, aumentan la produc-
tividad agrícola y junto a otras causas como el 
aumento de la demanda en un mundo globali-
zado, produce un notable avance de la agricul-
tura. Esto determina una modificación del uso del 
suelo, ocupando sitios en los que se practicaba 
ganadería, en los que había explotaciones mixtas 
e, incluso, sobre superficies de bosques nativos.
Este fuerte proceso de agriculturización encon-
tró en el cultivo de soja su principal motoriza-
ción. Se invierte la tradicional proporción entre 
cereales y oleaginosos cultivados en la Argen-
tina. Los mapas señalan la evolución temporal 
del cultivo reflejando su expansión e intensifi-
cación. También la ganadería, empujada por la 
agricultura, se relocaliza en tierras más margina-
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les y se alcanzan preocupantes índices de mono-
cultivo de soja. Todos estos acontecimientos, 
que afectaron el modelo agrícola productivo, 
fueron en parte también responsables de los 
cambios en el perfil espacial de la organización 
demográfica en las áreas de expansión reciente 
de la agricultura argentina. Mientras la población 
rural agrupada en pequeñas localidades regis-
tra tasas de crecimiento más bajas y estables 
en el núcleo agrícola de la región Pampeana, en 
coincidencia con un mayor grado de madurez y 
asentamiento del proceso agrícola, en las áreas 

de reciente expansión de la agricultura se obser-
van tasas más altas y dinámicas. Esto permite 
inferir un proceso de urbanización de la pobla-
ción rural de las áreas más recientemente incor-
poradas al proceso productivo agrícola.
En síntesis, el eje de actividades agrícola-ga-
naderas pretende ayudar a visualizar la diná-
mica de los territorios rurales. Sin lugar a 
dudas, los temas enfocados no pretenden 
cubrir íntegramente todas las problemáticas 
de la Argentina agropecuaria pero si ayudarán 
a comprender mejor su realidad.

VOLVER AL ÍNDICE
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Cuando en el siglo XVI llegaron los conquis-
tadores hispánicos a lo que constituye en la 
actualidad el territorio de la República Argen-
tina, los indígenas que lo habitaban tenían solo 
dos especies de animales domésticos, la llama 
y la alpaca, ninguna de las cuales habitaban en 
la región Pampeana, tampoco en esta región se 
cultivaban plantas para consumo alimenticio.
La naturaleza del territorio al ser pródiga en la 
pesca y en la caza hizo que resultara más con-
veniente un modo de vida cazador o recolector 
que la agricultura o la ganadería.
La región norte del litoral estaba habitada por 
tribus estables de tejedores de algodón y bue-
nos alfareros que sembraban maíz, zapallo y 
mandioca. En el sur de esa misma región, solo 
practicaban la caza y la pesca. En el resto del 
territorio no había prácticas agrícolas, con sal-
vedad del noroeste donde habitaban tribus 
integrantes del Imperio Incaico, de vida seden-
taria, y que desarrollaban artes manuales.
Cuando se produce el advenimiento del 
ganado, en general siguiendo el itinerario de 
las corrientes colonizadoras, el clima favorable 
y los pastos naturales permitieron su conve-
niente multiplicación, dando lugar a los gana-
dos alzados (animales mansos independizados 
del hombre al escaparse), y cimarrones, des-
cendientes de los primeros nacidos en liber-
tad que, al menos durante dos largas décadas, 
se reproducen sin obstáculos y proporcionan 
carne para la alimentación y otros artículos 
valiosos, como cuero y grasa.
Los conquistadores españoles se estable-
cen en territorios escasamente poblados, y la 
colonización se concreta con la fundación de 
ciudades durante el siglo XVI, que se converti-
rán en las cabeceras del formidable desarrollo 
agrícola de la Argentina.
La reproducción de los animales abandonados 
por las expediciones fracasadas dio origen a 
las llamadas vaquerías, o incursiones por los 
campos para cazar ganado cimarrón que pasto-
reaba libremente a cielo abierto y que se consti-
tuye, con el paso del tiempo, en el antecedente 
inmediato de la estancia colonial.
A partir de 1650 el ganado va internándose 
cada vez más en la pampa y se supone que, 
hacia 1750, ya no existen más cimarronadas pro-
ducto de su apropiación por parte del hombre.
Con el ocaso de las vaquerías nació la estancia 
colonial que, con grandes rodeos de ganados 
vacunos, tuvo lugar entre 1750 y 1810. En ese 
período, la compañía de Jesús funda y desarro-

BREVE HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN 
AGRÍCOLA - GANADERA

lla seis estancias: Santa Catalina, Jesús María, 
Caroya, Alta Gracia, La Candelaria y San Igna-
cio, en las que se producían cereales, trigo y 
maíz, además de cultivos de vid y frutales. Tam-
bién se criaban caballos, ovejas y mulas.
La explotación del vacuno en las estancias faci-
litó un aprovechamiento mayor de la carne, que 
durante las vaquerías quedaba en el campo. 
Ahora comienza a extraerse la grasa, y la carne 
comienza a salarse en la misma estancia para 
dar lugar al surgimiento del saladero.
El saladero, al utilizar la carne, valoriza el 
producto y desarrolla los puertos porque 
por ellos salen los productos a ultramar. Más 
adelante, la “industria del frío” posibilitaría la 
exportación de carne congelada y, sobre todo, 
enfriada, a Inglaterra.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se fundan, 
apoyadas en la inmigración europea, numerosas 
colonias agrícolas, sobre todo en las zonas del 
litoral fluvial, principalmente en las provincias de 
Entre Ríos y Santa Fe. Italianos, españoles, fran-
ceses, rusos, austríacos, sirios, ingleses, alemanes 
y suizos comenzaron a asentarse en las tierras.
El trazado del Ferrocarril Central Argentino, 
de Rosario a Córdoba, favoreció la instalación 
de colonias, poblándose una amplia faja de 
tierras a cada lado de la vía. A partir de 1870, 
los suizos fueron elegidos para iniciar ese 
poblamiento en gran escala.
Con Colonia Esperanza en 1856 en la provincia 
de Santa Fe, se inicia un franco período coloni-
zador que se continúa en la provincia de Entre 
Ríos, Córdoba y Buenos Aires.
Muchos vascos, irlandeses y escoceses, ape-
nas llegados al país, comienzan a dedicarse 
a la cría de ganado ovino, lo cual termina no 
solamente por desplazar al vacuno sino tam-
bién por aumentar la población del campo 
debido a la mano de obra más intensiva que 
necesita este tipo de ganado.
En 1872, las colonias produjeron casi una cuarta 
parte de la cosecha nacional de trigo, unas 
20.000 toneladas. Su producción aumentó en 
proporción a su expansión. Los ferrocarriles, 
que irradiaron de Buenos Aires para servir a la 
región circundante, permitieron que en 1878 la 
exportación de trigo superara a la importación.
A partir de 1879, con la denominada Campaña 
del Desierto se incorporarán 400.000 kilóme-
tros cuadrados de tierras a la región Pampeana. 
Ya antes de esa fecha se aprecia un fuerte 
aumento del ganado vacuno alentado por la 
industria frigorífica y la exportación en pie. El 
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vacuno desplaza al ovino produciéndose lo que 
se conoce como desmerinización1, al mismo 
tiempo que se mejoran los rodeos vacunos.
Los chacareros comienzan a arar los cam-
pos vírgenes y luego de algunas cosechas los 
entregan alfalfados para aumentar la receptivi-
dad del ganado antes de enviarlo al frigorífico. 
Los años 1900, 1901 y 1902 constituyen lo que 
puede llamarse la edad de oro de la industria 
frigorífica. El fomento agrícola, por parte de 
los ganaderos, va a generar la simbiosis de las 
dos tendencias agro-productivas mejoradoras 
de la pampa: la agricultura y la cría de ganado 
bovino de alta calidad.
En 1908 se produjeron 5.000.000 de tonela-
das de trigo y más de la mitad se exporta con 
la ayuda del ferrocarril, que también se utiliza 
para transportar animales y cueros.
A partir de 1910 y como consecuencia de la 
demanda mundial de cereales, se inicia la 
expansión de la actividad agrícola, lo que deriva 
en un aumento considerable de los arren-
damientos. Pese a ello, en 1920 la ganadería 
seguía siendo la actividad predominante.
Desde el primer quinquenio de los años 1950 
se inicia una etapa de aliento a la generación, 
adaptación y transferencia tecnológica orien-
tada a modernizar la actividad agraria, con el 
apoyo de medidas impositivas y crediticias.
El avance agropecuario durante el período 
1950-2000, en comparación con el pasado, ha 
sido calificado como de etapa vertical, aunque 
con diferente grado de intensidad de acuerdo 
a los rubros productivos. Se caracteriza por 
un uso más intensivo del factor tierra, lo que 
implica el empleo de mayor cantidad de capital 
y mano de obra por unidad de superficie que 
en épocas precedentes.
La facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires y el Ministerio de Agricultura ini-
cian, en la década de 1950, la introducción de 
prácticas de manejo desarrolladas en países de 
agricultura templada.

En 1957 se crea en el ámbito oficial el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
y paralelamente, comienzan a funcionar en 
el sector privado los Consorcios Regionales 
de Experimentación Agrícola (CREA) adqui-
riendo relevancia los semilleros privados y la 
industria de agroquímicos.
A partir de los años 60 se alentó la incorpora-
ción tecnológica, avances en la tractorización y 
mecanización de las labores, la cosecha mecá-
nica de los granos y el empleo de herbicidas 
para el control de malezas.
Desde poco antes de mediados del siglo XX se 
sientan las bases para efectuar un crecimiento 
vertical, consistente en aumentar la producción 
mediante el mejoramiento de la productividad. 
Pero también finalizando la década de 1970 
se inicia una etapa de expansión horizontal de 
la agricultura liderada por el cultivo de soja, 
que se extiende no solo en áreas pampeanas 
sino también extrapampeanas, proceso que se 
conoce con el nombre de agriculturización.
El nuevo modelo productivo está centrado en 
nuevas prácticas de cultivo (como la siembra 
directa), el creciente uso de organismos gené-
ticamente modificados (semillas transgénicas, 
animales clonados, micropropagación, etc.) y 
una agricultura de precisión (sensores, satélites, 
imágenes, etc.), fuertemente diversificada y tec-
nificada e inducida por demandas no solo ali-
menticias sino también energéticas e industriales.
A partir de la década de 1970 se perfilan cam-
bios importantes. Las oleaginosas desplazan a 
los cereales y la ganadería bovina, comparada 
con los granos, pierde importancia y sufre un 
fuerte proceso de relocalización.
Durante las casi dos décadas del siglo XXI la 
agricultura no pampeana creció, se tecnificó y 
amplió su perfil exportador.

VOLVER AL ÍNDICE
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La disposición planetaria del territorio de la 
República Argentina, a lo largo de más de 30 
grados geográficos de latitud, le permite regis-
trar casi todos los climas y una gran variedad de 
paisajes, que la posicionan entre los pocos países 
del mundo que pueden contribuir a la producción 
de alimentos en muy buena cantidad y calidad.
Además del clima, otro gran condicionante para 
las actividades agrícola-ganaderas es el suelo. 
En varias regiones naturales de nuestro país 
afloran diversos tipos de rocas, pero el bajo 
potencial de meteorización que tiene el clima 
impide la formación de suelos. Los más impor-
tantes para la agricultura se desarrollan sobre 
sedimentos eólicos cuaternarios que cubren la 
llanura Chacopampeana, enorme planicie suda-
mericana que cubre parte de los territorios de 
Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.
La Pampa, vocablo que procede del quichua y 
que significa “llano sin árboles”, es el área tradi-
cionalmente agrícola-ganadera de la Argentina 
cuyo suelo se ha formado por el denominado 
Loess Pampeano2, rico en nutrientes para los 
vegetales, compuesto de rocas meteorizadas 
y vidrio volcánico; su buena estructura permite 
un adecuado desarrollo radicular. Esta región es, 
con seguridad, la más profundamente transfor-
mada por la agricultura. Vale recordar que fue 
allí donde arribaron los primeros colonizado-
res españoles y que, a principios de la segunda 
mitad del siglo XVI, da lugar al desarrollo de las 
vaquerías. La región comprende una parte orien-
tal húmeda, extendida desde la costa del Atlán-
tico, y la ribera de los ríos Paraná y de la Plata 
hasta la isohieta de 500 milímetros. Al oeste de 
dicha isohieta se extiende la Pampa seca hasta el 
pie de los Andes. Hacia el norte esta gran llanura 
Pampeana cambia su configuración al ponerse 
en contacto con los pastizales del Chaco y, hacia 
el sur, aproximadamente desde el río Colorado, 
se extiende el paisaje patagónico.

CONDICIONES AMBIENTALES 
PARA LAS ACTIVIDADES 
AGRÍCOLA-GANADERAS 
EN LA ARGENTINA

El espinal que rodea a la región Pampeana por 
el norte, el oeste y el sudoeste tiene buena 
proporción de suelos aptos para la agricultura. 
En la actualidad, sus tradicionales bosques 
integran un paisaje compuesto por cultivos 
anuales, plantaciones forestales, explotaciones 
mineras y tierras ganaderas, fuertemente inter-
venidos por el hombre.
El Chaco al norte de la región Pampeana es una 
planicie fluvial suavemente ondulada, cubierta 
por sedimentos modernos, de pendientes exi-
guas. La parte occidental de su territorio está 
cubierta por vegetación semiárida con bosque 
bajo, mientras que el sector oriental presenta 
intensas precipitaciones y deficiente drenaje. 
En el sector occidental se conjugaron una 
serie de factores como aumento de las preci-
pitaciones, nuevos paquetes tecnológicos y 
aumento de la demanda internacional de pro-
ductos agropecuarios, que provocaron, a partir 
de la segunda mitad del siglo pasado, un fuerte 
avance de la frontera agropecuaria3.
La selva pedemontana de las Yungas sufrió una 
larga historia de intervenciones antrópicas en 
las áreas más bajas del piedemonte, que son 
además las de mayor aptitud agrícola.
Las tierras de la región Pampeana, el área 
ecológicamente más favorecida para la agri-
cultura, fueron utilizadas tradicionalmente 
combinando agricultura y ganadería mediante 
un sistema de rotación, en los que se alterna-
ban cultivos y pastoreo de ganado.
En las áreas más marginales prosperaba la 
ganadería. En las últimas décadas, la región 
Pampeana sufrió un importante proceso de 
agriculturización con fuerte aumento de su pro-
ducción y un notorio desplazamiento de tierras 
del uso ganadero al uso agrícola.
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La Argentina húmeda y la Argentina árida

La porción continental de la República Argen-
tina se extiende entre los 22° y 55° de latitud 
sur. Esa gran extensión determina una amplia 
variedad climática, con climas subtropicales al 
norte hasta fríos en el extremo sur y en las áreas 
montañosas, con predominio de los templados 
en la mayor parte del país.
Con relación a la humedad, que tanto importa 
para la agricultura, prevalecen las condiciones 
deficitarias con escasez de lluvias y extensas 
áreas con características desérticas. De acuerdo 
con el régimen hídrico, el territorio de Argentina 
puede ser dividido en tres grandes regiones eco-
lógicas: la región húmeda, que ocupa el 21% de 
su superficie, la región subhúmeda y semiárida, 
con aproximadamente el 27,5%, y la región árida, 
que representa el 51,5% de la superficie. Las dos 
primeras pueden considerarse tierras húmedas, 
mientras que la región árida agrupa las tierras 
secas del territorio argentino.  
La precipitación anual tiene su máximo sobre 
el extremo noreste, en la provincia de Misio-
nes, donde el valor medio supera los 2.000 
milímetros anuales. Desde allí se observa un 
decrecimiento de las lluvias en dirección oeste 
y sudoeste. El mínimo de precipitación se loca-
liza en la provincia de San Juan, sobre el cen-

tro-oeste del país, con un valor inferior a los 100 
milímetros. Resulta importante por su exten-
sión, los bajos valores anuales de precipitación 
que se observan en la Patagonia con extensas 
áreas dentro de la isohieta de 200 milímetros.
Las regiones áridas y semiáridas disponen solo 
del 12% de los recursos hídricos superficiales del 
país, por lo que las más importantes actividades 
productivas se desarrollan en los oasis de riego, 
que en total suman 1,5 millones de hectáreas.
Si bien la Argentina es el país de América Latina 
con mayor proporción de superficie árida, 
semiárida y subhúmeda seca, que abarcan en 
conjunto más del 75% de territorio nacional, 
también posee una de las más grandes llanuras 
húmedas del mundo, la gran llanura Chacopam-
peana. Drenada en gran parte por el río Paraná, 
su pendiente, casi imperceptible, es suave, con 
numerosos ríos que presentan además esteros y 
pantanos en el Chaco y gran cantidad de lagu-
nas en la pampa. Al norte de esta gran planicie 
se desarrolla la llanura subtropical Chaqueña y, 
al sur, la llanura Pampeana de clima templado 
húmedo, relieve plano y suelos fértiles, que 
constituye una de las mejores regiones agríco-
las del mundo. En ella se practica la agricultura 
de secano, empleando con exclusividad el agua 
de las lluvias. Asociada a la agricultura se prac-
tica la ganadería y se desarrolla la agroindustria.
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La gran llanura Pampeana es el área tradicio-
nalmente más apta del país para los cereales y 
oleaginosas. La latitud media y la relativa unifor-
midad del clima, en un espacio tan grande como 
es el de esta región, unida a la homogeneidad 
general del relieve, permitieron a esta parte 
del territorio convertirse en un espacio privile-
giado para las actividades agrícola-ganaderas. 
La permanencia de los pastos naturales y de las 
aguadas permite además desarrollar la cría de 
animales. El territorio de Argentina casi en su 
totalidad tiene buena capacidad receptiva para 
la cría a campo de millones de cabezas sobre 
pasturas naturales, lo que transformó a la gana-
dería en una gran fuente de riqueza para el país, 
que perduró hasta mediados del siglo pasado. A 
partir de entonces, la producción de granos se 
convierte en la principal columna productiva del 
agro argentino que termina por desplazar a la 
ganadería de la región Pampeana. Esto, sumado 
a las medidas proteccionistas (cuotas de com-
pras, subsidios a los productores) que aplicaron 
los principales países compradores de Argen-
tina, terminó por restar territorio a la ganadería 
pastoril, dando lugar a una importante migra-
ción de ganado bovino desde tierras ahora 
convertidas a la agricultura, hacia el oeste pam-
peano y hacia el nordeste y el noroeste, donde 
los campos se enriquecieron con pasturas tro-
picales de origen africano y altos rendimientos.
El sistema productivo de esta región es un sis-
tema comercial caracterizado por la intensi-
ficación, la inversión de capitales y el uso de 
agroinsumos modernos. En cambio, en las cer-
canías de las grandes ciudades es intensivo y 
menos mecanizado, empleando mano de obra 
familiar en pequeñas explotaciones dedicadas a 
las hortalizas, frutas y flores.
Una gran parte de la superficie hortícola del país 
corresponde a la margen derecha del río Paraná 
y del Río de la Plata, especialmente desde el sur 
de Rosario hasta las cercanías de la ciudad de 
Santa Fe y el cinturón verde bonaerense, que se 
extiende entre el norte del Gran Buenos Aires y 
sur de La Plata. También hay importantes áreas 
hortícolas en los alrededores de Mar del Plata, 
en las proximidades de la ciudad de Córdoba y 
cercanías de la ciudad de Bahía Blanca.
La mayor parte de la producción papera se 
cosecha en la provincia de Buenos Aires y sur 
de Santa Fe. Como sus mayores rendimientos 
se obtienen en los suelos arenosos-arcillosos, se 
destacan los distritos paperos de Rosario y del 
sudeste de la provincia de Buenos Aires (par-
tidos de Balcarce, General Pueyrredón, General 
Alvarado y Tandil). En este ámbito, además, se 
realizan pequeñas plantaciones para la obten-
ción de aceites esenciales y saborizantes como 
menta, mostaza, manzanilla, coriandro, etc.

En la margen derecha del río Paraná, favorecida 
por el largo período libre de heladas producto 
del alto coeficiente de humedad, se desarrolla 
la fruticultura entre Rosario y San Pedro. Se dan 
cítricos, duraznos y ciruelas. La provincia de 
Entre Ríos también se destaca por la produc-
ción de cítricos y la localidad de Coronda, por 
su producción de frutillares.
La mayor parte de la superficie florícola argen-
tina se encuentra en la llanura Pampeana, en la 
cercanía de los grandes mercados consumido-
res debido al carácter perecedero del producto, 
en su mayor parte en la provincia de Buenos 
Aires (Escobar, La Plata, Villa Elisa y Floren-
cio Varela, también en los alrededores de Mar 
del Plata y Bahía Blanca). Otra área florícola se 
localiza sobre la ribera derecha del río Paraná 
en las localidades de San Pedro y Santa Fe, y en 
los alrededores de Rosario.
Las áreas secas de la Argentina o con prolon-
gados períodos de escasa lluvia, se caracteri-
zan por ser marginales desde el punto de vista 
productivo y social, con escasa participación 
en las actividades agropecuarias e industriales, 
excepto en los oasis de riego.
El clima árido que afecta a una enorme super-
ficie de la Argentina se caracteriza por la esca-
sez de precipitaciones y su irregularidad anual 
e interanual, por esta razón, en este ámbito la 
actividad agrícola se desarrolla solo donde es 
posible la utilización de las aguas de los ríos 
para riego: en Cuyo, en la cuenca del río Des-
aguadero, en las Sierras Pampeanas, en los 
valles de los ríos de este sistema y, en la Pata-
gonia, en los valles de los ríos Colorado, Negro 
y valle inferior del río Chubut.
El valle del río Negro es el más importante, 
dedicado casi íntegramente a la actividad agrí-
cola y agroindustrial. Se destaca el Alto Valle, 
por ser productor de frutas de pepita, especial-
mente manzanas y peras, destinadas no solo al 
mercado interno sino también a la exportación. 
También se cultivan otros frutales como duraz-
nos, ciruelos, membrillos y cerezas. La horti-
cultura se desarrolla especialmente en el valle 
medio del río Negro, con tomates, zapallos, 
pimientos y cebollas. En el valle inferior tienen 
importancia los cereales y forrajeras.
Las precipitaciones inferiores a la evaporación 
en toda la franja central (en dirección norte-sur) 
y, especialmente, en el oeste y la Patagonia, 
conducen a la presencia de áreas desérticas. 
Tanto la región de Cuyo, el sector occidental 
de la provincia de La Pampa como la Patagonia 
en casi la totalidad de su extensión, pueden ser 
analizadas como desérticas, por sus bajos valo-
res anuales de precipitación. Toda la extensión 
de la Patagonia, inclusive la isla de Tierra del 
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Fuego, es apta para la cría extensiva de ovinos, 
a pesar de la pobreza de los pastos naturales.
En Cuyo, los viñedos ocupan la mayor parte de 
la superficie cultivada. Por las características 
del suelo y la alta luminosidad el rendimiento es 
muy bueno. En los oasis mendocinos también 

son importantes los frutales, membrillos, damas-
cos, nogales, duraznos, peras y manzanas, que 
además de consumirse como fruta fresca se 
utilizan para la elaboración de jugos y bebidas 
alcohólicas como sidra, coñac y espumantes.
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CULTIVOS EXTENSIVOS CARACTERÍSTICOS 
DE LA ARGENTINA
La actividad agropecuaria más característica de 
la Argentina puede clasificarse como un sistema 
extensivo1. Utiliza mayoritariamente una serie 
de recursos naturales que le permiten obtener 
grandes volúmenes de productos, para proveer 
de alimentación a su propio mercado o al de 
exportación. Sin embargo, campaña tras cam-
paña se realizan labores cada vez más intensi-
vas y especializadas, con un mayor consumo de 
tecnología en todas las regiones productivas.
La incorporación de tecnologías permite obte-
ner una producción diferenciada o especia-
lizada que, al reducir costos y responder a las 

1Sistema extensivo: forma de explotación con baja relación entre capital biológico, físico y gerencial 
por unidad de tierra.

necesidades de la demanda externa, asegura 
también buenos niveles de rentabilidad.
El principal componente en volumen y valor de 
la agricultura argentina ha sido la producción 
de granos que en gran parte se destina al mer-
cado externo.
Los cereales y las oleaginosas son, por el volu-
men de producción, superficie cultivada e impor-
tancia de las actividades industriales vinculadas 
con ellos, los principales cultivos del país. Entre 
los cereales se destaca la producción de trigo y 
maíz; y entre las oleaginosas -de las que se obtie-
nen principalmente aceites-, la de soja y girasol.

Evolución de la superficie sembrada de girasol, maíz, soja, sorgo y trigo.
Campañas 1999-2018
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Evolución de la producción de girasol, maíz, soja, sorgo y trigo.
Campañas 1999-2018

Superficie sembrada y producción de creales y oleaginosas. Campañas seleccionadas

Cultivos

Superficie 
sembrada
(hectárea)

Producción
(tonelada)

Cereales 13.922.951

1979/80

Oleaginosas

Total

5.922.951

19.128.052

18.699.222

5.916.051

24.615.273

Superficie 
sembrada
(hectárea)

Producción
(tonelada)

Superficie 
sembrada
(hectárea)

Producción
(tonelada)

13.166.590

12.449.709

25.616.299

36.586.753

26.258.478

62.845.231

18.222.290

18.994.296

37.216.586

67.887.298

41.359.194

109.256.492

2017/181999/00

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial, Dirección de Estimaciones Agrícolas.

Los cultivos cerealeros, oleaginosos y forrajeros

Los cereales, nombre que deriva de Ceres, la 
diosa romana de la agricultura, son un grupo de 
plantas dentro de otro más amplio: las gramí-
neas. Los granos de los cereales más utilizados 
en la alimentación humana son el maíz, el trigo 
y el arroz, pero también resultan importantes la 
avena, la cebada, el centeno y el mijo.
Los cereales constituyen en la actualidad un 
volumen importante de la producción de granos 
de Argentina. Son plantas anuales cuyos frutos, 
muy ricos en almidón, proporcionan energía 
para asegurar el cumplimiento de las funciones 
vitales del organismo de los seres vivos.
Considerando al mundo en su conjunto, los 
cereales constituyen la principal fuente energé-
tica de la alimentación humana, por su elevado 
contenido de glúcidos y por ser los que se con-

sumen en mayor escala, dado su menor precio. 
Además, poseen determinada proporción de 
proteínas, que son indispensables para la for-
mación y conservación de los tejidos.
La harina que produce la molienda de cerea-
les puede ser utilizada para la alimentación 
humana, panificándola o no, y también para 
forraje, como es el caso característico del maíz 
que, si bien es un cereal, también pude utili-
zarse como forraje. Los cereales que releva el 
Portal de Datos Abiertos del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca referenciados 
geográficamente son: alpiste, avena, cebada, 
centeno, maíz, mijo, sorgo y trigo.
Los cultivos oleaginosos son vegetales de 
cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en 
algunos casos comestibles y en otros, de uso 
industrial. Las oleaginosas más sembradas en 
la Argentina son la soja, el girasol, la colza y 
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el lino, también relevados por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.Cada planta, a su 
vez, puede tener otros usos económicos, como 
el lino, del que pueden extraerse fibras textiles, 
harinas y semillas alimenticias, o el maíz, que si 
bien es un cultivo cerealero también produce 
aceite comestible; la soja y el maní, cuyos fru-
tos o semillas también pueden ser comidos, 
o el nogal, del que puede extraerse también 
madera. Otras plantas oleaginosas son el cár-
tamo, el olivo, el nogal, el ricino, el sésamo, la 
jojoba, el tung y la uva.
Los cultivos forrajeros están constituidos por 
todas aquellas especies cuyas partes vegetativas 

o bien, la planta entera, son susceptibles de ser 
utilizadas como alimento por el ganado. Consti-
tuyen una parte importante de la alimentación 
animal y abarcan asimismo todas las praderas 
y pastos naturales estén cultivados o no, pero 
que puedan contribuir a la alimentación animal. 
Forman este grupo de vegetales plantas herbá-
ceas, anuales o plurianuales, gramíneas o legu-
minosas, cuyo aprovechamiento ganadero se 
puede realizar directamente mediante pastoreo 
en verde o mediante la reducción de humedad 
para acopiarlo de diferentes formas, y ofrecerlo 
en épocas de escasez de pasturas, o bien como 
alimento concentrado (granos y harinas).

Foto: Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca.

Foto: Michal Kubicek en Unsplash.
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Entre las forrajeras pueden mencionarse algunos 
cereales (avena, cebada, centeno), a los que se 
suma la alfalfa, todas relevadas por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otras forra-
jeras importantes, aunque sin registros estadísti-
cos de la misma calidad, son pasto llorón, pasto 
ovillo, cebadilla, agropiro alargado, etc.
El Informe Nacional de la Situación Forrajera 
en la Argentina, para la primavera de 2016, 
compara la productividad del forraje en ese 
momento con el promedio del período 2000-
2015 de esa misma época del año. Mediante la 
utilización del Índice Verde Normalizado deter-
mina el porcentaje de años en que se logran 
distintos grados de productividad. El color azul 
determina la productividad promedio (40%). Un 
área en rojo, por ejemplo, indica que la produc-
tividad promedio de la primavera de 2016 es tan 
baja como la registrada allí solo cada 100 años.
A diferencia de lo que ocurriera cuando la 
Argentina era conocida como el “granero del 
mundo”2, es decir cuando la producción de 
granos estaba constituida fundamentalmente 
por dos cereales (trigo y maíz) y una oleagi-
nosa (lino) y el trigo ocupaba el 56% del área 
cultivada; en la actualidad la gran expansión 

2Granero del mundo: es la denominación que recibió Argentina, como país agroexportador en los últimos 
treinta años del siglo XIX.

de la producción de granos que comienza allá 
por los años 1970, cambia ese modelo tradicio-
nal de agricultura por un proceso que, liderado 
por una oleaginosa, la soja, termina por ocupar 
una superficie semejante a la que ocupaba el 
trigo, en aquella época.
A consecuencia de una mayor demanda por pro-
teínas animales, especialmente de carne aviar y 
porcina, y de aceites comestibles, resultante del 
crecimiento de la población mundial y también 
del mayor ingreso per capita, la Argentina ha 
tenido un desempeño importante en lo que se 
conoce como el boom de las oleaginosas.
La expansión en la producción de cerdos y aves 
para abastecer el crecimiento de la población 
mundial demandó crecientes cantidades de harina 
de soja provenientes de la molienda del grano, 
rico en proteínas para la alimentación del ganado.
En la actualidad, debido a que los campos 
con mayor potencial productivo están ocupa-
dos por la agricultura, la ganadería argentina 
se enfrenta al desafío de desarrollarse en sue-
los con menor calidad. Esta condición obliga a 
desarrollar una buena oferta forrajera con semi-
llas de muy buenas cualidades, ya que constitu-
yen la base de la producción bovina.

VOLVER AL ÍNDICE
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PRINCIPALES CULTIVOS EXTENSIVOS 
DE LA ARGENTINA
Trigo

El trigo ocupa, dentro de los cereales, un lugar 
de privilegio como grano panificable. Ha sido 
el cultivo insignia de la Argentina y, además, 
uno de los primeros cultivos practicados por 
los conquistadores españoles. Si bien se sabe 
que ellos no eran muy dispuestos para la agri-
cultura, se comprobó que la primera experien-
cia exitosa en ese orden fueron los cultivos de 
trigo y cebada en el Fuerte de Sancti Spíritu a 
orillas del río Carcarañá.
Las principales áreas productoras de Argentina 
son el sudeste de la provincia de Buenos Aires y 
el este de La Pampa, también el norte de la pro-
vincia de Buenos Aires, centro y sur de Santa 
Fe y el este de la provincia de Córdoba, aunque 
existen áreas de menor importancia dentro de 
esas mismas provincias o fuera de ellas, como 
en el noreste y noroeste.

Con el transcurso de los años se han desarro-
llado en la Argentina dos tipos de trigo que 
dominan el área de producción: 

• El trigo común (Triticum aestivum) es el más 
cultivado, también conocido como trigo para 
producción de pan. Generalmente tiene un con-
tenido alto de proteínas y gluten.
• El trigo durum (duro), también conocido 
como trigo para pasta, se conoce por su dureza, 
alto contenido proteico, buen sabor y cualida-
des de cocción excelentes.

Entre 1980 y 2018 la superficie sembrada 
osciló entre un máximo registrado en la cam-
paña 1982-83 de 7,4 millones de hectáreas y un 
mínimo en 2012-13 de 3,2 millones de hectáreas. 
La máxima producción se logró en la campaña 
2017-18, con 18,5 millones de toneladas y la 
máxima superficie sembrada en 2016-17, con 6,4 
millones de hectáreas.

Superficie sembrada, producción y rendimiento del trigo. Campañas 1979-2018

Superficie sembrada
(hectárea)

Producción
(tonelada)

1979/80 4.999.850
6.195.870

8.100.000
7.779.990

1.350
1.308

Producción
(tonelada)

1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00

6.565.810
7.409.800
7.199.860

6.000.000
5.700.000
7.409.800
4.850.00

4.750.000
5.500.000
6.178.400

4.750.000
4.547.700

4.909.900
5.307.850
5.087.800
7.366.850
5.918.665
5.299.999
6.496.597

8.299.811
15.000.000
12.999.720

13.600.000
8.700.001

8.700.000
9.000.000
8.540.001

10.000.001
10.992.400

9.874.400
9.658.300
11.306.210
9.445.015

15.913.600
14.800.230
12.443.000
15.302.560

9.884.000

1.346
1.645
1.624
1.906
1.471
1.543
1.581
1.586
1.694
1.855
2.010
2.158
1.704
1.918
1.731

2.094
2.148

2.348
2.363

2000/01 6.496.597 15.959.353
15.291.660

2.198
1.9612001/02

2002/03
2003/04
2004/05

7.108.901
6.300.206
6.039.858
6.255.365

12.301.441
14.562.955
15.925.026

1.889
2.312

2.549
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Superficie sembrada
(hectárea)

Producción
(tonelada)

5.927.610

Producción
(tonelada)

2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

5.222.485
5.675.975
5.951.577
4.733.735
3.556.705
4.582.250
4.630.602

3.162.140
3.648.070
5.261.035
4.381.128

6.364.015

12.593.329
14.547.960
16.354.091
8.376.452
9.023.139

15.875.653
14.500.519

9.188.339
13.930.078
11.314.952

18.395.106
18.518.045

8.024.996

2.477
2.529
2.564
1.907
2.597
3.183

2.938
2.339
2.461
2.582
2.766
3.048
2.966

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico 
Agroindustrial, Dirección de Estimaciones Agrícolas

El sudeste bonaerense es la zona triguera por 
excelencia debido, fundamentalmente, a que 
es la región de rendimientos más altos por las 
condiciones climáticas favorables para el cre-
cimiento y desarrollo del cultivo. Aunque toda 
la región presenta buena aptitud productiva, 
existe variabilidad asociada a las precipitacio-
nes, temperatura y a características del suelo, 
que es fundamental analizar y comprender para 
optimizar el manejo del cultivo. El aumento de 
los rendimientos promedio de trigo registrado 
durante los últimos años, es una buena señal de 
los avances en este sentido.
Otro factor que condiciona la evolución de la 
superficie sembrada de trigo es el régimen de 
retenciones a las exportaciones3. Cuando en 
diciembre de 2015 se quitaron las trabas para 
exportar fue el cultivo que mostró el mayor cre-
cimiento con una expansión de 2 millones de 
hectáreas sembradas. Lo que aún no se conoce 
es cuál será el impacto de las nuevas retencio-
nes para la exportación de este cereal, aplicadas 
en septiembre de 2018, cuando ya todo el trigo 
estaba sembrado. Su impacto recién se verá 
reflejado en la campaña 2019-2020. A pesar 
de esto, algunas previsiones esperan expandir 

3Retenciones a las exportaciones: se implementan en períodos de crisis para obtener recursos fiscales. 
Su aplicación en la Argentina ha generado un clima conflictivo del sector agropecuario con los sucesivos 
gobiernos que hizo crisis en marzo del año 2008.

a 6,4 millones de hectáreas la superficie sem-
brada y alcanzar los 20,6 millones de toneladas 
de producción para la campaña 2019-2020.
El aumento de la superficie sembrada y de la 
producción de trigo permitió también aumentar 
la molienda de este cereal, y alcanzar además 
un muy buen nivel de ventas externas, al per-
mitir posicionar a la Argentina como el cuarto 
exportador de este producto a nivel mundial.
Como es sabido, Brasil es históricamente el 
principal importador de nuestros productos de 
molinería de trigo (es decir, de la suma de sal-
vados y residuos, almidón, moyuelo, grañones, 
sémola y harina de trigo). En las últimas cam-
pañas comerciales Brasil adquiere más del 50% 
de las exportaciones totales, pero últimamente 
está creciendo fuertemente la participación de 
Bolivia en las compras de molienda de trigo.
Dado que en la actualidad cada destino com-
prador tiene calidades y exigencias distintas, 
se está trabajando en implementar tecnología 
con intención de responder a las necesidades 
de los mercados compradores. A nivel global 
se está observando una fuerte demanda de los 
países asiáticos.

https://anida.ign.gob.ar/


ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA ECONÓMICA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA-GANADERA

18

https://anida.ign.gob.ar/


ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA ECONÓMICA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA-GANADERA

19

https://anida.ign.gob.ar/


ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA ECONÓMICA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA-GANADERA

20

https://anida.ign.gob.ar/


ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA ECONÓMICA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA-GANADERA

21

Avena

La avena es otro cereal cuya importancia como 
forraje para el ganado se fue perdiendo, en la 
medida que los países que más la consumían 
con esa finalidad fueron mecanizando la acti-
vidad agrícola y reemplazando el uso de los 
animales que hasta ese momento necesitaban 
alimentarse. De los cereales, la avena es el que 
se destina en mayor proporción a la alimen-
tación animal, sea en forma de grano o como 
verdeo. Este grano es un magnífico forraje en 
particular para caballos y mulas, así como para 
el ganado vacuno y ovino. También se lo emplea 
como alimento humano, si bien en proporciones 
reducidas. Este alimento se destaca del resto 
por su alto contenido de fibras, antioxidantes 
y proteínas de alto valor biológico. Es uno de 
los cereales más ricos en proteínas vegetales, 
grasas insaturadas y vitaminas del grupo B. Se 
trata de un grano con aminoácidos esenciales y 
fibra, que resulta beneficioso para la alimenta-
ción tanto animal como humana.
De todos los cereales de invierno, es de los que 
más agua necesita, por eso se adapta mejor a los 
climas frescos y húmedos. Es poco exigente en 

suelos, pues se adapta a terrenos muy diversos. 
Prefiere los profundos y arcillo-arenosos, ricos 
en cal, pero sin exceso, y que retengan la hume-
dad. La avena está más adaptada que los demás 
cereales a los suelos ácidos, por tanto, suele 
sembrarse en tierras ricas en materias orgánicas.
El grano de avena tiene altas concentraciones 
de proteínas cuando se lo compara con otros 
cereales de invierno. En términos genera-
les, puede decirse que el maíz tiene un 9%, la 
cebada un 10%, el arroz y el trigo un 11% y la 
avena con cáscara un 12,5%.
En la provincia de Buenos Aires, hay varios 
casos en los que la siembran a fines del verano, 
la pastorean entre dos y tres veces para, luego, 
dejar recuperar el cultivo y cosechar el grano. 
Lo que se conoce como doble propósito, para 
lo cual la mayoría de los cultivares argentinos 
están adaptados.
En referencia a las numerosas ventajas del cul-
tivo, se destaca su alta relación carbono-nitró-
geno por lo que, en algunas regiones, resulta 
un cultivo interesante para la rotación de cul-
tivos o bien como protector del suelo. Incluso 
puede utilizarse para la producción de biomasa 
con fines energéticos.
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Cebada

La cebada es un cereal cuyo dominio geográ-
fico es más amplio que el del trigo debido a ser 
menos exigente en temperatura. A nivel mun-
dial ocupa el cuarto lugar entre los cereales 
después del trigo, maíz y arroz. Requiere suelos 
semejantes a este último, aunque más permea-
bles y ricos en potasio.
El empleo de la cebada es muy importante como 
materia prima industrial para la elaboración de la 
cerveza. Con subespecies distintas de la cervecera 
se la utiliza como grano forrajero y como verdeo.
La zona agronómicamente apta para producir 
cebada cervecera se ubica en su mayor parte 
en la provincia de Buenos Aires, seguido por el 
sur de Santa Fe, sur de Córdoba, noreste de la 
Pampa y, en menor medida, en San Luis.
La cebada cervecera ha tenido un desarrollo 
importante en el país en los últimos 8-9 años, 

aumentando el área sembrada y su producción. 
En la actualidad tiene más de 1 millón de hec-
táreas sembradas y de 3,7 millones de tonela-
das de producción. Aunque con una producción 
notablemente menor que el maíz y el trigo, la 
cebada ocupa el tercer lugar entre los cereales 
implantados en la Argentina.  
La cebada cervecera es un cultivo que depende 
y está impulsado activamente por la industria 
de la malta o malterías. Estas reciben todo lo 
que se produce por contratos y se cosecha con 
calidad apta. Una vez abastecida la industria, se 
exportan los excedentes. Las partidas o lotes 
de cebada cervecera que no cumplen con las 
condiciones de calidad que requieren las mal-
terías, se destinan a exportación con la moda-
lidad de cebada en grano, destinada a forraje, 
llamada cebada forrajera, pero en realidad es 
semilla de cebada cervecera.
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Centeno

El centeno, al igual que la avena, es utilizado 
como cultivo doble propósito, es decir, para 
la producción de pasto y eventualmente para 
grano cuando se realiza una restricción total 
del pastoreo en el momento adecuado. Su pro-
ducción de 2018 llegó a 322.710 hectáreas. Sin 
embargo, también se siembra una superficie 
importante para la cosecha del grano exclusi-
vamente. Su condición de rusticidad distingue 
al centeno y le brinda una excelente adaptación 
a condiciones de sequía, bajas temperaturas y 

suelos livianos. Como desventaja podemos men-
cionar que, cuando el cultivo alcanza el estado 
reproductivo, disminuye notoriamente la diges-
tibilidad del forraje (baja calidad). Los cultivares 
antiguos solo deben considerarse para realizar 
cultivos de cobertura4 debido a que producen 
una gran cantidad de biomasa en corto tiempo, 
y de manera eficiente en términos de consumo 
hídrico. Cuando el objetivo es el pastoreo directo, 
los cultivares modernos ofrecen la posibilidad 
de una siembra temprana sin encañar, mayor 
período de aprovechamiento y mayor cantidad 
de materia seca por unidad de superficie.

4Cultivos de cobertura: se conocen como abono verde y se utilizan para aumentar la fertilidad del suelo. 
Los productores suelen aplicarlos de acuerdo con las necesidades de nutrientes que manifiesten sus suelos. 
El nitrógeno es a menudo el nutriente más limitante en la producción de cultivos.
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Alpiste

El alpiste es un cereal cuyos granos presentan 
una composición única y una estructura similar 
a la de otros granos de la misma familia botá-
nica como el trigo, la avena, la cebada y el arroz.
Los primeros indicios de su cultivo comercial en 
la Argentina datan de 1909 sembrándose, prin-
cipalmente, en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos.
Es una especie de estación fría, cuyas prácticas 
de producción, requerimientos y ciclo de cul-
tivo, se asemejan a los de otros cereales inver-
nales como el trigo y la cebada.
Los granos de alpiste han sido utilizados tradicio-
nalmente, casi con exclusividad, en la alimenta-

ción de aves ornamentales. Sin embargo, estudios 
recientes han propuesto otros usos alternati-
vos como la alimentación de animales de cría, la 
elaboración de alimentos libres de gluten para 
humanos o incluso diversos usos alternativos, 
por ejemplo alimentación de cerdos mezclado 
con raciones de soja y cebada, considerándose 
incluso su utilización como especie forrajera.
Nuestro país cuenta con una larga historia en 
la producción y comercialización de alpiste, 
habiendo sido hasta la década de 1980 uno de 
los principales productores. En la actualidad su 
siembra se encuentra en declinación, habién-
dose sembrado en 2018 14.595 hectáreas, prin-
cipalmente en la región centro y sur este de la 
provincia de Buenos Aires.
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Maíz

En la Argentina este cereal tiene una larga histo-
ria. Se afirma que era cultivado por los aboríge-
nes del noroeste y nordeste antes de la llegada 
de los españoles, por lo que permitió el desarro-
llo de las culturas precolombinas. En la actualidad 
forma parte tanto de la agricultura empresarial5 
constituyendo uno de los rubros productivos 
más importantes, porque su producción asociada 
a la industria genera valor agregado, empleo y en 
definitiva también riqueza. Además, es un cultivo 
importante de las economías de subsistencia del 

5Agricultura empresarial: Es la agricultura que se practica en los emprendimientos agropecuarios que son 
considerados y trabajados como una empresa. Esto implica la planificación adecuada de los objetivos para 
aumentar la producción con la mayor eficiencia.
6Minifundio: Explotación agraria de reducida extensión por lo que no puede  dar la suficiente rentabilidad 
para asegurar su adecuada utilización. Obliga al autoabastecimiento o a la agricultura de subsistencia.
7Fitosanitarios: Sustancias o mezclas de sustancias denominadas también venenos útiles que se destinan a 
combatir formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la agricultura. Si bien mejoran la posibilidad de 
comercialización de los productos retrasando su deterioro y posibilitando su transporte a largas distancias, 
deben aplicarse adecuadamente para poder asegurar el control de la plaga con el menor impacto sobre el 
ambiente, sobre la salud de quienes los aplican y hasta de los consumidores si no se respetan los períodos 
de tiempo necesarios para su degradación.

minifundio6y de pequeño productor familiar. 
Tiene por lo tanto un importante valor no solo 
económico sino también social.
Es el cereal de mayor producción del mundo 
superando por su producción anual al trigo y 
al arroz.
El maíz es uno de los tres cereales de los que 
depende la humanidad para proveerse de ali-
mentos y derivados industriales. Para la eco-
nomía de la Argentina constituye uno de los 
rubros productivos más importantes, y su red 
productiva e industrial asociada, genera valor 
agregado, empleo y riqueza nacional.

El maíz es un grano que tiene numerosas y 
diversas aplicaciones. La mayor proporción de 
su producción se usa en alimentación animal. En 
algunos países, sobre todo de Latinoamérica, el 
maíz se emplea como alimento humano en can-
tidades significativas. Por otra parte, este grano 
es una importante fuente de materia prima 
para producir almidón y derivados, edulcoran-
tes, aceite, alcohol, etc., que se usan en muchas 
aplicaciones alimentarias y no alimentarias.
En la Argentina, el silaje de maíz se puede uti-
lizar tanto para cubrir déficits estacionales de 
forraje y/o balancear dietas en los sistemas 
pastoriles, como base o componente de la 
dieta en engordes a corral.
Su área núcleo o principal es el norte de la pro-
vincia de Buenos Aires, con centro en la loca-
lidad de Pergamino. Las áreas prioritarias de 
producción son: centro y norte de la provincia 

de Buenos Aires, centro y sur de la provincia de 
Córdoba, sur de la provincia de Santa Fe y cen-
tro de la provincia de Entre Ríos. Áreas secun-
darias de producción son La Pampa, San Luis, 
norte de Santa Fe, Misiones, Chaco, Formosa, 
Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
Los avances genéticos del maíz lo convirtie-
ron en el cultivo con mayor aumento de rendi-
miento en los últimos 30 años. A esto se suma 
la gran variedad de insumos utilizados en la 
producción, tales como agroquímicos, fertili-
zantes, maquinarias, etc.
Una mirada retrospectiva permite observar la 
masificación de híbridos en las áreas típica-
mente maiceras de la pradera pampeana. Al 
mismo tiempo se observan avances tecnológi-
cos en la maquinaria agrícola, una mayor canti-
dad de fitosanitarios7 y un mejoramiento de las 
prácticas agronómicas.
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Superficie sembrada, producción y rendimiento de maíz. Campañas 1979-2018

Superficie sembrada
(hectárea)

Producción
(tonelada)

1979/80 3.309.450
3.999.549

6.399.220
12.899.149

1.751
2.335

Producción
(tonelada)

1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00

3.694.650
3.439.501
3.483.100
3.619.900
3.819.800
3.649.880
2.824.894
2.684.800
2.069.820
2.159.700

2.684.000
2.960.820
2.780.580
2.957.200
3.414.350
4.153.200
3.751.630

3.270.050
3.651.903

9.599.126
8.999.000

9.497.391
11.899.729

12.099.499
9.249.730
9.199.690

4.899.620
5.399.579
7.683.800

10.895.500
10.357.200
11.402.541
10.517.200
15.536.120

19.360.655
13.503.400
16.780.652

10.696.000

2.086
2.122

2.356
2.630
2.689
2.508
2.984
2.278
2.869
3.651
3.847
3.539
3.436
3.851

3.050
3.833
4.689
3.982
4.188

2000/01 3.494.521 15.359.396
14.712.080

4.215
4.5332001/02

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

3.061.663
3.060.374
2.962.400
3.403.839
3.190.440
3.578.232
4.238.329
3.501.328
3.671.259
4.561.100
5.000.331
6.133.379

6.098.885

15.002.219
14.818.787

20.482.573
14.445.539
21.755.366

22.026.804
13.134.436

22.663.097
23.799.831
21.196.634

33.087.164
32.119.210

4.691
4.935
5.369
4.602
5.574
4.786
3.309
5.766
5.155

4.589
5.127

5.705

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico 
Agroindustrial, Dirección de Estimaciones Agrícolas

La campaña 2004-2005 permitió aumentar en 
casi 6 millones de toneladas la producción de 
maíz respecto a la campaña anterior, llegán-
dose a producir casi 20,5 millones de hectáreas. 
A partir de entonces, si bien con algunos altiba-

jos, resulta sorprendente el aumento de los ren-
dimientos, que llegó a alcanzar 6.711 kilogramos 
por hectárea en la campaña 2016-2017. Para 
esa misma campaña la producción fue de 49,5 
millones de toneladas.

LINKS DE INTERÉS

Asociación Maíz Argentino -MAIZAR-
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Sorgo

El sorgo es un cereal de origen tropical que ha 
sido adaptado, a través del mejoramiento gené-
tico, a una gran diversidad de ambientes. En la 
Argentina se adapta muy bien a la región Pam-
peana de clima templado. Es un cultivo agro-
nómicamente perfecto ya que genera una alta 
producción con un consumo mucho menor de 
agua que los otros cereales de verano.
Si bien el destino, localmente, ha sido la alimen-
tación animal, en el mundo alrededor del 40% 
de la producción del sorgo granífero se destina a 
la alimentación humana, como participante en la 
producción de alimentos y bebidas. El grano de 
sorgo posee la ventaja de carecer de la proteína 
que forma el gluten, que sí está presente en 
otros cereales como trigo, avena, cebada y cen-
teno. Pero además tiene otros usos alternativos 
como industrias de alimentos balanceados, ali-
mentación para aves o panificados para alimen-
tación humana, en donde la calidad del grano de 
sorgo será diferente para cada tipo de demanda.
A comienzos de 1980, registraba una superficie 

sembrada de 1,8 millones de hectáreas y casi 
3 millones de toneladas de producción, pero 
a partir de la campaña 1983-84 comienza un 
período de declinación que se extenderá hasta 
el año 2010, cuando nuevamente aumenta la 
superficie sembrada durante cuatro campañas 
para declinar otra vez, alcanzando en 2017-18 
640.620 hectáreas sembradas y 2.526.928 de 
toneladas de producción. En buena parte, esta 
declinación del cultivo se explica por la expan-
sión de la soja como cultivo más rentable.
Durante el mismo período es notorio el aumento 
de los rendimientos promedio, que pasaron de 
1.873 kilogramos por hectárea en 1980, a 3.889 
en 2018, aunque en años intermedios registró 
rendimientos promedio más elevados.
La relocalización que sufre la ganadería como 
consecuencia de la expansión de la agricultura 
tracciona al cultivo de sorgo hacia regiones no 
pampeanas, donde se reemplaza el recurso tierra 
por el capital mediante la incorporación de tec-
nología para el mejoramiento de pasturas, entre 
las cuales el sorgo ocupa un lugar de relevancia.
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Mijo

El mijo es un cereal de verano de crecimiento 
rápido y ciclo vegetativo corto. Estas caracte-
rísticas lo ubican como una especie sensible 
a las adversidades climáticas, principalmente 
falta de lluvias suficientes y oportunas. Tiene 
dos destinos, la producción de semilla y el pas-
toreo directo en planta. De allí que la superficie 
cosechada promedie históricamente entre el 65 

y 70%. A pesar de que el cultivo de mijo es la 
forma más rápida y barata de producir pasto en 
zonas semiáridas, ya que en menos de 100 días 
se pueden obtener entre 3.000 y 4.000 kilogra-
mos de materia seca por hectárea, la superfi-
cie sembrada con este cereal se encuentra en 
franca declinación, por tratarse de áreas donde 
también avanza el cultivo de soja. La campaña 
de 2018 registró 2.254 toneladas de producción.
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Colza

La colza es una oleaginosa invernal que pro-
duce aceite de excelente calidad por sus bene-
ficios para la salud humana. Es típica de climas 
templados y se conoce en Argentina desde la 
década de 1930.
El aceite de colza doble cero o canola es el ter-
cero más consumido en el mundo, después de 
los de palma y de soja. Sin embargo, en Argen-
tina su cultivo tiene poca difusión. Desde hace 
algún tiempo se están generando mejoras de 
manejo y genética con el objetivo de aumentar 
el crecimiento de su cultivo y su consumo.
La colza es el único cultivo oleaginoso que se 
siembra en invierno, lo cual permite proveer 
a la industria aceitera en épocas de capaci-
dad ociosa y representa una alternativa a la 
rotación trigo/soja, con la ventaja de liberar el 
lote un mes antes que los cereales invernales y 
dejarlo disponible para sembrar un cultivo de 
segunda8 más temprano. Por otra parte, dado 
que el aceite de colza es el muy consumido en 

8Cultivo de segunda: Es la realización se siembras tardías de cultivos de verano una vez que se ha 
cosechado un cultivo de siembra otoño-invernal.

el mundo, y considerando que la Argentina es 
uno de los principales países exportadores de 
aceites vegetales, existen expectativas de pre-
paración para tener una mayor participación 
en el mercado exportador. La incorporación de 
colza en los esquemas de producción argenti-
nos presenta numerosas ventajas tanto para el 
productor como para la industria aceitera, espe-
cialmente porque se trata de una oleaginosa 
invernal y la base de la producción de aceites 
en el país son cultivos estivales.
En el centro sur y sudeste de la provincia de Bue-
nos Aires y este de La Pampa se producen col-
zas de tipo invernal y primaveral. En esta región 
las temperaturas permiten que se cumpla con las 
condiciones de frío que necesita el cultivo para 
completar con todas las etapas del desarrollo.
En el norte de Buenos Aires, este de La Pampa, 
centro sur de Córdoba, centro sur de Entre 
Ríos, sur de Santa Fe y áreas pequeñas en San-
tiago del Estero bajo riego se siembran exclusi-
vamente colzas de tipo primaveral.
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Girasol

El girasol es una planta típicamente oleaginosa 
teniendo un papel fundamental en la alimenta-
ción humana y además como planta forrajera.
Si bien su introducción en la Argentina fue rea-
lizada por colonos hebreos a fines del siglo 
XIX, recién para 1900 se comienza a cultivar 
en forma masiva en campos de la provincia de 
Buenos Aires y Entre Ríos. Es una de las plan-
tas herbáceas de extracción de aceite para con-
sumo humano más cultivadas.
Es un cultivo en expansión con un incremento 
medio anual bastante estable en los últimos 
años. Crece bien donde se cultiva el maíz, con 
la diferencia de que resiste mejor las sequías. Se 
adapta a climas tropicales y subtropicales, tam-
bién se desarrolla muy bien en los climas tem-
plados con veranos cálidos, o bien en campos 
donde se haya almacenado suficiente cantidad 
de humedad mediante el barbecho.

En la Argentina se lo cultiva entre los 24° y 
38° de latitud sur ,por lo que abarca una gran 
variedad de ambientes. Se lo cultiva en la pro-
vincia de Buenos Aires, formando un arco que 
se extiende desde el sudoeste de Córdoba, 
pasando por el noreste de La Pampa, sudoeste 
y sudeste de la provincia de Buenos Aires, este 
de La Pampa y San Luis, sur de Córdoba y Santa 
Fe, por esta última provincia se extiende hacia 
el norte hasta penetrar por el sur en la provincia 
del Chaco donde suele convertirse en uno de los 
cultivos alternativos de las crisis algodoneras.
Entre 1980-2018 se registran dos campañas para 
destacar por distintas razones. La campaña 2003-
2004, en que Argentina pierde su segundo lugar 
en el ranking mundial de productores de girasol 
por detrás de la Unión Europea, para obtener un 
cuarto puesto detrás también de Rusia y Ucrania.

Superficie sembrada, producción y rendimiento de girasol. Campañas 1979-2018

Superficie sembrada
(hectárea)

Producción
(tonelada)

1979/80 2.000.000
1.389.999

1.649.999
1.260.000

911
886

Producción
(tonelada)

1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00

1.733.001
1.930.000

2.131.001
2.380.000
3.140.000
1.890.500
2.117.000

2.313.000
2.800.000
2.372.350
2.724.374
2.187.100

2.205.800
3.010.440
3.410.600
3.119.750
3.511.400

4.243.800
3.587.002

1.980.000
2.399.999
2.199.999

3.400.000
4.100.000
2.200.000
2.915.000

3.200.000
3.900.000
4.033.400

2.955.900
4.094.900
5.799.540
5.557.800

5.450.000
5.599.880

7.125.140
6.069.655

3.676.900

1.157
1.136
989

1.327
1.295
1.220
1.337
1.318
1.316
1.597
1.306
1.377
1.721
1.891
1.775
1.740
1.494
1.765
1.706

2000/01 1.976.120 3.179.042
3.843.579

1.619
1.9532001/02

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

2.050.365
2.378.000
1.847.963
1.966.599
2.231.714
2.381.388
2.612.648
1.967.420
1.545.295

3.714.000
3.176.472
3.662.108
3.759.740
3.497.732

4.650.366
2.483.438
2.223.937

1.716
1.837
1.956
1.862
1.699
2.073
1.549
1.583
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2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

1.758.545
1.851.220
1.657.071
1.313.195

3.671.748
3.340.520

2.063.410
3.104.420

2.171
1.879
1.984
1.787

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico 
Agroindustrial, Dirección de Estimaciones Agrícolas

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

1.464.855
1.435.148
1.861.595

1.704.269

3.158.291
3.000.367

3.532.244
3.541.508

2.190
2.262
2.081

2.066

Otra campaña para destacar es la 2007-2008, a 
partir de la cual se observa una baja importante 
en la superficie sembrada al perder la compe-
tencia contra la soja que termina desplazando 
al girasol hacia zonas más marginales donde la 
siembra de soja no resulta propicia.
A partir de la 2014-2015 se nota un crecimiento 
importante de la producción de girasol, que sig-
nifica más de 1,1 millón de toneladas respecto 
de la campaña anterior.
A nivel mundial el consumo de aceite de gira-
sol se encuentra por detrás del de palma, soja 
y colza, pero dado que el aceite de palma es 
considerado poco saludable se espera que el de 
girasol pueda escalar posiciones.

El girasol produce aceite y proteína en segundo 
lugar. Su aceite ha sido por años de tipo “lino-
leico”9, sin embargo, razones vinculadas al 
cuidado de la salud y la demanda de carac-
terísticas especiales para usos industriales 
impulsaron el desarrollo de los girasoles medio 
oleico y alto oleico10.
En la Argentina se comercializa girasol para 
aceite y girasol confitero, a su vez existe una 
larga historia como país proveedor de aceite 
linoleico y harinas proteicas con destino a 
forraje. El girasol para aceite es cuantitativa-
mente mayoritario y proviene de cultivares 
genéticamente orientados a alto contenido de 
aceite; las otras variedades, si bien se desarro-
llan, tienen menor oferta.

9Linoleico: Ácido linoleico es un ácido graso esencial de la serie omega 6 (ω-6), es decir, el organismo no 
puede crearlo y tiene que ser adquirido a través de la dieta.
10Alto oleico: El Código Alimentario Argentino (CAA) define al aceite de girasol alto oleico como aquel cuyo con-
tenido de ácido oleico es igual o mayor al 75%, sobre el total de ácidos grasos. El mismo es una variante del aceite 
convencional obtenido a partir del procesamiento de una semilla genéticamente modificada (híbrido), que prio-
riza el contenido de ácido oleico, en lugar del linoleico. Alto oleico es un aceite de girasol con una composición de 
grasas muy parecida a la del aceite de oliva. Es más estable al calor y resiste mejor la temperatura de fritura.

LINKS DE INTERÉS

Asociación Maíz Argentino -MAIZAR-
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Lino

El lino es una de las plantas ligadas desde más 
antiguo a la historia de la humanidad, pero no 
como oleaginosa sino como textil. Se lo vin-
culaba a la mitología egipcia, y se sabe que 
las momias eran envueltas en telas de lino. En 
cambio, el primer uso documentado del aceite 
de lino en pinturas y barnices data del siglo XV, 
cuando un monje llamado Tholeto halló la fór-
mula de un barniz que utilizaron en sus cuadros 
varios pintores, entre ellos Van Dyck.
El lino es una planta anual que posee un amplio 
dominio ecológico y pude cultivarse para uso 
textil o para producir aceite. El lino para fibra 
tiene mayor dominio geográfico que el oleagi-
noso, se concentra en las bajas latitudes de cli-
mas templados a templado-cálidos.
La Argentina posee una de las regiones más aptas 
de la Tierra en cuanto a clima y suelo para el cul-
tivo de lino oleaginoso. Prueba de ello es que 

haya sido hasta la segunda guerra mundial el pri-
mer productor y el principal exportador de esa 
semilla.
Durante la guerra, Estados Unidos, que había 
sido el más importante consumidor e importa-
dor, desarrolló cultivos subsidiados y protegi-
dos convirtiéndose en un país exportador de 
lino. Esta situación a la que se añade, a fines de 
la década de 1960, la sustitución del aceite de 
lino por pinturas sintéticas, provocará la primera 
declinación del cultivo de lino en la Argentina.
En la campaña 1980 Argentina sembró 1,1 millo-
nes de hectáreas logrando una producción de 
743.000 toneladas, pero ambos parámetros fue-
ron declinando con el correr del tiempo hasta 
alcanzar, en la campaña 2017-2018, 12.400 hec-
táreas sembradas y 13.575 toneladas de produc-
ción. Este segundo período de declinación está 
ligado a la competencia, que, por el uso del suelo, 
genera la implantación de otra oleaginosa, la soja.
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Soja

La soja es una oleaginosa cuyo grano y subpro-
ductos (aceite y harina) se utilizan en la alimen-
tación humana, del ganado y también de las 
aves. Sus múltiples usos determinan que sea un 
producto comercializado en todo el mundo.
La implantación comercial del cultivo de soja en 
la Argentina se logra en 1970, a pesar de que los 
primeros ensayos con esta oleaginosa datan de 
1910. Cuando se decide promover el cultivo se 
hace básicamente en función de los requerimien-
tos del mercado interno, en especial de harina 
para la elaboración de alimentos balanceados.
El cultivo inicial de la soja se concentra mayorita-
riamente en aquellas áreas tradicionalmente ocu-
padas por el maíz, pero al comenzar la década 
de 1980 se fue observando una expansión de 
su cultivo hacia áreas que, por su aptitud eco-
lógica, estaban consideradas marginales para su 

cultivo. A partir de la década de 1990 ocupa no 
solo la zona núcleo tradicional, norte de Buenos 
Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba, sino 
también se aprecia un frente de avance más allá 
de la Pampa, hacia el centro y noroeste del país. 
En 1990 la región Chaqueña, con 27,37% de su 
superficie sembrada ocupada con soja, superaba 
levemente a la región Pampeana con el 24,79%.
En 2010 se registra la mayor superficie terri-
torial con predominio de soja en ambas áreas, 
siendo levemente superior en la región Pam-
peana, con un 59,96%, y algo menor, 59,73%, en 
la región Chaqueña.
La campaña 2014-2015 registró la mayor pro-
ducción en la historia del cultivo de soja en la 
Argentina con más de 61 millones de toneladas, 
y el mayor rendimiento promedio con 2.737 
kilogramos por hectárea.

https://anida.ign.gob.ar/


ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA ECONÓMICA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA-GANADERA

64

Superficie sembrada, producción y rendimiento de soja. Campañas 1979-2018

Superficie sembrada
(hectárea)

Producción
(tonelada)

1979/80 2.100.001
1.925.000

3.500.000
3.770.001

1.278
1.584

Producción
(tonelada)

1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00

2.040.000
2.362.001
2.920.001
3.300.001

3.340.000
3.684.500
4.413.000
4.670.000
5.100.000
4.966.200
5.003.000

5.318.411
5.817.490
6.011.240
6.002.155

6.669.500
7.176.250

8.399.999
8.790.502

4.150.000
4.000.002
7.000.000
6.500.000

7.100.001
6.666.401
9.900.001

6.500.000
10.700.001
10.861.200

11.043.400
11.719.900
12.133.000

12.448.200
11.004.890
18.732.172

19.999.999
20.135.891

11.308.100

1.704
1.460
1.886
1.651
1.871
1.597
1.924
1.671

1.890
1.891
1.988
1.797
1.758
1.774
1.659
1.783

2.096
2.109

2.080
2000/01 10.664.331 26.881.340

29.997.108
2.154
2.3152001/02

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

11.639.540
12.606.847
14.526.607

14.400.003
15.393.475
16.141.338

16.608.935
18.042.896
17.984.829

34.822.017
31.576.753

38.306.229
40.539.208
47.482.789
46.238.890
30.990.901
51.643.239

2.359
2.004

2.311
2.366
2.557
2.373
1.498
2.576

2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

18.907.250
18.670.936
20.035.575
20.583.131

19.479.093
20.479.093
18.056.462
17.259.260

48.944.322
40.100.198
49.306.181
53.357.789
61.398.276

58.799.260
54.971.626
37.787.926

2.381
1.915

2.086
2.474
2.737
2.736
2.902
2.236

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico 
Agroindustrial, Dirección de Estimaciones Agrícolas
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Trigo

En la campaña 2017-2018, la mayor superficie 
sembrada corresponde a los departamentos de 
San Justo, con alrededor de 260.000 ha, y Unión, 
con unas 194.000 ha, ambos en el este de Cór-
doba. En tercer lugar se ubica el departamento 
de General Taboada en Santiago del Estero.
La máxima producción de trigo, como fuera 
mencionado, se logró en esta misma campaña, 
con 18,5 millones de toneladas. En los departa-
mentos cordobeses de Unión, San Justo y Mar-
cos Juárez se observaron los máximos, con más 
de 700.000 tn cada uno.
Por otro lado, los mayores rendimientos se 
obtuvieron en la provincia de Buenos Aires, en 
los partidos de General Juan Madariaga, Rojas y 
Maipú. Junto con Junín, General Lavalle y 9 de 
Julio, entre otros, presentan más de 10.000 kg/
ha de rendimiento para el trigo.

Avena

En el caso de la avena, las mayores superficies 
sembradas, de más de 30.000 ha, se observan 
en los partidos de Coronel Pringles y Olavarría, 
en la provincia de Buenos Aires, y el departa-
mento de San Justo en Córdoba.
La producción, por su parte, se destaca en el 
centro y suroeste de la provincia de Buenos 
Aires, en los partidos de 25 de Mayo, Tornquist 
y General La Madrid, con valores que oscilan 
entre las 18.000 y 30.000 toneladas.
Los mayores rendimientos, sin embargo, se 
observan en la provincia de Córdoba, en parti-
cular en los departamentos de Marcos Juárez 
(con unos 4.100 kg/ha), Unión y General López.

Cebada cervecera

La mayor superficie sembrada de cebada cer-
vecera se observa en los partidos de la costa 
sur bonaerense. En especial, Coronel Dorrego 
con 110.000 ha sembradas; le siguen Tres Arro-
yos y Necochea.
La producción también es superior en Coronel 
Dorrego y Tres Arroyos. De hecho, en dichos 
partidos prácticamente se duplica el valor pro-
ducido en Necochea, que es el tercer partido 
con mayor producción del país. Ambos pro-
dujeron más de 400.000 toneladas de avena 
(frente a las 241.000 de Necochea).

También se observan los mayores rendimientos 
en la provincia de Buenos Aires. Tres Arroyos 
y General Juan Madariaga presentan más de 
5.000 kg/ha, les sigue el partido de Rojas con 
unos 4.800 kg/ha de rendimiento.

Centeno

El departamento de General Roca, en Córdoba, 
tiene la mayor superficie sembrada con centeno 
del país, unas 50.000 ha. A continuación se ubi-
can los departamentos de General Pedernera y 
Gobernador Dupuy, en San Luis, con alrededor 
de 30.000 ha sembradas cada uno.
En cuanto a la producción, es superior en Gene-
ral Roca, provincia de Córdoba, con 9.600 tn. 
Le siguen Catriló y Toay, en La Pampa, con 
6.000 y 5.300 tn respectivamente.
Los rendimientos también son superiores en la 
provincia de Córdoba, con más de 3.000 kg/
ha, en departamentos de Unión, Marcos Juárez 
y General Roca.

Alpiste

La superficie sembrada con alpiste se destaca en 
los partidos de Olavarría, Lobería y Azul, donde 
alcanza valores de entre 1.800 y 3.000 ha. Lo 
mismo sucede con la producción, en estos par-
tidos se observan los valores mayores de entre 
2.700 y 3.600 toneladas. En cuanto al rendi-
miento, sin embargo, es superior en los partidos 
de Ramallo, Pergamino y Tres Arroyos, con cifras 
que oscilan entre los 2.200 y 2.400 kg/ha.

Maíz

La siembra de maíz abarca la mayor superficie 
en tres departamentos de la provincia de Cór-
doba: Río Cuarto, General Roca y San Justo. El 
primero se destaca porque cuenta con más de 
460.000 ha sembradas.
La mayor producción, de más de 1.700.000 tn, 
se presenta en el departamento Unión de la pro-
vincia de Córdoba. Le siguen General Roca, en la 
misma provincia, y General López en Santa Fe.
El rendimiento es netamente superior en el 
departamento puntano de Ayacucho, con 
12.000 kg/ha frente a los 9.000 kg/ha que pre-
senta San Javier en Córdoba y el partido de 
Rojas en la provincia de Buenos Aires.
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Sorgo

Los departamentos de Paraná, en Entre Ríos, San 
Cristóbal en Santa Fe y Pirané en Formosa pre-
sentan la mayor superficie sembrada con sorgo, 
con entre 18.000 y 22.000 ha. También Paraná 
presenta la mayor producción, con unas 80.000 
tn, seguido del departamento entrerriano de La 
Paz, con 50.000 tn, y de Adolfo Alsina, en la pro-
vincia de Buenos Aires, con 44.000 tn.
Los mayores rendimientos se observan en par-
tidos del norte de la provincia de Buenos Aires, 
como Leandro N. Alem, que con 14.000 kg/ha 
prácticamente duplica a los que le siguen, 9 de 
Julio y Mercedes.

Mijo

En el caso del mijo, tanto la siembra como la 
producción se destaca en tres partidos de la 
provincia de Buenos Aires: Puán, General La 
Madrid y Carlos Tejedor.
El rendimiento, por su parte, es superior en los 
partidos bonaerenses de Pehuajó, Rivadavia y 
Carlos Casares, en el oeste de la provincia.  

Colza

Con más de 2.000 ha sembradas, en el caso de 
la colza se destacan el departamento Victoria 
en Entre Ríos, y los partidos de Coronel Suárez 
y San Cayetano en el sur de Buenos Aires.
El mayor valor de producción corresponde 
al partido de Coronel Suárez en la provin-
cia de Buenos Aires, le sigue Victoria y luego 
San Cayetano. Los mayores rendimientos, sin 
embargo, corresponden a los partidos de Per-
gamino, Colón y San Nicolás, en el noroeste de 
la provincia de Buenos Aires.

Girasol

La mayor superficie sembrada con girasol se 
observa en el departamento de General Obli-
gado, provincia de Santa Fe; luego en los par-
tidos de Lobería y Necochea en Buenos Aires. 
Lobería presenta también la mayor producción 
con más de 150.000 tn, le siguen General Obli-
gado y el partido de Balcarce.
Los mayores rendimientos se observan en los 
paridos de Maipú y General Juan Madariaga en 
Buenos Aires, seguidos de los departamentos 
Ayacucho en San Luis y General López en Santa 
Fe (con valores de entre 3.200 y 3.300 kg/ha).

Lino

La siembra de lino se destaca en el departa-
mento de La Paz en Entre Ríos con 4.000 ha, le 
siguen Uruguay y Villaguay en la misma provin-
cia. También en Entre Ríos, los departamentos 
de La Paz (5200 vs 1300), Federal y Paraná pre-
sentan los mayores valores de producción. La 
Paz, en particular, produce unas 5.200 tn frente 
a las 1.300 tn de las demás jurisdicciones.
Estos mismos departamentos presentan los 
mayores rendimientos del país, de entre 1.300 
y 1.400 kg/ha.

Soja

Las mayores superficies sembradas con soja 
corresponden a los departamentos de Río 
Cuarto, en Córdoba (el único con casi 700.000 
ha sembradas), seguido de General López en 
Santa Fe con 540.000 ha, y Marcos Juárez, en 
Córdoba, con 500.000 ha.
Con más de 1.700.000 tn, se destaca la pro-
ducción de Marcos Juárez, al que también le 
sigue General López. En tercer lugar se ubica 
el departamento Unión, también en Córdoba, 
con 1.400.000 tn.
En cuanto al rendimiento, es mayor el obtenido 
en el departamento Sarmiento de Santiago del 
Estero, superior a los 5.000 kg/ha. A Sarmiento le 
siguen el partido de Rojas en la provincia de Bue-
nos Aires, y el departamento Totoral en Córdoba.
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IMPACTO DE LA SEQUÍA 2017-2018 EN LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS DE LA REGIÓN PAMPEANA
Desde diciembre de 2017 se registró en la región 
Pampeana, al área agrícola productiva más impor-
tante de la República Argentina, una importante 
disminución de las precipitaciones, en coinciden-
cia con altas temperaturas y vientos persisten-
tes que terminaron por instalar una situación de 
estrés hídrico y térmico, que afectó el normal des-
envolvimiento de los cultivos de la región.
Los más perjudicados fueron las sojas y los maíces 
sembrados tardíamente, pues debieron atravesar 
las etapas reproductivas, sufriendo condiciones 
de estrés que condicionaron finalmente los meno-
res rendimientos y calidad de los cultivos.
Según los informes técnicos del Ministerio de 
Agroindustria, el sudeste de la provincia de Bue-
nos Aires registró algunas lluvias que permitie-
ron una situación más favorable. Por otra parte, 
el noreste de La Pampa, noroeste de la provincia 
de Buenos Aires, sudeste de Córdoba y sur de 
Santa Fe, con una capa freática más próxima a la 
superficie, logró atenuar los efectos de la sequía.
Ya con anterioridad, a partir del mes de noviem-
bre de 2017, se había registrado una disminu-
ción de la frecuencia del ingreso de sistemas 
frontales hacia el norte de la Argentina, y por 
lo tanto también de las tormentas asociadas a 

dichos sistemas, terminando por aumentar el 
déficit hídrico y la temperatura.
Las variabilidades atmosféricas se combinaron 
de manera tal que la región Pampeana sufrió 
una ola de calor y una disminución de precipi-
taciones que pueden verse reflejadas en la dis-
minución de la producción entre las campañas 
2017 y 2018. Los cultivos más afectados fueron 
la soja y el maíz. El sorgo, si bien es tolerante a 
las condiciones adversas, también mostró sus-
ceptibilidad frente a esta sequía ya que, entre 
las campañas 2016-2017 y 2017-2018, disminuyó 
su producción en 665 mil toneladas.
La sequía generó también importantes pérdi-
das en la producción de maní. Con bajo peso y 
malformación en los granos, concluyó por dejar 
a varios departamentos maniseros de la provin-
cia de Córdoba con rendimientos por debajo de 
sus promedios históricos.
El mapa síntesis es el resultado de la variación 
de la producción de soja y maíz entre las cam-
pañas 2017 y 2018.
Los siguientes gráficos muestran la evolución 
de la producción de los cultivos pampeanos 
más afectados por la sequía entre las campa-
ñas 2014 y 2018.
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Evolución de la Producción en la región pampeana.
Campañas 2014-2018

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial, 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Si se considera que la superficie sembrada de 
maíz y maní en 2018 fue mayor respecto de la 
de 2017, se interpreta que las pérdidas reflejadas 
en las ilustraciones anteriores son aún mayores.
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial, 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Región Pampeana. Variación relativa de superficie sembrada
y poducción por cultivo 2017-2018

Región Pampeana. Variación relativa de superficie sembrada y producción 2017-2018

2016/17 2017/18

Superficie 
sembrada 
(hectárea)

31.326.938

109.856.997

30.058.449

89.800.270

-1.268.489

-20.056.727

Variación
absoluta

Producción 
(tonelada)

Proporción 2018 
respecto a 2017

30.058.449

89.800.270

Variación relativa 
2017-2018

-4.0%

-18.3%

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial, 
Dirección de Estimaciones Agrícolas
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis 
Económico Agroindustrial, Dirección de Estimaciones Agrícolas

Región Pampeana. Variación relativa 
de superficie sembrada y poducción 2017-2018

Región Pampeana. Variación de la superficie sembrada 
y producción de los cultivos afectados2017-2018

Superficie 
sembrada (%)

Producción (%)

Maní 24
7Maíz

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial, 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Soja -5

-15
-12
-32

Es importante notar que la sequía afectó también 
a otras actividades no cuantificadas, como puede 
ser la menor disponibilidad de pasturas y por 
tanto de silaje para la alimentación del ganado.
También y sin lugar a duda, el impacto de la 
sequía se vio reflejado en las pérdidas del valor 
agregado, de las exportaciones, del Producto 
Bruto Interno (PBI) y de la recaudación.

Como síntesis de lo expresado corresponde 
señalar que la campaña 2017-2018 fue una cam-
paña anómala en cuanto a las cifras de produc-
ción obtenidas, y el impacto generado en cada 
uno de los eslabones de las cadenas productivas.
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EL AVANCE DE LA AGRICULTURA: 
PROCESO DE AGRICULTURIZACIÓN
El avance de la agricultura, fenómeno que se 
conoce con el nombre de agriculturización, es 
el uso continuo y creciente de las tierras para 
practicar cultivos agrícolas, en lugar de usos 
mixtos o agrícola-ganaderos. Este fenómeno 
también puede asociarse con la expansión de la 
frontera agropecuaria, y con la tendencia de la 
agricultura hacia producciones que suelen con-
vertirse en monocultivo11.
Basado principalmente en el cambio tecnoló-
gico, a partir de 1960 se manifiesta en la región 
Pampeana un crecimiento conjunto de agri-
cultura y ganadería. A medida que avanza la 
década se registra un aumento significativo del 
volumen de la producción de granos y, a su vez, 
de los rendimientos por unidad de superficie. 
Comienza a disminuir la diferencia entre super-
ficie sembrada y cosechada, y a aumentar la 
agricultura a expensas de la superficie dedicada 
a la ganadería. A su vez, se intensifica también 
el uso del suelo mediante la incorporación del 
doble cultivo12 en la rotación agrícola. Esta 
situación se verá potenciada a partir de 1979, 
con la desgravación impositiva a la inversión 
en tierras con cierto grado de aridez, medida 
implementada para propiciar el aumento de la 
producción agrícola.

11Monocultivo: Plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie.
12Doble cultivo: Dos cultivos diferentes realizados en la misma superficie durante una temporada de cultivo.
13Zona núcleo: Partidos y Departamentos que conforman la Zona núcleo: Provincia de Buenos Aires: 
Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, Genral Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, 
Colón, Salto, San Nicolás, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán 
Sarmiento, San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes, Carmen de Areco.
Provincia de Santa Fe: Belgrano, San Martín, San Gerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución, 
Caseros, General López.
Provincia de Córdoba: Marco Juárez, Unión.

La agricultura, concentrada durante la década 
de 1960 en la pradera pampeana, comenzó 
a expandirse hacia las tierras del Gran Chaco 
en el norte argentino a partir los años 80. Es 
entonces cuando la soja comienza a ocupar no 
solamente la zona núcleo13 tradicional, sino 
que se aprecia un fuerte avance más allá de la 
pampa hacia el centro y norte del país alcan-
zando algunas áreas de alta densidad de cultivo 
a comienzos del siglo XXI.
El avance de la agricultura más allá de las fron-
teras de la región Pampeana permitió acuñar 
el término “pampeanización”, para aludir a la 
expansión del modelo de producción agrícola 
pampeano a buena parte del territorio del país.

Inversión de la proporción entre cereales 
y oleaginosas

Entre inicios de la década de 1970 y mediados 
de los años 2000 se invierte lo que había sido 
la clásica proporción de superficie sembrada 
de cereales y oleaginosas. Deja de ser predo-
minante la superficie cultivada con cereales y 
comienza la predominancia de las oleaginosas.
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico 
Agroindustrial, Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la superficie sembrada con creales y oleaginosos.
Campaña 1969-2018

Este proceso se explica en buena medida por 
el comportamiento del cultivo de soja, que es 
el cultivo de mayor y más rápida expansión 
en la historia de la agricultura de la Argen-
tina. El desarrollo tecnológico e industrial que 
acompañó a su expansión, la evolución de los 
mercados externos y su precio competitivo 
determinaron la mayor rentabilidad de la soja. 
Pero además, se agregaron otros factores de 
orden agroecológico, como la estabilización de 
los rendimientos de maíz durante los primeros 
años de la década de 1970, que incentivaron la 
siembra de soja.
Al estancarse los rendimientos del maíz durante 
los primeros años de la década de 1970 y al 
aumentar la demanda del mercado mundial por 
las oleaginosas, en casi el doble de la cantidad 
consumida hasta entonces, los productores 
incrementan el cultivo de soja. Inicialmente, el 
cultivo se realizó a expensas de áreas cedidas 
por el maíz. Algo más tarde se suma el aumento 
de la demanda del mercado internacional por 
los aceites y harinas de soja, lo que contribuye a 
aumentar su rentabilidad comparativa respecto 
de las demás actividades agrícola-ganaderas 
del norte de la región Pampeana, como son el 
maíz, el trigo, el sorgo, el girasol y los vacunos.
A comienzos de la década de 1970, la indus-
tria se constituye en el principal demandante y 
soporte del cultivo de soja. Esta oleaginosa tiene 
mejor competitividad por tener menores costos 

de cultivo o por sus mejores precios relativos, o 
por ambos factores en la mayoría de los casos.
Por tratarse de una planta autógama14 los pro-
ductores no necesitan adquirir la semilla; ade-
más, por emplear la siembra directa, ahorran 
fuertemente en el empleo de combustible y, 
con relación a sus cultivos competitivos, la soja 
requiere menor costo al emplear menos canti-
dad de fertilizantes.
Desde los años ochenta la soja encabeza un 
proceso de expansión que involucra primero 
gran parte de la región Pampeana y, a partir de 
la década de los 90, una gran superficie culti-
vada en la región Chaqueña.

La expansión de la frontera agropecuaria

En la región Pampeana la agricultura se inten-
sifica al avanzar, incluso, sobre áreas tradicio-
nalmente ganaderas, pero en el Chaco avanza 
particularmente sobre vegetación natural, con 
suelos más frágiles o montes nativos. Esto con-
forma el proceso de expansión de la frontera 
agropecuaria. La expansión agraria y la expan-
sión de la frontera agropecuaria hacen refe-
rencia a un proceso que se desenvuelve en el 
espacio y en el tiempo. Es un mecanismo de 
ocupación del espacio en el que se involucran 
varios elementos interrelacionados: humanos y 
materiales. El incremento del área de cultivo es 

14Planta autógama: Planta que se reproduce por autofecundación.
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una consecuencia de la expansión agraria que 
no solo avanza sobre el territorio sino que tam-
bién genera el aumento de la producción.
La mayoría de los autores que han estudiado 
el avance de las fronteras agropecuarias sue-
len coincidir en la idea de la vinculación de 
las fronteras con el mercado, en el sentido de 
incorporar nuevas tierras para la economía de 
mercado. También entienden que involucran 
un gran dinamismo en el que se puede perci-
bir una evolución hacia un mayor asentamiento 

de la población y a una explotación económica 
más compleja. En el caso argentino, lejos de 
observarse un avance de la frontera continuo y 
homogéneo, se perciben momentos de distinta 
intensidad en la expansión.
La expansión de la frontera hacia el sudoeste 
chaqueño y este santiagueño, como puede 
verse en el mapa, se produce gracias a que se 
conjugan una serie de condiciones propicias: 
climáticas, humanas y de mercado.
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La significativa expansión que registra la agricul-
tura en Argentina, que por otra parte se incluye 
en un proceso regional que afecta particular-
mente a América Latina a partir de la década 
de 1970, encuentra su principal explicación en 
el aumento de la demanda de granos que rea-
lizan los mercados cada vez más globalizados, 
lo que a su vez termina por aumentar el precio 
de los granos. Esta particular situación, a la que 
se suma la aplicación de paquetes tecnológicos 
agrícolas, hace posible alcanzar buenas produc-
ciones en áreas consideradas marginales o no 
tradicionales y de gran vulnerabilidad no sólo 
agroecológica sino también económica. Los 
efectos económicos globales resultan de signifi-
cativa consideración, aunque difíciles de evaluar 
en términos de sus costos colaterales ecológi-
cos y sociales, incluso en la actualidad, ya con 
décadas de iniciado el proceso. De hecho, aún 
no existe consenso, al menos en el mundo aca-
démico, respecto de sus bondades o perjuicios.
El proceso de expansión de la agricultura en 
la Argentina estuvo liderado por el cultivo de 
la soja. Este grano de alto valor biológico para 
la alimentación humana y animal, fuertemente 
condicionado por la demanda externa, no solo 
de granos sino también de aceites y harinas, 
muestra, al comenzar la década de 1980, una 
fuerte expansión hacia áreas que por su apti-
tud ecológica estaban consideradas margina-
les o poco convenientes.
Cuando en 1996 se libera la comercialización 
de la semilla transgénica15, los productores 
reemplazan la superficie implantada con soja 
convencional por soja transgénica. La combina-
ción de soja resistente al glifosato16 y la imple-
mentación de la siembra directa contribuyó a 
expandir el cultivo hacia zonas de baja factibili-
dad para la agricultura.
La disminución de los costos operativos del 
cultivo, producto de la combinación de la siem-
bra directa y la resistencia al glifosato, atrajo 
el capital de inversionistas que incentivaron la 
expansión horizontal del cultivo. Esta expan-
sión a su vez se vio reforzada con un aumento 
de las precipitaciones hacia el oeste registrado 
durante los últimos cincuenta años, con bene-

15Semilla transgénica: Semilla a la que se incorporan nuevos genes o genes externos para modificar su 
estructura interna y puedan resultar resistentes a diversos factores.
16Glifosato: Herbicida no selectivo de amplio espectro desarrollado para eliminar malezas anuales.

ficiosos efectos sobre los cultivos. De esta 
forma se correlaciona el aumento de la produc-
ción con el aumento de las lluvias y el despla-
zamiento de las isohietas hacia el oeste, que 
incorpora territorios antes improductivos.
La expansión de la agricultura ocasionó pér-
dida de bosques maduros y secundarios dis-
minuyendo la superficie original de bosques 
nativos de las provincias de Córdoba, Santiago 
del Estero, Tucumán, Salta y también de Chaco 
y Formosa. Los bosques del Chaco seco, de la 
selva pedemontana y del Chaco serrano fueron 
reemplazados por cultivos a fines de la década 
de 1980. En el espinal, la expansión de la fron-
tera genera el desmonte para obtener áreas de 
pastoreo para el ganado.

Intensificación de la agricultura

Como acabamos de ver la expansión agrícola 
es dinámica, inestable y con tendencia a pará-
metros de área sembrada compatibles con el 
monocultivo.
Dentro de los límites de la región Pampeana, lo 
que se produce es un proceso de intensificación 
de la agricultura comandado por la siembra 
de soja. Más allá de los límites de la región, la 
oleaginosa tracciona la expansión de la frontera 
agropecuaria. Sustituye comunidades nativas 
por un cultivo o hasta un cultivo por otro, a gran 
escala y con tasas de crecimiento importantes.
A partir de los años noventa se experimenta, 
después de muchísimo tiempo, un sostenido cre-
cimiento de la agricultura pampeana y no pam-
peana. En la pampa la agricultura avanza sobre 
las cuencas lecheras y sobre las tierras gana-
deras, lo que implica la relocalización de esta 
última actividad fuera de los límites de la región.
Entre 1990 y 2018 la región Chaqueña aumentó 
cuatro veces la superficie ocupada por culti-
vos. La soja pasó de 500.000 ha sembradas a 
2.800.000 ha.
En el mismo período, en la región Pampeana 
se produjo un aumento de superficie sembrada 
por cultivos de solamente un 60%. Por su parte, 
la soja pasó de 4.500.000 ha. a 13.800.000 ha.
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Variación de la superficie sembrada por región 1990-2018

Superficie 
sembrada 
(hectárea)

Total cultivos
1990

Región 
pampeana

18.241.905

2.087.266
Región

chaqueña

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial, Dirección de Estimaciones Agrícolas

TOTAL 20.329.171

Total cultivos
2018

29.346.696

7.562.935

36.909.904

Variación soja
1990-2018 

(%)

205

450

230

Variación 
otros cultivos 

1990-2018 
(%)

13

202

33

Variación total 
1990-2018 

(%)

61

262

82

En 2010 la región Pampeana había aumentado 
la superficie del cultivo de soja en detrimento 
de casi el 30% de superficie ocupada por otros 
cultivos. En cambio, en la región Chaqueña, 
tanto la soja como los demás cultivos aumenta-
ron su superficie sembrada.

Predominancia del cultivo de soja

El cultivo de soja ocupa, en 2018, casi el 45% de 
la superficie sembrada de Argentina y es su prin-
cipal producto exportable. Esta situación obliga 
a pensar en la influencia que el cultivo de esta 
oleaginosa, en semejante proporción, puede 
tener sobre la sustentabilidad de los suelos.
Los suelos de la región Pampeana son, en gene-
ral, menos vulnerables que los suelos de otros 
ecosistemas argentinos, como por ejemplo los 
del Chaco semiárido, donde la expansión agrí-
cola se hace a expensas del desmonte de tierras 
en suelos más frágiles. A menor aptitud natural, 
mayor riesgo de deterioro de las tierras por el 
avance de la agricultura. Esto también acontece 
en los suelos de la región Pampeana con poca 
aptitud agrícola. El deterioro se vuelve irreversi-
ble cuando toma la forma de pérdidas de suelo 
por erosión hídrica y eólica.
Cuando en 1970 se inicia comercialmente el cul-
tivo de soja en Argentina, las áreas que registra-
ban mayor superficie sembrada con soja sobre 
el total de cultivos implantados, eran unos pocos 
departamentos en el área núcleo de la agricul-
tura, y otros tantos en el este de la provincia de 
Tucumán; Misiones y Corrientes también presen-
taban algunas áreas de predominancia.
En 1980 el área núcleo aumentó la cantidad de 
departamentos con predominio de soja. Algo 
semejante ocurre cuando los departamentos 
del este de la provincia de Tucumán desalojan 
el cultivo de la caña de azúcar y lo reemplazan 
con predominio de siembra de soja. Esto tam-
bién sucede en el este de las provincias de Salta 

y Jujuy, que ya aparecían con porcentajes del 
predominio de soja muy importantes.
En el año 2000 se densifica el cultivo en el área 
núcleo. Asociado a la deforestación, se expande 
por el este y norte Córdoba. También se 
observa el aumento del predominio, en forma 
generalizada, en buena parte del territorio pam-
peano y chaqueño, en este último en tierras con 
fuertes limitaciones ecológicas para el cultivo.
En 2010 se incorpora buena parte de la provincia 
de Santiago del Estero que, junto con Córdoba, 
Santa Fe y Entre Ríos alcanzan un alto grado de 
homogeneización territorial del cultivo.
La extracción de nutrientes que realiza la soja 
por hectárea sembrada es relativamente simi-
lar a la verificada por otros cultivos extensivos 
como girasol, maíz y trigo pero, debido a que 
la soja posee una importante proporción de 
nitrógeno, sus residuos se descomponen más 
rápidamente y dejan el suelo expuesto a la ero-
sión, obteniendo una estructura laminar, que 
restringe el ingreso de agua, reduce la cantidad 
de macroporos y también su estabilidad. Estas 
particulares características del cultivo de soja 
se ven agravadas por la condición de mono-
cultivo que adquiere en importantes áreas del 
territorio argentino.
Las condiciones señaladas apenas se revier-
ten en el año 2018, aunque principalmente 
en el área núcleo agrícola de Argentina. Esto 
puede atribuirse a un aumento de las rotacio-
nes donde el trigo y el maíz adquieren mayor 
implantación. Sin embargo, en la cartografía se 
observa una expansión territorial importante 
del área ocupada con soja entre el 50 y el 75% 
de su superficie, lo que indica proporciones 
suficientes para considerarse monocultivo.
Con rotaciones adecuadas y una densa cober-
tura superficial de residuos vegetales se logra 
mayor rendimiento de los fertilizantes, favore-
cidos por la cantidad de agua que circula por 
infiltración. Implementado rotaciones que inclu-
yan gramíneas donde la mayor parte del año el 
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suelo está cubierto por raíces vivas, se mejora 
la amortiguación del impacto de los rodados y 
maquinarias agrícolas y se ayuda a conservar la 
biodiversidad del suelo.
La alternancia o rotación de cultivos agríco-
las mejora los aportes de materia orgánica y 
nutrientes, así como posibilita un mejor control 
de malezas, plagas y enfermedades.
A partir de la campaña 2015, en un escenario 
donde las malezas comienzan a mostrarse difí-
ciles de tratar, los productores finalmente, al 
menos en la zona núcleo, parecen haber com-
prendido el beneficio que se obtiene mediante 
las rotaciones que alternan leguminosas con 

gramíneas. Esto queda demostrado por la 
mayor participación que adquieren desde 
entonces los cultivos de trigo y maíz, que 
comienzan a recuperar posiciones.
A pesar de lo que se acaba de señalar, el mapa 
de predominio de soja en 2018 muestra un 
importante aumento de la cantidad de partidos 
que, en las provincias de Buenos Aires, sur de 
Santa Fe y Entre Ríos, tienen entre un 50 y 75% 
de su superficie ocupada por la soja. En relación 
con lo que acontecía en el año 2000, en 2018 se 
aprecia una leve disminución de los partidos con 
más del 75% de su superficie ocupada con soja, 
tanto en la región Pampeana como fuera de ella.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
EN LA AGRICULTURA
Durante las últimas décadas, los descubrimien-
tos científicos en la producción de agroquími-
cos, ingeniería y biología han tenido un papel 
central en el desarrollo de innovaciones tec-
nológicas para la agricultura, con aumentos 
importantes en la productividad agrícola.
Las innovaciones en tecnología agrícola, o 
ag-tech, brindan la posibilidad de aumentar la 
productividad y crear una agricultura sostenible 
mediante métodos y herramientas de vanguardia.
La expresión “biotecnología agropecuaria” (o 
biotecnologías agropecuarias) comprende una 
amplia gama de tecnologías que se utilizan en 
la alimentación y en la agricultura. Se usan para 
diferentes finalidades, como el mejoramiento de 
variedades vegetales y de poblaciones de ani-
males para aumentar sus rendimientos o efica-
cia, el diagnóstico de enfermedades de plantas 
o animales y la preparación de vacunas. Tam-
bién se emplean en beneficio de la biodiversidad 
agrícola, tema de importancia estratégica para 
la sostenibilidad de este tipo de actividades.
Las consecuencias económicas de la incorpora-
ción de innovaciones tecnológicas en la agricul-

tura pueden observarse a través de muy distintos 
indicadores. El más representativo es el aumento 
de la producción. Los cinco cultivos extensi-
vos más importantes de la agricultura argen-
tina -trigo, maíz, soja, girasol y sorgo-, pasaron 
de 21.360.000 toneladas en 1970 a 115.400.000 
toneladas en 2015 y a 104.800.000 toneladas 
en 2018. Recordemos que en este último año, la 
disminución de la producción, especialmente en 
la región Pampeana, estuvo asociada a una gran 
sequía que afectó a varios cultivos.
En ese salto tan significativo, el cultivo de soja 
aportó no solo el aumento de su propia pro-
ducción, pasando de 26.800 toneladas en 1970, 
3.500.000 toneladas en 1980, 61.400.000 tone-
ladas en 2015 y 37.800.000 toneladas en 2018, 
sino que a su vez, una serie de innovaciones 
tecnológicas aplicadas a su cultivo actuaron 
como disparadoras de otras. Tal es el caso de la 
siembra directa acompañada de doble cultivo, 
soja RR17, herbicidas, ajustes de sembradoras 
y pulverizadoras y, más recientemente, agricul-
tura de precisión y silo bolsa.

17Soja RR: La soja RR (Roundup Ready) o soja 40-3-2 es una variedad resistente al 
herbicida glifosato. Utilizando un gen de resistencia a este herbicida proveniente de 
una bacteria del suelo (Agrobacterium) y por medio de transgénesis, se obtuvieron las 
primeras plantas de soja resistentes a glifosato, denominadas evento 40-3-2. A partir de tal 
evento, se obtuvieron decenas de variedades de soja que también manifiestan resistencia.

Siembra 
directa, 
cultivos 

genética-
mente 

modificados 
y doble 
cultivo

Hasta mediados de la década de 1970, el sistema de producción predominante en 
la región Pampeana se basaba en la rotación de siete años, es decir: dos años de 
cultivo de maíz, uno de trigo y cuatro de pasturas para recuperar la fertilidad y 
estructura natural de los suelos.
Una serie de acontecimientos, como la mecanización que se intensificó durante 
los años 60 y la introducción de la soja durante los 70, fueron evolucionando 
hacia el monocultivo de soja o de soja-trigo, lo cual trajo como consecuencia la 
compactación de los suelos e incluso problemas de erosión hídrica.
Hacia mediados de la década de 1980, la siembra directa apareció como respuesta 
técnica al problema de degradación de los suelos laboreados y erosionados de la 
región Pampeana. Su amplia difusión se basó en su simplicidad operativa y su 
menor costo de implementación. Es una técnica basada en el cultivo de la tierra 
sin arado previo. Al no removerse los rastrojos de los cultivos anteriores, el suelo 
se asegura una cobertura permanente y mejora sus condiciones físicas, químicas 
y biológicas. Esta innovación contribuye a un sistema productivo más sustentable 
ya que protege contra la erosión, mejora el aprovechamiento del agua y el balance 
de materia orgánica, ahorra en el uso de combustible y emisiones contaminantes, 
contribuyendo, junto a otros beneficios, a aumentar el rendimiento de los cultivos.
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Fuente: SENASA.

Labranza convencional y siembra directa.
Años 1980-2018

El gráfico permite observar la evolución de la siembra directa en relación a la labranza 
convencional. A partir del año 1993, se difunde rápidamente la siembra directa y 
cuando en 1996 se libera la comercialización de la innovación biotecnológica18 que 
dio lugar al primer cultivo genéticamente modificado19, la soja resistente al glifo-
sato, caen notoriamente los sistemas de labranza convencional. La adopción de la 
siembra directa redujo el número de labores y el parque de maquinaria respecto del 
laboreo convencional.
La soja transgénica se obtiene al insertarle a la planta un gen extraído de una 
bacteria. Este gen codifica para la síntesis de una enzima que no es afectada por 
el glifosato mientras que las malezas que no tienen el gen que le confiere toleran-
cia, se mueren. Existen también otras variedades de soja transgénica tolerantes a 
otro tipo de herbicidas.
También se han desarrollado variedades transgénicas de otros cultivos, como el 
algodón y el maíz.

18Innovación biotecnológica: en un sentido muy general implica un cambio que 
introduce novedades mediante el empleo de organismos vivos y sus productos para 
obtener un bien o servicio.
19Cultivo genéticamente modificado: también denominado organismo genéticamente 
modificado (OGM). Es aquel cuyo genoma fue mejorado mediante procedimientos 
de ingeniería genética; usualmente por incorporación de un gen de otra especie, 
denominado transgen.

LINKS DE INTERÉS

Asociación Argentina Productores de Siembra Directa -AAPRESID-

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

https://anida.ign.gob.ar/
https://www.aapresid.org.ar/
http://bolcereales.com.ar/
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Evolución 
de la 

superficie 
sembrada 

con cultivos 
genética-

mente 
modificados

En 2017 la Argentina sembró 23,7 millones de hectáreas con transgénicos, lo que 
representa el 13% de la superficie mundial implantada con este tipo de cultivos. 
La soja fue el primer cultivo en el mercado argentino en incorporar una caracte-
rística a través de la transgénesis y, en la actualidad, junto a países como Estados 
Unidos, Brasil, Paraguay, Sudáfrica, Bolivia y Uruguay, tiene niveles cercanos al 
cien por ciento de soja genéticamente modificada. Los únicos cultivos transgéni-
cos autorizados en la Argentina son el maíz, el algodón y la soja.
En el año 2012 se aprobó la primera soja transgénica resistente a insectos lepi-
dópteros y tolerante a herbicidas. La biotecnología también ofrece soluciones 
efectivas contra ciertos lepidópteros que afectan al maíz constituyendo sus prin-
cipales plagas en la Argentina. Asimismo el algodón Bt es resistente a insectos, 
lo que no solo favorece al productor del campo bajando sus costos, sino que 
también proporciona beneficios ambientales al reducir las aplicaciones de insec-
ticidas. Sin embargo, la opinión pública percibe aún una serie de riesgos aso-
ciados a los cultivos genéticamente modificados que pueden agruparse en tres 
categorías. En primer lugar, sobre la salud humana y animal la toxicidad o alerge-
nicidad. En segundo lugar, los riesgos ambientales, mediante daños provocados 
a especies ajenas al proceso, aparición de insectos resistentes o super-malezas, 
y disminución de la biodiversidad. Finalmente, políticos, económicos o sociales, 
como la concentración de beneficios monopólicos en empresas multinacionales, 
dificultades en la coexistencia con la agricultura orgánica, entre otros.
Tres instituciones son las que por intermedio del secretario de Agricultura auto-
rizan la siembra, el consumo y la comercialización de cultivos genéticamente 
modificados en la Argentina. Ellas son: la Dirección de Biotecnología y la Comi-
sión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), la Dirección 
de Calidad Agroalimentaria del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria) y su Comité Técnico Asesor sobre uso de Organismos Genética-
mente Modificados, y la Dirección de Mercados Agrícolas.

Fuente: Consejo Argentino para la información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio).

Evolución de la superficie sembrada con cultivos
geneticamente modificados (en porcentaje). Años 1997-2016

La utilización de los herbicidas les permite obtener varios beneficios a los producto-
res ya que al controlar más fácilmente las malezas pueden también utilizar métodos 
de labranza más conservacionistas, como la siembra directa, que ayuda a conservar 
el suelo y la humedad, simplifica el manejo y reduce los costos de producción.
La implementación de la siembra directa, al requerir menos tiempo que la 
labranza convencional, posibilita la expansión del doble cultivo (trigo de ciclo 
corto y a continuación soja de segunda en un mismo ciclo anual). Esta innovación 
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no solo intensifica la agricultura (al obtener dos cosechas en un mismo ciclo) 
aumentando la producción, sino que también disminuye el riesgo de la agricul-
tura al permitir la utilización de nutrientes entre los diversos cultivos implantados.

LINKS DE INTERÉS

CONABIA
 
Dirección de Calidad Agroalimentaria del SENASA

Consejo Argentino para la información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio)

https://anida.ign.gob.ar/
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/conabia/
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/direccion-de-calidad-agroalimentaria
http://www.argenbio.org/
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VOLVER AL ÍNDICE

Últimas in-
novaciones: 
agricultura 

de precisión 
y silo bolsa

La agricultura de precisión comenzó a aplicarse en la Argentina en la última 
mitad de la década de 1990 por iniciativa conjunta del INTA y algunas empresas 
privadas. El objetivo primordial fue aplicar la cantidad correcta de insumos y en el 
lugar apropiado. Para ello se utiliza la tecnología de la información, que permite 
adecuar el manejo de suelos y cultivos a las condiciones de los lotes.
Las técnicas de la agricultura de precisión más usadas en la Argentina incluyen 
un monitor de rendimiento, colocado en las cosechadoras y conectado a un posi-
cionador en tiempo real DGPS (Differential Global Positioning System)20. Todo 
esto constituye una herramienta que permite crear mapas a color que reflejan la 
variabilidad espacial de rendimiento en los lotes, o los banderilleros satelitales, 
marcadores virtuales que permiten optimizar el uso de las sembradoras, cosecha-
doras y fumigadoras. Estas tecnologías permiten reducir costos al aumentar los 
rendimientos y adecuar los insumos a los requerimientos.
La otra innovación importante también surgida durante la década de 1990 es el 
ensilado de granos en bolsas plásticas. En sus comienzos se utilizaba fundamen-
talmente para el almacenamiento de forrajes para la alimentación del ganado, 
pero con el transcurso del tiempo se fueron implementando adaptaciones para 
contener grano seco y monitorear su estado o extraerlo mediante máquinas 
desarrolladas por la industria local. El silo bolsa no solo mejora la conservación 
del grano protegiéndolo contra los rayos UV, insectos y hongos, sino que a su vez 
resulta una alternativa sumamente económica.

20DGPS (Differential Global Positioning System): Sistema de Posicionamiento Global Dife-
rencial. El DGPS, se basa en el uso de la red satelital que corrige las señales de los satélites 
y combina la información de estos con su propia posición para reducir el margen de error.
Son estaciones terrestres fijas en un punto, del que se conoce su ubicación exacta, que 
envían vía radio su posición real y la que reciben del sistema GPS. Esta señal puede ser 
recibida en un receptor GPS especialmente diseñado que, basándose en el error indicado, 
puede llegar a establecer la exactitud con un fallo entre 1 y 3 metros.
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CULTIVOS DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 
DE LA ARGENTINA
La expresión economías regionales es utilizada 
para referir a las economías agrarias y agroindus-
triales de la Argentina que, difundidas en el terri-
torio nacional fuera de la región Pampeana, y con 
distintas características geográficas, permiten la 
adaptabilidad de distintos cultivos y produccio-
nes agroindustriales. Entre las principales están: 
los frutales (cítricos, manzanas, peras, uvas), el 
maní, el poroto, las aceitunas, la caña de azúcar, 
el tabaco, la yerba mate, la miel y el algodón. 
Algunos autores señalan que la expresión cul-
tivos regionales surgió para diferenciar a los 
pequeños productores que producen culti-
vos no tradicionales con mayoritaria partici-
pación de cultivos perennes21, y cuyo destino 
en general es el mercado interno, de aquellos 
otros que producen en grandes extensiones 
de la región Pampeana principalmente soja, 
maíz, trigo y vacunos, no solo para el mercado 
interno sino también para la exportación.
Tradicionalmente, desde el punto de vista de su 
comportamiento económico, los cultivos regio-
nales no solo dependían del mercado interno, 
sino que también tenían bajos niveles de com-
petitividad internacional, por lo que para desa-
rrollarse necesitaban de protección arancelaria, 
en contraposición con la agricultura pampeana 
que reclamaba apertura de la economía y libe-
ralización de los mercados.
El acceso a la tecnología, a los mercados y a 
la financiación resultan factores clave para el 
éxito de las economías regionales. Quienes 
logran estas condiciones pueden acceder al 
mercado externo mientras que, aquellos que 
solo dependen del mercado interno, suelen 
sufrir quebrantos frecuentemente.
Sin embargo, durante las últimas décadas se 
produjeron profundos cambios en las políticas 
macroeconómicas, que afectaron de distinta 
forma la competitividad de las diversas econo-
mías regionales, permitiendo a algunas de ellas 
convertirse en actividades florecientes.
Una de las cadenas productivas regionales que 
sufrió profundas transformaciones que le per-
mitieron convertirse en productora de bienes 

21Cultivos prennes: Son los cultivos de ciclo largo, es decir que su período vegetativo se extiende más 
allá de los doce meses y por lo regular una vez establecida la plantación se obtienen varias cosechas. Son 
lo contrario de los cultivos anuales que, como los cereales, germinan, florecen y sucumben en el curso 
de un año. Las plantas perennes florecen y dan semillas varias veces a lo largo de su vida. Luego de un 
lapso de plena producción variables según las especies y las variedades, sobrevive la fase final en que los 
rendimientos empiezan a declinar y se hace preciso renovar la plantación gradualmente.
22Coninagro: Es la denominación que representa a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada fundada en 1956 y que nuclea al sector cooperativo agrario de la Argentina.

exportables fue la del limón. Sin necesidad de 
grandes niveles de protección, se convirtió en 
proveedora del mercado internacional. En 2018 
el 95% de los limones cosechados tuvo como 
destino la exportación por un valor de 600 
millones de dólares. Con una industrialización 
del 70%, sus principales productos correspon-
den al jugo, aceite y ralladura disecada. El 30% 
restante corresponde a mercancía sin procesar. 
Solo el 5% de la producción se destinó al mer-
cado interno (40.000 toneladas).
El sector público y el privado deben hacer coin-
cidir las medidas de estabilización con políticas 
que impulsen la competitividad. El primer paso 
es identificar y evaluar cuáles son las mayores 
trabas para el desarrollo de cada actividad o 
región. El segundo, organizar una agenda de 
trabajo que combine acciones para ser aplica-
das en el corto plazo, con otras que requerirán 
de mayor tiempo de implementación. Única-
mente una política que contemple estos fac-
tores permitirá multiplicar las exportaciones, 
crear empleo genuino y fomentar el desarrollo 
de las economías regionales.
El destino de los cultivos regionales está fuer-
temente influenciado por la implementación de 
las políticas macroeconómicas. Estas deben apli-
carse con mucho cuidado ya que las economías 
regionales no solo contribuyen a la generación 
de PBI nacional, sino porque además poseen 
capacidad para potenciar las economías locales y 
el empleo de mano de obra, entre otros recursos.
El indicador elaborado por Coninagro22 para 
2018 recoge los datos de las producciones de 
algodón, arroz, bovinos, aves, cítricos, gra-
nos, hortalizas, leche, maní, manzanas, miel, 
ovinos, papas, peras, porcinos, tabaco, vinos 
y yerba mate. Muestra que una mayoría de eco-
nomías regionales cerraron el año 2018 con ten-
dencia hacia la baja, mientras que solo seis, más 
ligadas con el sector exportador y de diferen-
ciación, tuvieron superávit.
A continuación puede verse el desempeño de 
alguno de los principales cultivos de estas econo-
mías: algodón, arroz, maní, poroto y yerba mate.
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PRINCIPALES CULTIVOS DE LAS 
ECONOMÍAS REGIONALES DE LA ARGENTINA
Algodón

Por el volumen de producción y consumo, el 
algodón es la fibra vegetal de mayor importan-
cia a nivel mundial. Este cultivo produce una 
fibra –fundamentalmente celulosa– que se utiliza 
universalmente como materia prima textil por su 
gran capacidad de hilatura. Por sus semillas es 
una importante fuente de aceites vegetales.

El algodón se cultiva en tierras subtropicales 
tanto del hemisferio norte como del hemisferio 
sur. Este último apenas representa entre el 8% 
y el 10% del área cultivada total y comprende 
especialmente las siembras de Brasil, Paraguay, 
Argentina, Perú, Sudáfrica y Australia. En Argen-
tina constituye un cultivo de fuerte identidad en 
el noreste y noroeste, donde fue un factor clave 
en la organización de los territorios rurales.

El cultivo del algodón se lleva a cabo en una 
amplia zona, comprendida entre el trópico de 
Capricornio y el paralelo 31º de latitud sur apro-
ximadamente. Este paralelo marca el límite de 
la expansión del cultivo hacia el sur, ya que la 
planta requiere un período libre de heladas 
de por lo menos 180 días. El área algodonera 
abarca las provincias de Chaco, Santa Fe, San-
tiago del Estero, Corrientes, Formosa, Cata-
marca, Salta, Entre Ríos, Córdoba y San Luis. El 
48% de esa superficie corresponde a la provin-
cia del Chaco, donde el algodón desempeñó un 
rol clave en la organización del territorio rural 
debido a su importancia no solamente econó-
mica sino fundamentalmente social. Chaco, 
Santiago del Estero y Santa Fe en conjunto 
concentran el 92% de la superficie nacional 
dedicada al cultivo del algodón.

Según los datos suministrados por el Ministe-
rio de Agroindustria en la campaña 2017-2018 
la Argentina tiene una superficie sembrada de 
327.466 hectáreas, con una producción de 813.691 
toneladas de algodón en bruto y un rendimiento 
promedio de 2.055 kilogramos por hectárea.
Dado que una de las singulares características de 
la actividad algodonera es su gran variabilidad, 
procuraremos realizar un análisis del pasado 
reciente de este cultivo para llegar a la situación 
que actualmente presenta en la Argentina.
Como consecuencia de la apertura externa de 
la década de 1990, el precio del algodón estuvo 
estrechamente ligado a la fluctuación de la 
oferta y demanda mundial, lo que generó una 
importante expansión del cultivo y una fuerte 
tecnificación. Las exportaciones alcanzaron 
volúmenes significativos, y la superficie sem-
brada durante la campaña 1996-1997, posicionó 
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a la Argentina entre los primeros 6 exportado-
res mundiales de fibra de algodón.
Luego de transcurrir una importante expansión y 
después de largos años de apertura de la econo-
mía y desregulación por parte del Estado, la eco-

nomía del algodón, así como otras economías 
regionales, vivió un período de profunda crisis.
En la campaña 2002-2003, los productores argen-
tinos solo destinaron al cultivo 158.209 hectáreas, 
la menor área sembrada de los últimos 88 años.

Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la superficie de algodón. 
Años 1989-2018

Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la producción y el rendimiento del algodón. 
Campañas 1989-2018

https://anida.ign.gob.ar/


ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA ECONÓMICA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA-GANADERA

88

En concordancia con la profundización de la cri-
sis algodonera comienza a incrementarse fuerte-
mente el proceso de sojización, a partir del año 
2000. Fuera de la región Pampeana, el Chaco y 
Santiago del Estero fueron las provincias en las 
que el área sembrada mostró más expansión. En 
estas provincias, a partir del año 1999 la superfi-

cie de la soja supera a la del algodón, situación 
que incluso se produce en la actualidad.
Las particulares condiciones del cultivo de 
soja con mayor flexibilidad en el manejo, cose-
cha, logística y comercialización llevaron a los 
productores a la adopción del cultivo en áreas 
extrapampeanas, observándose en simultáneo 
una disminución del área sembrada con algodón.

Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Algodón y soja en Chaco. 
Campañas 1989-2018

Distinto a comportamientos anteriores, en los que 
el aumento del precio internacional del algodón 
producía un aumento de la superficie sembrada, 
en la campaña 2003-2004 solo se destinaron 
266.387 hectáreas a la siembra del algodón. Una 
razón de este comportamiento puede ser la asi-
metría tecnológica existente entre dos activida-
des productivas competidoras entre sí: la soja y 
el algodón. La soja requiere de un manejo mucho 
más sencillo y flexible que el del algodón, razón 
por la cual los productores, tradicionalmente 
algodoneros, adoptaron el cultivo de la soja.
Al posicionamiento favorable del cultivo de la 
soja se sumó la caída de los precios internaciona-
les del algodón y el incremento de la volatilidad 
de los mercados. Todo esto junto a contingencias 
climáticas adversas, provocaron la desaceleración 
y retroceso de la actividad algodonera en el país.
Sin embargo, a partir de la campaña 2009-2010 

se observa en la Argentina una recuperación, si 
bien con altibajos, de la superficie sembrada con 
algodón. Los resultados de la campaña 2016-2017 
muestran nuevamente una fuerte retracción de la 
superficie sembrada, producto de los bajos pre-
cios internacionales y el desaliento provocado por 
una plaga que afectó enormemente los cultivos.
La campaña 2017-2018 vuelve a recuperar la 
tendencia iniciada a comienzos de la década 
(la campaña 2010-2011 había logrado más de 
1.000.000 de toneladas de producción), en 
buena medida impulsada por un paquete tec-
nológico compuesto por las variedades trans-
génicas y la siembra directa, acompañado por 
modificaciones en el sistema de manejo, que con 
la ayuda de desarrollos tecnológicos aplicados 
a las cosechadoras para surcos estrechos y alta 
densidad de siembra, permitió lograr aumentos 
significativos en los rendimientos alcanzados.
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Arroz

El arroz es una planta de origen asiático, proba-
blemente de la India, cuyos granos constituyen la 
base de la alimentación de más de la mitad de la 
población mundial. Por el contrario, cada argen-
tino consume un promedio de 7 kilogramos de 
arroz al año, lo que es casi ocho veces menor a 
la ingesta mundial, que está cerca de los 55 kilo-
gramos. Dado el bajo consumo local, la inser-
ción exportadora es fundamental para el sector. 
En las últimas campañas se ha observado una 
reducción en la producción y el área sembrada.
Para garantizar una producción normal no con-
viene que la temperatura baje de 12 °C en ningún 
momento del cultivo. Sus mejores rendimientos 

se obtienen manteniendo el cultivo inundado 
durante la mayor parte del ciclo vegetativo, para 
lo cual se prefieren suelos arcillo-arenoso-humí-
feros con subsuelo impermeable.
La producción de arroz en la Argentina se con-
centra en las provincias de Corrientes, Entre 
Ríos y Santa Fe, Formosa y Chaco completan la 
producción nacional.
La mayor superficie sembrada se obtuvo en 
la campaña 2010-2011, con 247.857 hectáreas 
y a partir de entonces la superficie no llega a 
las 250.000 hectáreas. La producción también 
alcanzó un máximo en esa misma campaña, 
para mantenerse estable por algunos años 
y declinar luego para llegar a 2017-2018 con 
1.367.967 toneladas.

Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la superficie sembrada de arroz.
Campañas 1999-2018
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Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la producción y el rendimiento del arroz.
Campañas 1999-2018

En los últimos años, la producción de arroz se 
encuentra en retroceso debido al aumento de 
los costos energéticos asociados al riego. Su 
considerable aumento hizo disminuir la compe-
titividad del cultivo.

A nivel provincial, la caída del área que se dio 
desde la campaña 2010-2011 fue especial-
mente intensa en Entre Ríos (-36,2%) y Santa 
Fe (-17%), mientras que en Corrientes fue algo 
menor (-9,2%).
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Maní

El maní es una planta de origen sudamericano. 
Pruebas moleculares demuestran su origen en 
el sur de Bolivia, en las partes bajas cercanas al 
límite con Argentina. Luego del descubrimiento 
de América, se extendió a varias latitudes cáli-
das o templado-cálidas de la Tierra. Pertenece a 
la misma familia de la soja, es decir de las legu-
minosas, por lo tanto tiene también la propie-
dad de enriquecer el suelo con nitrógeno.
El maní puede ser considerado un cultivo regio-
nal ya que su producción se encuentra concen-
trada en más del 90% en el centro-sur de la 
provincia de Córdoba, con la totalidad del pro-
ceso industrial, por lo que tiene un alto impacto 
económico y social en esta provincia. En los 
últimos años, su cultivo se ha expandido a las 
provincias de San Luis, La Pampa y oeste de la 
provincia de Buenos Aires.
Constituye un verdadero complejo agroalimen-
tario de marcado perfil regional, que articula las 
distintas etapas del proceso productivo prima-
rio, la industrialización de la materia prima, su 
comercialización y exportación, a lo cual deben 
sumarse todos los servicios que se desarrollan 
con relación a estas etapas.
Es un producto que mayoritariamente se 
exporta debido al escaso consumo del mercado 
interno, esto le permite a la Argentina ocupar los 
primeros lugares entre los países exportadores.

En cuanto a la localización geográfica del cul-
tivo en la provincia de Córdoba, se fue obser-
vando a lo largo del tiempo, una migración 
hacia los departamentos del sur (Roque S. 
Peña, Río Cuarto y Juárez Celman), debido a la 
fuerte competencia ejercida por la expansión 
del cultivo de soja.
El uso del maní en la Argentina comenzó como 
fuente de aceite comestible inserto en explota-
ciones agropecuarias de planteos productivos 
mixtos, e involucraba básicamente maníes de 
tipo Español o Valencia, pero con el tiempo se 
fue cambiando el destino del grano hacia con-
sumo directo o confitería. Estos son maníes 
muy diferentes a los del tipo Español usados 
como oleaginosos. La aparición de este nuevo 
tipo fue acompañada por elementos tecnoló-
gicos de gran importancia (herbicidas de pre y 
post-emergencia, fungicidas, arrancadoras-in-
vertidoras, etc.)
A partir de la campaña 2012-2013, la produc-
ción de maní en la Argentina supera el millón 
de toneladas con excepción de la campaña 
2017-2018, cuando llegó a la 921.231 toneladas 
por efecto de la sequía que sufrió el área de 
cultivo durante esa campaña. La disminución 
de la producción también se vio acompañada 
por la disminución de los rendimientos, a pesar 
de que la superficie sembrada fue superior a la 
de la campaña anterior.

Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la superficie sembrada de maní.
Campañas 1999-2018
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Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de produción y rendimiento del maní.
Campañas 1999-2018

LINKS DE INTERÉS

Cámara Argentina del Maní Córdoba

https://anida.ign.gob.ar/
https://camaradelmani.org.ar/
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Poroto

Es una especie anual nativa de Mesoamérica 
y Sudamérica, y sus numerosas variedades se 
cultivan en todo el mundo para el consumo, de 
sus vainas verdes y de sus semillas frescas o 
secas. Las semillas (porotos) debido a su alto 
contenido proteico, integran la dieta del hom-
bre desde la antigüedad.
Es un grano con muy buenas cualidades nutricio-
nales, con un alto porcentaje de carbohidratos y 
proteínas, bajo en grasa, además de ser una muy 
buena fuente de vitaminas y minerales, entre las 

más importantes vitamina A, B2, B3, B6, B9, cal-
cio, magnesio, fósforo y potasio, entre otros.
En Argentina se cultivan tres variedades: poroto 
blanco, poroto negro y poroto colorado o Cran-
berry. Históricamente, se exporta el 97% de la 
producción, posicionándose Argentina entre los 
primeros diez países productores y exportado-
res a nivel mundial debido a su escaso consumo 
interno, apenas del 3%.
El valor máximo en cuanto a superficie des-
tinada al cultivo de porotos en la República 
Argentina se dio en 2015, con 438.140 hectáreas.

Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la superficie sembrada de poroto seco.
Campañas 1999-2018
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Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la producción y rendimiento del poroto seco.
Campañas 1999-2018

Originalmente, el cultivo de porotos estuvo cen-
trado en las provincias de Salta y Tucumán, con 
un poroto blanco traído por los inmigrantes y que 
con el tiempo tomaría denominación de origen, 
ya que se lo conocía en el mundo como alubia 
argentina. En la actualidad, el cultivo se encuen-
tra expandido al noroeste, desde el límite con 
Bolivia hasta el norte de la provincia de Córdoba.
La producción se localiza en el noroeste argen-
tino, que cuenta con condiciones agroclimáticas 
aptas para su desarrollo. Las áreas tradicionales 
del cultivo son norte, este y sudeste de Tucumán, 
oeste y sudoeste de Santiago del Estero, cen-
tro, sudeste y norte de Salta, sudeste de Jujuy, 
sudeste de Catamarca y norte de Córdoba.
El cultivo se realiza en grandes extensiones, en 
un sistema casi de monocultivo con una carac-
terística del ciclo que varía entre los 90 y 120 
días, dependiendo la variedad. Este cultivo tiene 
una necesidad hídrica de 350 a 450 mm de pre-

cipitaciones, debiendo esta cantidad de agua 
estar distribuida equitativamente a lo largo 
de la vida de la planta. El cultivo de poroto no 
requiere tareas de labranza excesivas, y menos 
aún desde su adaptación a la siembra directa. 
La cosecha se realiza dependiendo de la maqui-
naria del establecimiento, pudiendo ser cose-
chado directamente o de manera convencional 
arrancado, acordonado, hilerado y trillado.
En la actualidad funcionan unas quince plan-
tas procesadoras entre grandes y medianas, y 
unas cuarenta más pequeñas. Más del 80% se 
encuentran en Salta y el resto en Jujuy, Tucu-
mán y Buenos Aires. Las procesadoras grandes 
y medianas están equipadas con seleccionado-
ras electrónicas para tratamientos de porotos 
blancos, el resto de las plantas carecen de estos 
equipos y se dedican a procesar solamente 
porotos de color.
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Yerba mate

La yerba mate, Ilexparaguariensis, es un árbol 
perennifolio originario de Sudamérica cuya dis-
tribución está limitada por el río Paraguay al 
oeste y el océano Atlántico al este, entre los 
paralelos 18° y 30° de latitud sur. En esta área 
crece en estado silvestre, pudiendo llegar a 
alcanzar los 15 metros de altura.
Había que esperar hasta fines del siglo XIX y 
principios del XX, para que la cosecha de yer-
batales naturales fuera sustituida por la exten-
sión de la producción bajo cultivo.
Si bien los pueblos originarios, guaraníes y 
guaycurúes, conocían esta planta desde tiem-
pos inmemoriales, ya que recogían sus hojas 
en la selva donde crecía en forma silvestre, es 
recién a partir de la conquista de América que 
se comienza a tener referencias bibliográficas 
acerca de las virtudes de la yerba mate. Hoy se 
sabe que el mate contiene Xantinas, que son 
alcaloides como la cafeína, teofilina y teobro-
mina, estimulantes conocidos y que pueden 
hallarse también en el café y el chocolate.
Los pobladores nativos fueron los primeros en 
conocer las virtudes de la yerba mate, pero los 

inmigrantes del siglo XIX fueron, los que des-
pués de tomar el hábito del consumo, lo lle-
varon a sus países de origen iniciando así la 
etapa exportadora.
La yerba exige temperaturas tropicales y fre-
cuentes precipitaciones, alrededor de 2.500 
mm anuales. La temperatura óptima se ubica en 
torno a los 20 °C de media, aunque puede lle-
gar a tolerar las heladas.
Siendo la implantación costosa, el cultivo puede 
comenzar a cosecharse recién hacia el cuarto 
año y entra en plena producción a los diez años 
de haber sido implantado; a partir de entonces 
puede mantenerse en buenas condiciones pro-
ductivas durante más de seis décadas.
En la Argentina, la provincia de Misiones y el 
noreste de Corrientes, parte de los depar-
tamentos de Ituzaingó y Santo Tomé, cuen-
tan con las condiciones agroecológicas que 
demanda el cultivo, coincidiendo esta área con 
la dispersión natural de la especie. La superfi-
cie implantada, según el Ministerio de Agroin-
dustria, totalizó en la campaña 2016-2017 unas 
169.291 hectáreas, con una producción de 
690.100 toneladas y un rendimiento promedio 
de 4.066 kilogramos por hectárea.

Fuente: Secretaría de Agriccultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial. 
Dirección de Estimaciones Agrícolas

Evolución de la superficie sembrada de yerba mate.
Campañas 1999-2018
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Aunque son tres los países que más la cultivan 
a nivel mundial, dos de ellos concentran más del 
90% de la producción. Argentina con alrededor 
de 700 mil toneladas al año participa apor-
tando entre el 56 y 62% del global y Brasil con 
unas 500 mil toneladas lo hace con alrededor 
de 34 al 36% del total mundial. Paraguay, que 
participa con 50 mil toneladas, aporta aproxi-
madamente el 5% de la producción total.
La producción de yerba mate en la Argentina 
dio lugar a una importante industria. Los regis-
tros del Instituto Nacional de la Yerba Mate 
destacan que están habilitadas para operar 105 
industrias molineras y o fraccionadores en el 
país. Aunque la cuenca de producción cuenta 
con 228 establecimientos, que operan como 
secaderos registrados a nivel nacional. La yerba 
mate canchada, proveniente de los secaderos 
ya sea de cámaras de estacionamiento natural 
o acelerado, es un material heterogéneo desde 
el punto de vista de sus cualidades organolép-

ticas, contenido de humedad, variada granulo-
metría y que, mediante sucesivas operaciones 
de clasificación, trituración y mezclas, confor-
man el estilo que las identifica. Las hojas son 
las que aportan intensidad al sabor, mientras 
que el palo, de acuerdo con su proporcionali-
dad, ayuda a alcanzar un equilibrio más suave 
al momento de realizar la infusión. El polvo es 
un componente fundamental para unir las dis-
tintas notas que combinan el sabor de la infu-
sión y, además, es el responsable de lograr que 
la bebida sea espumosa.
A fines de 2014, el Congreso Nacional aprobó 
el régimen de Envasado en Origen de la yerba 
mate en la región productora, para promover la 
creación, en la región, de establecimientos que 
pudieran instrumentar dicha norma.
En Argentina se consume 7,5 kilogramos de 
productos para infusiones, lo que es equiva-
lente a beber entre 130 litros y 140 litros por 
año y por persona.

Con relación al consumo mundial de yerba 
mate, el 90% de las preferencias se focalizan 
en los únicos tres países productores, es decir 
Argentina, Brasil y Paraguay. No obstante, la 
infusión de mate está difundida en otros mer-
cados tales como Uruguay, Siria, Chile y Líbano. 
El resto de los países importadores totalizan en 
volumen el 1% del consumo mundial. Siria, año 
tras año, no solo consolida su mercado yer-

batero, sino que lenta pero progresivamente 
extiende el negocio a través de la distribución y 
comercialización de yerba mate en envoltorios 
de paquetes de cuarto kilo prensado, colocán-
dose a la vanguardia en Medio Oriente como 
comprador de yerba mate argentina (75% de 
las cantidades exportadas tienen ese destino 
seguido por Chile 14%, Líbano 2%, Estados Uni-
dos 2% y Francia 2%).
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PRINCIPALES CULTIVOS REGIONALES: 
CAMPAÑA 2017-2018
Algodón

Con más de 30.000 hectáreas sembradas se pre-
sentan los departamentos de 9 de Julio en Santa 
Fe, Moreno en Santiago del Estero y Mayor Luis 
J. Fontana en Chaco. En cuanto a la producción, 
el único departamento con más de 100.000 tn de 
producción es Moreno, en Santiago del Estero. 
Le siguen 9 de Julio en la provincia de Santa Fe y 
Robles, también de Santiago del Estero.
El rendimiento, sin embargo, es mayor en Aya-
cucho, San Luis, seguido de los departamentos 
de Banda y Alberdi en Santiago del Estero. En 
todos los casos, este rendimiento es de alrede-
dor de 4000 kg/ha.

Arroz

Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, pre-
senta la mayor superficie sembrada con más 
de 21.000 ha de arroz. Le sigue San Javier en 
Santa Fe y, también en Corrientes, el departa-
mento de Mercedes.
Con más de 100.000 tn frente a las 80.000 
de los que le siguen, se destacan los departa-
mentos de Curuzú Cuatiá (que produce más de 
140.000 tn), Villaguay en Entre Ríos, San Javier 
en Santa Fe y Mercedes en Corrientes.
El rendimiento también es superior en la provin-
cia de Entre Ríos. Los departamentos de Feli-
ciano, La Paz y Federación presentan todos un 
rendimiento de alrededor de 8.000 kg/ha.

Maní

La superficie sembrada con maní es mayor en 
la provincia de Córdoba, en los departamentos 
Río Cuarto, con más de 160.000 ha, seguido de 
Juárez Celman y General Roca.
Siempre en Córdoba, la producción es superior 
estos mismos departamentos en primer lugar 

Río Cuarto, con más de 290.000 toneladas, 
seguido por General Roca y Juárez Celman con 
alrededor de 130.000 tn.
Los principales rendimientos en el caso del 
maní, sin embargo, se obtienen en la provincia 
de Buenos Aires, en los partidos de General 
Villegas y General Pinto. Le sigue San Javier, de 
Córdoba, con unos 3.800 kg/ha.

Poroto

La provincia de Salta, en los departamentos de 
General José de San Martín, Orán y Anta, pre-
senta las mayores superficies sembradas con 
poroto. En especial el primero, que presenta 
más de 120.000 ha sembradas, frente a las 
84.000 del segundo. El departamento General 
José de San Martín también se destaca por su 
producción de más de 130.000 tn; le sigue Orán 
con 93.000 y Jiménez, en Santiago del Estero, 
con una producción de 40.000 tn.
Los mayores rendimientos, de más de 2.000 kg/
ha, se obtienen en Santiago del Estero, en los 
departamentos de Río Hondo, Pellegrini y Banda.

Yerba mate (campaña 2016-17)

Para la yerba mate se analizaron los datos de 
la campaña 2016-2017. En dicha campaña, los 
departamentos misioneros de Oberá, San Igna-
cio y Apóstoles presentaron la mayor superficie 
sembrada con yerba mate. Oberá, en particular, 
presenta más 20.000 ha. También es el departa-
mento con mayor producción, con más de 80.000 
tn; le sigue Santo Tomé, en Corrientes, y Cainguás 
en Misiones, ambos con alrededor de 65.000 tn.
El rendimiento mayor corresponde a los depar-
tamentos de General Manuel Belgrano, Misio-
nes, Santo Tomé e Ituzaingó en Corrientes, 
todos con más de 4.000 kg/ha.
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LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
EN LA ARGENTINA
En la década de 1980 solo existían grupos 
aislados de productores orgánicos, conser-
vacionistas del suelo y organizaciones no 
gubernamentales, abocadas tanto a la autosu-
ficiencia alimentaria como a la concientización 
sobre los beneficios de estas prácticas. Todos 
ellos trataban de adaptar las normas de la agri-
cultura orgánica de Europa, Estados Unidos y 
Japón. Esto significaba producir sin agroquími-
cos y emplear técnicas que respetasen el medio 
ambiente, preservando los recursos naturales.
En el año 1991, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca resuelve delegar parte de la 
responsabilidad del control de la calidad de los 
alimentos a organismos o entidades privadas 
que serían supervisadas por el Estado, y recién 
el 4 de agosto de 1999 se sanciona la ley 25.127 
de producción orgánica en la Argentina.
El artículo 1º de dicha ley entiende por ecoló-
gico, biológico u orgánico a todo sistema de 
producción agropecuario, su correspondiente 
agroindustria, como así también a los sistemas 
de recolección, captura y caza, sustentables 
en el tiempo y que mediante el manejo racio-
nal de los recursos naturales y evitando el uso 
de los productos de síntesis química y otros 
de efecto tóxico real o potencial para la salud 
humana, brinde productos sanos, mantenga o 
incremente la fertilidad de los suelos y la diver-
sidad biológica, conserve los recursos hídricos y 
presente o intensifique los ciclos biológicos del 
suelo para suministrar los nutrientes destina-

dos a la vida vegetal y animal, proporcionando 
a los sistemas naturales, cultivos vegetales y 
al ganado condiciones tales que les permitan 
expresar las características básicas de su com-
portamiento innato, cubriendo las necesidades 
fisiológicas y ecológicas.
Sobre la base de esta ley se desarrolló un sis-
tema de control dentro del SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad y Agroalimenta-
ria) de acuerdo con normas básicas del INFOAM 
(Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica), y al reglamento 2092/91 
de la Comunidad Económica Europea, estable-
ciendo un sistema público-privado de doble 
control para la producción orgánica supervi-
sada por el propio SENASA.
Para que un producto obtenga la certificación 
de orgánico deberá provenir de un sistema en 
donde se hayan aplicado las prácticas estableci-
das en la reglamentación de la ley SENASA; de 
este modo se identifica y etiqueta al producto 
en todas las etapas de la cadena debiéndose 
aplicar sistemas productivos normatizados 
mediante guías y reglamentos mundialmente 
difundidos y aceptados. Cabe señalar que estas 
normas son muy dinámicas ya que cambian de 
acuerdo a las demandas de los consumidores, y 
a los avances científico-tecnológicos.
La expansión del sector orgánico se aceleró, con 
tasas de crecimiento anuales de más del 100%, 
durante la segunda mitad de los años noventa.
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En la actualidad el sector está principalmente 
representado por tres cámaras: el Movimiento 
Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), 
la Cámara Argentina de Productores Orgánicos 
Certificados (CAPOC) y la Cámara de Certifi-
cadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y 
Afines (CA.CER). Cada cámara tiene además 

sus propias prioridades: MAPO se organiza en 
filiales y grupos productivos en todo el país, 
se orienta hacia el sector productivo y cumple 
funciones de difusión y capacitación a todos los 
niveles; CAPOC se centra en comercialización y 
el ámbito de CA.CER es la certificación.

Fuente: SENASA.

Distribución provincial por tipo de cultivo orgánico. Año 2018

Durante 2018 la superficie bajo explotación 
orgánica fue de casi 3,5 millones de hectáreas. 
De esa superficie 81 mil hectáreas corresponden 
a la superficie de producción vegetal y unos 3,4 
millones de hectáreas a la producción ganadera.
El número de explotaciones bajo seguimiento 
orgánico –tanto vegetal como animal- aumentó 
notoriamente durante 2018, en relación a 2017, 
en las provincias de Chaco (344%), Catamarca 
(238%) y San Luis (129%).
La provincia de Río Negro posee el mayor por-
centaje de unidades bajo seguimiento orgánico, 
casi el 20%, seguida de Mendoza con el 15% y 
Buenos Aires con algo más del 11%.
Las provincias patagónicas del Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida Argentina 
y Atlántico Sur, poseen grandes explotaciones 

dedicadas a la ganadería orgánica, ocupando en 
total el 88% de la superficie bajo seguimiento.
En el año 2018 los cereales y oleaginosos orgá-
nicos se cultivaron principalmente en la pro-
vincia de Buenos Aires (77%), siguiendo en 
importancia las provincias de Salta y Entre Ríos. 
La superficie de cereales creció respecto de 
2017 y la de oleaginosas disminuyó. Los culti-
vos industriales orgánicos se localizan princi-
palmente en Tucumán, Jujuy y Salta (caña de 
azúcar), y Mendoza (olivo y vid); su superficie 
creció un 12% respecto de 2017.
En 2018, la superficie cosechada de frutas orgá-
nicas, en cambio, disminuyó un 27% respecto 
de 2017. Los principales productores fueron Río 
Negro con frutales de pepita y carozo y Tucu-
mán con limones y arándanos orgánicos.
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La producción orgánica vegetal

Originariamente la producción orgánica vegetal 
se desarrolló en la región Pampeana, y los prin-
cipales cultivos cosechados pertenecieron al 
grupo de cereales y oleaginosos a los que luego 
se agregaron otros provenientes de la provincia 
de Misiones.

La superficie cosechada con producción orgá-
nica vegetal en 2018 fue de 80.877 hectáreas. 
Esta variable, sumamente indicativa del estado 
de este tipo de producción, muestra un creci-
miento promedio anual del 8% desde el año 1995.

Los principales cultivos industriales orgánicos 
fueron la caña de azúcar, el olivo y la vid, y 
entre las hortalizas las más cultivadas el ajo y 
el zapallo.
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Fuente: SENASA.

Evolución de la superficie cosechada con producción orgánica vegetal. 
Años 1995-2018

La producción orgánica vegetal certificada 
para la exportación

La exportación es el principal destino de la 
producción orgánica vegetal de la Argentina. 
Durante 2018 creció la exportación de frutas 
orgánicas y disminuyó la de productos indus-
trializados, cereales y oleaginosos. Se recuperó 
la exportación de peras pero disminuyó la de 
manzanas. Creció notablemente la exportación 
de kiwi y de arándanos orgánicos. Entre los 

productos industriales orgánicos corresponde 
señalar el aumento de la exportación de sidra y 
jugo concentrado de limón.
Estados Unidos recibió el 43% de los productos 
de la exportación orgánica argentina durante 
2018 y, en ese mismo año, las exportaciones a la 
Unión Europea alcanzaron el 36% del volumen 
exportado. Suiza, Japón y Canadá son otros 
destinos importantes para la exportación orgá-
nica vegetal de la Argentina.
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Exportaciones de productos orgánicos. Año 2018

Total exportaciones
UE 

59.870.873
EEUU 

70.472.110

Trigo 3.752.920

Cereales

Arroz

Frutas 24.472.341

675.668

20.495.052

23.461.814 28.539.699

3.828.053 1.868.195

675.6687.372.362

Fuente: SENASA,

2.824.272 145.260

Cebada 3.752.920

Maíz

675.668

2.824.272 145.260

Sorgo 3.752.920

Maíz pisingallo

675.668

2.824.272 145.260

Oleaginosas 18.832.727350.410

Soja 0

Lino

16.906.710

0 1.019.090

Chía 350.410

Girasol

218.847

0 394.100

Canola 0 293.980

Hortalizas y legumbres

Productos industrializados

0 21.168Aromáticas

385.893 39.600Otros

La producción orgánica de origen vegetal 
para el mercado interno

Si bien sigue siendo bajo el consumo interno de 
productos orgánicos certificados (menos del 1%), 
las entidades certificadoras informan una mayor 
diversificación y presencia en ferias locales, en 
eventos de difusión gastronómica y en distribu-
ción directa a consumidores. A dicho mercado 
se destinan productos industrializados como 
harina, azúcar, yerba mate y hortalizas diversas.

 

 La producción orgánica animal

Las provincias de Buenos Aires, Chubut y Salta 
son las que al año 2018 registraron mayor pro-
porción de ganado bovino orgánico, las existen-
cias ovinas se distribuyeron en las provincias de 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En cuanto a la apicultura orgánica, en 2018 
aumentó nuevamente el número de colmenas, 
que creció un 75% respecto de 2017, alcan-
zando un total de 33.788 colmenas. El stock de 
colmenas se encuentra principalmente en las 
provincias de Chaco, Santa Fe y San Luis; con el 
37%; 16% y 12% respectivamente.
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VOLVER AL ÍNDICE

Vacunos, ovinos y colmenas orgánicas por provincia. Año 2018

Provincia
Vacunos Ovinos

Chaco 0 

Total del país

Santa Fe

12.463

33.788932.083

0 5.293

Colmenas

34.589

1.223

0

San Luis 0

Santiago del Estero

3.901

0 3.7810

0

Córdoba 1.271

La Pampa

3.509

0 1.9120

3.179

Entre Ríos 0

Buenos Aires

1.314

0 3.90112.753

0

Mendoza 0

Formosa

895

0 3.9010

0

Chubut 387.885

Santa Cruz

500

370.398 220335

9.289

Tierra del Fuego 131.307

Río Negro

0

41.222 0709

1.738

Salta 0

Misiones

0

0 0276

5.087

Catamarca 0

Corrientes

0

0 00

0

Jujuy 0

La Rioja

0

0 00

0

Neuquén 0

San Juan

0

0 00

0

Tucumán 0 00

Fuente: SENASA,
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LA GANADERÍA 
EN LA ARGENTINA
Tradicionalmente, la Argentina fue un gran 
productor de carnes, muy apreciadas en el 
mercado internacional por su sabor, terneza 
y jugosidad. Un territorio amplio y en buena 
medida desierto favoreció la procreación del 
ganado vacuno, que con el correr del tiempo se 
transformó en una importante fuente de riqueza 
para el país. Esta situación perduró hasta pro-
mediar la segunda mitad del siglo XX.
Con el transcurso del tiempo, la ganadería dejó 
de ser una actividad solo llevada a cabo en las 
grandes estancias pampeanas, para ser adop-

tada por la mayoría de los productores agrope-
cuarios del país de acuerdo con los diferentes 
tipos de actividad, escala y ambiente en el que 
estaban radicados.
La ganadería vacuna para la producción de carne 
y cuero predominaba en la región Pampeana y 
en parte del Litoral; la ganadería ovina, para pro-
ducir lana y carne, en la Patagonia; la ganadería 
porcina se concentraba mayoritariamente en la 
región Pampeana; la ganadería caprina en sue-
los pobres del noroeste y Cuyo y los equinos, en 
general, en todo el territorio nacional.
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En las últimas décadas de ese siglo y por varias 
razones, la agricultura se convirtió en líder de 
las exportaciones del país, mientras que la 
ganadería bovina luchaba contra el proteccio-
nismo externo y la erradicación definitiva de la 
fiebre aftosa en el territorio nacional.

A continuación se presenta la distribución de 
los principales tipos de ganado de la Argentina: 
bovino, ovino, porcino y equino.

Ganado bovino

En el conjunto de la producción ganadera, la 
bovina es definitivamente la más importante. 
Tradicionalmente, esta ganadería se desarro-
lló en la región Pampeana mediante el pasto-
reo directo de campos naturales o de pasturas 
cultivadas. Los pastos de la pampa argentina 
crecen sobre extensas planicies, que no solo 
son sumamente adecuadas para el ganado 
bovino, sino que además están colmados de 
alfalfas y gramíneas con poca humedad y que 
tienen entre el 12% y 20% de proteínas, cuando 
el pasto ordinario tiene apenas algo más que la 
mitad de estos porcentajes.

Los alimentos procesados o concentrados solo 
se suministran en determinadas situaciones, o 
por ciertos períodos, cuando los nutrientes apor-
tados por las pasturas resultan insuficientes para 
satisfacer los requerimientos de los animales.
Si bien técnicamente la primacía de la región 
Pampeana se mantiene, el avance de la agricul-
tura provocó un reordenamiento del rodeo nacio-
nal. El Chaco seco fue la región que recibió mayor 
número de cabezas; la región Pampeana continúa 
siendo la principal zona ganadera del país aun-
que perdió animales en el área de invernada22 y 
ganó, en cambio, la Pampa deprimida, obteniendo 
casi el doble de la carga animal histórica por hec-
tárea. La reubicación de la ganadería se realizó en 
terrenos potencialmente menos productivos.

22Área de invernada: Son campos aptos para el cultivo de pasturas muy productivas (alfalfas), que 
favorecen el engorde del animal y que además tienen suelos franco-arenosos que impiden la acumulación 
de humedad en superficie y tienen un clima seco que impide la propagación de enfermedades contagio-
sas o parasitarias. En la Argentina son áreas de invernada por excelencia el oeste de la provincia de Bue-
nos Aires y el noreste de La Pampa.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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La ganadería bovina resulta importante, además, 
por la producción de leche. Las cuencas más 
importantes de producción de leche se localizan 
en la región Pampeana. Las cuencas de Buenos 
Aires abastecen el 27% de la producción nacio-
nal; las de Santa Fe, sur y central en conjunto, 
el 30% de la producción nacional; la del sur de 
Entre Ríos aporta el 5% y la de Córdoba el 33%.

Ganado ovino

En la actualidad, la principal área productiva 
de ganado ovino es la Patagonia. Posee esta-
blecimientos de gran tamaño dedicados casi 
exclusivamente a la producción de este tipo de 
ganado. En esta región se crían dos tercios de 
los ovinos del país, y un tercio de los producto-
res tiene más de 1.000 ovinos.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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En la Patagonia la cría se realiza en forma 
extensiva para el aprovechamiento principal de 
la lana. Con este propósito predomina la raza 
Merino, pero para el doble propósito, es decir, 
para lana y carne, se crían Corriedale, Romney 
Marsh, Lincoln y Criolla, que son algunas de 
las más de diez razas que se crían en el país. 
Solo una raza, la Hampshire Down, se aprove-
cha para el consumo de carne. En el noroeste 
predomina la raza criolla, la cual no está defi-
nida genéticamente y se trata de una mezcla de 
razas. En tiempos recientes se crían razas tam-
bién destinadas a la producción de leche y deri-
vados, esta última es una actividad productiva 
importante en las provincias centrales y varias 
cuencas lecheras del país.
En segundo lugar, se ubica la región Pampeana, 
donde la actividad agropecuaria, más diversifi-
cada, incluye la ganadería ovina. En el nordeste 
y el noroeste las explotaciones ganaderas suelen 
ser mixtas y en muchos casos de subsistencia. 
En cada región se aprecian estructuras produc-
tivas muy disímiles entre sí. Mientras en la Pata-
gonia los establecimientos productivos son muy 
grandes, en el resto del territorio de Argentina el 
ganado ovino se cría en sistemas de producción 
mixtos en los que suelen haber menos de 100 
cabezas. La estadística demuestra que el 85% de 
los productores tienen menos de 100 cabezas.
La historia de la ganadería ovina en Argentina 
muestra una notable reducción del número de 
cabezas ya que, a fines del siglo XIX, contaba 
con 74 millones y, en la actualidad, no llega a 
alcanzar los 15 millones de cabezas.
Múltiples factores contribuyeron a esta situa-
ción. Entre ellos se puede mencionar el reem-
plazo del ganado ovino por el bovino, debido 
a la mayor dedicación de mano de obra que 
requiere la cría ovina, la desertificación de la 
Patagonia, la inestabilidad del mercado interna-
cional y la escasa tecnología aplicada a la pro-
ducción ovina. Además, políticas económicas 
desacertadas y algunos fenómenos naturales 
extremos, como fue la erupción del volcán Hud-
son en el año 1991, también contribuyeron a la 
disminución de este tipo de ganado.

Como puede observarse en el mapa las princi-
pales regiones productivas son la Patagonia, el 
Litoral y la pradera pampeana, pero en general 
todas las provincias del país crían ovinos, mayo-
ritariamente para la producción de lana.
En la Patagonia se encuentra el 59% de las exis-
tencias ovinas. En el norte de esta región pre-
domina la raza Marino, de excelente aptitud 
lanera, mientras que en el sur la principal es la 
Corriedale y en el centro, una mezcla de ambas.
En la región Pampeana se encuentra el 23% del 
rodeo nacional y coexisten numerosas razas, 
principalmente Corriedale, Romney Marsh, 
Hampshire Down y Lincoln. El 18% se ubica dis-
persa en el territorio.
En los últimos años se observa una tendencia 
al aumento de la productividad de carne ovina 
a través de técnicas que incrementan la repro-
ducción y el crecimiento.
La producción de carne de cordero se destina no 
solo al mercado interno sino también a la expor-
tación. Por otro lado, se implementan progra-
mas para mejorar la calidad y finura de las lanas, 
como por ejemplo el Prolana23. Mediante los 
instrumentos de financiación de la denominada 
Ley Ovina Argentina24, los productores de ovi-
nos cuentan con apoyo del Estado para sus pro-
yectos de infraestructura, retención de vientres, 
genética, comercialización y capacitación.

Ganado porcino

La actividad porcina surgió en la Argentina como 
una producción secundaria, complementando a la 
agricultura cerealera; de hecho, su asentamiento 
territorial histórico coincide con la zona maicera 
tradicional (la llamada zona núcleo, que com-
prende parte de Buenos Aires, Santa Fe y Cór-
doba). En cierta medida, prueba de ello es que en 
la actualidad Argentina produce solo un kilo de 
cerdo por cada cinco kilos de carne vacuna.
Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa 
Fe y Entre Ríos concentran dos tercios del total 
de las existencias porcinas del país. El resto 
del país tiene el 30% del stock, destacándose 

23Prolana: PROLANA es un Programa Nacional creado en 1994 con el propósito de asistir al productor lanero 
de todo el país para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y condiciones de venta. 
PROLANA brinda a los productores laneros una herramienta que les permite diferenciar la calidad de sus 
lanas, logrando así mejorar el posicionamiento de su producto en el mercado.
24Ley Ovina Argentina: Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, sancionada el 4 de abril de 
2001 tiene por objeto lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos para que sean 
sustentables en el tiempo. Comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga por objetivo final lograr 
la producción comerciable de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro pro-
ducto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y condiciones agroecoló-
gicas adecuadas. Impulsa la adopción de tecnologías que permitan incrementar los porcentajes de corderos 
logrados, la productividad por hectárea y mejorar la calidad de la lana.
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por su importancia Salta, Chaco, Formosa, La 
Pampa, Santiago del Estero y San Luis.
La Argentina produce 660 mil toneladas de 
cerdo por año. Sin embargo, las importaciones 
crecen, aunque equivalen solamente a menos 
del 10% del total de la producción nacional, y 
complementan a dicha producción. Las prin-
cipales importaciones de carne porcina fresca 
(enfriada o congelada) proceden principal-
mente de Brasil, que participó con el 94,7% de 
las importaciones en 2017. También Brasil ocupa 
la cabecera de las importaciones de chacinados 
y embutidos. En cuanto a las exportaciones de 
carne porcina fresca, los principales destinos 
son Rusia y Hong Kong, los chacinados también 
se envían a estos países, asimismo a Vietnam, 
Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay.
Durante 2017 se decidió importar también carne 
de cerdo desde Estados Unidos, después de 
apreciar un importante aumento de la demanda 
local por este tipo de carne, en reemplazo de la 
carne vacuna. Las cuestiones técnicas queda-
ron resueltas, luego de que ambos gobiernos 
llegaran a un acuerdo que -por el lado argen-
tino- permitió el ingreso de los limones locales 
al mercado norteamericano. Argentina había blo-
queado las importaciones de carne de cerdo de 
los Estados Unidos durante aproximadamente 26 
años, alegando preocupaciones de salud animal.

La evolución de la ganadería porcina en los últi-
mos 15 años se fundamentó en una mayor tec-
nificación y en la implementación de medidas 
sanitarias que propiciaron el avance de toda 
la cadena en su conjunto. Hoy, los producto-
res reconocen la importancia de la prevención 
de las enfermedades porcinas y su tratamiento 
adecuado y en forma sostenida.
Desde mediados de 2018, a partir de brotes de 
un virus muy contagioso en Mongolia, Cam-
boya y Vietnam, la peste porcina africana se 
expandió por China. Al no haber disponible una 
vacuna efectiva para evitar su propagación, es 
muy factible que dicho mal repercuta incluso 
en la economía de la Argentina, actual provee-
dor del principal insumo para la alimentación de 
este ganado en China, la soja.
Si bien los sistemas de producción de pequeña 
y mediana escala productiva (10 a 200 madres) 
son los que prevalecen en la Argentina, se ha 
producido un importante aumento en el número 
de productores, que, a partir de estratos de 100 
madres, han confinado parte o la totalidad de 
su ganado, convirtiéndose en empresas tecnifi-
cadas de mayor eficiencia productiva. También 
se ha observado en estos últimos años la insta-
lación de megaempresas altamente tecnificadas 
y con índices de eficiencia productiva equipara-
ble a los sistemas más eficientes a nivel mundial.

https://anida.ign.gob.ar/


ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA ECONÓMICA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA-GANADERA

126

Ganado equino

El ganado equino tuvo tradicionalmente mucha 
importancia en la Argentina por su fuerte vincu-
lación con la cultura y con la historia.
El caballo como animal de silla y de tiro, por su 
velocidad y resistencia, adquirió gran importan-
cia para las tareas campestres, especialmente 
para el manejo del ganado vacuno, pero con el 
transcurso del proceso de motorización en el 
campo su cantidad disminuyó notablemente. A 
partir de esta situación adquirió mayor impor-

tancia para su utilización en los deportes ecues-
tres. Esta utilidad fue incentivada a partir de la 
década de 1990, lo que terminó por favorecer la 
cría de caballos para esas actividades.
Argentina logró obtener un gran reconoci-
miento a nivel mundial y un gran prestigio 
internacional hasta ocupar el tercer lugar en 
la producción caballos de carrera y el primero 
como productor de caballos de polo del mundo. 
Asimismo, ocupa el tercer lugar en la produc-
ción de embriones de los cuales el 90% perte-
necen a caballos de polo.

Las existencias argentinas ascienden a 2,6 millo-
nes de equinos registrados hasta abril de 2017.
En el territorio nacional se crían más de 25 
razas con distintas finalidades, lo que alimenta 
una industria que genera el 8,7% del Producto 

Bruto Interno (PBI) agropecuario y que, en la 
actualidad, está impulsando la creación de una 
marca: el caballo argentino25 que permita a 
los productores argentinos consolidarse en el 
mercado mundial.

25Caballo Argentino: Caballo argentino es la marca que impulsan los productores y empresas que se dedi-
can a la cría de caballos en la Argentina. Entienden que esta marca propia les permitirá consolidarse en el 
podio de la industria equina mundial.
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CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS 
DE LA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
El avance de la agricultura se observa no solo 
en la rotación con el ganado, haciéndolo dismi-
nuir o relocalizar en algunos casos, sino también 
sobre la vegetación natural de áreas que nunca 
habían sido cultivadas. A este hecho se suma la 
concentración de la producción en un solo cul-
tivo, el de la soja, lo cual genera, y es genuino 
que así sea, serios interrogantes no solo en el 
aspecto ambiental de la problemática sino tam-
bién, y particularmente, en los aspectos sociales.
Los cambios de la agricultura no fueron iguales 
ni tienen las mismas consecuencias en los dis-
tintos ámbitos territoriales. Las transformacio-
nes en la región Pampeana, con una fuerte y 
larga tradición agrícola, tiene fuertes contrastes 
con las áreas extrapampeanas. Lejos de asumir 
una posición simplista, como la de ciertos gru-
pos activistas que enfatizan los aspectos negati-
vos y desechan las incertidumbres, es necesario 
analizar la evolución sociodemográfica de los 
distintos territorios para obtener una visión des-
pojada de prejuicios para enfrentar la realidad.

Comportamiento de la población rural

En la Argentina se utiliza un criterio estadístico 
para definir a la población rural, entendiéndose 
que es aquella que vive dispersa en el campo 

o concentrada en aglomeraciones inferiores a 
2.000 habitantes. Por ser el criterio oficial, se 
lo utilizó para analizar la evolución de la pobla-
ción rural en el último período intercensal, 1991 
a 2010. Aunque este criterio no reconoce dife-
rencias territoriales ni contempla los nuevos 
criterios de ruralidad26, permite hacer compa-
raciones temporales que pueden asociarse con 
otros procesos que también se desenvuelven 
en el espacio y en el tiempo, como es el de la 
intensificación de la agricultura o el avance de 
la frontera agropecuaria.
Cuando se considera el criterio estadístico 
se puede afirmar que la población rural fue 
perdiendo peso relativo en el conjunto de la 
población desde la última parte del siglo XIX, 
en relación al patrón de crecimiento adoptado 
(producción agropecuaria extensiva, transferen-
cia del excedente económico a los principales 
centros urbanos, entre otras cuestiones).
De los 6 millones de habitantes rurales que 
había en el año 1947 (año de la máxima pobla-
ción rural registrada en la Argentina), en el 
último censo nacional de población, del año 
2010, se registró 3,6 millones, lo que representa 
menos del 9% de la población total del país. Los 
porcentajes de población rural de las últimas 
décadas parecerían demostrar un proceso de 
leve desaceleración de su disminución.

26Nuevos criterios de ruralidad: Nuevos criterios de ruralidad surgen en relación con las transformaciones 
que afectan al mundo rural producto de la nueva organización de los espacios rurales en los cuales aparecen 
nuevos usos y actores sociales así como nuevas actividades productivas y agentes económicos.

Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población

Evolución de la población urbana y rural (en porcentaje). Años 1895-2010

Población 1895 1914

Urbana 52,70 

Rural

62,20

47,30 37,80

1947

62,60

37,40

Total 100 100100

1960 1970

79 82,80

21 17,20

1980

28

72

100 100100

1991 2001

89,30 91,02

10,70 8,98

2010

11,60

88,40

100 100100
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A comienzos de la década de 1970, la activi-
dad agropecuaria extensiva y de secano recibió 
el gran impacto de la motorización y mecani-
zación primero, y de la revolución tecnológica 
después, y ayudó a promover la migración de 
la población, primero hacia grandes ciudades 
y luego hacia pueblos y ciudades de menor 
tamaño. En la región Pampeana, las nuevas tec-
nologías de la producción, al permitir que las 
familias vivan en los pueblos, de alguna forma 
fomentan la migración hacia ellos. Sin embargo, 
es necesario señalar que el despoblamiento 
rural de la Argentina es un proceso que se inicia 
con anterioridad a lo que se acaba de señalar.

Relación entre la expansión de la agricultura 
y la evolución de la población rural dispersa y 
agrupada

Un punto crucial a tener en cuenta es observar 
no solo la disminución de la población rural dis-
persa en el campo, sino también analizar prolija-
mente qué acontece con la población agrupada, 
especialmente en aquellos estratos de asenta-
miento que, por su localización y tamaño, están 
fuertemente vinculados con el campo.

128

Entre 1991 y 2010, la región Pampeana registra 
mayoritariamente decrecimiento de su pobla-
ción rural dispersa. En cambio, la población 
rural agrupada (hasta 2.000 habitantes) crece 
mayoritariamente a tasas bajas, e incluso en la 
provincia de Buenos Aires, se registra un signifi-
cativo número de partidos con tasas negativas.
En la región extrapampeana y, más precisa-
mente, en el área donde recientemente se 
expande e intensifica la agricultura, se observan 
tasas de crecimiento positivas de la población 
rural dispersa y también de la población rural 
agrupada, incluso por encima del 2,75% que es 

la tasa de crecimiento promedio de la pobla-
ción rural agrupada en la Argentina.
La población rural dispersa en el campo y agru-
pada hasta 2.000 habitantes crece en el área 
coincidente con la expansión reciente de la 
frontera productiva: el umbral del Chaco, en su 
porción occidental en el límite con Tucumán, y 
también en el Chaco semiárido ubicado en el 
área central de Santiago del Estero. En el área 
tradicional de ganadería extensiva del norte de 
Córdoba, donde en la actualidad avanza la agri-
cultura, se observa disminución de la población 
rural dispersa en el campo pero crecimiento 
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alto de la población rural agrupada. La observa-
ción conjunta de ambos mapas permite detec-
tar un proceso de urbanización creciente de la 
población rural, coincidente con la expansión 
de la agricultura en el norte, y un proceso de 
decrecimiento de la población asentada en las 
localidades de menos de 2.000 habitantes de la 
provincia de Buenos Aires, así como también un 
crecimiento bajo en la región Pampeana donde 
el proceso de afianzamiento de la agricultura 

es de más larga data. Si se considera que la 
población rural comprende no solo la que vive 
dispersa en el campo, sino también la que se 
encuentra agrupada en asentamientos menores 
a 2.000 habitantes, no puede afirmarse rotun-
damente que el fenómeno de agriculturización 
del territorio expulse población rural, sin consi-
derar que al menos, entre otros factores, contri-
buye a su urbanización.

Tasa de urbanización por región y total del país. Años 1991-2010

Tasa de urbanización 
1991 (%)

Región Pampeana 93,5 

Región Extrapampeana

95,6

65,3 77,1

Total del país 88,4 91,02

2,1

11,8

2,6

Tasa de urbanización 
2010 (%)

Diferencia 1991-2010 
(%)

Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, 1991 y 2010.

La dinámica regional indica un nuevo perfil 
espacial de la organización demográfica en las 
áreas de expansión reciente de la agricultura 
en la Argentina. Mientras la región Pampeana y, 
particularmente, la provincia de Buenos Aires, 
registran importantes áreas con decrecimiento 
de la población rural agrupada entre 1991 y 2010, 
la región extrapampeana, en el área donde se 
expande mayoritariamente la agricultura, crece 
la población rural agrupada y con niveles más 
importantes en paralelo con la mayor propor-
ción de tierras incorporadas al proceso agrícola.

Población en localidades rurales

Con el objetivo de analizar la evolución 
demográfica de las localidades rurales, en el 
transcurso del tiempo se resolvió hacer un 
seguimiento pormenorizado de su cantidad de 
habitantes a partir del año base, es decir, 1991. 
Para ello se clasificó a las localidades por su 
tamaño en 1991 y se las adaptó para que sean 
comparables en el tiempo (1991, 2001 y 2010), 
según los criterios tomados en cada censo 
por el INDEC; de esta forma se logró hacer un 
seguimiento pormenorizado de su evolución.
Las localidades cuyo seguimiento se realizó 
a través del tiempo son las que pertenecen, 

según algunas clasificaciones, al estrato A: pue-
blos pequeños (menores a 2000 habitantes). Se 
realizó además su seguimiento de acuerdo con 
su localización territorial, es decir a su región 
de pertenencia, habiéndolas diferenciado en 
región Pampeana y extrapampeana.
La variación demográfica de este estrato indica 
que son las localidades rurales o pueblos 
pequeños de la región Pampeana las que cre-
cen con una tasa por debajo de la tasa prome-
dio de la población rural de la Argentina, que 
es 2,75% anual. Estas localidades del estrato A, 
en zonas donde el sistema de cultivo, si bien 
intensificado en las últimas décadas, está con-
solidado con anterioridad, crecen a una tasa de 
2,09% anual. Este mismo tamaño de localida-
des, pero en la región extrapampeana, donde 
el proceso productivo agrícola está consolidán-
dose más recientemente, crece a una tasa de 
3,34% anual superando al promedio nacional. 
Se infiere así un proceso de urbanización de la 
población rural de las áreas más recientemente 
incorporadas al proceso productivo agrícola. Si 
bien la urbanización es un proceso social y por 
tanto influenciado por múltiples causas, lo que 
interesa señalar es que el análisis de su evolu-
ción indicó una distribución de localidades en la 
región extrapampeana con tasas de crecimiento 
más altas que en la región Pampeana.
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El mapa registra en general numerosos pueblos 
rurales con tasa de decrecimiento en la provin-
cia de Buenos Aires e incluso en el área núcleo 
de la agricultura pero a su vez también la vigen-
cia de un proceso de urbanización creciente de 
la población rural que resulta más vigoroso en 
la región extrapampeana, donde se expande la 
agriculturización como parte de un proceso de 
expansión de la frontera agropecuaria.

Dinámica de la ocupación de la población rural

Si bien se aprecia en curso un proceso de dis-
minución de la población rural dispersa en el 
campo, sabemos que la importancia de los pue-
blos se expresa directamente a través de su com-
portamiento demográfico, dada su capacidad de 
crecer dentro de un mundo rural que decrece. Su 
aptitud para la permanencia y aun crecimiento 
implica que, en este tipo de unidades, existe 
un mundo ocupacional con cierto dinamismo. 
Un tema importante en relación con la diná-
mica demográfica es la dinámica del empleo. 
En general, se puede afirmar que la producción 
agraria hace disminuir la demanda de empleo en 
relación con la velocidad del crecimiento tecno-
lógico, que se vio fuertemente acelerado y difun-
dido a raíz de la expansión de la agricultura.
La agricultura en general, debido a su mayor 
mecanización, reduce los requerimientos de 
mano de obra. Solo con la aplicación de la 
siembra directa se estima que se opera una 
reducción de un 30% de la demanda de mano 
de obra. Y esta es solo una de las numerosas 
innovaciones que el agro argentino desarrolló 
en los últimos años.
La transformación de la actividad agropecua-
ria, que se registra en forma concomitante con 
el desarrollo del proceso de agriculturización, 
obliga a la consideración de los distintos sec-
tores involucrados en la actividad agroalimen-
taria. Esto es, considerar el itinerario que sigue 
un producto agrícola a través de la producción, 
transformación e intercambio hasta llegar al 
consumidor final. Este enfoque es lo que con-
ceptualmente se considera cadena de valor 
agroalimentaria, que incluye no solo los insu-
mos para la producción (maquinaria, semillas, 
fertilizantes, etc.) sino también todos los servi-
cios que afectan de forma significativa a esas 
actividades (seguros, financiamiento, asisten-
cia técnica, etc.) además del almacenamiento 
(acopiadores, cooperativas, acondicionadores 

industriales etc.), comercialización (acopio y 
acondicionamiento de granos, etc.) y transporte 
(por buque, ferrocarril, camión o barcaza), que 
generan empleo indirectamente asociado al 
campo. Contemplar la cadena de valor de la 
producción agropecuaria permite evaluar más 
adecuadamente la generación de empleo que 
cada una de las cadenas produce, así como el 
valor agregado que genera.
Un estudio realizado en la órbita de la Secreta-
ría de Agroindustria publicado en diciembre de 
2018, identificó treinta y un cadenas sobre las 
que, en primer lugar, se cuantificaron ocho esla-
bones principales: producción primaria (54% del 
valor agregado), procesamiento industrial (31%), 
transporte de carga (5%), servicios agropecua-
rios (4%), empaque (2%), semillas (3%), agro-
químicos (1%) y servicios veterinarios (0,2%).
Respecto de la generación de empleo, la can-
tidad de ocupados por todas las cadenas se 
estimó superior a los 1,9 millones de personas. 
Las cadenas agroalimentarias que más trabaja-
dores ocupan son las de la soja (18%), el sector 
lácteo (12%), los bovinos (12%) y el trigo (8%). 
Las cadenas con mayor intensidad laboral (can-
tidad de personas ocupadas en relación al valor 
agregado por la cadena) son la del algodón, los 
cítricos, la caña de azúcar y el tabaco.
Resulta interesante observar que las cadenas 
agroalimentarias típicamente pampeanas (soja 
y bovino) se encuentran muy desarrolladas en 
provincias no pampeanas, como Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Santiago del 
Estero y San Luis.
Así como señalamos la importancia de los acon-
tecimientos tecnológicos de los últimos años 
para disminuir la demanda del empleo en la 
actividad agraria, también debemos reconocer 
que cobra importancia la demanda de empleo 
rural no agropecuario. En los pueblos rurales 
la administración, los comercios, los servicios 
públicos y privados, así como también los ser-
vicios personales de escala reducida, las peque-
ñas industrias manufactureras o el artesanado, 
son cada vez más importantes para dinamizar 
las economías de las áreas rurales.
Mientras las actividades específicamente rura-
les pueden no posibilitar la dedicación plena, 
habilitan al menos diversos grados de dedica-
ción parcial que fomentan esquemas de pluriac-
tividad27 y terminan por neutralizar la tendencia 
a la expulsión de población. La coincidencia 
espacial entre el aumento de la población rural 
agrupada y la expansión de la frontera agrope-

27Pluriactividad: La pluriactividad es un fenómeno extendido en la agricultura familiar de la 
Argentina que consiste en la combinación de actividades y ocupaciones agrarias y no agrarias por 
parte de los productores agropecuarios y sus familias, dentro y fuera de la unidad productiva.
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cuaria en el Chaco semiárido, tradicionalmente 
expulsor de población, puede asociarse con la 
demanda de trabajo que generan las tareas de 
cultivo, cuidado del ganado y desmonte, entre 
otras. Ahora bien, la pregunta fundamental de 
cara al futuro y cuya respuesta aún no se ve con 
claridad, es saber qué pasará con la población 
una vez que se haya estabilizado la expansión 
de la frontera.

Seguramente la población del área, que está 
cursando un proceso de urbanización, asegu-
rará su permanencia en el lugar en relación con 
el trabajo que pueda generarse en los pueblos 
vinculados con el campo.
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