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Resumen:   

El presente trabajo desarrolla el proceso de adecuación y avances de los proyectos en el Centro 

Regional Chaco Formosa del INTA como instrumento de extensión rural en el marco de la pandemia 

del covid 19. 

En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)i, a través de la implementación de 

proyectos desde las demandas y oportunidades del territorio; la intervención se realiza integrando 

la investigación, la transferencia, la extensión, el relacionamiento institucional público-privado y la 

vinculación tecnológica. La actual cartera de proyectos contiene la propuesta de proyectos locales, 

que son instrumentos programáticos que responden a situaciones muy específicas de localización 

geográfica acotada. El proyecto es liderado por un coordinador, apoyado por un equipo de gestión 

integrado por referentes temáticos regionales y nacionales. Su duración es de 1 a 2 años en función 

del tema, avance y resultados obtenidos. Cuenta con un plan de gestión y presupuesto para 

desarrollarlo.  
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El Centro Regional Chaco Formosa (ubicado en el noroeste del país) definió ocho proyectos locales 

con enfoque en temáticas foresto ganadero, diversificación de la oferta forrajera, innovación en los 

sistemas ganaderos familiares, agregado de valor a las producciones de frutas tropicales de la 

agricultura familiar, manejo sustentable de los sistemas productivos de los pequeños productores, 

fortalecimiento de los sistemas hídricos intraprediales en productores familiares, brechas de 

rendimiento en soja y maíz, aprovechamiento agroindustrial de la caña de azúcar para el desarrollo 

rural.  

 

El diseño y ejecución de los proyectos se enmarcó en el aislamiento y distanciamiento social 

generados por la pandemia del COVID-19 durante el año 2020, imponiendo en la organización un 

escenario novedoso, con respuestas desde las capacidades organizativas de adaptación y 

recuperación de sus actores. 

 

La principal estrategia fue el uso de recursos digitales a través de TIC´s, y como consecuencia directa 

tuvo (algunos casos), la ampliación de la demanda y audiencia trascendiendo límites geográficos. , 

como también de las posibilidades de acceso a servicios digitales.  

 

Los sectores y organizaciones más vulnerables que fueron afectados por la coyuntura, se vieron 

obligados a desarrollar estrategias de supervivencia, donde puede observarse un rol protagónico de 

los productores en las propuestas de dichos proyectos, dado que la presencia física de los técnicos 

especialistas no era posible. También destacamos, la mayor sinergia con otras instituciones del 

medio.  
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Introducción:  



El INTA es un organismo descentralizado y autárquico del estado nacional argentino, creado por el 

Decreto-Ley 21680/56, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La estructura política 

está compuesta por el Consejo Directivo a nivel nacional y los Consejos de Centros Regionales y de 

Investigación, mientras que la estructura ejecutiva comprende a la Dirección Nacional, los Centros 

Regionales y de Investigación, los Programas y Redes.  

Tiene como objetivo: “impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión 

agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el 

mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”. Cuenta con una amplia cobertura territorial 

en todo el país y se encuentra organizado por Centros Regionales e Institutos de Investigación. En 

el caso particular que desarrollaremos el caso de estudio se encuentra situado en el Centro Regional 

Chaco-Formosa (CR), cuenta con una estructura que abarca una Dirección Regional localizada en la 

ciudad de Resistencia, y 5 Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA). Las EEA Colonia Benítez, 

Sáenz Peña y Las Breñas se encuentran en la provincia del Chaco mientras que El Colorado e 

Ingeniero Juárez se ubican en la provincia de Formosa y un Área de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico para la Agricultura Familiar. En dichas Unidades, se encuentran vigentes grupos de 

trabajos para temáticas específicas, en el marco del perfil tecnológico/agropecuario de cada 

Experimental. Se destacan los referidos a producción animal, producción vegetal, forestales, 

mejoramiento y calidad de fibra, protección vegetal, recursos naturales, gestión ambiental, entre 

otros. En cuanto al sistema de extensión y transferencia de tecnología a nivel regional, el mismo se 

asienta sobre: ● 21 Agencias de Extensión Rural (AER, 11 en Chaco y 10 en Formosa), ● 11 Oficinas 

de Desarrollo Rural (ODR, 9 en Chaco y 2 en Formosa), ● 3 Unidades Operativas de Pro-Huerta (UO, 

2 en Formosa y 1 en Chaco) y ● 1 Oficina Metropolitana para el Gran Resistencia (en Barranqueras, 

Chaco). En términos de capital humano, del total de 453 personas que trabajan en el Centro Regional 

Chaco–Formosa, el 65% tiene asiento de trabajo en Unidades de la provincia de Chaco y el 35% 

restante, en la provincia de Formosa. 

 

Programáticamente, en INTA se han formulado para las provincias de Chaco y Formosa 5 

Plataformas de Innovación Territorial (PIT), integrando el accionar institucional en las siguientes 

zonas:  

● Domo Central Chaqueño  

● El Impenetrable  



● Este de la provincia de Chaco  

● Este de Formosa y departamento Gral. San Martín en Chaco  

● Centro Formoseño  

● Chaco Semiárido Salteño-Formoseño  

 

También se han priorizado 9 Proyectos Locales, los cuales se listan a continuación:  

 Aportes tecnológicos a los sistemas de producción ganadera del centro de la provincia de 

Formosa.  

 Fortalecimiento de los sistemas hídricos intraprediales en productores familiares del 

sudoeste chaqueño.  

 Aprovechamiento agroindustrial a la caña de azúcar para el desarrollo rural de Makallé y 

sus zonas de influencia.  

 Coconstrucción de conocimiento e innovación para la adecuación y apropiación de 

tecnologías en los sistemas.  

 Agregado de valor a las producciones de frutas tropicales (banana y mango) de la agricultura 

familiar en el Departamento Pilcomayo, de la Provincia de Formosa, mediante mejoras en 

la etapa de empaque y maduración  

 Manejo sustentable de los sistemas productivos de los pequeños productores de los 

departamentos Pilcomayo y Pilagás.  

 Foresto ganadero sustentable del Impenetrable Chaqueño.  

  Brechas de rendimiento en soja y maíz para el Chaco subhúmedo 

 Diversificación de la oferta forrajera en el Chaco Semiárido. 
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La gestión operativa del Centro Regional Chaco-Formosa se realizará a través del enfoque matricial 

de las mesas de gestión en sus diferentes niveles en la organización, en las cuales se integrarán los 

componentes institucionales para impulsar el aprendizaje continuo y la innovación, con el fin de 

aportar soluciones socio-tecnológicas para la región. Como en todo proceso de toma de decisiones, 

resulta fundamental la planificación, el monitoreo y la evaluación para la priorización de las 

estrategias, en el marco de las actuales herramientas vigentes (Plataformas de Innovación Territorial 

Regionales e Interregionales, Centro Regional Chaco-Formosa Proyectos Locales, y la activa 

participación en Proyectos Estructurales, Proyectos Disciplinarios, Redes Innovación, Plataformas 

Temáticas, Proyectos con financiación externa y convenios). 

 

• Desarrollo: 

El aislamiento y distanciamiento social generados por la pandemia del COVID-19 durante el año 

2020, irrumpió en la dinámica organizacional que se caracteriza por priorizar los diagnósticos 

participativos para las propuestas programáticas. El escenario pandémico y particularmente el 
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distanciamiento social, impuso un escenario desconocido y novedoso, pero que, sobre la base de la 

dinámica y ejercicio institucional que promovía el uso de herramientas de comunicación digital, dotó 

de habilidades que supieron dar con respuestas desde las capacidades organizativas de adaptación 

y recuperación de sus actores para el diseño de los proyectos locales. Estos instrumentos 

programáticos, abordan problemas puntuales y focalizados en los territorios, por lo tanto, se 

configuran con un fuerte componente de extensión y transferencia.  

Fior (2008) describe la tarea del sector de extensión como más permeable que la investigación, 

porque la urgencia de resolver los problemas inmediatos, “cotidianos” de los productores. Entre sus 

valores pueden señalarse: el reconocimiento de la importancia de estar en permanente contacto 

con la realidad productiva agropecuaria y particularmente de la zona en la que cumplían su labor, 

la clara noción de servicio en su tarea con una comunidad, la ponderación de los aspectos 

económicos y financieros que influyen en la adopción de tecnología y la necesidad de realizar 

experimentos de validez local o regional aún en desmedro del rigor estadístico. Por otra parte, 

también desde el INTA se reflexiona el tema de la extensión rural, como una tarea que no es sencilla 

porque se entrecruzan las incertidumbres, la velocidad de los cambios, los conflictos, la pobreza y 

las desigualdades, la inseguridad alimentaria, la falta de sustentabilidad de los sistemas productivos 

y las múltiples complejidades avanzan sobre el conjunto de las sociedades de todo el planeta. 

Catullo (2020), conceptualiza a la extensión rural, como conjunto multidisciplinario (facilitador, 

mediador, educador, capacitador, comunicador, tecnólogo,) propende a gestionar capacidades 

humanas, conceptuales y metodológicas para alcanzar los resultados deseados. Este autor, analiza 

la pregunta que surge desde la misma acción: ¿qué resultados esperamos? Por otra parte, se hace 

necesario definir que la extensión, la asistencia técnica y la transferencia como concepto que si bien, 

tienen muchos puntos en común, difieren en marcos conceptuales y epistemológicos. El acuerdo en 

el que se concluye es el propósito final de la extensión rural para incrementar las capacidades de 

gestión de los recursos disponibles, en un marco de desarrollo sustentable, donde el individuo pasa 

a ser el sujeto y no el objeto de las acciones e intervenciones. 

Desde este lugar protagónico del productor, son numerosos los autores que expresan la necesidad 

de generar procesos participativos y de “apropiación” para el logro efectivo de las acciones de 

extensión. (Gibelli, 2015).  No obstante, es una de las dificultades más importante con la que se 

encuentran los profesionales de la extensión y en el que se ponen en juego destrezas y habilidades 

de los profesionales.  Existen también, diferentes metodologías y estrategias para lograr la 



apropiación de los procesos, pero dada la particularidad de los procesos y las variables intervinientes 

los logros son muy dispares y heterogéneos.  

Otra particularidad de la extensión, está dada por el rol de la a comunicación como base que 

sustenta la extensión y transferencia. En tal sentido, cabe resaltar el rol de las nuevas tecnologías 

que hace más de 20 años se vio fortalecida por el avance de recursos y la apropiación generalizada 

de la población. Catullo (2020), retoma los conceptos vertidos por Espíndola (2005) en la cual explica 

que la e-Extensión comprende “aquellas tareas que se basan en el uso intensivo de TIC supone 

desarrollar muchas de las acciones de forma virtual y a distancia” Esta modalidad, permite realizar 

acciones en tiempo real (por Internet) y con mayor número de participantes en forma simultánea, 

facilita el desarrollo de redes horizontales y adiciona la "multidireccionalidad" en la comunicación. 

No obstante, las dificultades para el acceso masivo, por falta de infraestructura en todo el territorio 

nacional dificulto que algunos sectores de la población y de los profesionales de la institución tengan 

fluidez en el manejo de esta herramienta. 

 

Justamente, en el periodo de ejecución de los proyectos locales, se reforzó como principal estrategia 

fue el uso de recursos digitales a través de TIC´s, y como consecuencia directa tuvo (algunos casos), 

la ampliación de la demanda y audiencia trascendiendo límites geográficos. Sin embargo, pudo 

advertirse un impacto diferencial en función de los objetivos de los proyectos como también de las 

posibilidades de acceso a servicios digitales.  

 

Las redes sociales se constituyeron en el escenario en el que convergieron los productores, 

instituciones y particularmente los profesionales del INTA, a partir de herramientas como los grupos 

de whatsapp, facebook y salas de reuniones (zoom, meet). En palabras de Catullo (2020) este 

espacio fue clave en la participación, la posibilidad de conversar e interactuar, y se constituye en un 

poderoso instrumento de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es decir, los sectores y organizaciones de productores que fueron afectados por la coyuntura, se 

vieron obligados a desarrollar estrategias de supervivencia. Al encontrarse en el territorio, con la 

necesidad de resolver problemas concretos, prevalece el rol protagónico de los productores en las 

propuestas de dichos proyectos, siendo testigos claves de las innovaciones tecnológicas y relatores 

de los sucesos a los técnicos especialistas que no podían estar presencialmente.  



Por otra parte, si bien el trabajo interinstitucional y en redes es una constante en las acciones que 

lleva adelante el INTA, el ejercicio de trabajo en conjunto y mancomunado se puso de manifiesto y 

se vio fortalecido en la etapa de distanciamiento social, dado que las organizaciones del territorio 

acompañaron a los productores de manera tal que las acciones se llevaron a cabo sin altibajos y 

redoblado esfuerzos. 

 

• Conclusiones:  

Los proyectos locales cumplieron con todas sus etapas porque existía un trabajo previo con las 

organizaciones y los productores, se conocía en detalle las necesidades y posibilidades de acción.  

Las tareas realizadas con otras organizaciones compenso la ausencia física de los profesionales del 

INTA y favoreció que otros actores del territorio -principalmente los productores- tomen un rol 

activo. Las situaciones de cambio se ven fortalecidas por contar con estructuras flexibles y la 

preparación correspondiente.  
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i El INTA es un organismo descentralizado y autárquico del estado nacional argentino, creado por el Decreto-
Ley 21680/56, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La estructura política está compuesta 
por el Consejo Directivo a nivel nacional y los Consejos de Centros Regionales y de Investigación, mientras que 
la estructura ejecutiva comprende a la Dirección Nacional, los Centros Regionales y de Investigación, los 
Programas y Redes. (Plan Estratégico Institucional. 2015-2030) 

                                                            


