
Perspectivas transfronterizas  
de la Pampa a los Alpes

LOS CAMBIOS, EL CLIMA  
Y LOS AGRICULTORES



Autor: Graciela Fernanda Gásperi

Editor: INCUPO Instituto de Cultura Popular Asociación Civil

Coordinación general: Graciela Gásperi 

Contribuciones de redacción: Marion Bierbacher, Juan Carlos Figueredo, 
Christina Gmeindl, Gabi Gmeindl, Benedikt Mautner, Markus Meister,  
Margareta Moser, Ernesto Stahringer, Pamela Savoia

Traducción: Tamara Cortés, Manuel Martín Jiménez,  
Christina Steinhart, Christine Trauner

Layout: Petra Temmel

Fotos (salvo indicación contraria): Welthaus, Ernst Zerche,  
INCUPO: Rocio Navarro, Juan Carlos Figueredo, Hernan Agustini

1era edición: 19 de octubre de 2024

Lugar de edición: Rivadavia 1275, (3560) Reconquista, Santa Fe Argentina

Se terminó de imprimir en EDITAR Servicios Gráficos - Cacique Nare 151, 
(3500) Resistencia, Chaco, en el mes de octubre de 2024

ISBN: 978-987-1459-32-2

Financiado por el Ministerio Federal austriaco de Acción por el Clima,  
Medio Ambiente, Energía, Movilidad, Innovación y Tecnología.

Para uso no comercial se autoriza la reproducción parcial o total, con mención 
de fuente y envío de los ejemplares a:

INCUPO - Rivadavia 1275 - (3560) Reconquista - Santa Fe, Argentina

incupo@incupo.org.ar / www.incupo.org.ar

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

Gásperi, Graciela Fernanda

Los cambios, el clima y los agricultores : perspectivas transfronterizas de la Pampa a los Alpes / 
Graciela Fernanda Gásperi ; Contribuciones de Marion Bierbacher ... [et al.] ; Fotografías de  
Rocío Navarro ; Hernán Agustini ; Juan Carlos Figueredo. - 1a ed - Reconquista : Instituto de 
Cultura Popular - INCUPO ; Austria : Welthaus Graz, 2024.

84 p. ; 27 x 21 cm.

ISBN 978-987-1459-32-2

1. Ganadería Sustentable. 2. Degradación del Medio Ambiente. 3. Bosques Nativos.  
I. Bierbacher, Marion, colab. II. Navarro, Rocío, fot. III. Agustini, Hernán, fot.  
IV. Figueredo, Juan Carlos, fot. V. Título.

CDD 631.583



Perspectivas transfronterizas  
de la Pampa a los Alpes

LOS CAMBIOS, EL CLIMA  
Y LOS AGRICULTORES



Alpes

A L I A N Z A  A U S T R I A - A R G E N T I N A

Argentina 
• Segundo país más grande de América Latina  

con 46 millones de habitantes
• Tercer mayor productor de soja del mundo
• Sexto productor ganadero del mundo 
• Chaco: segunda región forestal más grande  

de América Latina
• 642,4 ha Tamaño medio de la finca 

Austria 
• 9 millones de habitantes
• Líder europeo en agricultura ecológica
•  Dos tercios de la superficie del país están cubiertos  

por los Alpes
•  El 48% de la superficie del país es forestal
•  El 46% de las tierras agrícolas son pastizales
•  44,9 ha Tamaño medio de la finca (incluido bosque)

Chaco

Pampa
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Por este motivo, Welthaus e INCUPO invitaron a 
explotaciones familiares de Austria y Argentina en una 
iniciativa de diálogo compartido: «Alianza Austria-
Argentina» para elaborar propuestas de agricultura 
sostenible. Para ello, los agricultores analizaron 
el sistema alimentario de cada país y trazaron 
conexiones globales. Un grupo de productores de 
Estiria (Austria) viajó a Argentina y experimentó 
cómo la industria agrícola produce piensos para la 
exportación y cómo esto afecta al medio ambiente 
y a las familias agricultoras familiares. Un grupo de 
agricultores argentinos visitó Austria y observó cómo 
muchas explotaciones están sometidas a presión y 
están siendo abandonadas a pesar de contar con una 
buena organización agraria y subvenciones.

Las experiencias compartidas durante estos procesos 
de intercambio se han recogido ahora en esta 
publicación. Los temas tratados se basan en las 
conversaciones, observaciones, fuentes científicas 
y análisis de los agricultores. Los ejemplos de los 
productores muestran cómo afectan cada uno 
de los temas a las explotaciones familiares. Las 
citas expresan lo que los conmovió en los viajes de 
intercambio durante su visita al otro país.

Esta publicación muestra claramente como los 
agricultores familiares están en el centro de las 
consideraciones para una agricultura sostenible. Sin 
embargo, para que la agricultura tenga un verdadero 
futuro, todos debemos participar: los políticos, los 
comerciantes, la sociedad, las iglesias y la ciencia. 
Este es una invitación a dar nuestra opinión: hablemos 
de ello, hablemos entre nosotros, escuchemos, 
debatamos puntos de vista arraigados, desarrollemos 
una visión diferenciada y demos forma juntos a un 
sistema alimentario sostenible. 

Estimado lector,
¿Qué imágenes le vienen a la mente cuando oye  
el título «Los cambios, el clima y los agricultores»? 

La interacción entre cambio climático y agricultura es 
fundamental para nuestras vidas y la supervivencia 
de nuestro planeta y es objeto de muchos debates. 
En todas estas discusiones se habla mucho de 
agricultura, pero poco con ella: el cambio climático, 
los cambios sociales, políticos y los flujos comerciales 
internacionales tienen efectos de largo alcance 
en las explotaciones agrarias, pero a menudo falta 
participación y dialogo con ellas. Las explotaciones 
familiares son cruciales para garantizar un suministro 
sostenible de alimentos, pero hace más de tres 
décadas que su número viene disminuyendo, 
debilitando economías regionales, estructuras 
sociales y paisajes rurales. Por lo tanto, deben estar 
en el centro de los debates sobre el futuro de la 
agricultura. Y no se trata de debates aislados: La 
agricultura y la alimentación son cuestiones globales. 
Las acciones de un país influyen en la situación de 
todo el mundo.

Casi nadie está más estrechamente vinculado al 
clima que la agricultura: los agricultores sienten los 
efectos del cambio climático directamente en su 
trabajo, al tiempo que sus métodos agrícolas tienen 
un gran impacto en el clima. Como organizaciones 
de desarrollo, llevamos años observando hasta qué 
punto el cambio climático está afectando a países del 
Sur Global, como Argentina. Por otro lado, en Europa, 
Austria está experimentando de primera mano los 
fenómenos meteorológicos extremos que dificultan el 
trabajo agrícola. Cada día comprendemos mejor que 
el sistema agrícola actual está alimentando el cambio 
climático y poniendo bajo presión a las explotaciones 
familiares a ambos lados del Atlántico.

P RO LO G O
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Con gran pasión y profundamente 
arraigados a nuestra tierra y a 
nuestro suelo, vivimos la cultura de la 
agricultura, aseguramos la producción 
de alimentos y la protección de nuestro 
medio ambiente. Garantizamos la 
sostenibilidad social, económica y 
medioambiental de la región a través  
de nuestras explotaciones familiares.

ALIANZA: DECLARACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
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austriaca está estructurada con una escala más pe-
queña y tiene una fuerte base familiar en comparación 
con la argentina. Es esencial para el suministro regional 
de alimentos y la preservación del entorno rural.

El cambio estructural de la agricultura en Argentina y 
Austria, reflejado en un número decreciente de explo-
taciones arraigadas en la ruralidad, contribuye a una 
creciente distancia entre consumidores y productores. 
Como resultado, también se pierde la comprensión de 
cómo se producen nuestros alimentos y qué papel jue-
gan los agricultores y agricultoras en la sociedad.

Los agricultores y agricultoras no solo aseguran la dis-
ponibilidad de alimentos. Se encargan del cuidado de 
los paisajes y promueven la biodiversidad. En la medi-
da en que las condiciones marco se lo permiten, son 
guardianes del patrimonio genético. Juegan un papel 
importante en la conservación y fortalecimiento de las 
comunidades rurales. Participan en actividades cultu-
rales locales y fortalecen los vínculos sociales. Contri-
buyen al empleo y al desarrollo de la economía regional.

Las familias agricultoras enfrentan crecientes desa-
fíos estructurales. Al mismo tiempo, sienten mayores 
exigencias sociales y poca valoración de su trabajo. 
Además de políticas adecuadas, necesitan un mayor 
apoyo de la sociedad para preservar y fomentar su for-
ma de vida, de producir y de seguir contribuyendo al 
desarrollo rural que todos necesitamos.

¿Qué tan realista es la imagen que 
tenemos de la agricultura? ¿Qué rol 
tienen los agricultores y agricultoras 
en Argentina y en Austria? ¿Cuál 
es el valor de los alimentos? ¿Qué 
importancia tiene la carne de res 
en Argentina? ¿Por qué debemos 
fortalecer la agricultura familiar?

Sociedad y agricultores

En Argentina, la importancia central de la agricultura 
familiar es evidente: mientras que la altamente indus-
trializada produce para la exportación, las familias pe-
queñas productoras proporcionan alimentos para los 
mercados locales. Carecen en gran medida del apoyo 
estructural del Estado. La concentración de tierras y el 
creciente cultivo intensivo de monocultivos anuales no 
sostenibles, como soja, maíz o trigo, han hecho desapa-
recer muchas explotaciones familiares dedicadas a una 
producción diversificada de productos agropecuarios.

En Austria, los desarrollos económicos han llevado a 
una creciente presión sobre las explotaciones fami-
liares para aumentar tamaño e ingresos. Esto ha resul-
tado en un número cada vez menor de explotaciones, 
pero de mayor tamaño, que tienden a acercarse a la 
agricultura industrializada. No obstante, la agricultura 
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Un intercambio a todos los niveles  
entre agricultores austriacos y argentinos.
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Pequeñas granjas con una 
amplia gama de servicios
La agricultura austriaca está estructurada en pequeñas 
explotaciones agrícolas gestionadas en gran medida por 
las familias. De las aproximadamente 155.0001 empresas 
agrícolas y forestales, el 93% son familiares. (El resto de 
las explotaciones pertenecen a grupos de personas o 
están en manos de personas jurídicas.2) De las granjas 
familiares, el 36% trabaja como ocupación principal y el 
57% como ocupación secundaria. 

En comparación con otros países, en Austria se cul-
tivan superficies muy pequeñas. Especialmente en 
comparación con países como Argentina, las notables 
diferencias de tamaño son claramente visibles. En toda 
la UE, la superficie agrícola media (tierras cultivables, 
cultivos permanentes, pastos permanentes) también 
es superior al promedio de 23,5 hectáreas en Austria. 
Si se incluyen las superficies forestales, Austria se sitúa 
por encima de la media de la UE. Sin embargo, en to-
tal, la mayoría de las explotaciones agrícolas austriacas 
cultivan menos de 50 hectáreas de tierras agrícolas y 
forestales.3,4

Las granjas juegan un papel central en el suministro de 
alimentos sanos y regionales a la población. Por ejem-
plo, un agricultor en Austria alimenta a una media de 
cien personas.5 Sin embargo, los logros de la agricul-
tura familiar van mucho más allá de la producción de 
alimentos. Cumplen funciones ecológicas, sociales y 
económicas de diversas maneras: por ejemplo, la agri-
cultura familiar garantiza puestos de trabajo en las zo-
nas rurales y mantiene un nivel mínimo de población 

–especialmente en las zonas montañosas y las regio-
nes desfavorecidas–. Garantiza un tejido social diverso 

¿En qué gastar dinero?

La granja de Richard y Monika Loidl se encuentra 
en el centro del pueblo. Los lechones se crían di-
rectamente en la granja. En una segunda granja 
en las afueras del pueblo, Richard y Monika han 
invertido en un establo con estándares de bienes-
tar animal para el engorde de cerdos. Sin embargo, 
a la sociedad le cuesta elegir estos productos de 
alta calidad y pagar lo que realmente valen, pre-
fiere gastar su dinero en actividades de ocio. “Esta 
semana hemos ido al cine y una bolsita de palo-
mitas de maíz y una Coca-Cola cuestan más que 
dos chuletas de nuestra carne de calidad”, dice 
Richard Loidl. 

 E J E M P LO  FA M I L I A  LO I D L

«Aquí en Austria no hace falta explicar que hay  
que proteger los bosques y el suelo. Puedo ver 
con mis propios ojos cómo se practica aquí la 

conservación y la protección del paisaje.»

Juan-Carlos Figueredo, integrante de INCUPO,  
durante su visita a Austria.

A U S T R I A
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y dinámico y contribuye a la infraestructura y la cultura 
en las zonas rurales. La utilización de áreas cultivadas 
en pequeña escala garantiza la diversidad biológica, 
reduce el riesgo de inundaciones y avalanchas y man-
tiene el paisaje cultural, que es tan importante para 
Austria como destino turístico.6 

Por lo tanto, las granjas no solo son importantes como 
productoras de alimentos, sino que también dan forma 
activa a la economía regional y a las estructuras socia-
les y del entorno de sus respectivas regiones.

Importancia en la sociedad
Una encuesta realizada a la sociedad austriaca mues-
tra que se reconoce el valor y la gran importancia de 
la agricultura: el 60% de los encuestados afirma que 
su imagen de la agricultura nacional es “más bien 
positiva”, el 34% incluso afirma ser “muy positiva”.7  
Llama la atención que los propios agricultores no va-
loren su imagen en la sociedad: solo el 51% cree tener 
una buena imagen en la sociedad.8 as explicaciones 
de esta discrepancia podrían encontrarse en las con-
tradicciones que caracterizan la producción nacional 
de alimentos:

Por ejemplo, la sociedad austriaca tiene exigencias muy 
altas en cuanto a la calidad de los alimentos. El tema 
del bienestar animal, en particular, ha ganado impor-
tancia en los últimos años. Según las encuestas, el 83% 
de las personas encuestadas afirma que elige produc-
tos con más bienestar animal a la hora de comprar.9 Sin 
embargo, si esta cifra se compara con las decisiones 
de compra reales, surge un panorama diferente: la pro-
porción del mercado de los productos ecológicos –que 
tienen altos estándares de bienestar animal– es de algo 
menos del 4% para los embutidos y el jamón, y del 7% 
para la carne y las aves de corral.10 En el caso del ma-
tadero de cerdos Raabtal, en Estiria, los niveles de cría 

“orgánicos” y “más bienestar animal” (certificación AMA 
“muy bueno” y “bueno”) juntos representan solo el 4%.11 
(véase Fig. 1) 

«Cuando veo la cultura y la vida en el 
campo en Austria, es maravilloso. Al mismo 
tiempo, me entristece porque me recuerda 

a mi infancia, cuando eso aun existía en 
Argentina. Hoy, el campo está vacío, ya no 

quedan vecinos alrededor.»

Francisco Príncipe, joven ganadero,  
durante su visita a Austria.

Fig. 1

Pirámide de origen y cría  
de los cerdos sacrificados  
en el matadero Raabtal
Fuente: Fleischhof Raabtal 2023

Estándar legal en la UE

Estándar legal en Austria

BIO

S O C I E D A D  Y A G R I C U LTO R E S

0 %
7 €/kilo

28 %
9 €/kilo

AMA básico 17 %
11 €/kilo

AMA  
mayor  

bienestar  
animal  

“muy bien”

2 %
19 €/kilo

AMA  
mayor bienestar  

animal “bien”

1 %
17 €/kilo

1 %
22 €/kilo

AMA ST-VUL  
programa regional

12 €/kilo

AMA ST-VUL Dry Aged  
programa regional +  

mayor valor de disfrute

15 €/kilo

51 %
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Por lo tanto, las convicciones y exigencias personales no 
se traducen en decisiones de compra, al final suele ser 
el precio lo decisivo. En general, en Austria existe una 
tendencia a ahorrar en alimentos y a gastar más del di-
nero disponible en otros bienes de consumo: mientras 
que en 1950 un hogar gastaba un promedio de casi la 
mitad de sus ingresos en alimentos y bebidas, en 1980 
solo gastaba alrededor de una cuarta parte12 y hoy es 
sólo del 11%.13 (véase el ejemplo de la familia Loidl). 

Por lo tanto, a nivel de precios, los agricultores reciben 
poco reconocimiento por sus productos y prestaciones. 
El hecho de que a menudo haya una falta de aprecio en 
relación con los alimentos también se demuestra por el 
alto nivel de desperdicio: en Austria se tira cada año a la 
basura casi un millón de toneladas de alimentos. Si esta 
cantidad se cargara en camiones y se alineara una tras 
otra, habría una cola continua de Viena a Zúrich (aproxi-
madamente 720 km). Alrededor de la mitad de los resi-
duos se generan en los hogares y el resto se distribuye en-
tre la comida fuera del hogar, la agricultura, la producción 
de alimentos y el comercio.14,15 En promedio, un hogar 
tira a la basura 800 euros cada año16 (véase el ejemplo 
de la familia Posch).

Peter y Daniela Posch engordan pollos en su gran-
ja, los sacrifican y los procesan listos para la ven-
ta. La mayoría se vende en la propia tienda de la 
granja. “Especialmente en los días festivos como 
la Navidad, esto nos presenta grandes desafíos”, 
dice Daniela Posch. “Los clientes compran prin-
cipalmente pechuga de pollo para el menú na-
videño. ¡¡Pero un pollo no es sólo pechuga!!”. En 
algún momento, los recursos de tiempo para un 
procesamiento posterior en otros subproductos 
o el espacio en los congeladores para las partes 
restantes del pollo alcanzan los límites de la granja. 

Los austriacos comen  
más los cortes selectos,  
¿qué pasa con el resto  
del animal? 

 E J E M P LO  FA M I L I A  P O S C H

A U S T R I A
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En general, en las últimas décadas se ha producido 
un distanciamiento entre productores y consumido-
res. Esto se debe, entre otras cosas, a un cambio es-
tructural en la agricultura. 

A pesar de que la agricultura en Austria sigue siendo 
de pequeña escala en comparación internacional, es-
pecialmente debido a su geografía, la tendencia hacia 
un menor número de explotaciones agrícolas y más 
grandes también se puede observar aquí.17 El princi-
pio de “crecer o morir” ha dado forma al desarrollo de 
la agricultura nacional durante décadas. Desde 1960, 
el número de explotaciones agrícolas y forestales se 

ha reducido a más de la mitad.18 Solo en los últimos 
diez años, se han abandonado un promedio de cinco 
granjas por día –en los diez años anteriores, ¡eran doce 
granjas por día! –.19 (véase Fig. 2)

Hay muchas razones para el cierre de las granjas. Ade-
más de la presión para crecer, también se debe a la fal-
ta de sucesores que se encarguen de las explotaciones, 
al aumento de los costos operativos, a la dependencia 
de los precios del mercado mundial, a un aumento de 
la burocracia que exige mayor esfuerzo de gestión, a la 
falta de reconocimiento social o a las incertidumbres 
por el cambio climático.20

Fig. 2

Evolución del número de 
explotaciones y superficies 
de 1960 a 2020
Fuente: LKÖ 2022
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Renta per cápita  
en la agricultura 2021:
Media de todas las explotaciones 
agrupada en cuatro tramos, 
calculada para equivalentes a 
tiempo completo. Excluidas las 
grandes explotaciones con una 
producción normal superior a 
350.000 euros.
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La disminución del número de agricultores es clara-
mente visible en las siguientes cifras: mientras que en 
1960 algo menos del 22% de todos los empleos aus-
triacos estaban en la agricultura, en 1990 era algo me-
nos del 14%21y en 2022 solo el 3,5%.22 

A medida que las granjas han ido disminuyendo, tam-
bién lo ha hecho la comprensión de la producción 
agrícola.23 El contacto directo entre productores y con-
sumidores es inexistente en muchos lugares. Como 
resultado, falta una imagen realista de la agricultura, 
que además está influenciada por los medios de co-
municación y oscila entre la publicidad romántica y 
los escándalos disuasorios sobre la cría de anima-
les24. En particular, las imágenes y el conocimiento de 
la producción especializada, mecanizada e intensiva a 
menudo están ausentes en la mente de las personas, 
aunque el sector agrícola también se ha comunicado 
mal o no se ha comunicado en absoluto.25 La falta de 

La gestión de la granja como 
actividad secundaria 

 E J E M P LO  FA M I L I A  P I E B E R

Los padres de la familia Pieber gestionaban la peque-
ña granja de montaña a tiempo completo. Con un estilo 
de vida muy frugal y una baja inversión operativa, logra-
ban llegar a fin de mes. Para Peter y Johanna, estaba 
claro desde el principio que continuarían gestionando 
el negocio, pero ahora lo hacen como una actividad 
secundaria. “Tener una mayor diversidad de ingresos 
monetarios aporta una mayor seguridad financiera”, 
subraya Peter Pieber. “Esto también permite una am-
plia orientación a la promoción de la biodiversidad, que 
es una de nuestras preocupaciones”, añade Johanna. 
La desventaja, sin embargo, es que no siempre es fá-
cil conciliar el trabajo que exige la granja y el empleo 
no agrícola. En la agricultura, a menudo estás atado 
al clima, por lo que las salidas y las actividades deben 
coordinarse constantemente. “Es un reto para nuestro 
tiempo y energía, aunque, afortunadamente, los padres 
todavía nos apoyan y ayudan mucho”, dice Peter.

comprensión resultante afecta especialmente a los 
agricultores que han crecido en el curso de este cam-
bio. Se han especializado en uno o unos pocos pro-
ductos y ahora cultivan superficies cada vez más gran-
des para seguir siendo competitivos. Para las granjas, 
esto a menudo ha ido acompañado de grandes in-
versiones y, por lo tanto, de la presión para producir y 
vender en consecuencia. Con los precios obtenidos, 
los agricultores se quedan con solo unos pocos cén-
timos por sus productos o acrecientan sus deudas26 
(véase el ejemplo de la familia Nistelberger).

A U S T R I A
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Ingresos muy divergentes
Los desafíos financieros se hacen evidentes cuando se 
observan los ingresos de los agricultores. El promedio 
de 24.385 euros (en 2021)27 es inferior a la renta media 
anual de los empleados austriacos que es de 26.856 
euros y la de los trabajadores por cuenta propia que as-
ciende a 31.407 euros –de lo que hay que descontar la 
seguridad social–28. Las considerables diferencias son 
especialmente llamativas: la mitad de los productores 
de la agricultura y la silvicultura ganan mucho menos 
que la media mencionada, una cuarta parte incluso 
tiene una renta media negativa de menos 6.496 euros, 
mientras que el grupo con mayores rentas genera un 
promedio de 62.862 euros per cápita.29 (véase Fig. 3).

Especialmente para las pequeñas explotaciones, el 
empleo a tiempo parcial desempeña un papel impor-
tante. Este empleo significa que, además de la activi-
dad agrícola en la explotación, se realiza otro trabajo y 
la mayor parte de los ingresos proceden de ese trabajo. 
En el caso de las pequeñas explotaciones, la agricultu-
ra a menudo no contribuye a los ingresos. Por el contra-
rio, la explotación se financia en parte con los ingresos 
procedentes del trabajo principal. La fuerte identifi-
cación como agricultor los motiva a invertir el dinero y 
el tiempo ganado de su trabajo principal en la granja 
(véase el ejemplo Pieber). 

Los ingresos fijos de los hogares y la menor presión 
productiva también permiten un cierto potencial de in-
novación, como la tenencia de razas de animales útiles 
poco frecuentes o de importancia para la biodiversi-
dad o el desarrollo de productos especializados.30 Por 
lo tanto, las granjas a tiempo parcial también contribu-
yen significativamente a la diversidad de la agricultura 
austriaca y, junto con las granjas familiares a tiempo 
completo, suministran a la sociedad alimentos saluda-
bles y regionales.

Pérdida de comprensión  
y conocimiento  
de la agricultura

 E J E M P LO  FA M I L I A  N I S T E L B E RG E R

En la región de Ilztal, cada casa solía tener un huerto, 
algunos cerdos y vacas. La gente de la aldea estaba 
involucrada desde el nacimiento de los animales 
hasta el sacrificio y procesamiento de la carne. “Hoy 
en día, todavía quedan uno o dos criadores de cer-
dos y algunos productores de manzanas”, dice Nagl, 
alcalde de Ilztal. También se ha perdido la com-
prensión y el conocimiento de muchas personas 
sobre cómo se producen sus alimentos. Han surgi-
do principalmente asentamientos dispersos, pero 
no con granjas. Kurt Nistelberger nos dice: nuestro 
establo donde se crían los animales se encuentra 
ahora en el centro del pueblo y, por supuesto, ofre-
ce un potencial de conflicto debido al olor y el ruido 
que produce el trabajo”. Para proteger la agricultura y 
ganadería, está parcialmente prohibido construir vi-
viendas dentro del círculo de emisiones de olores, lo 
que también suscita descontento. Kurt Nistelberger 
enumera otros ejemplos en los que hay una falta de 
comprensión de la agricultura: durante la temporada 
de cultivo y cosecha, el trabajo tiene que hacerse in-
cluso los domingos y días festivos y como las máqui-
nas hacen ruido, eso molesta. Una granja ganadera 
también tiene que esparcir estiércol, aunque con los 
equipos más modernos, como una manguera de go-
teo o un esparcidor de zapatas que lo entierra, aun 
así provoca problemas. Las carreteras se ensucian y, 
dependiendo del clima, también surgen olores desa-
gradables. “Se olvidan de que los agricultores produ-
cimos los alimentos para la población”.

S O C I E D A D  Y A G R I C U LTO R E S
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Quiénes son  
los agricultores familiares 
en Argentina
Los agricultores familiares en Argentina representan 
una parte fundamental del tejido agrícola del país. 
Son aquellas explotaciones agropecuarias gestiona-
das por una familia que reside en el campo o en su 
cercanía y utilizan su mano de obra como principal 
fuente de trabajo, ocasionalmente contratan mano 
de obra externa; llevan adelante actividades produc-
tivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera, acuícola 
y elaboran subproductos artesanalmente. Se utiliza 
el término “agricultura familiar” para referirse a un 
conjunto diverso de actores e identidades (pequeños 
productores, minifundistas, campesinos, chacareros, 
colonos, medieros, productores familiares, trabaja-
dores rurales sin tierra, pueblos originarios, agriculto-
res urbanos o periurbanos) y sus actividades agríco-
las, pecuarias, pesqueras, forestales, de producción 
agroindustrial, artesanal y recolección, entre otras. El 
sector de la agricultura familiar es importante no solo 
por sus características económico-productivas sino 
también por su forma de vida que expresa fuertes raí-
ces culturales.31,32, 33

Se oficializó en Argentina el término abarcativo “agri-
cultor familiar”, con la sanción de la Ley Nacional de Re-
paración Histórica de la Agricultura Familiar N° 27.118/ 
2014 (Véase el capítulo sobre marcos políticos ) y se 
promovió el Registro Nacional de la Agricultura Fami-
liar, que aún no está completo ni actualizado.

Cuando en la opinión pública se habla del “campo  
argentino”, o del “agro”, comúnmente se hace referencia 
más específicamente a aquel sector productivo de gra-
nos y carnes de la agroindustria o el agronegocio, con 
gran incidencia en el comercio exterior. Por el contra-
rio, cuando se habla de agricultura familiar se tiende a 
identificar a productores de alimentos.34 

En 2002, en 174 millones de hectáreas existían 333.477 
explotaciones agropecuarias, de las cuales 218.868 son 
explotaciones familiares, lo que representa el 65,6 % del 

total de explotaciones agropecuarias en el país (base 
CNA2002)35. Para el último Censo nacional agropecua-
rio de 2018 en 206 millones de hectáreas se censaron 
solo 249.663 explotaciones agropecuarias existentes.36 

Economía y desaparición  
de la agricultura familiar
En las últimas tres décadas, entre los censos agrope-
cuarios de 1988 y 2018, desapareció el 25% de las ex-
plotaciones agropecuarias (véase Fig. 4), acentuando la 
concentración de tierras en menos productores y con 
mayor superficie. Las explotaciones familiares más pe-
queñas disponen apenas del 2% de la tierra. En cuanto 
a la superficie promedio por explotación, se ha produci-
do un aumento significativo. En 1988, la superficie pro-
medio era de 421 hectáreas, mientras que, en 2018, esta 
cifra aumentó a 826 hectáreas, un incremento del 96%.* 
(véase Fig. 5)

Fig. 4

Disminución de las explotaciones agrícolas  
en Argentinan
Fuente: INAFCI 2023

*  En la provincia de Santa Fe desapareció el 46,2% de las granjas 
(17.033), y en provincias extra pampeanas como Chaco 30,5% 
(4780), y en Corrientes y Formosa, también se observaron 
pérdidas significativas.t.
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En la actualidad, la agricultura familiar en Argentina es 
esencial para la producción local de alimentos y otros 
productos en diversas regiones del país. Sin embargo, 
desde la década de 1990, cambios socioeconómicos 
a nivel nacional han alterado los mercados de mate-
rias primas y alimentos. En décadas pasadas, los agri-
cultores familiares solían ser proveedores de materias 
primas para la agroindustria (como el algodón, caña de 
azúcar, tabaco, cítricos, leña y carbón), pero esta diná-
mica cambió hacia la producción de alimentos locales.37

En diversas regiones del país producen localmente 
el 80% de la mandioca, el 75% de los caprinos, el 60% 
de la yerba mate, el 50% de los porcinos, el 41% de las 
hortalizas y el 30% de la apicultura.38 (Véase el ejemplo  

“Alimentos saludables”)

Sin embargo, la expansión de la agricultura industrial o 
agronegocio y la adopción de nuevas tecnologías van 
desplazando a los agricultores familiares. La crisis econó-
mica con baja de precios de los productos tradicionales 
(por ejemplo, algodón, caña de azúcar, tabaco), produjo 
una transformación social en el agro. Surgieron nuevos 
sectores en el campo como los contratistas de maquina-
rias y aumentó el alquiler de las tierras de los agricultores 
familiares. Los pools de siembra unieron capitales diver-

sos para alquilar estas tierras y aumentar las ganancias 
mediante más superficie, mayor escala de producción y 
la irrupción de la soja transgénica.39 

El censo nacional agropecuario refleja un cambio en 
los cultivos, con una creciente concentración en cul-
tivos anuales como la soja, maíz y trigo, que pasaron 
del 23% al 69% de la superficie implantada en este 
período.(Véase el capítulo sobre marcos políticos ) 
Esto también aumenta la desaparición de productores 
de menor escala, que solían dedicarse a la producción 
mixta de cereales y ganado en rotación.40

Fig. 5

¿Qué porcentaje de las explotaciones poseen qué porcentaje de la superficie?
Fuente: Presentación propia según Tricontinental 2023

«Aquí se puede ver claramente el poder de las 
grandes corporaciones, que están desplazando 
a las explotaciones familiares. Es absolutamente 

esencial que nos conectemos a nivel 
internacional y señalemos el problema.»

Lukas Nistelberger,  
ganadero de porcinos,  

durante su visita a Argentina
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Producción de alimentos y 
agricultura familiar
En la actualidad, al menos el 92% de la población ar-
gentina reside en ciudades –43 de los 46 millones de 
habitantes– y depende de sus ingresos monetarios para 
adquirir la mayoría de sus alimentos transportados des-
de grandes distancias. Por ejemplo, el precio de la le-
che no refleja sus costos de producción, ni la situación 
del mercado interno, debido al control ejercido por un 
pequeño grupo de empresas en su comercialización. 
Estas empresas imponen condiciones desfavorables a 
los productores al pagarles poco por cada litro de leche, 
que luego se vende en supermercados a un precio hasta 
cuatro veces mayor, recorriendo hasta 1000 kilómetros 
antes de llegar a los consumidores. Por el aumento de 
precios, mucha gente debió resignar el consumo de le-
che, especialmente en los hogares más pobres.44

Por otra parte, la dependencia de las familias de ingre-
sos no agrarios se ha vuelto cada vez más común en-
tre los agricultores familiares. Muchos de ellos se han 
diversificado con otras actividades, otros empleos no 
agrícolas, para complementar sus ingresos y mantener 
sus explotaciones. El proceso de migración del campo 
a la ciudad ha sido evidente. Esto ha llevado a un enve-
jecimiento de la población rural, ya que los jóvenes son 
los primeros en emigrar, dejando atrás una pérdida de 
tradiciones y conocimientos.41 

El resultado ha sido una alarmante concentración de 
tierras y un despoblamiento rural, con 667.000 perso-
nas dejando el campo en las últimas dos décadas.42,43

Perseverancia y paciencia 
para obtener frutos

 E J E M P LO  J O S É  LU I S  C A S T I L LO

en programas de políticas públicas. El camino hacia 
el reconocimiento estatal de los agricultores familia-
res y su rol fundamental en el desarrollo sostenible 
parece ser una tarea como la de sembrar: perseveran-
cia y paciencia para obtener los frutos.

«Simplemente tenemos que conseguir 
transmitir a la sociedad que producir 

alimentos requiere mucho trabajo, pasión, 
energía y tiempo, y que por ello nunca 

deberían acabar en la basura.»

Romana Langmann, 
 ganadera de bovinos y miembro de la junta directiva  

de Almo, durante su visita a Argentina

José Luis Castillo Miembro de la organización Obre-
ros del Surco (parte de la Asamblea Campesina e 
Indígena del Norte Argentino (ACINA)), en la región 
chaqueña, recuerda que los agricultores familiares 
demostraron ser imprescindibles en la pandemia  
COVID-19: la producción de alimentos fue esencial 
para dar respuesta a la emergencia sanitaria. Los 
agricultores familiares hicieron frente a la cuarentena, 
produciendo alimentos sanos, vendiendo en ferias y 
puerta a puerta. Los agricultores familiares no bajan 
los brazos y están buscando la manera de participar 

A R G E N T I N A
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A pesar de ser un país con alta producción de alimen-
tos, en Argentina, cerca del 40% de la población no 
tiene acceso adecuado al alimento, afectando al 60% 
de niños y jóvenes en hogares pobres. A esto se suman 
problemas de malnutrición, sobrepeso y obesidad. El 
país tiene suficiente producción alimentaria, pero cier-
tos grupos de alimentos como frutas, hortalizas y lác-
teos son insuficientes en la alimentación diaria según 
las recomendaciones de la FAO.45 

El consumo de carne  
en la población argentina
La carne bovina es esencial en la dieta debido a su 
aporte proteico y valor cultural. Sin embargo, a pesar 
de que Argentina lideró el consumo mundial de carne 
bovina en 2020 y 2021 su consumo per cápita bajó 
de alrededor de 80 kg en 1990 a 47,5 kg en 2022. El  
aumento del precio (390% entre 2017 y 2021) ha con-
tribuido a esta caída.

Los argentinos consumen más del 70% de la produc-
ción de carne y la de feedlot (Véase al capítulo sobre 
clima ) es la más consumida. Los cambios en los sis-
temas de producción, desde el pastoreo durante todo 
el ciclo hacia el sistema de feedlot, con dieta de granos 
en el engorde, alteraron el sabor y la calidad de la carne.
La carne de animales terminados a pasto tiene menos 
contenido de grasa total y concentraciones más bajas 
de ácidos grasos saturados (considerados perjudiciales 
para la salud) que la de animales terminados a corral, 
mientras que la de feedlot es mucho más tierna y barata.

El consumo per cápita de la carne porcina y aviar ha 
aumentado a lo largo del tiempo. Se consumen aproxi-
madamente 9 kg per cápita por año de carne de cerdo  
(3 kg de carne fresca y 6 kg de fiambres y chacinados). 
El 80 % de las explotaciones porcinas destina la pro-
ducción al consumo interno, vendiéndolo en un por-
centaje importante como ganado en pie a otros pro-
ductores o a carnicerías.46 En Argentina se come hoy 
peor que hace treinta años y se induce a reemplazar 
nuestra antigua dieta y cultura culinaria por alimentos 
más baratos.

Alimentos saludables

 E J E M P LO  E M I LS E  LU N A ,  R A Ú L  C O C O C C I O N I ,  A D R I Á N  M A Z A

Emilse Luna, productora de ganadería agroecoló-
gica, de Añatuya, Santiago del Estero, de la Región 
Chaqueña, explica que, en su zona, son productores 
y consumidores a la vez: “Todo lo que producimos 
es sano, sin agroquímicos, criamos cabritos alimen-
tados con frutos del bosque nativo. „Saber lo que 
producimos, para conocer lo que consumimos, y de 
esta forma ofrecer alimentos saludables a nuestras 
familias y a nuestros clientes”. 

Raúl Cococcioni, desde Formosa, dice que, como 
productor de alimentos, tiene la obligación de ha-
cerlo con responsabilidad, partiendo de semillas 
que conoce, diversificando los cultivos, protegiendo 
la salud del ambiente y de las personas.

Adrián Maza habitante de la ciudad de Santiago del 
Estero, cuenta que elige consumir alimentos sanos, 
frescos y de los productores de su zona. «Compro a 
quiénes conozco y sé cómo elaboran estos alimen-
tos que respetan el ambiente y las personas».

S O C I E D A D  Y A G R I C U LTO R E S
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La carne vacuna es la base de un patrón alimentario 
arraigado en la cultura que establece que “comer bien” 
implica tener carne en todas las comidas. Si no se pue-
de consumir carne en la cantidad socialmente acepta-
da sitúa a los hogares pobres en una posición marginal. 
El aumento de polarización social entre ricos y pobres, 
se refleja en la divergencia en la dieta: “algunos comen 
carne y otros, como los pobres, consumen fideos”. 

La agricultura familiar, provee alimentos diversos (car-
nes, vegetales y procesados) locales, saludables y a 
buen precio y mostró de forma contundente su impor-
tancia en pandemia de COVID-19 cuando los alimen-
tos no podían llegar hasta las familias, pero enfrenta 
obstáculos estructurales en el sistema agroalimentario 
para abastecer de manera sostenible a las ciudades.47 
(Véase el ejemplo de José Luis Castillo)

Problemas estructurales 
para el desarrollo  
de la agricultura familiar
Para realizar la producción de alimentos, la agricultura 
familiar enfrenta hoy problemas culturales, económi-
co-productivos y sociales48: 

Acceso y tenencia de tierra:
La desvalorización de la sociedad sobre la importan-
cia cultural y ancestral de la tierra que tienen para in-
dígenas y campesinos compromete su sostenibilidad 
y arraigo. La concepción social de la tierra como una 
mercancía ha promovido la compra y venta de grandes 
extensiones incluyendo importantes bienes naturales 
sin tener en cuenta a estos sectores poblacionales, 
condenándolos a áreas marginales de las ciudades y el 
campo. (Véase el ejemplo de Omar Príncipe)

Necesidad de un cambio  
de modelo agropecuario

 E J E M P LO  O M A R  P R Í N C I P E

Omar Príncipe desde Villa Eloísa, en la pampa 
argentina, expresa que los monocultivos a gran 
escala y el uso de agroquímicos han llevado a la 
expulsión de miles de pequeños y medianos pro-
ductores. Casi no quedan vecinos a su alrededor. 
Enfatiza la necesidad de un cambio estructural en 
el modelo agropecuario, que incluya la participa-
ción activa de los agricultores familiares, la susten-
tabilidad ambiental y el enfoque en la producción 
de alimentos sanos. También resalta la importan-
cia de debatir sobre quién produce, para quién se 
produce, quién comercializa y qué tipo de produc-
tos sanos se desean consumir, si se quiere un de-
sarrollo sustentable en las áreas rurales y urbanas 
del interior del país.

A R G E N T I N A
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Además, la regularización de la precaria tenencia de 
tierra se ve obstaculizada por los altos costos, los pro-
cesos burocráticos y la falta de un sistema eficiente de 
información legal estatal, que hacen muy difícil obtener 
el título de tierra definitivo.

La concentración de tierras, el uso extractivista, los 
monocultivos y el empleo de agroquímicos en gran es-
cala representan no solo impactos ambientales nega-
tivos, sino también situaciones que vulneran los dere-
chos humanos, contraviniendo pactos internacionales 
como la Declaración de Naciones Unidas sobre los De-
rechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales.49

Actividad productiva y comercio:
La agricultura familiar enfrenta la falta de valorización 
de sus productos y la escasa sensibilización de los 
consumidores, a comprar productos agroecológicos 
directos desde el productor. (Véase al capítulo sobre 
mercadol ) Además, la carencia de infraestructura y 
maquinaria afecta la producción, transformación y co-
mercialización. Es creciente la debilidad para contar 
con semillas y abonos adecuados junto a la pérdida de 
conocimientos sobre procesos tradicionales y prácti-
cas ambientalmente sustentables. Todo ello dificulta el 
ingreso al mercado y la oferta de nuevos productos. 

Calidad de vida:
En las áreas rurales, se enfrentan problemas de acceso 
al agua para consumo humano y producción, así como 
a servicios básicos de comunicación, vivienda, energía 
y transporte. La urbanización ha provocado el despla-
zamiento de las familias hacia zonas marginales con 
peores servicios de educación y salud. La migración 
contribuye al debilitamiento de la cultura tradicional y 
los jóvenes rurales carecen de actividades de integra-
ción y formación. 

Socio-organizacional:
Existe una falta de reconocimiento y apoyo del sector 
de la agricultura familiar por parte de las autoridades. 
Por otra parte, es difícil la organización de los produc-
tores y su coordinación en redes, por la dispersión te-
rritorial y la escasez de recursos. Asimismo, se observa 
una falta de conocimiento sobre estructuras asociati-
vas adecuadas y una predominancia de prácticas asis-
tencialistas impulsada por parte de los estados provin-
ciales o nacional. Por último, los proyectos estatales no 
siempre se alinean con las necesidades y propuestas 
del sector y no involucran a las organizaciones en su 
formulación.50

Por eso, los agricultores familiares no se sienten parte 
del modelo productivo agroexportador.

En resumen, la agricultura familiar produce la mayor 
parte de los alimentos para el consumo interno, con 
más de cien especies –entre exóticas y autóctonas–, 
tanto comestibles como medicinales. Conservan el pa-
trimonio genético del país y promueven la adaptación 
al entorno de plantas y animales, la resistencia a plagas 
y enfermedades y también conservan la diversidad de 
sabores en alimentos tradicionales, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria. Su rol es esencial para abordar 
los desafíos socio-económicos, ambientales y nutri-
cionales actuales.51

«Lo que queda de este viaje  
a Argentina son muchas impresiones y 

una pregunta esencial: ¿Qué se necesita 
para vivir una buena vida?»

Marlene Dax,  
ganadera de ovinos,  

después de su viaje a Argentina

S O C I E D A D  Y A G R I C U LTO R E S





No podemos controlar el clima, 
pero podemos hacer que nuestras 
empresas y familias sean más 
resilientes: con una agricultura 
adaptada al lugar, el uso de procesos 
biológicos y con la conservación de 
los ciclos de nutrientes y agua.

ALIANZA: DECLARACIÓN DE  

LA AGRICULTURA FAMILIAR
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pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental 
y el cambio climático. Entre 1998 y 2017, la superficie 
forestal de Argentina se redujo en más de 5 millones 
de hectáreas, lo que supone casi el 60 % de la super-
ficie total de Austria. En particular, la deforestación del 
Chaco -el segundo ecosistema más grande de Amé-
rica después del Amazonas- debido a la expansión 
de las tierras de cultivo y pastoreo, esta es una de las 
principales causas de las emisiones perjudiciales para 
el clima. La expansión del cultivo de soja está some-
tiendo a los bosques nativos y a los pastos a una fuerte 
presión, y el aumento incontrolado de los pesticidas en 
la agricultura está agravando aún más los problemas 
medioambientales.

 Austria está construyendo edificios y zonas de tráfico 
en tierras de cultivo. Se está perdiendo un suelo sano 
y fértil y su función como reserva de CO2 y agua. Están 
desapareciendo razas de ganado adaptadas, se están 
abandonando pastizales y un gran número de plantas 
se consideran en peligro de extinción. La producción 
intensiva de piensos proteínicos y los cambios en el 
uso del suelo y las emisiones asociadas se han exter-
nalizado en gran medida al extranjero, especialmente 
a Sudamérica. 

Los objetivos climáticos del Acuerdo de París sólo po-
drán alcanzarse si la agricultura también reduce signi-
ficativamente sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Las explotaciones familiares suelen pensar en 
términos de generaciones y se esfuerzan por utilizar los 
recursos de forma sostenible. Por ello, desempeñan un 
papel crucial en la mitigación del cambio climático.

¿Qué tiene que ver el bosque nativo 
argentino con los pastos de montaña 
austríacos? ¿Cómo afecta el cambio 
climático a los agricultores argentinos? 
¿Y cómo lo hace en Austria?  
¿Qué beneficios puede aportar 
realmente un bosque? ¿Cómo pueden 
contribuir los pastizales a mitigar el 
cambio climático?

Cambio climático:  
Un tema global

El cambio climático y la creciente pérdida de biodi-
versidad suponen una grave amenaza para el sistema 
alimentario mundial. Los indicios de crisis medioam-
bientales, migraciones forzadas, inseguridad alimenta-
ria y fenómenos meteorológicos extremos indican que 
casi hemos cruzado umbrales críticos. Este “casi” es 
una señal de alarma que debería despertarnos a todos, 
desde los agricultores a los habitantes de las ciudades, 
pasando por los responsables políticos.

En Argentina, la deforestación y las prácticas ganade-
ras insostenibles contribuyen significativamente a la 
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Agricultores austriacos y argentinos  
se visitan mutuamente en sus granjas.
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Cambio climático en Austria 
Austria sufre también los efectos del cambio climático. 
De hecho, la región alpina se ve especialmente afectada. 
Desde 1980, la temperatura en Austria ha aumentado 
una media de 1°C, o sea, el doble que el promedio mun-
dial (0,5°C) (véase Fig. 1). Ello se debe a que las zonas 
terrestres y de mayor altitud se están calentando más 
rápido que los océanos. La consecuencia de este calen-
tamiento es el cambio en los patrones de precipitación 
y la mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos 
extremos, a veces con diferencias regionales. Mientras 
que las precipitaciones han aumentado entre un 10 y un 
15% en los últimos 150 años, en el sureste de Austria han 
disminuido entre un 10 y un 15%. La cantidad de nieve 
ha disminuido drásticamente desde 1961, especialmen-
te en el sur y oeste de Austria y en altitudes intermedias 

—1000-2000 m sobre el nivel del mar—. Los días caluro-
sos, las noches cálidas, los largos períodos de calor y las 
fuertes lluvias van en aumento. Por otro lado, los fríos 
extremos, como los días helados y los prolongados pe-
riodos de frío, se reducen cada vez más. 1,2,3,4

Desviación de  
la temperatura anual [C°]

1760 1780 1800 1900 20001820 1920 20201840 19401860 19601880 1980
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Fig. 1

Evolución de la temperatura media anual
en el mundo 1860-2002 violeta 
y en Austria 1768-2022 rojo

Fuente: Adaptado de ZAMG 2023c 

La principal causa del aumento de las temperaturas son 
las emisiones de gases de efecto invernadero provoca-
das por el hombre, como el dióxido de carbono (CO2), el 
metano y el óxido nitroso. Aunque se necesitaría urgen-
temente una reducción de las emisiones, las emisiones 
totales de Austria en 2018 son incluso ligeramente su-
periores a las de 1990. Si bien las emisiones de metano 
y óxido nitroso han disminuido significativamente, las 
emisiones de CO2 han aumentado.5 El CO2 es tam-
bién, con diferencia, el gas de efecto invernadero más 
importante en Austria, con un 85,1% de las emisiones 
totales. Se libera principalmente por la quema de com-
bustibles fósiles. El metano y el óxido nitroso, emitidos 
principalmente por la agricultura, representan un por-
centaje mucho menor (8,4% y 4,0% respectivamente). 
La mayor parte de las emisiones se generan en los sec-
tores de la energía y la industria (44,5%), así como en el 
transporte (27,8%). Los edificios y la agricultura repre-
sentan el 11,7% y el 10,6% de las emisiones totales, res-
pectivamente.(véase Fig. 2).6,7 Este cálculo no tiene en 
cuenta las emisiones que pueden liberarse o almace-
narse como resultado del cambio de uso del suelo. Los 
reservorios de captación activos y potenciales de CO2 
en Austria son los suelos y los bosques en crecimiento. 
La mayoría de ellos están en manos de los agricultores.8 

Las emisiones basadas en el consumo son un com-
plemento útil para la consideración de las emisiones 
producidas a escala nacional. Estas incluyen todas las 
emisiones liberadas a lo largo de la cadena de produc-
ción, lo que también incluye los bienes que se han pro-
ducido en el extranjero y se han importado a Austria. 
Por un lado, ello deja claro que la producción intensiva 
se está trasladando a los llamados países emergentes 
del Sur Global (véase el capítulo sobre el clima ) y, por 
otro lado, que las emisiones de Austria son en realidad 
entre un 45% y un 60% más altas. En un mundo cada 
vez más interconectado, estos cálculos están más en 
línea con las emisiones reales del país.9 

El objetivo de la Unión Europea es reducir sus emi-
siones en un 55 % hasta 2030 —en comparación con 
1990— y ser climáticamente neutra para 2050, en cum-
plimiento del Acuerdo de Paris*. Estos objetivos están 
consagrados en el Acta Europea de Protección del  
Clima y en medidas en el marco del Pacto Verde (véase 
el capítulo sobre marcos políticos ). Austria estable-
ció en 2011 techos de emisión hasta 2020 en la Ley de 
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*  El primer acuerdo mundial jurídicamente vinculante de 
protección del clima, que se adoptó en 2016 sobre la 
base de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 194 países 
(incluida Argentina) y la Unión Europea han ratificado 
el acuerdo. Su objetivo es limitar el calentamiento 
global a 2°C o, si es posible, a 1,5°C en comparación 
con la época preindustrial.

Fuente: Umweltbundesamt 2023c

Fig. 2
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Protección del Clima. La ley aún no ha sido renovada, 
aunque el programa actual del gobierno incluye alcan-
zar la neutralidad climática para 2040.10,11 Si Austria 
mantiene sus medidas actuales, este objetivo no podrá 
alcanzarse.12 Sin embargo, es necesaria una reducción 
de nuestras emisiones para frenar el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad.

Biodiversidad en peligro  
de extinción
Debido a su variado paisaje y a su diverso clima, Austria 
tiene una biodiversidad muy alta.13 Desgraciadamente, 
el estado de conservación de los diferentes hábitats y 
especies no es bueno: el 79% de los tipos de hábitats 
y el 82% de las especies enumeradas en la Directi-
va sobre los hábitats se encuentran en un estado de 
conservación deficiente, desfavorable o inadecuado 
(véase Fig. 3).14 El empobrecimiento de la diversidad 
genética también es visible en el declive de las llama-
das razas autóctonas. Se trata de razas ganaderas que 
sólo se desarrollan en determinadas zonas, que se 
han adaptado a sus condiciones y que no han sur-
gido mediante la manipulación genética. En Austria, 
por ejemplo, la población de la raza Pinzgauer, que 
representaba alrededor del 17% de las razas bovinas 
domésticas a mediados del siglo XX, se redujo al 2% 
en 2014. Durante el mismo período, el número de bo-
vinos Gelbvieh se redujo.15 

«Los bosques nativos y pastos naturales tienen un 
alto valor alimenticio para los agricultores familiares. 

La destrucción de estos ambientes nos afecta a 
todos globalmente. Si son bien manejados, los 

agricultores familiares ayudan mucho  
con la conservación de los ambientes.» 

 Florencia Sager Joven ganadera de bovinos argentina  
durante su visita a Austria 
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*  Acuerdo internacional sobre medio ambiente que entró en vigor 
en 1993 para proteger la biodiversidad mundial.

Al igual que con el cambio climático, la biodiversidad 
tiene una variedad de factores que conducen peligro-
samente a su disminución. Las principales causas en 
Austria son el cambio climático, la inmigración y pro-
pagación de especies invasoras —por ejemplo, Robinia 
pseudoacacia o Ambrosía spp—, los cambios en el uso 
de la tierra —por ejemplo, reforestación, abandono de 
espacios verdes, uso intensivo—, la extracción de re-
cursos minerales, los depósitos de nitrógeno, el uso de 
agentes químicos para el control de plagas y malas hier-
bas, o la fragmentación en el desarrollo de hábitats.16 

Esto último está adquiriendo proporciones preocupan-
tes en Austria. Debido a las estructuras paisajísticas, 
solo alrededor del 37% de la tierra está disponible para 
el desarrollo, la infraestructura y el uso agrícola. Alre-
dedor del 18% de esta superficie ya ha sido urbanizada, 
principalmente para edificios o superficies para el tráfi-
co. Cada año se sella una superficie de suelo equivalen-
te a la de la ciudad Eisenstadt.17En los últimos 20 años 
se ha perdido tanta tierra cultivable en Austria como la 
superficie que tienen disponible los estados federados 
Carintia, Salzburgo, Tirol y Vorarlberg juntos.18

Un suelo sano y fértil es un tesoro limitado que cumple 
una amplia gama de funciones. Además de proporcio-
nar un hábitat para los seres humanos, los animales y 
las plantas, también almacena CO2 y agua, transforma 
sustancias, las transporta y las filtra.19 Si el suelo se 
sella, por ejemplo, con asfalto, la vida del suelo muere 
y el suelo biológicamente productivo se pierde perma-
nentemente.20 Como resultado, perdemos suelo como 
sumidero de carbono y depósito de agua, aumentamos 
el riesgo de inundaciones y privamos a la agricultura 
de un suelo fértil (véase el ejemplo de Richard Loidl).21 
El cultivo no adaptado a las condiciones locales, 
la contaminación, la pérdida de biodiversidad, así 
como la erosión por el viento y el agua son otros fac-
tores que contribuyen al deterioro o la pérdida de 
suelos sanos en Austria.22 

Austria se ha comprometido con la protección y con-
servación de la diversidad biológica en el Convenio de 
las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica* Se 
elaboró la Estrategia Austriaca de Biodiversidad 2030+ 
para cumplir este compromiso. Se adoptaron objetivos 
y medidas internacionales y europeas, adaptados al ni-
vel nacional y dirigidos a los sectores afectados (inclui-
da la agricultura). 23

Efectos del cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad 
en la agricultura
Los cambios en el clima y la biodiversidad también 
afectan a los procesos naturales, las plantas y los ani-
males. Sobre la base de los desarrollos y pronósticos 
actuales, se puede suponer que la temporada de cre-
cimiento de las plantas se pospondrá y extenderá en 
el tiempo debido al aumento de las temperaturas. Este 
es un factor especialmente relevante en las montañas, 
donde es posible un mayor aumento de la temperatura. 

En altitudes bajas e intermedias, el aumento de las tem-
peraturas reduce la cantidad de nieve y pospone las 
heladas tardías (véase el ejemplo de la familia Holzer). 
Esto puede conducir a un mayor riesgo de daños por 
heladas. Además, debido a los cambios en las precipi-
taciones y las temporadas de crecimiento, cabe esperar 
una cantidad significativamente menor de agua en el 
suelo. Esto puede significar un aumento del estrés por 
sequía para las plantas. Además, aumenta la probabili-
dad de sequías estivales y daños por calor en las plantas. 

Los cambios en el clima también favorecen la migra-
ción y propagación de especies exóticas, lo que puede 
tener un impacto negativo en las plantas existentes, la 
salud humana y ecosistemas enteros en forma de male-

Fig. 3

Plantas amenazadas en Austria

Fuente: Ökosozialem Forum 2023

1,2 % extinguidas

33,4 % en peligro de extinción
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en algunas regiones de Austria
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zas, plagas o patógenos. Hay regiones que se están vol-
viendo cultivables debido a temporadas de cultivo más 
largas o temperaturas más favorables y se están benefi-
ciando del cambio climático con mayores rendimientos. 
Sin embargo, las consecuencias suelen ser una pre-
sión de plagas alterada, precipitaciones estivales más 
fluctuantes, períodos secos más intensos y tormen-
tas eléctricas. Todo esto conduce a rendimientos más 
fluctuantes en la agricultura (véase el ejemplo de Peter 
Pucher).24,25 Como resultado, la ganadería no solo se 
ve afectada indirectamente por el cambio climático en 
términos de suministro y calidad de los alimentos, sino 
que las temperaturas o la humedad más altas también 
tienen un impacto directo en la salud y, en consecuen-
cia, en la productividad de los animales.26 

Con una cobertura de casi el 48% de la superficie nacio-
nal de Austria, los bosques son un factor importante para 
los agricultores. Originalmente, gran parte del paisaje de 
Europa Central estaba cubierto de bosques naturales.27 
El factor decisivo para el desarrollo de los bosques y la 
composición de las especies arbóreas fue y es el interés 
predominante en su uso. En el pasado, los agricultores 
utilizaban los bosques como pastizales forestales y para 
las camas de los animales, mientras que la demanda de 
la industria a gran escala condujo al desmonte completo 
de grandes superficies.28 Debido a su importancia eco-
nómica, la pícea se ha fomentado hasta tal punto que 
hoy en día es la especie arbórea más extendida en los 
bosques austriacos. Con una cuota del 46,2%, se extien-
de mucho más allá de su área de distribución natural y se 
encuentra a menudo en monocultivos forestales. Mien-
tras tanto, existe una tendencia en la industria forestal 
hacia bosques más mixtos y mayores poblaciones de 
árboles de hoja caduca.29 Ello se debe al cambio climáti-
co y a que los escarabajos de la corteza están causando 
grandes daños a los bosques, especialmente a las píceas 
y los pinos (véase el ejemplo de la familia Holzer).30,31

El sellado del suelo y  
sus consecuencias 

 E J E M P LO  R I C H A R D  LO I D L 

Richard Loidl, un criador de cerdos en del este de 
Estiria, cultiva él mismo la mayor parte del alimen-
to para sus cerdos. Su granja y sus campos se en-
cuentran en una región con suelos muy fértiles, que 
son muy adecuados para la agricultura, entre otras 
cosas. El suelo y la conservación de sus nutrientes 
son una base importante para él. Para poder pro-
ducir su propio pienso o, si quisiera, pasarse a la 
agricultura ecológica, necesitaría más tierra. Sin 
embargo, la carretera y la industria cercanas han 
avanzado sobre el suelo fértil y lo han hecho in-
accesible para el uso agrícola. Además, el sellado 
hace que durante las fuertes lluvias suban grandes 
cantidades de agua abruptamente desde arroyos y 
ríos, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Animales amenazados en Austria
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Los pastizales también desempeñan un papel central 
en el paisaje de Austria, ya que representan el 46% de 
los terrenos agrícolas, es decir, tierras agrícolas con 
hierbas y gramíneas como cultivos principales.32,33 Los 
pastizales gestionados de forma sostenible pueden 
almacenar CO2 y son un elemento clave para mitigar 
el cambio climático.34 

Graves daños por  
fenómenos meteorológicos 
extremos en 2023

En el sureste de Estiria, Peter Pucher cultiva 
140 hectáreas de tierra con maíz, soja, calabaza 
oleaginosa, mijo y triticale —un cruce entre trigo 
y centeno—. En 2023, el municipio fue afectado 
varias veces por tormentas severas. Debido a las 
grandes cantidades de lluvia en mayo, los cultivos 
herbáceos comienzan mal y tarde, y la resiembra 
necesaria en el campo es difícil. Algunos cultivos 
necesitan ser resembrados tres veces. A princi-
pios de junio, cayeron más de 1000 mm de pre-
cipitación en pocas horas y el granizo destruyó 
casi por completo los cultivos de Peter Pucher. A 
principios de agosto de 2023, toda la región tuvo 
que ser declarada zona de desastre debido a las 
lluvias extremas y las consiguientes inundacio-
nes y deslizamientos de tierra. Todos los cultivos 
herbáceos de Peter Pucher estaban bajo agua, la 
cosecha se retrasó unas semanas y el grano fue 
de mala calidad.

 E J E M P LO  P E T E R  P U C H E R 

«Fue muy interesante visitar las granjas austriacas. 
Pudimos conocer fincas ecológicas. Las familias 
también cultivan bosques. Algunos nos dijeron 
que su bosque fue destruido por una tormenta 
y que ahora lo están reforestando. Nos pareció 
muy interesante la planificación del bosque.»

Aníbal Frete Joven ganadero de bovinos de Argentina 
durante su visita a Austria

Fig. 4

Uso del suelo 
en Austria 

Fuente: Fuente: basado en Land schafft Leben 2023
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El pastoreo estimula el crecimiento de las raíces de 
hierbas y gramíneas, lo que a su vez alimenta a los or-
ganismos del suelo y sienta las bases para la formación 
de humus. Alrededor de una cuarta parte de los pas-
tizales son alpinos o que se cortan de las pendientes 
pronunciadas.35 Además de su función como provee-
dores de alimentos para el ganado y su valor recreativo 
para la gente, los pastos alpinos también tienen impor-
tantes funciones protectoras contra peligros naturales 
como la erosión del suelo, los deslizamientos de tierra y 
las avalanchas. El paisaje alpino a pequeña escala, con 
sus diversos hábitats y con hasta 950 especies diferen-
tes, es un punto clave para la biodiversidad.36

Los pastos alpinos caracterizan el paisaje austriaco y se 
han desarrollado a lo largo de miles de años a través del 
uso agrícola. Su existencia sigue dependiendo del culti-
vo de los agricultores.37 Sin embargo, debido a los cam-
bios estructurales y a que el pastoreo de verano deman-
da mucho trabajo, las cifras de animales llevados a esos 
pastos alpinos ha disminuido38 os cambios en el clima 
provocan un mayor crecimiento de la hierba en los pas-
tos alpinos. El aumento de la hierba desplaza a valiosas 
gramíneas forrajeras, hierbas aromáticas y plantas flora-
les. Los arbustos y, más tarde, los árboles van ocupando 
sucesivamente la zona con lo que también reducen la su-
perficie forrajera. (véase el ejemplo de la familia Holzer). 
Necesitamos una gestión de los pastos que funcione y 
sea sostenible con el fin de preservar los pastos alpinos 
y sus funciones.39 El pastoreo con diferentes animales 
que se adaptan bien a las condiciones, a veces, duras 
del lugar, como las razas de ganado en peligro de extin-
ción, son una clave importante para ello.40

El cambio climático  
en el bosque y  
en los pastos alpinos

 E J E M P LO  FA M I L I A  H O L Z E R

La familia Holzer cultiva una superficie de 270 hec-
táreas en la Alta Estiria. Hay muchas zonas escarpa-
das y 200 hectáreas de bosque. La creciente sequía 
causada por el cambio climático está afectando 
especialmente a su principal especie arbórea, la pí-
cea, en forma de infestación de escarabajos de la 
corteza y entre el 20 y el 25% de la madera cose-
chada anualmente es madera dañada*. Esto es es-
pecialmente crítico en el bosque de protección, que 
constituye el 60% de su superficie forestal, donde 
sólo debe talarse la madera extremando las precau-
ciones. Él lleva a pastar sus animales en los pastos 
alpinos. Los caballos son necesarios para limitar, al 
menos parcialmente, la proliferación arbórea ex-
cesiva (debido al desplazamiento del límite del ar-
bolado). A diferencia de las vacas, también comen 
arbustos. El aumento de las temperaturas permite 
poder llevar los animales antes a los pastos alpinos 
y que permanezcan allí más tiempo, pero con ello 
también aumenta la cantidad de agua necesaria y 
cubrir esta necesidad es cada vez más difícil: don-
de antes había grandes cantidades de nieve que se 
descongelaban a lo largo del año y abastecían de 
agua a los animales, ahora hay que utilizar cisternas 
de agua y hacer estanques.

«Aunque el cambio climático está empezando 
 a tener un impacto en Austria, todavía no afecta a 
sus granjas tanto como en Argentina. Sin embargo,  

nosotros hemos estado sufriendo sequías,  
incendios y escasez de agua durante años.» 

Isabel Blanco Ganadera de ovinos argentina  
durante su visita a Austria 

*  Los bosques de protección son bosques con una función 
legalmente reconocida de protección del medio ambiente o de 
las personas. Por ejemplo, protegen los asentamientos de las 
avalanchas, el suelo de la erosión o garantizan la calidad del agua 
potable. La gestión de estos bosques es posible en principio, pero 
está sujeta a condiciones.
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Cambio Climático en Argentina
En las últimas décadas, Argentina ha experimenta-
do cambios climáticos significativos que han tenido 
impacto tanto en los sistemas naturales como en las 
actividades humanas. Entre estos cambios se desta-
can el aumento de las olas de calor y de las precipita-
ciones medias anuales en prácticamente todo el país, 
con especial incidencia en el noreste. Asimismo, se ha 
observado una concentración de las precipitaciones, 
lo que ha provocado inundaciones. Estas transforma-
ciones han ampliado la distribución geográfica de vec-
tores de enfermedades tropicales infecciosas, como 
garrapatas y mosquitos, teniendo un impacto crítico 
en la salud, tanto humana como animal, en entornos 
rurales y urbanos. También se han intensificado las se-
quías extremas, teniendo la más reciente una duración 
de tres años, siendo la más grande en los últimos 100 
años. Estas condiciones han generado el desarrollo de 
numerosos incendios rurales (véase el ejemplo Aníbal 
Frete) y pérdidas masivas de cultivos y ganado, lo cual 
afecta principalmente a los agricultores, en especial a 
los agricultores familiares.

La pérdida de bosques especialmente en el norte del 
país, la erosión del suelo y los efectos adversos de las 
olas de calor afectan de manera particular a los grupos 
de población más vulnerables socialmente, como los 
indígenas, quienes cuentan con bajos ingresos y man-
tienen una estrecha relación con la naturaleza, la cual 
se ve destruida.41 Los habitantes del noreste argentino 
se encuentran especialmente expuestos a las conse-
cuencias derivadas del cambio climático.

Importantes zonas  
ecológicas y agrícolas
En Argentina aproximadamente un 12% de la superfi-
cie total de nuestro país está compuesta por espacios 
forestales. Una región de bosque nativo es la REGIÓN 
CHAQUEÑA ARGENTINA, que forma parte del Gran 
Chaco Americano – segunda área boscosa más grande 
de América del Sur después de la Amazonía –*, y es una 
zona de gran diversidad biológica y cultural, que abarca 
62 millones de hectáreas y 13 provincias o estados polí-
ticos (véase Fig. 5). En esta región se encuentran nume-
rosos ríos en la Cuenca del Plata y también el Acuífero 
Guaraní, que constituyen importantes fuentes de agua 
dulce a nivel regional y mundial. 

Además, en la Región Chaqueña hay gran presencia 
de “bosque nativo”, término con el que se conoce a 
todo ecosistema forestal natural, en distintos estados 
de desarrollo. Actualmente, en Argentina, los bosques 
nativos abarcan una superficie aproximada de 47 mi-
llones de hectáreas (2021)42, encontrándose el 60% en 
la región chaqueña.43 

*  Abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos 
entre Argentina, Bolivia, Paraguay y una pequeña porción de Brasil. 
El 59% de este territorio se ubica en la Región Chaqueña Argentina.

Fig. 5

Ubicación del 
parque chaqueño 
en Argentina 
Fuente: Secretaría de  
Ambiente y Desarrollo  
Sustentable, 2007

«Tenemos un concepto diferente de los bosques. 
Hemos convertido nuestros bosques en plantacio-
nes. Tenemos que repensar las cosas. Todos esta-

mos de acuerdo en que más bosques primarios sería 
algo bueno para el medio ambiente. Pero en Austria 
nos faltan los conocimientos y la modestia necesaria 
para vivir del bosque, porque otros sistemas son más 
sencillos. Este sistema nos ha hecho vulnerables y ya 
no puede hacerle frente al cambio climático, inclui-

das las olas de calor y las plagas.» 

Silvicultor Manfred Holzer durante su visita a Argentina

Chaco

Pampa
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Fig. 6

Evolución 
histórica de  
la superficie  
sembrada con 
soja en Argentina 
Fuente: Conte et al. 2008

Fig. 7

Áreas de producción de soja 
en Argentina, 2017 

Fuente: Zarrilli, 2020

Los bosques son proveedores de servicios ecosistémi-
cos esenciales para la vida. Ayudan a mitigar el cambio 
climático, regulan los ciclos de agua dulce, albergan 
más de la mitad de la biodiversidad terrestre. Son te-
rritorio ancestral de numerosos pueblos originarios y 
familias de agricultores familiares, contribuyen a la se-
guridad alimentaria y al desarrollo económico. 

En dicha región, el bosque nativo alberga árboles de 
madera dura y frutos comestibles, junto a pastizales 
dominados en su gran mayoría por gramíneas nativas 
con poca presencia de leguminosas.44,45 Las especies 
arbóreas y arbustivas - especialmente las que tienen 
importante cantidad de proteínas - integran también 
el sistema pastoril, siempre que la vegetación no sea 
extremadamente cerrada, caso en el que dificulta el 
acceso a los pastos por parte del ganado.46 

Otra región muy importante es la PAMPA ARGENTINA, 
ubicada en el centro-este del país, con 39 millones 
hectáreas, que se destaca por su aptitud agrícola debi-
do al suelo y las condiciones climáticas.47,48 Esta región, 
cubierta por praderas naturales, es una zona agrícola 
importante y un recurso alimenticio para el ganado.

Tanto la REGIÓN CHAQUEÑA como la PAMPA ARGEN-
TINA enfrentan desafíos en términos de cambio climá-
tico, como olas de calor, sequías, incendios, deforesta-
ción y cambios del uso del suelo por acción humana y 
necesitan una gestión adecuada de sus ecosistemas 
para garantizar su sostenibilidad y resiliencia. Además, 
la conservación de estas áreas es fundamental debido 
a su importancia en la biodiversidad, el ciclo del agua, 
el clima y la actividad económica del país.

«En esta explotación aquí en Santa Fe, se puede 
ver la enorme diferencia durante una sequía:  

la hierba bajo los árboles es mucho más verde 
que la de al lado, donde no hay árboles.» 

Alexandra Kiegerl, ganadera de bovinos,  
durante su visita a Argentina

1971 – 1975 1986 – 1990 2001 – 2005

C A M B I O  C L I M ÁT I C O  Y M E D I O  A M B I E N T E



36

Las consecuencias  
de la expansión de 
la agricultura industrial
La agricultura industrial históricamente se ha ido insta-
lando en áreas de pampas/pastizales o de bosque na-
tivo mediante deforestación. El ultimo y gran avance de 
la frontera agropecuaria sobre ecosistemas naturales ha 
sido la expansión del cultivo de la soja transgénica con 
aproximadamente 17 millones de hectáreas sembradas 
(campaña 2023/2024), a causa de sus elevados precios 
internacionales y al aumento de la demanda mundial.49 
(veáse Fig. 6 y 7) La explosiva expansión del cultivo de 
soja se basa en el uso de semillas modificadas gené-
ticamente y resistentes a los herbicidas, en maquinaria 
especializada y fertilizantes químicos. 

Argentina ha experimentado un aumento desmedido en 
el uso de agroquímicos en las producciones agrícolas. 
Los monocultivos requieren la aplicación permanente de 
insumos químicos para sostener su rendimiento, crean-
do resistencias de nivel genético en insectos y plantas 
silvestres.50 Se utilizan más de 500 millones de litros al 
año en el país, lo que ha generado graves problemas 
ambientales. Además, se emplean 125 plaguicidas alta-
mente peligrosos, que pueden tener efectos nocivos no 
solo para las plagas agrícolas sino para otros seres vivos 
(como abejas, microorganismos del suelo, peces e in-
sectos beneficiosos), incluyendo a los humanos. (véase 
 el ejemplo Contreras-Blanco & Qom) Asimismo, se pue-
de observar en general un aumento en la agriculturiza-
ción, principalmente en desmedro de bosques nativos y 
pastizales. Las tasas de deforestación de bosques nati-
vos en la región chaqueña son alarmantes, y se ha obser-
vado, una disminución de más de 5 millones de hectá-
reas de área forestal entre 1998 y 2017 (veáse Fig. 8). 51,52

*  Los feedlots son áreas confinadas con alimentación completa de los 
animales con propósitos productivos. Poseen una superficie reducida 
que permite minimizar el movimiento de los animales y acelerar su 
engorde. La alimentación es en base a granos (maíz, soja, sorgo, cebada, 
avena, etc.) o subproductos, especialmente en base a soja, maíz y maní.

Fig. 8

Perdida de Bosques nativos en Argentina 
Fuente: CIAM, 2022

La ganadería extensiva y la intensiva – feedlot*–, tanto 
en la Región Chaqueña como en la Pampeana, ha ejer-
cido una presión significativa sobre los bosques nativos 
y los pastos naturales. El sobrepastoreo selectivo de es-
pecies bovinas y de ganado menor, sin períodos de des-
canso adecuados, ha llevado a la pérdida de especies 
forrajeras valiosas y al aumento de especies arbustivas 
de bajo valor nutritivo. Esto ha provocado la pérdida de 
capacidad pastoril de los pastizales en muchos lugares.

Este cambio en el uso del suelo ha provocado un au-
mento de la degradación del suelo, la contaminación del 
agua, la pérdida de biodiversidad y la emisión de gases 
efecto invernadero53,los conflictos sociales por la tierra y 
la presión sobre a agricultura familiar.54,55 Las pequeñas y 
medianas explotaciones familiares se han visto cada vez 
más desplazadas por los fondos de inversión internacio-
nales, los pools de siembra y las empresas transnaciona-
les. Cada vez más, la agricultura ha dejado de estar diri-
gida por los agricultores (véase capítulo sociedad ). 56  
(véase el ejemplo de Omar Príncipe)

«Utilizar hojas como lecho y frutos del bosque  
como forraje en tiempos de necesidad es algo que 

se solía hacer también en Austria» 

Alois Kiegerl, ganadero de bovinos y miembro de la junta 
directiva de Styria Beef, durante su visita a Argentina
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Objetivos de políticas
Argentina está abordando la crisis climática mediante 
la elaboración de diversas leyes medioambientales y 
en especial políticas para lograr la neutralidad de car-
bono para 2050. La reducción de la deforestación de 
bosques nativos es una de las principales metas am-
bientales que tiene Argentina y constituye una de las 
principales medidas del compromiso asumido en el 
Acuerdo de París, en el marco de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

El compromiso firmado por el gobierno de Argentina 
solo puede cumplirse si se detiene la deforestación, se 
reducen las emisiones de la producción agropecuaria 
implementando sistemas más sostenibles, ya que la 
agricultura y la ganadería contribuyen significativamen-
te a las emisiones de gases de efecto invernadero. En 
2019, el 37,2% de los gases de efecto invernadero del 
país provinieron de estas actividades.57 

Imitar a la naturaleza y  
promover la biodiversidad

 E J E M P LO  A N Í B A L  F R E T E 

Es un agricultor familiar ganadero de la REGION CHA-
QUEÑA, posee 133 hectáreas totales, con 40 de bos-
que nativo. Su producción principal es la cría y recría 
de ganado vacuno, con una pequeña superficie desti-
nada a cultivos. Su abuelo utilizó tierras de desmonte 
del bosque nativo, practicó la ganadería extensiva con 
pastoreo libre, lo que llevó a la degradación del suelo, 
la disminución de la capacidad de retención de agua 
y la pérdida de biodiversidad. El establecimiento sufre 
periódicas sequías e inundaciones, que afectan nega-
tivamente la producción agrícola y ganadera. Aunque 
cuenta con cuatro represas y una perforación para la 
provisión de agua, faltan muchas inversiones – que 
esán fuera de su alcance financiero –, para garantizar 
una gestión adecuada del agua. 

Sin embargo, el logro de los objetivos y la aplicación de 
las leyes plantean grandes retos al país (véase capítu-
lo condiciones marco ).58 La República Argentina en 
2020 presentó la Segunda NDC (Contribución Deter-
minadas a nivel Nacional), que son los compromi-
sos asumidos por los países que forman parte de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) y que deben llevar a 
cabo para intensificar sus acciones contra el cambio 
climático, ya sea para reducir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) (acciones de mitigación) 
o para adaptarse a los impactos producidos por ese 
fenómeno (acciones de adaptación). En esta Segun-
da NDC, Argentina actualiza la meta de no superar la 
emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido 
de carbono equivalente (MtCO2e) en el año 2030.59,60

Aníbal avanza en mejorar su situación implementan-
do un sistema de pastoreo rotativo. Busca imitar a la 
naturaleza y promover la biodiversidad, rehidratar los 
suelos y aumentar la cantidad de carbono. Ya va ob-
servando una mejora en la fertilidad del suelo, el au-
mento de la cobertura vegetal y la presencia de insec-
tos beneficiosos. 

C A M B I O  C L I M ÁT I C O  Y M E D I O  A M B I E N T E
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Por otra parte, las políticas que se promueven para la 
ganadería y la agricultura provocan que más tierras 
antes usadas para rotaciones de cultivos y pastoreo 
(véase el ejemplo de Omar Príncipe),ahora se usen 
solo para sembrar granos y que la ganadería se tras-
lade a otras áreas ambientalmente más vulnerables, 
como los bosques nativos. Por otro lado, algunas pro-
puestas poco sostenibles de sistemas silvopastoriles 
pueden dañar seriamente la estructura del bosque 
nativo al fragmentarlo o dividirlo en áreas muy peque-
ñas mediante la eliminación parcial de árboles. Esto 
cambia el paisaje natural y puede hacer que especies 
valiosas desaparezcan.61

Obstáculos para  
la agricultura familiar y  
el uso sostenible de la tierra
Tanto la Región Chaqueña como la Pampa argentina 
requieren un uso adaptado y sostenible de sus ecosis-
temas para garantizar su continuidad. La conservación 
de ambas zonas es imperativa por su importancia para 
la biodiversidad, el ciclo del agua, el clima y la econo-
mía del país. En Argentina, existen pueblos indígenas y 
agricultores familiares que habitan los bosques nativos 
resguardando y defendiendo la diversidad biocultural 
(con plantas y animales, muchas de ellas amenazadas 
de extinción). 

El valor de los pastos  
naturales pampeanos

 E J E M P LO  O M A R  P R Í N C I P E

Es un agricultor familiar de la región de la Pampa 
argentina –en el sur de la provincia de Santa Fe–, 
maneja 58 hectáreas totales –posee 15 y arrienda 
43– con producción vacas de cría.

En la región están desapareciendo continuamen-
te los agricultores familiares mixtos (que hacen 
agricultura y ganadería), una preocupante pérdida 
social y para la diversidad productiva y la sosteni-
bilidad ambiental. En años anteriores tuvo dificul-
tades por las inundaciones y en los últimos tres 
por una importante sequía.

Produce maíz y sorgo granífero para alimentar a 
su ganado. En invierno también siembra avena y 
alfalfa como forraje, pero estas pasturas implan-
tadas y granos no alcanzan para el engorde de los 
animales por la limitada extensión de sus tierras 
o un sistema de crédito accesible para comprarlo.

Omar conoce el valor de los pastos naturales 
pampeanos. Como no tiene suficiente, también 
realizó la experiencia de producir rollos naturales 
de pasto con su vecino, evitando su pérdida por el 
uso de barbechos químicos*, paquete tecnológi-
co de la agricultura industrial que se impulsa en 
su zona. Lo utiliza como forraje, complementado 
con proteínas de granos.

*  El barbecho o descanso del suelo usualmente se realizaba  
de forma natural entre la cosecha y la próxima siembra.  
Hoy el barbecho químico se hace con herbicidas y es el 
lapso comprendido entre la primera aplicación de herbicidas 
después de la última cosecha y la siguiente siembra. Técnica 
fundamental en la práctica de siembra directa de la soja.

A R G E N T I N A
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En busca de alternativas

 E J E M P LO  C O M U N I D A D E S  D E  A G R I C U LTO R E S  FA M I L I A R E S  
 C O N T R E R A S - B L A N C O  E  I N D Í G E N A S  Q O M  D E  C A M P O  M E D I N A 
 Y C A M P O  N U E V O

«La visita a una comunidad indígena de 
Argentina me conmovió profundamente: 

el impacto que tiene el cultivo de soja 
sobre las personas en Argentina me 

impactó enormemente. Se les desplaza 
y se envenena su agua potable con 

pesticidas. Por ello, en mi granja ya no nos 
abasteceremos de soja procedente de 

Sudamérica, sino que optaremos por la soja 
europea libre de transgénicos.» 

Peter Pucher,  
ganadero austríaco de cerdos

Las comunidades que están ubicadas en Pampa del 
Indio, provincia de Chaco, desde 2010 denuncian 
los daños que sufren sus cultivos y animales por 
las fumigaciones aéreas de los grandes producto-
res.62 La ciudad de Presidencia Roca, Chaco, fue 
alcanzada en 2021 por la deriva de las aplicacio-
nes aéreas, que afectó las huertas de las colonias 
rurales. Los daños fueron visibles en la vegetación 
y más de 100 personas presentaron graves proble-
mas de salud.63,64 Los qom y agricultores familia-
res se ven presionados por mega establecimientos 
agroindustriales que realizan esta aplicación ma-
siva de agroquímicos.  Antes, las familias vendían 
parte de su producción a la cooperativa local y 
hasta llegaron a exportar miel. Paulatinamente, sus 
cultivos fueron reduciendo rindes y luego solo se 
marchitaban. 

Después de muchas denuncias, se pudo hacer 
cumplir la Ley Provincial de Biocidas Nº3311-R, que 
establece distancias de prohibición de fumigacio-
nes (terrestres y aéreas) cercanas a casas, cultivos, 
escuelas y fuentes de agua entre otras. Los produc-
tores buscan alternativas con el algodón ecológico 
o “NO¨OXONEC-Algodón de Frontera”.65 

Pero para los agricultores familiares, el acceso a las 
tierras agrícolas y a los recursos naturales que condu-
cen a medios de vida sostenibles es limitado y difícil 
en ambas regiones. La deforestación también provoca 
el desplazamiento de pequeños productores y grupos 
de comunidades indígenas que dependen del bosque 
como hábitat y fuente de alimentos.66

Faltan tecnologías adecuadas y adaptadas a las ne-
cesidades de los agricultores familiares y los ecosis-
temas. El apoyo financiero y el asesoramiento técnico 
necesarios no llegan en medida suficiente, ni a las re-
giones, ni a las familias agricultoras. Esto dificulta la 
aplicación de prácticas agrícolas integradas y soste-
nibles que podrían contribuir a mitigar los efectos del 
cambio climático.

En resumen, la expansión de la agricultura agroin-
dustrial y las prácticas no sostenibles han tenido un 
impacto significativo en los agricultores familiares y 
la biodiversidad en la Región Chaqueña y la Pampa 
argentina. La deforestación, el sobrepastoreo, el uso 
excesivo de plaguicidas y las emisiones de gases de 
efecto invernadero son algunos de los principales 
problemas que deben abordarse para promover una 
agricultura más sostenible y preservar la biodiversi-
dad en estas regiones.
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La agricultura familiar es la columna 
vertebral del suministro de alimentos 
en el mundo. Proporciona alimentos 
sanos y culturalmente adaptados y 
ofrece seguridad alimentaria frente 
a las crisis, e independencia de los 
precios del mercado mundial.
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Argentina es uno de los grandes actores en el mercado 
mundial de productos como soja, maíz, girasol o carne 
de res. La producción en sí, los sectores relacionados, 
como maquinaria, insumos agrícolas o la comerciali-
zación, están predominantemente industrializados y 
concentrados. El agronegocio está en manos de em-
presas internacionales globalmente activas. La agroin-
dustria asegura divisas vitales para Argentina y es un 
factor económico enorme en un país con crisis econó-
micas reiteradas. El precio es alto: este sistema existe 
a expensas del deterioro de la tierra, el agua, los bienes 
naturales y las personas.

El comercio internacional también juega un papel cen-
tral en la agricultura austríaca. Austria exporta princi-
palmente productos procesados, productos lácteos y 
cárnicos a países dentro y fuera de la Unión Europea. 
En Austria, el alto grado de autosuficiencia en produc-
tos animales se corresponde con un bajo grado de au-
tosuficiencia en productos vegetales. Esto lleva a una 
dependencia masiva de los piensos proteicos que es 
necesario importar, especialmente la soja, que en gran 
parte proviene de América Latina, incluyendo Argentina.

Desde hace más de veinte años, la Unión Europea y los 
países del Mercosur, entre ellos Argentina, negocian, 
con interrupciones, un acuerdo comercial. Este propo-
ne en general el intercambio de bienes industriales de 
alto valor agregado de la Unión Europea por productos 
agrícolas de América del Sur, lo que tendrá un impac-
to negativo en los agricultores y agricultoras tanto en  
Argentina como en Europa.

¿Cuál es el lugar de las explotaciones 
familiares y el agronegocio en 
el comercio? ¿Se autoabastece 
Austria de piensos? Argentina 
produce y exporta carnes, pero, ¿se 
autoabastece? ¿Dónde termina el 
pollo engordado en Austria? ¿Cuál 
es el lugar de las explotaciones 
familiares en el agronegocio?

Comercio

La globalización y liberalización del comercio mundial 
a partir de los años 80 llevaron a que la competen-
cia, el beneficio y el crecimiento se convirtieran en los 
principios del sistema económico predominante en el 
sector agrícola, incluido el sensible sector alimentario. 
Los principales beneficiarios de este desarrollo fueron 
las grandes empresas agro- industriales y comercia-
les, mientras que las explotaciones familiares, tanto en 
Europa como en Argentina, se vieron bajo una fuerte 
presión. Buscaron sobrevivir reorientando sus explo-
taciones, por ejemplo, mediante la especialización, la 
ecologización o la combinación de fuentes de ingresos. 
En muchos casos, la creciente competencia y los in-
gresos insuficientes han llevado al abandono de la ex-
plotación y la migración a las ciudades.
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Impresiones de las visitas de intercambio  
a Argentina y Austria

C O M E RC I O
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Comercio Internacional –  
Hechos y Cifras
El comercio internacional es muy importante para la 
agricultura austríaca. El comercio de productos agríco-
las representa el 8,2 % del comercio exterior total de 
Austria,1 cifra superior al 7,0% de media de la UE.2

El comercio de productos agrícolas con terceros países 
también es importante para la UE en su conjunto, ya 
que la UE importa mucho más de lo que exporta: se im-
portan 151 millones de toneladas al año y se exportan 
99 millones de toneladas. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el valor financiero involucrado, es posible que 
la balanza de comercio exterior sea positiva o equili-
brada. Esto se debe principalmente a que se importan 
principalmente materias primas agrícolas y se expor-
tan alimentos procesados3 , y estos últimos se asocian 
a un mayor valor agregado. 

El hecho de que se exporten principalmente produc-
tos elaborados o refinados también se aplica a Aus-
tria. En términos de valor, la exportación de refrescos 
no alcohólicos –bebidas energéticas, tes helados y 
limonadas– está significativamente por delante de la 
exportación de lácteos –1.760 millones de euros– y 
productos cárnicos –1.440 millones de euros– con 
2.990 millones de euros.4 Los principales destinos de 
exportación suelen ser los estados miembros de la 
UE, especialmente países como Alemania e Italia. Las 
exportaciones de carne de cerdo, por ejemplo, tam-
bién van en cantidades significativas a terceros países 
como China o Corea del Sur.5 

El comercio exterior con Argentina se traduce en un 
saldo positivo para Austria en términos de valor: las im-
portaciones de 105 millones de euros se compensan 
con las exportaciones de 161 millones de euros.6 Los 
productos agropecuarios, especialmente los produc-
tos de origen animal representan una parte importante 
de las importaciones procedentes de la Argentina.7 Las 
exportaciones austriacas a la Argentina son principal-
mente maquinaria y productos químicos.8 

Grado de autosuficiencia  
en Austria
Austria tiene un alto grado de autosuficiencia en la ma-
yoría de los productos de origen animal. Desde un pun-
to de vista matemático, la producción austriaca podría 
satisfacer la demanda del país. Sin embargo, en reali-
dad, los productos austriacos no se consumen necesa-
riamente en Austria. En el caso de los productos vege-
tales –incluidos los piensos–, la producción nacional 
no suele ser suficiente para el consumo interno. 

La tasa de autosuficiencia es del 112% para la carne9 y 
del 94% para los cereales. Las tasas de autosuficien-
cia están muy por debajo del 100% en el caso de las 
frutas (48%), las hortalizas (58%) y las semillas olea-
ginosas (47%).10 

A U S T R I A
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Alta demanda de importacio-
nes de piensos proteicos
El bajo nivel de autosuficiencia de las semillas oleagi-
nosas también se refleja a nivel europeo: el grado de 
autosuficiencia de la soja –que es especialmente ne-
cesaria como pienso para la producción animal– es 
sólo del 5%. Como resultado, la Unión Europea tiene 
que importar la mayor parte de la soja que necesita.11 

La Unión Europea importa soja (granos y expeller) 
principalmente de América Latina, especialmente de 
Brasil y Argentina. En total, la UE importa alrededor de 
34 millones de toneladas12, de las cuales unas 500.000 
toneladas (importación neta) llegan a Austria. De esta 
cantidad, alrededor del 80-90% son productos gené-
ticamente modificados (= soja transgénica).13 Aunque 
el cultivo de soja transgénica está prohibido en Austria, 

su importación está permitida. Sin embargo, no se uti-
liza para todos los sectores: la alimentación con pien-
sos modificados genéticamente está prohibida por ley 
para todos los productos ecológicos. En todo el sector 
lácteo, en la cría de gallinas ponedoras y en el engorde 
de aves de corral también se ha utilizado alimentación 
sin OGM (organismo genéticamente modificado) du-
rante más de diez años. Esto se debe a una iniciativa 
del comercio minorista y a una respuesta a los deseos 
de los consumidores austriacos. 

Está permitido utilizarlo en el engorde de ganado vacu-
no y porcino14 y dado que Austria no puede abastecer-
se de suficientes piensos proteicos, aquí se utiliza soja 
importada. 

Otra fuente importante de proteínas son los pastizales, 
que están disponibles en grandes cantidades en Aus-
tria. Sin embargo, solo se puede utilizar para alimentar 
rumiantes como vacas, ovejas o cabras.15 Con el fin de 
aumentar el grado de autosuficiencia en piensos pro-
teicos, Austria está aplicando una estrategia proteica. 
Esto incluye el objetivo de reducir a la mitad el volumen 
de importaciones de soja para 2030 (en comparación 
con 2021).16 El cultivo de soja en Austria ya ha aumen-
tado considerablemente en los últimos años: con apro-
ximadamente 244.000 toneladas, Austria es el cuarto 
mayor productor de soja de Europa. La mitad de la pro-
ducción de Austria se destina a la alimentación huma-
na y la otra mitad a la alimentación animal.17

Fluctuaciones extremas de 
los precios de los insumos

 E J E M P LO  P E T E R  P U C H E R 

Peter Pucher engorda cerdos. Dirigir un negocio eco-
nómicamente sano es un reto. En abril de 2023, un 
lechón Duroc –del Programa de Bienestar Animal de 
Vulkanland– costaba 130 euros, 18 meses antes se 
pagaba aproximadamente la mitad de ese precio. Los 
precios de la energía se encuentran actualmente en 
su punto más alto, pasando de 6 €/kWh a 28 €/kWh 
en pocos meses. Los costos de los fertilizantes se han 
triplicado. La soja europea no transgénica para la ali-
mentación animal es más cara que la soja extranjera. 
El precio adicional varía entre 200 €/tonelada y 15 €/
tonelada. Peter Pucher también cultiva soja él mismo, 
y esto también conlleva desafíos: los altos costos de 
cultivo y las pérdidas significativas de cultivos debi-
do a las difíciles condiciones climáticas se compen-
san con un bajo precio en el mercado mundial. Este 
año, el ganadero puede compensar las pérdidas en 
la agricultura con los ingresos de la venta de cerdos, 
ya que el precio del cerdo es actualmente adecuado.

«El procesamiento de la producción primaria 
y la venta directa en muchas granjas 

familiares de Austria marca una diferencia 
clave con Argentina, donde generalmente 
prevalece la venta de productos primarios 

sin procesamiento adicional y la venta a 
intermediarios.»

Pablo Paillole Ganadero porcino de Argentina  
durante su visita a Austria
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Importación y exportación 
de carne
Llama la atención la simultaneidad de importaciones y 
exportaciones de carne de la UE. En el caso de la car-
ne bovina, las exportaciones son significativamente 
superiores a las importaciones: en 2021 se exportaron 
802.630 toneladas de carne vacuna y se importaron 
304.090 toneladas.18 Los principales compradores de 
las exportaciones de la UE fueron Israel, Ghana, Filipi-
nas y Hong Kong.19 

Los países de los que principalmente importan son 
Reino Unido, Brasil y Argentina. En 2022 se importaron 
87.000 y 64.070 toneladas de carne vacuna de los dos 
últimos países, respectivamente.20 

En el caso de la carne de cerdo, las cifras de exporta-
ción son aún mayores: en 2021 se exportaron 4,3 mi-
llones de toneladas de carne de cerdo desde la UE 
(89.870 toneladas importadas).21

En cuanto a Austria, se observa un panorama similar: 
también en Austria, el grado de autosuficiencia en car-
ne de cerdo y vacuno es superior al 100% y, sin embargo,  

al mismo tiempo se importan cantidades considerables 
de carne –carne y productos cárnicos, así como anima-
les vivos–. En el caso del ganado vacuno, las exporta-
ciones de 128.000 toneladas se compensan con im-
portaciones de algo menos de 53.000 toneladas. En el 
caso de la carne de cerdo, las exportaciones ascienden 
a unas 238.000 toneladas, frente a unas importaciones 
de unas 170.000 toneladas. Con 113.000 toneladas, la 
importación de aves de corral es ligeramente superior a 
la exportación, algo menos de 90.000 toneladas.22

Como puede verse en el gráfico, las cantidades impor-
tadas son significativas, especialmente en relación con 
el consumo interno. La correlación es particularmente 
notable en el caso de las aves de corral, donde más de 
la mitad de la carne consumida en Austria proviene del 
extranjero, mientras que el país exporta casi la misma 
cantidad de carne de aves de corral.

Se puede suponer que las importaciones también tie-
nen una alta proporción de cortes selectos.23 Por ejem-
plo, las importaciones de carne vacuna procedentes de 
la Argentina están sujetas a la llamada Cuota Hilton, que 
limita la importación de carne vacuna de alta calidad, 
pero permite la importación de carne con otras normas 
de calidad inferiores en cierta medida24 (véase el capí-
tulo Comercio ). La importación de cortes selectos a 
bajos precios, tiene un efecto de reducción de los pre-
cios de los cortes de carne con los que los productores 
austriacos también pueden conseguir precios más ele-
vados (véase el ejemplo de la familia Lanzer).

«Como productores de cerdos 
en Argentina, siempre hemos 

mirado a Europa y hemos visto la 
intensificación de la cría como un 

modelo. Ahora venimos aquí y vemos 
que están intentando alejarse de 

esto y dar un paso atrás para buscar 
mejoras económicas  

y ecológicas.» 

Pablo Paillole Ganadero porcino de Argentina 
durante su visita a Austria

Fig. 1

Consumo interno e importación de 
carne en toneladas 
Fuente: Statistik Austria 2022b
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*  Esto significa que a un cebador le quedan 15 euros menos por 
cerdo de engorde después de deducir los costes variables de 
las ventas para cubrir los costes fijos. 

Fluctuaciones  
significativas de precios
Los precios de los productos de origen animal fluctúan 
considerablemente. Por ejemplo, los precios de los cer-
dos de engorde bajaron de 1,77 €/kg en 2019 a 1,61 €/kg 
en 2021.25 En el caso de un cerdo de engorde, el margen 
de cobertura se redujo en 15 euros*. Una reducción así 
puede hacer que cada cerdo engordado tenga que ven-
derse con pérdidas. 

El precio de los piensos fluctúa aún más. Por ejem-
plo, llama la atención el aumento del precio de la soja 
de 313,77 €/tonelada en 2019 a 557,90 €/tonelada en 
2021.26 Estas fluctuaciones de precios en los ingresos 
y los costos plantean grandes desafíos para las explo-
taciones ganaderas y pueden conducir a la ineficien-
cia de la producción ganadera (véase el ejemplo de la 
familia Pucher).

Los programas de calidad y las oportunidades de co-
mercialización directa ofrecen a los ganaderos posibles 
soluciones en este sentido, ya que pueden tener un 
efecto estabilizador sobre los precios y permitir mayores 
ingresos. (véase el ejemplo de productores porcinos)

Riesgo de inversión con  
distribución incierta 

 E J E M P LO  P RO D U C TO R E S  P O RC I N O S

Michael Nistelberger, Richard Loidl y Peter Pu-
cher, criadores de cerdos en el sureste de Estiria, 
comparten una experiencia común: los tres deci-
dieron cambiar a programas de bienestar animal 
por convicción. M. Nistelberger mantiene cerdos 
criados en libertad, R. Loidl y P. Pucher han opta-
do por establos de bienestar animal de acuerdo 
con los últimos estándares técnicos con un alto 
requerimiento de inversión. “El carnicero local de-
sistió de la compra justo después de los primeros 
cerdos, el precio que ofrecía „hizo que la carne se 
quedara en el mostrador” sin posibilidad de venta, 
dice M. Nistelberger. Pero no se dan por vencidos, 
sino que comienzan a desarrollar un marketing 
directo, con un gran compromiso personal. P. Pu-
cher y R. Loidl han logrado concluir un contrato 
de 5 años con un cliente cada uno. Los préstamos 
para la construcción de los establos no serán re-
embolsados en este momento. Solo un precio de 
venta más alto de la carne puede soportar los al-
tos costos de construcción del establo y los cos-
tos adicionales de producción.

C O M E RC I O
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La comparación entre precio y 
calidad plantea interrogantes

 E J E M P LO  FA M I L I A  L A N Z E R

Thomas Lanzer-Breitfuss, presidente de Styria Beef 
(la marca de carne de vacuno de primerísima calidad 
de los agricultores orgánicos de Estiria), compró dos 
cortes de carne equivalentes a un mayorista: El roast 
beef de la marca Styria Beef y el roast beef importa-
do de Argentina. Durante la visita de la delegación de 
agricultores argentinos a su granja, las dos piezas de 
carne yacen una al lado de la otra. Lo que sorprende a 
Thomas Lanzer-Breitfuss es que compró ambos pro-
ductos casi al mismo precio: poco más de 30 €/kilo 
cada uno. Mientras que la carne austriaca está certi-
ficada como orgánica y sometida a estrictos controles 

(el alimento tiene que provenir de la propia granja y 
además los agentes químico-sintéticos y la ingenie-
ría genética están prohibidos), la carne argentina pro-
viene de una empresa ganadera convencional que 
puede producir a escalas completamente diferentes 
y a costos menores debido a su considerable tamaño. 
Junto a las piezas de carne se encuentra el folleto de 
una cadena de supermercados que anuncia carne de 
calidad con una promoción del 50%. “No puedo per-
mitirme algo así”, dice Thomas Lanzer-Breitfuss, “si 
vendo mi carne así, tengo que cerrar en poco tiempo”. 

A U S T R I A
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Sin embargo, en el caso de la carne, la cuota de venta 
directa es baja, ya que sólo representa el 3,4% del va-
lor total de las ventas en 2022.27 Especialmente en la 
producción de carne de cerdo, la proporción de pro-
gramas de calidad y la proporción de carne producida 
orgánicamente es muy baja. En Austria, por ejemplo, 
solo alrededor del 3% de los cerdos se crían en gran-
jas ecológicas (véase la Fig. 2).28 (véase también el ca-
pítulo Sociedad )

La agricultura está  
perdiendo importancia  
económica
La participación de la agricultura en el total de la econo-
mía austríaca está disminuyendo. Mientras que en 1995 
la proporción era del 1,85%, en 2018 esta cifra era solo 
del 0,94%. Dentro de la cadena de valor de los pro-
ductos agrícolas y alimenticios, la participación de la 
agricultura (sector agrícola básico) también ha dis-
minuido bruscamente, pasando del 27,4 por ciento al 
18,1 por ciento. Esta evolución es notable en compa-
ración con las demás esferas de la cadena de valor de 
los productos agrícolas y de los alimentos: mientras 
que los sectores económicos anteriores y posteriores 
(por ejemplo, la producción o la transformación de se-
millas) eran más o menos los mismos, la proporción 
del comercio dentro de la cadena de valor aumentó 
del 35,6% al 43,3% (véase la Fig. 3). 29 

Esto refleja el creciente poder de mercado de los po-
cos actores del sector minorista austriaco: solo tres 
minoristas de alimentos (Spar, Rewe [formado por Billa, 
Penny, Bipa, Adeg] y Hofer) cubren el 84% del comer-
cio de alimentos.30 Debido a la alta concentración del 
mercado, los supermercados tienen una ventaja sobre 
los productores o agricultores.31Con 60 supermercados 
por cada 100.000 habitantes, ningún otro país europeo 
tiene una densidad de supermercados tan alta como 
Austria (la media de la UE es de 33 supermercados por 
cada 100.000 habitantes).32 Debido a su supremacía, 
pueden ejercer una presión significativa sobre los pro-

Fig. 2

Número y proporción de 
cerdos criados y tipo de 
explotación en Austria
Fuente: BML 2022

97 % | 2.701.416
Cerdos convencional

3 % | 84.171
Cerdos bio

ductores y proveedores en las negociaciones de precios. 
Por ejemplo, los costes de las campañas de descuen-
tos, que son muy populares en Austria, a menudo se 
trasladan a los productores y proveedores. Además, los 
productores a menudo se ven obligados a suministrar 
un producto equivalente a un precio más bajo para las 
marcas propias de los supermercados: si esto se recha-
za, los productos se eliminan de la lista y el supermerca-
do ya no los vende.33

Fig. 3

Participación en la cadena de valor  
de los productos agrícolas y alimentarios 
Fuente: WIFO 2020
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Producción y exportación  
de granos para animales
Argentina es la tercera economía más grande de Amé-
rica Latina, lidera en producción de alimentos, con 
industrias de gran escala especialmente hacia la ex-
portación. Los mayores complejos exportadores de 
la Argentina son el sector oleaginoso (soja, harina y  
pellets de soja, aceite, porotos y biodiésel); el cerealero 
(maíz, trigo, girasol y cebada entre otros); el bovino y 
automotriz (véase Fig. 4). La participación del agro 
en las exportaciones asciende al 63%, registrando en 
2022 los máximos históricos. El agro aporta 3 de cada 5 
dólares que entran al país. Argentina se destaca como 
el tercer mayor productor global de soja, liderando ex-
portaciones de harina y aceite de soja; segundo expor-
tador de maíz.34 Entre 2017 y 2018 se comercializaron 
65 millones toneladas de harina de soja, en particular 
se exportaron 13,3 millones toneladas hacia la Unión 
Europea en 202135. También se exporta el formato de 
pellet de soja: 62% a China y 11% a la Unión Europea.36 

En las últimas tres décadas, Argentina ha favorecido 
un proceso de especialización agroproductivo basa-
do en la monocultura sojera, que se ha expandido a 
importantes ecorregiones del país. La adopción de 
soja transgénica y las prácticas de siembra directa 
han impulsado la agricultura a gran escala, aumen-
tando la producción de 11 millones de toneladas soja 
en grano, en 1997 a 50 millones en 2019.37 Esto ha pro-
vocado una fuerte demanda por nuevas tierras y ha 
producido un intenso impacto ambiental y degrada-
ción de recursos naturales. (véase Capitulo Clima ).

En toda la cadena de producción y comercialización 
de soja existe una concentración en el negocio agríco-
la, que ha pasado rápidamente en las últimas décadas 
a manos de corporaciones internacionales que, ope-
rando a escala global, dominan todos los puntos del 
proceso.38 

«Si los pools de siembra y los inversores que están 
detrás de ellos siguen ampliando su influencia en 
Argentina, los problemas de subsistencia de las 

explotaciones familiares serán aún mayores, lo que 
en última instancia podría conducir a la disolución 

generalizada de la agricultura campesina.» 

Peter Pucher, ganadero de porcino,  
durante su visita a Argentina 

La exportación de granos y productos pecuarios impli-
ca también el envío de recursos naturales: por ejemplo, 
la soja se lleva 42.500 millones de m³ de agua en una 
campaña agrícola.39 También se extraen nutrientes del 
suelo: Argentina sufre la mayor extracción de nutrien-
tes (como nitrógeno, fosforo y potasio entre otros) en el 
cono sur* – 386 a 660 millones de toneladas entre 1970 
y 2009 –, principalmente por exportación de granos, li-
derando la región en esta extracción.40 Mientras que en 

*  Cono Sur, triangulo en el sur de Sudamérica que 
incluye Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y  
algunos estados de Brasil.

A R G E N T I N A

Fig. 4

Complejos exportadores Argentina 2022,  
En millones de dólares, participación porcentual. 
Fuente: INDEC 2022
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países importadores los efluentes y la contaminación 
por exceso se hacen cada vez más visibles, el extracti-
vismo agrícola transforma los suelos argentinos- consi-
derados como los más ricos del mundo -en un sustrato 
inerte y lleva al “vaciamiento de las pampas” 41, 42 

Mercado externo:  
Producción y Exportación  
de carne
El avance del monocultivo de soja ha tenido un fuer-
te impacto en la ganadería vacuna, transformando la 
icónica imagen de extensas praderas o “pampas” con 
vacas pastoreando, en un paisaje dominado por el de-
sierto verde de la soja. A pesar de ello, la producción de 
carne no ha disminuido, ya que se ha adoptado por un 
lado un enfoque más intensivo mediante la producción 
en feedlots, los cuales concentran a miles de anima-
les en confinamiento y los alimentan con dietas de alta 
concentración energética y digestibilidad (véase Fig. 
5), y por otro el desplazamiento del ganado hacia zonas 
marginales con ambientes más vulnerables. La inten-
sificación del feedlot conlleva problemas ambientales 
como la contaminación por nutrientes con la concen-
tración de excrementos, afectando negativamente el 
suelo, el agua, el aire.43 

Argentina se encuentra dentro de los cinco mayores 
exportadores de carnes a nivel global. Las exportacio-
nes argentinas de carne vacuna (2022-2023), fueron 
914 mil toneladas de res con hueso44. La concentración 
del sector es notoria: los 10 principales exportadores 
representan el 60% de las ventas.45 Pero la exporta-
ción de carne bovina representa un desafío complejo. 
Aunque el país es un importante productor mundial, la 
dependencia del mercado chino (78% de las exporta-
ciones en 2022) aumenta su vulnerabilidad comercial. 

Otros de los destinos de las exportaciones argenti-
nas es la Unión Europea. En 2023, Argentina exportó 
29.500 toneladas de carne vacuna bajo el programa 

“cuota Hilton”46,47, que permite exportar cortes de alta 
calidad refrigerada, gozando de exenciones arance-
larias. Se trata de cortes de animales provenientes de 
establecimientos inscriptos en el Registro de estableci-
mientos ganaderos para exportar carne a la UE. Aque-
llos productores que deseen exportar carne bovina de-
ben ceñirse a los requerimientos establecidos por la UE: 
engorde del animal exclusivamente con pasturas desde 
su destete, cría sin ningún tipo de confinamiento o en-
cierro con fines de alimentación, prohibición de otorgar 
suplemento de alimento balanceado y/o concentrado 
de origen comercial o industrial y prohibición de otorgar 
alimentos que contengan proteínas de origen animal.

Además, la Unión Europea también acepta carne vacu-
na con estándares más bajos proveniente de feedlot de 
Argentina con una cuota anual de 16.000 toneladas48, 
lo que hace disponer en Europa de carne a bajo precio 
en los mercados internos de los países miembros.

Fig. 5

Engorde a corral 
Fuente: Coudures 2020
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Argentina no se autoabastece de carne de cerdo. El 
sector productivo porcino, si bien todavía no cubre toda 
la demanda del mercado (por lo que es necesaria la 
importación entre 30.000 y 40.000 toneladas anuales), 
duplicó con creces su producción de carne en los últi-
mos 10 años y en el año 2022 alcanzó el récord nacional 
de faena con 723.388 toneladas de carne producida.49

Las exportaciones de carne de cerdo crecieron más del 
900% en 10 años, pasó de 3.900 toneladas en 2010 a 
41.000 en 2020 y el principal comprador es China.50 La 
apertura de nuevos mercados y la consolidación en re-
giones como Asia, Europa y América del Norte son ob-
jetivos para reducir la dependencia de un solo mercado 
y aprovechar oportunidades comerciales más amplias.

Mercado interno: Producción 
y comercialización de carne 
en Argentina
La producción primaria de bovinos en Argentina está 
concentrada e involucra a diversos tipos de agricul-
tores. El 74% de los establecimientos ganaderos con 
hasta 250 cabezas de vacunos centraliza un 22% de 
los animales. Una minoría de productores con más de 
1.000 cabezas representa el 5% de los establecimien-
tos y cerca del 40% de la ganadería del país. Un dato 
de escala a mencionar: el mayor grupo empresario ga-
nadero de Argentina produce 100.000 cabezas al año, 
cuenta con  45.000 hectáreas y tiene un mega feedlot 
con 45.000 cabezas de capacidad.

En la región centro del país existen más establecimien-
tos de mayor tamaño que en las provincias extra pam-
peanas, como las del norte, ejemplo la región Chaque-
ña. Cuando los productores alcanzan un mayor tamaño, 
se posicionan de manera favorable para vincularse con 
la siguiente etapa de la cadena, ya sea la faena o el pro-
ceso de engorde. A los productores medianos y grandes 

Buena carne de  
pastos naturales,  
bajos precios

 E J E M P LO  F LO R E N C I A  S A G E R

Florencia Sager tiene una explotación relativa-
mente pequeña, ubicada en la región Chaqueña. 
Para maximizar la carga animal y los recursos dis-
ponibles, implementa un sistema de manejo rota-
tivo con boyeros eléctricos para que los animales 
aprovechen los pastos naturales y los bosques 
nativos de manera controlada. Cría 70 terneros, 
que vende con un peso de 190 kg. Selecciona 
hembras para su recría y vende las excedentes 
como terneras para engorde.Su sistema de mane-
jo ganadero integra pastizales y bosques nativos, 
pero vendió los últimos terneros por falta de pas-
to a causa de la sequía. En junio de 2023 vendió 
a un consignatario o intermediario de la zona 14 
terneros de unos 163 kg cada uno a ARS 400/kg 
(USD 0,8/kg)*, dos vacas gordas o buenas de 465 
kilos a ARS 300/kg (USD 0,6/kg), y tres vacas de 
conserva de 440 kg a ARS 180/kg (USD 0,36/kg) 
y desconoce su destino posterior teniendo poca 
capacidad para influir en los precios.

*  Cotización de las monedas para junio 2023: 1 USD = 500 ARS

A R G E N T I N A
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se les facilita la venta directa, mientras que los agricul-
tores familiares suelen requerir intermediarios (véase el 
ejemplo de Florencia Sager). Esto ocurre debido a que 
las normas comerciales y sanitarias se elaboran para 
las mayores escalas productivas con poco o inexisten-
tes normativas apropiadas a los productores más pe-
queños (véase el capítulo sobre marcos políticos ). 

l proceso productivo se despliega en cinco etapas: cría, 
engorde, faena, desposte y venta. Casi la mitad de los 
establecimientos primarios se dedican solo a la cría, 
alrededor del 20% combina la cría con una invernada o 
engorde de manera marginal y el 30% opera en ciclos 
completos (cría-engorde) (véase. Fig. 6).51

Los criadores requieren de 6 a 8 meses hasta que el 
animal alcanza los 180 o 200kg. Luego, los venden 
a engordadores, que los alimentan en función de su 
destino final. La venta puede realizarse a través de 
intermediarios o de los mercados concentradores. El 

engorde puede llevarse a cabo en establecimientos 
de cría (ciclo completo), en lugares dedicados a la in-
vernada (a pasto con suplementación) y en feedlots 
(en confinamiento con alimentación balanceada).

Fig. 6

Estructura de la cadena ganado y carne bovina
Fuente: Secretaría de Política Económica 2021

«Incluso las inversiones en infraestructuras 
aquí en Argentina parecen estar totalmente 
orientadas a la exportación: las carreteras 

a los puertos están bien desarrolladas. 
Las carreteras de tierra sin asfaltar de los 
pueblos se vuelven inservibles a la menor 
lluvia. ¿Cómo se van a comercializar los 
productos agrícolas de esta manera?»

Michaela Planitzer Ganadera de bovinos  
durante su visita a Argentina

C O M E RC I O
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La estrategia de venta depende de las condiciones eco-
nómicas, que hacen que los criadores vendan al deste-
te u opten por engordar sus propios terneros (véase el 
ejemplo de Omar Príncipe).52 

El número total de vacunos en el país se ha mantenido 
con cierta estabilidad en los últimos 60 años, alrededor 
de 52 millones de cabezas. Si bien algunas provincias no 
tradicionalmente ganaderas, como Chaco, Formosa, San 
Luis, Santiago del Estero y Salta, han aumentado sus exis-
tencias.53En 2023, se faenaron 14,5 millones de bovinos 
en Argentina, un número que ha mantenido cierta estabi-
lidad en comparación con las décadas pasadas. En cuan-
to a la venta minorista, se realiza en carnicerías y se estima 
que existen más de 9.700 en Argentina, en su mayoría ne-
gocios familiares o unipersonales, con un grado conside-
rable de informalidad. En el mercado interno, el precio 
de la carne pagado por el consumidor se compone en 
un 20% de la cría, 32% del feedlot, 8% del frigorífico, 
13% de la carnicería y los impuestos el 27%. Los cos-
tos de la cadena representan el 57%, y las ganancias el 
16% sin olvidar el 27% de impuestos.54 

En el caso de la producción porcina, en 2022 se registra-
ron 97.680 explotaciones, el 78% tienen entre 1 y 10 ma-
dres, mientras que solo el 0,1%, con mayor escala, tiene 
más de 500 madres.

Agregar valor a la producción

 E J E M P LO  O M A R  P R Í N C I P E

Es un agricultor familiar de la Pampa. A pesar del esfuerzo 
por diversificar su producción y agregar valor a sus pro-
ductos, tiene dificultades para obtener un precio justo y 
competitivo. Cada año, de sus 60 vacas de cría, obtiene 
unos 55 terneros. Debido a las limitaciones de financia-

miento y la falta de recursos, los vende al destete, con 
un peso de 180 a 200 kg, por debajo de su potencial de 
engorde (450 kg). Esto, sumado a la concentración de 
la cadena de comercialización y la falta de un mercado 
de cercanía que valore los productos locales, reduce sig-
nificativamente su valor comercial. El precio del kilo de 
carne sextuplica lo que recibe Omar por sus terneros, lo 
que refleja la inequidad en la cadena de valor y la ne-
cesidad de un sistema más justo y transparente. Omar 
busca agregar valor a su producción: alimenta a su ga-
nado con el maíz y el sorgo granífero que cultiva, siembra 
avena en invierno para rotar los cultivos y obtener forraje 
sin agroquímicos. También tiene una huerta familiar con 
productos para consumo propio y venta local, a falta de 
un mercado regional.

La cadena porcina en Argentina está experimentando 
un crecimiento sostenido, con un récord de 7,7 millones 
de cerdos faenados en 2022.55 

Los desafíos para los  
agricultores familiares
Los agricultores familiares en general están fuera o in-
gresan de modo marginal a los posibles beneficios de 
los grandes mercados (de exportación o interno). En 
cambio, sí tienen que responder a complejos trámites 
formales, intermediaciones abusivas y sufrir una des-
valorización siendo de hecho un actor importante en 
los distintos sistemas de comercialización.

En general, los agricultores familiares comercializan 
la hacienda en el campo dada su poca experiencia en 
remates, la baja calidad de su oferta, su disponibilidad 
financiera y las dificultades de logística para la comer-
cialización (véase el ejemplo de Aníbal Frete). Por las 
grandes distancias en Argentina, el transporte es fun-
damental y costoso.

A R G E N T I N A
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Si bien existe venta directa de cooperativas de produc-
tores a supermercados, es poco común debido a varios 
obstáculos, (bajos precios, demora en el pago, exigen-
cias legales y requisitos de presentación de los produc-
tos), aun así, algunas experiencias están funcionando 
a pesar de estas dificultades. No existen normativas o 
programas para intervenir en las cadenas de comer-
cialización largas como la ganadera, ni regulaciones ni 
apoyo específico para organizaciones de agricultura 
familiar. También se observan algunas experiencias de 
los agricultores familiares más pequeños que se cen-
tran en la producción de alimentos frescos y procesa-
dos para venderlos en ferias o mercados de proximidad 
o locales. Se venden verduras, hortalizas, huevos, aves, 
lechones, embutidos, derivados lácteos, así también 
carne porcina, caprina, ovina, aves, entre otros. Aunque 
no existen muchos mercados de este tipo, tienen un 
impacto positivo en la valorización de la producción lo-
cal y en los ingresos de las familias productoras.

La legislación impositiva y previsional resulta inade-
cuada para la amplia mayoría de los pequeños produc-
tores, incluso para sus organizaciones, aunque estas 
posean formalidad jurídica. Si bien esto no impide la 
comercialización de los productos, constituye una se-
vera restricción cuando se pretende una inserción en 
mercados dinámicos, donde se requiere el cumpli-
miento de las formalidades fiscales.56,57

Los desafíos también incluyen la falta de certificacio-
nes de calidad y la falta de consumidores dispuestos 
a pagar precios reales.58 Acercar productos de agri-
cultura familiar al consumidor es un desafío. Según un 
estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
85% de los consumidores no sabe qué es la agricultura 
familiar. Además, 70% no sabe dónde encontrar pro-
ductos agroecológicos.59 

Si bien se expresa en la opinión pública y en los gobier-
nos que es necesario y urgente tomar medidas para 
achicar la brecha productor-consumidor, el apoyo es-
tatal a la gestión comercial en la agricultura familiar es 
insuficiente y fragmentado, priorizando más los temas 
productivos que sobre la comercialización.60

Ganado vacuno  
como caja de ahorro

 E J E M P LO  A N Í B A L  F R E T E

Aníbal Frete con su manejo ganadero por lotes rota-
tivos, tiene aún buenos pastos a pesar de la sequía. 
No vendió sus terneros porque está esperando que 
suban los precios. Para financiar la construcción de 
su casa, se deshizo de vacas madres a ARS 300/kg 
(USD 0,57/kg)* y un ternero de 170kg a un total de 
ARS 96.000 (USD 183) a un frigorífico de otra pro-
vincia. Son animales grandes, alimentados a pasto, 
con un peso óptimo (420 kg), más edad y varias 
pariciones. Es una práctica usual, ya que el ganado 
vacuno funciona como una “caja de ahorro” en el 
campo. Para vender en un remate debería llenar un 
camión jaula con, al menos, 30 terneros, y solo tie-
ne 15, por lo que deberá vender a intermediarios. El 
remate local es conveniente para los agricultores fa-
miliares, ya que no hace falta alcanzar una determi-
nada cantidad de cabezas, pero no existe en todas 
las localidades. En los grandes remates el precio 
es mejor pero el productor debe pagar más costos 
como comisión, flete, derecho de pista.

*  Cotización de las monedas para julio 2023: 1 USD = 522 ARS

C O M E RC I O





Necesitamos leyes que se 
adapten a las necesidades 
de la agricultura familiar de 
cada país que protejan los 
recursos naturales. Éstas 
deben ser respetadas por el 
resto de la sociedad.  
Es deber del Estado 
garantizar el cumplimiento 
de estas leyes.

Como granjas familiares 
organizadas, hacemos una 
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nuestras respectivas 
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Como Estado miembro de la UE, Austria participa en la 
mesa de negociación de la Política Agrícola Común eu-
ropea, que establece el marco para la legislación nacio-
nal. Las estructuras agrarias en Europa varían enorme-
mente debido a la evolución histórica de la agricultura y 
a la diversidad de ambientes naturales de cada Estado 
miembro. También en Austria van desde la producción 
industrial en lugares favorables hasta las explotaciones 
familiares de tamaño medio y los vestigios de la agri-
cultura de subsistencia a pequeña escala en regiones 
desfavorecidas. La PAC engloba los más diversos pro-
blemas e intereses de los respectivos representantes en 
los distintos países, y las explotaciones familiares a me-
nudo no se sienten suficientemente escuchadas.

 En muchos países de la Unión Europea, los agriculto-
res tomaron las calles durante semanas a principios de 
2024. Un flujo constante de nuevas normas y reglamen-
tos, combinado con una excesiva burocracia y la falta de 
seguridad de las inversiones, los llevó a las barricadas. 
En Argentina, las últimas medidas adoptadas por el go-
bierno en 2024 están provocando un preocupante retro-
ceso en la institucionalización de la agricultura familiar. 
La fuerte presión sobre los agricultores y la desaparición 
de explotaciones no cesan.

¿Por qué hay más explotaciones 
ecológicas en Austria que en ningún 
otro país europeo? ¿Qué regula la 
política agrícola argentina?  
¿Cómo se organiza la agricultura 
en Austria y Argentina? ¿Por qué es 
conflictivo el acceso a la tierra en 
Argentina? ¿Qué críticas se hacen a 
la Política Agrícola Común europea?

Marcos políticos

La política agraria argentina se centra en la importancia 
de la exportación de productos primarios agrícolas y de 
la agroindustria predominante en el país. La agricultura 
familiar como garante del abastecimiento alimentario 
de la población argentina desempeña un papel subor-
dinado en las medidas gubernamentales, a pesar de las 
pocas iniciativas legales existentes. Falta una estrategia 
de desarrollo rural y medidas políticas para la produc-
ción de alimentos con el correspondiente acceso para 
todos los argentinos.
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La PAC y su influencia en la 
política agrícola austriaca
La política agrícola de Austria está determinada en 
gran medida por la Política Agrícola Común (PAC) de 
la Unión Europea (UE). La PAC regula la producción y 
el desarrollo agropecuario de los 27 países miembros. 
Se reforma cada siete años y se adapta a los nuevos 
retos y prioridades. La última reforma entró en vigor en 
2023.1 Los más diferentes instrumentos y programas de 
fomento se dividen en dos pilares (véase Fig. 1):

El primer pilar incluye los pagos directos a los agricultores 
y las medidas de mercado. Los pagos directos están vin-
culados a la superficie cultivada o a las normas medioam-
bientales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria, 
entre otras cosas, y sirven para proteger los ingresos y los 
riesgos de las explotaciones agrícolas. 

El segundo pilar apoya los programas de desarrollo rural, 
entre otras cosas, para apoyar la competitividad de la agri-
cultura y las zonas rurales, que se consideran en gran me-
dida las «regiones más desfavorecidas» de la UE. A dife-
rencia del primer pilar, está cofinanciado por los Estados 
miembros de la UE.2,3 

Fig. 1

División de tareas y áreas de fomento de  
los 2 pilares de la PAC

Fuente: DVS – Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume 2023

Requisitos alejados de la práctica 
para las pequeñas granjas

 E J E M P LO  FA M I L I A  N I S T E L B E RG E R

Kurt Nistelberger, productor de aceite de semilla de ca-
labaza y explotador de una granja porcina, dice: “Una 
regulación para toda la UE va en detrimento de un país 
como Austria, que tiene pocas posibilidades de com-
petir con sus pequeñas estructuras agrícolas. La PAC 
(Política Agrícola Común) debe adaptarse más a las ne-
cesidades de las pequeñas explotaciones, pero normal-
mente no se les escucha, no pueden competir con las 
grandes explotaciones y pierden”. En el pasado, todos 
en el pueblo tenían algunos cerdos y vacas, pero hoy en 
día quedan dos criadores de cerdos y algunos produc-

tores de manzanas en toda la región. También opina que 
las normativas poco prácticas para la agricultura suelen 
ser elaboradas por personas sentadas en oficinas en la 
lejana Bruselas que no trabajan directamente en la agri-
cultura. “A menudo hay una distancia grande entre los 
agricultores y la política”, dice Kurt Nistelberger.

Primer pilar  
(fondos comunitarios puros)
• Pagos directos
• Pagos redistributivos 

para las pequeñas  
explotaciones

• Primas para jóvenes 
agricultores

• Primas por pastoreo
• Medidas  

agroambientales de 
un año

• Ayudas sectoriales

Segundo pilar (fondos de la UE más 
fondos federales y estatales)
• Medidas plurianuales
• Inversiones en  

explotaciones e  
infraestructuras

• Agricultura ecológica
• Creación de empresas  

en zonas rurales
• Transferencia de 

 conocimientos
• Desarrollo regional y de 

los pueblos

E U

Política Agrícola Común de la UE

A U S T R I A
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*  El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio) se firmó en 1947 y es un acuerdo internacional sobre 
el comercio mundial. El GATT sentó las bases para la creación 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. 
En 1994, durante la Ronda URUGUAY (8ª Ronda del Comercio 
Mundial en el marco del GATT), se acordó el Acuerdo Agrícola, 
que establecía las normas para el comercio de productos 
agropecuarios para todos los Miembros de la OMC.

El reto que plantean las 
nuevas directrices de 
financiación 

 E J E M P LO  FA M I L I A  K A R N E R - F R I E D R I C H

La familia Karner-Friedrich cría, sacrifica y comer-
cializa cerdos en su granja. Desarrollar una granja 
sostenible ha sido una de las principales preocu-
paciones de la familia durante años. En 2018, la 
familia reconstruyó su establo de cría de cerdos y, 
como parte de esta inversión, decidió certificar su 
producción como orgánica. Construyeron un esta-
blo con mejoras de bienestar animal de acuerdo 
con los criterios para cría orgánica de cerdos. Des-
de el 1 de enero de 2022 está en vigor en toda Eu-
ropa un nuevo reglamento para la producción eco-
lógica. El objetivo del texto del Reglamento es crear 
una base jurídica armonizada en toda la Unión Eu-
ropea. Pero para la familia Karner-Friedrich, esto 
significa volver a realizar una inversión en el establo 
que ha construido recientemente. Para no perder 
la certificación orgánica a partir de 2030, ahora se 
exige que al menos un mínimo del 10% de la super-
ficie del corral esté descubierta. La zona de bienes-
tar del establo de la granja de Karner-Friedrich está 
cubierta de paja. ¡Por ello tiene que reducir 10 cm 
del alero del tejado en toda la longitud del establo 
que ya había terminado!

La agricultura austriaca y 
sus cambios en el contexto 
de la adhesión a la Unión  
Europea en 1995
Antes de la adhesión de Austria a la Unión Europea, la 
política austriaca intervenía directamente en el merca-
do. Fijaba de forma autónoma los derechos de adua-
na, los volúmenes de importación y las subvenciones 
a la exportación, y el sector lácteo se regía por una 
economía planificada. Los precios agrarios en Aus-
tria eran elevados y con la liberalización del mercado 
y los ajustes de precios asociados a la adhesión a la 
UE provocaron una caída media del 22% en los precios 
de producción (cereales 50%, leche 33%, carne 20%). Al 
mismo tiempo, los ingresos agrícolas pasaron a depen-
der en gran medida de los fondos públicos (alrededor 
del 60%), porcentaje que se ha mantenido elevado des-
de entonces4. Dado que la Ronda Uruguay del GATT* 
estaba a punto de concluir a nivel internacional casi al 
mismo tiempo que las negociaciones de adhesión, las 
reformas de la agricultura austriaca habrían sido inevita-
bles incluso sin la adhesión a la Unión Europea.5 

La estructura agrícola en Austria ha cambiado enor-
memente desde que se unió a la Unión Europea. En 
comparación con otros países industrializados occi-
dentales, la producción de ganado vacuno, lechero y 
porcino, que hasta entonces había sido menos espe-
cializada y extensiva, se vio sometida a una enorme 
presión de productividad, ingresos y competencia.6 Las 
explotaciones agrícolas fueron modernizándose suce-
sivamente y se orientaron hacia la competencia en el 
mercado internacional. El sostenimiento de los precios 
de los productos fue sustituido por pagos directos a los 
agricultores basados en la superficie. 

M A RC O S  P O L Í T I C O S
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Los agricultores austriacos tuvieron que aprender a li-
diar con un complejo sistema de subvenciones en muy 
poco tiempo. Los controles exhaustivos y los estrictos 
mecanismos de sanción también pasaron a formar 
parte de la vida cotidiana de los agricultores desde el 
momento de la adhesión.7 La presión para crecer, los 
bajos ingresos y las elevadas cargas de trabajo, pero 
también la burocratización masiva ha llevado a que 
cerca de la mitad de las explotaciones agrícolas hayan 
cerrado desde su adhesión en 1995 y que las granjas 
restantes se hayan tenido que expandir en el curso de 
la racionalización. (véase el capítulo Sociedad ) Las 
múltiples solicitudes, las muchísimas obligaciones de 
llevar registros y documentación, así como las innu-
merables inspecciones pueden ser abrumadoras. Ello, 
unido a la dependencia financiera de la administración 
agrícola (con la determinación externa asociada) hace 
que ya no sea soportable para muchos agricultores 
(véase el ejemplo de la familia Hacker).

Política Agrícola Común 
2023-2027
La PAC, recientemente reformada para el período de fi-
nanciación 2023-2027, incluye tres objetivos generales 
basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. En primer lugar, debe garantizarse 
la seguridad alimentaria. En segundo lugar, hay que pro-
mover la protección del medio ambiente, la protección 
del clima y la biodiversidad. En tercer lugar, hay que re-
forzar las relaciones y estructuras sociales y económicas 
en las zonas rurales (véase el ejemplo Nistelberger). 8,9 

Fig. 2

Porcentaje de tierras de cultivo ecológico  
en la superficie agrícola total  
de los distintos países de la UE, 2020
Fuente: Eurostat 2023

«Los agricultores austríacos nos contaron sobre 
las dificultades para las pequeñas granjas, ya que 

las leyes a menudo se hacen lejos de las “chacras”. 
Estoy de acuerdo con que los que trabajan en el 

campo deben tomar las decisiones.»

Aníbal Frete, joven ganadero de Argentina  
durante su visita a Austria

Un elemento central de la nueva PAC es la aplicación 
de los objetivos del Pacto Verde Europeo. El Pacto Ver-
de tiene como objetivo permitir una economía moder-
na, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, con 
cero emisiones y socialmente justa hasta 2050.10 En el 
corazón del Pacto Verde, la Comisión Europea quiere 
establecer “un sistema alimentario justo, saludable y 
respetuoso con el medio ambiente” mediante el pro-
grama «De la granja a la mesa» (según COM/2020/381).

5 10 15 20 25 300

Unión Europea -  
27 países  

(a partir de 2020)
9,1 %

Austria 25,7 %
Estonia 22,4 %
Suecia 20,3 %

Italia 16,0 %
República Checa 15,3 %

Letonia 14,8 %
Finlandia 14,9 %

Eslovaquia 11,7 %
Dinamarca 11,5 %

Eslovenia 10,3 %
Grecia 10,2 %

España 10,0 %
Alemania 9,6 %

Francia 8,7 %
Portugal 8,1 %
Lituania 8,0 %
Bélgica 7,3 %
Croacia 7,2 %
Hungría 6,0 %

Chipre 4,6 %
Luxemburgo 4,6 %
Países Bajos 4,0 %

Rumanía 3,6 %
Polonia 3,5 %

Bulgaria 2,3 %
Irlanda 1,7 %

Malta 0,6 %
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Agricultura biológica
La aplicación específica de la PAC por parte de Aus-
tria, con su Programa Agroambiental ÖPUL – un 
catálogo de medidas que recompensa financiera-
mente los servicios ambientales proporcionados 
por las granjas–, ha promovido significativamente la 
expansión de las tierras de cultivo orgánico en Aus-
tria.11 Austria ya alcanzó en 2019 el objetivo de la UE 
de un 25% de superficie cultivada ecológicamen-
te para 2030, lo que convierte al país en líder euro-
peo. A modo de comparación, el promedio de tierras 
cultivadas ecológicamente en la UE es del 8,5%.12  
Austria se ha fijado el objetivo de aumentar este por-
centaje hasta el 35% para 2030. (véase Fig. 2). 13

Falta de flexibilidad en las directivas 
relativas a la concesión de ayuda, 
pequeñas granjas en desventaja 

 E J E M P LO  FA M I L I A  H A C K E R

Elisabeth y Felix Hacker se han hecho cargo de una 
pequeña granja con 4 hectáreas de pastos y tierras 
cultivables que eran de sus padres. Ambos trabajan a 
tiempo completo fuera de la granja. La gestión orgáni-
ca de granja asegurando la biodiversidad y ayudando 
a insectos raros, a un sapo en peligro de extinción o la 
tenencia de razas de animales útiles poco frecuentes 
es una preocupación importante para ambos. Por eso 
no han alquilado la granja ni se han desprendido de ella, 
sino que invierten regularmente sus salarios externos en 
medios de producción para sostenerla. El sistema aus-
triaco de apoyo a la agricultura respetuosa con el medio 
ambiente se basa en el Plan estratégico para la aplica-
ción de la Política Agrícola Común (PAC). Elisabeth y 
Felix Hacker presentan una solicitud en otoño y otra so-
licitud múltiple. Si se aprueban, recibirán alrededor de 
2.200 euros al año. Si se presenta la solicitud, la granja 
queda vinculada por los compromisos asumidos para 
el período de financiación. Sin embargo, las directri-
ces son muy rígidas y a menudo desventajosas para las 

pequeñas granjas. Elisabeth Hacker cita algunos ejem-
plos. Solo aquellos que logran solicitar subvención para 
apoyo de las razas de ganado en peligro de extinción en 
un corto período transitorio forman parte del programa 
de financiación, de lo contrario quedarán fuera durante 
los próximos años. “O, por ejemplo, nos hemos com-
prometido a usar solo heno y no forraje ensilado”, dice  
Elisabeth Hacker. “Con las condiciones climáticas de 
este año, esto es casi imposible, a menos que invirta-
mos decenas de miles de euros en un secadero de heno. 
Aquí se necesitan soluciones más flexibles”, enfati-
za. Las granjas están monitoreadas por satélites. Si las  
ramas de un árbol sobresalen en el pasto o hay una pila 
de leña en el suelo que se vende durante el año, hay de-
ducciones. Si la distancia mínima entre árboles como 
elemento paisajístico no se corresponde exactamente 
con el número especificado, pierden la subvención. Los 
árboles se plantaron hace veinte años y no se pueden 
desplazar. Cualquier deducción de los subsidios es par-
ticularmente significativa para una pequeña granja.

«El 10% de las explotaciones más 
grandes de Europa reciben el 80% de las 
subvenciones. ¡Así que son sobre todo las 

grandes las que están subvencionadas!  
Es un fuerte paralelismo con Argentina.»

Pablo Paillole, ganadero de porcinos de Argentina 
durante su visita a Austria

M A RC O S  P O L Í T I C O S
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Riesgos políticos,  
críticas a la PAC 
Con su política agrícola, la Unión Europea ha consegui-
do que su población disponga de alimentos suficientes 
y con una enorme variedad de productos. Sin embar-
go, el sistema alimentario resultante no es sostenible 
ni equitativo a nivel ecológico, económico o social: a 
pesar de la prosperidad, no todos los sectores de la 
población tienen acceso a alimentos saludables. La 
diabetes y la obesidad son un problema creciente. El 
gran consumo de recursos de agua, energía o pérdida 
de biodiversidad, así como otros problemas ambienta-
les causados por la agricultura intensiva son eviden-
tes. Los márgenes de beneficio son parcialmente muy 
bajos y las obligaciones, altas. Los agricultores y las 
comunidades pesqueras luchan frecuentemente por 
sus medios de subsistencia. A pesar del importante 
papel que desempeñan los minoristas de alimentos, 
la industria alimentaria y la gastronomía, las medidas 
políticas a menudo solo se dirigen a los agricultores y 
los consumidores.14,15 Los cambios en las condiciones 
políticas y las regulaciones legales tienen un impacto 
directo en los ingresos, especialmente para las peque-
ñas explotaciones familiares (véase el ejemplo de la 
familia Karner-Friedrich).16 

La PAC es criticada regularmente por beneficiar princi-
palmente a grandes empresas y corporaciones. Aunque 
los ingresos agrícolas medios han convergido con los in-
gresos medios de los respectivos países, se ha ampliado 
la brecha de ingresos entre las explotaciones grandes, 
medianas y pequeñas.17 En toda Europa, el 10% de los 
beneficiarios han recibido más del 80% de la financia-
ción. En Austria, el 10% ha recibido alrededor del 56% 
de las subvenciones. Una de las razones son los pagos 
directos basados en la superficie: cuantas más hec-
táreas se cultivan, más subvenciones hay. Aunque la 
nueva reforma de la PAC introduce algunos ajustes en 
este sentido, se considera insuficiente para garantizar 
una distribución verdaderamente justa de los fondos.18 

Dado que la PAC es uno de los ámbitos políticos más 
antiguos de la UE, los Estados fundadores de la Comu-
nidad Europea, como Alemania y Francia, han tenido 
una gran influencia en su diseño. Las asociaciones de 

agricultores también han influido en su desarrollo desde 
el principio. Dado que la PAC afecta a muchos intereses 
diferentes, también hay un gran número de grupos que 
quieren anclar sus objetivos en ella. El COPA-COGECA, 
al que pertenecen la Cámara de Agricultura de Austria y 
la Asociación Austriaca de Raiffeisen, está considerado 
como el grupo de interés más importante y activo de la 
política agrícola europea. Según sus propias declaracio-
nes, es la voz unida de los agricultores europeos y de las 
cooperativas agrícolas.19,20 Sin embargo, las pequeñas 
explotaciones y los jóvenes agricultores en particular no 
se sienten suficientemente representados: “Las deci-
siones las toman los grandes países, los grandes agri-
cultores y sindicatos. Y eso es difícil para los pequeños 
agricultores y las granjas familiares.”21 

Aplicación de la política  
agrícola en Austria e  
instituciones importantes
La aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en 
Austria se implementa en leyes, reglamentos y progra-
mas nacionales, por ejemplo, en la Estrategia Austria-
ca sobre la Biodiversidad 2030+ (véase el capítulo 
Clima ). El gobierno austriaco, en particular el Minis-
terio Federal de Agricultura, Regiones y Turismo (BML), 
así como numerosas autoridades son responsables 
del desarrollo y la aplicación del marco jurídico. 

Las Cámaras de Agricultura son las organizaciones le-
galmente reconocidas para los agricultores y silviculto-
res. Existen en todos los estados federados austriacos 
(por ejemplo, de acuerdo con la Ley LGBl. Nº 14/1970). 
Las explotaciones agrícolas y forestales de Austria están 
sujetas a la afiliación obligatoria, incluida una cuota aso-
ciativa obligatoria. El requisito según el cual una empre-
sa se considera una explotación agrícola o forestal está 
regulado de manera diferente en las leyes de cada esta-
do federado. En Estiria, por ejemplo, se aplica el límite de 
hasta 1 ha. Además de representar los intereses de los 
agricultores, las tareas de las Cámaras también incluyen 
la promoción y el asesoramiento de sus miembros.22,23 

A U S T R I A
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A nivel federal, las nueve Cámaras de Agricultura han 
unido fuerzas con la Asociación Austriaca de Raiffeisen 
para formar la Conferencia de Presidentes de las Cáma-
ras de Agricultura. La pertenencia a la Asociación Aus-
triaca de Raiffeisen se remonta a un fondo de ayuda a 
los campesinos fundado en 1889.24 Entre tanto, la Aso-
ciación se ha convertido en un grupo internacional que 
reúne sucursales bancarias, almacenes (un importante 
proveedor regional de insumos y productos agrícolas) y 
lecherías bajo un mismo techo.25 Se le considera un mo-
nopolio en el procesamiento de la leche y la producción 
de azúcar, con participación en empresas de medios de 
comunicación y una posición especial de poder en Aus-
tria, y se critica, entre otras cosas, por haberse distancia-
do cada vez más de los intereses de los agricultores (es-
pecialmente de las explotaciones más pequeñas).26,27,28

Agrarmarkt Austria (AMA) está adscrita al Ministerio Fe-
deral de Agricultura y Silvicultura y es responsable de la 
administración y aplicación de las subvenciones de la 
PAC, la comercialización agrícola y la información sobre 
el mercado y los precios. La entidad AMA realiza con-
troles de calidad y certifica los productos agrícolas que 
cumplen con ciertos estándares de calidad.29 Esta certi-
ficación y las campañas de marketing asociadas son de 
gran importancia para los productores, ya que impulsan 
la confianza en los productos y la lealtad de los clientes.30 

Estrategia Nacional  
de Proteínas de Austria
Sin embargo, también hay estrategias nacionales que 
no se desarrollan ni se aplican sobre la base de las 
decisiones de la UE. En 2017, Austria, junto con otros  
13 Estados miembros de la UE, firmó la Declaración 
Europea de la Soja, promovida principalmente por la 
Organización de la Soja del Danubio*. Austria es uno de 
los Estados miembros de la UE que está presionando 
cada vez más para que se adopte una estrategia euro-
pea en materia de proteínas.31 

La estrategia austriaca de proteínas publicada por el 
BML (Ministerio Federal de Agricultura, Regiones y 
Turismo) en 2021 tiene como objetivo aumentar el au-
toabastecimiento en proteínas de origen vegetal y, por 

lo tanto, reducir la dependencia de las importaciones 
(véase el capítulo Comercio ). Al mismo tiempo, la 
producción propia puede tener un efecto positivo** en 
el medio ambiente y el clima.32 

La armonización de estos acuerdos conlleva el riesgo 
de trasladar simplemente a una escala nacional los 
problemas que ya existen en el sistema alimentario ac-
tual. El mayor potencial para el suministro europeo de 
proteínas se encuentra sobre todo en Europa Central 
y Oriental, donde la tierra es barata y productiva, con 
importantes subvenciones de la UE y una dinámica 
del mercado con corporaciones e inversionistas. Sin 
embargo, dado que los mercados lucrativos se encuen-
tran principalmente en el oeste de la UE (además de 
Alemania y los Países Bajos, también en Austria), la 
producción está orientada principalmente a la exporta-
ción. Los beneficios para los países productores siguen 
siendo bajos. Las granjas pequeñas y familiares corren 
el peligro de ser desplazadas por las grandes explota-
ciones y corporaciones.33 En todo caso, se necesitan 
estrategias que corrijan las deficiencias proteicas y que, 
simultáneamente, refuercen la agricultura familiar y el 
medio ambiente.

*  Una asociación fundada en 2012 que tiene como objetivo 
promover el cultivo y uso sostenible de leguminosas, 
principalmente soja, en Europa mediante el uso de su propio 
sistema de control. Sus aproximadamente 300 miembros de 
27 países (no solo europeos) incluyen principalmente empresas de 
diferentes tamaños, pero también clubes, asociaciones u ONG.

**  Las plantas proteicas pueden captar el nitrógeno del aire y, por 
tanto, pueden utilizarse como fertilizante natural en la agricultura.

«Me impresionó lo bien organizada que está 
la agricultura en Austria. Eso les da más poder. 
En Argentina también estamos conectados en 

red, pero nuestras organizaciones no tienen 
una historia tan larga y tienen que luchar más 

para que se les escuche.»

José Luis Castillo Productor y representante de 
productores durante su visita a Austria

M A RC O S  P O L Í T I C O S
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Reparación histórica de 
la agricultura familiar
La agricultura familiar enfrenta desafíos significativos 
en un país dominado por la exportación de commo-
dities agrícolas, teniendo un rol marginal en la elabo-
ración de políticas (véase el capítulo Sociedad .) El  
Estado tiene un papel crucial como intermediario en 
esta dinámica compleja, aunque se ve limitado por ten-
siones entre el modelo de producción extractivo (véase 
el capítulo Comercio ) y las políticas existentes.

Históricamente, la agricultura familiar no había sido 
una prioridad como sector en la agenda rural. En la 
década de 1990, los programas de desarrollo rural que 
involucraban a la agricultura familiar se incorporaron a 
la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (SAGPyA), financiados en parte por orga-
nismos internacionales como el BIRF-Banco Mundial. 
Estos programas se centraron en aliviar la pobreza y no 
se consolidaron como políticas de desarrollo rural sos-
tenibles a largo plazo.34 

Uno de los problemas clave fue la falta de participa-
ción de los agricultores familiares en la definición de 
las políticas. A nivel institucional, la agricultura familiar 
comenzó a ganar relevancia con el MERCOSUR* y la 
Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF). 
Sin embargo, su jerarquización en las políticas de de-
sarrollo rural se produjo en recién 2009, a partir de la 
creación de la Secretaría y Subsecretaria de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar.35 El MERCOSUR recono-
ció 7,2 millones de Unidades Productivas (UP) de agri-
cultura familiar en los estados parte (véase Fig. 3), su-
brayando su importancia para la seguridad alimentaria 
regional** y la necesidad de políticas específicas para 
el desarrollo rural sustentable, la igualdad de género y 
la producción y comercio de productos de la agricul-
tura familiar. Para avanzar en esta recomendación, Ar-
gentina creo el Registro Nacional de Agricultura Fami-
liar (ReNAF).36 Es la primera vez que las explotaciones 
familiares de Argentina se registran oficialmente y, por 
tanto, se reconocen legalmente.

La Ley Nacional Nº 27.118, de Reparación Histórica de 
la Agricultura Familiar, sancionada en 2014 y reglamen-
tada en 2023 (véase Fig. 4), marcó un hito al reconocer 
oficialmente la agricultura familiar y declarar su interés 
público por contribuir a la seguridad y la soberanía ali-
mentaria***, reparar y corregir disparidades en el desa-
rrollo regional, aumentar la productividad, y la protec-
ción de los productores, promoviendo la sostenibilidad 
ambiental, social y económica. 37 De esta manera el es-
tado reconoce y repara la situación, ya que no tuvo en 
cuenta a este sector durante mucho tiempo y se com-
promete a fortalecerlo hacia adelante. 

Define oficialmente al agricultor/a familiar, aborda la 
problemática de la concentración de la tierra, consi-
derándola bien social y creando programas y acciones 
para el arraigo rural. Se enfoca en la infraestructura 
rural, el acceso a educación y salud, la promoción de 
formas de producción agroecológicas. Promueve las 
ferias locales y la investigación productiva. Sin embar-
go, la postergación de su reglamentación por el poder 
ejecutivo hasta 2023 y la falta de presupuesto adecua-
do generó descontento y limitó su impacto real.38 

**  Significa acceso constante, físico y económico para todas 
las personas a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfagan sus necesidades y preferencias y les permitan llevar 
una vida activa y saludable.

***  El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consu-
mo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación 
para toda la población, con base en la pequeña y mediana 
producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de 
los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción 
agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios 
rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel funda-
mental ( Conclusiones del Foro Mundial sobre Soberanía 
Alimentaria. La Habana, Cuba, septiembre 2001)

*  El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es una asociación 
regional fundada en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y  
Uruguay, y que posteriormente incluye también a Chile, 
Ecuador, Guyana, Colombia, Perú y Bolivia (en proceso). 
Su objetivo es promover la integración regional a través de 
la cooperación política, social y económica. La atención se 
centra en el fortalecimiento de la libre circulación de servicios, 
medios de producción y bienes, una política económica y 
comercial exterior común y la armonización de la legislación 
en las respectivas áreas.

A R G E N T I N A
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Fig. 3

Países del Mercosur y número de explotaciones familiares  
en los respectivos países del Mercosur

Fuente: Mercosur 2024 & UNASUR 2024

Fig. 4

Cronología de la Ley Nº 27.110  
de Reparación Histórica  
de la Agricultura Familiar  
(Tricontinental, 2022)
Fuente: Tricontinental 2022

«Me conmueve lo que oímos aquí. Poco 
a poco la vida en el campo se hace más 

solitaria y aumenta la distancia con el resto 
de la población. Esta tendencia, que parece 
ya un círculo vicioso, sólo puede romperse 
si los políticos respaldan activamente las 
explotaciones familiares y apoyan a los 

ganaderos y ganaderas.»

Romana Langmann, ganadera y miembro de la junta 
directiva de ALMO, durante su visita a Argentina
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El Decreto N° 729/2022 estableció el Instituto Nacional 
de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INA-
FCI) como autoridad de aplicación de la citada ley Nº 
27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Fami-
liar. Sus objetivos incluyen políticas, planes y programas 
para el desarrollo, modernización y diversificación eco-
nómica de la agricultura familiar y la pesca artesanal.

En marzo de 2024, el nuevo gobierno argentino tomó la 
decisión de intervenir y/o eliminar el INAFCI y el Conse-
jo Nacional de Agricultura Familiar, donde participaban 
las organizaciones del sector. Lo transformará en un 
área de gobierno menor, lo que resultará en una drás-
tica reducción de personal y presupuesto, limitando su 
capacidad como implementador de la ley nacional de la 
Agricultura Familiar (N° 27.118). Esta medida forma par-
te de una amplia reforma del estado argentino, y refleja 
una desvalorización del sector poniendo en riesgo las 
políticas necesarias para los agricultores, comprometi-
das también internacionalmente, con el Plan de Acción 
del Decenio de la Agricultura Familiar Campesina e 

Argentina

Chile

Bolivia

Perú

Colombia
Venezuela

Surinam

Guyana

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Brasil
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Indígena. Este acto representa un alarmante retroceso 
para la institucionalidad del sector, que fue un logro del 
esfuerzo por parte de agricultores y sus organizaciones 
(véase el ejemplo de José Luis Castillo).

Quedan en suspenso la continuidad del ReNAF y del 
Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura 
Familiar (ReNOAF), así como del Monotributo Social 
para la Agricultura Familiar, que facilitaba el acceso de 
los agricultores a la economía formal y proporcionaba 
seguridad social (atención médica y jubilación) y acce-
so a canales de comercialización.39 

Se desconoce qué políticas se desarrollarán para im-
pulsar la equidad de género, ya que, si bien las mujeres 
tienen los mismos derechos que los hombres para ac-
ceder a la tierra, el Comité Internacional para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer señaló defi-
ciencias en la aplicación de las leyes que lo garantizan.40

«Aquí en Argentina nos damos cuenta de lo 
que significa hablar de agroindustria. Tenemos 
la impresión de que las leyes son burladas por 
las grandes empresas y que a menudo faltan 

controles estatales.» 

Lukas Nistelberger Ganadero de porcinos  
durante su visita a Argentina

La implementación de  
las leyes es clave

 E J E M P LO  J O S É  LU I S  C A S T I L LO

Es miembro de Obreros del Surco y la Asamblea 
Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) 
y observa un retroceso en el sector de la agricultu-
ra familiar. La Ley Nacional de Agricultura Familiar 
enfrenta obstáculos en su implementación y asig-
nación de presupuesto, y la falta de políticas guber-
namentales agrava la situación. Algunas, como el 
Monotributo Social Agropecuario, han desapare-
cido. Lo logrado en años anteriores está en peligro. 
La falta de acceso y regularización de la tenencia 
de la tierra es un problema grave, los campesinos 
se ven desplazados y migran a las ciudades, don-
de quedan sujetos a programas asistenciales, a 
pesar de sus capacidades. Para mantener las or-
ganizaciones y los procesos productivos, es crucial 
la intervención estatal con el apoyo a proyectos 
autogestionados, la participación activa de las or-
ganizaciones, la capacitación y asistencia técnica, 
una categoría impositiva y previsional apropiada y 
el apoyo a la comercialización. La implementación 
de la Ley Nacional de Agricultura Familiar es clave 
para abordar estas necesidades.

A R G E N T I N A

Políticas de tierra y ambiente  
A lo largo de la historia argentina, el Estado ha imple-
mentado diversas políticas relacionadas con la tierra. 
Durante los primeros años, se promovió la colonización 
mediante empresas y compañías ferroviarias, facilitan-
do la radicación de pequeños y medianos productores. 
A menudo sin títulos formales de propiedad de la tierra. 
A partir de la década de 1970, el Estado dejó de regular 
el acceso a la tierra, dejando el lugar al mercado: quien 
tiene más dinero, no importa si vive o no en ella y espe-
cialmente favoreciendo la especulación financiera des-
de las grandes ciudades.41 Esto derivó en la expansión 
de la agricultura a expensas de la ganadería y la inten-
sificación de la producción agraria, generando conflictos 
económicos y sociales y excluyendo la agricultura fami-

liar. Argentina es un destino atractivo para la inversión en 
tierras debido a sus abundantes y fértiles tierras. Estas 
inversiones están estrechamente relacionadas con las 
adquisiciones de tierras a gran escala. Aunque la mayor 
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parte de las operaciones son realizadas por inversores 
nacionales, los inversores extranjeros tienen una pre-
sencia creciente. Proceden principalmente de Estados 
Unidos, Qatar y el Reino Unido, aunque las inversiones de 
China y Arabia Saudita están ganando importancia. En 
cuanto al tipo de inversores, las empresas privadas son 
las más comunes, seguidas de las empresas que cotizan 
en bolsa y los fondos de inversión.

A partir de sanción la Ley Nacional Nº 27.118 de Repa-
ración Histórica de la Agricultura Familiar, se pretende 
avanzar en mecanismos para resolver conflictos en los 
territorios, regularizar tenencia (reconociendo el derecho 
a un título de propiedad a aquellas familias que han tra-
bajado y vivido en la tierra durante generaciones).

La tercera Comunicación Nacional de Argentina sobre 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático incorpora la sostenibilidad ambiental 
y da importancia a las explotaciones familiares. Sin em-
bargo, la normativa para la protección de los ecosistemas 
nativos no se respeta lo suficiente, como ocurre con la Ley 
de Protección de Bosques Nativos N° 26.331/2007, cuyo 
presupuesto está desfinanciado y dificulta, sobre todo, la 
participación de las comunidades rurales en su imple-
mentación. 42 (véase el ejemplo de Dina Dominguez)

Se puede afirmar que, sin políticas públicas especí-
ficas para el sector de la agricultura familiar, esta no 
puede acceder a la propiedad de la tierra para produ-
cir, ni ser respetados para poder vivir en sus ambientes 

naturales. La concentración de la tierra y la desapari-
ción de miles de productores deben entenderse en el 
marco de los cambios del modelo productivo y como 
consecuencia del alejamiento del Estado.43 

Políticas para la producción 
de alimentos 
Las políticas relacionadas con la producción de ali-
mentos no están diseñadas para satisfacer las nece-
sidades de los agricultores familiares, que histórica-
mente realizan la producción de alimentos destinados 
a las poblaciones locales. Estas políticas públicas de 
producción de alimentos no llegan a los pequeños pro-
ductores por ineficacia del Estado, debida en general 
al poco conocimiento del sector de la agricultura fami-
lia y a estructuras operativas acordes, y son las organi-
zaciones de la agricultura familiar las que se mueven 

Fig. 5

Evolución del valor de la tierra y de la producción 
en la pradera pampeana 1980-2020
Las zonas se refieren a regiones en las que se fabrica  
principalmente un producto.
Fuente: Margenes Agropecuarios, 2021

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

U
S

$/
H

A

250

200

150

100

50

0

to
ne

la
da

s

Evolución de la producción
 Zona Maicera: Producción de maíz
 Zona Maicera: Producción de soja
 Zona Triguera: Producción de trigo 
 Zona cría: Producción de soja
 Zona cría: Producción ternera
 Zona cría: Producción novillitos

Evolución del valor de la tierra
 Zona maicera: valor tierra
 Zona trigo: valor tierra 
 Zona cría: valor tierra
 Zona cría: valor tierra

M A RC O S  P O L Í T I C O S



70

para generar o impulsar canales de comercialización 
y abastecimiento. Como ejemplo, durante el proceso 
de sojización en Santa Fe, los productores porcinos 
fueron cerrando, al igual que los tamberos. Nadie deja 
de trabajar por elección, sino porque faltan políticas. 
Hace tiempo que los pequeños productores proponen 
una  segmentación de impuestos –retenciones–, que 
contemple que los que menos tienen paguen menos. 
Cuando se tome consciencia de que no todo “el cam-
po” es lo mismo, se podrán a construir políticas públi-
cas para un “campo que alimenta”.44 

Como la mayor parte de las medidas de políticas públi-
cas que se toman están en función del modelo agroex-
portador, es necesaria y urgente una política pública in-
tegral de producción y acceso a los alimentos a todas las 
personas, tanto de las zonas urbanas como las áreas ru-
rales. Que las producciones de todo el país puedan lle-
gar a través de un mercado de cercanía a un precio justo 
y con alimentos sanos. Todas las instancias del Estado 
deben generar políticas de comercialización apropiadas 
para los agricultores familiares.45 

Otro ejemplo es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) que desempeña un papel cru-
cial en la adaptación de normativas para la agricultura fa-
miliar y la fiscalización higiénico-sanitaria. Supervisa pro-
ductos de origen vegetal, subproductos y transformación 
de alimentos y otorga el RENSPA y el DT-e (Documento 
de Transito electrónico) para traslados de animales. El 
SENASA ha realizado un avance interesante al crear la 
Comisión de Agricultura Familiar, en un trabajo conjunto 
entre organismos públicos y productores familiares. Bus-
ca establecer regulaciones para la habilitación del funcio-
namiento de los establecimientos de agricultura familiar 
que elaboran y comercializan alimentos. Sin embargo, 
falta un enfoque específico que reconozca la diversidad 
de formas de producción junto a la calidad nutricional e 
inocuidad de los alimentos. Fruto de esta Comisión es la 
Resolución N° 423/RENSPA/14 que simplifica la inscrip-
ción de productores familiares sin requerir, para realizar 
los trámites, el título de la tierra, documento que muchos 
agricultores familiares no pueden obtener. Se destaca la 
importancia de establecer reglas equitativas para garan-
tizar calidad nutricional e inocuidad. El Código Alimenta-
rio Argentino incorpora condiciones de habilitación para 
establecimientos de agricultura familiar –artículo 154 
quater, Resolución conjunta Nº13/SRYGS/2018–. Aún 
así persisten desafíos, como la falta de canales de faena 

Agricultura, ganadería y  
bosques nativos

 E J E M P LO  D I N A  D O M Í N G U E Z

Agricultora familiar de la región Chaqueña e inte-
grante de Creciendo Juntos, organización del norte 
de Santa Fe, ha sido testigo de los desafíos en la 
implementación de políticas públicas para prote-
ger los bosques nativos. Durante más de un siglo, 
estos bosques se han considerado inagotables. La 
expansión de la agricultura y ganadería industrial 
han causado una pérdida significativa de bosques, 
afectando el ambiente y las comunidades rurales. 
Familias como la de Dina han adoptado prácticas 
sostenibles que abarcan la agricultura, ganadería y 
la protección de los bosques. Los fondos de la Ley 
de Bosques Nativos (N°26.331) permiten financiar 
la capacitación, el mejoramiento de infraestructura 
mínima, el relevamiento de fauna y flora, los inven-
tarios forestales y los planes de manejo e insumos 
básicos. Sin embargo, los fondos asignados no 
cumplen con la Ley 26.331, limitando el monitoreo 
de deforestación y desincentivando prácticas sos-
tenibles. Es preocupante que los recursos sean li-
mitados a pesar de la importancia crítica de los bos-
ques, que albergan biodiversidad y ayudan a mitigar 
el cambio climático.

A R G E N T I N A
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municipal y normativas adecuadas para la producción 
animal a pequeña escala, que dificulta el registro formal 
de animales y la organización del sector de la agricultura 
familiar para asegurar el abastecimiento de carnes. 

Las organizaciones de la 
agricultura familiar y  
las políticas
En Argentina, las organizaciones actuales de agricultura 
familiar surgieron en los años ‘80, ante la necesidad de 
defender los derechos sobre la tierra en un contexto de 
cambio en la estructura agraria.* A partir de los años ‘90 
y, especialmente, después del año 2000, establecieron 
alianzas provinciales y regionales (que tienen varios esta-
dos provinciales) y participaron en espacios nacionales 
e internacionales, ganando experiencia y fortaleza. Las 
demandas del sector son claras: acceso a la tierra, dispo-
nibilidad de agua, inserción en el mercado, diversidad de 
producciones y valor agregado a la producción, mejoras 
en la infraestructura, servicios de agua y riego, caminos, 
salud y educación.  Las organizaciones reclaman mayor 
participación en la elaboración de políticas públicas y 
exigen mayor diálogo con los gobiernos para garantizar 
una mejor implementación de las políticas, para esto 
también es necesaria una mayor articulación entre orga-
nizaciones.46 (véase el ejemplo de Pablo Paillole)

Si bien han logrado la promulgación de leyes y mayor 
presencia en los gobiernos, la agricultura familiar aún 
no tiene una política de estado sólida. La demora en la 
reglamentación de la ley y la falta de un rol claro en polí-
ticas clave son ejemplos de esta limitación. La visión de 
la dirigencia de las organizaciones reconoce avances, 
pero destaca la necesidad de crear políticas que con-
sideren la diversidad de los sujetos incluidos en la ca-
tegoría de agricultura familiar y su relación con el medio 
rural, que es un factor crucial. Esto subraya la importan-
cia de las acciones gubernamentales a largo plazo. Ade-
más es necesaria una mayor coordinación de políticas a 
nivel nacional, provincial y municipal. La relación entre 
la agricultura familiar y el mercado que se concentra au-
mentando su carácter extractivo de recursos naturales, 
la contraposición de intereses en el sector agropecua-
rio y la necesidad de fortalecer una soberanía alimenta-
ria en el país, plantean desafíos sin respuestas claras en 
las políticas públicas. La agricultura familiar sigue sien-
do una cuestión marginal en la política agropecuaria, a 
pesar del progreso realizado.*  En comparación con la Federación Agraria Argentina, de 

más de 100 años de existencia, que incluye a productores 
familiares y también medianos.

Necesidad de políticas  
públicas diferenciadas para  
la agricultura familiar

 E J E M P LO  PA B LO  PA I L LO L E

Junto a sus compañeros de organizaciones del sur 
de Santa Fe, en la Región Pampeana, expresa la 
necesidad de políticas públicas diferenciadas para 
la agricultura familiar. Vivió el éxito el Programa de 
Estímulo a Pequeños Productores de Granos y del 
reintegro de retenciones (impuestos), que benefi-
ció a 56.000 pequeños productores, priorizando a 
los que se encuentran en riesgo de ser desplaza-
dos de la actividad por actores concentrados. Esta 
medida demostró su oportunidad y viabilidad para 
problemas como el despoblamiento rural y la de-
gradación ambiental. Esta iniciativa solo se imple-
mentó durante un año, Las organizaciones propo-
nen un programa de compensaciones progresivas 
basado en la producción, para proteger a peque-
ños productores que pelean año tras año para ser 
un “chacarero sobreviviente” y seguir produciendo 
diversidad de alimentos.

M A RC O S  P O L Í T I C O S
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Alianza declaración de agricultura familiar 

Sin embargo, actualmente, nos enfrentamos 
a desafíos globales:
• La contaminación ambiental y los efectos del cambio 

climático pueden observarse en todo el mundo. La agri-
cultura familiar se ve especialmente afectada por ello.

• Ecosistemas como la Amazonia, la región chaqueña y el 
Acuífero Guaraní son ecosistemas esenciales,  
y es urgente conservarlos.

• El comercio mundial de productos agrícolas y la inten-
sificación e industrialización de la producción agrícola 
conducen a la deforestación y a la elevada utilización de 
las tierras, los recursos y la energía.

• Los consumidores están perdiendo cada vez más el con-
tacto con la producción y el procesamiento de alimentos. 
La sobreproducción y el desperdicio de alimentos están 
adquiriendo proporciones problemáticas. La concentra-
ción de las grandes empresas alimentarias va en cons-
tante aumento. Cada vez menos personas trabajan en la 
agricultura. No hay suficiente inversión en las zonas 
rurales. La falta de infraestructura y servicios es una con-
secuencia. Además, los jóvenes están migrando a  
las ciudades.

• El valor societal de la agricultura familiar no está 
adecuadamente valorado.

Para contrarrestar estos problemas, necesitamos  
agricultores familiares fuertes, quienes ya han hecho 
importantes contribuciones:
• Con gran pasión y profundamente arraigados a 

nuestra tierra y a nuestro suelo, vivimos la cultura de la 
agricultura, aseguramos la producción de alimentos y la 
protección de nuestro medio ambiente. Garantizamos la 
sostenibilidad social, económica y medioambiental de la 
región a través de nuestras explotaciones familiares.

• En el ámbito de la agricultura, la mitigación del 
calentamiento global sólo es posible a través de la 
agricultura familiar. Nuestra producción diversa ayuda 
a fijar carbono en el suelo y a frenar deforestaciones y 
contaminaciones. 

Los agricultores familiares de Argentina 
y Austria nos hemos unido en una 
ALIANZA para fortalecer la agricultura 
familiar. En dos viajes por el norte y 
centro de Argentina y por Estiria, Austria, 
inspirados en la encíclica Laudato Si’, 
desarrollamos una comprensión de la 
situación respectiva de la agricultura 
familiar, tomamos conciencia de 
la urgencia de actuar y, por lo tanto, 
desarrollamos la siguiente visión común:

La familia agricultora familiar dirige una agricultura in-
mersa en un entorno saludable, basada en el ciclo: 
suelo - genética - nutrición saludable para humanos 
y animales. La familia agricultora familiar tiene acceso 
y seguridad en la tierra que cultiva. Cultiva, preserva y 
comparte la diversidad de especies que forman la base 
de su trabajo. Ella decide por sí misma lo que produce y 
comercializa. Su trabajo es la base para la preservación 
de su propia familia, las generaciones futuras y las es-
tructuras rurales. La propia familia agricultora familiar es 
consciente de su papel como productora de alimentos 
saludables, protectora del clima y formadora del paisaje 
y de la sociedad en el medio rural. La sociedad recono-
ce este logro, lo valora y actúa en consecuencia. La fa-
milia campesina trabaja en seguridad. Está organizada 
y defiende consecuentemente sus derechos e intereses. 
El Estado asume su responsabilidad de proteger y valo-
rar a las familias campesinas, base de su trabajo y de su 
subsistencia

BUENOS AIRES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y VIENA, 26 DE ABRIL DE 2023
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• No podemos controlar el clima, pero podemos hacer 
que nuestras empresas y familias sean más resi-
lientes: con una agricultura adaptada al lugar, el uso 
de procesos biológicos y con la conservación de los 
ciclos de nutrientes y agua.

• Mediante el uso de métodos agroecológicos, creamos 
un aumento de la biodiversidad, la regeneración de 
nuestros suelos, la gestión ecológica de enfermedades 
y plagas, y consumimos menos recursos.

• La agricultura familiar es la columna vertebral del 
suministro de alimentos en el mundo. Proporciona 
alimentos sanos y culturalmente adaptados y ofrece 
seguridad alimentaria frente a las crisis, e indepen-
dencia de los precios del mercado mundial. 

Con el fin de promover el fortalecimiento de la 
agricultura familiar, queremos hacer las siguientes 
contribuciones:
• Producimos alimentos sanos y culturalmente 

adecuados.

• Buscamos reforzar las redes locales y sociales, 
 y la comercialización regional.

• Seguimos desarrollando estrategias de comunicación 
y educación para mostrar la importancia y las 
prácticas de trabajo de las granjas familiares y su 
papel en la sociedad. Queremos compartir nuestros 
conocimientos y hacer frente a la falta de información 
o a la información errónea que circula sobre los 
alimentos, los métodos de producción y el valor de la 
agricultura familiar.

• Mediante la educación y la concientización, queremos 
influir positivamente en el comportamiento de los 
consumidores. Esto forma parte de nuestra responsa-
bilidad, la cual podremos cumplir, participando en el 
proceso de información pública.

• Al llevar un estilo de vida responsable, contribuimos a 
la protección del clima. Nosotros mismos queremos 
ser un ejemplo de vida en concordancia con nuestras 
palabras.  

• Entablamos un diálogo global para trabajar juntos en 
soluciones globales.

• El sistema alimentario y su relación con el clima deben 
ser trabajados por los agricultores familiares en con-
junto con los estados nacionales y como en la FAO o la 
REAF (Asamblea Especializada de Agricultores Fami-
liares) en el MERCOSUR. Estamos listos para eso.

Pero no podemos luchar contra todos los problemas 
y retos mencionados de forma aislada.  
Por lo tanto, tenemos las siguientes demandas para  
los responsables políticos:
•  Necesitamos leyes adaptadas a las necesidades de 

la agricultura familiar en cada país que protejan los 
recursos naturales. Estos deben ser respetados por 
el resto de la sociedad. Es deber del Estado velar por 
el cumplimiento de estas leyes.

• La agricultura familiar, particularmente los jóvenes 
y las mujeres, sus organizaciones y el enfoque 
agroecológico deben ser reconocidos y promovidos 
y los gobiernos deben servir de base para las 
propuestas de políticas y programas.

• Se deben realizar campañas de concientización 
que destaquen el valor agregado de los alimentos 
agroecológicos para nuestra salud.

• Las instituciones, organismos gubernamentales 
y organizaciones sociales deben apoyar a las 
organizaciones de productores, promover sus 
oportunidades de producción y comercialización 
y garantizar la infraestructura rural y un hábitat digno.

• Al celebrar acuerdos económicos internacionales, 
se deben tener en cuenta los efectos sobre la 
población y los ecosistemas afectados. Las granjas 
familiares deben ser consultadas sobre políticas y 
acuerdos.

• Los problemas globales necesitan soluciones 
globales. Para lograrlo se necesitan estrategias 
coordinadas que se basen en la humanidad, la 
espiritualidad y la voluntad de cambio.

• Como granjas familiares organizadas, hacemos una 
contribución a la agricultura familiar sostenible en 
nuestras respectivas ubicaciones, regiones y países. 
Invitamos a la política, la iglesia, la ciencia, las 
instituciones educativas y la sociedad civil a unirse a 
nuestra alianza.



Posición común

Las discusiones durante los viajes de intercambio condujeron a un documento de posición conjunto, 
la “Declaración de Alianza Viena-Buenos Aires”. Describe la contribución de las granjas a un mundo 

en el que vale la pena vivir y expresa demandas a los políticos para que creen condiciones marco  
para una agricultura sostenible. Hace tangible la identidad común de las explotaciones  

agrícolas más allá de las fronteras lingüísticas y nacionales.

“Los cambios, el clima y los agricultores”

El presente libro presenta las lecciones aprendidas:  
Los temas de los cuatro capítulos - cambio climático, comercio, marcos políticos 

y la relación entre la sociedad y la agricultura- fueron recurrentes en todas  
las discusiones y actividades. Muestran conexiones y paralelismos entre los dos países. 

Dar a conocer alternativas y exigir mejores condiciones marco

Las granjas participantes se reúnen e intercambian ideas sobre cómo pueden operar 
de manera ecológica, económica y socialmente sostenible como granjas.  

Como no tienen todos los cambios en sus manos, exigen a los políticos condiciones  
marco para garantizar una producción animal sostenible.  

Las conexiones y los paralelismos son visibles entre los dos países.

Viaje de intercambio  
a Argentina

Agricultores de Austria 
experimentan cómo el cambio 
climático y la fuerza de la 
agricultura industrial están 
ejerciendo presión sobre las 
granjas familiares en Argentina.

Viaje de intercambio 
a Austria

Agricultores de Argentina 
intercambian ideas con los 
agricultores austriacos sobre 
la organización agrícola, las 
oportunidades comunes y los 
desafíos.

Análisis del sistema
Los agricultores de Argentina 
y Austria analizan el sistema 
alimentario de sus países, 
enfocándose en temas 
relacionados con el cambio 
climático y la producción de 
proteínas.
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Agricultores

Explotaciones familiares que 
mantienen ganado vacuno, ovino, 
caprino, porcino o avícola en 
sus explotaciones. Orgánicos y 
convencionales, a tiempo  
completo y a tiempo parcial. 
De la joven agricultora a un jubilado 
experimentado. Un grupo diverso 
que comparte la pasión por su 
profesión

Representación agropecuaria

Organizaciones y asociaciones 
agropecuarias:  
29 de Argentina,  
21 de Austria.

Política

Representantes políticos e 
instituciones de Argentina y Austria, 
a nivel nacional, regional y local.

Ciencia 
Instituciones de investigación 
agropecuaria de Argentina  
y Austria.

Medio
Medios de comunicación 
argentinos y austriacos a nivel 
nacional y regional, que llevan 
 las experiencias a la sociedad.

Iglesia
Obispos locales, así como 
instituciones de las conferencias 
episcopales argentina y austríaca. 
Inspirado en la encíclica  
Laudato Si’.

Acompañados y puestos 
 en contacto unos  

con otros por

INCUPO (Argentina) y 
Welthaus Graz-Seckau  

(Austria)
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INCUPO 

INCUPO (Instituto de Cultura Popular) es una organización de la sociedad 
civil argentina que fortalece a los agricultores familiares y comunidades 
indígenas en cinco provincias del norte de Argentina. A través de la educación, 
el acompañamiento técnico y la comunicación, promueve el arraigo rural, la 
soberanía alimentaria, el desarrollo de las economías locales, la protección 
del ambiente y los derechos humanos. Desde hace muchos años, INCUPO 
mantiene una alianza estratégica con Welthaus.

WELTHAUS 

Welthaus Diözese Graz-Seckau (Austria) fortalece a personas de todo el 
mundo para mejorar de forma sostenible sus condiciones de vida: Desde una 
alimentación suficiente, sana y adaptada a las condiciones locales hasta el 
acceso a la tierra y la adaptación a la crisis climática. En Austria, Welthaus 
destaca las conexiones globales y aboga por un estilo de vida sostenible.
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«La ecología estudia las relaciones entre  
los organismos vivos y el ambiente donde se 
desarrollan. También exige sentarse a pensar 
y a discutir acerca de las condiciones de vida 
y de supervivencia de la sociedad, con la 
honestidad para poner en duda modelos  
de desarrollo, producción y consumo.»

Papa Francisco,  
Encíclia Laudato Si’ 138 
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Nuestra agricultura se encuentra en una 
encrucijada. La forma en que cultivamos nuestros 
campos y criamos a nuestros animales tiene un 
impacto significativo en la calidad de nuestros 
alimentos y en la salud de nuestro planeta.  
“Los cambios, el clima y los agricultores” ofrece  
una visión profunda de los desafíos y oportunidades 
actuales que caracterizan nuestra agricultura, 
invitándonos a pensar más allá de las fronteras.

El proyecto “Alianza Austria-Argentina - Juntos 
por una agricultura sostenible” es una inicia-
tiva única de las organizaciones de desarrollo 
Instituto de Cultura Popular y Welthaus Diöze-
se Graz-Seckau. En este proyecto, agricultores 
austriacos y argentinos se visitaron mutua-
mente para experimentar y analizar de primera 
mano las conexiones globales entre agricultu-
ra y alimentación. El enfoque principal estuvo 
en temas como el comercio, la sociedad, el 
clima y las condiciones políticas.

“Los cambios, el clima y los agricultores” reco-
ge los valiosos hallazgos y observaciones de los 
agricultores participantes. Las cuestiones se 
investigaron exhaustivamente y se analizaron 
en detalle para ambos países. Ejemplos de las 
explotaciones participantes ilustran el impacto 
directo de estos temas en su trabajo cotidiano.

Este libro te invita a participar en el debate. In-
formándonos y expresando nuestra opinión, 
juntos podemos contribuir a dar forma a un 
sistema alimentario que respete y proteja tan-
to a las personas como a la naturaleza. ¡Juntos 
por una agricultura sostenible!


