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¿Qué estrategias son las que mejor funcionan en la zona? Lo 
más relevante de la jornada de la Red de Manejo de Plagas de 
Aapresid en Bandera.

Manejo de rama negra en
 Bandera, Santiago del Estero 
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El 15 de noviembre tuvo lugar 
en Bandera una nueva jornada 
testimonial de la Red de Manejo de 
Plagas de Aapresid (REM). Con más 
de 70 asistentes, el evento apuntó 
al manejo de Rama negra (Conyza 
sp.), una maleza que se creía 'con-
trolada' en la zona pero que tras las 
reiteradas sequías que impidieron 
la siembra de cultivos de invierno, 
rebrotó con todo con las primeras 
lluvias de primavera. 

La jornada tuvo lugar en la 
Estancia la Ponderosa, uno de los 
sitios de la Chacra Aapresid Bande-
ra, proyecto que lleva más de 10 
años reuniendo a productores, 
empresas y especialistas para 
desarrollar soluciones a problemá-
ticas locales. Justamente, la Cha-
cra transita su cuarto ciclo de tra-
bajo, y en este tramo el foco está 
puesto en las malezas problemáti-
cas. “Estamos estudiando los pul-
sos de emergencia y dinámica 
poblacional de las principales male-
zas, así como estrategias de mane-
jo en distintos escenarios de inten-
sificación”, adelantó Stefani Kern, 
Resp. de desarrollo de la Chacra.

A lo largo de la jornada se habló 

de calidad de mezclas de aplica-
ción de la mano de Mariano Luna 
(Rizobacter) y se recorrieron par-
celas demostrativas con distin-
tas estrategias químicas de la 
mano de Eduardo Cortés (asesor 
especializado en malezas) y de las 
empresas sponsors de la REM.

“Rama negra parecía un proble-
ma controlado pero los últimos 
mapas de la REM muestran su pre-
sencia en cerca de 20 millones de 
has en todo el país, disputando el 

podio de las más expandidas con 
Yuyo colorado”, abrió Cortés y 
agregó: “detrás de este comporta-
miento se ocultan varias causas: 
desconocimiento sobre el compor-
tamiento de las malezas, manejos 
simplificados, crecientes resisten-
cias, y el abuso de estrategias quí-
micas mal aplicadas”. 

Ya sobre las parcelas demostra-
tivas, repasó los puntos claves para 
el manejo de la maleza:
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1- Conocer la maleza y la histo-
ria del lote. 

El monitoreo es clave para 
identificar qué especies de rama 
negra tengo en el lote, detectar 
presencia de resistencias y conocer 
la dinámica poblacional.

Rama negra tiene característi-
cas que la vuelven complicada: 
capacidad de volar de hasta 1500 
mts., alta capacidad de coloniza-
ción y habilidad competitiva. Tiene 
pilosidad y una capa serosa que 
recubre las hojas que dificulta la 
absorción de activos (siendo clave 
el uso de surfactantes en las aplica-
ciones).

A su vez existen dos especies a 
diferenciar, C. bonariensis o suma-
trensis, siendo la segunda la más 
problemática y la de mayor disper-
sión en nuestro país. Por otro lado, 
tiene varios pulsos de emergen-
cia en el año: “conocer cuando 
ocurren estos pulsos es clave para 
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actuar a tiempo”, remarcó Cortés. 

“En cuanto a resistencias, ade-
más de las confirmadas a glifosato 
y ALS, hoy vemos a campo que 
muchos de los productos que se 
usan como postemergentes 
(como 2.4D y PPO) están 

fallando”, advirtió Cortés. 
(ver gráfico)

2- Estrategias químicas: “resi-
duales y un doble golpe certero”

“El uso de residuales en pree-
mergencia es fundamental en 

+ BI) marcaron la diferencia, 
evidenciando un mayor control de 
nuevas camadas de la maleza. 
(Foto 1 y 2)  

En cuanto a tratamientos de 
barbechos intermedios, el mejor 
control se logró con las mezclas 
que incluyeron triazinas, y sien-
do una zona sin presencia de resis-
tencia a ALS preemergentes, tam-
bién funcionaron bien las mezclas 
con este grupo químico. Yendo a los 
tratamientos de postemergencia, 

clas de bajo impacto ambiental o 
EIQ, un aspecto clave a tener en 
cuenta a la hora de elegir activos”, 
explicó Juan Cruz Tibaldi de la REM. 
Por último, una serie de parcelas se 
reservaron para que las empresas 
sponsors de la REM presenten 
sus productos orientados a rama 
negra. 

Entre las conclusiones más 
relevantes, los tratamientos mos-
traron que las parcelas que reci-
bieron ambos tratamientos (BL 

rama negra”, destacó. Una vez 
emergida, por el tipo de maleza y 
sobre todo ante condiciones de 
estrés térmico o hídrico, el control 
se complica.  

“Llegado el caso de requerir 
controles en post emergencia, la 
mejor estrategia es el doble 
golpe, pero esto no equivale a 
hacer dos aplicaciones sucesivas. 
El doble golpe debe planificarse y 
ejecutarse como tal, definiendo 
dosis, estado de la maleza y 
espaciamiento entre controles. 
En líneas generales, no deben 
transcurrir más de 7 días entre el 
primer y segundo control”. 

También es importante revisar 
las dosis y las mezclas de acti-
vos: “nos estamos quedando cor-
tos con las dosis en productos 
como paraquat, donde 2 lt ya es 
poco. Y estamos mezclando en el 
tanque hasta 7 productos, cuando 
lo mejor es dividir las aplicaciones”, 
advirtió. 

Otra recomendación en post 
emergencia: aplicar la mayor 
cantidad posible de sistémicos. 
“Los productos de contacto necesi-
tan una maleza chica y descubier-
ta. No es el caso, por ejemplo, de 
lotes saliendo de maíz tardío. Otro 
punto es el momento de aplica-
ción”. Aquí Cortés fue categórico: 
“debe aplicarse aun cuando las 
condiciones no son las mejores. La 
aplicación que se hace tarde, es 
la peor”.

Durante la recorrida se compa-
raron distintas estrategias quími-
cas sobre barbecho de maíz tar-
dío. Las mismas incluyeron barbe-
chos largos en preemergencia 
de la maleza basados en glifosato 
(2.5 l/ha), 2.4D (1.6 lt/ha), con y 
sin atrazina (1 kg/ha), seguidos en 
algunos casos por un doble golpe 
con glufosinato de amonio (2 
lt/ha), carfentrazone (100 cc/ha) o 
paraquat (2 lt/ha), a los 12 días. 

En otro grupo de parcelas, se 
acompañó este barbecho largo 
(BL) con un barbecho interme-
dio (BI) aplicado a los 60 días. 
“Estos segundos tratamientos 
incluyeron distintas mezclas de 
activos con el foco puesto en mez-
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el doble golpe de glifosato 
+2.4D (con o sin residual) y 
paraquat tuvo buenos resultados

El técnico concluyó que es fac-
tible el manejo de esta maleza 
en planteos de siembra directa 
aplicando los criterios anteriores 
para el manejo químico, pero siem-
pre complementando con prácticas 
como: uso de cultivos de cober-
tura, la correcta elección de gené-
tica, la planificación de rotacio-
nes y el uso de buenos coadyu-
vantes.  

 
Mezclas de calidad.

Una de las claves para que el 
control químico sea efectivo es la 
correcta preparación de las mez-
clas en el tanque. Mariano Luna 
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(Rizobacter) repasó los puntos 
claves a tener en cuenta para 
lograrlo. 

“Lo primero es conocer la cali-
dad agua, concretamente dureza, 
pH y turbidez. Para corregir la dure-
za y llevarla a valores aceptables 
(por debajo de los 200 ppm) es 
clave agregar compuestos que 
secuestren las sales, pero siempre 
verificando que en el camino el pH 
no caiga por debajo de 5.5”. En 
caso de tratarse de aguas turbias, 
la recomendación es el filtrado 
previo ingreso al tanque, colocan-
do filtros de carga en la manguera y 
en la bomba de la máquina.

  
La correcta agitación de la 

mezcla dentro del tanque es la 
segunda cuestión a considerar: 

“hay productos que desde las com-
pañias no fueron diseñados pensa-
dos para ser mezclados - como 
sólidos y las suspensiones concen-
tradas -, por lo que siempre debe 
asegurarse una recirculación míni-
ma del 10% con a tanque lleno”. 

Por otro lado, debe asegurarse 
un correcto orden de carga de 
cada producto. “Conviene agrupar 
los productos en dos categorías. 
Primero, según rangos de pH en los 
que trabajan, yendo desde los más 
alcalinos a los más ácidos. A su vez, 
dentro de cada grupo, ordenar por 
solubilidad, empezando desde los 
más insolubles (sólidos) a lo más 
solubles (líquidos)”.

Por último destacó el uso de 
surfactantes. “Microemulsiones, 
alcoholes buenos o compatibilizan-
tes de mezclas, que pueden ser 
útiles para mezclas como glifosato 
+ 2,4D”. 

Analizando las mezclas aplica-
das en las parcelas demostrativas, 
Luna destacó que la de atrazina 
sólida, 2,4D amina y glifosato pota-
sico es la más compleja de lograr y 
explicó que el orden de carga para 
este caso debería ser: surfactante, 
atrazina, 2,4D y al final glifosato, 
porque si bien es sólido, acidifica 
mucho el pH.

Fuente: Prensa Aapresid
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Estuvieron presentes las orga-
nizaciones que participan del pro-
yecto, la Cooperativa Agropecuaria 
Apícola y Granjera Semillero Figue-
roa Ltda., de la localidad de Quimi-
lioj, y la Cooperativa Avellaneda, 
de la localidad de Icaño, junto a re-
presentantes de las instituciones 
que las apoyan: INTA Santiago del 
Estero, INTA Quimilí, Ministerio de 
Producción de la Provincia, Facul-
tad de Agronomía y Agroindustria 
de la UNSE e INASE.

El Clúster de Alfalfa de Santiago
cierra una exitosa etapa y
proyecta nuevos objetivos

El Clúster Semillero de Alfalfa 
es un proyecto iniciado en 2015 
que se desarrolló a partir de un in-
tenso proceso que incluyó la orga-
nización de los productores, la recu-
peración de la variedad Salinera 
INTA, la incorporación de la meca-
nización para mejorar los procesos 
y el acompañamiento de importan-
tes instituciones nacionales y pro-
vinciales para potenciar la produc-
ción de semilla de alfalfa fiscalizada 
en la provincia de Santiago del Este-
ro que abastece el consumo en la re-
gión.

Desarrollo de la jornada
La jornada de trabajo comenzó 

con la presentación del trabajo del 
clúster a través de una línea de 
tiempo con todos los hitos destaca-
dos, a cargo de Mónica Cornacchio-
ne, del INTA Santiago.

 A partir de esta primera exposi-
ción, las autoridades presentes die-
ron sus impresiones sobre el desta-
cado trabajo del clúster, tanto a ni-
vel organizacional como técnico.

A continuación, se realizó la pre-
sentación del informe final del pro-
yecto de segunda generación, acti-

En las instalaciones del Vivero San Carlos, se realizó la reunión de cierre 
del proyecto de 2da generación del Clúster Semillero de Alfalfa de Santiago 
del Estero "De artesanal a mecanizado: mejora en el proceso de producción, 
limpieza y clasificación de semilla de alfalfa en zonas incluidas en el Clúster 

Semillero de alfalfa de la Provincia De Santiago del Estero", 

Por: Carlos Gómez – INTA EEA SE

Tuvo como moderadores a los in-
genieros agrónomos Mario Mondi-
no, director y referente técnico en 
algodón del INTA Santiago, Pablo 
Ceraolo, promotor asesor de Cam-
bio Rural, y Pablo Tomsic, asesor 
privado, quienes fueron acompa-
ñados por la jefa de AER Fernán-
dez, Ing. Agr. Silvia Correa.

Los participantes fueron pro-
ductores de grupos de Cambio Ru-
ral de la zona de trabajo de las AER 
Fernández y Santiago-Banda, de 
las organizaciones de productores 
APRA y APAZ V, profesionales ase-
sores de Cambio Rural, CREA y de 
APAZ IV, además de técnicos de la 
Dirección de Agricultura de la Pro-
vincia, investigadores del INTA, el 
equipo técnico de la AER Fernández 
y asesores privados.

Entre los temas tratados estu

vieron el análisis de costos di-
rectos e indirectos para la produc-
ción en surco estrecho y convencio-
nal y las expectativas de precios y 
rendimientos para campaña 2023-
2024.

Luego se trabajó en grupos para 
construir un costo con todas las acti-
vidades vinculadas, acompañados 
de un moderador. Más tarde reali-
zaron las exposiciones grupales en 
plenario.

El taller tuvo una activa partici-
pación de todos los productores, 
desde los mayores a los más jóve-
nes, con una interacción muy rica 
entre ellos.

Hacia el final, Mondino compar-
tió datos sobre las perspectivas cli-
máticas, en el contexto de la cam-
paña algodonera ya comenzada, pe-
ro que viene retrasada por la se-

go. También presentó la ten-
dencia de precios a nivel nacional y 
mundial, donde se observan pre-
cios al alza.

El referente técnico del INTA en 
algodón también expuso datos com-
parativos de un trabajo que se vie-
ne realizando sobre la diferencia-
ción en la calidad de la fibra de algo-
dón entre las zonas productoras de 
riego y de secano, con indicadores 
de fibras de mayor homogeneidad 
entre las de riego y más disparidad 
entre las de secano, aspecto que 
puede servir para plantear una de-
nominación de origen que caracte-
rice al algodón de la zona del río Dul-
ce, un trabajo en el que participa-
rían INTA, INTI, el Gobierno de la 
Provincia y las organizaciones de 
productores.

Como cierre, se planteó cómo 
continuará el seguimiento con los 
productores algodoneros, siendo 
que es una actividad muy impor-
tante para la provincia y el país, 
donde Santiago del Estero ocupa el 
primer lugar en la producción. 

En este sentido, técnicos y pro-
ductores indicaron evidencias de la 
presencia del picudo en algunas zo-
nas, por lo que se programaron visi-
tas para monitorear la situación 
conjuntamente entre INTA, 
SENASA, la Provincia y las organi-
zaciones de productores.

Más información: 
correa.silvia@inta.gob.ar

Costos de producción en
el cultivo del algodón 

En la sede de la Agencia de Extensión Rural Fernández,
se realizó el Taller "Costos de producción en el cultivo del algodón", 

organizado por el INTA Santiago del Estero y Cambio Rural,
del que participaron 25 productores y

profesionales de la zona de riego del río Dulce.
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vidad que estuvo a cargo de: Móni-
ca Cornacchione, coordinadora del 
clúster; del Héctor Sandez, presi-
dente de la Coop. Figueroa; de José 
Salvadores, representante del Mi-
nisterio de Producción ante el Clús-
ter; del Juan Gómez, presidente de 
la Coop. Avellaneda; de Ariel Ta-
mer, técnico del INTA; del promotor 
asesor de Cambio Rural, Adrián 
Massa; y de Eugenia Toselli y Fer-
nando Galizzi, de la FAyA-UNSE.

Más tarde se produjo un rico in-
tercambio entre los presentes so-
bre la experiencia del clúster y se 
realizó un taller con una metodolo-
gía dinámica que permitió observar 
las luces y sombras del trabajo con-
junto y donde se puso en valor la 
pertenencia de cada integrante del 
clúster desde el lugar en que parti-
cipa.

El cierre estuvo a cargo de Ma-
ría Soledad Ferrari, coordinadora 
del equipo técnico de las Iniciativas 
de Desarrollo Territorial del Progra-
ma PROSAP-DIPROSE, del Ministe-
rio de Economía de la Nación, quien 
destacó los logros de esta expe-
riencia y los avances alcanzados en 
esta etapa que se cierra.

Impresiones de los 
participantes
Cornacchione destacó que la jor-

nada fue altamente positiva porque 
no sólo se realizó el cierre del pro-
yecto, sino que también se dejaron 
planteadas algunas líneas sobre có-
mo continuar.  La coordinadora téc-
nica del proyecto señaló que uno de 
los logros principales fue la ejecu-
ción casi total de las actividades 
propuestas, con diversas inversio-
nes para las cooperativas y los 
avances en la superficie sembrada 
de los semilleros de ambas coope-
rativas. 

Al mismo tiempo, la referente 

en alfalfa del INTA Santiago consi-
deró que “el inicio de una nueva eta-
pa encuentra al clúster ante desa-
fíos como el de continuar produ-
ciendo en el ambiente semiárido 
con la variabilidad climática que lo 
caracteriza, en un contexto de pro-
blemas de disponibilidad de agua 
en los sistemas de riego de los de-
partamentos Figueroa y Avellane-
da, que generan inestabilidad e in-
certidumbre en los rindes de la pro-
ducción futura y deterioran la con-
dición de suelos que se salinizan en 
condiciones sin riego”. 

La especialista destacó la deci-
sión de producir el cultivar Salinera 
porque “responde técnicamente a 
su adaptación a estas condiciones li-
mitantes, tanto hídricas como edá-
ficas (salinidad) en un ambiente 
desfavorable para otros cultivares”. 
En este sentido, puso en valor la 
promoción permanente desde 
INTA de propuestas tecnológicas 
que tienen en cuenta la sustentabi-
lidad ambiental, económica y so-
cial.

 Por su parte, Ferrari remarcó 
que desde el PROSAP “estamos con-
tentos de haber apoyado esta expe-
riencia desde sus comienzos y ver 
este clúster consolidado, conclu-
yendo esta segunda etapa en don-
de se puso en foco en mecanizar los 
procesos de acondicionamiento de 
las semillas”. Y continuó, “estamos 
muy satisfechos con los resultados, 
con los aprendizajes logrados en es-
te período, tanto en el plano de la 
organización institucional, como en 
el plano productivo”.

La coordinadora del equipo téc-
nico de las Iniciativas de Desarrollo 
Territorial del PROSAP-DIPROSE pu-
so en valor el entramado institucio-
nal del Clúster de Alfalfa de Santia-

Presidieron esta reunión, la coordinadora del equipo técnico de las Iniciativas 
de Desarrollo Territorial del Programa PROSAP-DIPROSE, del Ministerio de 
Economía de la Nación, María Soledad Ferrari; el director del INTA Santiago, 
Mario Mondino; la decana y vice decana de la FAyA-UNSE, Miryam Villareal y 
Judith Ochoa; el director de Agricultura, Wilson Michelini; los presidentes de 
las cooperativas de Figueroa y Avellaneda, Héctor Sandez y Juan Gómez; la 
coordinadora técnica del Clúster, Mónica Cornacchione, del INTA Santiago; y 
el facilitador técnico provincial de las Iniciativas de Desarrollo de Clusters y 
Micro Regiones del DIPROSE, Pablo Usandivaras.

go del Estero porque “es muy rico 
en instituciones, con la parte priva-
da con las cooperativas y sus pro-
ductores, la parte científico-
tecnológica a través del INTA y la 
Universidad Nacional, el gobierno 
provincial y nosotros a nivel nacio-
nal; todas las instituciones con sus 
distintas especialidades, trabajan-
do en forma colectiva y contribu-
yendo a un objetivo común, que es 
lo que más valoramos”.

El presidente de la Coop. de Fi-
gueroa destacó que “esto nos cam-
bió la forma de producir, porque an-
tes producimos hasta una hectárea 
y de forma individual. Después co-
menzamos a producir de forma con-
junta en superficies más grandes 
para poder mecanizar y de esa for-
ma mejorar y aliviar el trabajo sa-
crificado que significa tener la semi-
lla de alfalfa en la bolsa”. Sandez re-
marcó que “la calidad de vida de los 

asociados de la cooperativa ha me-
jorado mucho porque se ha empe-
zado a producir a otro nivel, a ma-
yor escala y eso ha mejorado los in-
gresos de la economía de las fami-
lias”.

Por su parte, Juan Gómez, pre-
sidente de la Coop. de Avellaneda, 
indicó que “han sido muy impor-
tantes las experiencias y los bene-

ficios que tenemos a partir de esto, 
como por ejemplo tener todos los 
elementos para la certificación de 
las semillas, mantener la pureza y 
poder reproducirlas con el acompa-
ñamiento técnico del clúster, más 
los elementos para la clasificación 
de las semillas y su embolsado; to-
dos elementos indispensables para 
mantener la calidad”.

Los ocho años de trabajo en el 
marco del clúster desde 2015 per-
miten afirmar que la propuesta de 
producción de semilla, comple-
mentada con la producción de far-
dos, es técnicamente viable con la 
performance de este material y, 
desde el punto de vista económico, 
esta actividad ha generado ingre-
sos seguros para los asociados de 
las cooperativas.

Más información:
cornacchione.monica@inta.gob.ar
clusteralfalfa.sde@gmail.com

Mónica Cornacchione

Soledad Ferrari

Héctor Sandez

Juan Gómez
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Más información:
cornacchione.monica@inta.gob.ar
clusteralfalfa.sde@gmail.com

Mónica Cornacchione

Soledad Ferrari

Héctor Sandez

Juan Gómez
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Presentan el primer mapa de
la calidad de la soja argentina

Un equipo de investigación –integrado por especialistas del 
INTA y de Acsoja – evaluó la calidad de porotos de soja en 

ocho zonas productivas del país. Resultados preliminares de
terminaron que existen diferencias significativas entre algu
nas regiones respecto a promedios de proteína, aceite y Pro

fat –suma del contenido de proteína y aceite promedio–.

La soja, uno de los pilares fun-
damentales de la economía nacio-
nal, fue objeto de un exhaustivo es-
tudio llevado a cabo por el INTA jun-
to con el apoyo de la Asociación de 
la Cadena de la Soja Argentina 
(Acsoja). El objetivo de este traba-

jo ha sido generar el primer mapa 
nacional de la calidad de soja, a par-
tir de muestras obtenidas de pro-
ductores, mediante la gestión con 
las agencias de extensión de INTA, 
cuyos datos de calidad han sido geo-
posicionada y extrapoladas con téc-

nicas de geomática.
De acuerdo con Diego José 

Santos –especialista del INTA Para-
ná, Entre Ríos, y uno de los autores 
del estudio– hasta la fecha, no se 
había llevado a cabo una evalua-
ción integral de la calidad de los gra-
nos de soja evaluados con mues-
tras de productores genuinos en las 
diversas regiones productoras de la 
Argentina. “Esta información es 
esencial para el posicionamiento de 
la harina de soja en los mercados in-
ternacionales y el aumento del va-
lor agregado del producto”, expre-
só.

El equipo de investigadores del 
INTA, en colaboración con agencias 
de extensión de ocho regiones del 
país, estableció una red de mues-
treo y análisis de granos de soja re-
colectados en campos de producto-
res de todas las regiones sojeras. 
“Durante la primera etapa del estu-
dio, se recolectaron muestras de so-
ja junto con información detallada 
sobre las variedades utilizadas, las 
fechas de siembra, la dosis y el tipo 
de fertilizante utilizado y la ubica-
ción geográfica de los lotes de pro-
ducción”, señaló Juan Martín Enrico 
–especialista del INTA Oliveros, 
Santa Fe– y añadió que los resulta-
dos fueron caracterizados por un Fuente: Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados

https://laboratoriosalap.com.ar/



14

Presentan el primer mapa de
la calidad de la soja argentina

Un equipo de investigación –integrado por especialistas del 
INTA y de Acsoja – evaluó la calidad de porotos de soja en 

ocho zonas productivas del país. Resultados preliminares de
terminaron que existen diferencias significativas entre algu
nas regiones respecto a promedios de proteína, aceite y Pro

fat –suma del contenido de proteína y aceite promedio–.

La soja, uno de los pilares fun-
damentales de la economía nacio-
nal, fue objeto de un exhaustivo es-
tudio llevado a cabo por el INTA jun-
to con el apoyo de la Asociación de 
la Cadena de la Soja Argentina 
(Acsoja). El objetivo de este traba-

jo ha sido generar el primer mapa 
nacional de la calidad de soja, a par-
tir de muestras obtenidas de pro-
ductores, mediante la gestión con 
las agencias de extensión de INTA, 
cuyos datos de calidad han sido geo-
posicionada y extrapoladas con téc-

nicas de geomática.
De acuerdo con Diego José 

Santos –especialista del INTA Para-
ná, Entre Ríos, y uno de los autores 
del estudio– hasta la fecha, no se 
había llevado a cabo una evalua-
ción integral de la calidad de los gra-
nos de soja evaluados con mues-
tras de productores genuinos en las 
diversas regiones productoras de la 
Argentina. “Esta información es 
esencial para el posicionamiento de 
la harina de soja en los mercados in-
ternacionales y el aumento del va-
lor agregado del producto”, expre-
só.

El equipo de investigadores del 
INTA, en colaboración con agencias 
de extensión de ocho regiones del 
país, estableció una red de mues-
treo y análisis de granos de soja re-
colectados en campos de producto-
res de todas las regiones sojeras. 
“Durante la primera etapa del estu-
dio, se recolectaron muestras de so-
ja junto con información detallada 
sobre las variedades utilizadas, las 
fechas de siembra, la dosis y el tipo 
de fertilizante utilizado y la ubica-
ción geográfica de los lotes de pro-
ducción”, señaló Juan Martín Enrico 
–especialista del INTA Oliveros, 
Santa Fe– y añadió que los resulta-
dos fueron caracterizados por un Fuente: Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados

https://laboratoriosalap.com.ar/



Oscar Mujica

1716

Juan Pablo D´Amico, investi-
gador del INTA Hilario Ascasubi, 
Buenos Aires, explicó las caracte-
rísticas de esta técnica sostenible 
de impacto positivo que mejora la 
calidad del suelo, ahorra agua, re-
duce labores y costos.

Con el foco puesto en conservar 
y revitalizar los procesos biológicos 
del suelo, la agricultura regenerati-
va se extiende entre las diversas 
producciones del país, entre ellas la 
horticultura. Para esto, especialis-
tas del INTA evaluaron la técnica de 
labranza cero con muy buenos re-
sultados productivos, además de 

los múltiples beneficios ambienta-
les, sociales y económicos.

De acuerdo con Juan Pablo 
D´Amico -investigador en mecani-
zación agraria e ingeniería rural del 
INTA Hilario Ascasubi, Buenos Ai-
res-, “si bien en diversos cultivos 
en la Argentina se realizan bajo téc-
nicas conservacionistas con una 
gran preponderancia de la siembra 
directa o labranza cero, aún no se 
implementa en la producción hortí-
cola. De allí la importancia de estos 
ensayos”.

Es que, según el especialista, 

“el cultivo de hortalizas en nuestro 
país implica una alta proporción la-
bores de labranza y la ejecución de 
labores manuales complementa-
rias”.

En este sentido, puntualizó: “En 
zapallo, con labranza cero y ferti-
rriego obtuvimos rendimientos de 
51 mil kilos por hectárea, valor que 
duplicó los mejores niveles de la zo-
na y fue cuatro veces superior al 
promedio”. Además, se refirió a 
otros datos complementarios y po-
sitivos: “Respecto de la mejor con-
dición productiva de la zona, el cul-
tivo de zapallo demandó sólo el 35 

Ríos) y Bárbara Carpaneto (INTA 
Balcarce, Buenos Aires) caracteri-
zaron, dentro de las distintas regio-
nes productivas, el manejo del cul-
tivo y los cultivares utilizados.

Por otro parte, Leticia Mir (INTA 
Marco Juárez, Córdoba), Cecilia 
Accoroni (INTA Oliveros) y Eugenia 
Chialvo (INTA Marcos Juárez), espe-
cialistas en calidad de alimentos, 
determinaron el contenido de pro-
teína y aceite en las muestras de 
grano de soja y seleccionaron las 
muestras a las cuáles realizar la de-
terminación de aminoácidos.

A la par, el laboratorio Greenlab 

equipo multidisciplinario de exper-
tos en diferentes áreas.

Las conclusiones más destaca-
das del estudio revelaron que el 
contenido promedio de proteínas 
en las 544 muestras analizadas fue 
del 36,6 % en base seca, mientras 
que el contenido promedio de acei-
te fue del 23 %. La región de Santa 
Fe centro lideró en contenido pro-
medio de aceite con un 24,7 %, 
mientras que el NOA mostró los ni-
veles más altos de proteína (38,0 
%) y contenido de grasa y proteína 
combinados –Profat– (60,6 %).

El estudio también evaluó el per-
fil de aminoácidos de las proteínas 
de la soja, identificando diferencias 
significativas según la región de ori-
gen. “Los resultados mostraron 
que los aminoácidos clave para la 
nutrición animal y humana repre-
sentaron el 14,36 % de las proteí-
nas analizadas, mientras que los 
restantes aminoácidos no clave 
constituyeron el 85,64 %”, detalló 
el estudio, en el que también se des-
taca la importancia de la lisina, un 
aminoácido esencial, cuyos niveles 
variaron según la región. “La re-
gión de Santa Fe Centro presentó ni-
veles altos de lisina a pesar de te-
ner un contenido general de proteí-
na relativamente bajo”, describe el 
informe.

De acuerdo con Fernando Gime-
nez –coordinador del Programa de 
Cereales y Oleaginosas del INTA– 
los resultados obtenidos en este es-
tudio “se alinean con los estánda-
res internacionales de calidad de la 
soja y sus derivados”.

Este estudio, que involucró una 
colaboración sólida entre el sector 
público y privado, resalta la impor-
tancia de una visión integral y cola-
borativa en la mejora continua del 
cultivo de la soja. En este sentido, 
Giménez subrayó la importancia de 
este tipo de iniciativas que fortale-
cen la cadena de valor y permiten 
el avance conjunto de la industria 
sojera argentina.

En una primera etapa, se reco-
lectaron, durante el otoño de 2021, 
muestras de soja e información 
acerca de variedades, fecha de 
siembra, manejo de la fertilización 
y la georeferenciación del lote de 
producción y se definieron ocho zo-
nas productivas. Juan Martín Enri-
co (INTA Oliveros, Santa Fe), Diego 
José Santos (INTA Paraná, Entre 

realizó la determinación del perfil 
de aminoácidos en proteína. Con 
los datos obtenidos, María Belén 
Conde (INTA Marcos Juárez) y Lu-
ciana Magnano (INTA Oliveros) di-
señaron y llevaron a cabo el análi-
sis estadístico, obteniendo resulta-
dos alentadores. A su vez, Karina 
Zelaya (INTA Balcarce), mediante 
técnicas de interpolación geoesta-
dística, obtuvo un mapa de las 
áreas con diferente calidad de gra-
no de soja de la Argentina.

Fuente: INTA informa

Con labranza cero, incrementan
los rendimientos en horticultura

Sin laboreo previo y con una remoción mínima de la tierra, siembran 
los suelos cubiertos de material vegetal y obtienen buenos resultados 
en producciones de ajo, cebolla y zapallo. Desde el INTA impulsan esta 
técnica sostenible de impacto positivo y destacan que mejora la calidad 
del suelo, ahorra agua, reduce labores y costos. Pautas para incorporar 
esta estrategia de manejo.
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% de las labores, el 25 % del apor-
te de agua de riego, el 80 % del gas-
to de combustible y el 85 % los jor-
nales”. Y agregó: “Considerando la 
cantidad de producto comercial co-
sechado por cada unidad de recur-
so insumido, la tecnología permitió 
duplicar la eficiencia del uso del 
combustible y de la mano de obra, 
y hacer ocho veces más eficiente el 
uso del agua”.

Algo similar sucedió con el culti-
vo de ajo en el que se analizó com-
parativamente el rendimiento de 
ajo colorado bajo un manejo con la-
branza cero, respecto del sistema 
convencional con labranza. En am-
bos casos bajo riego por goteo. 
“Los rendimientos estuvieron en el 
orden de los 8.800 kg/ha de ajo co-
mercial, sin diferencias entre trata-
mientos, ni en el peso medio de los 
bulbos ni en la distribución de cali-
bres”, especificó D´Amico quien 
subrayó que “las diferencias favo-
rables a la labranza cero estuvieron 
dadas por la drástica reducción en 
la cantidad de labores en la etapa 
de preparación del suelo y menor 
cantidad de intervenciones desti-
nadas al control de malezas”.

Cero labranzas, nume-
rosos beneficios

El cultivo sin remoción del suelo 
presenta amplios beneficios que 
van desde contar con una cobertu-
ra con restos vegetales de cose-
chas anteriores, que previenen la 
erosión del suelo y mejoran la ab-
sorción del agua, hasta reducir las 
horas de trabajo, los costos e incre-
mentar los rendimientos.

Si bien la labranza cero es una 
técnica ampliamente difundida en 
numerosos cultivos en nuestro 
país, aún no alcanzó a la horticultu-
ra. En este sentido, D´Amico la con-
sideró “una técnica multidimensio-
nal, en cuanto a las diversas esca-
las en las que se puede desarrollar 
que, a partir de los resultados obte-
nidos en recientes ensayos eviden-
cia el potencial productivo que esta 
tecnología puede desarrollar en la 
producción de hortalizas”.

“La labranza cero reduce los cos-
tos en general de la producción, por 
una disminución de la cantidad e in-
tensidad de las labores a lo largo 
del ciclo productivo. Además, apor-

ta otros beneficios vinculados a la 
cobertura vegetal que queda dis-
ponible, detalló. “La cobertura ve-
getal tiene una gran incidencia so-
bre la economía del agua al reducir 
las pérdidas por evaporación y a un 
incremento sustancial de la eficien-
cia en el uso del agua, la energía, la 
mano de obra, el nitrógeno y la su-
perficie utilizada”, explicó.

Pautas para emplear la-
branza cero en hortalizas

Para D´Amico, “la labranza cero 
tiene un evidente potencial tecno-
lógico en la producción de hortali-
zas” y, en este sentido, brindó una 
serie de aspectos a tener en cuenta 
para implementarlo.

Según señaló, es clave adecuar 
la rotación en función de los ciclos 
productivos: calidad y cantidad de 

cobertura vegetal debe ser compa-
tible con la siembra del cultivo si-
guiente. A su vez, es importante 
realizar un adecuado control de ma-
lezas, a fin de evitar que se produz-
can semillas y logren un desarrollo 
importante.

De manera paralela, recomen-
dó prevenir la compactación del 
suelo y evitar la formación de irre-
gularidades del relieve, así como 
realizar una adecuada gestión de 
los residuos de cosecha y Poscose-
cha y evitar la quema. También des-
tacó la necesidad de sembrar culti-
vos de cobertura luego de la cose-
cha de cultivos que dejen poco ras-
trojo para lograr una anticipada 
competencia de malezas y adecua-
dos volúmenes de cobertura vege-
tal.

Fuente: INTA informa
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El achaparramiento del maíz, es 
una enfermedad que presenta gran 
importancia en el norte del país, la 
misma es provocada por un orga-
nismo patógeno llamado Spiro-
plasma kunkelii. Al igual que en el 
mal de Río Cuarto, el patógeno es 
transmitido entre plantas enfermas 
y sanas a través de un vector, el 
cual es una chicharrita de nombre 
científico Dalbulus maidis, esta so-
lo se alimenta de plantas de maíz vi-
vas (Figura 1).

Esta chicharrita, es muy sensi-
ble a las bajas temperaturas, por lo 
que su población tiene una dismi-
nución muy importante en los me-
ses de invierno. Durante la prima-
vera, a medida que las temperatu-

ras incrementan se pueden encon-
trar ejemplares en cultivos de maíz 
sembrados de forma temprana o 
en plantas guachas de maíz (Figura 
2).

Achaparramiento
del maíz

una enfermedad a 
tener en cuenta en
años húmedos

Por: Matías Romani – INTA EEA Santiago del Estero

EL MEJOR EQUIPAMIENTO PARA SU TOYOTA
Jaulas - Defensas

Enganches - Fundas
Baúles - Baúles de Techo
Estribos - Lona Gerónimo

Cobertores - Porta Bicicleta
Protectores Inferiores

Deectores - Mariposeros
Equipamiento Minero

Portaequipajes
Traba de Auxilio

Figura 1: Dalbulus maidis. Figura 2: Planta guacha de maíz con detalle ampliado de Dalbulus maidis.
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ra con restos vegetales de cose-
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erosión del suelo y mejoran la ab-
sorción del agua, hasta reducir las 
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numerosos cultivos en nuestro 
país, aún no alcanzó a la horticultu-
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sideró “una técnica multidimensio-
nal, en cuanto a las diversas esca-
las en las que se puede desarrollar 
que, a partir de los resultados obte-
nidos en recientes ensayos eviden-
cia el potencial productivo que esta 
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“La labranza cero reduce los cos-
tos en general de la producción, por 
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tensidad de las labores a lo largo 
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ta otros beneficios vinculados a la 
cobertura vegetal que queda dis-
ponible, detalló. “La cobertura ve-
getal tiene una gran incidencia so-
bre la economía del agua al reducir 
las pérdidas por evaporación y a un 
incremento sustancial de la eficien-
cia en el uso del agua, la energía, la 
mano de obra, el nitrógeno y la su-
perficie utilizada”, explicó.

Pautas para emplear la-
branza cero en hortalizas

Para D´Amico, “la labranza cero 
tiene un evidente potencial tecno-
lógico en la producción de hortali-
zas” y, en este sentido, brindó una 
serie de aspectos a tener en cuenta 
para implementarlo.

Según señaló, es clave adecuar 
la rotación en función de los ciclos 
productivos: calidad y cantidad de 

cobertura vegetal debe ser compa-
tible con la siembra del cultivo si-
guiente. A su vez, es importante 
realizar un adecuado control de ma-
lezas, a fin de evitar que se produz-
can semillas y logren un desarrollo 
importante.

De manera paralela, recomen-
dó prevenir la compactación del 
suelo y evitar la formación de irre-
gularidades del relieve, así como 
realizar una adecuada gestión de 
los residuos de cosecha y Poscose-
cha y evitar la quema. También des-
tacó la necesidad de sembrar culti-
vos de cobertura luego de la cose-
cha de cultivos que dejen poco ras-
trojo para lograr una anticipada 
competencia de malezas y adecua-
dos volúmenes de cobertura vege-
tal.

Fuente: INTA informa
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El achaparramiento del maíz, es 
una enfermedad que presenta gran 
importancia en el norte del país, la 
misma es provocada por un orga-
nismo patógeno llamado Spiro-
plasma kunkelii. Al igual que en el 
mal de Río Cuarto, el patógeno es 
transmitido entre plantas enfermas 
y sanas a través de un vector, el 
cual es una chicharrita de nombre 
científico Dalbulus maidis, esta so-
lo se alimenta de plantas de maíz vi-
vas (Figura 1).

Esta chicharrita, es muy sensi-
ble a las bajas temperaturas, por lo 
que su población tiene una dismi-
nución muy importante en los me-
ses de invierno. Durante la prima-
vera, a medida que las temperatu-

ras incrementan se pueden encon-
trar ejemplares en cultivos de maíz 
sembrados de forma temprana o 
en plantas guachas de maíz (Figura 
2).

Achaparramiento
del maíz

una enfermedad a 
tener en cuenta en
años húmedos

Por: Matías Romani – INTA EEA Santiago del Estero

EL MEJOR EQUIPAMIENTO PARA SU TOYOTA
Jaulas - Defensas

Enganches - Fundas
Baúles - Baúles de Techo
Estribos - Lona Gerónimo

Cobertores - Porta Bicicleta
Protectores Inferiores

Deectores - Mariposeros
Equipamiento Minero

Portaequipajes
Traba de Auxilio

Figura 1: Dalbulus maidis. Figura 2: Planta guacha de maíz con detalle ampliado de Dalbulus maidis.
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¿Se acabó el tiempo en el 
que los productores de sorgo 
miran de reojo la peligrosidad 
del pulgón amarillo, o se resig-
nan a la pérdida de rendimiento 
por la presencia de malezas? 

El entusiasmo en Advanta es-
tá a la vista por una nueva tec-
nología que resuelve ambos 
problemas a la vez y podrá sem-
brarse  en  esta  campaña 
2023|24.

Se trata de la unión entre las 
tecnologías igrowth y Aphix, 
que estarán juntas en una mis-
ma semilla. De este modo, el 
control de malezas de la mano 
de igrowth seguirá siendo un pi-
lar de la compañía como lo vie-
ne siendo desde hace más de 
cinco años, pero también la pe-
lea contra la plaga del pulgón 
amarillo que se lleva adelante 
con Aphix, y que fue presenta-
da en Expoagro 2022.

En esta campaña, Advanta 
da, nuevamente, una buena no-
ticia al productor y presenta el 
híbrido ADV 2550 IGAX, que po-
tencia ambas tecnologías para 
garantizar los mejores rendi-
mientos en sorgo del mercado.

La llegada de esta verdadera 
revolución en genética para el 
sorgo se da en un momento en 
el cual el cultivo funciona como 
una puerta de entrada para que 
los productores puedan co-
menzar a hacer pie en el cami-
no de la sustentabilidad. Desde 
2020, el sorgo es una alternati-
va competitiva elegida por los 
productores y asesores por su 
alta tolerancia condiciones cli-
máticas poco favorables, pero 
también por su gran aporte de 
rastrojo, la capacidad de alma-
cenar carbono y por ser un cul-
tivo atractivo para mercados in-
ternacionales como, por ejem-
plo, la República Popular Chi-
na.Es importante destacar que 
el sorgo es muy eficiente en el 
uso del agua. Por ejemplo, con-
sume menos que el maíz, el tri-
go o la soja y como si esto fuese 
poco cuenta con el denominado 
“mecanismo de latencia” ante 
una sequía. El mismo hace que 
sea capaz de frenar su creci-
miento por completo ante una 
excesiva sequía y retomar su 
crecimiento cuando el agua se 
hace presente.

Un cultivo sustentable. La in-
clusión de sorgo en las secuen-

cias ha demostrado mantener o 
incluso mejorar las cualidades 
fisicoquímicas del suelo. Por un 
lado, su raíz en “cabellera” con-
tribuye a regenerar la estructu-
ra del suelo, al generar grietas 
que incrementan la velocidad 
de infiltración del agua, mejo-
rando la porosidad superficial. 
A sí mismo, la alta relación car-
bono/nitrógeno (C/N) de los 
rastrojos promueve una lenta 
descomposición, favoreciendo 
la reposición de los niveles de 
materia orgánica al suelo. Cuan-
do es destinado a la cosecha de 
grano, el sorgo aporta un gran 
volumen de rastrojo en superfi-
cie que ayuda a mejorar la ero-
sión hídrica como eólica, dismi-
nuyendo significativamente las 
pérdidas de agua del suelo por 
evapotranspiración.

Cuando hablamos de sorgo, 
hablamos de un cultivo del futu-
ro, y el futuro para Advanta es 
con tecnología de punta para 
brindarle al productor híbridos 
de excelencia que le permitan 
sembrar híbridos que no les im-
plique priorizar una u otra nece-
sidad, si no que cubran todas. 
Este lanzamiento de ADV 2550 
IGAX viene a suplir lo que hoy 
el mercado demanda.

La importancia o impacto de es-
ta enfermedad en el cultivo de 
maíz, dependerá no solo de la mera 
presencia del vector, ya que apenas 
el 2% de las chicharritas tienen la 
capacidad de infectar plantas. Así, 
a mayor número de chicharritas, 
mayor será la probabilidad de tener 
plantas infectadas. Es aquí que en-
tra otro factor de gran importancia 
que afecta al crecimiento poblacio-
nal de este insecto: la humedad am-
biente, a través del seguimiento de 
Dalbulus maidis en varias campa-
ñas, se ha podido determinar que 
la población del insecto presenta 
un gran incremento cuando la hu-
medad ambiente aumenta, como 
resultado de la ocurrencia de preci-
pitaciones (Figura 3). 

De acuerdo con nuestra expe-
riencia a campo y el seguimiento 
del cultivo a través de diferentes 
campañas, observamos que, en 
años secos con estrés térmico e hí-
drico la población presenta un in-
cremento importante recién a fina-
les de febrero, en cambio en años 
húmedos, este incremento se pre-
senta en inicios de febrero.

Desde el punto de vista del cul-
tivo, este será susceptible a la en-
fermedad durante las etapas tem-
pranas del crecimiento, hasta el es-
tado de 8 hojas. Si combinamos es-
te comportamiento con la dinámica 
de la población del vector, podemos 
decir que en años húmedos las 
siembras que se realicen después 
del 15 de enero pueden llegar a ser 
muy afectadas por la enfermedad 
que ya que coinciden el estado juve-
nil del cultivo con altos niveles de 
población del vector. Dicha situa-
ción puede derivar en importantes 
pérdidas en el rendimiento a cose-
cha, ya que la enfermedad puede 
afectar hojas, tallos y espigas (Fi-
gura 4).

Finalmente, cabe aclarar que la 
susceptibilidad del cultivo es tam-
bién una cuestión genética, donde 
en general los híbridos templados 
tienden a ser más sensibles y los 
tropicales más resistentes (Figura 
5).

De acuerdo a lo descrito, siendo 
que se espera una campaña con ma-

yores precipitaciones, el cultivo de 
maíz debería plantearse en siem-
bras que no estén más allá del 15 
de enero y en los casos que se re-
trase la implantación, se recomien-

da utilizar híbridos con genética tro-
pical o tropical por templado para 
evitar importantes pérdidas a cose-
cha.

Figura 3. Dinámica poblacional de D. maidis en 3 ambientes de Santiago del 
Estero (Quimilí (azúl); Árraga (rojo) y Beltran (Verde), durante las campañas 
2020/21 y 2021/22 (Druetta et al., 2022).

Figura 4: Efecto de la enfermedad presentando acortamiento de entrenudos, 
hojas enrojecidas y espigas múltiples estériles.

Llega una
verdadera
revolución

para el sorgo

Advanta, líder absoluto en el 
cultivo, presenta semillas 

que unen la tecnología 
igrowth con Aphix. Ahora, 

los productores podrán 
sembrar sin preocuparse por 

malezas ni por una 
inquietante plaga.



2120

¿Se acabó el tiempo en el 
que los productores de sorgo 
miran de reojo la peligrosidad 
del pulgón amarillo, o se resig-
nan a la pérdida de rendimiento 
por la presencia de malezas? 

El entusiasmo en Advanta es-
tá a la vista por una nueva tec-
nología que resuelve ambos 
problemas a la vez y podrá sem-
brarse  en  esta  campaña 
2023|24.

Se trata de la unión entre las 
tecnologías igrowth y Aphix, 
que estarán juntas en una mis-
ma semilla. De este modo, el 
control de malezas de la mano 
de igrowth seguirá siendo un pi-
lar de la compañía como lo vie-
ne siendo desde hace más de 
cinco años, pero también la pe-
lea contra la plaga del pulgón 
amarillo que se lleva adelante 
con Aphix, y que fue presenta-
da en Expoagro 2022.

En esta campaña, Advanta 
da, nuevamente, una buena no-
ticia al productor y presenta el 
híbrido ADV 2550 IGAX, que po-
tencia ambas tecnologías para 
garantizar los mejores rendi-
mientos en sorgo del mercado.

La llegada de esta verdadera 
revolución en genética para el 
sorgo se da en un momento en 
el cual el cultivo funciona como 
una puerta de entrada para que 
los productores puedan co-
menzar a hacer pie en el cami-
no de la sustentabilidad. Desde 
2020, el sorgo es una alternati-
va competitiva elegida por los 
productores y asesores por su 
alta tolerancia condiciones cli-
máticas poco favorables, pero 
también por su gran aporte de 
rastrojo, la capacidad de alma-
cenar carbono y por ser un cul-
tivo atractivo para mercados in-
ternacionales como, por ejem-
plo, la República Popular Chi-
na.Es importante destacar que 
el sorgo es muy eficiente en el 
uso del agua. Por ejemplo, con-
sume menos que el maíz, el tri-
go o la soja y como si esto fuese 
poco cuenta con el denominado 
“mecanismo de latencia” ante 
una sequía. El mismo hace que 
sea capaz de frenar su creci-
miento por completo ante una 
excesiva sequía y retomar su 
crecimiento cuando el agua se 
hace presente.

Un cultivo sustentable. La in-
clusión de sorgo en las secuen-

cias ha demostrado mantener o 
incluso mejorar las cualidades 
fisicoquímicas del suelo. Por un 
lado, su raíz en “cabellera” con-
tribuye a regenerar la estructu-
ra del suelo, al generar grietas 
que incrementan la velocidad 
de infiltración del agua, mejo-
rando la porosidad superficial. 
A sí mismo, la alta relación car-
bono/nitrógeno (C/N) de los 
rastrojos promueve una lenta 
descomposición, favoreciendo 
la reposición de los niveles de 
materia orgánica al suelo. Cuan-
do es destinado a la cosecha de 
grano, el sorgo aporta un gran 
volumen de rastrojo en superfi-
cie que ayuda a mejorar la ero-
sión hídrica como eólica, dismi-
nuyendo significativamente las 
pérdidas de agua del suelo por 
evapotranspiración.

Cuando hablamos de sorgo, 
hablamos de un cultivo del futu-
ro, y el futuro para Advanta es 
con tecnología de punta para 
brindarle al productor híbridos 
de excelencia que le permitan 
sembrar híbridos que no les im-
plique priorizar una u otra nece-
sidad, si no que cubran todas. 
Este lanzamiento de ADV 2550 
IGAX viene a suplir lo que hoy 
el mercado demanda.

La importancia o impacto de es-
ta enfermedad en el cultivo de 
maíz, dependerá no solo de la mera 
presencia del vector, ya que apenas 
el 2% de las chicharritas tienen la 
capacidad de infectar plantas. Así, 
a mayor número de chicharritas, 
mayor será la probabilidad de tener 
plantas infectadas. Es aquí que en-
tra otro factor de gran importancia 
que afecta al crecimiento poblacio-
nal de este insecto: la humedad am-
biente, a través del seguimiento de 
Dalbulus maidis en varias campa-
ñas, se ha podido determinar que 
la población del insecto presenta 
un gran incremento cuando la hu-
medad ambiente aumenta, como 
resultado de la ocurrencia de preci-
pitaciones (Figura 3). 

De acuerdo con nuestra expe-
riencia a campo y el seguimiento 
del cultivo a través de diferentes 
campañas, observamos que, en 
años secos con estrés térmico e hí-
drico la población presenta un in-
cremento importante recién a fina-
les de febrero, en cambio en años 
húmedos, este incremento se pre-
senta en inicios de febrero.

Desde el punto de vista del cul-
tivo, este será susceptible a la en-
fermedad durante las etapas tem-
pranas del crecimiento, hasta el es-
tado de 8 hojas. Si combinamos es-
te comportamiento con la dinámica 
de la población del vector, podemos 
decir que en años húmedos las 
siembras que se realicen después 
del 15 de enero pueden llegar a ser 
muy afectadas por la enfermedad 
que ya que coinciden el estado juve-
nil del cultivo con altos niveles de 
población del vector. Dicha situa-
ción puede derivar en importantes 
pérdidas en el rendimiento a cose-
cha, ya que la enfermedad puede 
afectar hojas, tallos y espigas (Fi-
gura 4).

Finalmente, cabe aclarar que la 
susceptibilidad del cultivo es tam-
bién una cuestión genética, donde 
en general los híbridos templados 
tienden a ser más sensibles y los 
tropicales más resistentes (Figura 
5).

De acuerdo a lo descrito, siendo 
que se espera una campaña con ma-

yores precipitaciones, el cultivo de 
maíz debería plantearse en siem-
bras que no estén más allá del 15 
de enero y en los casos que se re-
trase la implantación, se recomien-

da utilizar híbridos con genética tro-
pical o tropical por templado para 
evitar importantes pérdidas a cose-
cha.

Figura 3. Dinámica poblacional de D. maidis en 3 ambientes de Santiago del 
Estero (Quimilí (azúl); Árraga (rojo) y Beltran (Verde), durante las campañas 
2020/21 y 2021/22 (Druetta et al., 2022).

Figura 4: Efecto de la enfermedad presentando acortamiento de entrenudos, 
hojas enrojecidas y espigas múltiples estériles.

Llega una
verdadera
revolución

para el sorgo

Advanta, líder absoluto en el 
cultivo, presenta semillas 

que unen la tecnología 
igrowth con Aphix. Ahora, 

los productores podrán 
sembrar sin preocuparse por 

malezas ni por una 
inquietante plaga.



23

El pastoreo combinado bovino-
caprino de recría es una propuesta 
alternativa a los sistemas de cría 
tradicionales en la región. Es una 
estrategia que permite el aprove-
chamiento de los recursos forraje-
ros naturales disponibles en la ve-
getación con técnicas de manejo 
amigables con el ambiente y, tam-
bién, considera los hábitos alimen-
ticios de especies animales diferen-
tes. Por esto, un equipo de especia-
listas del INTA La Rioja promueve el 
pastoreo combinado como una 
práctica de manejo apropiada para 
conservar el estado de salud de los 
pastizales y permiten incrementar 

permite preservar y mejorar la con-
dición del pastizal natural”.

La cría extensiva de bovinos y 
caprinos es la principal actividad 
productiva en el Chaco Árido, por 
ello, desde el año 2015 en el campo 
Experimental Las Vizcacheras –La 
Rioja– investigadores del área de 
recursos naturales y producción ani-
mal llevan adelante un ensayo de 
larga duración de pastoreo combi-
nado en parcelas de Buffel grass y 
pastizal natural. 

La información obtenida provee 
al productor de una alternativa pa-
ra eficientizar el uso de los recursos 
forrajeros con fines de recría ani-

la producción de carne por unidad 
de superficie.

Walter Agüero –especialista en 
ecología y manejo de pastizales na-
turales del INTA La Rioja– explicó 
que “la estrategia de pastorear una 
misma superficie con más de una 
especie animal y considerar el ajus-
te de carga, permite el descanso de 
parcelas con pastizal natural du-
rante el período estival o de llu-
vias”.

Y agregó: “Pastorear en pastizal 
natural, a través de rotaciones con 
potreros de pasturas implantadas 
con Buffel-grass, en la época del 
otoño e invierno de forma diferida 

En ecosistemas frágiles, como los ambientes áridos en el norte del país, es impres-
cindible contar con prácticas de manejo apropiadas que aborden la preservación 
de ecosistemas naturales y que, a su vez, permitan incrementar la producción de 
carne. Por ello, investigadores del INTA La Rioja llevan adelante un ensayo combi-
nado de bovinos y caprinos con énfasis en el manejo amigable del ambiente.

Los profesionales del departa-
mento técnico comercial de 
Provimi Cargill Argentina explican 
cómo controlar los efectos nocivos 
del calor en los animales.

El estrés calórico en el ganado 
es, sin dudas, un desafío crucial 
para el productor y para el bienes-
tar de los animales. Este fenóme-
no, causado por temperaturas 
elevadas y alta humedad, afecta la 
producción y la salud de los 
animales y exige una atención 
urgente. Desde la nutric ión 
también se puede contribuir a 
reducir la temperatura interna de 
los animales, y además se pueden 
instrumentar diversas estrategias 
vinculadas al manejo del ambiente 
en corrales y feedlots.

Las vacas generan calor como 
consecuencia del funcionamiento 
de su metabolismo y también lo 
absorben a partir del medio 
ambiente. Para mantener su 
temperatura corporal dentro de un 
rango normal ellas disponen de 
varios mecanismos para disipar el 
exceso de calor (conducción, 
convección, radiación y evapora-
ción) y de esta manera logran 
maximizar su bienestar y potencial 
productivo. Sin embargo, cuando 
la temperatura ambiente y la 
humedad relativa son elevadas, 
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10 Claves para prevenir
el estrés calórico en
corrales y feedlots

estos  mecanismos resu l tan 
insuficientes y las vacas alteran su 
bienestar,  entrando en una 
situación de estrés por calor. Esto 
afecta negativamente la producti-
vidad, tanto en los períodos de 
altas temperaturas, como en los 
días o meses posteriores. Tal es así 
que las consecuencias de un 
período de estrés pueden superar 
el verano y continuar durante los 
meses de otoño.&nb sp;En tal 
sentido, nos enfrentamos a la tarea 
de encontrar soluciones efectivas 
para mitigar estos impactos 
negativos y garantizar la sostenibi-
lidad de la producción ganadera.

Provimi Cargill – una compañía 
que está presente en todo el 
mundo, con más de 100 plantas en 
30 países que producen más de 
600 millones de toneladas anuales 
en alimentos para animales – 
siempre está trabajando en 
estrecha colaboración con expertos 
en salud animal y climatología para 
desarrollar estrategias que ayuden 
a minimizar el impacto del estrés 
calórico en el ganado. Esto incluye 
la implementación de sistemas de 
enfriamiento en las instalaciones, 
ajustes en las dietas alimenticias y 
prácticas de gestión que reduzcan 
la exposición de los animales a 
condiciones extremas.

Ya el calor dijo presente en todo el país y es momento de tomar acciones. 

1. Empezar la entrega de comida 
más temprano a la mañana y 
más tarde a la tarde para evitar 
los horarios más calurosos del 
día. Como mucho, a las 9 AM to-
dos los comederos deberían te-
ner comida.

2. Llevar la proporción de las ra-
ciones entre un 35-40% a la ma-
ñana y un 60-65% a la tarde, así 
los animales cuentan con las ho-
ras del día más frescas para po-
der comer.

3. Considerar aumentar el nivel 
de fibra de la dieta, luego de con-
sultarlo con el nutricionista.

4. Los movimientos de hacienda 
hacerlos en las horas frescas ex-
clusivamente.

5. Si se cuenta con aspersores en-
cenderlos solamente si se espe-
ra que haya viento, sino se pue-
den empeorar los resultados.

6. De ser posible, armar camas 
con paja/fibra a razón de 2 kg 
por animal/día para bajar el ca-
lor de radiación del suelo del co-
rral.

7. Corroborar el correcto acceso a 
los bebederos, buen recupero y 
agua en cantidad-calidad.

8. Desmalezar los perímetros de 
los corrales para permitir una 
mejor circulación de aire.

9. En tropas que recién llegan al 
feedlot Provimi Cargill reco-
mienda la utilización de Transi-
tion para reducir el estrés de los 
animales en sus primeros 15 
días.

10. Recordar que lo que cambia 
es la dinámica de consumo de 
los animales por exposición al 
calor y es responsabilidad del 
equipo a cargo de los animales 
adaptarse a ese comportamien-
to con el manejo.

Pastoreo combinado,
una estrategia para
producir y preservar

Por: Virginia Ballesteros, Iconos Press Compani
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10 Claves para prevenir
el estrés calórico en
corrales y feedlots
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Pastoreo combinado,
una estrategia para
producir y preservar

Por: Virginia Ballesteros, Iconos Press Compani



mal. Asimismo, incrementar los ki-
los de carne en relación con los sis-
temas de cría tradicionales, de bovi-
nos solos, con la utilización de otra 
especie animal característica de los 
sistemas productivos de la región, 
adaptados a estos ambientes, co-
mo lo son los caprinos.   

“En términos de peso, según la 
evaluación intermedia, los bovinos 
–terneras destetadas de 5 o 6 me-
ses de edad– que ingresan al ciclo 
de pastoreo por aproximadamente 
11 meses pesan entre 160-180 ki-
los, y terminan dicho ciclo con 290-
310 kilos en promedio, mientras 
que los caprinos –cabrillas desteta-
das de 5 o 6 meses de edad– que in-
gresaron con 22-24 kilos terminan 
el ciclo con 36-38 kilos en prome-
dio”, detalló Agüero.

Para el ensayo se utilizaron dos 
estrategias fundamentales en el 
manejo de ecosistemas frágiles co-
mo lo son los ambientes áridos, 
Agüero explicó: “Una de ellas es el 
ajuste de la carga animal –para evi-
tar el sobrepastoreo y degrada-
ción– y la otra es la rotación o alter-
nancia del pastoreo entre la vege-
tación natural y pasturas implanta-
das –Buffel grass–, es decir, permi-
tir el descanso de potreros con ve-
getación natural en los períodos fa-
vorables de precipitaciones”.

La ganadería de la región tiene 
su base alimenticia en los recursos 
ofrecidos por la vegetación natural, 
la cual está constituida por tres es-
tratos bien diferenciados: Un estra-

24

to arbóreo con emergentes discon-
tinuos, un estrato arbustivo conti-
nuo como matriz dominante y un 
estrato herbáceo constituido por 
gramíneas cuya abundancia de-
pende de varios factores dentro de 
la gran región.

En este sentido, las especies ani-
males utilizadas en el ensayo tie-
nen hábitos alimenticios bien dife-
renciados, si bien existe un bajo 
porcentaje de superposición dieta-
ria, se asume que los bovinos son 
considerados una especie casi ex-
clusivamente pastoreadora, mien-
tras que los caprinos se comportan 
como especie ramoneadora. Estos 
comportamientos alimenticios per-
miten realizar un aprovechamiento 
más eficiente de los recursos forra-

jeros que ofrece la vegetación nati-
va.

Agüero describió que “lo que se 
observó, entre otras cosas, es que 
agregar una especie, en este caso 
caprino, a un sistema tradicional de 
pastoreo bovino no produce ningu-
na modificación en el comporta-
miento alimenticio de la especie bo-
vina y por ende no infiere sobre pa-
rámetros como las ganancias de pe-
so, conducta alimenticia, entre 
otros”. 

Y agregó: “Por otra parte, el ma-
nejo de la carga animal y la rota-
ción de potreros permite mantener 
el estado de salud de la vegetación 
natural, es decir la cobertura, pro-
ductividad primaria y diversidad 
del pastizal”.

Fuente: INTA informa

El 27 de noviembre, la Asocia-
ción Argentina de Brangus tuvo su 
Asamblea Anual Ordinaria. En pri-
mer lugar, los criadores  definieron 
por votación los jurados para las 
principales exposiciones de 2024.

Javier Ezcurra será el encarga-
do de definir los campeones en la 
54° Gran Nacional, y Andrés Helbig 
hará lo mismo con la 18° Exposi-
ción del Ternero. Por su lado Martín 
Zuza actuará en la Exposición Rural 
de Palermo y Alejandro Lauret cum-
plirá este rol en ExpoBra.

También se votaron y definieron 
las nuevas autoridades de la Aso-

socios, periodistas, empresarios y 
amigos que acompañan a la Aso-
ciación a lo largo de todo el año.

En su tradicional rol de presen-
tador, Iván “Pancho” O´Farrell dio 
la bienvenida a los invitados y pre-
sentó el video institucional, un resu-
men de los logros y alcances de la 
actividad de la Asociación en 2023. 

Luego, Víctor Navajas subió al 
escenario para su discurso de cie-
rre, terminando así un ciclo de cua-
tro años presidiendo la Asociación. 
En sus palabras remarcó: “Doy gra-
cias por haber conocido a esta enor-
me familia Brangus, a este enorme 
equipo de trabajo”, y agradeció es-
pecialmente a los directivos que se 
retiran de la Comisión Directiva de 
la entidad: Fernando Charró, Ale-
jandro Becerra, David Lacroze y 
Martin Goldstein, destacando el in-
tenso trabajo, tiempo y energía 
que le dedicaron a Brangus. “Hay 
una renovación importante en la Co-
misión Directiva, que tienen el man-
dato moral de trabajar para la tras-
cendencia de este proyecto”, dijo, y 
expresó su apoyo al nuevo Presi-
dente, Mauricio Groppo. 

ciación, resultando electo Mauricio 
Groppo como Presidente, Jorge Se-
delli como Vicepresidente 1° y San-
tiago Goldstein como Vicepresi-
dente 2°. Cuatro integrantes no re-
novaron cargo, y cinco nuevos di-
rectivos se sumaron a la Comisión.

A continuación de la Asamblea, 
el Gerente de la Asociación, Hernán 
Magaz, presentó el balance de lo 
trabajado en 2023 y el plan de tra-
bajo previsto para 2024.

Las actividades concluyeron 
con la Cena de Fin de Año, en el Pa-
bellón 8 de la Sociedad Rural 
Argentina, donde fueron invitados 

Brangus cerró un gran año

En una jornada completa, la Asociación Argentina de Brangus 
renovó su Comisión Directiva, eligió por votación 

los jurados para sus exposiciones más importantes
y concluyó con una gran cena de cierre, donde se entregaron

 reconocimientos y se celebraron todos los logros de este año.
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Mauricio Groppo
Presidente AAB
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A continuación, Groppo subió al 
escenario para dar su primer dis-
curso; agradeció en primer lugar a 
todos los asistentes, resaltando a 
las autoridades de las Asociaciones 

dería y en la Asociación, y recordó 
especialmente a Martin García Fer-
nández, fallecido en febrero. Re-
marcó el “tremendo desafío” en su 
nueva misión de presidir la Asocia-
ción, para poder continuar en este 
camino exitoso.

A continuación, nombró y agra-
deció especialmente a todo el equi-
po de la Asociación: staff, inspecto-
res, Jóvenes Brangus, colaborado-
res externos y sponsors, y la Comi-
sión Directiva. Luego llamó a todos 
los integrantes de la renovada Co-
misión al escenario, presentándo-
los como “un excelente grupo hu-
mano”, que tendrán como principal 
objetivo “seguir creciendo como en-
tidad, llegar a cada rincón del país 
donde haya un criador de Brangus 
y continuar siendo referente de la 
raza en el resto del mundo”.

Como ya es tradición en el en-
cuentro de fin de año, la Asociación 
distingue a un periodista agrope-
cuario por su trabajo en la difusión 
y promoción de la actividad gana-
dera. En esta ocasión, se entregó el 
reconocimiento a Mariana Reinke, 
periodista de La Nación.

Martin Goldstein presentó el pre-
mio, repasando la carrera y trayec-
toria de la periodista, a la cual se re-
firió como “inquieta, curiosa, ho-
nesta, responsable, leal, buena 
amiga e integrante de una linda fa-
milia”. Destacó su labor como una 
“redactora que nos atrapa cada 
día…pocos saben contar historias 
como ella lo hace, informando con 
rigor pero a su vez emocionando y 
conmoviendo”, y remarcó que la 
identifica “el amor por tan noble 
profesión”. 

Visiblemente sorprendida, Rein-
ke subió al escenario a recibir el pre-
mio y expresó emocionada su agra-
decimiento por la distinción.

A continuación, se vivió un di-
vertido momento cuando se pro-
yectó un video “homenaje” a Iván 
“Pancho” O´Farrell, cantando en 
distintos eventos, desplegando ta-
lento y carisma, frente al sorpren-
dido anfitrión.

Para finalizar el evento se otor-
garon los Premios al Mérito a dis-
tintas cabañas por su trabajo reali-
zado con la raza a lo largo del año.

El Primer Premio fue para la Ca-

amigas y periodistas. También rea-
lizó una breve presentación perso-
nal  y agradeció el apoyo de toda su 
familia y de todos los que lo acom-
pañaron en su recorrido en la gana-

Mariana Reinke recibe de Martín Golstein
un reconocimiento por su labor periodística.

baña El Porvenir, de Wal-
ter Orodá, de Córdoba, y 
fue entregado por Mauri-
cio Groppo, Presidente de 
la Asociación, junto a Ni-
colás Pino,  Presidente de 
la Sociedad Rural Argen-
tina, Juan Manuel Albe-
rro, Presidente de la Aso-
ciación Braford Argentina 
y Francisco Velar, Presi-
dente de la Sociedad Ru-
ral de Corrientes.

El Segundo Premio 
fue para Cabaña Don Pe-
dro, de Raúl Gallo, de la 
provincia de Santa Fe, 
quien recibió la distinción 
de manos de Jorge Sede-
lli, Director de la Asocia-
ción, Alfonso Bustillo, Pre-
sidente de la Asociación 
Argentina de Angus, y 
Raúl Etchebehere, Vice-
presidente 2° de la Socie-
dad Rural Argentina.

Finalmente, el Tercer 
Premio se lo llevó la Caba-
ña El Impenetrable, de 
Corrientes, de la familia 
Maiquez, quienes subie-
ron al estrado para reci-
birlo de manos de Santia-
go Goldstein, Joaquín Eli-
zalde y Diego Grané, Di-
rectores de la Asociación, 
junto a  Eloísa Freder-
king, Secretaria de la So-
ciedad Rural Argentina.

Segundo Premio: Cabaña Don Pedro, de Raúl Gallo

Tercer Premio: Cabaña El Impenetrable, 
de Corrientes, de la familia Maiquez

Primer Premio: Cabaña El Porvenir, de Walter Orodá

Video “homenaje” a 
Iván “Pancho” O´Farrell
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El pasado 11 y 22 de 
noviembre tuvieron lugar la 
Expo de Villa Ángela y el 2do 
Remate Origen Formosa, 
respectivamente.

E l  11  de  nov iembre , 
salieron a pista dos toros 
mochos  de  Cabaña  Los 
Vicente que se vendieron a 
$1.200.000.

Las hembras puras y 
registradas preñadas no se 
vendieron. 

El remate estuvo a cargo 
de la Consignataria Tradición 
Ganadera S.A.

E l  2º  Remate  Or igen 
Formosa estuvo a cargo de la 
Casa Consignataria Colombo 
y Magliano. Cabaña Nelson 

El pasado 25 de octubre 
tuvo lugar la inspección de 
Cabaña Nelson Bonsmara en 
Ameghino, Buenos Aires, a 
cargo del  inspector Dr. 
Ernesto Freije. Se inspeccio-
nó un rodeo de más de 300 
animales. Se aprobaron 13 

Inspecciones de cabañas 
Bonsmara

28

Resultados de los remates
en Noviembre

hembras PP, 57 hembras 
BC y 5 BR; 14 machos PP, 77 
machos BC y 13 machos BR. 
También se inspeccionaron 
toros BR provenientes de La 
Salvación, ubicada en

Formosa, donde se apro-
baron 64 machos.

El 26 de octubre tuvo lugar 
la inspección de Cabaña El 
M a n g r u l l o  e n  L a v a l l e , 
Santiago del Estero, a cargo 
del inspector Ing. Leonardo 
Vicente. Se aprobaron 126 
hembras PP, 68 machos PP y 
23 machos BC.

Aplicar el Sistema de Selección,
mejora la productividad de los rodeos.

Bonsmara participó con 99  
vaquillonas registradas, 49 
de las cuales se encontraban 
preñadas y alcanzaron un 
precio máximo de $700.000 y 

un promedio de $674.081,63. 
Las hembras a entorar 

hicieron un precio máx de 
$540.000 y un promedio de 
$510.000.
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El productor de Aapresid, Pablo 
López Anido, incursiona en alter-
nativas de diversificación que le per-
mitan salir de los modelos produc-
tivos y cultivos que predominan en 
la zona de Bandera. 

Su foco está puesto en produc-
ciones que aporten altos volúme-
nes de biomasa para uso energéti-
co, captura de carbono y mejora de 
la salud de los suelos.

Plantaciones de
Eucalyptus 
Cuando pensó en producción fo-

restal Pablo apuntó a la generación 
de bioenergía a través de chips o pe-
llet, optando por los eucalyptus, 
que por su potencial de brindar 
energía constante y su rápido o cre-
cimiento, es una de las especies 
preferidas al igual que los sauces y 
álamos. “En dos años, estos árbo-
les alcanzan alturas notables, de 4 
a 5 metros”. Por otro lado, sus raí-
ces superan ampliamente los 2 me-
tros de profundidad, cualidad des-
tacada en una zona de napas, don-
de cumplen una función reguladora 
de los niveles freáticos, sobre todo 
en época de lluvias donde son co-
munes los anegamientos.

La adquisición de los ejempla-
res y el asesoramiento para el ma-
nejo vino de la mano de especialis-
tas de INTA Castelar. “Estamos eva-
luando dos clones del híbrido E. 

grandis x E. camaldulensis desa-
rrollados por el INTA Concordia. El 
primero con mejor aptitud para 
bioenergía, y el segundo como mul-
tipropósito (energía y madera de 
calidad) lo que ofrece mayor versa-
tilidad al productor“, explica la Ing. 
Forestal Ana Maria Lupi del INTA.

“A lo largo de un año evaluamos 
cómo se adaptan los clones a la zo-
na, testeando su implantación a dis-
tintas densidades y su comporta-
miento general. Hasta el momento 
observamos un buen comporta-
miento sanitario y niveles de creci-
miento comparables a la región me-
sopotámica central, lo cual es pro-
metedor. También se identificó el  
genotipo más sensible a vuelco o 
heladas”, agrega la especialista. 

En lo que refiere al uso para 

bioenergía, la producción en gene-
ral comienza a edades tempranas 
según como se planifique la planta-
ción. “Aunque actualmente no es 
rentable en comparación con otras 
fuentes de energía, creo que es im-
portante estar preparado ante la 
muy posible evolución de la reali-
dad energética, que podría hacer 
de ésta una opción viable a futuro”, 
afirma López Anido. 

En cuanto al agregado de valor 
y generación de empleo, Lupi agre-
ga que “las producciones forestales 
son una buena alternativa cuando 
se destinan a la industria del ase-
rrado - con usos como la carpinte-
ría rural y la construcción -, gene-
rando a su vez más empleo para 
atender las actividades en el ciclo 
de cultivo”. 

Por: Elina Ribot – Prensa Aapresid

El productor Aapresid que apuesta a salir de
los modelos predominantes en la zona
con alternativas como la producción

forestal y la caña de azúcar.  

Carbono, energía y agregado de
valor en Santiago del Estero
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El productor también incursiona 
en algarrobo, una especie multi-
propósito de valor comercial en el 
mercado maderero. “Proveen una 
madera maciza que también puede 
ser empleada como fuente de leña 
y carbón, frutos aptos para el con-
sumo humano y animal, en tanto 
que sus flores aportan néctar y po-
len para la apicultura. Uno de los 
puntos más destacables es que se 
adapta a ambientes marginales o 
degradados (salinizados), siendo 
ideales para planteos silvopastori-
les”, agrega Lupi.

Caña de azúcar
En cuanto al cultivo de caña de 

azúcar, la atención se centra en la 
producción de bioenergía a través 
del silaje húmedo. “Elegimos este 
cultivo por su condición de especie 
C4, su perennidad y su notable me-
jora genética”, advierte. 

A pesar de las altas posibilida-
des de éxito de esta producción, Lo-
pez Anido advierte sobre la falta de 
infraestructura en la zona que impi-

de explotar plenamente esta opor-
tunidad y maximizar el potencial de 
la caña de azúcar como fuente de 
bioenergía. “Es notoria la diferen-
cia con regiones como Tucumán, 
donde el cultivo está más difundido 
y existe un gran potencial de desa-
rrollo local. De hecho, el germo-
plasma provino del Dir. de EEA 
INTA Famailla Roberto Alfredo So-
pena el equipo de Arturo Felipe".

Infraestructura y co-
nocimiento: los desa-
fíos para diversificar 
en la zona

El productor advierte que para 
ambas producciones, la zona care-
ce de información y existe una fuer-
te necesidad de recursos, tanto eco-
nómicos como de investigación. 

Es importante generar informa-
ción a nivel local para potenciar es-
tas y otras alternativas producti-
vas, no solo para salir de los mode-
los extensivos dominantes, que 
cuentan con pocas opciones de di-

versificación, aporte de carbono y 
agregado de valor sino también pa-
ra estar mejor preparados ante es-
cenarios futuros. 

El mantenimiento de los bos-
ques y la introducción de árboles 
contribuyen sustancialmente a la 
funcionalidad de los paisajes, gene-
rando beneficios económicos, so-
ciales y ambientales.

“Los sistemas productivos evo-
lucionaron hacia una mayor com-
plejidad y es necesario apostar a 
empresas y planteos resilientes, ca-
paces de adaptarse a climas y con-
textos cambiantes y que generen 
desarrollo y trabajo en cada re-
gión”, comenta. 

Pablo es miembro de la Chacra 
Bandera de Aapresid, un proyecto 
que lleva más de 10 años y reúne a 
productores, especialistas  y em-
presas de la zona que buscan mejo-
rar la capacidad productiva de las 
empresas a través de estrategias 
de intensificación, diversificación y 
nutrición adaptadas a cada am-
biente.
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supuestarias de las políticas de sub-
sidios agrícolas, que se eviten res-
tricciones al comercio internacional 
de productos agroindustriales y de 
bioenergía justificadas por supues-
tas razones ambientales.

Por último y destacando nueva-
mente la importancia de que, por 
tercera vez consecutiva, la interac-
ción público-privada llevó adelante 
la elaboración de la posición para fa-
vorecer el desarrollo nacional, pre-
sentando la siguiente definición:

Declaración Conjunta Público – 
Privada para la COP28 de Dubái

Sin Decisión No Hay Ambi-
ción Climática.

Los sectores agroalimenta-
rios somos parte de la solución 
al flagelo que nos interpela co-
mo sociedad global

Al respecto, los participantes 
concluyeron que es indispensable 
que en la COP 28 se aborde central-
mente el tema “comercio interna-
cional” y, en particular, cómo las 
medidas comerciales que adoptan 
ciertos países afectan a la seguri-
dad alimentaria evitando que dis-
tintos abordajes ambientales im-
puestos sin base científica y de for-
ma compulsiva y unilateral, sean 
usados como mecanismos para ge-
nerar restricciones al comercio que 
afectan los ingresos de nuestro 
país, destruyen empleo y aumen-
tan la pobreza.

Resulta imprescindible en el 
marco de la transición productiva y 
transición energética requerida pa-
ra los escenarios de carbono neu-
tralidad, solicitar se revisen y adop-
ten reducciones sustanciales pre-

Sin el financiamiento pro-
metido por los países desarro-
llados no se cumplira con las 
metas.

 
1. Nuestros modelos produc-

tivos son parte de la solución a los 
grandes desafíos globales, como la 
seguridad alimentaria y el cambio 
climático. Proveen servicios ecosis-
témicos y permiten producir más 
alimentos con bajo impacto en el 
ambiente, por lo cual deben ser re-
conocidos y retribuidos como una 
herramienta para el cuidado am-
biental. Estas acciones requieren 
recursos sostenidos, genuinos y en 
cantidades necesarias para tal fin.

2. Destacamos que nuestra 
ganadería es altamente segura en 
términos sanitarios, eficiente en 
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La posición Argentina
en la COP 28

Los representantes de la Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias (CRA, CONINAGRO, FAA y SRA) junto al titular de la 
SAGPyA, Juan José Bahilo debatieron acerca del rol de nuestro país 
en dicho encuentro, consensuando reafirmar que la producción 
argentina es sostenible y de bajo impacto. Además participaron el 
Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) quien adhirió a la posición y 
también, AAPRESID y CREA fomentando el debate y diálogo.

Crédito de la foto de portada: COP28 / Christophe Viseux.
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La Federación de Asociaciones 
Rurales del Mercosur Ampliado, 
ante una nueva Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático-COP 28, destaca la 
importancia y el momento de este 
Foro dado que atraviesa por la 
prueba más crítica desde el 
Acuerdo de París (AdeP) alcanzado 
en 2015. Los recientes informes 
oficiales de los organismos de  
Naciones Unidas para  esta primer 
“Eva luac ión  G loba l  (G loba l 
Stocktake)”, concluyen que las 
acciones llevadas adelante por los 
países signatarios, en general, y en 
particular por los países desarrolla-
dos, son largamente insuficientes 
para lograr los objetivos de limitar 
el calentamiento global y lograr 
emisiones netas cero para 2050.

Esta COP nos ofrece una 
oportunidad para establecer una 
hoja de ruta de acción que identifi-
que las principales brechas y 
barreras para las contribuciones 
nacionales e impulsen la acción 
climática en los distintos sectores. 
Instamos a las economías líderes, 
que asuman el compromiso de 
avanzar decididamente en el 
proceso, en especial bajo la 
premisa “ responsab i l idades 
comunes pero diferenciadas", 
según lo establecido en París.

Los productores estamos 
siendo perjudicados severamente 

por los impactos climáticos. 
Sufrimos con mayor frecuencia la 
intensidad de fenómenos extremos 
que provocan inundaciones, 
sequías, heladas tempranas, 
plagas y enfermedades que 
afectan nuestros s istema s 
productivos.

Estamos trabajando codo a 
codo con agricultores de todo el 
mundo impulsando nuestra visión 
sobre cómo producir más y mejor, 

Contribución de la 
“Agricultura del Mercosur Ampliado” 

a la Acción Climática COP28
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materia de bienestar animal y una 
importante fuente de proteínas. 
Los sistemas productivos de natu-
raleza extensiva pastoril contribu-
yen a la captura y secuestro de car-
bono, organizados con criterio rege-
nerativo contribuyen a incrementar 
la diversidad y salud del suelo, au-
mentar la capacidad de retener 
agua secuestrando carbono, con-
servando bosques y pastizales, 
acuíferos, humedales y sus ecosis-
temas.

3. Entendemos a la biotecno-
logía como un aporte clave al servi-
cio de la producción agrícola y la se-
guridad alimentaria. La creciente 
demanda global para producir de 
manera sustentable y con una me-
nor huella ambiental, requieren res-
puestas centradas en la aplicación 
de innovación tecnológica y la ges-
tión del conocimiento en red, con-
templando a los diferentes actores 
de las cadenas productivas.

4. La bioeconomía circular es 
la estrategia colectiva a impulsar, 
con impacto directo en la genera-
ción de empleo y en el desarrollo te-
rritorial y de las personas. El desa-
rrollo de acciones orientadas a la 
adaptación y mitigación del cambio 
climático requiere de la articulación 
público-privada y de recursos sos-
tenidos, genuinos y acordes a los 
desafíos. Asimismo, requiere del 
cumplimiento de los compromisos 
adoptados por los países desarro-
llados en materia de apoyo y finan-
ciamiento.

5.      El sistema multilateral 

de comercio tiene un rol funda-
mental para garantizar la seguri-
dad alimentaria y el desarrollo sos-
tenible de las naciones. Para cum-
plirlo debe ser transparente, abier-
to, previsible, basado en reglas, li-
bre de distorsiones y restricciones, 
con el fin de promover la compe-
tencia justa y equitativa. En tal sen-
tido, instamos a todos los países a 
revisar las medidas y barreras al co-
mercio impuestas de manera unila-
teral que atenten contra estos obje-
tivos.

6. Los desafíos en términos 
de seguridad alimentaria y nutri-
cional y de cambio climático re-
quieren soluciones globales que 
contemplen responsabilidades co-
munes pero diferenciadas, tenien-
do en consideración las distintas 
realidades nacionales en términos 
productivos, poblacionales y de 
consumo. En tal sentido, las imple-
mentaciones de soluciones soste-
nibles deben propiciar y no limitar 
el desarrollo y agregado de valor en 
los sistemas productivos de los paí-
ses productores de alimentos. 

7. Invitamos a todos los acto-
res internacionales a dar un debate 
abierto basado en ciencia, en el 
marco de los organismos interna-
cionales competentes, para anali-
zar en profundidad el impacto de 
medidas comerciales, productivas 
y ambientales en materia de soste-
nibilidad y seguridad alimentaria, 
contemplando las diferencias his-
tóricas y estructurales de los siste-
mas productivos de las diferentes 

regiones. 
8. Invitamos a terminar con 

las dilaciones en la reglamentación 
e implementación del Artículo 6 del 
Acuerdo de Paris, estas demoras 
son una pérdida de tiempo funda-
mental, el desarrollo de mecanis-
mos de compensación por medio 
de mercados de carbono tanto por 
la captura como remoción de car-
bono brindan una solución concre-
ta que no puede seguir pendiente 
de especulaciones políticas, es ne-
cesario el financiamiento para la im-
plementación de manera urgente.

9. Invitamos a todos los 
Miembros de la OMC a retomar con 
firmeza y compromiso político el 
proceso de “reforma” de la Agricul-
tura, conforme lo manda el artículo 
20 del Acuerdo sobre la Agricultu-
ra, con el pilar de “Ayuda Interna” 
como eje central del debate. En tal 
sentido, solicitamos a todos los 
Miembros de la OMC a acordar en la 
13ava Conferencia Ministerial (a 
realizarse en Dubái) modalidades 
concretas y ambiciosas que impli-
quen pasos sustantivos en la elimi-
nación de toda forma de subsidio 
distorsivo en un plazo breve, como 
una verdadera y genuina señal de 
que la comunidad internacional 
quiere discutir y enfrentar la pro-
blemática ambiental global cen-
trándose en ciencia, en recursos, 
acceso, la construcción y distribu-
ción de los medios globales nece-
sarios y una efectiva forma de asig-
nación para tal fin.

con particular hincapié en los 
aspectos ambientales y acción 
climática, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria.

La agricultura, el cambio 
climático, la seguridad alimentaria 
y la reducción de la pobreza están 
estrechamente  vinculados.  Este  
enlace es  único  para  la  agricul-
tura,  y  por  lo  tanto,  merece  un 
reconocimiento adecuado y ser 
retribuidos.

Argentina estuvo representada por los integrantes de CRA: Martín Rapetti y
Pablo Karnatz, quienes participaron en la elaboración del documento.
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mundo impulsando nuestra visión 
sobre cómo producir más y mejor, 
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Los productores formamos 
parte de la solución, traemos 
buenas noticias y estamos dispues-
tos a contribuir con gran esfuerzo 
en este compromiso sobre cómo 
atemperar el calentamiento global.

Nuestras mejoras en la produc-
tividad, a partir de una mayor 
inversión y la aplicación de 
tecnologías innovadoras, como la 
siembra directa y la agricultura de 
precisión, entre otras, basadas en 
protocolos de Buenas Prácticas, es 
la mayor contribución que pode-
mos realizar como productores.

También somos conscientes 
que podemos manejar y almacenar 
el carbono en los suelos, a partir de 
la adecuada rotación de los 
cultivos, la utilización de sistemas 
ganaderos pastoriles y el manejo 
de los bosques.

Proteger los recursos naturales 
como el agua y la tierra, y a la vez 
mantener y ampliar la biodiversi-
dad, son unos de los principales 
objetivos que como productores 
tenemos siempre presente, dado 
que son el sustento de nuestro 
negocio, de nuestras familias, de 
nuestros pueblos.

Desde la Federación hace-
mos un llamado a los gobiernos 
y a la sociedad civil, y destaca-
mos lo siguiente:

Ÿ Reafirmamos nuestro compro-

miso en la producción responsable 
de alimentos, energías renovables 
y fibras, a partir de las buenas prác-
ticas agrícolas-ganaderas, y uso de 
tecnología que garantiza la conser-
vación de los recursos naturales y 
la biodiversidad.

Ÿ Apoyamos las decisiones basa-

das en ciencia, que promuevan el 
crecimiento sostenible de la pro-
ductividad, así como la producción 
de alimentos, nutritivos, seguros, y 
accesibles a la población. En este 
sentido, impulsamos la ampliación 
al acceso a los conocimientos cien-
tíficos tanto para los productores 
como los responsables políticos pa-
ra que en forma conjunta podamos 
diseñar políticas que respondan a 
los desafíos del cambio climático y 
atiendan las necesidades ambien-

tales en forma equilibrada.

Ÿ Rechazamos las exigencias am-

bientales que en forma unilateral 
están impulsando bloques de paí-
ses y países. Consideramos que las 
mismas resultará tanto en prohibi-
ciones para acceder a sus merca-
dos, así como en mayores costos, 
restringiendo a la producción y al 
comercio de nuestros productos. 
Los modelos productivos no son úni-
cos, se deben reconocer sistemas 
productivos sostenibles, como los 
de nuestra región, muy distintos a 
los europeos, entre otros,  y evitar 
toda medida que lleve a un mayor 
proteccionismo.

Ÿ La enorme preocupación que es-

ta visión de “proteccionismo verde” 
se amplíe a otros países. Desde la 
región estamos dando seguimiento 
a iniciativas en China, EE. UU y Rei-
no Unido, entre otros, y confiamos 
en que las mismas no tomen el ca-

mino mencionado.

Ÿ Instamos a los países a retomar 

con firmeza y compromiso político 
los  objetivos que promuevan el co-
mercio transparente y justo, y se 
avance decididamente en el proce-
so de multilateral de reforma de la 
Agricultura en el marco de la Orga-
nización Mundial del Comercio. Se-
ría una clara respuesta al camino 
hacia la seguridad alimentaria y al 
desarrollo de sistemas productivos 
sostenibles.

Ÿ Finalmente, en el marco de las 

negociaciones en la COP, espera-
mos resultados efectivos sobre: (i) 
la plena aplicación del artículo 6 del 
AdeP, estableciendo las bases para 
el desarrollo de un mercado inter-
nacional de carbono; (ii) y el cum-
plimiento en la disponibilidad de los 
fondos verdes de 100 mil millones 
de dólares para el financiamiento 
de acciones climáticas de las eco-
nomías emergentes.

Perspectivas y control de gestión
para la producción en el NOA

El jueves 16 de noviembre de 
2023, en el salón de la Sociedad Ru-
ral de Tucumán, tuvimos la dicha 
de compartir con productores y ase-
sores del sector agropecuario una 
charla sobre el futuro que se viene 
y cómo desde el servicio y la tecno-
logía podemos trabajar para medir, 
controlar, comparar y tomar deci-
siones en base a la información pre-
cisa de la empresa agropecuaria. 

El encuentro inició con la diser-
tación de Carlos Kohn, quien expu-
so diferentes desafíos que se vie-
nen para la ganadería principal-

el día a día del empresario-
productor, sus asesores, la admi-
nistración. 

A partir de carga de datos senci-
lla, poder obtener múltiples repor-
tes que nos ayuden a reconocer des-
víos, controlar transacciones, me-
dir rendimientos, facilitar tareas y 
disminuir cargas innecesarias. 

Se vieron ejemplos concretos 
de cómo el sistema ayuda a la dia-
ria de la empresa y también para 
analizar diferentes resultados: már-
genes brutos, actividades interme-
dias, resultados patrimoniales, e-
ntre otros.

mente. Luego, Ezequiel Cruz, de 
Grupo Cencerro, invitó a los asis-
tentes a través de su exposición, a 
enfrentarse a la realidad de los nú-
meros de la gestión y cómo poder 
organizarse y mejorar sus procesos 
con el servicio que ofrece su em-
presa. Por último, Agustina Ro-
magnano de Albor, intercambió 
con el público los beneficios con-
cretos que se obtienen a partir de la 
implementación del sistema de ges-
tión Albor Campo. Cómo a partir 
del uso de una herramienta fácil, in-
tegral y precisa se puede obtener in-
formación sumamente valiosa para 

Reunión de FARM con el Consejero Agrícola de Australia para Sudamérica.
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