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Alianzas socio-técnicas en el proceso de incorporación de suplementación 
con concentrados en sistemas ganaderos ovinos y caprinos, en el Noroeste 

de Chubut 

Eje temático: Aportes teórico - metodológicos para el trabajo de Extensión Rural. 

Categoría: Investigación. 

 

Resumen: 

El presente trabajo se desarrolló en la Región Patagónica, abarcando los Departamentos de 
Cushamen, Languiñeo y Tehuelches (Provincia de Chubut). Se trata de una zona con cierta 
identidad ambiental y productiva caracterizada por campos ganaderos ovinos y caprinos extensivos 
sujetos a un manejo tradicional, con una baja dinámica en cuanto a la  incorporación de 
tecnologías, y con una vulnerabilidad ambiental relativamente alta asociada especialmente a la 
sequía. Ante este contexto se plantea como objeto de estudio la suplementación con concentrados, 
una práctica innovadora para la zona con poca utilización hasta el año 2010 – 2011, período a 
partir del cual se produjo una difusión masiva, incorporándola tanto productores grandes y 
medianos como minifundistas. El periodo de análisis que se considera transcurre entre el año 2010 
y 2015, por abarcar desde las primeras utilizaciones de esta tecnología hasta el cambio de 
contexto macroeconómico a partir de la devaluación y quita de retenciones a los granos. El objetivo 
principal de este trabajo radica en analizar, desde una perspectiva socio-técnica, las formas de 
organización y articulación entre los distintos actores para adaptar la técnica de suplementación 
con concentrados a las características socio-productivas de la zona de estudio. En esa línea se  
reflexiona sobre los factores que intervienen en la toma de decisiones de los productores al 
momento de incorporar una innovación, como la del caso de estudio. La información utilizada fue 
obtenida principalmente a partir de la realización de entrevistas a productores de diferentes 
estratos que adoptaron y no adoptaron la tecnología, encargados de establecimientos, 
profesionales de organismos públicos y privados, proveedores de insumos, y contadores públicos; 
así mismo se consultó material bibliográfico vinculado con la temática. 

Palabras clave: Actores sociales – Innovación – Adopción – Adecuación socio-técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción:  

Las condiciones naturales, sociales, económicas e institucionales son determinantes para la 
sostenibilidad de los sistemas de producción. La Región Patagónica presenta una estructura 
agraria caracterizada por la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas unidades y 
una gran cantidad de campos con una superficie limitada. Por otra parte los sistemas productivos 
mantienen una alta vulnerabilidad ante las condiciones ambientales imperantes, situación 
acompañada por la escasa incorporación de modificaciones en el manejo general de los últimos 
años.  

En lo respectivo a la producción ovina y caprina, el producto principal es la fibra –lana o mohair- 
destinada en buena medida a la exportación sin mayor agregado de valor. Estas actividades han 
tenido un impacto en los pastizales ocasionando crecientes signos de deterioro. Ante estas 
características se diseñaron líneas de investigación y campos de intervención orientados a generar 
tecnologías que favorezcan el desarrollo sustentable de la región. Es así que en los últimos años 
se ha extendido el uso de alimentos concentrados como suplemento en la dieta de los animales, 
siendo considerado una alternativa ante la baja de la oferta forrajera. 

El objeto de estudio presentado en el  siguiente trabajo es la adopción de la suplementación con 
concentrados en el Noroeste de la Provincia de Chubut. Se trata de una práctica innovadora en 
sistemas ganaderos ovinos y caprinos en la región, siendo de poca utilización hasta el año 2010 – 
2011. A partir de estos años se produjo una importante difusión, siendo incorporada tanto por 
productores medianos y grandes como minifundistas. El periodo de estudio es 2010-2015, porque 
abarca desde las primeras utilizaciones de esta tecnología hasta la actualidad.  Así mismo se 
consideran los antecedentes desde principios de la década de 1990, momento en el cual se 
comienza a instalar la discusión sobre el proceso de aridización de los campos –denominado 
comúnmente como desertificación-. 

El objetivo principal de la investigación es analizar, desde una perspectiva socio-técnica, las formas 
de organización y articulación entre los distintos actores para adaptar la técnica de suplementación 
con concentrados a las características socio-productivas de la zona de estudio. En esa línea se  
reflexiona sobre los factores que ha intervenido en la toma de decisiones de los productores al 
momento de incorporar una innovación, como la del caso de estudio. 

Para el siguiente análisis se partió de la premisa que a partir de un esquema socio-técnico se 
configura y reconfigura la técnica de suplementación con concentrados, adaptándola de acuerdo a 
las condiciones agroecológicas de un territorio específico en el cual intervienen e interactúan 
distintos actores motivados por la relación problema – solución. 

Para enriquecer el análisis se elaboró una estratificación de los productores con el fin de identificar 
esquemas productivos y asociarlos con la incorporación, o no, de la técnica. También se identificó 
el rol que han desempeñado en las alianzas los distintos actores de los sectores público y privado 
vinculados con el sector agropecuario y la práctica de suplementación: técnicos de organismos 
públicos y privados, y proveedores de insumos. 

Caracterización del área de estudio:  

La zona de estudio se localiza al Noroeste la Provincia de Chubut, delimitada al Este de la Ruta 
Nacional N° 40 hasta aproximadamente el Paralelo 70. Se trata de una zona con una identidad 
ambiental y productiva caracterizada por campos ganaderos ovinos y caprinos extensivos, 
abarcando la parte Oriental y más árida de los Departamentos de Cushamen, Languiñeo y 
Tehuelches (Ver Figura 1). 

 



 
 
 
Figura 1 
Recorte área de estudio 
 

 

Las condiciones agroecológicas se corresponden con un paisaje de sierras, mesetas y valles con 
escasez de agua y vegetación esteparia arbustiva y herbácea, en las zonas más bajas se 
presentan condiciones fisiográficas que posibilitan una mayor disponibilidad hídrica formando 
ambientes conocidos como mallines. Toda la zona presenta signos de degradación por efecto del 
sobrepastoreo. 

Los Departamentos seleccionados se corresponden con los Proyectos Regionales con Enfoque 
Territorial (PRET) del INTA Meseta y Sur. Con respecto al área de estudio, el primero incluye los 
departamentos de Languiñeo y Cushamen, mientras que el PRET Sur comprende la totalidad del 
Departamento de Tehuelches y la parte Centro-Sur del Departamento de Languiñeo. Los centros 
urbanos más importantes del Departamento de Cushamen son El Maitén (4.422 habitantes), 
Gualjaina (1.183 habitantes) y Cushamen (740 habitantes); los correspondientes al Departamento 
de Languiñeo son Tecka (1.237 habitantes), Aldea Epulef (251 habitantes); y por último los centros 
urbanos correspondientes al Departamento de Tehuelches son Gobernador Costa (2.374 
habitantes), Río Pico (1.299 habitantes), José de San Martín (1.612 habitantes) y la Comuna Rural 
Atilio Viglione (44 habitantes) (DGEyC, 2010). 

En la zona la actividad productiva característica es la ganadería ovina o mixta (ovino-bovino/ovino-
caprino), en establecimientos pequeños, medianos y grandes. Destacando que el área 
correspondiente al PRET Meseta posee mayor cantidad de ganado caprino criado generalmente 
por familias de pequeños productores pertenecientes a comunidades mapuches y tehuelches. Si 
bien la producción ovina se desarrolla en la mayoría de las provincias del país, Chubut presenta la 
mayor cantidad de cabezas de este ganado (seguida por Santa Cruz y Río Negro). La actividad 
principalmente está destinada a la producción de lana fina y tiene como subproducto la carne. A 
modo de referencia, desde fines del Siglo XIX en la Provincia la producción de lana ovina fue de 



“gran importancia económica y organizadora principal del mercado laboral de la zona” (Aparicio et 
al, 2013:1). Tan significativo es el sistema lanero extensivo que en esta provincia se originó y tuvo 
su mayor desarrollo el Programa PROLANA, impulsado por la Estación Experimental Agropecuaria 
Chubut del INTA.  

Repasando la evolución del sector ovino, en los últimos años a escala provincial los datos dan 
cuenta del decrecimiento en la existencia de ganado y producción de lana, situación a la cual no 
son ajenos los Departamentos que comprenden la zona de estudio. En la Tabla 1 es posible 
observar el decrecimiento en la existencia de ganado ovino tanto a nivel departamental como 
provincial en el periodo que va del 2005 al 2012, mientras que en el año 2013 la variación 
intercensal fue positiva y nuevamente al año siguiente volvió a ser negativa.  

Tabla 1  

Existencia de Ganado Ovino según Zafra 

 
Nota1: Oficialmente no existe registro de la zafra 2007/2008, desconociendo los motivos. 
Nota2: A partir del año 2012 la Dirección de Ganadería cambio la metodología tomando la información Anual y no por Zafra. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos Chubut. 

 
En la Tabla 2 se presentan los datos correspondientes a la producción de lana, a lo largo de los 
años los valores no registraron una variación intercensal preferentemente positiva, exceptuando el 
año 2013 que, aunque no fue el caso del Departamento de Cushamen, los datos intercensales 
fueron positivos. 

Tabla 2 

Producción de lana según Zafra 

Departamento 2005/2006 2006/2007 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2012 2013 2014 

Cushamen 206.276 182.407 181.559 179.666 176.696 163.049 176.022 173.238 

Variación 
Intercensal - -12% 0% -1% -2% -8% 8% -2% 

Languiñeo 374.696 337.414 307.011 271.213 261.470 131.613 240.681 221.111 

Variación 
Intercensal - -10% -9% -12% -4% -50% 83% -8% 

Tehuelches 504.169 470.321 499.069 458.873 414.175 386.787 449.019 442.496 

Variación 
Intercensal - -7% 6% -8% -10% -7% 16% -1% 

Total 
Provincia 5.128.070 4.154.805 3.845.019 3.496.529 3.240.565 2.866.810 3.398.229 3.284.555 

Variación 
Intercensal - -19% -7% -9% -7% -12% 19% -3% 

Departamento 2005/2006 2006/2007 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2012 2013 2014 

Cushamen 734.913 624.349 628.422 648.365 651.454 591.048 479.996 578.184 

Variación 
Intercensal - -15% 1% 3% 0% -9% -19% 20% 

Languiñeo 1.376.296 1.223.444 905.315 1.097.841 1.039.068 487.129 798.566 782.652 

Variación 
Intercensal - -11% -26% 21% -5% -53% 64% -2% 

Tehuelches 1.861.266 1.743.051 1.905.495 1.778.650 1.630.646 1.457.611 1.630.632 1.552.294 

Variación - -6% 9% -7% -8% -11% 12% -5% 



Nota1: Oficialmente no existe registro de la zafra 2007/2008, desconociendo los motivos. 
Nota2: A partir del año 2012 la Dirección de Ganadería cambio la metodología tomando la información Anual y no por Zafra. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos Chubut. 
 

Con respecto a la producción caprina (Tabla 3), es posible identificar que tanto a nivel provincial 
como por Departamento en el año 2013 los registros se vieron incrementados. Hasta este año los 
Departamentos de Cushamen y Languiñeo tuvieron una variación intercensal negativa, Tehuelches 
que es el Departamento con menor cantidad de caprinos registró leves incrementos en el periodo 
2006/2007 y 2010/2011.  

 

Tabla 3 

 Existencia de Ganado Caprino según Zafra 

Intercensal 

Futaleufu 416.598 392.833 390.808 421.542 387.248 303.042 352.880 360.959 

Variación 
Intercensal - -6% -1% 8% -8% -22% 16% 2% 

Total 
Provincia 18.612.496 14.867.747 13.865.595 13.221.987 12.445.128 10.448.268 11.311.775 11.009.962 

Variación 
Intercensa  -20% -7% -5% -6% -16% 8% -3% 

Departamento 2005/2006 2006/2007 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2012 2013 

Cushamen 53.189 49.652 47.326 46.838 40.965 37.791 41.514 

Variación 
Intercensal - -7% -5% -1% -13% -8% 10% 

Languiñeo 23.132 22.149 20.400 18.015 15.116 14.418 14.429 

Variación 
Intercensal - -4% -8% -12% -16% -5% 0% 

Tehuelches 1.341 1.367 1.302 866 883 849 881 

Variación 
Intercensal - 2% -5% -33% 2% -4% 4% 



Nota1: Oficialmente no existe registro de la zafra 2007/2008, desconociendo los motivos. 
Nota2: A partir del año 2012 la Dirección de Ganadería cambio la metodología tomando la información Anual y no por Zafra. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos Chubut. 

 

En el PRET Meseta, que es donde predomina la actividad caprina, el 89% de los productores 
posee hasta 250 cabezas, destacándose la producción de mohair, cuyo principal destino es la 
exportación y un pequeño porcentaje se utiliza para la práctica artesanal.  Se trata de una de las 
economías más relevantes de los pequeños productores.  

El agregado de valor a la lana a partir del hilado y tejido es importante y se refleja en la existencia 
de grupos de artesanas en El Tropezón, Cushamen Centro, Gualjaina, Colan Conhue, Aldea 
Epulef y Tecka (Pret Meseta, 2013). En las familias donde se desarrolla esta actividad los 
principales ingresos por la venta de lana y mohair corresponden a venta de fibra sucia a 
acopiadores locales y en menor medida a la actividad artesanal local. 

Marco Teórico/Metodológico:  

Desde un abordaje constructivista se parte de la concepción que “las tecnologías son 
construcciones sociales tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas” (Thomas, 
2009:1). Desde la sociología de la tecnología se han desarrollado conceptos que permiten superar 
los abordajes deterministas (tanto el determinismo tecnológico como social), concibiendo una 
visión que involucra las trayectorias y dinámicas socio-técnicas, los estilos socio-técnicos de 
innovación y de cambio tecnológico, también la resignificación de las tecnologías y los 
conocimientos transversales. 

La trayectoria socio-técnica es definida como un “proceso de co-construcción de productos, 
procesos productivos y organizaciones, instituciones, relaciones usuario-productor, relaciones 
problema-solución, […]” (Thomas, 2009:17). En esta línea es importante el concepto de dinámica 
socio-técnica dado que toda trayectoria se desenvuelve en el seno de una o diversas dinámicas, se 
trata de un “conjunto de patrones de interacción de tecnologías, instituciones, políticas, 
racionalidades y formas de constitución ideológica de los actores” (Thomas, 2009:17). 

Al hacer referencia al proceso de co-construcción, se establece que “tanto la configuración material 
como el propio funcionamiento de un artefacto se construyen como derivación contingente de las 
disputas, presiones, resistencias, negociaciones y convergencias que van conformando el 
ensamble heterogéneo entre actores, conocimientos y artefactos materiales” (Thomas, 2009:17). 
En este contexto tienen lugar las innovaciones y los cambios tecnológicos, concebidos como 
procesos auto-organizados y complejos que implican aprendizajes colectivos. 

El concepto de adopción hace referencia al hecho de aceptar y apropiarse de un elemento que es 
considerado relevante para mejorar las practicas productivas y obtener mejores y mayores rindes 
(Nieto et al, 2011:6). 

Estas cuestiones nos permitieron reflexionar de qué manera la dinámica y trayectoria socio-técnica  
de  los  sistemas  de producción  han  permitido  generar procesos de  innovación  y  cambio  
tecnológico,  de  qué  forma  la  trayectoria da lugar a los procesos de aprendizaje colectivo 
orientados a respuestas creativas que  impulsen el mejoramiento de las capacidades socio - 
productivas.  

Haciendo especial énfasis en las características metodológicas del trabajo, se trata de una 
investigación social que por medio de la generación y recolección de información así como el 
análisis cualitativo de los datos, busca obtener conclusiones y reflexiones en torno al objetivo 

Total Provincia 77.662 137.231 128.007 65.719 106.415 53.058 56.824 

Variación 
Intercensal - 77% -7% -49% 62% -50% 7% 



planteado inicialmente. Para delimitar el tema de estudio se realizó una revisión bibliográfica de 
artículos vinculados a la suplementación con alimentos concentrados en la Patagonia, fueron 
consultados especialistas en la temática y se indagó en el material teórico pertinente. 

Al tratarse de una investigación de índole cualitativa se aplicó la técnica de observación, definida 
por Hernández Sampieri (2010) como aquella cuestión que “implica adentrarnos en profundidad a 
situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento 
a los detalles, sucesos, eventos e interacciones”. En este caso se trató de una observación no 
participante, por medio de la cual se buscó contar con un registro estructurado sobre ciertos 
elementos; es una herramienta que permite caracterizar las condiciones del entorno físico y social, 
describir las interacciones entre los actores, identificar estrategias y tácticas de interacción e 
identificar las consecuencias de los diversos comportamientos sociales observados. 

Se delimitaron variables de estudio con anterioridad a las salidas de campo para identificar un 
encadenamiento lógico al tópico de estudio, en base a ello se formularon interrogantes para 
entrevistar a informantes calificados. Se seleccionó dicha modalidad ya que como señala Ander 
Egg es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación social; del mismo modo, 
Hernández Sampieri define la entrevista como “una reunión para conversar e intercambiar 
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 
(Hernández Sampieri et al, 2010:418). La modalidad de la entrevista fue semiestructurada, ya que 
se trata de “una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 
preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 
deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)”, según el mismo autor esta 
modalidad enriquece el trabajo de investigación ya que el entrevistado tiene la posibilidad de 
responder exhaustivamente con sus propios términos, no dejando de hacer referencia a la temática 
en cuestión. 

Al iniciar la investigación se definió un listado de informantes, algunos referentes institucionales, 
productores pertenecientes a los distintos estratos productivos delimitados y referentes de 
empresas proveedoras de insumos alimenticios y tecnológicos. A partir de este listado se 
realizaron 28 entrevistas no estructuradas en profundidad con el objetivo de comprender los 
vínculos e interacciones entre los sujetos involucrados con la temática de investigación. 

Los datos recolectados en las entrevistas fueron organizados para su procesamiento, se acopió 
toda la información obtenida y luego fue segmentada a partir de la determinación de categorías 
descriptivas que permitieron una reagrupación y lectura particular de los datos; se realizó un 
análisis en función de las variables determinadas y finalmente se estructuró una presentación 
sintética y conceptualizada de los datos. 

 

 

Actores sociales y alianzas socio-técnicas vinculadas con la práctica de suplementación: 

Adoptar innovaciones es un proceso que demanda en primer instancia un conocimiento, luego 
interés, seguido por la evaluación, ensayo y finalmente la adopción (Galindo González, G., 2001). 
En estas etapas intervienen distintos actores sociales, desde los productores hasta los técnicos 
asesores (de organismos públicos y/o privados) y proveedores de insumos, entre otros. Para el 
caso de estudio, se identificaron los actores involucrados y se analizó el grado de interacción e 
interrelación entre ellos y con la técnica. 

En lo que atañe al sector productivo, se delimitaron estratos de productores para lo cual se 
consideró como dimensión de análisis la “escala de tamaño de la majada”. Este atributo ha 
permitido identificar tres estratos denominados pequeño, mediano y grande. El primero de ellos se 
encuentra demarcado por la tenencia de menos de 1000 cabezas de ganado, el grupo de los 



productores medianos posee entre 1001 y 4000, y más de 4001 cabezas corresponden al estrato 
de los productores grandes (Ejarque, 2014: 113).  

En el marco del trabajo de investigación esta clasificación enriquece el análisis que busca 
reflexionar sobre los factores que intervienen en la toma de decisiones del sector productivo a la 
hora de optar por la incorporación de una técnica innovadora como es la suplementación.  

En el proceso de incorporación de esta técnica vinculada a la actividad ovina y caprina, el rol de las 
empresas proveedoras de insumos ha sido relevante. Se han establecido distintos niveles de 
articulación e interacción con el sector productivo y con técnicos de organismos públicos. Las 
empresas proveedoras de insumos, en un principio tenían vínculo con la región patagónica en el 
acompañamiento y abastecimiento a la práctica de la ganadería vacuna, pero generalmente los 
productores que tenían vacunos también tenían ovinos, es así que: 

“Entre los años ´96 y ´98 surge la necesidad de extender el abastecimiento de 
alimentos concentrados a la ganadería ovina debido a una nueva demanda” (Directivo 
de una empresa de balanceados).  

Se trató de un trabajo en conjunto por medio del cual se buscaba generar un impacto sobre el 
campo, que se encontraba atravesando un creciente proceso de deterioro ambiental y los avatares 
económicos complejizaban la situación. En esta línea, se generó un quiebre en las asistencias 
técnicas tradicionales que aconsejaban bajar la carga, una práctica que se convirtió inviable ya que 
perjudicaba la estabilidad y permanencia de las explotaciones agropecuarias.   

Es importante referenciar que se trata de un hecho significativo ya que implica una mayor 
dependencia del mercado en sistemas tradicionalmente poco consumidores de insumos. Ante esta 
situación, aparece otro actor: el Estado; el cual por medio de distintos programas y políticas 
públicas brinda asistencia a aquellos productores que poseen limitantes en su estructura 
productiva y/o económica para acceder a procesos innovadores. 

Los niveles de articulación e interacción entre los actores son diversos y dependen en gran medida 
de las capacidades socio-productivas y económicas, pero también de los intereses. De acuerdo a 
la articulación entre elementos heterogéneos, se pueden indicar las siguientes alianzas, las cuales 
están orientadas a un proceso de construcción de funcionamiento–no funcionamiento de un 
artefacto (Thomas, 2010), que en este caso es la suplementación: Productores – Productores, 
Productores – Estado, Productores – Proveedores de Insumos, Productores – Proveedores de 
Insumos – Estado.  

El proceso de construcción de estas alianzas permite identificar la trayectoria socio-técnica, 
caracterizada por la co-evolución de procesos productivos y organizaciones, relaciones problema-
solución, procesos de construcción del “funcionamiento” de la técnica, estrategias, entre otros 
(Thomas, 2010). 

Se trata de una construcción en conjunto, un proceso innovador que conlleva la circulación del 
conocimiento. Es importante la reflexión que realiza en este sentido Bijker, quien indica que “los 
grupos sociales implicados con el artefacto y los significados que dichos grupos dan al artefacto 
juegan un papel crucial” (2008:81), ya que la función del artefacto va a variar de acuerdo a cada 
grupo. Al hablar de grupos sociales, se hace referencia a grupos de individuos, instituciones u 
organizaciones que tienen vínculo con el “artefacto específico”, que en este caso vendría a ser la 
técnica de suplementación con alimentos concentrados. 

De acuerdo a lo relevado en las entrevistas en la relación Productor – Productor, el asesoramiento, 
el vínculo y la interacción entre estos es un hecho relevante “ver lo que hace otro y copiar”. Son 
agentes de gran importancia en el intercambio de experiencias productivas, favorecen y 
promueven la capacitación, la generación y transferencia de técnicas de manejo productivo: 



“P- ¿Te asesoró alguien, lo viste en algún lugar?. 
R- Siempre, lo venimos viendo de hace varios tiempos de algunos productores que 
hemos visitado, hemos visto que también ellos hacen ese trabajo, por eso nosotros 
probamos, nos pusimos a trabajar así, de esa forma” (Pequeño productor). 
 

En la relación Productores – Estado, se hace referencia a la articulación con técnicos de 
organismos públicos y asistencias del Estado por medio de Programas y Proyectos. Esto último se 
da especialmente en el caso del estrato de los pequeños productores. En algunos casos los 
productores también destacan el vínculo con especialistas de las firmas de balanceados, -relación 
Productores – Proveedores de insumos – Estado-,  preferentemente se da en el caso del estrato 
de productores medianos y grandes, quienes indican que se vinculan especialmente con 
nutricionistas, veterinarios y agrónomos. En algunos casos, relataron que se iniciaron solos en la 
práctica de suplementación pero que en el avance del esquema productivo, y sobre todo en el 
control del estado del ganado, fue necesaria la asistencia de un especialista: 

“En este tipo de manejos uno no puede estar desvinculado bajo ningún punto de vista 
con el asesoramiento” (Productor mediano). 

“P- ¿Te parece que necesitaste que alguien te asesore o lo pudiste manejar vos solo?.  
R- Lo pude manejar sólo en base al requerimiento del animal no?, el animal sólo, ellos 
solos te enseñan […]. 
P- Conociendo al animal podés implementarlo […] Claro, por ahí en la parte sanitaria 
sí hemos pedido asesoramiento” (Pequeño productor).  
 
“Para este tipo de herramientas necesitás un asesoramiento, y es bueno y es 
saludable para el campo abrirse un poco y empezar a escuchar otras voces; y 
empezás a hablar con nutricionistas de la planta de balanceado, intercambio de 
conceptos y aprendés, sirve un montón. Eso creo que es muy positivo, empezar a 
abrir un poco la cabeza” (Productor mediano).  

Siguiendo el análisis de la construcción conjunta del conocimiento y de la práctica, se cita la 
reflexión del directivo de una firma de balanceados quien hace mención al aporte de los diversos 
actores por medio de las miradas heterogéneas, lo que facilita la conformación de redes acordes a 
la dinámica del territorio: 

“En conjunto viendo con la gente del INTA cómo se podría impactar, es decir qué se 
podía hacer gastando poco y teniendo impacto sobre la producción […]son cosas 
medio que se dan en conjunto de ida y vuelta.. y se empezó en esa época con los 
Cambio Rural y a hacer Organizaciones de Productores” (Directivo de una empresa de 
balanceados). 

El entrevistado comentó que las primeras consultas de los productores se generaban en un marco 
de incertidumbre dado que los animales se morían por la falta de alimento, y desde la empresa se 
articuló en la generación de conocimiento y puesta en práctica de la suplementación con el objetivo 
de “aprovechar esos corderos que se estaban muriendo en el campo”, demostrando que con esta 
técnica era factible obtener algún beneficio más de la actividad productiva. 

La continuidad de la suplementación con alimentos concentrados en el tiempo, para cada estrato 
productivo ha estado condicionada por distintos factores. En un principio, los pequeños 
productores se encontraban directamente vinculados con los aportes provenientes del Estado, su 
persistencia dependía –en la mayoría de los casos- del acceso y permanencia a líneas de ayuda 
financiera que cubrieran los costos. Así mismo, en las entrevistas algunos productores dieron a 
conocer estrategias utilizadas para acceder a la compra, por ejemplo la venta de algún animal les 
permitía contar con  los fondos necesarios, en otros casos establecieron vínculos con Asociaciones 
de Productores para realizar una “compra conjunta”: 



P- “Y cuando arrancaste hubo alguna ayuda o lo hiciste todo con plata tuya?. 
R- No, nosotros nomás con plata de nosotros nomás. Por ahí vendíamos algún chivito 
y ya íbamos juntando la plata y.. con eso no sacamos fondos de ningún lado más” 
(Pequeño productor). 
 
“P- ¿La única vez que lo hiciste fue porque te dieron el crédito?. 
R- Claro, sí los de la Costa (haciendo alusión a la Cooperativa) me dieron el año 
pasado y compré alimento […] nos dieron como 5 mil pesos..” (Pequeño productor). 
 

En relación con este análisis, se considera interesante el relato de un productor perteneciente a 
una Cooperativa de pequeños ganaderos, quien ha cumplido un rol importante al estar encargado 
de silos de acopio. El entrevistado fue consultado con respecto a la dinámica de funcionamiento de 
los silos, qué motivó su instalación, cuál es el estado actual de los mismos, qué uso se les dio, 
quiénes tenían acceso, entre otros.  Se trata de cuestiones tendientes a reflexionar sobre la 
posibilidad de que un grupo de productores pertenecientes al estrato de los pequeños pueda 
continuar diversificando su esquema productivo:  

“R- Repartieron silos por toda la zona, no solamente acá en Cushamen, sino creo que 
por ahí por.. en Gualjaina.. 
P- ¿Por el tema de la sequía?. 
R- Claro, porque fue tan grande la sequía, fueron como seis años de sequía seguidos.  
P- Pero.. a ver corríjame.. el Estado lo que hacía era tratar de darle alimento a los 
productores.. 
R- Claro, exactamente. 
P- Para cubrir el tema de la emergencia por sequía. 
R: Exactamente, después vino por la emergencia en algunas partes de la ceniza. ¿Se 
acuerdan?” (Pequeño productor, Miembro de la Comunidad de Fofocahuel). 

 
Para contextualizar esta situación, es importante hacer mención que en el marco de la crítica 
situación de sequía, en el año 2012 por medio de la Ley Ovina en la Provincia se promovieron 
desde el Ministerio de Producción, junto a CORFO, INTA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de Nación y las Sociedades Rurales distintas acciones encaminadas a entregar alimento 
balanceado acompañado de distintas capacitaciones a pequeños y medianos productores ovinos 
en emergencia agropecuaria. En este contexto, se ve beneficiada la Cooperativa de la cual forma 
parte el productor entrevistado. 

La Cooperativa fue provista no solo por alimento, sino también por silos y un chimango, distintos 
insumos a los cuales los productores asociados tuvieron acceso. En un principio funcionaron con la 
conformación de un fondo rotatorio y en las últimas ocasiones el Estado fue quien pagó el flete 
“porque no alcanzaba la plata”.   

El rol del Estado en esta situación está bien explicado por el entrevistado. Las condiciones socio-
productivas y geográficas del territorio en cuestión dificultan la estabilidad y permanencia de la 
estructura productiva de los medianos, y sobre todo pequeños productores. Es complicado -ante 
una situación crítica como la sequía- que el propio productor pueda mantener su estructura y 
capacidad productiva generando inversiones: 

“Lo que pasa es que cuando viene la emergencia agropecuaria, lo que hace el Estado 
en vez de subsidiarle al productor, es acordar con las organizaciones y compran entre 
todas alimento, se hace una licitación muy grande” (Pequeño productor, Miembro de 
la Comunidad de Fofocahuel). 

 
Mientras que la permanencia del estrato de los productores chicos tiene vínculo con la capacidad 
de organización y los programas de apoyo al sector por medio de los proyectos de financiamiento; 
en el caso de los productores medianos y grandes se corresponde con un análisis individual que a 



través de la relación costo/beneficio considera la suplementación como una herramienta 
estratégica que favorece los índices productivos. 

Adecuación socio – técnica: 

Este análisis nos llevó a interrogarnos sobre, ¿cómo han sido los vínculos, las alianzas, entre los 
actores para desarrollar y potenciar la técnica de suplementación?. En principio ha sido posible 
identificar distintos niveles de influencia en los procesos de adecuación socio-técnica2. Más allá del 
papel de los productores fue interesante retomar el análisis del rol y accionar de los técnicos y 
proveedores de insumos involucrados con la técnica y su implementación. Si bien la 
suplementación tiene trayectoria en otras regiones del país, en la Patagonia y especialmente en la 
ganadería ovina, es reciente. Ceballos y Villa señalan que “desde hace 5 años los productores 
ovinos en Patagonia han comenzado a incorporar insumos externos (alimentos energéticos y/o 
proteicos) en estos sistemas de producción […] como así también nuevas tecnologías disponibles 
de la forma de suministro del alimento” (2015:21). 

Con la información relevada en las entrevistas fue posible reconstruir el proceso de difusión y 
adaptación de esta técnica en la zona. En lo respectivo a la utilización de alimentos concentrados 
en sistemas ganaderos extensivos, fue posible identificar dos etapas y una serie de hechos 
trascendentes.  La diferenciación entre las dos etapas estuvo dada por las características de la 
trayectoria en cada una de ellas.   

Una primera etapa abarca desde la década del ´80 hasta el 2010/2011 y se caracterizó por la 
realización de diferentes tipos de ensayos en campos de productores y en el Campo Experimental 
de INTA. Se desarrollaron prácticas en el marco de distintos programas como Cambio Rural, Geff 
(Global Environment Facility: Fondo Mundial para el Medio Ambiente), vinculación INTA-GTZ 
(Agencia Alemana de Cooperación Técnica), Consorcios de Cushamen, etc. Es destacable el 
contexto de fuerte restricción presupuestaria que se dio en el sector público entre los años 1998 y 
2003, lo que condicionó el desarrollo de políticas públicas. Se trató de un periodo en el cual la 
institución logró sobrevivir a la retracción del Estado pero vio disminuidos fuertemente sus 
recursos, y a partir del 2003 se comenzaron a abordar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) 
en áreas estratégicas, buscando promover alianzas con otros organismos de ciencia y técnica del 
sector público o privado para fortalecer capacidades regionales de innovación. 

Uno de los técnicos entrevistados pertenecientes a una institución pública determinó que entre el 
2003 y 2006 se realizaron trabajos vinculados a “una etapa de ajuste de la tecnología”, se hicieron 
ensayos con distintas categorías de animales, en distintos momentos del ciclo reproductivo, con 
distintos fines y haciendo tanto suplementación como engorde3. Se denominan ensayos dado que 
las experiencias no eran continuadas en el tiempo, de esta forma se establecieron vínculos con 
empresas de balanceado para determinar el tipo y calidad del alimento:  

“Con esta firma de balanceados […] se pidió especialmente qué alimento hacer con 
qué productos y qué agregado” (Técnico Institución Pública).  

Algunos hechos destacados que se dieron en estos años fueron, la adaptación local de una 
fórmula de alimentos balanceados para pequeños rumiantes, la vinculación entre el INTA y fábricas 
que los podrían producirlo, la incorporación del regulador de consumo4 y el conocimiento en la 
zona de los silos de autoconsumo para bovinos. Durante esta etapa se desarrolló información que 

                                                           
2 Proceso auto-organizado e interactivo de integración de un conocimiento, artefacto o sistema tecnológico en una dinámica 

o trayectoria socio-técnica, socio-históricamente situada. Estos procesos integran diferentes fenómenos socio-técnicos: 
relaciones-problema-solución, dinámicas de co-construcción, path dependence, resigni!cación, estilos tecnológicos 
(Thomas,2012). 
3 La práctica de engorde es de tipo intensiva, el objetivo radica en que el animal aumente su peso en un periodo 
determinado, generalmente con el fin de aprovechar su carne. 
4 Es una práctica bastante común limitar el consumo de suplementos proteínicos y energéticos con sal común, para evitar la 

reposición diaria y evitar el consumo excesivo de granos, entre otros. 



luego fue aplicada; se generaron interesantes redes de articulación entre técnicos del ámbito 
público y privado, productores y proveedores de insumos. Un entrevistado correspondiente a este 
último grupo, relata cómo tuvo conocimiento de la técnica de suplementación y cuál fue el vínculo 
que estableció con los productores a través de la venta de silos: 

“P- ¿Dónde tomó conocimiento de la tecnología de suplementación con alimentos 
concentrados?. 
R- Yo la tome en la zona de La Pampa, en Guatraché con la Colonia Menonita y 
bueno después recorriendo.. vendo insumos acá en Trevelin, los clientes empezaron a 
pedir y bueno empecé a traer de a poco y dio buen resultado, y bueno se empezó a 
vender a las personas de Gobernador Costa, la zona de la Meseta, mucho acá en 
Trevelin, algo vendí en la zona de Perito Moreno, Santa Cruz […] 
P- ¿Pero entonces vos los empezaste a traer y después surgió la demanda o al revés, 
fue una demanda del productor?. 
R- Yo empecé a traer y la gente empezó a pedirme, a pedirme, porque vio la 
comodidad, un silo vos lo metés en el campo, lo llenas y te olvidás de un empleado, 
de un montón de movimientos […] Fuimos armando un negocio que nos sirva al 
productor y a mí como comerciante” (Proveedor de insumos). 

 
La segunda etapa transcurre desde el año 2010/2011 hasta la actualidad, y se diferencia de la 
anterior porque esta tecnología comienza a ser incorporada en varios establecimientos ganaderos.  

La práctica es iniciada en algunos establecimientos con cierta tradición en la región y luego es 
imitada por otros productores. Se trató de un periodo que tuvo la particularidad de coincidir con un 
contexto de sequía, una relación relativamente alta entre el precio de la carne y el grano y la 
difusión de silos de autoconsumo en campos ovinos extensivos. En el caso de los pequeños 
productores -ante la situación de sequía y lluvia de cenizas- se generaron políticas de apoyo por 
medio de la distribución de alimento balanceado e insumos vinculados con la práctica (silos de 
acopio, chimangos, entre otros). Este sector se vio beneficiado en el marco de una combinación 
concertada de acciones públicas y capacidades de emprendimiento social. 

Las articulaciones y las alianzas entre los actores involucrados con la técnica fueron variadas, y 
dependieron en gran medida de las capacidades socioeconómicas y productivas. Esto es visible en 
el caso de los pequeños productores, quienes manifiestan una adopción de la técnica vinculada 
fundamentalmente a sus necesidades y a las capacidades mencionadas anteriormente, a 
diferencia del estrato de los medianos y grandes productores, indican que realizan o han realizado 
la práctica aportando forraje a los animales “porque es más barato”. 

Considerando los distintos estratos de productores, ¿qué factores han intervenido en la 
decisión de adoptar la técnica de suplementación?: 

Los pequeños productores realizan una actividad ganadera preferentemente caprina, 
complementada con ganadería ovina y orientan la producción a satisfacer el consumo familiar y 
generar excedentes comercializables de carne y producción de fibra para la venta. La práctica de 
suplementación en este estrato se encuentra directamente vinculada a dos cuestiones: la 
emergencia agropecuaria vinculada a factores ambientales imprevisibles o inevitables y el 
otorgamiento por parte del Estado.  

Por otro lado, se analizaron en conjunto el estrato de los productores medianos y grandes cuyo 
sistema productivo es ganadero ovino u ovino-bovino.  Se trata de sectores productivos que tienen 
mayores posibilidades “de adoptar tecnología y dotar de mayor estabilidad y competitividad a sus 
empresas” (Rimoldi, 2006:12). El esquema productivo mixto que los caracteriza resultó ser un 
factor importante al momento de incorporar concentrados en la alimentación ovina, debido al 
vínculo preexistente con la empresa de balanceados que los abastecía de alimentos para el 
ganado bovino.  



Es importante rescatar que en varios de los casos entrevistados -preferentemente los productores 
medianos- mencionaron como referentes a algunos productores grandes.  Se trata de un actor 
atrayente en este proceso de cambio ya que generaron interés y valoración de la técnica al 
contribuir con la difusión de la innovación: 

“P- ¿Y por qué eligieron suplementar?. 
R- Fue una experiencia, fue una experiencia y bueno aparte viendo toda esta movida 
porque en los otros establecimientos hay dispersos yo he visto este sistema que está 
en Laguna del Toro, ellos están poniendo por la cuestión de la falta de pasto” 
(Productor mediano).  
 

Es significativo considerar que entre los productores entrevistados no todos han suplementado 
dado que utilizan otras modalidades -como el engorde a corral- para mantener las existencias 
ganaderas dentro de las cargas que soporta el establecimiento. Así mismo, dentro de este grupo, 
gran parte de ellos considera la suplementación como una actividad rentable en lo respectivo a la 
estrategia productiva y comercial, identificándola como una herramienta viable para fortalecer la 
producción. 

Entre los entrevistados que han adoptado la técnica, se identificó como común denominador 
considerarla una “herramienta estratégica”, en varios de los casos han indicado que su utilización 
está directamente vinculada con el estado del campo y los animales: 

“Hace dos años que se dejó de hacer directamente. Están los silos, está todo el 
equipamiento como para hacer frente a algún problema.. que venga el año malo, poco 
pasto, la hacienda baje flaca de la veranada. Tenés la posibilidad de suplementar, 
pero como algo estratégico. Nosotros vamos evaluando a medida que corre el año, 
depende como llegue la hacienda” (Productor mediano). 

En el caso de los medianos y grandes productores, en la mayoría de los casos realizaron 
inversiones complementarias adquiriendo silos de autoconsumo, división de cuadro, aguadas y 
mejoras de caminos para el acceso de camiones; estas medidas fueron requeridas de acuerdo a 
las características de las explotaciones que suelen contar con grandes superficies y un número 
considerable de cabezas de ganado: 

R- Lo ideal, que este año lo pude hacer, es invertir en silos autoconsumo. Eso nos 
facilita la distribución de alimento, la no concentración en un lugar específico, sino que 
se puede diagramar en los cuadros y yo creo que eso es un factor preponderante en 
este tipo de manejo […] si vos almacenás determinada cantidad de kilos de 
balanceado, en distintos silos de autoconsumo, en distintos cuadros, obviamente que 
por ahí ahorrás tiempo porque no tenés que estar todos los días pendiente de eso 
[…]. 
P- ¿Y en el laburo con los peones, con el personal de campo, tuviste que cambiar algo 
en particular o no te cambió demasiado?. 
R- No, no me cambió nada. Simplemente la supervisión de los silos periódicamente 
para no quedarnos sin stock o sin forraje” (Productor mediano). 

 
Se trató, así mismo, de una práctica que modificó las dinámicas tradicionales en la organización del 
trabajo. En el caso de los pequeños productores se pudo observar que en su esquema productivo, 
la distribución de alimento fue realizada en forma manual y en volúmenes relativamente bajos y al 
incorporar la práctica de suplementación no fueron necesarias importantes modificaciones en su 
labor diaria –preferentemente realizada por el grupo familiar-. En algunos casos han utilizado silos 
comederos de autoconsumo, los cuales fueron de fabricación cacera. La rutina diaria consistió en 
dar “alimento y agua a los animales, controlarlos que se estén alimentando bien y tengan buen 
estado”, es una tarea que realizan una o dos veces al día. 



En el caso de los medianos y grandes productores, en la mayoría de los casos entrevistados la 
práctica se realizó aplicando un regulador de consumo. Sin este aditivo, era necesaria la utilización 
de mano de obra para la logística del reparto periódico de alimentos. Cuando se aplica un 
regulador como la sal se facilita el trabajo a campo disminuyendo los requerimientos de mano de 
obra, y en lo productivo se evitan riesgos en cuanto a un consumo excesivo de alimento. 

En líneas generales, de acuerdo al relato de los entrevistados se adviertió que aunque demandó 
cierta reorganización a nivel predial -la cual puede incluir mano de obra familiar o asalariada-, no 
fue una práctica complicada de implementar. Han destacado la necesidad de prestar especial 
atención al suministro de alimento y a posibles problemas digestivos del ganado.  

Los factores que intervinieron en la decisión de adoptar la técnica de suplementación son variados 
de acuerdo al estrato de productores y a las capacidades de establecer alianzas con otros actores. 
En líneas generales consideraron que se trató de una técnica que fortalece el esquema productivo 
y económico, brindando sustentabilidad a las explotaciones. Es importante tener en cuenta que en 
los campos de estepa de la Patagonia existen muchos antecedentes de cierre de establecimientos 
por pérdida de rentabilidad como consecuencia de situaciones críticas a nivel ambiental, de manejo 
y económicas. En la mayoría de los casos entrevistados se manifiesta la expectativa de que la 
suplementación, utilizada en forma estratégica, sirva para mejorar la sustentabilidad de sus 
establecimientos. 

Reflexiones finales: 

El desarrollo del presente trabajo permitió identificar las formas de organización y articulación entre 
los distintos actores en el proceso de incorporación de la suplementación con concentrados en los 
sistemas ganaderos ovinos y caprinos del Noroeste de la Provincia.  

A partir del esquema socio-técnico se configuró y reconfiguró dicha técnica, adaptándola a las 
condiciones agroecológicas de un territorio en el cual intervienen e interactúan actores motivados 
por la relación problema – solución. Las características tanto temporales como espaciales han sido 
determinantes en el diseño, producción e implementación de la misma. 

En lo respectivo a los motivos por los cuales los productores tomaron la decisión de suplementar, 
en todos los estratos se mencionó que las causas naturales fueron determinantes, destacando la 
sequía como una de las causas más recurrentes. Se trató de establecimientos agropecuarios 
tradicionales con escasas o nulas incorporaciones de innovación, y es importante destacar que 
concebían a la técnica objeto de estudio, como el “plan de manejo que se viene a futuro”, “una 
alternativa más para no terminar de despoblar los campos”. 

Distintos factores han intervenido en la decisión de los productores por adoptar la técnica de 
suplementación, de acuerdo al análisis realizado identificamos la importancia de los técnicos o 
asesores en el proceso de acompañamiento y construcción del conocimiento, la pertenencia –
sobre todo en el caso de los pequeños productores- a cooperativas y asociaciones de productores, 
y el rol del Estado por medio de aportes financieros o materiales.  En el caso de los productores 
medianos y grandes, la interacción con proveedores de insumos es relevante dado que estos 
contribuyeron en la configuración de la técnica. En esta línea y a modo de síntesis, de acuerdo a lo 
desarrollado por los entrevistados, la incorporación de nuevas técnicas debe aumentar los ingresos 
económicos, al mismo tiempo que la inversión no debe ser importante.  También consideraron que 
las técnicas innovadoras no deben complicar el trabajo o deben simplificarlo, integrándose en 
muchos casos al sistema de producción tradicional.  
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