
EL ALGARROBO: 
UN TESORO ESPERANDO SER DESCUBIERTO

EN EL CHACO PARAGUAYO

 Bajo el implacable e incansable
sol del chaco, se alza
escondido a plena vista un
tesoro vegetal que muy pocos
pobladores conocen. Con
ramas cubiertas de espinas y
desafiando al árido suelo, se
extienden cientos y cientos de
árboles de algarrobo. En el
basto suelo chaqueño, donde
la sequía reina, esta semilla se
erige como una oferta de
nutrición y éxito económico
para los pobladores de la
región.
 El árbol del algarrobo, un
testigo de primera mano de los
desafíos climáticos de la región
chaqueña esconde en su fruto
muchas veces desperdiciado
un valor nutricional importante,
pero sobre todo muchas veces
desconocido. Esta oleaginosa
es rica en proteínas, fibra y
antioxidantes; pudiendo ser
consumida tanto por animales
como por humanos. No
obstante, el valor del fruto del
algarrobo no se limita a los
aspectos nutricionales. 

Axel Nahuel Torres Barros - Universidad Autónoma de Asunción

Este sobreviviente que se
adaptó al clima de la región
occidental puede representar
una oportunidad de negocios
para los pobladores. La
comercialización del fruto del
algarrobo como materia prima;
y posteriormente a la
industrialización como harina
de algarrobo, ante la creciente
demanda de harinas vegetales
y suplementos nutricionales,
podría ser la piedra angular de
una nueva economía en la
región.
 El algarrobo es una planta
característica 

del chaco paraguayo, de
corteza resistente y levemente
espinosa, se muestra como la
región, robusta y resiliente.
Codiciada y cultivada por la
sombra que cobija bajo sus
ramas a pobladores nativos,
extranjeros y animales sin
distinción. Indistintamente al
motivo, extensas zonas de la
región occidental se
encuentran recubiertas por
este árbol cuyos beneficios no
son remotamente explotados. 



  Los aportes nutricionales de las semillas y las vainas de la fruta del algarrobo se han
estudiado en los últimos años. Según Gamarra (2020) los aportes de hierro y calcio;
sumado al aporte energético de esta oleaginosa hacen de ella un alimento muy
beneficioso para la alimentación tanto animal como humana. Ya sea que se consuma el
futo como un alimento alternativo a los tradicionales o manera de suplemento
alimentario los beneficios que puede tener son bastos.
 Las cualidades virtuosas de las semillas y las vainas hacen que aparezca en la ecuación
una nueva variable; las oportunidades de negocios. En el centro de la región chaqueña,
ya existen empresas que compran estas para su industrialización. Si bien los costos son
variables y relativamente bajos para la compra de materia prima, es una actividad
comercial que podría generar un impacto bastante positivo en la zona. Analizando
rápidamente este nuevo mercado podemos observar los siguientes espacios en la
cadena de producción surgidos del proceso industrial. Tenemos en primer lugar a los
cosechadores y recolectores de estos frutos, una tarea simple, pero para la cual se
requiere un gran número de trabajadores. Como la temporada de alta producción suele
aparecer lluvias que favorecen la fermentación de estas, descartando su uso industrial.

Debemos considerar también ya en el proceso industrial la división de las ramas de
procesamiento. Las numerosas propiedades de este fruto lo tintan como beneficioso
para el consumo humano; sin embargo, también se ha usado ya desde hace décadas
como alternativa a la pastura para el ganado en épocas de sequía. La inclusión de este
superalimento a los balanceados de alimento de ganado implica un gran beneficio,
integra minerales valiosos, haciendo que aumente la proporción de estos en los totales
nutricionales. Además, debemos considerar que los costos de esta materia prima son
muy bajos, permitiendo que el margen de ganancias sea bastante holgado. 
 Una institución que ya ha visto la oportunidad ignorada muchas veces en el algarrobo
es la cooperativa Fernheim, que ya en 2016 había realizado pruebas de la inserción de
las vainas y semillas del árbol en un balanceado de alimentación vacuna de alto
rendimiento.

 Otro aspecto muy destacable de este alimento es la transformación de la materia
prima en harina de algarrobo. Esta sería una alternativa libre de gluten que puede
usarse como sustituto o suplemento en la alimentación cotidiana. A esto se debe sumar
en la consideración que los productos que surgen a partir de esta elaboración como el
“expeller” de algarrobo también pueden ser comercializados. 
 En cuanto a otras formas de procesamiento, podemos citar la inclusión a barras
proteicas y el procesamiento tradicional que se le da, por ejemplo, en la argentina. Allí,
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina lanzó en el 2019 una
ficha sobre el algarrobo en el cual hace referencia sobre el arrope de algarroba,
también llamado algarrobina, de la cual dice que es un líquido dulce oscuro y espeso
que se obtiene al cocinar en agua las vainas de algarrobo, permitiendo la concentración
de azúcares. Se hierven las vainas a fuego lento para ablandarlas. Cuando están listas,
se sacan y se las muele bien en el mortero. Se forma una pasta jugosa que se cuela, se
recoge el jugo en una olla que se hace hervir hasta que quede de color marrón y se
espese un poco. Se lo retira del fuego y se deja enfriar. Queda casi como una miel. Se
guarda en botella para conservarlo bien.
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 En el ambiente casi inhóspito y desafiante del Chaco, el algarrobo se presenta como un
valioso recurso vegetal, brindando tanto nutrición como oportunidades económicas a
los habitantes locales. Su fruto, abundante en proteínas, fibra y antioxidantes, posee un
potencial aún sin explorar tanto en la alimentación humana como animal. Además, la
industrialización de esta planta en forma de harina y otros productos derivados podría
impulsar una nueva economía regional, con lentitud y curiosidad ya se están
investigando su potencial, y la diversidad de productos derivados, como las barras
proteicas y el arrope de algarroba, añaden valor a este recurso natural, oculto, pero de
gran valía. 
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