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Resumen. Este artículo, elaborado de manera colaborativa por investigadoras 

de la Universidad Nacional del Comahue y el CONICET, junto con 

representantes de la Dirección de Agroturismo y Paisajes Culturales de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Centenario, en la provincia 

del Neuquén, tiene como objetivo principal analizar las tendencias en la 

producción, procesamiento y comercialización de alimentos frescos en un 

contexto de expansión urbana e hidrocarburífera. 

Además, se examinarán las propuestas y políticas implementadas a nivel 

provincial y municipal para abordar la problemática agroalimentaria. En 

particular, se presentará la experiencia de acciones desarrolladas en la localidad 

de Centenario, destacando la articulación entre la producción de agroalimentos 

y el agroturismo, con el fin de impulsar iniciativas que fortalezcan la soberanía 

alimentaria en ciudades de mediana escala.  

Abstract. This article, collaboratively prepared by researchers from the 

National University of Comahue and CONICET, along with representatives 

from the Department of Agrotourism and Cultural Landscapes of the 

Secretariat of Environment and Sustainable Development of Centenario, in the 

province of Neuquén, aims to analyze trends in the production, processing, 

and marketing of fresh foods in a context of urban and hydrocarbon 

expansion. 

In addition, the proposals and policies implemented at the provincial and 

municipal levels to address agri-food issues will be examined. In particular, the 

experience of initiatives developed in the town of Centenario will be presented, 

highlighting the link between agri-food production and agri-tourism, with the 

aim of promoting initiatives that strengthen food sovereignty in medium-sized 

cities.  
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Introducción 

Este artículo, elaborado de manera colaborativa por investigadoras de la Universidad Nacional del 

Comahue y el CONICET, junto con representantes de la Dirección de Agroturismo y Paisajes Culturales 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Centenario, en la provincia del Neuquén, tiene 

como objetivo principal analizar las tendencias en la producción, procesamiento y comercialización de 

alimentos frescos en un contexto de expansión urbana e hidrocarburífera. 

Además, se examinarán las propuestas y políticas implementadas a nivel provincial y municipal para 

abordar la problemática agroalimentaria. En particular, se presentará la experiencia de acciones 

desarrolladas en la localidad de Centenario, destacando la articulación entre la producción de 

agroalimentos y el agroturismo, con el fin de impulsar iniciativas que fortalezcan la soberanía alimentaria 

en ciudades de mediana escala. 

En una primera parte del texto, se retomarán los conceptos de agroturismo y su relación con los 

agroalimentos, para comprender la relevancia de tales iniciativas en el marco de una profundización del 

desplazamiento de las actividades sostenidas por pequeños/as productores/as ante el crecimiento 

poblacional y la expansión urbana en el área de estudio y su vinculación con un modelo de desarrollo 

recostado en la producción de hidrocarburos en la provincia del Neuquén. Por otra parte, se recorrerán 

discusiones actuales que ponen el acento en las dinámicas mundiales y regionales del sistema alimentario y 
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la consolidación de circuitos alternativos de producción, procesamiento y comercialización de 

agroalimentos que involucran a una diversidad de actores sociales en territorios de cercanía junto a 

iniciativas de agroturismo. En una tercera parte, se describirán las experiencias recuperadas a nivel local, 

que dan cuenta de las articulaciones entre agentes municipales, familias productoras, huerteras y 

elaboradores/as relacionados/as a la economía popular. 

El trabajo, desde un abordaje cualitativo, sostiene que, aun en un contexto de matriz hidrocarburífera y 

expansión urbana dominante, proyectos de gestión estatal y participación local en urbanizaciones en 

crecimiento, construyen una trama socioproductiva que potencia al agroturismo y la agroecología como 

herramientas para la defensa de las tierras productivas y como soporte para la soberanía alimentaria.  

Este artículo se enmarca en un proyecto de innovación titulado “Red de Agroturismo inteligente en la 

provincia de provincia del Neuquén”, focalizado en la producción agroalimentaria y agroecológica a través 

de la mejora en la calidad y en las oportunidades comerciales para los/as productores/as y 

elaboradores/as artesanales a través del agroturismo, promoviendo, centralmente, la generación de 

ingresos para las familias rurales. 

Se retoman como fuentes primarias, entrevistas realizadas entre mayo de 2023 y diciembre de 2024 de 

forma presencial y virtual con personal del equipo técnico del Centro de Formación Profesional 

Agropecuaria Nº2 (de ahora en más CFPA Nº2) y con personal de la Dirección de Agroturismo y Paisajes 

Culturales de Centenario y la Dirección de Agricultura Urbana de Neuquén. 

Las observaciones y el trabajo de campo realizado en los predios productivos y las rondas de 

conversaciones e intercambio con los/as productores/as así como con agentes estatales, ha sido un 

soporte central en la indagación. Asimismo, se han sistematizado datos de los Censos Nacionales de 

Población, Hogares y Viviendas 2001, 2010 y 2022 e información de la Encuesta Permanente de Hogares 

(INDEC) y del Censo Nacional Agropecuario de las últimas tres décadas. Asimismo, se retomaron datos 

cualitativos y cuantitativos que proporcionó la Dirección de Agroturismo y Paisajes Culturales de 

Centenario.  

Circuitos alternativos en el sistema agroalimentario e iniciativas de agroturismo  

Tal como se adelantó en la introducción, este trabajo se inscribe en una línea de investigación recorrida en 

el norte de la Patagonia, en la que se sostienen articulaciones con los gobiernos locales, en una 

preocupación conjunta con atender el fortalecimiento del agroturismo desde políticas estatales ante la 

pérdida de tierra productiva destinada al cultivo de alimentos frescos. 

Cabe señalar que, desde las últimas décadas del siglo XX, en el norte de la Patagonia en general y en 

Neuquén en particular, se ha profundizado la histórica explotación extractivista de petróleo y gas que se 

expande junto a la especulación inmobiliaria en áreas agrarias de los valles irrigados. El megaproyecto 

Vaca Muerta, desde el acuerdo Ypf-Chevron aprobado en la Legislatura de Neuquén en el año 2013, 

representa en Neuquén la consolidación de un modelo de desarrollo nodal para la economía neuquina, 

dado que dicha área constituye el “yacimiento de gas y petróleo no convencional (el segundo más grande a 

nivel mundial en gas y el cuarto en petróleo), y que debe ser explotado mediante la tecnología de fracking, 

es decir mediante fractura hidráulica” (OPSUR, 2020). Los departamentos de Añelo y Confluencia de la 

provincia de Neuquén, área de estudio en la que se localiza Centenario, resultan la puerta de entrada al 

megaproyecto de Vaca Muerta. En estos departamentos, ubicados en el margen inferior y medio del río 

Neuquén, bordean el río locaciones de empresas de servicios petroleros y predios dedicados a producción 

de peras, manzanas y cerezas para la exportación, así como al cultivo de hortalizas y pequeñas huertas 

familiares (Rodríguez y Trpin, 2025).  
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Las tendencias en los últimos años advierten la pérdida de hectáreas destinadas a la fruticultura y a la 

horticultura: según un análisis del CNA (Censo Nacional Agropecuario) 2018 realizado por Tiscornia y 

Taranda (2021), se advierte comparativamente la pérdida de EAP en la provincia en general. 

Considerando el total de las explotaciones censadas entre el CNA 2002 y el de 2018, se advierte la 

desaparición de 1.995 EAP. Desde el CNA 1988 la diferencia se amplía a 3.068 EAP. Si analizamos las 

EAP con límites definidos, en el CNA 2002 se registraron 2.198 EAP y en el CNA 2018 solo 1.706, una 

disminución del 22,38 %; tomando en cuenta el CNA 1988 la disminución de EAP es del 32 % (p. 341). 

Es de destacar que el mayor retraimiento de EAP se da en el rango de 1-20 ha, lo cual indica el paulatino 

retroceso de la presencia de pequeños/as productores/as. De los datos registrados en el CNA 2018, se 

advierte que la producción de alimentos frescos cultivados –que abarca horticultura y fruticultura– tuvo 

un marcado retroceso. De 1.396,1 ha de cultivo de hortalizas registradas en 2002, en 2018 se relevaron 

469,8 ha; mientras que la superficie implantada de frutales pasó de 9.512,2 ha a 7.737,5 para el mismo 

período (Trpin, 2025). 

Mapa 1: Localización de circuitos productivos en el Departamento Confluencia, Neuquén 

 

En este contexto, tal como desarrollaremos, se dirimen iniciativas de agroturismo a pequeña escala que se 

presentan como alternativas de sustento económico para pequeños/as productores/as y elaboradores/as 

de agroalimentos. 

Las propuestas relacionadas al agroturismo se inscriben en una perspectiva situada en los territorios que 

atiende prácticas vinculadas al disfrute de la naturaleza y el aire libre, asociado a turistas y/o 

recreacionistas con cierta cultura ambiental y que buscan experiencias turísticas de cercanía diferentes al 

turismo masivo tradicional. Como mencionan los autores De Rojas y Camarero (2008), los/as visitantes 

buscan cada vez más una experiencia total que incluya ocio, cultura, educación e interacción social; y en 

este sentido, recorrer predios productivos o ferias de productores/as involucran cada uno de estos 

aspectos. Este turismo no pretende en forma parcial o completa sustituir la actividad agrícola o de 
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producción de agroalimentos, ya que en muchas ocasiones se considera una actividad complementaria, 

que da lugar a una multifuncionalidad del espacio rural (Rodríguez, et al; 2020). 

Tal como se refleja en las iniciativas que serán descriptas, la emergencia del agroturismo representa un 

bienestar económico y un proyecto de vida en tanto se complementan la oferta (unidad productiva donde 

se establece el servicio/producto turístico) y la demanda (turistas y consumidores/as), pero también en la 

concepción de resguardo del agro. Partimos de considerar una oferta integrada a la producción primaria 

y/o productos con agregado de valor, de acuerdo a las características de quienes producen y viven en el 

lugar donde se gesta el agroturismo, como así también abrir la promoción de experiencias que incluyen la 

interpretación de los procesos productivos. 

Según Pinnasi (2024) las ruralidades expresan realidades diversas y contradictorias, algunos territorios 

atraviesan escenarios donde se inducen procesos de valorización turística con la reivindicación de 

identidades. En algunos casos, priman los beneficios económicos asociados a una oferta de turismo rural, 

que, sobre la base de determinados atributos, compite en un mercado de referencia; mientras que, en 

otros casos, prevalecen los fines culturales, de la mano del sentido de lugar, el arraigo y el espacio vivido 

de los mismos locales, que deciden de forma comunitaria impulsar este tipo de iniciativas. 

Para el caso de la región Confluencia de la provincia de Neuquén, las actividades de agroturismo resultan 

recientes en su articulación con circuitos productivos locales. Se destaca la caracterización del agroturismo 

en torno a tres elementos: 

-la viabilidad económica de circuitos alimentarios alternativos. Las posibilidades de venta directa y 

valorización de producción y consumo local se relacionan con modalidades de abastecimiento de 

alimentos que conectan producción y consumo y que están basadas en valores éticos, el empleo de 

prácticas amigables con el medio ambiente y el acortamiento de los eslabones desde el/la productor/a 

al/la consumidor/a o la consumidora. (Craviotti, 2023) 

-el acceso a alimentos sanos. La creciente demanda de alimentos sanos y seguros por parte de visitantes y 

consumidores/as se vincula con cambios en los patrones de consumo de la población urbana y 

periurbana. Se observa la emergencia de circuitos alimentarios más saludables por parte de 

elaboradores/as y productores/as. 

-el rol protagónico de anfitriones/as locales. La revalorización de lo que el/la habitante rural o 

periurbano/a es y conoce se pone en juego en espacios de encuentro como ferias o los predios 

productivos. Se construye una figura de intérpretes del entorno e intermediarios del vínculo alimentos-

naturaleza-cultura a través de una historia y experiencias productivas. 

Como se refleja, la alimentación cobra importancia desde una trama de productores/as y elaboradores/as, 

procesos productivos, productos y consumidores/as. Pero también, en un marco más amplio, el 

agroturismo se constituye en la contracara de la intensificación de la producción y consumo de 

agroalimentos industrializados, dado que se recuesta en dinámicas productivas alternativas a pequeña 

escala (Rossi, 2023; Pazmiño, Concheiro y Wahren, 2017). Las mismas, relacionadas a la venta de 

productos de cercanía y sustentadas en el trabajo familiar, se expandieron en ciertos puntos de la 

Argentina con el acompañamiento del estado, desde el soporte técnico, la disposición de tierras y semillas 

para cultivar y el asesoramiento en el procesamiento, de modo de atender necesidades alimentarias locales. 

Aguirre considera que estas propuestas productivas provienen “de los sujetos, de las instituciones, 

impulsadas por las políticas públicas (…) y por las organizaciones sociales” (Aguirre, 2022, p. 226) en una 

dirección común para mejorar el consumo de alimentos sanos. Desde estas líneas de estudio es posible 

analizar el agroturismo y su articulación con nuevos hábitos y dinámicas alimentarias alternativas a los 

sistemas agroalimentarios mundiales. 
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Consideramos que dichas tendencias son analizadas desde abordajes que posan su mirada en la 

alimentación como hecho social total a partir de la reactualización de la discusión sobre qué comemos -en 

el marco de la expansión de diferentes subculturas alimentarias (veganos, ketos, ayurvédicos, etc.), el 

crecimiento de los movimientos ambientalistas y el aumento de enfermedades asociadas a la comida- 

(Aguirre, 2024). Específicamente, durante el período de pandemia por COVID 19, fueron enriquecedores 

los trabajos que se detuvieron en el origen de los alimentos y en las transformaciones de los consumos, 

poniendo de relieve las estrategias que pequeños/as productores/as, campesinos/as y huerteras urbanas 

desplegaron en los territorios con el propósito de garantizar la producción de agroalimentos y el 

sostenimiento del abasto, en un contexto de restricciones de circulación y de cuidados sanitarios (Wahren, 

2020; Salvia, Britos y Díaz-Bonilla, 2020). Dichas prácticas se consolidaron diferenciadas de un esquema 

productivo basado en la agricultura “industrializada”, desestacionalizada, caracterizada por el uso 

intensivo de insumos y de técnicas de precisión, concentración y estandarización de los alimentos. Parte 

de estas líneas de trabajo, coinciden en advertir los límites y las consecuencias territoriales, ambientales y 

para la salud del sistema agroalimentario mundial, basado en la producción concentrada de monocultivos, 

la utilización de agroquímicos a escala y la dependencia de semillas transgénicas. El sistema 

agroalimentario refuerza su expansión en el aumento de volúmenes de alimentos destinados a poblaciones 

localizadas en distantes y diversos puntos del mundo, pero centralmente dirigidos a países como Estados 

Unidos, China, Rusia y la Unión Europea.  

La promoción de políticas focalizadas y orientadas a la producción y al abastecimiento de agroalimentos 

frescos y sanos se relacionan a “sistemas de producción, elaboración, distribución y consumo de 

alimentos alternativos basado en la relación directa entre productores y consumidores, con participación 

de pequeños productores y elaboradores, gobernanza y articulación en red de los actores” (Crotta, 

Cendón y Bruno, 2024, p. 4). Dentro de las alternativas productivas se ubican experiencias de producción 

y procesamiento de agroalimentos a pequeña escala que se destinan para el autoconsumo y la venta de 

cercanía en el mercado local o regional, las cuales se constituyen en circuitos definidos por Craviotti como 

“modalidades de abastecimiento de alimentos que conectan producción y consumo y que están basadas en 

valores éticos (…), el empleo de prácticas amigables con el medio ambiente (…) y el acortamiento de los 

eslabones desde el productor al consumidor” (2023, p. 10). Estas experiencias acompañan (y en muchos 

casos articulan con) las luchas y demandas de organizaciones de productores y campesinos “que aún en 

sus diferentes tendencias (más “progresista” o más “radical”) plantean distintos tipos de cuestionamientos 

y alternativas al régimen alimentario corporativo” (Arzeno, 2022, p. 65). 

Como parte de este contexto, situamos la producción y procesamiento de agroalimentos a pequeña escala 

en la región Confluencia, dinámica sostenida desde políticas locales y en respuesta a las necesidades de 

alimentación de las poblaciones cercanas. Entendemos por pequeña escala la producción familiar de 

agroalimentos que se destina para el autoconsumo y la venta de cercanía en el mercado local o regional, 

los cuales se constituyen en circuitos alimentarios alternativos.  

La organización y la comercialización también son aspectos que interesan en este trabajo. Las ferias que se 

desarrollan funcionan como espacios de organización comunitarias y comercialización, estas se consideran 

una estrategia que redimensiona los espacios de venta y contribuyen a la generación de ingresos 

adicionales para los/as pobladores/as rurales (Blanco y Masís, 2010); teniendo así un impacto socio-

económico y cultural tanto al interior de las unidades domésticas de producción del feriante como en las 

localidades donde se realizan. Como afirman las autoras referenciadas, esta forma de comercialización 

representa también una resistencia al modelo de territorialización del supermercado y el agronegocio; la 

feria expresa la lucha por defender un modo de vida en el campo.  García Guerreiro y Wahren (2014) 

sostienen que las estrategias y resistencias campesinas se manifiestan también en la defensa no mercantil 

de la diversidad biológica y productiva, tal es así que la feria representa un claro ejemplo de ello, al 
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promover el rescate de saberes a partir de encuentros y talleres; el cuidado del ambiente mediante la 

utilización de tecnologías agroecológicas; la organización de la economía con base en las necesidades 

familiares y/o comunitarias, y la búsqueda de intercambios más justos entre productores/as y 

consumidores/as en el marco de redes de comercialización alternativa. 

En este sentido, el principio agroecológico es muy importante, ya que constituye una de las bases sobre las 

que se asientan estos espacios de promoción de un sistema de producción que proporciona alimentos sin 

residuos de agroquímicos, que respeta los ciclos de la naturaleza y los conserva frescos y nutritivos. Las 

ferias se constituyen, además, como circuitos cortos de comercialización debido al estrecho contacto que 

existe entre el/la propio/a productor/a y las personas consumidoras ante la ausencia de 

intermediarios/as. Según Anello, M et al (2020) estos circuitos cortos de comercialización refieren a 

modalidades de comercialización directa entre productores/as y consumidores/as, que disminuyen la 

distancia física (con producciones locales, de cercanía) y la brecha social (reconociendo el valor del trabajo 

local, autogestivo; promoviendo la construcción de redes territoriales y la vinculación interinstitucional). 

La ausencia de intermediarios/as en estos circuitos, como así también el estrecho contacto entre 

productor/a y consumidor/a, permite que esto/as últimos/as puedan conocer lo que compran desde su 

fase inicial, aprendiendo cómo fue producido, por quiénes y en qué condiciones. 

Crecimiento poblacional, profundización de la pobreza y demanda de alimentos en Neuquén 

El acceso a los alimentos frescos resulta una demanda creciente en ciudades que se expanden al compás 

de actividades nodales como la hidrocarburífera en el norte de la Patagonia. 

En la provincia de Neuquén, los últimos censos muestran su acelerado crecimiento poblacional: es la 

segunda provincia con mayor incremento en el país. Si se observan los censos nacionales de los años 2010 

y 2022 el crecimiento de habitantes fue del 32%, representando la provincia el 1,6% del total de la 

población nacional en 2022, al ocupar el decimoquinto lugar entre las 24 jurisdicciones del país.  

Gráfico 1. Población total de la provincia de Neuquén, censos nacionales 2001, 2010 y 2022 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén, elaborado en base a los Censos 
Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001, 2010 y 2022 
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El departamento Confluencia de la provincia contiene la mayor densidad poblacional. El crecimiento de 

este departamento tuvo una variación relativa del 29.3 % entre los años 2010 y 2022, en parte motorizada 

por la atracción que la explotación hidrocarburífera generó para migrantes internos e internacionales. 

Gráfico 2. Población total del departamento Confluencia de la provincia de Neuquén, censos nacionales 

2001, 2010 y 2022 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén, elaborado en base a los Censos 

Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001, 2010 y 2022 

Del departamento Confluencia, la ciudad más poblada es Neuquén Capital con 288.896 habitantes, 

seguida por Plottier con 52.190 y Centenario, que cuenta con 48.721 personas (Dirección Provincial de 

Estadística y Censos de la provincia del Neuquén, 2024). En un diario local, el intendente de Centenario 

afirma que la ciudad "ha crecido en función de Vaca Muerta en los últimos años, el crecimiento fue 

exponencial, debido al petróleo y el gas" (Vaca Muerta News, 2021, p.1). De esta acelerada expansión 

poblacional, derivan nuevos desafíos a escala local, entre los que se encuentran las demandas de viviendas, 

el acceso a servicios y el abastecimiento de alimentos, entre otras.   

La expansión poblacional del área se ha centrado en la conurbanización de Neuquén, caracterizada por 

una profunda segregación urbana y por la ampliación de desigualdades. Tal como señalan Perren, Lamfre 

y Pérez (2022), la capital provincial se ha expandido hacia el oeste y también a través de las principales 

rutas que la unen con las ciudades de Plottier, Cipolletti y Centenario, lo que generó  

inconvenientes para el conjunto de aglomeraciones involucradas, entre los que se destacan la pérdida de 

suelo agrícola ante la expansión urbana, la creciente especulación inmobiliaria, el asentamiento de personas 

en áreas de riesgo y los problemas ambientales que todo ello trae consigo (p. 225). 

Por otra parte, advirtiendo procesos de profundización de desigualdades en el crecimiento de las ciudades, 

cabe retomar algunos datos vinculados a la pobreza e indigencia en Neuquén. Según información 

recabada en la Encuesta Permanente de Hogares del primer semestre del año 2023, para el departamento 

Confluencia podemos tomar como referencia la tendencia que refleja el índice de pobreza en el 

aglomerado Neuquén-Plottier, el cual alcanzó a 34.3% de personas y a un 6.8% de personas en situación 

de indigencia (INDEC, 2024). Al año siguiente, el porcentaje de pobreza incluía de forma ascendente a un 

40,4 % de los habitantes del conglomerado, mientras que un 11.6% quedaron registrados como indigentes 

(Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, 2024). 
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Desde los datos podemos advertir cómo procesos de mayor consolidación urbana y crecimiento 

poblacional, en el marco de la dinámica económica que deriva de actividades expansivas como la 

hidrocarburífera, han conllevado transformaciones poblacionales y mayores brechas sociales. A ello se 

agregan también conflictos ambientales por el uso y acceso a recursos como la tierra y el agua, 

especialmente para las economías agrícolas que garantizan alimentos frescos en cercanía (Pérez, 2021). 

Dichas tendencias son observadas en otras territorialidades que analizan la gentrificación y las 

transformaciones en la producción de agroalimentos y de hábitos alimentarios. Tal como señalan 

Hernández-Cordero y Vázquez-Medina:  

Nos encontramos entonces en un momento coyuntural de cambio en los sistemas alimentarios que está 

estrechamente vinculado con la transformación poblacional de algunos núcleos urbanos. Somos testigos de 

cómo los sistemas alimentarios son atravesados por distintos procesos sociales que evidencian no solo su 

agotamiento en las fases que los constituyen, sino también una reconfiguración profunda que ha 

involucrado acciones ciudadanas, estatales y de agentes privados. Dichas acciones, en muchos casos, 

también han favorecido inequidades estructurales que condicionan el acceso a ciertos alimentos (2024: 9).  

En este contexto de expansión urbana y acrecentamiento de la pobreza, problematizar a escala regional 

cómo producir y acceder a alimentos resulta necesario: ¿qué circuitos sostienen el cultivo de alimentos? 

¿En qué condiciones se realiza? ¿Qué iniciativas estatales permiten garantizar agroalimentos? 

A nivel local y provincial, en otros trabajos (Rodríguez y Trpin, 2023 y Trpin, 2025) hemos dado cuenta de 

las tramas institucionales que sostienen estrategias de promoción de huertas urbanas y periurbanas en 

momentos de crisis alimentaria como la pandemia por COVID 19, iniciativas que constituyeron una 

alternativa de autoconsumo y venta de cercanía especialmente para sectores más empobrecidos. 

Según un funcionario público de la provincia del Neuquén, la agricultura urbana, permite a la población el 

acceso a alimentos de calidad, sanos, de cercanía, que enriquecen nutricionalmente y garantizan el 

autosustento, la generación de empleo y aportan a la economía de muchas familias que producen de 

manera sostenible en los barrios de la ciudad de Neuquén y en el territorio provincial (Neuquén Informa, 

2024). 

Desde áreas a nivel local como la Dirección de Agricultura Urbana de la ciudad de Neuquén, se señala que 

este sector se expandió con el fin de promocionar la autoproducción de alimentos sanos, naturales, sin 

comprometer el medio ambiente y contribuyendo a la economía familiar: “el objetivo es ayudar a cada 

persona cuyo interés sea cultivar su huerta y en caso de excedentes, habilitar la venta en circuitos de la 

economía social” (entrevista realizada el 31/07/2020).  

En esta línea de promoción de la agricultura urbana, desde el 2017 por ejemplo, se realiza en Neuquén 

capital la “Feria de la agricultura urbana neuquina” junto a huerteros/as urbanos/as de las ciudades de 

Neuquén, Centenario y Senillosa. Dicho espacio, sostenido por PRODA (Programa de Desarrollo 

Agroalimentario de Neuquén), garantiza el encuentro y fortalecimiento de las economías familiares 

vinculadas a la producción primaria de agroalimentos en áreas más urbanas de la provincia de la que 

participan 13 huertas protegidas y 30 emprendedores/as (Neuquén informa, 2024).  

En este circuito se venden plantines de producción agroecológica de distintas variedades de tomates, 

berenjenas, pimientos, rúcula, albahaca, lechuga, acelga, variedades de zapallos, pepinos, mostazas y todas 

las hortalizas de estación, además de plantas aromáticas, florales, ornamentales, cactus, suculentas, todas 

cultivadas por huerteros/as urbanos/as vinculados/as a la producción agroecológica, local, segura y 

sustentable (Diario Río Negro, 2024).   

Tal como desarrollaremos en el próximo apartado, las iniciativas de producción a escala local se 

multiplican en el departamento Confluencia cuya población, tal como hemos indicado, creció 
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exponencialmente junto a los índices de pobreza. Al compás del acrecentamiento en cantidad de 

habitantes, las demandas de alimentos frescos no logran satisfacerse desde las producciones agrarias 

regionales, las cuales se ven trastocadas por la expansión urbana y los efectos territoriales y ambientales 

del megaroyecto de Vaca Muerta. Cabe considerar, tal como adelantamos, que en el departamento 

Confluencia las unidades productivas -conocidas como chacras y destinadas a la fruticultura y 

horticultura- se redujeron en un 11% entre los años 2008 y 2018 (Censo Nacional Agropecuario 2008 y 

2018), siendo relevante el dato de que, en Neuquén, la superficie neta implantada con frutales de pepita y 

carozo disminuyó en un 30,73 %, unas 2.459 ha. según el último censo agropecuario (Tiscornia y Taranda, 

2021).  

La necesidad de problematizar la producción de agroalimentos en Neuquén se anuda inexorablemente en 

la región con procesos de desagrarización en los espacios rurales, temática que desde el año 2024 se 

retomó en agendas estatales provinciales y municipales expresadas, por ejemplo, en la Mesa de Producción 

Regional Confluencia de Neuquén. En encuentros mensuales realizados en distintos municipios del 

departamento Confluencia, se discutió la promoción de circuitos de producción, procesamiento y venta 

de cercanía articulados con el agroturismo, tal como se advierte en otros espacios de América Latina y 

Argentina. 

Agroturismo, agroecología y producción de alimentos: un proyecto municipal en la ciudad de 

Centenario 

En nuestro estudio, tal como adelantamos, nos centramos en el análisis del agroturismo desde el norte de 

la Patagonia, específicamente el departamento Confluencia en Neuquén, el cual constituye una 

territorialidad particular, al representar una de las áreas de mayor transformación en la Argentina, dada la 

cercanía al megaproyecto de Vaca Muerta y las visibles y aceleradas consecuencias ambientales y 

poblacionales que conlleva. En esta área, la producción de alimentos se presenta como una iniciativa de 

borde, en relación a los limitados espacios disponibles que, acompañados por los gobiernos provincial y 

municipales, contienen alternativas a pequeña escala. Dichos nichos pueden enmarcarse en espacios 

periurbanos que resisten a los procesos extractivistas, en tanto “territorios de borde” (Barsky, 2015) o 

áreas de transición que articulan dinámicas rurales y urbanas (Garay, 2001), especialmente desde la 

horticultura orientada por la transición agroecológica.  

Las experiencias recorridas instalan un debate que sitúa a los agroalimentos en el centro: productores/as y 

elaboradores/as de alimentos y mujeres huerteras han tramado redes que involucran a técnicos/as 

vinculados al PRODA, al Consejo Provincial de Educación de Neuquén y a áreas municipales. 

Como parte de este contexto, situamos la producción y procesamiento de agroalimentos a pequeña escala 

en la región Confluencia, dinámica sostenida desde proyectos productivos y educativos focalizados y en 

respuesta a las necesidades de alimentación de las poblaciones locales.  

Para el caso de la región Confluencia de la provincia del Neuquén, las actividades de agroturismo se 

vinculan a la producción de agroalimentos frescos y de agregado de valor, constituyéndose experiencias de 

organización, producción y comercialización diversas. Si bien desde hace más de dos décadas surgieron 

emprendimientos de agroturismo en el área indagada, en otro contexto de crisis frutícola regional, cobra 

relevancia la variedad y expansión de la actividad en los últimos años. Se trata de más de veinticinco 

productores, que en su mayoría viven los predios productivos/chacras, que combinan trabajo familiar y 

que con una o dos generaciones de consolidación de la actividad productiva primaria deciden 

complementar con la actividad agroturística. Las actividades productivas que se combinan con el turismo 

son: granja, fruticultura, horticultura, apicultura, hongos, dulces y conservas, bebidas fermentadas, 

deshidratados, planificación, nueces, chocolates, chacinados y casas de té. Algunos de los predios 
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productivos trabajan en un formato convencional, otros agroecológico y otros orgánico, también algunos 

menos combinan métodos. Los visitantes y turísticas provienen de la región en su mayoría, con un perfil 

centrado en familias y escuelas con fines didácticos y recreativos.  

En el municipio de Centenario, se crearon en el año 2024 las direcciones de Agroturismo y de Paisajes 

Culturales y de Agroecología, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esta 

área está integrada por un equipo de trabajo interdisciplinar que tiene como propósitos centrales brindar 

alimentos de cercanía y estación para la comunidad, la creación y puesta en valor de las Áreas Naturales y 

Patrimonio Cultural y la ampliación y formalización de la oferta Agroturística y la vinculación institucional 

(Dirección de Agroturismo y Paisajes Culturales, 2024). 

Desde esta línea de trabajo, durante el año 2024 se sostuvieron acciones concretas que permitieron la 

articulación directa entre productores/as y elaboradores/as de agroalimentos y consumidores/as y la 

promoción del agroturismo:  

-actividades entre gestoras de comedores populares de la ciudad y productores/as. En jornadas de trabajo 

intensivas, se realizó la recolección de frutas en chacras productivas, las cuales fueron donadas para 

consumir en fresco o para la elaboración de dulces de frutas de estación. Los dulces fueron realizados en 

las cocinas de los comedores y en una sala de elaboración de alimentos de la municipalidad. También se 

gestionó que el personal de los comedores populares de la ciudad pueda acceder gratuitamente al carnet 

de manipulación de alimentos, donde se reciben las herramientas básicas para poder garantizar la 

seguridad e inocuidad de los alimentos. 

-ferias de productores/as y elaboradores/as de alimentos llamada “Almacente”, que se proyecta un 

crecimiento desde la cantidad de personas que asisten. En el año 2025 se inició un ciclo de ferias los días 

viernes en diversos puntos de la ciudad y dentro de los predios productivos. En ambas experiencias 

fueron convocadas las familias y emprendimientos que están dedicados a la producción de alimentos 

agroecológicos o en transición, así como elaboradoras/as de alimentos que den cuenta de la producción 

regional y aquellos emprendimientos que elaboren o construyan artesanías que tengan mínimo impacto 

ambiental y que estén en relación con la alimentación sana y cuidado del ambiente y de la salud. 

-equipamiento y habilitación de una sala municipal de agroalimentos. Se realizaron cursos de formación 

para las elaboradoras/as de agroalimentos con mínimo procesamiento y se articuló con organismos 

nacionales y provinciales para la asistencia técnica. 

-actualización y ampliación de la oferta agroturística para la habilitación y reglamentación de la actividad a 

partir de un trabajo que regule y formalice la actividad en la ciudad. Se realizó un relevamiento y visitas de 

los emprendimientos agroturísticos consolidados y potenciales de la ciudad (dieciocho emprendimientos 

de los cuales tres cuentan con habilitación), así como talleres de sensibilización sobre habilitaciones y 

fiscalización coordinado en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén.  

Asimismo, resulta interesante la organización de ferias en los últimos diez años con participación de 

productores/as y elaboradores/as del corredor productivo observado. Las Ferias de productores y 

eventos programados como la Feria de la Tierra a tu Mesa, Feria Franca de Productores y Artesanos de 

San Patricio del Chañar, Festival Manduca, Maridar, Almacente y actualmente la Feria “El frutazo” que se 

realiza en el predio de la Universidad pública de la misma región cobran relevancia como impacto social y 

económico. Estos espacios constituyen una posibilidad de comercialización directa y asociación del valor 

agregado y la experiencia turística.  

Por otra parte, desde el municipio se alentó el acompañamiento de la Red de Agroturismo conformada 

por familias productoras dedicadas a la elaboración de alimentos, productos naturales y anfitriones 

agroturísticos. Esta red, conformada en el año 2023, nuclea personas de las localidades Centenario y Vista 
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Alegre en tanto corredor unificado por lo productivo y social. Se trabajó en conjunto para la creación de 

proyectos de ordenanzas, ferias itinerantes y la habilitación de cocinas para la elaboración de 

agroalimentos. 

Respecto a la relación con comedores comunitarios, cabe destacar que, desde la Dirección de Agroturismo 

y Paisajes Culturales, se señala que, ante el corte de partidas presupuestarias nacionales destinadas a la 

provisión de alimentos para comedores populares, cambió la dinámica de distribución alimentaria, por lo 

que la demanda de insumos debió atenderse desde circuitos locales. Cabe vincular, además, el crecimiento 

de la pobreza, lo que conlleva a mayores requerimientos de platos de comida en comedores barriales. 

Según relata uno de los agentes que conforma el equipo de trabajo en la Dirección, gestoras de 

comedores indican en marzo del 2024 que:  

las familias vivían con el sueldo hasta el día 15 y desde el 15 en adelante empezaron a recurrir a los 

comedores, ese número iba aumentando y pasaban de dar 200 platos de alimentos a resolver una demanda 

mucho más grande” (entrevista realizada el 9/12/2024).  

Esta demanda para el sostenimiento de comedores involucró la urgencia de recurrir a productores/as 

locales para proveer alimentos frescos, sostener capacitaciones para la manipulación y elaboración de 

agroalimentos y reforzar contactos con organismos provinciales que acompañaran la organización de 

huertas comunitarias.1 

Por otra parte, las políticas de fortalecimiento de la producción de agroalimentos está focalizada en 

expandir la relación con consumidores/as a través del agroturismo y las ferias locales (realizadas en el 

predio de la Chacra municipal de Centenario, predios de las chacras de los y las productores/as de la red, 

Universidad del Comahue, y la Feria de Semillas desarrollada en el establecimiento Buena Vida cercana a 

la localidad de Centenario). Dichas iniciativas se caracterizan por la combinación de: proximidad, 

territorio y agroecología.  

Los productos que venden y elaboran son variados, entre ellos nueces y productos derivados, vinos, 

conservas, frutas y verduras de estación, huevos, preparados de hierbas medicinales y hongos, como los 

productos más destacados. Forman parte de la Red de Agroturismo los emprendimientos Viñas 

Constanza, Familia Zucchini Chacra 42 y Chacra 47, estos dos últimos productores frutícolas; Granja 

Avícola La Canela, La Teresita Campo, productores de gírgolas, Mi Pueblo envasados artesanales y Vuela 

Alto. 

Desde el acompañamiento y el asesoramiento de técnicos/as y agentes estatales, se ha propiciado una 

proyección que atiende dispositivos de producción, elaboración y comercialización asociativa que aborden 

los circuitos cortos de comercialización y el derecho a la alimentación saludable a precios justos. Desde 

una reorientación productiva que alienta la transición agroecológica, se plantean retos socioeconómicos y 

ambientales que involucran modelos productivos y consumidores/as atentos/as a los precios de los 

productos que circulan en el mercado y dispuestos/as a trasladarse a los predios productivos y a ferias de 

cercanía.  

Las disputas en torno a los modelos de desarrollo regional atraviesan la localidad, siendo una 

preocupación a nivel local los efectos del crecimiento poblacional marcado por desigualdades:  

con el aumento de la población se necesitan más alimentos y cómo se defiende la tierra, el agroturismo la 

 
1En Centenario fueron identificados 19 comedores y merenderos, algunos dependientes de organizaciones sociales y otros de 
organizaciones barriales. La cantidad de usuarios/as diarios en los comedores y merenderos es de 1126. A esto debe sumarse la 
cantidad de beneficiarios/as a los/as que asiste el Municipio (Desarrollo Social) a través de los módulos de alimentos: 250 familias 
por mes, además de los Centros de asistencia a la niñez municipal (CANM) que rondan 100 niños/as y 30 adultos/as. 



“Vemos la posibilidad de defensa de la tierra productiva”: agroalimentos y agroturismo desde experiencias locales en el norte de la Patagonia 

 

 
 
 

ISSN: 2014-2714 72 

 
 
 

vemos como una posibilidad de defensa de la tierra productiva 2 (entrevista a referente de la Dirección de 

Agroturismo y Paisajes Culturales realizada el 9/12/2024).  

Además del agroturismo, otra de las líneas de acción de la Dirección de Agroturismo ante el avance de la 

presión inmobiliaria sobre tierras productivas, fue la creación de Áreas Naturales Protegidas Municipales, 

con el fin de delimitar sectores de ribera lindantes a las chacras productivas que no podrían lotearse, 

además de alentar la protección patrimonial de los canales de riego y de drenaje, fundamentales para la 

circulación de agua para el cultivo de agroalimentos a pequeña escala. Este sistema de riego artificial se ve 

afectado significativamente ante la urbanización en áreas productivas. 

En síntesis, a escala local es posible advertir políticas focalizadas que atienden la articulación entre 

productores/as locales, elaboradores/as de agroalimentos en un interés por propiciar circuitos de 

comercialización de cercanías desde ferias y venta directa en predios productivos. Por otra parte, la 

urgencia alimentaria de sectores empobrecidos se canaliza, en parte, en el abastecimiento de comedores y 

en habilitaciones de elaboradores/as que acercan cultivos locales con consumidores/as y elaboradores/as 

desde la promoción de alimentos frescos y sanos.  

Conclusiones 

En el escrito hemos caracterizado el crecimiento poblacional del departamento Confluencia en Neuquén 

al compás de transformaciones territoriales marcadas por la consolidación de la explotación 

hidrocarburífera y la expansión de emprendimientos inmobiliarios. Esto conlleva a una paulatina pérdida 

de tierras irrigadas destinadas históricamente a la producción frutícola y hortícola, complejizando la 

creciente demanda de agroalimentos a nivel regional, demanda que no logra satisfacerse desde los cultivos 

de cercanía. 

En este contexto, la promoción estatal a nivel provincial y local de circuitos alternativos de agroalimentos, 

en paralelo a la elaboración y comercialización de alimentos en espacios de cercanía, marcan una 

tendencia acrecentada en las últimas décadas en el país y en América Latina. Dichos procesos evidencian 

la necesidad de productores/as familiares, emprendedores/as, huerteras y elaboradores/as de generar 

ingresos y ofrecer alimentos sanos y frescos en un contacto directo con consumidores/as preocupados/as 

por conocer el origen de lo que compran y aquejados/as por los precios.  

Hemos sistematizado políticas focalizadas que visibilizan una agenda vinculada a los agroalimentos en 

relación a la promoción del agroturismo, especialmente en ciudades de la región de mediano alcance que 

han experimentado tres tendencias vinculadas: acelerado crecimiento poblacional, aumento de la pobreza 

y reducción de la disponibilidad de tierras para el cultivo que puedan satisfacer demandas de alimentos 

frescos. En este marco, experiencias como las motorizadas por la Dirección de Agroturismo y Paisajes 

Culturales de la Municipalidad de Centenario, se encuentran orientadas a brindar alimentos de cercanía y 

estación para la comunidad y la ampliación y formalización de la oferta agroturística y de ferias que 

permitan el acceso a agroalimentos.  

El crecimiento de ciudades de mediano alcance como Neuquén capital y Centenario conlleva sostener 

debates sobre las orientaciones productivas agrarias, dado que, tal como señala Delgado Ramos “los 

asentamientos urbanos modelan, en cierto sentido y medida, las dinámicas territoriales y los ritmos de las 

emisiones directas e indirectas asociadas a la alimentación, más allá de sus propias fronteras” (2013, p. 77). 

Para el autor, la agricultura urbana y peri-urbana juega un rol central en tanto permite “cerrar” 

parcialmente el ciclo de los nutrientes y del agua (reduciendo con ello los impactos ambientales al 

absorber parte de los residuos orgánicos y de las excretas de dichos asentamientos), así como reducir  

 
2 Expresión que se recupera para el título de este trabajo manifestada por una referente de la Dirección de Agroturismo y Paisajes 
Culturales del municipio de Centenario.  
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la distancia recorrida de parte de los alimentos que demandan los sistemas urbanos, además de que 

posibilita la conformación de redes sociales y permite revertir, al menos en un grado relativo, las 

desigualdades sociales de acceso a alimentos básicos que aún persisten en particular en ciudades de países 

pobres (p. 90). 

En el territorio analizado, atraviesan los circuitos alternativos de agroalimentos iniciativas agroecológicas 

combinadas con proyecciones de soberanía alimentaria. Tal como señala Pinto, las iniciativas 

agroecológicas, desde esta perspectiva, problematizan los aspectos sociopolíticos, socioambientales y 

culturales involucrados en los procesos de alimentación (producción, procesamiento, distribución, 

elaboración y consumo de alimentos), “haciendo hincapié en la constitución soberana de dietas 

variadamente adecuadas a cada grupo humano específico, basada en su agroecosistema local e historia 

simbólica y socioeconómica particular” (2021, p. 72).  

Los retos en materia alimentaria a nivel regional y local involucran la necesaria articulación de 

instituciones públicas, organizaciones sociales y de productores/as, agentes estatales y a la ciudadanía en 

general, asesorando y acompañando tanto a productores/as como a consumidores que puedan, por 

ejemplo, utilizar las ferias como espacio público con múltiples funciones que trascienden la mera 

comercialización de productos. Estos espacios junto al agroturismo, tal como indican Blasón, Molares y 

Ladio, son también espacios que promocionan la agrobiodiversidad y permiten  

conservar conocimientos y transmitirlos a otras personas (McMillen, 2012; Hurrell et al., 2016; 

Puentes, 2019), así como también actualizarlos o reinventarlos (...) son sistemas dinámicos, 

modificados tanto por las personas que lo integran, como por variables de origen sociocultural y 

ambiental (2023, p. 2).  

Adquiere relevancia el rol de la organización de las familias productoras a través de sus espacios 

asociativos y de vínculos sectoriales o instancias de agregación por temáticas específicas. Estos espacios 

como la Red de Agroturismo, sostenidos a lo largo del tiempo con mayor o menor fortaleza, dan la 

posibilidad de visibilizar problemáticas, necesidades y proyectos ante diferentes instancias 

gubernamentales tendientes a generar condiciones para sostener sus actividades de producción y 

comercialización o bien los recursos e infraestructura vinculados a la actividad. En este sentido, el 

agroturismo pone de manifiesto estas situaciones al tomar como base material y simbólica recursos, 

actividades y procesos productivos y sociales.  

Asimismo, cabe destacar que, a nivel local, la promoción de ferias y agricultura urbana y periurbana 

ensambladas al agroturismo reflejan necesidades alimentarias y la proyección del turismo ligado a las crisis 

de la producción agraria tradicional (Rodríguez, 2020). El agroturismo, en particular, se presenta como 

una alternativa no agraria que busca la permanencia de los sujetos rurales y periurbanos y la 

complementariedad de servicios turísticos con la producción. Las diversas experiencias pueden 

enmarcarse en procesos más amplios, por un lado, un proceso de segmentación de motivaciones en 

contraposición a un turismo masivo y estandarizado propio de un capitalismo tardío (Lash y Urry, 1997; 

Rodríguez, 2020), y, por otro lado, procesos de desagrarización y ruralidades multifuncionales. 

En el corredor productivo en el que se localiza Centenario, el agroturismo se consolida como una 

actividad económica que se observa en vinculación a la producción y comercialización de agroalimentos, 

así como un fenómeno social de (re) conocimiento, y ampliación de saberes, costumbres y prácticas 

culturales de los pueblos. Sumado a ello, las tendencias actuales de consumo incluyen productos de 

mercados de cercanías, elaborados artesanalmente y mínimamente procesados. Cobra importancia el 

contacto directo con el/la productor/a y el acceso a información sobre la forma de producción y 

elaboración de los productos a adquirir. Se integran, de esta manera, en una compleja trama 

productores/as, elaboradores/as de agroalimentos, procesos productivos, productos y consumidores/as.   
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En síntesis, se considera al agroturismo como una práctica socioeconómica que busca combinar el 

turismo y la producción, a partir de la permanencia de las personas que trabajan la tierra y la 

complementariedad de servicios turísticos y el agro. Es decir, la conexión entre la movilidad de personas 

provenientes de diversas localidades y la actividad agropecuaria, llevada adelante por productores/as 

locales. En este sentido, el agroturismo no se agota en la oportunidad de ingresos complementarios que 

facilite la permanencia productiva de explotaciones rurales a pequeña y mediana escala, sino que incluye 

una experiencia educativa y la interpretación de procesos productivos. Así, estas tendencias permiten 

analizar las porosidades de la dualidad campo ciudad, ya que muchos de ellos son predios que se 

encuentran en áreas de borde o periurbano. El agroturismo busca, de esta manera, fortalecer la vida rural 

y del periurbano y se conecta al fenómeno del turismo de proximidad, apelando a la cercanía de los 

espacios y actividades como expresión de un turismo que previo a la pandemia no había alcanzado 

visibilidad pública ni académica (Cañada, et al. 2022).  

Por último, cabe reafirmar que la circulación de saberes e historias les confieren a estos espacios 

alternativos funciones educativas, las cuales debieran constituir un eje transversal, en tanto acciones 

pedagógicas integrales que orienten la “construcción de una perspectiva agroecológica que alcance a todos 

los ámbitos de la educación formal y no formal” (Pinto, 2021, p. 88). El agroturismo constituye 

potencialmente un nudo central en dichas posibilidades educativas, al poner en valor la territorialidad e 

historicidad de la diversidad productiva regional, al tener en consideración la localidad como eje 

articulador entre tramas urbanas, periurbanas y rurales. 
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