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El presente trabajo fue elaborado para 
ser presentado en la Reunión Regional 
de Extensión del Area Chaco-Formosa, a 
realizarse en la ciudad de Resistencia 
los días 27, 2B 'r 29 de noviembre de 
1973 dentro de las actividades del Pro 
grama Piloto de Regionalización del 
NEA. El mismo forma parte de la con -
tribución del Departamento de Economía 
a las tareas planteadas por dicho Pro-
grama Regional. Resta las 
opiniones vertidi'l.s son de responsah.ili 
dad de los autores v no comprometen a-
las instituciones a las cuales 
cen. 

Juan Carlos Martinez 
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BASES PARA LA POLITICA INSTITUCIONAL DEL HITA EN EL NEA. 
PROBLEMATICA REGIONAL Y PRIORIDADES SECTORIALES 

Dr. Juan Carlos Martínez* 
Dr. Eduardo J. Tr i go** 
Lic . Jos é A. Costa*** 

Introducción 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se encuentra actualmente 
embarcado en una tarea de replanteo de sus actividades, la cual surge a partir 
de la visualización de la Institución como un organismo comprometido con el de 

.. . . 1 1/ sarrollo econom1co v soc1a . -

Dicho replanteo reconoce los condicionamientos que la realidad socio-eco-
nómica impone sobre la esencial (aunque no única) de la acción de 
la Institución: la política tecnológica. Asimismo, incorpora al planteo la rea 
lidad incuestionable de la diversidad de marcos socio-económicos dentro de los 
que la Institución debe actuar. 

Queda claro entonces que el conocimiento de los problemas socio-económicos 
en los ámbitos regionales de acción del INTA resulta ser el punto de partida 
ra la discusión acerca de la adecuación de las actividades de la Institución al 
medio en que actúa. 

Esta adecuación se efectivizará en la medida en que se logre una mavor co-
herencia entre los programas de investigación y los programas de acción, y de 
estos últimos con los problemas regionales que el INTA debe enfrentar. 

Esta es esencialmente la filosofía del Programa Piloto de Regionalización 
del INTA en el Nordeste , el cual provee el marco institucional adecuado para la 
implementación de estas ideas en ese ámbito regional. 

* Profesor e Investigador, Jefe a cargo de l Departamento de Economía, INTA-
EPGCA. 

** Profesor e Investigador, Departamento de Economía, INTA-EPGCA. 
Profesor, Programa de Economía Agraria, EPGCA. 

1/ Ver el comunicado del Dr. Boracio D. Figueiras 'A todo e l per-sonal de INTA 11
, 

Buenos Aires, agosto de 1973. 
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Cualquier aproximación a la r ealidad del s ector agropecuario argentino de-
be -a nuestro juicio- plantear su problemática en función r egional, es decir en 
función de las problemáticas r egionales del país. De no hacerlo así, correríamos 
e l ries go de r eiterar errores a nuestro entende r muchas ve ces cometidos: por un 
lado e l de t e rminar analizando la zona pampeana como si fue ra "e l s ector agrop e-
cuario argentino" , y por otro lado la t endencia a extrapolar criterios y/o medi-
das de política económica pens adas y e laboradas en términos de los problemas de 
esta última r egión, que si bien pueden r esultar adecuadas en la misma no necesa-
riamente lo son para otras r egiones del país, en particular para la región de l 
nordeste argentino. Por otra parte se considera útil , par a una me jor comprensión 
de los problemas r egionales, ub icarlos en una perspectiva histórica. 

Con esta i dea in mente quer emos pr oponer un breve análisis de los elementos 
esenciales que ca r acterizan l a prob l emática e inserción diferencial de la zona 
pampeana y de l nordes t e a r gent:i.noc or::o uno de los casos que mavor contraste pre -
sentan en e l panorama de la dua l iélad r egional de l (región pampeana vs. 
to de l pi'l. Ís"). Intentar emos asimismo hrindar algunos e l ementos discusión 
acerca de en qué t érminos debe o puede plantearse la adecuación de l a política 

en y de la política t ecnolópica en a l R problemáti-
ca de dichCJs r cR: i ones, par ?. luego consider;>¡r en particular en l a r egión de l NEA 
cuáles s er:üm l :'l.s prioridades s ectorial es ( ;>¡gricul tura , ganadería , forestales) 
y la acción difer enciada en cada s ector de la política económica en general y de 
la política t ecnolóp.: ica en particular, que r esulten ('ons isten·t es con los prob l e -
mas r egionales descriptos. 

Está claro para nosotros que nadie me jor que ustedes, que viven cotidiana-
mente la r ealida d de los probl emas de l sector rura l en las distintas localidades 
de l Chaco v Formosa, para definir es a problemática regiona l de que hemos hablado. 
Es por e llo que en última instancia este trabajo tiene e l sentido limitado de 
brindar un marco de r ef er encia (supuestamente válido para la r egión de l NEA en su 
totalidad) dentro de l cual ubicar la discusión de los pr·obl emas observarl= -¡:-<:,1"' 

ustedes en sus respectivas áreas de influencia. 
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Inserc ión del en la economía nacional : elementos esenciales de su proble-

mát ica. 

En esta sección realizar emos un breve análisis de los elementos esenciales 
que ca racterizan la problemática e inserción de la región del NEA en la economía 
nacional , difer enciándola brevemente de la situación de la zona pampeana eomo 
uno de los casos que mayor contraste presentan en el panorama de la dualidad re 
gional de l país (región pampeana vs. " r esto de l país n ) . Por otra parte, el mar-
co más general de l análisis que abordamos estará dado por las distintas etapas 
en que s e desarrolla la '.ns erción de Argentina en e l sistema econó-
mico mundi a l. 

El estancamiento en la producción agr er,ada de la a gricultura pampeana, a 
partir de la década de l tre inta, con sus implicacione s para e l r esto de la 
nomía, ha atra ído r e iteradament e la atención de numerosos economistas. Como es 
sabido, la importancia de es t a r evión va más allá de su p<:rticipación r e lativa 
en la producción ag;r·ovecuar i a t otal (que s e ubica entre dos t ercios y tres cuar 
tos de l a misma). Más importante que esto es el hecho que esta r egión ha ocupa-
do V aún ocupa una posición en la estructura e conómica nacional, 
veyendo mediante sus exportaciones de cer eales oleaginosos v carnes la mavor 
t e de las divisas para la import ación de bienes intermedios r equeridos por el 
sector industrial. 

Si tenemos en cuenta esta peculiar inserción de la agricultura pampeana en 
la economía nacional, podemos entende r por qué el estancami ento r e lativo en la 
producción de l s ector ha constreñido en g;rado considerable la performance de la 
economía argentina . 

El "r esto de l país 11
, que está compuesto por r egiones con difer entes carac-

t erísticas ecológicas , se especia liza en la producción de cultivos 
indus tria l es v frutales v, contrarii'lmente a lo que ocurre con la zona pampeana, 
su .producción se orienta básicamente hacia e l mercado interno. 

F.l pa ís ha pr esenciado, particularment e en la última década, un deterioro 
constant e de l as economí as r egiona l es no pampeanas , donde la participación de l 
ingr eso p-ener ado en e l s ector t-; ::·'":>::-e e l total r egional es sustancia!_ 
mente mayor que e l coP:t•esp07"ldicnte n. la r egión pampeana, dentro de 
cuyos límites s e e l gruc")SO de l s ector industrial de l país. Dicho dete -
rioro ha sido part i cularmente notable en l as r egiones de l noroeste y del nordes-
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te argentino, ya s ea debido a medidas especificas de política económica (de l ti-
po Operativo Tucumán por e j emplo), o bien debido a l a falta de medidas institu-
cionales adecuadas en los casos en que vastos s ectores de productores (fundamen-
t a lmente medianos productores) han sido llevados a nive l es de pobre za por la so-
la fue rza de un mercado que escapa a su control. Ello ha implicado, en 
casos , emigraciones hacia centros urbanos dentro o fuer a de la r egión, y en otros 
casos forzado un penoso proceso de diversificación basado en l a descapitalización 
de los me dianos productores y en e l agravamiento de l a situación de subsistencia 
en l a que ya se encontraban los productores más pequeños. 

Antes de entrar en mavor de talle en los problemas actua l es de la r egión del 
NEA, provevendo una explicación e conómica en términos de las variab l es más r e le-
vantes, necesitamos r ea lizar un breve aná lisis histórico que r e fle j e l as ca r ac-
t erísticas de l as distintas etapas de l desarrollo observado en l a r egión. 

Por otra parte, la evol ución económica observada en e l NEA adquiere 
tiva sólo a partir de l a consider ación de la evolución de la Nación como un to-
do. En este sentido e l punto de partida consiste en r econocer que e l desarrollo 
económico argentino s e configuró desde sus orígenes a partir de una inserción 
dependiente en e l sistema económico mundial. 

Con el concepto de dependencia s e quier e señalar que e l cre cimiento econó-
mico del país se produjo en función de impulsos ext ernos basados en los inter e -
s es v necesidades de expansión de los países centrales. Así, si s e i gnora la fa 
s e de dependencia colonia l de España v s e pasa directamente a analizar l a fase 
que comienza con l a inserción de Argentina en el esquema de expansión 
ta desarrollado por Ingl aterra a partir de l a segunda mitad de l siglo pasado, 
se puede observar que el desarrollo producido en la Ar gentina está dirigido a 
satisfacer l as necesidades de alimentos (carnes y granos) generada por la 
te pobla ción urbano-industrial en Inglaterra, a la vez que cubría vía importación 
sus nec esidades de bienes industriales de consumo. Este período configuró un ti-
po de estructura productiva agro-exportadora que s e dio en llamar período de ex-
pansión hacia afuera. 

Ahora b ien, en este trabajo lo importante de destacar son las consecuencias 
que tal hecho provocó en términos de la estructura regional argentina. Así, 
llas r egiones del país que disponían de condiciones ecológicas v geográficas ap-
tas para participar de l provecto de expansión agro-exportador, tal como la zona 
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pampeana , observaron un crecimiento v desarrollo que configuró e l origen de un 
des equi l ibr i o en r e l ación a otras r egiones que , como la del nordeste, se encon 
traban margi nada s de tal provecto. Es de señal ar no obstante que si bien la re 
gión de l NEA como un todo se encontraba al margen de dicho provecto dependi en-
t e , e l descubrimi ento de l as pr opiedades t ánica s de l quebracho colorado, a fi-
nes de l siplo pasado, introdujo e l primer a nt ecedente de inserción de la r egión 
a l sistema económico mundi a l, a partir de l a explotación de un b i en que 
s aba a los pa íse s cent j"ales. El s egundo antec edente es t á da do por el desarrollo 
de l cultivo a l godonero en la s egunda décacia de l presente sig lo. 

Es t e período de exoans ión hacia a f uera s e extiende hasta que se producen 
las crisis de l s i stema capita lista mundial. En particular la crisis de 1q29 
provoca la i nterrupción de este rno de lo de r e l ac ión internaéi ona l ' iniciándose 
una e tapa de transición caracteri zada por el desarrollo de _una industria local 
limitada a la sustitución de importaciones de bienes de consumo. Este período 
de industrialización, bas ado en e l proceso de sustitución de i mportaciones, y 

acentuaJo en e l período de post-guerra, s e prolon¡:¡:a aproxima damente hasta e l 
año 1955, y es acompañado por un proceso de r edistribución de ingr esos hacia 
sectores con propensiones mar gina l es a consumir superiores. El t é r mino ''de 
transición!' tiende a califica r la natura l eza de este período en e l sentido de 
que si b i en f ue en gr an med ida llevado a cabo por l a burguesía nacional , no lo 
gró impl ementar con éxito un mode lo de des arrollo autónomo par a e l país, 
do éste a depender de la provisión de insumas y equipos importados y 
t ernente de l as divisas generadas por e l s ector agropecuario pampeano. 

Nue vamente, inter esa en este caso precisar las conse cuencias que trajo 
t e período de transición en t é rmino de las economías Es de destacar 
en este s entido que e l proceso de sustitución de i mportaciones, junto con la 
expansión de l merca do interno corno r esultado de l a r edistribución de ingr esos 
hacia s ectores con propens i one s mar gina l es a consumir superiores , crean las con 
dic i ones generales de una demanda cre ciente por los productos tradicionale s de 
l as r egione s no pampe anas , demanda és t a que se ub ica es encialmente fuera · de los 
límites de l as mismas. 

Esta situa c ión provee e l marco de inserción de l as r egiones del interior 
en general v de l en particular en la economía nacional. Una característica 
es encial de este proceso está dada por e l desarrollo de una r e l ación de depen-
dencia interna de l as r eP.iones mar gina l es c on r especto a l i'\ zona por 


