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INTRODUCCIÓN

Las transformaciones de los territorios rurales de los últimos años, como consecuencia del 
cambio climático, no tienen precedentes. Los efectos de estos procesos de transformación 
condicionan el desarrollo y crecimiento de las actividades productivas, el bienestar de la 
población y la sustentabilidad ambiental.
En la Argentina, el sector agropecuario se ve afectado de diversas formas y con diferentes 
magnitudes por los cambios en el clima. El norte de la Patagonia es una de las regiones más 
vulnerables a estos cambios. Durante los últimos 15 años, se intensificó la sequía e impactó 
de forma contundente sobre el ambiente, las poblaciones y las producciones. Este período, 
también denominado como megasequía, es el más largo en el registro bajo condiciones 
secas en la zona central de los Andes. Al respecto, las evaluaciones y proyecciones climáticas 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estiman que las condiciones de sequía se 
mantendrán en los próximos años (MAyDS, 2020).
En este contexto, las poblaciones rurales percibieron cambios en la disponibilidad del agua 
para usos múltiples y sobre algunas actividades productivas como la ganadería sobre pastiza-
les naturales y los cultivos bajo riego, entre otras. Por esta razón, es apremiante implementar 
estrategias a corto, mediano y largo plazo para garantizar el acceso, uso y gestión del agua 
que le permita al sector agropecuario adaptarse a estos cambios.
El INTA, en Patagonia Norte, desarrolla numerosas líneas de investigación para conocer el im-
pacto del cambio climático y la crisis hídrica sobre las poblaciones, los ambientes y sistemas 
productivos como así también acompaña a las familias productoras mediante el diseño de es-
trategias de adaptación a esas condiciones. En ese sentido, los equipos interdisciplinarios de 
las Estaciones Experimentales Agropecuarias de Bariloche, Alto Valle, Valle Inferior y el IPAF 
Patagonia presentan algunas propuestas de trabajo que surgen de las acciones de investiga-
ción y extensión en el territorio de Patagonia Norte.

ACCESO AL AGUA PARA USOS MÚLTIPLES

En la Argentina, el acceso al agua segura para usos múltiples es una problemática generaliza-
da en las áreas rurales, debido a que se encuentran fuera de la zona de cobertura de coope-
rativas y servicios públicos. En áreas rurales dispersas, el 37,6 % de la población no accede al 
agua potable o segura, mientras que en áreas rurales agrupadas esta problemática afecta al 
7,1 % de la población (Informe de Coyuntura sobre Acceso e Igualdad al Agua y Saneamiento, 
2021). Según el informe de la Plataforma del Agua (2017) existen 6.934 hogares en zonas 
rurales y urbanas sin acceso al agua de red en la provincia de Neuquén y 8.019 en la provincia 
de Río Negro. 
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Este contexto de crisis hídrica incrementa las problemáticas vinculadas al acceso al agua 
para la agricultura familiar en la Norpatagonia. Entre los principales problemas se destaca la 
falta de infraestructura, la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y organizativas, y 
la escasa disponibilidad de información sobre tecnologías apropiadas que faciliten el acceso y 
aprovechamiento del recurso hídrico. 
Para abordar esta problemática, los especialistas sugieren diversificar las tecnologías 
disponibles para captación y almacenamiento de agua mediante la implementación de 
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) para cosechar agua de buena calidad, 
reservorios cubiertos y tecnologías que permitan captar, elevar o trasladar agua como la 
bomba hidrocinética, la bomba de lago y la bomba de soga, que no dependen de una fuente 
energética no renovable.
Otro aspecto para considerar es el monitoreo de caudales de aguadas, vertientes y pozos 
mediante un seguimiento y análisis de datos de fuentes de agua, con el objetivo de gestionar 
y priorizar los usos de acuerdo a la disponibilidad del recurso. También es recomendable 
implementar prácticas de protección de las fuentes de agua en cantidad y calidad adecuadas 
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas, como así también resguardar el ecosistema 
de las vertientes y realizar un mantenimiento apropiado para evitar fugas y el desaprovecha-
miento del recurso (figura 1).

Figura 1. Tanque reservorio en red de agua rural - Área Natural Protegida Tromen (Norte de 
Neuquén).

GANADERÍA DE SECANO SOBRE PASTIZALES NATURALES

Desde sus inicios, la ganadería de secano de la Patagonia se realiza de forma extensiva, y las 
principales especies de ganado doméstico son los ovinos, caprinos y bovinos, mediante la 
cría exclusiva de una especie o la combinación de ellas (Hara et al., 2021; Villagra et al., 2013).
En el norte de la Patagonia existe una alerta a causa de un escenario desfavorable de produc-
ción forrajera para el corto y mediano plazo. Entre 2019 y 2021 se profundizó la baja produc-
tividad de los pastizales y se inició una fase negativa en la mayoría de las áreas de pastoreo. 
En estos casos, la variabilidad climática dificultará el sostenimiento de una carga animal 
estable y obligará a los productores a modificar en forma constante el egreso e ingreso de 
animales, con consecuentes pérdidas productivas y financieras.
En este escenario es probable que las producciones caprinas y ovinas presenten problemas 
de malnutrición que reduzcan la sobrevivencia de corderos y chivitos y retrasen el crecimiento 
de los animales jóvenes. En el caso de los bovinos, las condiciones meteorológicas adversas 
durante la primavera afectarán la temporada de entore y traerán como consecuencia una 
reducción de los índices de procreo en la gran mayoría de los establecimientos ganaderos.
Ante una disminución de precipitaciones en la zona de secano, es recomendable realizar se-
guimientos de la receptividad del campo para tomar mejores decisiones respecto de la carga 
animal y la optimización del uso del pastizal (figura 2). Realizar una rotación de potreros para 
utilizar el forraje disponible de forma eficiente y generar una estructura óptima de las majadas 
y del rodeo, para lo cual se aconseja deshacerse de las categorías improductivas y establecer 
un esquema de destete precoz.
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Asimismo, es importante definir estrategias de alimentación suplementaria para las catego-
rías ganaderas más susceptibles y considerar fuentes alternativas de alimento como reservas 
de forraje, heno y silos. Además, se recomienda agilizar la descarga de animales mediante el 
fomento y la gestión de canales de comercialización para diversas especies y categorías.
Es aconsejable asegurar el acceso a aguadas para bebida de los animales, construir in-
fraestructura que resguarde al ganado de los fenómenos extremos y controlar el ataque de 
depredadores mediante la implementación de métodos no letales y sostenibles, como el uso 
de perros protectores del ganado. 

AGUA PARA PRODUCCIONES BAJO RIEGO

Los valles irrigados de la Norpatagonia constituyen gran parte de la actividad económica y 
productiva de las provincias de Río Negro y Neuquén, con 127.000 ha y 27.610 ha bajo riego 
con frutales de pepita y carozo, frutos secos, maíz, hortalizas, forrajes y pasturas. 
En este contexto de crisis hídrica, la merma en los caudales medios de los ríos de la cuenca 
podría afectar la operación de los sistemas de riego debido a una menor disponibilidad de 
agua. Este escenario plantea desafíos en cuanto al manejo del recurso por parte de los usua-
rios y organismos de gestión del agua, que tienda a mitigar los efectos del cambio climático. 
Los sistemas de riego y drenaje constituyen la infraestructura a partir de la cual se realiza la 
distribución regional del agua en los valles irrigados de la Norpatagonia. Es necesario consi-
derar la escala al momento de evaluar el desempeño del riego: entre los principales factores 
asociados a la baja eficiencia global de los sistemas, se identifican la filtración de agua en los 
canales sin revestir y la falta de mantenimiento y limpieza del sistema de distribución. 
A escala predial, el riego gravitacional es el método más utilizado y aunque suelen determinar-
se menores eficiencias de aplicación que los riegos presurizados (Lui et al., 2012), presenta 
ventajas a escala regional y de la cuenca ya que las estimaciones locales de huella de carbo-
no en el cultivo de pera destacan la gran importancia relativa del cambio de uso de suelo y del 
sistema de riego en términos de la contribución del sistema productivo regional a la fijación o 
secuestro de carbono por hectárea (Romagnoli y Thomas, 2021).
Ante la situación actual de sequía extrema es imperativo reducir la pérdida de agua en los 
canales, incrementar la eficiencia de aplicación de la lámina de riego y recomendar sistemas 
de riego de bajo volumen cuando ello sea posible. Trabajos realizados en INTA demuestran 
que es posible aplicar pautas de manejo y tecnologías para mejorar significativamente la efi-
ciencia de aplicación del riego gravitacional a nivel predial (Martínez et al., 2016; Neffen, 2020; 
Mañueco et al., 2020).
Para asegurar el agua en cantidad, calidad y oportunidad para el consumo humano y la 
producción de alimentos es necesario considerar recomendaciones a diferentes escalas y 
coordinadas con otros organismos y actores del territorio. 
Con el objetivo de mejorar la eficiencia global de los sistemas de riego deben priorizarse 
las tareas de mantenimiento, limpieza e impermeabilización de los canales, el control de la 
vegetación acuática y la preservación de los canales y desagües como parte del patrimonio 
productivo de la región (figura 3). Al mismo tiempo, es fundamental capacitar a los usuarios, 
tomeros y gestores de los sistemas de riego.

Figura 2. Arreo de cabras criollas en el norte de Neuquén.
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Los especialistas recomiendan desarrollar estrategias de manejo agronómico adecuadas a 
las condiciones locales, teniendo en cuenta el uso de sensores de humedad de suelo, el moni-
toreo de la napa freática y la evaluación del estatus hídrico de los cultivos.
Asimismo, es necesario incorporar tecnologías que disminuyan las pérdidas por distribución y 
promover la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) en el diseño y manejo del riego.
Otro aspecto clave es preservar la calidad del agua de los ríos y acuíferos, para lo cual se 
requiere evitar el vertido de efluentes sin tratar y promover la instalación de biofiltros en muni-
cipios y pequeños asentamientos agroindustriales. 

Figura 3. Canal de riego revestido en parcela de frutales de la EEA Alto Valle.

BOSQUES PATAGÓNICOS

El cambio climático afecta de forma drástica a los bosques nativos e implantados ya que 
aumenta su vulnerabilidad frente a diferentes problemáticas como los incendios forestales, 
incendios de interfase y plagas. Además, el aumento de la temperatura y la disminución de 
las precipitaciones tienen consecuencias directas sobre la supervivencia de varias espe-
cies. Este fenómeno genera un pasivo ambiental importante debido a la disminución de la 
productividad natural de los bosques. Asimismo, provoca una fuerte reducción de activos 
ambientales como la pérdida de hábitats y sitios adecuados para que los bosques proliferen 
o se mantengan como proveedores estables de diferentes servicios ecosistémicos, como la 
regulación del ciclo del agua, el saneamiento del agua, el control de la erosión y la mejora en 
la calidad del aire.
Estudios recientes realizados por INTA revelan que la sequía es la causa principal de los 
decaimientos registrados en las plantaciones forestales de la región. Los suelos con bajo 
contenido de agua disponible constituyen un factor de vulnerabilidad al decaimiento, mientras 
que la fertilidad mineral aparece como un factor clave en su capacidad de recuperación. 
Dadas estas condiciones, los especialistas del INTA recomiendan realizar un mapeo de la 
diversidad genética de especies arbóreas nativas para conocer las poblaciones de mayor 
potencial adaptativo que pueden también ser fuente de semillas o propágulos para futuras 
plantaciones y además, seleccionar y cultivar especies o clones que demuestren mejor res-
puesta ante estrés hídrico y térmico. Esta selección se debe realizar sobre la base de la gran 
diversidad genética existente en las especies de los bosques nativos. En caso de bosques 
implantados, pueden cultivarse individuos de otras procedencias (figura 4). 
Otra estrategia radica en implementar una gestión forestal, manejo de bosques o planta-
ciones forestales mixtas (varias especies), ciclos de producción más cortos, intervenciones 
silvícolas de poda y raleo que modifican entre otros la arquitectura hidráulica de las plantas y 
disminuyen la disponibilidad de material combustible.
Entre las pautas de manejo también es aconsejable mantener coberturas arbóreas para 
mejorar la infiltración del agua y reducir la escorrentía superficial. Asimismo, evitar el pastoreo 
sobre zonas anegadas es otra pauta que permite reducir la compactación y la pérdida de la 
estructura del suelo.
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Para la prevención de incendios durante los períodos de sequías se recomienda diseñar y pla-
nificar las fuentes de agua disponibles como así también monitorear los factores de riesgo y 
las condiciones meteorológicas, la disponibilidad de combustible fino y las fuentes de ignición 
(INTA, Informe análisis de temporadas de incendios 2020-2021).

Figura 4. Plantación de Pino Ponderosa en el valle de Meliquina en Neuquén.

CONCLUSIONES

Los efectos del cambio climático en nuestra región ponen en evidencia la necesidad de 
adaptar las prácticas y tecnologías utilizadas en los sistemas socio-productivos a fin de ga-
rantizar el sostenimiento de la competitividad productiva. Aunque el sector agropecuario tiene 
una gran capacidad de adaptación a la variabilidad del clima, es necesario alentar el trabajo 
interinstitucional entre las organizaciones del ámbito público y privado en la búsqueda de una 
mayor concientización de todos los actores sobre la situación global y regional del cambio 
climático, sus efectos y consecuencias en la región.
Presentamos algunas propuestas identificadas por los equipos de trabajo con el objetivo de 
incentivar el desarrollo de instrumentos y la generación de políticas públicas que permitan 
mitigar el impacto de la crisis hídrica en los sistemas de producción agroalimentarios en la 
Norpatagonia.
Algunos desafíos para garantizar el agua para usos múltiples radican en gestionar financia-
miento para obras de acceso al agua en los predios y viviendas de las familias, como así 
también promover la articulación para el desarrollo de infraestructura, gestión y gobernanza 
para el aprovechamiento del recurso hídrico a nivel local. Para ello, será necesario lograr 
acuerdos de trabajo interinstitucionales que permitan monitorear y evaluar fuentes de agua y 
sus caudales para planificar y diseñar proyectos de acceso al agua.
Para desarrollar la ganadería en secano bajo estas condiciones de sequía los especialistas 
destacan la necesidad de gestionar financiamiento para planes de mejora de la infraestructu-
ra predial (potreros, mangas, cepos, corrales, cobertizos, comederos); implementar un plan de 
mejora genética en el mediano y largo plazo, y capacitar recursos humanos para conformar 
una mesa de discusión interinstitucional que se comprometa con el monitoreo de la evolución 
de los pastizales.
En relación con las producciones bajo riego, es preciso garantizar una gestión integral del re-
curso hídrico mediante la articulación con los organismos que trabajan en la temática. En esa 
línea, es importante revisar las reglas de operación de las centrales hidroeléctricas; gestionar 
fuentes de financiamiento para la impermeabilización de canales y tareas de limpieza; siste-
matizar la información y promover la conformación de bases de datos geográficas (mapas de 
las redes de riego, drenaje y freatimétricas), como herramientas para la toma de decisiones 
en la gestión del agua.
Sobre el manejo de bosques patagónicos, los especialistas remarcan la necesidad de 
promover una mayor aplicación de la Ley de Bosques y gestionar financiamiento para la 
planificación y ejecución de manejo adaptativo del ganado en bosque. Asimismo, fortalecer 
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las capacidades locales para monitoreo y manejo de bosques. Para esto es necesario proveer 
maquinaria, equipamiento y recursos humanos.
El documento completo a partir del cual se origina esta publicación se encuentra disponible 
en la página Web del INTA bajo el mismo título “Aportes para repensar los sistemas producti-
vos patagónicos en un contexto de déficit hídrico y cambio climático”.
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