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Semblanza de la ganadería 
santiagueña

Históricamente, la actividad ga-
nadera en la provincia se ha enca-
rado con dos enfoques, que convi-
ven aún hoy: 

“Tradicional”. La alimentación 
(cadena de pastoreo) es lo que ofre-
ce la vegetación nativa ('monte': 
pastos, latifoliadas, arbustos y ár-
boles). En la práctica, consiste co-
mo se dijo, en “largar” los animales 
a campo abierto, con preferencia 
en áreas “pastosas”, “cosechando” 
la producción de carne una vez al 
año, cuando se desteta o se venden 
animales. El manejo del rodeo está 
basado en aguadas naturales y el 
servicio de toros ocurre todo el año. 
El apotreramiento es poco o nulo. 
Este manejo no tiene en cuenta los 
descansos para las pasturas, y se 
hace un uso indiscriminado del fue-
go para lograr forraje verde duran-
te el invierno y primavera, la época 
crítica. La oferta de biomasa herbá-

La ganadería santiagueña
pasado, presente y futuro

¿Podrá transformarse la
ganadería santiagueña en

el motor del desarrollo provincial?

Se posee información sobre la existencia de vacunos de origen 
europeo desde el siglo XVI para Santiago del Estero. A fines del si-
glo XIX, Gancedo (1885), en su 'Memoria descriptiva sobre la Pro-
vincia se Santiago del Estero' comenta: “Nuestros sencillos siste-
mas de crianza son siempre los primitivos, los que se reducen a sol-
tar las vacas en el campo, que allí aumentarán”. ¿Es posible todavía 
hoy aplicar ese enfoque productivo? 

Al iniciar esta serie de artículos en Revista Campo para todos so-
bre La ganadería santiagueña es bueno revisar algunos conceptos 
técnicos del pasado y presente y analizar su aplicación para el futu-
ro. 

cea está sujeta a los vaivenes del cli-
ma estacional y anual.

 . Este enfoque utiliza “Actual”
herramientas como apotreramien-
to, aumento del número de agua-
das para pastorear de manera más 
eficiente, construcción de instala-
ciones (mangas), servicio estacio-

nado, etc. La alimentación se basa 
en la implantación de pasturas 
anuales (sorgo, maiz) o de espe-
cies exóticas. Las mas difundidas 
son Megathyrsus máximum cv Gat-
ton Panic, Cenchrus ciliaris (pasto 
búfel) y Chloris gayana (Grama 
Rhodes). La existencia de esas es-
pecies en el mercado tiene como 

Por: Ing. Agr. Carlos Kunst PhD.
Consultor Agropecuario.
Director Consultora El Garabato.
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consecuencia que los animales des-
tinado al destete puedan ser rete-
nidos en los establecimientos y ob-
tener así mejor precio. 

¿Genética o pasto?
Las circunstancias climáticas, 

las plagas y enfermedades (ej. ga-
rrapatas, babebiosis) hicieron que, 
durante muchos años, la 'mejora' 
de la ganadería local fuera a través 
de la búsqueda del animal 'adapta-
do' a la región chaqueña. Se tomó 
como referencia las razas británi-
cas, descartándose así la raza crio-
lla, que había sido seleccionada pa-
ra la región por el azar durante casi 
3 siglos. 

Se han hecho avances significa-
tivos en la incorporación de genéti-
ca animal para hacer frente al clima 
y a enfermedades. Pero. se debe te-
ner en cuenta que el vacuno, sea de 
la raza que fuese, es una cosecha-
dora de biomasa vegetal (el pasto). 
En ganadería de cría (producción 
de carne en forma de terneros), el 
incremento del número de cabezas 
(el rodeo) en una superficie cons-
tante, está asociado básicamente 
al rendimiento de la pastura y a la 
oferta de forraje (la receptividad), 
A más forraje, mas animales, y por 
lo tanto, potencialmente, más car-
ne (= terneros) para la venta. 

Al recorrer los campos santia-
gueños se observa que la oferta de 
forraje (= comida) es baja. ¿Esa fal-
ta de forraje es “normal”, intrínse-
ca, resultado de la aptitud agroeco-
lógica (lluvias y suelos), o es pro-
ducto de alguna otra razón que pue-
de ser modificada por el hombre? 

Actualmente, la vegetación nati-
va chaqueña está dominada por le-
ñosas arbóreas y arbustivas. Estas 
formaciones vegetales presentan 
dos limitaciones severas para la ac-
tividad ganadera de cría, que son: 

Ÿ Oferta de forraje herbáceo es 

casi nula, lo que resulta en una re-
ceptividad inferior a 30 ha/Unidad 
Ganadera o menor,  muy por deba-
jo de la aptitud del ecosistema, 
otorgada esta por la precipitación y 
la luz solar disponibles, y la fertili-
dad de los suelos. 

Ÿ Problemas de acceso y tránsi-

to para personal y hacienda debido 
a la alta densidad de leñosas. espe-
cialmente de arbustos, que puede 
superar las 5000 plantas/ha. La es-
tructura leñosa hace que la(s) plan-
ta(s) permanezca más o menos in-
tactas mucho tiempo después de 
muertas. 

Los tipos actuales de vegeta-
ción nativa chaqueña (bosques, ar-
bustales, sabanas invadidas, etc.) 
son sobre los que se debe imple-
mentarse la ganadería porque re-
presentan la mayor superficie. 

¿Qué hacer entonces? 
La presencia de leñosas nativas 

y su integración a la actividad gana-
dera representan un desafío por 
sus implicancias productivas y eco-
lógicas. Las leñosas arbóreas y ar-
bustivas forman parte de los eco-
sistemas nativos de la región, cum-
plen diversas funciones y presen-
tan ventajas (beneficios) y desven-
tajas (perjuicios) para el ecosiste-
ma y el desarrollo de la ganadería. 
Mientras que el enfoque “tradicio-
nal” utiliza algunos de los servicios 
que brindan las leñosas (principal-
mente el forraje), el “actual” tiende 
a ignorarlas y las considera un obs-
táculo que debe ser removido, una 

Vegetación nativa actual de Santiago del Estero. Dominancia de leñosas, 
especialmente arbustos, que compiten por el espacio con pastos y otras 
leñosas deseables. Se observa el reducido tamaño de las matas de pastos 
(frente), así como la dominancia de especies leñosas con espinas (atrás). 

“maleza”. El “problema” de las leño-
sas en el Chaco es compartido con 
otras áreas semiáridas y subhúme-
das del país y del mundo. 

Los productores más afectados 
por la brecha potencial-actual en la 
producción de forraje son los pe-
queños. Esta es la causa detrás de 
la mayoría de los conflictos por “tie-
rras”. El enfoque tradicional que no 
utiliza alambrados y solo aguadas 
para manejar la hacienda necesita 
de mucho “espacio” como campo 
de pastoreo. 

La inversión requerida para la 
siembra de grandes superficies de 
pasturas perennes a cielo abierto 
es muy grande y escapa a las posi-

bilidades de la mayoría de los pro-
ductores. Por otra parte, la pertur-
bación utilizada genera cambios no 
deseados en muchos componentes 
del ecosistema.

Integración leñosas - gana-
dería

En forma reciente, el Ministerio 
de Medio Ambiente de la Nación au-
torizó el empleo de un nuevo siste-
ma de siembra de pasturas, el Rola 
de Baja Intensidad (RBI), incluido 
en un sistema de producción deno-
minado “Manejo de bosque con Ga-
nadería Integrada” (MBGI), basado 
en conceptos de sustentabilidad in-
tegral: ecológica, social y económi-

ca. El RBI es una herramienta clave 
para el éxito del MBGI.

La ganadería santiagueña nece-
sita forraje. Los costos asociados a 
la implantación de pasturas para ga-
nadería hacen que el RBI sea una 
opción viable aceptada por distin-
tos sectores, desde los productivos 
hasta los conservacionistas. 

El RBI necesita de un análisis 
profundo en sus aspectos teóricos 
y prácticos para su éxito. 

En sucesivas notas en esta re-
vista se ampliarán con mas detalle 
esos aspectos para que la práctica 
sea un éxito. 
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Pablo Lopez Anido es productor de la zona de Bandera. Dedicado a la agri-
cultura produce soja, maíz, trigo, girasol, algodón y en ocasiones poroto y 
garbanzo en sus campos al sur y nordeste de Bandera. Pero su casa se 
encuentra en la zona periurbana de Bandera donde lleva adelante otras acti-
vidades productivas como la producción de vides para elaborar su propio 
vino.

“Shalaco” un vino de Bandera
en Santiago del Estero 

Por: Juan Marcelo Lagos
Comunicador INTA EEA Quimilí

“Shalaco” es el nombre con 
el que bautizó su gran orgullo, 
un vino elaborado en base a la 
cepa petit verdot. 

Aprovechando las bondades del 
suelo y el agua disponible desde ha-
ce unos años conjuga la producción 
agropecuaria con la producción de 
vides orientadas a la fabricación de 
vinos de las cepas petit verdot. “To-
do marcha muy bien y voy por el 

cuarto año de vinificación. Durante 
el año pasado, a raíz de las condi-
ciones climáticas, las vides estu-
vieron en muy buen estado y con 
buena carga”, contó Lopez Anido. 

Su casa se encuentra ubicada 
en la zona periurbana de Bandera, 
un lugar con tierras muy producti-
vas según describe el propio pro-
ductor. “Mi casa está a las afueras 
de la ciudad de Bandera con una su-
perficie en la que desde hace varios 
años me dedico a la producción de 
huerta en la que cultivo zapallos, le-
chuga, acelga, tomate, espárra-
gos, alcauciles, nueces y todo tipo 
de frutales. Esto es posible cuando 
uno dispone de agua y lo que el sue-
lo te ofrece como alternativa. Con 
el agua estos suelos dan posibilida-
des prácticamente infinitas”, afir-
ma.

Es así que nació la idea no co-
mercial de producir uvas y trans-
formarlo en un vino propio. En Ban-
dera lleva a cabo todo el proceso de 

producción de las vides mientras 
que todo lo referido a la producción 
del vino se realiza en la bodega Ma-
ría del Pilar, ubicada en la ciudad de 
Beltrán. 

“Es una actividad que me gusta 
y me apasiona y por eso le puse 
más plantas. El año pasado puse 
mil plantas más. La idea es crecer 
un poco más. Además, en el área 
periurbana de Bandera hay otros 
productores que se están querien-
do enganchar en esta producción 
para ver si podemos tener a futuro 
nuestra propia bodega en Bande-
ra”, contó. 

Lopez Anido explica que “Estas 
son zonas con muchas posibilida-
des de generar producciones como 
estas. Al no ser aptas para cultivos 
intensivos por la cercanía con la po-
blación, son suelos muy ricos y con 
un ambiente favorable y mucho 
más teniendo agua. Teniendo agua 
el potencial de estos suelos es ilimi-
tado”. 
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Los datos tomados por la AER 
FRIAS muestran una disminución 
importante entre el año calendario 
2021 y 2022 los cuales afectaron 
principalmente a la ganadería ya 
que las distribuciones anormales 
de las precipitaciones favorecieron 
en un principio a la agricultura que 

lamentablemente luego fue afecta-
da por un acontecimiento histórico 
con heladas temprana ocurridas a 
finales de marzo la cual genero uno 
disminución en gran medida de los 
rendimientos tanto de maíz como 
en poroto.

En cuanto al último trimestre 
del 2022 podemos citar que la falta 
de precipitaciones en primavera e 
inicio de verano del 2023 iniciaron 

Tercer año de sequía en
Santiago del Estero

Rafael Osvaldo Piedrasanta.
Médico Veterinario y Jefe de la
Agencia de Extensión Rural Frías.

La sequía sigue afectando y dando que hablar en nuestro territorio por tercer año 
consecutivo generado por un fenómeno climático normal conocido vulgarmente co-
mo “niña” el cual debido por enfriamiento de las aguas del pacifico genera bajas pre-
cipitaciones o sequias extremas en algunos lados y lluvias extremas en otros.

que el volumen de pasto que se de-
bía producir en esta época mencio-
nada repercuta directamente en la 
condición corporal de los animales 
afectando en gran medida la pro-
ducción y obligando a los producto-
res más tecnificados a usar algunas 
herramientas como  el destete anti-
cipado o precoz el cual genera una 
disminución de los requerimientos 
nutricionales ocasionados por la lac-
tancia para apostar a  lograr mejo-
res índices reproductivos.

En resumen y haciendo similitu-
des deportivas podemos decir que 
el partido para la ganadería está 
muy avanzado y jugando el segun-
do tiempo con resultados negativos 
para la misma y en cuanto a la agri-
cultura el partido recién empieza, 
ya que las precipitaciones dispares 
en el territorio que van desde 250 
ml en zonas anexas a San Pedro de 
Guasayan hasta de 60 ml en zonas 
anexas a Frías provocaron un  avan-
ce  importante  con la siembra de 
diferentes variedades pero a la es-
pera de que continúen para afian-
zar aún más esta actividad. 
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aceptable”, reafirma.
Además del vino posee una plan-

tación de olivo y nueces pecan que 
todavía no están en producción, pe-
ro también ama realizar conservas 
de todo tipo de producto que nace 
en la huerta propia. “Lo más difícil 
es equilibrar la producción que ten-
go con el consumo y ello me ha lle-
vado a hacer conservas de todo ti-
po. La idea es equilibrar la produc-
ción de la huerta con el consumo y 
la conserva pasa a ser un método 
para poder tener verduras en con-
servas durante más tiempo”. 

Así produce conservas de be-
renjenas, higos secos, tomates se-
cos, dulces variados, ajos, pome-
los, entre otros con los que trata de 
ir buscándole la vuelta a la abun-
dante producción de su huerta.

Hasta el presente este produc-
tor realizó cuatro cosechas y hace 
tres años que viene produciendo su 
propio vino, aunque en pequeñas 
proporciones para consumo propio 
u obsequios. Durante el 2022 co-
menzó a comercializar algunas bo-
tellas y durante el 2023 el plan es 
aumentar la producción para se-
guir creciendo. “No tengo una mar-
ca definida porque en realidad toda-
vía no está estabilizada la calidad 
del vino porque es un aprendizaje 
permanente. En algún momento 
tendré una marca. El primer año sa-
lió con el nombre “Vino de huerta”, 
al año siguiente salió “Shalaco”. No 
es un emprendimiento comercial, 
sino que lo hago porque me gusta y 
busco hacer un producto que sea 

Pablo Lopez Anido
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En la zona de Lavalle estuvimos 
casi 8 meses sin lluvias. Llovió en 
octubre y luego se cortaron. Nos 
cuenta Ramiro Ruiz de los Llanos, 
administrador de la Estancia El Man-
grullo. Esta seca se suma a los 3 últi-
mos años que vienen iguales, con 
lluvias, pero mal distribuidas, con-
tinuó. Esto repercute en las pastu-
ras para ganadería porque no lle-
gan a competir por el agua y se pro-
duce el crecimiento de arbustos en 
los lotes, por lo tanto, baja la pro-
ducción de materia seca. Las vacas 
comienzan a bajar su condición cor-
poral y por lo tanto tenemos que to-
mar medidas para descargar los lo-
tes, por ejemplo, con las vacas que 
no están preñadas o sin ternero al 
pie, o sea de achica el núcleo pro-
ductivo del rodeo. Hemos tenido 
que observar si están en condicio-
nes de afrontar una seca. Hicimos 
destetes precoces e hiperprecoces 
con terneros entre 60 y 80 kg, tuvi-
mos problemas para conseguír far-

dos de alfalfa para ellos. En cuanto 
a las pasturas, al no tener lluvias en 
enero y ahora que en febrero caye-
ron algunas la producción baja a un 
50% o más. Teniendo en cuenta la 
respuesta del pasto llega en 15 o 
20 días o más, tienes que tomar 
una serie de decisiones pensando 
en el invierno. 

En cuanto al maíz y poroto, nos 
cuenta Ramiro, las fechas de siem-
bra se fueron corriendo. El maíz se 
perdió por la seca de enero. En mu-
chos lotes que estaban destinados 
para maíz los tuvimos que sembrar 
con nuevamente porotos de ciclo 
corto que se acomodan mejor al 
agua disponible, por este motivo, 
este año no se cumplió con la rota-
ción de cultivos, gramíneas-
leguminosas. Finalmente Ramiro 
nos dijo que estas medidas se toma-
ron en conjunto con el grupo CREA 
Semiárido Norte cumpliendo con 
un Protocolo de Seca que tiene el 
grupo.

Aplicamos el Protocolo de Seca 
de nuestro grupo CREA

En dialogo con Revista Campo para Todos Ramiro Ruiz de los 
Llanos nos cuenta como afrontaron la sequía en el 

Establecimiento El Mangrullo, al oeste de Santiago del Estero

Ramiro Ruiz de los Llanos.
Administrador Estancia El Mangrullo.
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Definición de forraje
Una definición es que son "las 

plantas o partes de plantas que son 
consumidas por vacunos, caprinos, 
ovinos, equinos y fauna silvestre" 
Los vacunos, dentro de sus órganos 
digestivos, poseen el rumen, que 
es una cuba de fermentación donde 
los alimentos como los pastos son 
descompuestos por microorganis-
mos (bacterias, hongos, etc.). Es 
decir, los pastos y otras plantas no 
son los alimentos reales que le su-
ministran energía al vacuno, sino 
que los verdaderos alimentos son 
los productos de la fermentación mi-
crobiana en el rumen. Se producen 
gases, entre ellos el metano, que es 
considerado contaminante, y que 
son expelidos mediante el eructo.

 
Características de un "buen" 

forraje.
Un forraje debe poseer can-

tidad, calidad y ser palatable. 
Debe estar, además, accesible 
para el ganado. Esta última ca-
racterística es muy importante 
para Santiago del Estero. 

1. Cantidad. 
La cantidad de un forraje cual-

quiera se "mide" en kg/ha de mate-
ria seca. Básicamente, el forraje es 
biomasa vegetal., pero no toda la 
biomasa vegetal es forraje. Debido 

a características propias de las plan-
tas, un kilo de hojas no es similar a 
un kilo de tallos. En el mundo real, 
las plantas poseen distinta propor-
ción de hojas y tallos y la propor-
ción entre ambas varía de acuerdo 

¿Qué es un buen forraje
en Santiago del Estero?

Alimentación del rodeo vacuno

En un artículo publicado anteriormente en esta revista, comen-
tamos que para que la ganadería vacune impacte en el desarrollo de 
la provincia hay que aumentar la oferta de forraje. Pero: 

¿Qué es forraje? 
¿Qué es un buen forraje para Santiago del Estero?

Por: Ing. Agr. Carlos Kunst PhD.
Consultor Agropecuario.
Director Consultora El Garabato.

Un paso nativo “mediano”: Aristida mendocina, en descanso. Obsérvese las 
hojas enruladas. 
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racterística es muy importante 
para Santiago del Estero. 

1. Cantidad. 
La cantidad de un forraje cual-
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¿Qué es forraje? 
¿Qué es un buen forraje para Santiago del Estero?

Por: Ing. Agr. Carlos Kunst PhD.
Consultor Agropecuario.
Director Consultora El Garabato.

Un paso nativo “mediano”: Aristida mendocina, en descanso. Obsérvese las 
hojas enruladas. 

EDICIÓN 180 - MARZO



14

yor proporción de tallos. Todas es-
tas indicaciones señalan la calidad 
de la biomasa. Un umbral de 9% de 
proteína bruta es el mínimo de cali-
dad que requieren vacunos jóvenes 
y es un buena referencia para em-
plear en condiciones de campo.

 
3. Palatabilidad y prefe-

rencia animal. 
Esta característica se refiere a 

la cualidad de ser grato al paladar 
del animal. Es muy importante en 
pasturas compuestas por distintas 
formas de vida y especies, como es 
el caso de las pasturas naturales en 
Santiago del Estero. Es difícil de de-
finir porque esta influenciada por la 
fisiología del animal, la disponibili-
dad de la especie vegetal, la pre-
sencia de otras especies y otros fac-
tores. El Gatton panic, especie de 
origen africano muy común en San-
tiago del Estero, es una especie 
muy palatable, y es muy preferida 
por los vacunos. 

En el contexto de Santiago del 
Estero, un buen forraje es aquel 
que "produce" mucha biomasa, tie-
ne buena calidad y palatabilidad. El 
gatton panic es buen ejemplo de 
ello. En el caso de la especies nati- 
vas, la preferencia animal permite 
clasificarlas en deseables, interme-
dias e indeseables.

a aspectos intrínsecos de las plan-
tas y su fenología. Un "buen" pasto, 
por ej., debe tener la capacidad de 
producir "mucha" biomasa. Eso 
quiere decir que los vacunos no de-
berían caminar demasiado para en-
contrar alimento. Un indicador para-
lelo de la cantidad potencial de fo-
rraje es la densidad de plantas: a 
mas plantas, mas biomasa vegetal. 
En el concepto de "oferta de forra-
je" la cantidad debe ser ajustada 
por la calidad y la palatabilidad. 

2. Calidad. 
La "calidad" de las plantas des-

de un punto de vista ganadero se 
mide a través de análisis de labora-
torio y muestras del alimento. Una 
explicación del proceso de análisis 
escapa al alcance de este artículo.  
A los efectos prácticos, la cantidad 
de proteína es un indicador básico 
de la calidad del forraje. Los tejidos 
vivos, el "verde" de los pastos espe-
cialmente, que es un buen indica-
dor de la calidad de los pastos debi-
do a la mayor proporción de tejido 
vivo. 

Los tallos tienen mayor propor-
ción de carbohidratos estructurales 
(fibra) y por lo tanto menor calidad 
que las hojas. Plantas jóvenes tie-
nen mayor proporción de hojas, 
mientras que las plantas viejas ma-

Pastos altos y pastos bajos
La altura de los pastos es otra 

cualidad de estos que afecta la pre-
ferencia animal. En general, hay 
pastos altos (altura a la floración su-
perior al metro, ej. simbol), media-
nos (entre 1 y 0,50 m, ej. Grama 
rhodes) y bajos (0,10-0,30 m, ej. 
gramilla). Los pastos cortos, que 
poseen pocas cañas o las mismas 
son flexibles, son mas palatables 
que las otras dos clases.

El factor de uso
En las estimaciones de carga 

animal posible, es importante cono-
cer cuanto "forraje" está disponi-
ble. Algo de tejido vegetal debe que-
dar en la planta consumida para 
permitir el rebrote. Ese aspecto se 
incluye en la estimaciones de carga 
a través del concepto "toma la mi-
tad y deja la "mitad": es decir que 
el factor de uso debe ser 50 %. Ello 
significa que si la cantidad de forra-
je es de 3000 kg/ha, un pastoreo 
moderado debe dejar 1500 kg/ha, 
como referencia. Ese remanente 
no es una pérdida: contribuye a la 
sustentabilidad de la pastura y del 
ecosistema. El factor de uso es equi-
valente a la "altura del puño" en ver-
deos anuales.

La accesibilidad al forraje y 
la "altura de escape al diente". 

El forraje no está nunca un 100 
% disponible en las pasturas. Las 
"cañas" florales de las plantas, y 
principalmente las ramas de leño-
sas limitan el acceso del vacuno al 
forraje. Al animal no le gusta "pe-
char" o pincharse el hocico para ob-
tener su alimento, salvo que esté 
estresado. Verticalmente, la altura 
mínima de escape en 4-5 cm, mien-
tras que la máxima es 1,2 m apro-
ximadamente. 

Las leñosas y el forraje
Las leñosas son un componente 

natural del ecosistema santiague-
ño, Ofrecen como forraje ramones 
(ramitas con brotes verdes y fru-
tos). El ganado caprino consume 
principalmente este recurso  forra-
jero pero son también muy valiosos 
para el vacuno.  Se debe tener en 
cuenta que todos los conceptos an-
teriores son válidos para el forraje 
de origen leñoso. 

ximos artículos se presentarán mas 
detalles como el inventario de pas-
turas de un establecimiento, que es 
la base para el desarrollo de la pri-
mera. 

Implicancias para el manejo 
del rodeo

El aumento en el número de ca-
bezas debe considerar todos los as-
pectos anteriores. El más básico es 
la cantidad de biomasa y forraje. 
Satisfacer esa necesidad es el obje-
tivo del ganadero. El vacuno actúa 
como una cosechadora de bioma-
sa: de nada vale cambiarla si no 
hay nada para cosechar. 

Armonizar las necesidades ali-
menticias del rodeo, incluida el 
agua de bebida es la base de la ga-
nadería moderna y racional. La ofer-
ta de forraje se materializa a través 
de la cadena de pastoreo, que es 
una planificación anual de las pas-
turas (potreros) adonde se va des-
tinar el rodeo. El proceso se acom-
pleja cada vez más porque incluye 
aspectos climáticos y aspectos fi-
siológicos de los animales. En pró-

Un pasto nativo 'corto', Pappophrum caespitosum, en la zona de Ojo de Agua . Se observa que todas las matas 
están consumidas 'al ras', sugiriendo una alta palatabilidad. 

Un pasto nativo "alto": simbol, Cenchrus pilcomayensis (sinónimo 
Pennisetum frutescens) en la zona de Malbrán, Sgo. del Estero. Obsérvese las 
cañas florales. 
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Relación entre altura y factor de uso 
para una planta forrajera, ej. 

Aristida mendocina, especie muy 
común en sabanas de la región 

chaqueña. Cuando se observa que 
el remanente o rastrojo está cerca  

de los 6-9 cm, es conveniente 
retirar los animales y pasarlos a 

otro potrero. 

15
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Los participantes de la jornada 
iniciaron el proceso de articulación 
de manera interdisciplinaria el esta-
do de situación de su sector y acti-
vidad, como así también estimacio-
nes proyectivas para el desarrollo 
del mismo.

Se destaca el trabajo en red de 
los diversos actores convocados en 
6 ejes: Económico, Social, Ambien-
tal, Institucional, Científico-
Tecnológico y Territorial y distribui-
dos en 32 áreas temáticas, donde 
realizan un valioso aporte bajo la 
metodología propuesta, resaltando 
que la actividad de cada uno repre-
senta un impacto de valor en el mis-
mo.

Revista Campo para Todos estu-
vo presente y entrevistó al Secre-
tario Ing. Adrián Suárez quien ex-
presó lo siguiente: “Estamos lan-
zando la instancia de formulación 
del Plan Estratégico de Ciencia, 
Innovación y Tecnología para la pro-
vincia de Santiago del Estero. La 
convocatoria interinstitucional ha 
sido muy amplia. Tenemos un con-
venio, que es el Sistema Integrado 
de Ciencia Innovación y Tecnolo-
gías, con las dos universidades, el 
INTA y el INTI. Participan 60 coor-
dinadores temáticos y más de 150 
especialistas en 32 meses de tra-
bajo que procuran abordar las de-
mandas más importantes para la 
provincia. Estimamos que será un 
trabajo de unos 4 meses donde se 
espera contar con el plan en el mes 
de agosto y marcaría un norte al 
2025 el mediano plazo y al 2030 el 
largo.

¿Con qué recursos se reali-
zará el plan?

“Cada una de las instituciones 
que participamos en el armado tie-
ne un presupuesto y una previsión 

anual e interanual, pero también es 
cierto que un plan va en busca de re-
cursos, de Nación, de ministerios, 
de organismos internacionales y 
también, así que, si bien existe una 
base presupuestaria, de hecho, 
que se buscan capacidades para 
mejorarlo”. 

¿Cuáles son los puntos más 
importantes en los cuales van a 
trabajar? 

“Los que se han planteado en 

las siete metas del Bicentenario, la 
Innovación Productiva; el Agua, 
con la necesidad, tan sentida, de po-
der llevarla del 40% al 70% del te-
rritorio provincial; el trabajo del fu-
turo, cómo tiene que adecuarse la 
educación para todos los cambios 
que vamos experimentando y un 
gran tema, que es la matriz ener-
gética, cómo empezar a generarla 
en Santiago a partir de energías al-
ternativas”.

La jornada de lanzamiento para la elaboración del proyecto Plan 
Estratégico de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero, “Una 
agenda para la acción 2023” organizado por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, convocó de manera exitosa a más de 200 especialistas, 
técnicos/as, extensionistas e integrantes de organizaciones público-privado.

Plan Estratégico de Ciencia,
Innovación y Tecnología
de Santiago del Estero

Mariela Nassif, Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología
y Adrián Suarez, Secretario de Ciencia y Tencnlogia.

Foto SDCyT

Foto SDCyT

Foto SDCyT

Foto SDCyT

Foto: Carlos Hamann Foto: Carlos Hamann
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Foto: Carlos Hamann

NOS UNE Y REÚNE REVISTA CAMPO PARA TODOS
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Hacia 1970-1980, los rodeos co-
merciales de Santiago del Estero es-
taban orientados hacia la cría de ter-
neros. Para evitar altibajos en la 
oferta de alimento, se recomenda-
ba técnicamente destetar los ani-
males 'chicos' en el otoño, así el ro-
deo bajaba drásticamente la de-
manda de forraje hacia el invierno-
primavera. Los terneros eran 
transportados hacia áreas de inver-
nada en el sur. En la actualidad, el 
advenimiento del Gatton panic y de 
otras especies (gramas Rhodes, 
Cenchrus, etc.) y la mayor disponi-
bilidad de granos han generado la 
posibilidad de retener animales en 
el campo, cuya máxima expresión 
son los feed-lot. Esa retención ha 
permitido que el productor incre-
mente su participación en forma sig-
nificativa en el valor agregado de 
los animales.

La demanda de forraje
La demanda de alimento de los 

animales varía de acuerdo a la 
edad y a su estado fisiológico, y es-
tá directamente asociada a su peso 
vivo. Cuando más joven el animal, 
la cantidad de forraje requerido es 
comparativamente baja, pero debe 
tener mayor calidad, es decir ma-
yor cantidad de verde (proteína). A 
mayor edad, el animal tolera mejor 
la pérdida de calidad. La cantidad 
de forraje demandado es más gran-

de, pero está limitada por el tama-
ño del rumen.

El clima y la alimentación del 
ganado

El forraje es biomasa: para pro-
ducirla las plantas necesitan luz so-
lar, agua y nutrientes. Luz solar no 
es limitante en Santiago del Estero, 
como tampoco los nutrientes: los 
suelos poseen relativa buena ferti-
lidad. El agua es un recurso crítico. 

El agua para producir forraje 

Cadena de pastoreo
y planificación

Dando de comer a la hacienda

En artículos anteriores hemos compartido información sobre la 
importancia de la alimentación en la ganadería y que es un buen fo-
rraje. Hoy hablaremos de como planificar la comida de la hacienda a 
lo largo del año. Una 'cadena de pastoreo' es la secuencia de ali-
mentación que va a tener a su disposición el rodeo de un estableci-
miento. Se le llama también 'planificación forrajera' o 'presupues-
tación forrajera'. 

Por: Ing. Agr. Carlos Kunst PhD.
Consultor Agropecuario.
Director Consultora El Garabato.

Foto: Carlos Hamann
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edad y a su estado fisiológico, y es-
tá directamente asociada a su peso 
vivo. Cuando más joven el animal, 
la cantidad de forraje requerido es 
comparativamente baja, pero debe 
tener mayor calidad, es decir ma-
yor cantidad de verde (proteína). A 
mayor edad, el animal tolera mejor 
la pérdida de calidad. La cantidad 
de forraje demandado es más gran-

de, pero está limitada por el tama-
ño del rumen.

El clima y la alimentación del 
ganado

El forraje es biomasa: para pro-
ducirla las plantas necesitan luz so-
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El agua para producir forraje 

Cadena de pastoreo
y planificación

Dando de comer a la hacienda

En artículos anteriores hemos compartido información sobre la 
importancia de la alimentación en la ganadería y que es un buen fo-
rraje. Hoy hablaremos de como planificar la comida de la hacienda a 
lo largo del año. Una 'cadena de pastoreo' es la secuencia de ali-
mentación que va a tener a su disposición el rodeo de un estableci-
miento. Se le llama también 'planificación forrajera' o 'presupues-
tación forrajera'. 

Por: Ing. Agr. Carlos Kunst PhD.
Consultor Agropecuario.
Director Consultora El Garabato.

Foto: Carlos Hamann
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proviene básicamente de las llu-
vias, un componente del clima. En 
Santiago llueve durante el verano 
(ver ejemplo en la figura), transfor-
mando el fin del invierno y la pri-
mavera temprana en épocas críti-
cas, cuando la presencia de ali-
mento en cantidad y calidad es cru-
cial. La salida del invierno (meses 
de setiembre a diciembre) es la épo-
ca más difícil.

Cadenas de pastoreo
En la cadena de pastoreo tradi-

cional, el rodeo en Santiago del 
Estero se alimenta todo el año del 
campo natural: pastizales, arbus-
tales y bosques. La oferta de forra-
je está sometida a los altibajos: si 
llueve por arriba del promedio his-
tórico, la oferta de forraje puede 
ser tan grande que no alcanzan los 
animales para consumirla. Por el 
contrario, si llueve poco (sequía) 
los animales sufren. Es el famoso 
'bache' inverno primaveral típico 
de  l a s  zonas  semiá r idas  -
subhúmedas de las regiones extra-
pampeanas de Argentina.

Lluvias en Suncho Corral, Santiago del Estero. La precipitación anual promedio 
registrada entre 1912 y 2004 asciende a 558 mm. La mayor concentración de lluvias 
ocurre entre noviembre y abril (477 mm, 86 %). En el resto del año llueven 82 mm (14 
%). Durante el invierno (junio-setiembre) se observan heladas y falta de lluvias. 

Foto: Carlos Hamann

La gran cantidad de biomasa dis-
ponible generada por los verdeos 
de verano, así como el grano pro-
ducido es uno de los factores mas 
importantes en evitar el sobrepas-
toreo y de la degradación consi-
guiente de pastizales, arbustales y 
bosques.

El advenimiento del Gatton pa-
nic y otras especies subtropicales 
exóticas trajo como consecuencia 
grandes superficies sembradas de 
esta especie, ya sea en potreros a 
cielo abierto (desmontados) o en ro-
lados. El Gatton panic, como cual-
quier especie subtropical, es sensi-
ble a las heladas y pierde calidad 
(las hojas pierden el 'verde'). Ese 
aspecto es compensado con el su-
ministro de suplementos, por ej., 
semilla de algodón. La gran ventaja 

del Gatton panis es que adapta a la 
sombra y es una especie perenne.

 
Otras aspectos
Sea cual fuere la cadena de pas-

toreo y la especie utilizada, el mane-
jo del pastoreo ('comer la mitad y 
dejar la mitad') y el descanso de la 
pastura son esenciales para no per-
der la inversión realizada en ali-
mentación. Una recomendación ge-
neral es que una tercera parte del 
campo debe quedar en descanso. 

La planificación forrajera es un 
aspecto esencial para la ganadería 
de Santiago del Estero y tiene un 
impacto significativo en la conser-
vación en aspectos económicos de 
la actividad y en la sustentabilidad 
del medio ambiente. En próximos 
artículos se discutirá el balance fo-
rrajero de un establecimiento. 

¿Cómo resolver el proble-
ma?

Hacia el este y oeste de Santia-
go del Estero, la cantidad de lluvia 
promedio aumenta. Es posible en-
tonces sembrar 'verdeos de invier-
no' (avena, cebada y/o trébol de 
olor) para paliar la salida del invier-
no. Pero esa solución requiere po-
seer potreros abiertos ('desmonta-
dos') para poder sembrar y alam-
brados para manejar el pastoreo. 

A partir de las décadas de 1960-
1970, surgen los 'verdeos de vera-
no', básicamente el sorgo y en se-
gundo orden el maíz. El sorgo doble 
propósito, cosecha de grano y gene-
ración de forraje fue una excelente 
solución durante mucho tiempo. 
Luego de cosechado, el rodeo era 
cargado en su totalidad 

Campo Natural todo el año

Campo Natural + Verdeos de Invierno o Trébol de Olor

Campo Natural + Sorgo doble propósito

Gatton panic todo el año

Foto: Carlos Hamann
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La Cabaña El Descanso de Tintina, Santiago del Estero obtuvo el importante pre-
mio de Campeón Dos Años Menor Individual.

El toro hijo de Mr. Brangus x Francheso, nacido el 30/08/2021, es un Registro 
Definitivo con RP: J031, un peso de 708 Kg., el AOB de 86,4 cm y CE de 41,5 cm. 

Con este premio la Familia Salomón alcanza un logro a nivel internacional, posi-
cionando la cabaña como una de las mejores de la provincia.

Un toro santiagueño entre
los campeones del mundial

En principio, la idea es hacer co-
bertura (cultivo de servicio) y si 
acompañan las precipitaciones pro-
nosticadas, lograr una cosecha. 
Eso serviría para recuperar los már-
genes de la última campaña agríco-
la. Pensando en ello, el trigo se con-
vierte en el cultivo que puede gene-
rar renta, y aportarnos beneficios 
agronómicos (cobertura, control de 
malezas, ciclado de nutrientes, 
mantener el suelo vivo, etc.). Por 
ello es importante recordar algu-
nos aspectos agronómicos.

• Perfil de humedad del sue-
lo (en promedio se obtienen 10 

¿El Trigo les dará revancha
a los productores 
Santiagueños?

Se acerca la siembra de cultivos de invierno, y el productor 
busca la revancha de una campaña magra. En algunos campos, 
las últimas lluvias, han recargado el perfil del suelo, esto 
permite pensar en una siembra fina.

Por: Ing. Agr Martin Ledesma. 
Mp 3308 
Especialista en fertilizantes y 
fertilidad de suelos EPG, Alberto 
Soriano, FAUBA

kg/mm acumulado de agua, según 
aportes de la bibliografía).

• Genética /calidad de semi-
lla.

• Estado nutricional del sue-
lo (muestreo al menos a 60 cm) el 
cultivo antecesor mediante la mine-

ralización aportará nutrientes para 
el cultivo, principalmente N, ya que 
se precisa entre 120/140 kg de N 
en todo el ciclo para obtener un tri-
go de 3000/3500 kg/ha.

• Densidad de siembra y dis-
tanciamiento. En cuanto a la semi-
lla, si bien el aporte genético es im-

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

Inoculantes, promotores de crecimiento y biocontroladores

La Victoria Agro
Ing. Agr Martin Ledesma. Mp 3308 

Asesoramiento técnico - Seguimiento de cultivos
Planes de siembra - Muestreo de suelos

Recomendaciones de fertilización - Venta de agroinsumos 
3843 40-1234

EDICIÓN 182 - MAYO EDICIÓN 182 - MAYO

Conducción:
Raúl Pérez

NOTIAGRO
SÁBADOS DE 7:30 a 9:30 hs.

Escuchanos en vivo en
www.radiopanorama.com
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Pese a un ciclo de sequía que lle-
va 3 años consecutivos, nuestra 
producción agrícola y ganadera ha 
continuado con un marcado prota-
gonismo en el contexto nacional y 

regional.

Ÿ La producción de algodón nos po-

ne a la cabeza del país, con más de 
200 mil hectáreas y unas 410.000 
toneladas de algodón en bruto, con 

19 plantas fabriles de desmote se 
transforman aproximadamente 
120 mil toneladas de fibra de exce-
lente calidad y estabilidad, que la 
coloca como una de las mejores fi-
bras a nivel mundial.

Ÿ 60 mil hectáreas de alfalfa, nos 

han consolidado en el mercado na-
cional e internacional.

Ÿ Somos la cuarta productora de 

maíz, con 800 mil hectáreas, y una 
de las más importantes en materia 
de trigo, con 600 mil hectáreas en 
el año 2022.

Ÿ La Soja representa el cultivo de 

mayor predominancia, superando 
el millón de hectáreas, con un 90% 
exportado a Asia; además durante 
el 2022 se produjeron 400.000 
has. de Girasol, 60.000 de Poroto, 
40.000 de garbanzo y 13.000 Has. 
de Horticultura (zapallo, sandía, 
melón, calabaza, cebolla y verdu-
ras de hoja) entre otros productos 
agrícolas.

Ÿ La ganadería vacuna santiague-

ña ronda las 1.200.000 cabezas, fir-
memente posicionada como una de 
las de mayor stock ganadero del 
NOA y entre las principales del 
país, también contamos con la ma-
yor Cuenca Lechera del Norte ubi-
cada en el Departamento Rivada-
via, con 160 tambos en producción 

El Gobernador Zamora realizó la
apertura de las sesiones ordinarias de
la Cámara de Diputados de la Provincia

Extracto del discurso oficial donde se
refiere al sector agropecuario provincial.

24 25

portante, la interacción con el am-
biente, determinarán el rendimien-
to, definiendo número y peso de 
granos por metro cuadrado. 

En lo que respecta a calidad de 
semilla, es importante, contar con 
semilla de origen certificado, y rea-
lizar los tratamientos necesarios pa-
ra proteger a esa semilla, y lograr 
que cada semilla sea una planta, y 
que tengan una emergencia unifor-
me. Además de contar con análisis 
de calidad, también es necesario 
contar con análisis de sanidad,  pa-
ra saber si esa semilla cuenta con al-
guna carga de algún patógeno. 

Desde La Victoria hacemos inca-
pié en los tratamientos de semillas 
con productos de calidad, de la em-
presa Emfag SA. 

El objetivo de los tratamientos 
de semilla con fungicidas es: 

• Erradicar inoculo de pató-
geno.

• Proteger semilla y plántula 
de patógenos presentes. 

• Minimizar la infección de 
enfermedades foliares.

• Lograr emergencia unifor-
me.

Junto a Emfag SA ofrecemos al 
productor un tratamiento de acuer-
do a cada necesidad, no solo con 
fungicidas, si no también insectici-
das y el uso de microorganismos 
que permitirán el desarrollo radicu-
lar del cultivo, mejorarán la absor-
ción de agua y por ende de nutrien-
tes, no solo por el mayor volumen 
de raíces si no también por la solu-
bilización de nutrientes gracias al 
accionar de  micorrizas o pseudo-
monas, cómo así también a la fija-
ción libre de Nitrógeno atmosférico 
por parte de bacterias del género 
azospirillum.

Este inoculo está acompañado, 
de un complejo hormonal para lo-
grar una mejor simbiosis con los Mi-
croorganismos tratados.
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y más de 200 mil litros diarios de le-
che.

Ÿ La Ganadería Caprina, ronda las 

650 mil cabezas, ingresando al mer-
cado exportador, con 13 embar-
ques el último año, con destinos co-
mo Arabia Saudita, Singapur, Pa-
kistán y República del Congo; y la 
Porcina, ya supero las 130 mil cabe-
zas, con 6.819 unidades producti-
vas y 4 establecimientos habilita-
dos para faena y comercialización.

Ÿ La producción Apícola, esta sos-

tenida en más de 54 mil colmenas y 
una producción de 120 toneladas, 
comprende a 539 productores ins-
criptos en el registro nacional, y po-
siciona a Santiago del Estero como 
una productora y exportadora de 
miel multifloral que satisface los exi-
gentes estándares de calidad re-
queridos a nivel mundial.

Toda esta producción primaria 
sumada a una sostenida política de 
incentivo a la industria, que veni-
mos llevando adelante bajo la ley 
de promoción industrial, ha gene-
rado valor agregado bajo la indus-
tria textil y de alimentos (entre 

ellos, la carne) con capacidad ex-
portadora, más la importante in-
fraestructura básica desarrollada, 
facilitado la producción primaria y 
ha permitido que durante el 2021 
realicemos exportaciones por 1300 
millones de dólares, creciendo a 
1545 millones de dólares en el 
2022, esto nos ha colocado como la 
9na exportadora en el contexto na-
cional, y sexta en balanza comer-
cial positiva en dólares (de solo 8 
provincias que aportan más dóla-
res al país que lo que gastan) estos 
indicadores demuestran todo lo 
que hemos crecido como provincia, 
aunque desde el centralismo porte-
ño, sigan repitiendo consignas des-
de donde se intenta etiquetar a pro-
vincias como la nuestra como in-
viables. Hoy aportamos al país co-
mo saldo positivo anual de la ba-
lanza comercial cerca de 900 millo-
nes de dólares anuales, mientras, 
por ejemplo, Ciudad de Buenos Ai-
res que prácticamente no produce 
nada (sus exportaciones solo fue-
ron de 300 millones de dólares el úl-
timo año), le produjo un déficit 

anual al país en la balanza comer-
cial, de casi 8000 millones de dóla-
res. De estos números contunden-
tes, surge una reflexión que desnu-
da crónicas aseveraciones de algu-
nos comunicadores, políticos y opi-
nólogos de todo tipo, que nos inun-
dan desde el centralismo mediático 
porteño con expresiones tales co-
mo: “…las provincias como Santia-
go del Estero, viven y existen por-
que son mantenidas por noso-
tros”!! …no es nada nueva esta 
práctica unitaria de tergiversar con 
monólogos repetidos comunicacio-
nalmente hasta el hartazgo, indu-
ciendo a conclusiones equivocas, 
cuyo objetivo en definitiva es me-
noscabar -y destruir si pudieran- al 
federalismo argentino… algo que 
no es nada nuevo, tiene más de dos 
siglos de historia, dentro de los cua-
les muchas veces nos ha llevado a 
niveles de casi creer nosotros mis-
mos, que somos lo que se dice des-
de esa idea…esa batalla cultural, te-
nemos la obligación de ganarla tam-
bién, para no renunciar a una ar-
gentina que progrese armónica-
mente y sin injustas asimetrías.

Estoy seguro que lo vamos a lo-
grar desde este norte argentino, 
desde dimos todo, para el naci-
miento de nuestra Patria, a la que 
amamos de verdad, por eso no de-
bemos claudicar en esta nueva ges-
ta, bajo ese legado que nos dejaran 
hombres como Borges e Ibarra, y 
tantos hombres y mujeres que nos 
precedieron… ese legado nos re-
cuerda, que tenemos que luchar 
por un país más justo, que nos per-
mita aprovechar ese potencial que 
tenemos… por ello, vuelvo a ratifi-
car desde mi más humilde pero fir-
me convicción, que la defensa del 
federalismo es irrenunciable!!
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Segundo Premio: Cabaña Don Pedro, de Raúl Gallo

Primer Premio: Cabaña El Porvenir, de Walter Orodá

Con la participación de 90 organi-
zaciones productivas de nuestra pro-
vincia, se realizó el II Encuentro 
Provincial de Cooperativas 
Agroalimentarias de Santiago del 
Estero en el Vivero San Carlos de la 
La Banda.

Participaron el Gobernador de la 
Provincia Dr. Gerardo Zamora, el Vi-
cegobernador Carlos Silva Neder, 

la Subsecretaria de Fortalecimiento 
Productivo y Sustentable para Peque-
ños y Medianos Productores Agroali-
mentarios de la Nación, María de los 
Milagros Barbieri, y el Rector de la 
Universidad Nacional de Santiago del 
Estero, Héctor Paz, el Ministro de 
Producción Med. Vet. Miguel Man-
drille, el Director del Instituto Pro-
vincial de Acción Cooperativa (Ipac), 
Hernán Cisterna, entre otras auto-

ridades nacionales y provinciales.

El objetivo general fue Fortalecer y 
promover el desarrollo asociativo e in-
tegral de las cooperativas dedicadas 
a la producción agroalimentaria en la 
Provincia, actores claves para la pro-
ducción sustentable de alimentos, el 
desarrollo local y el cuidado ambien-
tal.

Primer Encuentro Provincial de Cooperativas 
Agroalimentarias de Santiago del Estero
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conocida, por ej., 1 m2, repitiendo 
dicha estimación en lugares repre-
sentativos del potrero. La planifica-
ción y ejecución de un muestreo de 
pasturas lo debe hacer un profesio-
nal debido a que se deben tener co-
nocimientos de estadística.

Ajustar la oferta de forraje. 
No todo el pasto presente en un 

potrero puede ser considerado fo-
rraje 'disponible' para su consumo 
por el ganado. A la estimación de 
kg de Pasto Seco/ha se le deben 
realizar ajustes, entre ellos: 

Ÿ Preferencia animal por especies 

o parte de especies. Esta informa-
ción se extrae observando lo que 
consumen los animales. Las espe-
cies se pueden clasificar así en de-
seables, intermedias e indeseables 
desde el punto de vista ganadero. 

Ÿ Factor de uso. Se considera que 

los animales sólo deben consumir 
parte del pasto disponible para no 
comprometer la vida de las plan-
tas, no sobrepastorear y mantener 
la pastura en el tiempo. El factor de 
uso es fijo y puede variar entre el 
40 y el 60 % de la Materia Seca pre-
sente. 

Ÿ Relación Hoja/Tallo. Este aspec-

to se relaciona con la calidad del fo-
rraje. Las hojas de los pastos son el 
órgano forrajero por excelencia. En 
especies subtropicales nativas e in-
troducidas el tallo maduro y fibroso 
puede no ser considerado 'forraje', 
porque los animales pueden recha-
zar su consumo, a pesar que a ve-
ces representan gran parte de la 
oferta de MS/ha. La relación ho-
ja/tallo varía de acuerdo a las esta-
ciones del año: por ello este ajuste 
debe ser realizado de acuerdo a las 
circunstancias. 

La distancia a la aguada, la hete-
rogeneidad de suelos y la presencia 

¿Qué es?
Consiste en la comparación en-

tre la oferta y la demanda de forra-
je en un establecimiento ganadero 
para un período de tiempo determi-
nado. 

La oferta de forraje se expresa a 
través de la disponibilidad de recur-
sos forrajeros: 

PASTURAS
RESERVAS
SUPLEMENTOS

La demanda de forraje se ex-

Balance Forrajero

Dando de comer a la hacienda

Por: Ing. Agr. Carlos Kunst PhD.
Consultor Agropecuario.
Director Consultora El Garabato.

Cuarta entrega

Solo el balance forrajero realizado en el momento adecuado puede brindar 
información clave para tomar decisiones de gran importancia para un estable-
cimiento ganadero. 

La estimación de la oferta y demanda forrajeras son un aspecto clave tanto 
de la economía y de la ecología de un establecimiento ganadero. No podemos 
cerrar las cuentas del mismo si no sabemos cuantos animales podemos hacer 
pastorear en un potrero o en el establecimiento. Por otra parte, el sobrepasto-
reo genera un impacto ecológico muy importante.

presa a través de los requerimien-
tos nutritivos del rodeo, que pue-
den ser de: 

MANTENIMIENTO
PRODUCCIÓN
Las decisiones diarias o sema-

nales en un establecimiento gana-
dero (ej. ajustes en la alimenta-
ción) se basan en información real, 
pero la oferta de forraje no ser mo-
dificada.

A largo plazo, las decisiones se 
basan en estimaciones y se puede 
modificar la oferta de forraje, por 
ej. a través de la compra de heno, 
suplementos o alquilando pastaje. 

En la región subtropical semiá-
rida (donde se encuentra Santiago 
del Estero) existe una sola estación 
de lluvias, como vimos en un ar-
ticulo anterior. El crecimiento de las 
pasturas que ocurre durante la épo-
ca estivo-otoñal debe suministrar 
alimento para todo el año. Así, la 
época adecuada de hacer un balan-
ce forrajero a mediano plazo es fi-
nes de otoño, es decir en los meses 
de abril-mayo. 

¿Cómo se efectúa un balan-
ce forrajero?

El cálculo de la disponibilidad de 
ciertos alimentos (heno, suple-
mentos) es fácil pues no implica su-
perficie. En cambio, en pasturas ex-
tensivas el cálculo implica distintos 
pasos. 

1. Determinación de la ofer-
ta de forraje disponible de un 
potrero.

La oferta de forraje se expresa 
en kg de Materia Seca (MS). En en 
una pastura se realiza mediante el 
siguiente cálculo: 

Kg. Pasto Verde/ha x Por-
centaje de Materia Seca = Kg. 
de Materia Seca/ha 

La oferta total de MS se obtiene 
multiplicando los kg MS/ha por el to-
tal de hectáreas del potrero. Los 
Kg. de Pasto Verde/ha presentes se 
estiman mediante muestreos de 
las pasturas. Una manera de ha-
cerlo es cortar y pesar la cantidad 
de pasto presente en una superficie 
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de leñosas que pueden afectan la 
accesibilidad al pasto son también 
factores a tener en cuenta para el 
cálculo de la oferta de forraje dis-
ponible. 

2. Estimación de la demanda 
de forraje.

Los requerimientos de los ani-
males se expresan a través del con-
cepto de Unidad Ganadera (UG). 
Los requerimientos de forraje de 
una UG son los que corresponden a 
una vaca de cría de 400 kg. que cría 
y desteta un ternero de 150 kg. a 
los seis meses. Se estima que una 
UG consume 3300 kg de Materia Se-
ca/año. Este concepto se basa en 
que un animal consume un 3% de 
peso vico diariamente, es decir que 
un animal de 350 -400 kg de peso 
vivo consume entre 10,5 – 12 kg de 
forraje por día. 

Los requerimientos de otras ca-
tegorías de hacienda se expresan 
empleando como patrón la UG (Ta-
bla 1). 

Las decisiones y el balance 
forrajero. 

El balance forrajero puede dar 
como resultado que la demanda ex-
cede la oferta de forraje: quiere de-
cir que los animales se alimentaran 
mal y/o que las pasturas pueden 
ser sobrepastoreadas si se mantie-
ne esa situación. Una manera de pa-
liar el déficit alimentario es utilizar 
reservas de forraje, suplementar 
los animales o reducir la carga del 
establecimiento.

Si por otra parte el balance indi-
ca que existe un superávit de forra-
je, la decisión puede ser retener o 
comprar animales.

Solo el balance forrajero reali-
zado en el momento adecuado pue-
de brindar información clave para 
tomar decisiones de gran impor-
tancia para un establecimiento ga-
nadero. 

La estimación de la oferta y de-
manda forrajeras son un aspecto 
clave tanto de la economía y de la 
ecología de un establecimiento ga-
nadero. No podemos cerrar las 
cuentas del mismo si no sabemos 
cuantos animales podemos hacer 
pastorear en un potrero o en el esta-
blecimiento. Por otra parte, el so-
brepastoreo genera un impacto eco-
lógico muy importante, 

Herramientas necesarias para realizar un balance forrajero: balanza y bolsas. 
Las muestras deben ser llevadas a una estufa para extraer el agua, o dejar 
que se sequen al sol. La pastura es un aibal, un tipo de pastizal nativo de 
Santiago del Estero. 

Categoría EV / 
UG 

Vaca de cría, 400 kg. 

desteta ternero 150 kg a los 6 
meses 

1

 

1 Vaca seca, 400 kg, en primera 
mitad de gestación, man�ene 
peso

 

0, 75
 

1 Vaca ídem anterior, pero con 
500 gr/día de ganancia

 
de peso

 1.07

 

1 Vaca 450 kg, 5 mes de lactancia, 
con 500 gr/día de ganancia

 1.44
 

1 Vaquillona, 200 kg, 
mantenimiento

 
0,55

 

1 Vaquillona, 200 kg, ganando 
500 gr/ día

 
0,74

 

1 Toro adulto, en mantenimiento

 

1,25

 

Tabla 1. Las categorías de animales de un establecimiento ganadero 
expresadas como Equivalente Vaca (EV). 1 UG con 300 kg de peso vivo 
consume 3650 kg de forraje al año.
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Categoría EV / 
UG 

Vaca de cría, 400 kg. 

desteta ternero 150 kg a los 6 
meses 

1

 

1 Vaca seca, 400 kg, en primera 
mitad de gestación, man�ene 
peso

 

0, 75
 

1 Vaca ídem anterior, pero con 
500 gr/día de ganancia

 
de peso

 1.07

 

1 Vaca 450 kg, 5 mes de lactancia, 
con 500 gr/día de ganancia

 1.44
 

1 Vaquillona, 200 kg, 
mantenimiento

 
0,55

 

1 Vaquillona, 200 kg, ganando 
500 gr/ día

 
0,74

 

1 Toro adulto, en mantenimiento

 

1,25

 

Tabla 1. Las categorías de animales de un establecimiento ganadero 
expresadas como Equivalente Vaca (EV). 1 UG con 300 kg de peso vivo 
consume 3650 kg de forraje al año.
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Ubicada en el Parque 
Industrial La Isla en La 
Banda, Santiago del Este-
ro, se encuentra la nueva 
fábrica de cervezas Weis-
burd Bier. Hablamos con 
sus propietarios Mariela 
García y Guido Benseñor, 
dos profesionales empren-
dedores que nunca duda-
ron en echar a volar sus 
sueños, sin pensar en las 
dificultades, simplemente 
lo hicieron. 

Hablamos solo con Gui-
do porque Mariela tenía ta-
reas pendientes afuera.

 Al estilo Campo para To-
dos les presentamos como 
se iniciaron y cuales son 
proyecciones. 

Empezamos con mi novia más o menos hace cuatro 
años, como un hobby, como para hacer una actividad jun-
tos ya que somos técnicos en alimentos, ella ingeniera 
de alimentos, yo soy licenciado. Ese hobby fue crecien-
do, por suerte, la aceptación era muy buena. Empeza-
mos a haciendo las cervezas clásicas que son la rubia la 
roja y la negra, teníamos unos equipos muy chiquititos, 
o sea, hacíamos 20 litros por producción y lo compartía-
mos entre nuestros amigos.

Con el tiempo quisimos empezar a innovar, hacer co-
sas distintas, y empezamos a buscar nuevos tipos de sa-
bores, a introducir frutos del monte, chañar, algarroba, 
tuna, y también la miel del monte. Así aparecieron los 
nuevos tipos de cerveza. Fue un proceso de aprendizaje. 
Nos tuvimos que especializar en el tema de la cerveza 
porque tiene sus cuestiones técnicas. Después fue hacer 
pruebas hasta encontrar la receta que a nosotros nos 
gustaba más, hasta que llegamos al punto final. 

Cada receta tiene normas de calidad e higiene por-
que es algo que conocemos por nuestras profesiones. Te-
nemos todos los productos habilitados de forma nacio-
nal, tanto el establecimiento como cada producto tienen 
tránsito federal.

Weisburd Bier
Una Cerveza bien

Santiagueña

Mariela García y Guido Benseñor 33
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Los terneros Braford ratificaron
el gran momento de la raza

La cabaña santiagueña Doble Zeta obtuvo la Gran Campeona Ternera a Bozal en la 
Nacional Braford de Corrientes.

La ternera nacida el 04/05/22 con un peso de 405 kg y está preñada de 45 días.
Es un ejemplar hija del toro Midas y la Madre es Marcasilla 4058. 

Las Nacionales mostranron la mejor genética en las pistas de la Sociedad Rural de 
Corrientes. La raza Braford comenzó su paso por este gran evento organizado con la 
fuerza de Expoagro, con la 11° Exposición Nacional del Ternero, que mostró el gran 
presente y futuro que tiene la raza. En esta oportunidad, las cabañas Los Orígenes, en 
machos, y La Pasión y Doble Zeta, en hembras, fueron las grandes ganadoras del día.
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Weisburd
El nombre nace de un viaje a 

Quimilí, de donde soy yo, cuando 
Mariela ve el nombre en un cartel 
de ruta que está antes de llegar a la 
rotonda y le llama la atención, yo le 
digo, ¿quieres conocer?. Bueno, fui-
mos a Weisburd, y ahí ella ve lo que 
es la ex fábrica, le cuento un poco 
la historia del pueblo, porque fue-
ron pioneros en un montón de cues-
tiones, entonces nos gustó mucho 
la historia y nos cerraba el nombre, 
que era afín a la cerveza, porque 
era de origen alemán, en ese en-
tonces origen europeo, podríamos 
decirlo y bueno y así nace el nom-
bre, por hacer honor a lo que fue 
ese gran pueblo pujante y la histo-
ria que tuvo.

Los ingredientes
Los ingredientes base, vienen 

de otros lugares del país, el Lúpulo 
de la Patagonia y la Malta de la Pam-
pa Húmeda. La Cebada, el Trigo y 
los otros ingredientes, de aquí, de 
la provincia. Tratamos de ir directa-
mente al productor, de usar mieles, 
que sean muy ricas, de muy buena 
calidad. Aprovechamos los frutos y 
depende la época, vamos haciendo 
distintos estilos de cervezas. En el 
verano, la Tuna, por ejemplo, en 
cambio al chañar lo podemos usar 
todo el año porque lo usamos en for-
mato de arrope, y la algarroba tam-
bién porque se puede guardar y te-
ner disponibilidad durante el año.

Destilería
Hoy, además de la cerveza, esta-

mos elaborando los productos des-
tilados, somos la primera destilería 
habilitada de la provincia. Estamos 
haciendo Gin, que es una bebida 
que se hace a partir de una mace-
ración de distintos botánicos, por 
ejemplo, Coriandro, Cardamomo, 
Enebro, Angélica, Regaliz, cáscara 
de Naranja y Limón, es una combi-
nación de botánicos que después 
se lleva a un alambique en donde 
se hace una destilación para obte-
ner un alcohol concentrado, que to-
mó todos los aceites esenciales de 
cada uno de los botánicos que le pu-
simos. Después se madura y se ba-
ja la graduación alcohólica para te-
ner un producto de unos 40% al-
cohol. Tenemos cuatro tipos de 
Gin.

La cerveza
El proceso de la cerveza es una 

mezcla de cebadas de distintos gra-
nos que se maceran en agua, des-
pués eso se lleva a hervor y se en-
fría rápidamente. Luego se fer-
menta con levaduras específicas pa-
ra cada estilo de cerveza, se deja 
un tiempo para maduración y final-
mente el envasado que puede ser 
un barril, una lata, o una botella. 

Los productos especiales para 
que se forme el gusto entran du-
rante la etapa de hervor, y se di-
suelve todo completamente o, en al-
gunos casos, entran en la fase de 
madurado, queda un tiempo deter-
minado en inmersión y después ya 
termina el proceso. 

Esas tareas son estandariza-
das, tenemos por escrito cuáles 
son los momentos en donde se ha-
ce cada actividad para que siempre 
se haga de la misma manera y lo-
gramos en el tiempo tener un pro-
ducto que salga siempre igual.

Donde se comercializa
La cerveza solamente dentro de 

Santiago capital y en varias locali-
dades del interior y lo que son los 
productos destilados si estamos en 
Buenos Aires y en Córdoba con pe-
queñas distribuciones por el mo-
mento.

La nueva fábrica
Hace mucho tiempo que esta-

mos trabajando para terminar con 
las instalaciones de la fábrica que 
está ubicada en el Parque Indus-
trial La Isla, en La Banda. Hicimos 
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un sistema de filtrado de agua y tra-
tamiento de desperdicios. Dispo-
nemos de un gran lote donde im-
plantamos árboles y plantas para 
sacar algo de materia prima.

Con la fábrica nueva vamos a 
tratar de llegar a más mercados fue-
ra de la provincia. Va a tener una 
capacidad instalada de cerveza 
de más de 20000 lts. mensua-
les y la capacidad de destila-
ción va a estar arriba de los 
4000 lts mensuales. Próxima-
mente haremos la inauguración de 
la misma.

Pérdidas y desperdicios
Recientemente nos han entre-

gado el premio por reducir pérdidas 
y desperdicios de alimentos.

Identificamos, en la cadena, dis-
tintos puntos donde perdíamos pro-
ductos, los medimos y los solucio-
namos, de esa manera hicimos un 
cálculo anual de cuánto nos ahorra-
mos en pérdidas por haber hecho 
esos pequeños cambios. 

El Bagazo Cervecero
Planteamos la necesidad de uti-

lizar el Bagazo Cervecero, que es 
nuestro único subproducto en can-
tidad. 

Creemos que este año se lo va a 
introducir en el Código Alimentario 
Argentino como un ingrediente o co-
mo un producto propiamente di-
cho. Eso va a permitir que lo poda-
mos procesar y destinar a consumo 

humano. Actualmente no tiene re-
glamentación marco para hacerlo 
apto, por eso termina destinado al 
consumo de animales. 

Tenemos actualmente conve-
nios con la Universidad Nacional en 
donde lo venimos estudiando la for-
ma como lo vamos a implementar, 
podríamos hacer una molienda y 
obtener una harina para panifica-
dos.

Sistema de filtrado de agua y tratamiento de desperdicios.
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Por: Juan Marcelo Lagos
INTA EEA Quimilí

Diego Córdoba dedica su tiempo a la cría de suris para
evitar el fin de la especie en Santiago del Estero.

Cría de Suris en el
este santiagueño

Hace 10 años atrás en el Lote 4, zona 
rural de Los Juries, un joven productor 
inició un emprendimiento productivo 
muy particular. Él es , Diego Cordoba
quien diez años después sigue dedican-
do sus esfuerzos, tiempo y conocimien-
tos a la cría de suris.

En el marco del proyecto Fontagro es-
te productor participa de un grupo de 
productores que cuenta con un sitio pilo-
to en donde se sembraron pasturas de 
Gatton Panic, Grama Rhodes y Buffel 
Grass con el objetivo de conocer sus 

principales características de pro-
ducción de forraje y manejo del pas-
toreo, incluso para su emprendi-
miento con los suris.

Diego comenzó con dos “chari-
tos”, así se denomina a las crías pe-
queñas de suri, y en la actualidad 
posee un plantel de 21 adultos en 
su campo. “A mí y a mi familia siem-
pre nos ha gustado esto de criar su-
ris. Somos productores de toda cla-
se de animales y decidimos sumar 
también la cría de suris y desde en

Dorper
mostró en las
pistas sus 
cualidades 
como
raza ovina 
de carne

La 2° Exposición Regional Rotativa Dorper y White Dorper tuvo unos 
60 ovinos en pista, con ejemplares negros y blancos que mostraron la 
evolución de esta raza, pensada para el desarrollo de la producción 
ovejera en zonas marginales.

La raza de ovinos Dorper fue 
una de las protagonistas de las 
NACIONALES, evento realizado en 
la Sociedad Rural de Corrientes con 
la fuerza de Expoagro. Las juras de 
clasificación y las ventas, todo rea-
lizado el pasado martes 16, mos-
traron una excelente calidad en los 
60 animales que pasaron por las 
pistas de Riachuelo, con ejempla-
res Dorper y White Dorper.

Por segundo año, la Asociación 
de Criadores Dorper y White Dor-
per de Argentina eligió a las 
NACIONALES para realizar su Expo-
sición Rotativa, que convocó a cria-
dores de esta raza ovina que llega-
ron con sus borregos, carneros y 

ovejas desde cabañas de las pro-
vincias de Chaco, Corrientes, Santa 
Fe y Buenos Aires. Fueron 60 los 
ejemplares, entre Dorper y White 
Dorper, puros de pedigrí y puros 
por cruza.

El jurado de la exposición fue 
Mustafa Yambay, quien arribó 
desde la vecina República del Para-
guay para la clasificación de los indi-
viduos. El jurado mostró su satis-
facción en los lotes, destacando el 
trabajo de los criadores de esta ra-
za carnicera, relativamente joven 
en la Argentina, pero que viene cre-
ciendo a fuerza de resultados en el 
campo, sobre todo en zonas de sub-
trópico, donde las razas doble pro-

pósito –lana y carne- no logran ex-
presar su máximo potencial.

En cuanto a las juras de clasifi-
cación, que se realizaron el martes 
durante toda la jornada, en la raza 
Dorper Puro de Pedigrí los premio 
Gran Campeón, Reservado Gran 
Campeón y Gran Campeona fueron 
para cabaña El Sapucai, de la pro-
vincia del Chaco. Mientras que el 
premio Reservada Gran Campeona 
fue para la cabaña Dorper Santa 
Fe, de la zona de Avellaneda, en 
esa provincia litoraleña.

La cabaña El Sapucai también 
fue la gran ganadora en la raza Whi-
te Dorper Puros de Pedigrí, con los 
premios Gran Campeón y Reserva-
do Gran Campeón en machos y 
hembras.

En la raza Dorper Puro por Cru-
za (PC), el premio Gran Campeón 
fue para la cabaña RJ Stacchiotti, 
de la provincia del Chaco; mientras 
que el Reservado Gran Campeón 
fue para cabaña El Silencio, de la 
provincia de Buenos Aires. En hem-
bras Dorper PC, el premio Gran 
Campeona fue para la cabaña Dor-
per Santa Fe, y la Reservada Gran 
Campeona fue para cabaña RJ Stac-
chiotti.

En White Dorper PC el Gran 
Campeón Macho fue para cabaña El 
Sapucai.
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dores de esta raza ovina que llega-
ron con sus borregos, carneros y 

ovejas desde cabañas de las pro-
vincias de Chaco, Corrientes, Santa 
Fe y Buenos Aires. Fueron 60 los 
ejemplares, entre Dorper y White 
Dorper, puros de pedigrí y puros 
por cruza.

El jurado de la exposición fue 
Mustafa Yambay, quien arribó 
desde la vecina República del Para-
guay para la clasificación de los indi-
viduos. El jurado mostró su satis-
facción en los lotes, destacando el 
trabajo de los criadores de esta ra-
za carnicera, relativamente joven 
en la Argentina, pero que viene cre-
ciendo a fuerza de resultados en el 
campo, sobre todo en zonas de sub-
trópico, donde las razas doble pro-

pósito –lana y carne- no logran ex-
presar su máximo potencial.

En cuanto a las juras de clasifi-
cación, que se realizaron el martes 
durante toda la jornada, en la raza 
Dorper Puro de Pedigrí los premio 
Gran Campeón, Reservado Gran 
Campeón y Gran Campeona fueron 
para cabaña El Sapucai, de la pro-
vincia del Chaco. Mientras que el 
premio Reservada Gran Campeona 
fue para la cabaña Dorper Santa 
Fe, de la zona de Avellaneda, en 
esa provincia litoraleña.

La cabaña El Sapucai también 
fue la gran ganadora en la raza Whi-
te Dorper Puros de Pedigrí, con los 
premios Gran Campeón y Reserva-
do Gran Campeón en machos y 
hembras.

En la raza Dorper Puro por Cru-
za (PC), el premio Gran Campeón 
fue para la cabaña RJ Stacchiotti, 
de la provincia del Chaco; mientras 
que el Reservado Gran Campeón 
fue para cabaña El Silencio, de la 
provincia de Buenos Aires. En hem-
bras Dorper PC, el premio Gran 
Campeona fue para la cabaña Dor-
per Santa Fe, y la Reservada Gran 
Campeona fue para cabaña RJ Stac-
chiotti.

En White Dorper PC el Gran 
Campeón Macho fue para cabaña El 
Sapucai.
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tonces no hemos parado”, con-
tó. En estas actividades producti-
vas trabaja Diego y su familia.

La historia de Los Juries está re-
lacionada al animal en cuestión. 
Este nombre proviene de xuri, voz 
quichua que significa ñandú, deno-
minación que les dieron a los nati-
vos que vestían con una especie de 
taparrabos de plumas de avestruz 
y que se desplazaban en verdade-
ras «bandadas». Por ese motivo los 
españoles llamaron a la región co-
mo de «Los Juries». 

Consultado Diego sobre la pre-
sencia silvestre de estos animales 
en la zona contestó que “Antes de 
empezar sabía de su presencia en 
los campos cercanos, especialmen-
te en la zona norte del Saladillo co-
nocida como El bajo”.

Supervivencia 
Para Diego y su familia todo lo 

que realizan tiene sentido y buscan 
que la especie no se termine en San-
tiago del Estero. 

“Mi idea es tener una tropa gran-
de para poder largarlos al campo y 
que puedan tener un ambiente na-
tural para reproducirse. Ya no está 
quedando en la zona y nadie tiene 
por eso el deseo es que se haga un 
poco más y de esa forma rescatar 
la especie para que no se extin-
gan”, contó. 

En su campo los crían para darle 
diferentes aprovechamientos, pero 
principalmente los venden a perso-
nas que quieren tenerlos en sus 
campos. “Siempre aparece gente 
que quiere “charitos” y si bien hay 
demanda no podemos responder a 
toda porque no es tan sencillo 
criarlos. Son animales muy delica-
dos tardan bastante en crecer”, re-
lató. Una vez adultos aguantan to-
do tipo de circunstancias y se adap-
tan a las condiciones ambientales 
de Santiago del Estero. 

“Siendo adultos no te dan nin-
gún trabajo porque no lo tienes que 
andar cuidando ni vacunando, no 
tienes que andar dándole de comer 
a cada rato, sino que son animales 
que andan en el campo alimentán-
dose de lo que la naturaleza les pro-
vee”, explicó.

Del suri también se aprovecha 
sus huevos y las plumas que en de-
terminadas épocas tiene demanda. 
Para aumentar la producción este 
productor adquirió una incubadora 
para acelerar la producción.

Diego Cordoba

Catamarca Productiva Expo 
Tech 2023 se despide hasta el año 
que viene luego de haber desarro-
llado exitosamente la presente edi-
ción, realizada en Predio Ferial Ca-
tamarca y organizada por el Go-
bierno de la provincia a través de Mi-
nisterio de Inclusión Digital y Siste-
mas Productivos y el Consejo Fede-
ral de Inversiones (CFI).

Con una gran concurrencia, la 
muestra productiva más importan-
te de la región entregó los premios 
a los ejemplares campeones de las 
distintas categorías, mientras hizo 
lo propio con el Campeonato de Asa-
do en el Patio Criollo, mientras en 
los pabellones continuaban las ex-
posiciones para luego dar lugar al 
Show Gourmet y largar el espec-
táculo folclórico.

Según datos de la Policía de la 
Provincia que se van actualizando 
cada una hora, hasta las 18 del últi-
mo día de la Exposición ingresaron 
al Predio Ferial Catamarca más de 
70 mil personas a los distintos sec-
tores del Predio Ferial Catamarca, 
entre catamarqueños y turistas. 
Por otro lado, desde la organización 
se informó que hubo un 90% en los 
puestos de venta.

Catamarca Productiva Expo Tech
Éxito total en la edición 2023

cer lugar para “Casa Florentina”.

Se trató de una novedosa com-
petición que se desarrolló en el mar-
co del Patio Criollo de Catamarca 
Productiva Expo Tech y la entrega 
de los diplomas y premios estuvo a 
cargo de autoridades provinciales 
encabezadas por el vicegoberna-

 “Los Concus”, asadores cam-
peones

Al final de la tarde fueron coro-
nados los ganadores del Campeo-
nato de Asadores. El primer premio 
se lo llevó el equipo de “Los Con-
cus”; el segundo puesto fue para 
“Carnicerías La Tradición” y el ter-

Los Concus, María Soledad y José María junto al Ministro Dalmacio Mera
y el chef Santiago Giorgini
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dos tardan bastante en crecer”, re-
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andar cuidando ni vacunando, no 
tienes que andar dándole de comer 
a cada rato, sino que son animales 
que andan en el campo alimentán-
dose de lo que la naturaleza les pro-
vee”, explicó.

Del suri también se aprovecha 
sus huevos y las plumas que en de-
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Para aumentar la producción este 
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muestra productiva más importan-
te de la región entregó los premios 
a los ejemplares campeones de las 
distintas categorías, mientras hizo 
lo propio con el Campeonato de Asa-
do en el Patio Criollo, mientras en 
los pabellones continuaban las ex-
posiciones para luego dar lugar al 
Show Gourmet y largar el espec-
táculo folclórico.

Según datos de la Policía de la 
Provincia que se van actualizando 
cada una hora, hasta las 18 del últi-
mo día de la Exposición ingresaron 
al Predio Ferial Catamarca más de 
70 mil personas a los distintos sec-
tores del Predio Ferial Catamarca, 
entre catamarqueños y turistas. 
Por otro lado, desde la organización 
se informó que hubo un 90% en los 
puestos de venta.
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cer lugar para “Casa Florentina”.
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petición que se desarrolló en el mar-
co del Patio Criollo de Catamarca 
Productiva Expo Tech y la entrega 
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cargo de autoridades provinciales 
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 “Los Concus”, asadores cam-
peones

Al final de la tarde fueron coro-
nados los ganadores del Campeo-
nato de Asadores. El primer premio 
se lo llevó el equipo de “Los Con-
cus”; el segundo puesto fue para 
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dor Rubén Dusso y el ministro Dal-
macio Mera. Acompañaron produc-
tores y miembros del jurado.

Los ejemplares campeones 
de la expo

Los principales premios fueron 
entregados luego del desfile en la 
pista central por el gobernador 
Raúl Jalil, el ministro de Inclusión 
Digital y Sistemas Productivos Dal-
macio Mera junto con los jurados 
de cada muestra.

de la cabaña estatal Karwai de Lagu-
na Blanca, departamento Belén, 
identificados como un macho de 
cuatro años que llevó el dorsal nú-
mero 70 y una hembra der dos 
años con el número 40 de los cria-
dores Casimiro Gervasio y Cres-
cencio Salgado, del paraje Corral 
Blanco, ambos del Norte de Belén.

Premiación de Ovinos
Las especies menores partici-

pantes de la Expo, caprinos, ovinos 
y camélidos sudamericanos co-
menzaron ayer a determinar sus 
campeones, de acuerdo con la espe-
cie, raza y categoría. En Ovinos, se 
destacaron dos premiaciones de ca-
bañas locales. En raza Criolla, ganó 
el primer premio un macho de la 
Asociación de Ovinos Criollos de 
Santa María y en Raza Manchega, 
obtuvo el premio de Gran Campeo-
na Diente de Leche una ejemplar 
del INTA Catamarca.

La nómina completa en especie 
ovinos, es la siguiente:

Hampshire Down
Gran Campeona Diente de Le-

che de Cabaña Los Manantiales de 
Buenos Aires

Reservado de Gran Campeona 
La Esperanza de Laborde, Córdoba

Gran Campeón Diente de Leche 
de Cabaña Los Manantiales de Bue-
nos Aires

Macho de Cuatro Dientes – La-
borde. Segundo: Los Quirquinchos, 
Santa Fe. Tercero: Laborde

Pampinta
Gran Campeón Diente de Le-

che: Laborde. Segundo: Laborde

Dorper
 Gran Campeón Diente de Le-

che: Laborde

Raza Manchega
Gran Campeona Diente de Le-

che: INTA Catamarca.

Raza Criolla
Gran campeón: Asociación de 

Ovinos Criollos de Santa María, Ca-
tamarca.

En la pista de jura fue presenta-
da la hembra  Braford Gran Cam-
peona con genética de excelencia. 
Entre los Caballos Criollos, la mejor 
yegua, que además fue elegida co-
mo Gran Campeona de la muestra, 
resultó “Pingasa crina limpia”, del 
criador catamarqueño Juan Mar-
chetti.

En la especie de Llamas, quie-
nes recibieron el collarón de gran 
campeón, resultaron ejemplares 

En la provincia de Santiago del 
Estero, el trigo puede ser implanta-
do entre los meses de mayo y julio 
según el largo de ciclo de cultivar. 
Sin embargo, dado que el cultivo de 
algodón requiere ser implantado 
entre los meses de octubre y no-
viembre, el manejo del trigo debe 
realizarse de tal forma que los lotes 
estén libres lo más temprano posi-
ble. Es así, que lo más conveniente 
sería realizar la siembra del trigo en 
el mes de mayo utilizando cultiva-
res de ciclo intermedio a largo.

La siembra de mayo coincide 
con el corte del sistema de riego, 
con temperaturas en descenso y 
ocasionales lloviznas, es así, que 
podría realizarse la implantación 
en lotes con buena humedad (con 
riego de pre siembra) donde el cul-
tivo se desarrolla en hojas y maco-
llos hasta el restablecimiento del 
sistema de riego entre los meses 
de junio y julio.

El trigo es susceptible a las hela-
das a partir del momento de apari-

ción de la espiga, pero más aún 
cuando las heladas coinciden con el 
momento de floración del cultivo, 
donde se producirá una gran pérdi-
da de flores en la espiga y, por lo 
tanto, una importante merma en el 
número de granos por espiga a co-
secha (Figura 1).

Si se ha elegido de forma co-
rrecta el ciclo del cultivar, esto lle-
vara a que la floración ocurra du-

rante la primera quincena de sep-
tiembre, donde el riesgo de hela-
das es bajo, y cuando estas ocu-
rren, normalmente no producen da-
ños considerables. 

Según las experiencias realiza-
das en el campo experimental Fran-
cisco Cantos de INTA Santiago del 
Estero durante los últimos 10 años, 
que el cultivo llegue a floración en 

Actualmente, el algodón es el cultivo de mayor importancia 
en el área de riego del Río Dulce de Santiago del Estero, sin 

embargo, entre los meses de mayo y octubre queda un 
espacio en el cual los lotes están disponibles para cultivos de 
invierno. Una de las opciones productivas para esta época es 
el trigo, que como gramínea aporta a la rotación de cultivos 
mejorando la estabilidad estructural del suelo y agregando 

materia orgánica al mismo.

Por: Ing. Matías Romaní
Grupo de Investigación en
Producción Vegetal del 
INTA Santiago del Estero

Figura 1: Espigas de trigo con mostrando efecto de heladas durante el 
periodo reproductivo y espiga normal.

El cultivo de trigo 
dentro de un esquema
productivo en rotación
con algodón
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dor Rubén Dusso y el ministro Dal-
macio Mera. Acompañaron produc-
tores y miembros del jurado.

Los ejemplares campeones 
de la expo

Los principales premios fueron 
entregados luego del desfile en la 
pista central por el gobernador 
Raúl Jalil, el ministro de Inclusión 
Digital y Sistemas Productivos Dal-
macio Mera junto con los jurados 
de cada muestra.

de la cabaña estatal Karwai de Lagu-
na Blanca, departamento Belén, 
identificados como un macho de 
cuatro años que llevó el dorsal nú-
mero 70 y una hembra der dos 
años con el número 40 de los cria-
dores Casimiro Gervasio y Cres-
cencio Salgado, del paraje Corral 
Blanco, ambos del Norte de Belén.

Premiación de Ovinos
Las especies menores partici-

pantes de la Expo, caprinos, ovinos 
y camélidos sudamericanos co-
menzaron ayer a determinar sus 
campeones, de acuerdo con la espe-
cie, raza y categoría. En Ovinos, se 
destacaron dos premiaciones de ca-
bañas locales. En raza Criolla, ganó 
el primer premio un macho de la 
Asociación de Ovinos Criollos de 
Santa María y en Raza Manchega, 
obtuvo el premio de Gran Campeo-
na Diente de Leche una ejemplar 
del INTA Catamarca.

La nómina completa en especie 
ovinos, es la siguiente:

Hampshire Down
Gran Campeona Diente de Le-

che de Cabaña Los Manantiales de 
Buenos Aires

Reservado de Gran Campeona 
La Esperanza de Laborde, Córdoba

Gran Campeón Diente de Leche 
de Cabaña Los Manantiales de Bue-
nos Aires

Macho de Cuatro Dientes – La-
borde. Segundo: Los Quirquinchos, 
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Pampinta
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Raza Criolla
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Ovinos Criollos de Santa María, Ca-
tamarca.

En la pista de jura fue presenta-
da la hembra  Braford Gran Cam-
peona con genética de excelencia. 
Entre los Caballos Criollos, la mejor 
yegua, que además fue elegida co-
mo Gran Campeona de la muestra, 
resultó “Pingasa crina limpia”, del 
criador catamarqueño Juan Mar-
chetti.

En la especie de Llamas, quie-
nes recibieron el collarón de gran 
campeón, resultaron ejemplares 

En la provincia de Santiago del 
Estero, el trigo puede ser implanta-
do entre los meses de mayo y julio 
según el largo de ciclo de cultivar. 
Sin embargo, dado que el cultivo de 
algodón requiere ser implantado 
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ble. Es así, que lo más conveniente 
sería realizar la siembra del trigo en 
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res de ciclo intermedio a largo.
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con el corte del sistema de riego, 
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riego de pre siembra) donde el cul-
tivo se desarrolla en hojas y maco-
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cuando las heladas coinciden con el 
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donde se producirá una gran pérdi-
da de flores en la espiga y, por lo 
tanto, una importante merma en el 
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secha (Figura 1).
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rrecta el ciclo del cultivar, esto lle-
vara a que la floración ocurra du-

rante la primera quincena de sep-
tiembre, donde el riesgo de hela-
das es bajo, y cuando estas ocu-
rren, normalmente no producen da-
ños considerables. 

Según las experiencias realiza-
das en el campo experimental Fran-
cisco Cantos de INTA Santiago del 
Estero durante los últimos 10 años, 
que el cultivo llegue a floración en 

Actualmente, el algodón es el cultivo de mayor importancia 
en el área de riego del Río Dulce de Santiago del Estero, sin 

embargo, entre los meses de mayo y octubre queda un 
espacio en el cual los lotes están disponibles para cultivos de 
invierno. Una de las opciones productivas para esta época es 
el trigo, que como gramínea aporta a la rotación de cultivos 
mejorando la estabilidad estructural del suelo y agregando 

materia orgánica al mismo.

Por: Ing. Matías Romaní
Grupo de Investigación en
Producción Vegetal del 
INTA Santiago del Estero

Figura 1: Espigas de trigo con mostrando efecto de heladas durante el 
periodo reproductivo y espiga normal.

El cultivo de trigo 
dentro de un esquema
productivo en rotación
con algodón
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esta época genera los mejores 
rendimientos, dado que permite 
que el llenado de los granos ocurra 
antes del mes noviembre donde las 
altas temperaturas afectan negati-
vamente el peso de granos a cose-
cha.

Al analizar los resultados de la 
campaña 2022/2023, para la siem-
bra de trigo en fecha de siembra del 
04 de mayo con 47 cultivares co-
merciales (Tabla 1), se puede ob-
servar que en general los cultivares 
de mejor rendimiento fueron de ci-
clo intermedio a largo. Se puede 
ver además, que dos cultivares de 
ciclo corto presentaron comporta-
mientos similares a los cultivares 
de ciclo largo, esto se debe a que 
muchos semilleros clasifican sus 
cultivares en ambientes muy dife-
rente al ambiente de Santiago del 
Estero, por lo que hay que tener es-
pecial atención a los datos genera-
dos en nuestra provincia antes de 
tomar una decisión ya que un error 
es este aspecto puede llegar a gene-
rar pérdidas muy importantes en el 
rendimiento del cultivo como así 
también ocasionar retrasos en la 

siembra del cultivo posterior.
Además de buenos rendimien-

tos, se puede observar muy buenos 
valores de proteína, lo cual es un 
plus a tener en cuenta a la hora de 
la venta de la producción, por su-
puesto, para esto es fundamental 
tener una buena disponibilidad de 
nitrógeno en el suelo para el culti-
vo.

Según los datos generados en 
los ensayos de INTA Santiago del 
Estero, sería posible tener el cultivo 
ya en madurez fisiológica en para 
mediados del mes de octubre, don-
de lo que resta sería esperar que el 
grano alcance un 14% de humedad 
para poder realizar la cosecha y libe-

rar el lote para la siembra del culti-
vo de verano. Este proceso de seca-
do podría tardar entre 2 y 4 sema-
nas dependiendo de la humedad 
ambiental y las precipitaciones, las 
cuales normalmente son bastante 
escasas en nuestra región para di-
cha época.

Finalmente, podemos decir que 
existe una importante disponibili-
dad de cultivares en el mercado 
con diferentes comportamientos 
de ciclo, estos no permiten poder 
seleccionar los más adecuados pa-
ra que nuestro sistema productivo 
trigo – algodón pueda “encajar” de 
forma eficiente según el objetivo 
de producción de cada estableci-
miento productivo.

Tabla 1: Resumen del comportamiento de los 10 cultivares de mejor rendimiento en fecha de siembra de 04 de 
mayo presentando rendimiento (RDTO, kg ha-1), número de granos por metro cuadrado (NG), peso de 1000 
granos (PG), peso hectolítrico (PH), número de espigas por metro cuadrado (Esp m2), altura de planta (Altura, 
cm), porcentaje de proteína (%PROT), fecha de espigazón (Esp), floración (Ant) y madurez fisiológica (MF).
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Sitios Ecológicos,
Estados y Transiciones

Por: Ing. Agr. Carlos Kunst PhD.
Consultor Agropecuario.
Director Consultora El Garabato.

Quinta entrega

El título de esta nota parece orientado más hacia la eco-
logía que a la ganadería práctica. A pesar de ello, los dos 
conceptos, sitios ecológicos y estados y transiciones con 
clave a la hora de manejar pasturas naturales y cultiva-
das. 

'Sitios ecológicos'
Los ecosistemas son una mez-

cla de parches generada por el cli-
ma, la forma de la tierra, las carac-
terísticas del suelo y los regímenes 
de perturbación (ej. frecuencia de 
fuegos, ocurrencia de plagas). La 
definición de ecosistema es a veces 
arbitraria y no esta restringida a 
una escala (nivel de percepción). A 
pesar de ello, el agrupamiento de 

los componentes físicos (suelo) y 
biológicos (plantas) en porciones 
homogéneas (ej. ecoregiones) pa-
ra sectorizar el ecosistema en sec-
tores con significado o interpreta-
ción ecológica o productiva es clave 
para un manejo eficiente. Es una 
práctica universal y reconocida pa-
ra muchos fines, por ej. la asigna-
ción de una carga animal en fun-
ción de la oferta de forraje, la inco-

Sitio Ecologico Bajo Salino. Estado: Condición Buena. Oferta de forraje; 2000-3000 kg MS/ha
Especies: Trichloris crinita, Paspalums spp. Chañar
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esta época genera los mejores 
rendimientos, dado que permite 
que el llenado de los granos ocurra 
antes del mes noviembre donde las 
altas temperaturas afectan negati-
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cha.
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bra de trigo en fecha de siembra del 
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de mejor rendimiento fueron de ci-
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siembra del cultivo posterior.
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valores de proteína, lo cual es un 
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cuales normalmente son bastante 
escasas en nuestra región para di-
cha época.

Finalmente, podemos decir que 
existe una importante disponibili-
dad de cultivares en el mercado 
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Tabla 1: Resumen del comportamiento de los 10 cultivares de mejor rendimiento en fecha de siembra de 04 de 
mayo presentando rendimiento (RDTO, kg ha-1), número de granos por metro cuadrado (NG), peso de 1000 
granos (PG), peso hectolítrico (PH), número de espigas por metro cuadrado (Esp m2), altura de planta (Altura, 
cm), porcentaje de proteína (%PROT), fecha de espigazón (Esp), floración (Ant) y madurez fisiológica (MF).
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Sitios Ecológicos,
Estados y Transiciones

Por: Ing. Agr. Carlos Kunst PhD.
Consultor Agropecuario.
Director Consultora El Garabato.
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poración de la variabilidad espacial 
dentro de programas de manejo, 
etc. Los potreros en los campos 
(sectorización) deberían responder 
primero a los sitios ecológicos del lu-
gar. 

Para delimitar 'sitios ecológicos' 
en la práctica es necesario estable-
cer primero una escala o nivel de 
percepción del ambiente a fin de de-
linearlos o delimitarlos con el deta-
lle necesario. Este último se expre-
sa en la escala cartográfica a la que 
se ´mapean' los sitios ecológicos y 
generalmente es mayor que 
1:20.000. Los límites de un sitio 
ecológico coinciden generalmente 
con los distintos tipos de suelos, cu-
ya fertilidad influye directamente 
sobre rendimientos de biomasa y 
forraje en el caso de la ganadería, o 
madera (área basal) en el caso de 
la silvicultura. Si no se dispone de 
mapas de suelos, las formas de la 
tierra son un sustituto excelente. 
Las especies indicadoras son tam-
bién utilizadas para distinguir sitios 

ecológicos; un buen ejemplo es el 
jume, indicador de salinidad.

La dinámica de la vegeta-
ción. 

Cada sitio ecológico tiene una 
vegetación de referencia, que es la 
que se ha desarrollado a lo largo 
del tiempo. Cuando la vegetación 
nativa o implantada es sometida al 
manejo del hombre, se producen 
cambios en la dominancia de espe-
cies; por ej. las mas deseadas por 
el ganado tienden a ser consumi-
das con mas frecuencia por los ani-
males y eventualmente pueden de-
saparecer. Si se agrega a este fac-
tor los factores climáticos, los pai-
sajes pueden cambiar radicalmen-
te. Una forma de vida vegetal que 
puede aumentar y transformarse 
en dominantes son los arbustos.

Estados y transiciones.
Los cambios en la dominancia 

de las especies son indicadores del 
éxito del manejo. Lógicamente el 

productor y el técnico quieren que 
las especies 'deseables' se man-
tengan a través del tiempo, así no 
es necesario usar inversiones por 
ej., para la siembra de pasturas. 
Los distintas situaciones en que se 
encuentra un potrero bajo pasto-
reo, se denominan 'estados'. Las si-
tuaciones entre estados se deno-
minan ´transiciones'. Los estados 
pueden ser expresados utilizando 
la presencia/ausencia de las distin-
tas especies, característica que se 
manifiesta en la 'frecuencia' de una 
especie o especies, y por extensión 
por ej. en la receptividad de un po-
trero.

Los conceptos de estados y tran-
siciones son modernos y se usan a 
nivel mundial. El Ministerio de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Susten-
table lo utiliza  como base concep-
tual del Manejo de Bosque con Ga-
nadería Integrada (MBGI), una he-
rramienta clave para el desarrollo 
de la ganadería santiagueña. 

Estado: Condición pobre. Oferta de forraje: 0-500 kg MS/ha. Jume, Chañar, Trichloris crinita. 
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Durante esta jornada se presen-
taron resultados de ensayos de bie-
nestar animal con sombra en corrales 
y contó con importantes disertantes 
que abordaron diversos aspectos de 
esta temática que está despertando 
un creciente interés entre los produc-
tores.

La importancia del bienestar ani-
mal

El cuidado integral del bienestar 
animal en cada eslabón de la cadena 
pecuaria - desde la producción pri-
maria, hasta su transporte, faena y 
comercialización - redunda en benefi-
cios para todos los actores:

- Minimiza el estrés y el sufrimien-
to de los animales.

- Disminuye la mortalidad, las en-
fermedades y las lesiones en los ani-
males.

- Merma las pérdidas y los gastos 
derivados de éstas.

- Facilita las rutinas de trabajo dia-
rias, disminuye los riesgos para el per-
sonal y califica el trabajo del ganade-
ro.

- Maximiza la productividad y la 
rentabilidad de la actividad.

- Reduce la necesidad de uso de 
medicamentos.

- Mejora la calidad e inocuidad del 
producto que llega al consumidor.

- Mejora la percepción pública co-
mo consecuencia del mejor trato a los 
animales.

- Aumenta la competitividad fren-
te a mercados nacionales e interna-
cionales.

Sombra en feedlots

En la Estancia El Duende, ubicada en Fernández, Santiago del Estero, se 
desarrolló una gran jornada de campo denominada “Bienestar animal: 
sombra en feedlots” organizada por el establecimiento ganadero 
anfitrión, el Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación, 
Tierras y Ambiente de la Provincia y el INTA, del que participaron unas 250 
personas, entre productores, técnicos, empresas y público en general.

En el acto de apertura de la jornada estuvieron presentes, el propietario de 
Estancia El Duende, Cdr. Jorge L. Moises;  por parte del Ministerio de 
Producción, el Subsecretario de Producción, Cpn. Pablo Fuentes; el Director de 
Agricultura y Ganadería, Wilson Michelini; el Coordinador del Dpto. Procarne, 
Ing. José Guillermon; la  Directora de Bosques y Fauna, Dra. Noelia Zanichelli; el 
Subsecretario de Industria, Yamil Abdala; el Subsecretario de Medio Ambiente, 
Ing. Carlos Salmoiraghi, la Directora de Control y Fiscalización, Ing. Isabel 
Brandan. Mientras que del INTA participaron el Director del Centro Regional 
Tucumán – Santiago del Estero, Aldo Arroyo, el director del INTA Santiago, 
Mario Mondino, y la directora del IIACS Leales, Eva Cafrune.
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Al pensar en miel, automática-
mente pensamos en las abejas. Sin 
embargo, las abejas no solo se des-
tacan por ser excelentes producto-
ras, sino que además son aliadas 
del ambiente y la productividad por-
que polinizan el 77% de las plantas 
que producen alimento para la po-
blación mundial. Es decir, no habría 
alimentos en cantidad y calidad sin 
la existencia de estos polinizado-
res. 

Una buena polinización genera 
frutos con muchas semillas, que 
son las responsables de la produc-
ción de hormonas. A su vez provo-
ca que el fruto tenga una mayor sa-
bor, color y persistencia en la plan-
ta. Esto último es muy importante 
para que el fruto resista las fuertes 
ráfagas de la primavera y el frío de 
poscosecha.

¿En peligro?
Hay diversos factores que po-

drían afectar el bienestar de las abe-
jas. El ácaro Varroa es su principal 
amenaza sanitaria que, junto con 
otros patógenos como los virus, 
puede ocasionar efectos devasta-
dores. Otro factor es la aplicación 
inadecuada e irresponsable de fito-
sanitarios. La producción apícola y 
agrícola conviven y se benefician la 
una de la otra, cuando trabajamos 
con Buenas Prácticas Agrícolas. Los 
productores han asumido -y deben 
seguir haciéndolo- el compromiso 
de capacitarse en el uso responsa-
ble de estos productos para cuidar 

Las abejas:
aliadas del

ambiente y la
productividad

La producción y exportación de miel es muy importan-
te para nuestro país, nos ubicamos en el segundo lugar a 
nivel mundial Paradójicamente a pesar de ser exportado-
res líderes, no somos tan buenos consumidores de miel, 
salvo cuando estamos enfermos y la buscamos para ali-
viar el dolor de garganta. 

el ambiente.
Para facilitar las tareas de con-

vivenciaexisten estrategias que per-
miten resguardar a las abejas, por 
ejemplo, la herramienta digital 
SAP: sistema de aviso preventivo, 
desarrollada por SENASA. A través 
de esta iniciativa, los productores 
pueden avisar a los apicultores cer-
canos que se están por realizar apli-
caciones de fitosanitarios. La he-
rramienta vincula datos de los apia-
rios, a partir del Registro Nacional 
del productor apícola; datos carga-
dos en base a recetas agronómicas 
de aplicación, y datos del aplicador. 
El objetivo es que cada vez sean 
más los municipios y provincias 
que se suman a esta iniciativa para 
cuidar a las abejas.

El cambio climático es otro de 
los principales enemigos de las abe-

jas y demás polinizadores. Ha gene-
rado grandes cambios -o incluso 
pérdidas- en la biodiversidad de los 
paisajes donde se desarrollan. Esto 
resulta, por ejemplo, en una dismi-
nución en la cantidad y la calidad 
de los distintos pólenes, afectando 
la nutrición de las colmenas. Las 
abejas con problemas de nutrición 
no tienen crías del todo desarrolla-
das y tienen afectado el sistema in-
munológico que las protege de los 
patógenos, con lo cual se produce 
un círculo vicioso que deriva en un 
declive en el vigor de la colmena.

En los ecosistemas agrícolas, 
los polinizadores son vitales para la 
producción. Organismos públicos, 
instituciones, apicultores y produc-
tores deben trabajar articulada-
mente, como lo hacen las abejas, 
para su cuidado y preservación. 

Por: Ing. Agr. Daniel E. López
Coordinador Región Patagonia
Casafe
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¿Hace cuánto tiempo está ra-
dicada en Santiago? 

Desde el año 98 hace 25 años. 
¿En qué momento nace la idea 
de hacer ciclo completo? 

Hemos arrancado con carnice-
rías, primero un local después otro 
así hasta llegar a tener siete. Nun-
ca, ha sido una idea avanzar al sec-
tor ganadero, sino se ha ido avan-
zando por la de necesidad de brin-
dar servicio a nuestros clientes. Te-
ner ganadería nos permite que an-
te movimientos o subas bruscas de 
precios, las podamos absorber y 
cuidar al cliente. Siempre hemos 
ido avanzando para ir teniendo una 
carne competitiva e ir dándole solu-
ciones a nuestros clientes y eso nos 
ha ido llevando a poner un feedlot, 
después nos ha ido llevando a ha-
cer agricultura. También hacemos 
ganadería pastoril. Hoy exporta-
mos Cuota Hilton, por un tema de 
que al poder exportar 5 cortes el 
resto de la media res, que es la que 
se vende en Santiago, tiene un cos-
to más bajo, entonces nos permite 
ser más competitivos en cuanto a 
precio. Todo el laburo que hay hoy 
atrás, en agricultura, ganadería y 
transporte es producto de cubrir ne-
cesidades.

Somos una empresa que cons-
tantemente trata de mejorar, tene-
mos muy buenos grupos de traba-
jo. Es un gusto laburar con mis com-
pañeros de trabajo que hemos ido 
formando. Creo que lo más impor-

volviendo a hacer cría, ya en canti-
dad, el año que viene para tener 
una calidad controlada de los ani-
males desde que nace, durante su 
recría y hasta la faena, la idea es en 
todo momento tratar de brindar lo 
mejor a nuestros clientes.

Cada sector de la empresa tra-
baja en forma independiente, tanto 
el campo de agricultura, el de re-
cría pastoril de Campo Gallo, este 
Feedlot en Fernández y la cadena 
de carnicerías en Santiago. Somos 
más de 200 en todos los sectores. 
¿Tienen preferencia por algu-
nas razas? Compramos de todas 
las razas. La compra es directa a los 
productores y no compramos en re-
mates por el tema precios.

tante que tiene nuestra empresa 
son los grupos de trabajo que tene-
mos. 

¿La llegada del Frigorífico Fo-
rres Beltrán los ayudó? 

Es un frigorífico que ha llegado 
a nuestra provincia con otra meto-
dología de trabajo, es un frigorífico 
donde el frío es diferente, por eso 
es exportador de punta. Nosotros 
faenamos todo en el frigorífico, y 
nos ha permitido mejorar nuestro 
circuito de trabajo.

¿Cuál es el origen del de la 
hacienda que tienen?

El origen de los animales es com-
pra en su totalidad. Si bien, hacía-
mos cría, hoy es el punto que ha 
quedado más relegado. Estaríamos 

El Duende:
carne
competitiva
para brindar
soluciones a
los clientes

Jorge Luis Moisés propietario de empresa El Duende 

agua, nosotros no pudimos obte-
ner datos sólidos para informar, pe-
ro si hay antecedentes que la som-
bra reduce el consumo de agua en 
alrededor de un 5 a un 6%.

¿Cuál es la altura del techo 
con la que han realizado el ensa-
yo?

 "Son estructuras que tienen la 
altura de tres metros y medio que 
es la mínima y suficiente para que 
permita una buena circulación de ai-
re por debajo de la sombra, que per-
mite al animal poder disipar calor 
por convección. 

¿Qué temperaturas máxi-
mas midieron?

Las temperaturas debajo de la 
sombra a las horas pico entre las 14 
y las 17 hs estaban alrededor de los 
35 grados, mientras que en los sue-
los desnudos llegamos a medir 60° 
inclusive hubo momentos pico que 
llegaron a los 72°C.

Lo que se destaca de este ensa-
yo es que se realizó en un campo co-
mercial en funcionamiento de la es-
tancia El Duende sin alterar algún 
movimiento ni operatividad del es-
tablecimiento. En situación real de 
trabajo y el ciclo de engorde. 

diferencia en cuanto a parado y 
echado, que es un comportamiento 
muy importante a la hora de obser-
var un animal, posiblemente por-
que el espacio disponible no fue tan-
to como para que se echen. Pero sí 
vimos una gran diferencia que en la 
sombra disminuyó el jadeo de los 
animales, que es una de las res-
puestas fisiológicas que tiene ani-
mal para disipar calor, entonces ani-
males que están jadeando menos 
son animales que están más con-
fortables. Desde el punto de vista 
productivo vimos diferencias, a fa-
vor de la sombra, en alrededor de 
40 gramos por día, o sea, animales 
que tienen acceso a sombra consu-
miendo lo mismo ganaban 40 gra-
mos más por día promedio en esos 
1.400 animales y si bien no nota-
mos grandes cambios sobre el con-
sumo, vimos algunos beneficios so-
bre los índices de conversión, o 
sea, no solamente ganan un poqui-
to más, sino que lo que consumen 
lo convierten mejor y eso es un indi-
cativo de que los animales que es-
tán bajo sombra disminuyen los re-
querimientos de mantenimiento ya 
que al jadear está consumiendo 
energía. 

Con respecto al consumo de 

Evaluamos el bienestar
animal en los corrales
con acceso a sombra y
a los que no la tenían

Ing. Agr. Agustín López. Especialista en producción 
bovina, nutrición del INTA de Santiago del Estero.

El ensayo se realizó para eva-
luar qué impacto tiene el uso de 
sombra en corrales de engorde so-
bre los parámetros productivos. El 
ensayo duró 116 días. Comenzó en 
octubre del año pasado y finalizó en 
marzo. Se evaluaron 1.400 anima-
les de los cuales 1.000 eran ma-
chos y 400 hembras en 14 corrales 
asignados a tratamientos con som-
bra y sin sombra o al sol.

Evaluamos el bienestar animal 
en los corrales con acceso a sombra 
y a los que no la tenían. Medimos el 
score de jadeo, los animales que es-
taban echados y los que estaban pa-
rados. 

El patrón de comportamiento 
que tenían los animales y si la som-
bra alteraba o modificaba ese pa-
trón de comportamiento. A su vez 
también la parte productiva en 
cuanto a ganancia de peso y la efi-
ciencia del índice de conversión, o 
sea cuántos kilos de alimento con-
sume el animal para ganar un kilo 
de carne.

Lo que comprobamos es que la 
sombra tiene un gran impacto so-
bre el bienestar animal, o sea, modi-
fica los patrones de comportamien-
to en cuanto a horarios de comida y 
el jadeo. No observamos una gran 
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Cae el precio interno
del algodón por la
gran oferta de fibra
y la falta de
exportaciones 

¿Cómo fue la campaña de al-
godón 22-23 que está finalizan-
do? 

Una campaña dura, hay caída 
de rinde y problemas de cosecha. 
Los problemas de agua lluvias tar-
días que obligaron a defoliar hasta 
tres o cuatro veces, les costó un 
montón quitarle la hoja, entonces 
no fue tan fácil tener muy buena ca-
lidad este año acá en Zona de Riego 
del Río Dulce. Y ahora viene otra 
cuestión que van a ser los precios, 
el mostrador de las hilanderías aflo-
jó mucho y la actividad está con mu-
cha oferta de fibra, empezamos a 
ver una caída de precios que creo 
que todavía no terminó, me parece 
que será mayor. Lo que no hay es re-
gistro de exportación, normalmen-
te esta altura del año es de 60 o 70 
mil toneladas y hoy no sé si llega a 
las 3.000 toneladas. Y eso es malo, 
porque siempre la exportación te 
da la base de los precios y sobre to-
do en los grados bajos. Hay mucho 
grado bajo del año pasado todavía 
en las demotadoras, grado bajo fue-
ra de características hilanderas, 
porque tienen micro bajo, longitud 
corta, un grado comercial Dorotea 

bien en zonas de más amplitud tér-
mica, por ejemplo, San Luis o San 
Juan. 

Estamos en un evento gana-
dero, ¿Qué es lo que ofrecen pa-
ra este sector? 

La cascarilla y las semillas que 
son subproductos, la cascarilla es 
lo que consumen mucho en los 
Feedlots. La semilla es más para 
marcado tambero, aunque el gana-
dero también. Buscan la semilla de 
algodón porque es el único alimen-
to balanceado que hizo la naturale-
za, con energía, proteína y fibra, to-
do junto. 

¿Ustedes destinan parte de 
la producción al mercado gana-
dero? 

Sí, nosotros vendemos la cas-
carilla y semilla de descarte al mer-
cado de toda la región y sobre todo 
a la vuelta, porque la incidencia del 
flete es importante. Hoy la semilla 
es un factor clave en el negocio, es-
te año en particular la semilla paga 
el desmote, tiene un valor tan alto 
que el productor la entrega como 
parte de pago y no tiene que poner 
más plata en su bolsillo.

medio, un Emilio, un Federico. El 
sustento de los precios del merca-
do interno es tener un piso de ex-
portación, sobre todo para los gra-
dos más bajos.

¿Cómo ves la perspectiva pa-
ra la próxima campaña? 

Creo que va a haber una buena 
siembra, mi sensación es que el 
área va a sembrar más, de todas 
maneras, la cosecha todavía dista 
de terminar, vamos a tener un julio, 
agosto y mitad de septiembre con 
algodón en la desmotadora.

¿Qué opinión tienes sobre la 
fibra extra larga? 

Creo que está muy buena. La fi-
bra extra larga tiene un limitante 
de desarrollo importante porque se 
desmota con rodillos, no se puede 
con caja de mote de sierras, enton-
ces esa tecnología no la tenemos 
en Argentina. Así que si produces al-
godón extra largo en el campo y vie-
nes a la desmotadora se la corta 
con la sierra, puedes hacer que sea 
de 28 de 29 milímetros, tal vez 30, 
pero no vas a tener los 34, 35 que 
tenía la fibra. Eso va a andar muy 

Walter Viegener, de la Desmotadora de Algodón Viega SA, 
ubicada en Fernández, Santiago del Estero,
nos brindó su visión del sector algodonero. 
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Durante la jornada se mostra-
ron seis años de desarrollo y ges-
tión de un proyecto de manejo de 
Bosque con Ganadería Integrada 
en el Chaco Santiagueño con sus si-
tios ecológicos, los aspectos fores-
tales, carga animal y aspectos eco-
nómicos. Ello permitió una fructífe-
ra discusión en torno al sistema eva-
luado por parte de los asistentes. 

Una importante cantidad de par-
ticipantes fue uno de los puntos des-
tacados de la jornada y entre ellos 
hubo productores, asesores priva-
dos, técnicos y funcionarios de or-
ganismos santiagueños y catamar-
queños. 

Tras la bienvenida a cargo del 
propietario del establecimiento, 
Ing. Agr. Manuel Monedero, los 
participantes recorrieron tres para-
das dentro del establecimiento que 
cuenta con un plan productivo expe-
rimental MBGI. En la primera de 
ellas se abordó ese visito la Reser-
va, en la cual se pudo observar la lí-
nea base, dese una mirada produc-
tiva y ambiental. Luego, la segunda 

parada se localizó en un sitio ecoló-
gico bajo en cuanto a su posición to-
pográfica. En ella los participantes 
podrían aprecian aspectos de la 
geomorfología del suelo, de la vege-
tación natural y el impacto de los 
tratamientos realizados sobre los 

indicadores productivos y el am-
biente.  La tercera estación estuvo 
vinculada a la posición topográfica 
Alto y Media loma, en la que tam-
bién se pudieron observar aspectos 
edáficos, la vegetación natural, las 
intervenciones realizadas y su im-

El MBGI: ¿Sirve o no sirve? 

Bajo el título “MBGI: ¿Sirve o no sirve? se realizó la jornada a 
campo donde se puso en evaluación resultados de MBGI realizado 
en el Establecimiento La Lonja, Weisburd. La misma fue organizada 
en forma conjunta entre la Consultora Agropecuaria El Garabato, la 
EEA INTA Quimilí, la empresa Rubro Agropecuario y conto con 
participación de INTA Santiago del Estero a través del proyecto 
COFECyT “Estrategias y tecnologías MBGI”. 

Por: 
Marcelo Lagos
INTA EEA Quimilí

El Lic. en Ecol. Rúben Coria, junto al Dr. Carlos Kunst

Foto: Carlos Hamann
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campo donde se puso en evaluación resultados de MBGI realizado 
en el Establecimiento La Lonja, Weisburd. La misma fue organizada 
en forma conjunta entre la Consultora Agropecuaria El Garabato, la 
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Por: 
Marcelo Lagos
INTA EEA Quimilí

El Lic. en Ecol. Rúben Coria, junto al Dr. Carlos Kunst

Foto: Carlos Hamann
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pacto sobre los indicadores pro-
ductivos del sistema ganadero. Ade-
más, en esta parada se presenta-
ron aspectos de la estructura fores-
tal y del uso de recursos madera-
bles y residuos leñosos. 

Estos espacios contaron con la 
participación del Dr. Carlos Kunst 
(Consultora El Garabato), la Ing. 
Agr. Amanda Vizgarra (INTA Quimi-
lí), la Ing. Rec. Nat. Josefina Uribe 
(INTA Quimilí), la Ing. Ftal. Marta 
Rueda (Consultora El Garabato), el 
Lic. en Ecol. Rúben Coria (INTA San-
tiago), el Ing. Ftal. Yvan Corbalan 
(Consultora El Garabato) y como fa-
cilitadora de la jornada la Ing. Agr. 
Úrsula Wolf de INTA Quimilí. 

Enfoques
El licenciado en Ecología Rúben 

Coria precisó: “El MBGI es relativa-
mente nuevo y está creciendo de a 
poco pero le falta mucho para que 
se masifique. Son experiencias pilo-
to y con pocos campos que lo están 
implementando. Para el INTA, el 
MBGI es una prioridad dentro del 
programa forestal y creemos que 
este sistema aporta a un mejor ma-
nejo de los ambientes del chaco se-
miárido en esta tarea de producir y 
conservar. Creemos que es impor-
tante que siga creciendo”. 

Este profesional se refirió en su 
participación al aspecto Biodiversi-
dad y MBGI. “Este tipo de sistemas 
silvopastoriles habilitado con rola-
do de baja intensidad, al conservar 
muy bien la vegetación nativa y dar-
le importancia a la conservación del 
suelo y toda la vegetación activa 
que hay por encima del suelo en-
tonces conserva bien los hábitat de 
las especies y eso se observa en las 
evaluaciones de los resultados que 
se obtienen. Hay evaluaciones que 
son hechas con aves, con reptiles, 
con mamíferos, con el componente 
leñoso y el herbáceo en menor me-
dida y los resultados son favora-
bles. Desde el punto de vista de la 
conservación de la biodiversidad y 
de los ecosistemas el MBGI es de 
las mejores opciones que tenemos 
para implementar”. 

La ingeniera forestal Marta Rue-
da, integrante de la Consultora El 
garabato, evaluó: “Estamos muy 
contentos con la jornada por la 
gran cantidad de participantes que 
tuvo y que se han mostrado muy 
respetuosos e interesados en los te

Foto: Carlos Hamann
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Al finalizar la Jornada a campo. MBGI ¿Sirve 
o no sirve? Dialogamos con el Dr. Carlos 
Kunst, director de la Consultora El Garabato.

Somos una consultora agrope-
cuaria independiente que realiza 
planes de Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada, que es un 
Plan Productivo Experimental. 
Organizamos esta jornada para 
mostrar como finalizamos esta eta-
pa, de esta manera vamos a cono-
cer la opinión de los 25 productores 
y técnicos que se llegaron al esta-
blecimiento La Lonja, en Weisburd. 

¿Cómo se inicia un Plan Pro-
ductivo Experimental MBGI? 

Primero la provincia convoca a 
los interesados en realizarlo y tie-
nen que presentar un plan que no-
sotros elaboramos en el campo del 
interesado. En este caso que vieron 
hoy se realizó en el campo del Sr. 
Monedero y se lo presento en el 
2017, se aprobó al año siguiente y 
comenzamos a trabajar.

¿Cuantos componentes de-
be tener un MBGI?

Para que sea un éxito el MBGI 
tiene que cuidar de la sustentabili-
dad social, ecológica y económica 
productiva. En este caso se cum-
plieron las tres. 

¿Qué es lo primero que ob-
servaron? 

Vimos que el campo no tenía 
pasto para la hacienda. Realizamos 
el inventario forestal, una evalua-
ción de la masa forestal. Lo primero 
que hicimos fue realizar un rolado 
de intensidad media para lograr la 
implantación de Gatton panic. En el 
plano ganadero, medir la oferta de 
pasto, etcétera. 

¿Cómo sigue el plan?
Ahora comenzó otra etapa don-

de el INTA está evaluando cosas 
que son más complejas, que las ha-
cen con métodos y aparatos sofisti-

cados, nosotros no los podemos ha-
cer porque somos una consultora 
privada independiente.

¿Qué inversiones se realiza-
ron? 

El dueño invirtió en este campo 
en los alambrados y fundamental-
mente en la siembra de pasturas en 
casi 800 has. A pesar que las lluvias 
no nos favorecieron el resultado se 
ve en el campo, en este momento 
hay una oferta de 6.000 kg de pas-
to por hectárea, que es muy promi-
sorio, es el equivalente a una vaca 
cada dos hectáreas, para un factor 
de uso de un 50%, que es un poco 
restringido pero sustentable.

¿Sirve o no sirve el MBGI? 
Sí, para mí sirve. ¿por qué? Por-

que era un lugar que estaba impro-
ductivo y ahora produce. No sola-
mente carne, sino que está dando 
trabajo a un montón de gente.

Cumplimos con
la sustentabilidad
exigida en un MBGI

Por: Carlos Hamann
Revista Campo para Todos
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Suplementación
a pastoreo

54

¿Qué es suplementar?
Es administrar un alimento o 

mezcla de alimentos, que se agre-
ga a otro llamado dieta base el cual 
constituye más del 50% del total 
que están comiendo los animales. 
En el caso de animales a pastoreo, 
la dieta base es la pastura o pasti-
zal.

La suplementación del ganado a 
pastoreo como herramienta de ma-
nejo de la alimentación tiene las si-
guientes ventajas: es rápida y fácil 
de implementar, no necesita inver-
siones costosas (salvo el costo del 
suplemento), no se necesita perso-
nal de alta idoneidad para llevarse 
a cabo, es fácil de presupuestar, 
puede usarse en cualquier momen-
to que se suponga rentable.

La suplementación en pastoreo 
permite corregir dietas desbalan-
ceadas en diferentes momentos del 
año y con diferentes bases forraje-
ras, aumenta la eficiencia de con-

ción cantidad/cal idad de 
acuerdo al sistema de manejo 
elegido.

Se debe conocer del animal:
- Cantidad de pastura que 

puede cosechar el animal (ac-
cesibilidad).

- Qué tasa de ganancia de pe-
so es posible, resultado sólo de 
la digestión de la pastura.

- Qué se debe agregar para 
obtener la performance que se 
ha propuesto como meta.

Se debe conocer del suplemen-
to:

- Qué alimento (producto o 
subproducto) agrega el nu-
triente que hace falta.

- Cómo afecta su suministro 
a los hábitos del animal y a los 
microorganismos del rumen.

- Si adiciona o sustituye a la 
pastura.

Este último punto se refiere a la 
relación entre la pastura y el suple-
mento. Dicha relación puede ser de 
distintos tipos:

Aditiva: es cuando el consumo 
de suplemento se agrega o suma al 
consumo actual del animal. Se da 
en casos en los que la cantidad de 
nutrientes provenientes de la pas-
tura es reducida, ya sea debido a su 
cantidad, tiempo de acceso, diges-
tibilidad, apetecibilidad, etc.

Sustitutiva: es el caso en el 
que el con sumo de suplemento de-
prime el consumo de forraje, sin 
mejorar la performance animal. El 
animal estaría accediendo a pastu-
ras adecuadas en cantidad y cali-
dad, en términos relativos a su po-
tencial de producción.

versión de los pastizales y pasturas 
subtropicales, aumenta la ganan-
cia de peso de los animales y per-
mite mantener la carga animal en 
las épocas de déficit forrajero. Es 
decir, es una herramienta que pue-
de incrementar la capacidad de car-
ga del sistema productivo y la pro-
ductividad por unidad de superfi-
cie.

Su éxito depende del grado de 
conocimiento que se tiene de la pas-
tura, del animal, del suplemento y 
de la interacción animal-pastura-
suplemento. Y las metas propues-
tas para el sistema deben ser bioló-
gicamente alcanzables.

Se debe conocer de la pastura:
- Cuál es la curva de produc-

ción de la pastura utilizada a lo 
largo del año.

- Cómo varía su calidad a me-
dida que va creciendo.

- Cómo se modifica la rela-

Por: Ing. Agr. (Esp) Soledad Barrio 
Docente-investigador FAyA UNSE
@ganadera.argentina

Aditiva sustitutiva: se da 
cuando se combinan los efectos an-
teriores, esta resulta ser la situa-
ción más frecuente. Hay sustitu-
ción de forraje y también mejora en 
la performance animal.

Aditiva con estímulo: se co-
rresponde con aquellos casos en 
los que el consumo de suplemento 
estimula la ingesta de forraje. Po-
dría ser el caso del suministro de 
proteína a animales pastoreando fo-
rrajes maduros de baja calidad.

Sustitutiva con depresión: 
en este caso el suplemento es de 

menor valor nutritivo que la dieta 
base (pastura), y su consumo de-
prime el consumo de forraje y la 
performance animal, también se 
puede dar cuando el suplemento 
tiene altos contenidos de aceite.

Una vez elegido el suplemento a 
utilizar, se debe ejecutar la rutina 
de suplementación metódicamente 
(todos los días lo mismo y a la mis-
ma hora). Para evitar efectos nega-
tivos en los animales.

Para más información sobre lo 
relacionado a la alimentación del 
ganado, sigan su cuenta de Insta-
gram: @ganadera.argetina 

EDICIÓN 185 - AGOSTO EDICIÓN 185 - AGOSTO

SOLICITALA CON UN MENSAJE AL
3855189285

RECIBÍ GRATIS LA REVISTA EN TU CELULAR



55

Suplementación
a pastoreo

54

¿Qué es suplementar?
Es administrar un alimento o 

mezcla de alimentos, que se agre-
ga a otro llamado dieta base el cual 
constituye más del 50% del total 
que están comiendo los animales. 
En el caso de animales a pastoreo, 
la dieta base es la pastura o pasti-
zal.

La suplementación del ganado a 
pastoreo como herramienta de ma-
nejo de la alimentación tiene las si-
guientes ventajas: es rápida y fácil 
de implementar, no necesita inver-
siones costosas (salvo el costo del 
suplemento), no se necesita perso-
nal de alta idoneidad para llevarse 
a cabo, es fácil de presupuestar, 
puede usarse en cualquier momen-
to que se suponga rentable.

La suplementación en pastoreo 
permite corregir dietas desbalan-
ceadas en diferentes momentos del 
año y con diferentes bases forraje-
ras, aumenta la eficiencia de con-

ción cantidad/cal idad de 
acuerdo al sistema de manejo 
elegido.

Se debe conocer del animal:
- Cantidad de pastura que 

puede cosechar el animal (ac-
cesibilidad).

- Qué tasa de ganancia de pe-
so es posible, resultado sólo de 
la digestión de la pastura.

- Qué se debe agregar para 
obtener la performance que se 
ha propuesto como meta.

Se debe conocer del suplemen-
to:

- Qué alimento (producto o 
subproducto) agrega el nu-
triente que hace falta.

- Cómo afecta su suministro 
a los hábitos del animal y a los 
microorganismos del rumen.

- Si adiciona o sustituye a la 
pastura.

Este último punto se refiere a la 
relación entre la pastura y el suple-
mento. Dicha relación puede ser de 
distintos tipos:

Aditiva: es cuando el consumo 
de suplemento se agrega o suma al 
consumo actual del animal. Se da 
en casos en los que la cantidad de 
nutrientes provenientes de la pas-
tura es reducida, ya sea debido a su 
cantidad, tiempo de acceso, diges-
tibilidad, apetecibilidad, etc.

Sustitutiva: es el caso en el 
que el con sumo de suplemento de-
prime el consumo de forraje, sin 
mejorar la performance animal. El 
animal estaría accediendo a pastu-
ras adecuadas en cantidad y cali-
dad, en términos relativos a su po-
tencial de producción.

versión de los pastizales y pasturas 
subtropicales, aumenta la ganan-
cia de peso de los animales y per-
mite mantener la carga animal en 
las épocas de déficit forrajero. Es 
decir, es una herramienta que pue-
de incrementar la capacidad de car-
ga del sistema productivo y la pro-
ductividad por unidad de superfi-
cie.

Su éxito depende del grado de 
conocimiento que se tiene de la pas-
tura, del animal, del suplemento y 
de la interacción animal-pastura-
suplemento. Y las metas propues-
tas para el sistema deben ser bioló-
gicamente alcanzables.

Se debe conocer de la pastura:
- Cuál es la curva de produc-

ción de la pastura utilizada a lo 
largo del año.

- Cómo varía su calidad a me-
dida que va creciendo.

- Cómo se modifica la rela-

Por: Ing. Agr. (Esp) Soledad Barrio 
Docente-investigador FAyA UNSE
@ganadera.argentina

Aditiva sustitutiva: se da 
cuando se combinan los efectos an-
teriores, esta resulta ser la situa-
ción más frecuente. Hay sustitu-
ción de forraje y también mejora en 
la performance animal.

Aditiva con estímulo: se co-
rresponde con aquellos casos en 
los que el consumo de suplemento 
estimula la ingesta de forraje. Po-
dría ser el caso del suministro de 
proteína a animales pastoreando fo-
rrajes maduros de baja calidad.

Sustitutiva con depresión: 
en este caso el suplemento es de 

menor valor nutritivo que la dieta 
base (pastura), y su consumo de-
prime el consumo de forraje y la 
performance animal, también se 
puede dar cuando el suplemento 
tiene altos contenidos de aceite.

Una vez elegido el suplemento a 
utilizar, se debe ejecutar la rutina 
de suplementación metódicamente 
(todos los días lo mismo y a la mis-
ma hora). Para evitar efectos nega-
tivos en los animales.

Para más información sobre lo 
relacionado a la alimentación del 
ganado, sigan su cuenta de Insta-
gram: @ganadera.argetina 

EDICIÓN 185 - AGOSTO EDICIÓN 185 - AGOSTO

SOLICITALA CON UN MENSAJE AL
3855189285

RECIBÍ GRATIS LA REVISTA EN TU CELULAR



Destacada participación de la cabaña santiagueña 
Doble Zeta en la Expo Rural Palermo 2023 

El jurado consagró su ternera como la mejor en la categoría Ter-
nera Mayor y además obtuvo el premio como tercer mejor hembra 
de la Raza Braford. De esa manera se convirtió en la primera ternera 
santiagueña en obtener esos galardones en la Rural de Palermo.

Momentos de gran emoción se 
vivieron en la pista al momento en 
que el jurado de la raza, Carlos Oje-
da Rullan, señaló a la ternera san-
tiagueña como la tercer mejor hem-
bra de la Raza Braford Argentina. 
Es la primera vez que una cabaña 
santiagueña logra un premio en la 
pista más emblemática del país.

 “Es increíble el momento que 
estamos viviendo”, nos comentó 
Juan Zeman, “en la primera vez 
que venimos a Palermo logramos 
ganar la categoría y obtener el ter-
cer premio en la final. Estamos feli-
ces y contentos. Siento que todo 
nuestro sacrificio es recompensa-
do. Es un emprendimiento familiar, 
que venimos desarrollando desde 
hace mucho tiempo, con muchos in-
convenientes como la sequía que te-

nemos en el campo desde hace tres 
años. En una hermosa y dura zona 
como El Caburé. Expreso Juan, “le 

teníamos fe porque viene de con-
sagrarse en la Nacional como me-
jor ternera. La vamos a transfor-
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mar en una madre para la ca-
baña, que cimiente las bases 
para todo el plantel”, finalizó 
Juan Zeman. Mientras tanto 
Juan Hijo seguía en la pista 
recibiendo los saludos de mu-
cha gente, a nuestra requisi-
toria dijo “Estoy contento por 
el tercer puesto obtenido en 
esta pista tan difícil, es algo 
único. Además, con el gran ni-
vel de hembras que partici-
paron hemos podido defen-
der el título en la categoría 
que obtuvimos en la nacional 
y además obtener el tercero, 
es indescriptible la alegría 
que tenemos. A la hembra la 
vamos a mantener con nues-
tro socio de la Cabaña La Pa-
sión para obtener buenas 
crías. Vamos a analizar si po-
dremos presentarla en la 
ExpoBra” finalizó.

La Ternera Santiagueña, actual Gran 
Campeona Nacional de la Raza Braford. 
Llegó a la Rural con un peso de 467 kg. Es 
hija del gran toro Midas, su madre es Eleo-
nora y está preñada de 4 meses. Obtuvo 
su campeonato en mayo durante en la últi-
ma Nacional Braford realizada en Corrien-
tes. De esa forma se consagró como la pri-
mera ternera de cabañeros santiagueños 
en coronarse a nivel nacional.
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Organizado por Pool de Periodistas y la empresa Profertil se realizó en su Terminal de Puerto 
General San Martín un taller de capacitación y recorrido por las instalaciones. Con la participación 
de 15 periodistas agropecuarios de distintas provincias argentinas se inició la jornada con una 
charla técnica sobre las “Brechas de rendimientos y brecha nutricional en los principales cultivos 
de Argentina” por Ing. Agr. Fernando Salvagiotti, investigador del INTA Oliveros y CONICET. 
Luego se realizó la recorrida que fue guiada por Federico Pucchio, Líder Operaciones de Terminal 
PGSM. La jornada en la terminal finalizo con un almuerzo. Luego en el Congreso de AAPRESID 
continúo con la charla “Huella de Carbono en Sistemas de Siembra Directa”, Mirta Toribio 
(Profertil), Florencia Moresco (AAPRESID), M. Inés Di Napoli PUMA y G. Benedit (Bayer).

Profertil recibió a periodistas
agropecuarios en su terminal del

Puerto General San Martín de Rosario

La recorrida estuvo a cargo de 
Federico Pucchio, quien es el Líder 
Operaciones de Terminal PGSM en 
Rosario quién explicó el funciona-
miento de la misma.

“Esta planta se utiliza para re-
cepción, almacenamiento y distri-

Foto: Norberto Melone

Federico Pucchio

bución de productos fertilizantes 
fosforados y nitrogenados solidos a 
granel. 

Los fosforados por lo general 
son importados, llegan en buques 
de distintos orígenes, puede ser Ru-
sia o China. También recibimos la 
Urea granulada que producimos en 
la planta de Bahía Blanca.

El volumen anual de recepción y 
almacenamiento que manejamos 
está entre 270 y 360 y de despacho 
algo similar. El producto puede des-
pacharse a granel y también pres-
tamos servicios de embolsado de 
50 kg o en big pack. Nosotros tene-
mos un servicio a clientes de recep-
ción, almacenamiento y despacho. 
También hacemos servicio de mez-
clados físicos, o sea, un fósforo con 
una urea puede salir en mezcla en 

proporciones a pedido del cliente.
De todo el volumen de materia-

les que se despacha la relación en-
tre la urea y el fosforado es de 
80/20 lo que significa que la urea 
tiene un mercado bastante más am-
plio de lo que hoy se está produ-
ciendo Profertil, así que práctica-
mente no queda nada. Es más, la 
urea rota, dos veces y medio para 
arriba por año y el resto de los pro-
ductos está en una rotación arriba 
de uno.

Profertil tiene la planta produc-
tora, que es la casa central en 
Bahía Blanca y tiene 4 terminales lo-
gísticas, una en Necochea, otra en 
San Nicolás, la misma planta de 
Bahía Blanca y la de este puerto en 
Rosario”.
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¿Cuál es el mensaje que quie-
ren dar?

Desde Profertil estamos traba-
jando hace años con lo que son las 
mejores prácticas de manejo para 
la nutrición, de las cuales partimos 
que para la dosis de nitrógeno siem-
pre es fundamental el análisis del 
suelo. Si queremos acortar brechas 
de rendimiento tenemos que inten-
sificar la producción, para eso son 
fundamentales los fertilizantes, pe-
ro sí, hay que tener mucho cuidado 
de cómo vamos a aplicar ese fertili-
zante. Por eso tenemos que tener 
siempre presente las “4R” de estas 
prácticas, significan «forma correc-
ta«, «dosis correcta«, «aplicación 

correcta» y «momento correcto» y 
tienen como objetivo aumentar la 
eficiencia de la fertilización. Por eso 
es tan importante el análisis de sue-
lo para hablar de fuentes balancea-
das de nutrientes.

¿Están trabajando en ensa-
yos con el INTA Oliveros?

Nosotros venimos trabajando 
desde 2008 con ensayos a campo 
haciendo comparativas entre fuen-
tes como la urea y fuentes estabili-
zadas como el Enetotal Plus, que es 
una urea más el inhibidor de la urea-
sa, la cual disminuye una de las pér-
didas de nitrógeno, que es la pérdi-

da por volatilización del amoníaco.
Desde 2020 empezamos a tra-

bajar específicamente en sustenta-
bilidad, en ensayos con evaluación 
de emisiones de gases de efecto in-
vernadero a campo, in situ.

¿Por qué?
Porque necesitamos datos loca-

les de cómo se está emitiendo, cuá-
les son las emisiones reales de óxi-
do nitroso y volatilización de amo-
niaco en la Argentina. Para después 
transformarlos en factores que se 
puedan tomar para el inventario de 
gases de efecto invernadero en 
Argentina.

Las mejores
prácticas de
manejo para
la nutrición

Ing. Agr.
Mirta Toribio

Durante la visita que 
organizaron Pool de 

Periodistas y Profertil a 
la terminal de la empresa 
en el Puerto General San 

Martín de Rosario, 
hablamos con la Ing. 

Agr. Mirta Toribio, quién 
se desempeña como Jefa 

de investigación y 
desarrollo.
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¿Qué recomendaciones les 
daría a los productores que tie-
nen suelos jóvenes como los 
del NOA?

Los suelos jóvenes comienzan 
con una alta materia orgánica, con 
alta disponibilidad inmediata de ni-
trógeno, pero también hay que cui-
darlos mucho, porque son suelos 
frágiles. Entonces tienes que tra-
bajar muy bien con las mejores 
prácticas de manejo para nutrición, 
con la cobertura del suelo, con ras-
trojos y siembra directa, con culti-
vos de cobertura, siempre prote-
giendo ese suelo que es mucho 
más frágil que otras zonas como la 
zona núcleo sudeste de la provincia 
de Buenos Aires

Hay pocos datos en las provin-
cia de Santiago del Estero y Chaco. 
En los últimos años se han imple-
mentado varios ensayos por parte 
del INTA, nosotros tenemos la idea 
de hacer, en un futuro, algún ensa-
yo de esta de cuantificación de emi-
siones en el noroeste de Argentina 
para también tener esos datos, pe-
ro sí hay que trabajar mucho en esa 
zona.

¿El productor agropecuario 
tiene que hacer más análisis de 
suelos?

Sí, el análisis de suelo es funda-
mental para saber de dónde partís. 
Es el indicador que te dice si te falta 
nitrógeno o fósforo, cómo va la ma-
teria orgánica y para hacer un se-
guimiento de tu cultivo o lote y por 
supuesto basar la fertilización en 
ese análisis del suelo.

¿Qué costo tiene el análisis 
del suelo?

Hoy por hoy no sé cuánto está el 
costo del análisis. Puedes pedir aná-
lisis solamente de materia orgáni-
ca, nitrógeno o fósforo, como pue-
des pedir un análisis completo. No-
sotros siempre sugerimos agregar 
los micronutrientes para ver el esta-
do del zinc, del boro, es importante 
también. El costo es mínimo y no 
necesitas hacer todos los nutrien-
tes todos los años, por ejemplo, ma-
teria orgánica o fósforo lo pueden 
hacer cada dos años. Lo que sí reco-
mendamos hacer todos los años el 
de nitrógeno, porque es móvil en el 
suelo, a presiembra tienes que ha-
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cerlo. Este año lo aconsejo más que 
nunca, porque el año pasado hubo 
un bajo rendimiento de los cultivos 
y ahora en muchos análisis están 
encontrando, con sorpresa, que tie-
nen más nitrógeno y fósforo que 
otros años, por lo tanto, invito a to-
dos a que hagan análisis de suelo.

61

La importancia de la gestión del 
conocimiento en las empresas agro-
pecuarias cada vez tiene más rele-
vancia al momento de tomar deci-
siones. La evolución de la agricul-
tura en los últimos años, el aumen-
to de la información y las nuevas 
tecnologías generan una oportuni-
dad para hacer más eficiente la pro-
ducción agropecuaria, pero siste-

con precisión las principales varia-
bles y ayuda a diseñar junto a pro-
fesionales prácticas de manejo ade-
cuadas para mejorar la productivi-
dad y maximizar la eficiencia en el 
uso de los recursos.

Al ser consultado algunos de los 
profesionales asesores y producto-
res sobre cómo aprovechar toda la 

matizar y ordenar todos los datos 
es un desafío.

En este contexto, el área Exper-
ta de Aceitera General Deheza, pre-
sentó en el Congreso de AAPRESID 
su nueva plataforma digital para el 
agro que brinda una interfaz ami-
gable y fácil de usar, lo que permite 
que cualquier usuario identifique 

Experta “Tecnología AGD” 
presentó en AAPRESID su
nueva plataforma digital

AGD a través de su área 
Experta pone a disposición del 
productor la posibilidad de 
centralizar toda la informa-
ción agronómica en un solo 
lugar.
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tecnología disponible que genera 
muchas información de cada uno 
de los campos con un gran de deta-
lle alto, destacaron la importancia 
de trabajar en equipos integrados 
por jóvenes profesionales que sa-
ben analizar la cantidad de datos 
disponibles a través del manejo de 
la tecnología. “Atravesamos una 
etapa en donde tenemos la posibili-
dad de contar con mucha informa-
ción de nuestros campos para ma-
nejarlos por ambientes y así opti-
mizar las inversiones y los rindes”. 
Y agregaron: “es muy importante 
contar con información, pero más 
lo es saber analizar todas las varia-
bles. Contamos con mucha infor-
mación que nos llega de muchos lu-
gares, pero lo destacable del área 
de Experta, es que nos ayudan a 
analizarla, eligiendo los datos que 
realmente son relevantes y que in-
fluyen al momento de tomar deci-
siones”.

Duran te  e l  cong reso  de 
AAPRESID, AGD mostró en un 
stand innovador toda su tecnología 
al servicio del suelo argentino, ofre-
ciendo la mejor solución digital pa-

caba al stand que “esta plataforma 
Experta es una herramienta geoes-
pacial que brinda un valor agrega-
do a todos los clientes que confían 
en AGD centralizando toda la infor-
mación agronómica en un único lu-
gar, adaptándose a una agricultura 
evolutiva y de manejo por ambien-
te que responde a las nuevas de-
mandas del campo argentino”.

Todo el equipo de profesionales 
del área Experta, tecnología AGD, 
ampliaron cada uno de los servi-
cios: versión full agro, premium o 
estándar

Todos los participantes de 
AAPRESID pudieron dialogar con 
los ingenieros de Experta para am-
pliar y conocer los tres servicios di-
ferenciados que ofrecen. “Full 
agro” en el que el productor puede 
acceder a toda la información que 
provee el área tecnológica de AGD, 
pero también explicaron que se 
puede contar un servicio que brin-
da asistencia del equipo de Experta 
a quienes así lo decidan.

Esta novedosa plataforma que 
concentra todos los servicios de 
Experta ya se puede descargar des-
de App Store para iPhone o Google 
Play para Android.

Aceitera General Deheza lleva 
más de 18 años brindando solucio-
nes tecnológicas para los clientes 
del campo argentino especializa-
dos en agricultura de precisión y 
con este nuevo lanzamiento sigue 
en la línea de lograr innovación y 
tecnología para el sector.

ra visualizar, gestionar y analizar to-
da la información que se genera de 
cada campo y de manera integra-
da. “El productor tiene la posibili-
dad de chequear la información de 
su campo desde cualquier lugar en 
el que se encuentre, teniendo la in-
formación en su celular sin perder 
el asesoramiento personalizado del 
equipo de profesionales de Exper-
ta, señaló el Ing. Sebastián Storti, 
líder del área.

Además, agregó: “es una he-
rramienta que brinda un valor agre-
gado a cada uno de nuestros clien-
tes mediante la tecnología, la cer-
canía y fundamentalmente el acom-
pañamiento constante nuestros 
clientes pueden delimitar y cuanti-
ficar con precisión las principales li-
mitantes y deficiencias químicas y 
físicas del suelo para diseñar prác-
ticas de manejo que nos permitan 
mejorar los índices productivos y 
hacer un uso más eficiente de los re-
cursos”.

Federico Colombo, Product Ma-
nager de la empresa explicaba a ca-
da productor y asesor que se acer-
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Sembrar maíz
en el área de 

riego del Río Dulce 
de Santiago del Estero

La floración es la etapa más im-
portante en el cultivo de maíz, ya 
que es cuando se define la cantidad 
de granos que tendrá cada planta. 
Si bien, la etapa se identifica por el 
momento de aparición de los estig-
mas o “barbas en la espiga”, en rea-
lidad la floración está afectada por 
el periodo de 15 días antes y 15 
días después de aparición de los es-
tigmas o “barbas en la espiga”. Di-
cho esto, podemos asumir que en 
estos 30 días debemos procurar 
que el cultivo este en las mejores 
condiciones posibles en cuanto a 
disponibilidad de agua, fertilizante 
y ambiente.

En cuanto al ambiente en la eta-
pa de floración, este dependerá ob-
viamente de la fecha de siembra 

máximas y mínimas diarias, van en 
aumento a medida que vamos ha-
cia enero y por el contrario van en 
descenso de enero en adelante (Fi-
gura 1), será muy importante ele-
gir una fecha de siembra adecuada 
para que la floración del cultivo no 
coincida con temperaturas altas.

del cultivo. Suponiendo que el cul-
tivo tiene riego, el factor más im-
portante para la floración en San-
tiago del Estero, será la temperatu-
ra, ya que en esta etapa el cultivo 
es muy sensible a las altas tempe-
raturas (mayores a 34°C). Tenien-
do en cuenta, que las temperaturas 

Por: Ing. Agr. Matías Romaní
INTA EEA Santiago del Estero

El cultivo de maíz en área de riego, puede ser implantado desde el mes de 
septiembre hasta el mes de enero, gracias a la disponibilidad de agua para la 
siembra. Sin embargo, es de gran importancia tener en cuenta el efecto de la fecha 
de siembra sobre el rendimiento a cosecha, ya que variaciones en la misma, 
ubicaran la floración del maíz en diferentes épocas del año con diferentes 
ambientes. 

Figura 1: Rango térmico diario entre temperaturas máximas y mínimas.
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tecnología disponible que genera 
muchas información de cada uno 
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siones”.

Duran te  e l  cong reso  de 
AAPRESID, AGD mostró en un 
stand innovador toda su tecnología 
al servicio del suelo argentino, ofre-
ciendo la mejor solución digital pa-

caba al stand que “esta plataforma 
Experta es una herramienta geoes-
pacial que brinda un valor agrega-
do a todos los clientes que confían 
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Todos los participantes de 
AAPRESID pudieron dialogar con 
los ingenieros de Experta para am-
pliar y conocer los tres servicios di-
ferenciados que ofrecen. “Full 
agro” en el que el productor puede 
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Federico Colombo, Product Ma-
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Sembrar maíz
en el área de 

riego del Río Dulce 
de Santiago del Estero
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Estudios realizados en el campo 
experimental Francisco Cantos de 
INTA Santiago del Estero, con hí-
bridos de maíz sembrados entre 
septiembre y enero, muestran el 
comportamiento del rendimiento 
del maíz en diferentes ambientes 
térmicos (Tabla 1).

La tabla 1 describe como al re-
trasar la fecha de siembra se retra-
sa también la fecha de floración. 
Así, entre las siembras septiembre 
y diciembre la etapa de floración 
coincide con temperaturas altas (Fi-

gura 1), esto genera disminuciones 
en el rendimiento muy importantes 
debido a una caída del número de 
granos entre septiembre y diciem-
bre (Tabla 1). Esta situación se re-
vierte en la siembra de enero, debi-
do a que la floración de esta fecha 
de siembra se produce en el mes de 
marzo donde el rendimiento mejo-
ra y es similar al de septiembre (Ta-
bla 1), hecho que se explica por las 
temperaturas más bajas de este 
mes (Figura 1).

En términos generales, lo más 
recomendable para la obtención de 
altos rendimientos en maíz, es sem-
brar temprano a principios de mes 
de septiembre, para que la flora-
ción ocurra durante la primera quin-
cena de noviembre. Por el contra-
rio, es esto no es posible, se reco-
mienda la siembra tardía para la pri-
mera quincena de enero, para que 
la floración ocurra en el mes de mar-
zo.

Ambas épocas de siembra tie-
nen ventajas y desventajas, sem-
brando en septiembre podemos al-
canzar rendimientos más altos, es 
decir, tenemos mayor potencial, pe-
ro la sequía o falta de agua en no-
viembre puede ser un gran proble-
ma en este mes. Por el contrario, 
sembrando en enero, las lluvias de 
verano acompañan al cultivo y se 
suman al riego, pero la floración en 
una en poca tan tardía como mar-
zo, genera que el rendimiento tien-
de a ser menor, aunque más esta-
ble comparado con la siembra de 
septiembre.

Tabla 1: Comportamiento del cultivo de maíz sembrado en diferentes fechas 
de siembra para fecha de floración, madurez, rendimiento (Rend; kg ha-1), 
número de granos por metro cuadrado (Número) y peso de grano (Peso; mgr 
grano-1).

En el denominado Punto de 
Encuentro del Instituto de Promo-
ción de la Carne Vacuna (Ipcva) Sal-
ta, "Jóvenes de la cadena de ga-
nados y carne", reunió a investi-
gadores, deportistas e influencers. 
Contaron desde su perspectiva as-
pectos de la cadena de la carne, tec-
nología en la producción, investi-
gación, claves para el consumo en 
el deporte y maneras de comuni-
car.

Bajo los ejes de ganadería, tec-
nología, arraigo y desarrollo, el en-
cuentro realizado en la Sociedad 
Rural Salteña reunió a alrededor de 
400 jóvenes de la región, estudian-
tes de carreras afines quienes par-
ticiparon activamente del encuen-
tro que se realizó por primera vez 
en la región.

"Esta es la sexta jornada; 
arrancamos el año pasado con es-
tos puntos de encuentro, induda-
blemente se ha generado una ex-

pectativa muy grande, son más de 
450 personas y tratamos de que se 
expliciten todos los temas referidos 
a la cadena de la carne y otros de re-
des sociales y plataforma que nos 
sirve para dar a conocer las cosas 
que realizamos desde el Instituto", 
explicó Jorge Grimberg, presi-
dente del Ipcva.

Eugenia Brusca, directora de 
promoción de Ipcva y triatlonista 
dio inicio a la charla. Explicó que el 
Punto de encuentro del Ipcva lleva 
dos años, ya se hizo en Santa Fe, Mi-
siones, Córdoba y provincia de Bue-
nos Aires con la idea de incentivar a 
los más jóvenes a participar de la 
cadena de carne y darles herra-
mientas para que puedan comple-
mentar con generaciones anterio-
res, una estrategia de crecimiento 
de la cadena de carne contemplan-
do que la ganadería es fundamen-
tal en el país.

"Ellos como productores, como 
estudiantes de veterinaria, de inge-
niería agronómica, alumnos de es-
cuelas agrotécnicas pueden co-
mentarle a la población que no co-
noce cómo se produce en la gana-
dería y sacar algunos mitos que 
existe en la cadena de carne", dijo 
asumiendo que podrían hacerlo a 
través de historias de INSTAGRAM 
u otras plataformas para generar 
una imagen de la ganadería argen-
tina.

"Sabemos que la ganadería es 
más que arraigo, que desarrollo, 
economía, que trabajo. La ganade-
ría argentina está en lugares donde 
otras actividades no están, además 
brindamos un valor agregado que 
otra actividad no lo puede brindar", 
destacó.

Planteó que las experiencias fue-
ron buenas a juzgar por el material 
que circula en redes sociales con re-
lación a la ganadería, al igual que 
las cuentas de Ipcva y de carne ar-
gentina que tuvieron gran movi-
miento y nuevos seguidores no vin-
culados al sector.

La jornada incluyó ejes de carne 
y deportes a través de historias de 
vida, participaron la deportista 
olímpica Belén Casetta quien rela-
tó la importancia de la carne en su 
alimentación; el jugador profesio-
nal de padel Maximiliano Arce y 
el rugbier Eliseo Morales. También 
se incluyó a influencers vinculados 
a la cadena, la cocinera e influencer 
salteña, Jimena Gómez, quien se 
refirió a su contenido de recetas en 
@made_in_casa y al finalizar lo hi

Punto de Encuentro
de la cadena de
ganados y carne

Jorge Grimberg
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olímpica Belén Casetta quien rela-
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zo el veterinario Gastón Britos 
con su experiencia para comunicar 
en redes sobre el bienestar animal.

Sobre comunicación sectorial 
moderó Luis Fontoira del Ipcva a 
los periodistas Julio Boutet de Info 
Campo quien planteó cómo sumó a 
la cobertura del Mercado de Liniers 
la creación de contenidos en redes 
sociales para el sector. Su par Fa-
cundo Mesquida, periodista gráfico 
que desarrolla podcast en Spotify 
bajo el nombre Cadenas. Los inves-
tigadores fueron especialistas del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (Inti) e Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agrícola (Inti). La 
ingeniera industrial de Inti Leticia 
Tuninnetti abordó el diagnóstico de 
sustentabilidad y huella de carbono 
en ganadería, y el ingeniero am-
biental y consultor Juan Martín Le-
mos lo hizo sobre impacto ambien-
tal en el corto plazo, reducción o 
compensación, moderados por Pe-
dro Ibañez.

Para finalizar el ciclo de charlas 
y conferencias, el encuentro culmi-
nó con un "sunset ganadero", un 

atardecer al aire libre con un show 
de fuego degustación de diferentes 
cortes y música en vivo con el gru-
po La Ferro Band.

Uso de tecnología en gana-
dería

La tecnología en agricultura 
también fue eje. El veterinario del 
Inta, Luis Rivero, expuso sobre ag-
tech ganaderas y explicó la adapta-
ción de una de tambos a ganadería 
en diez mil vacas caravaneadas 
electrónicamente. “Lo que venimos 

a contarle era la ventaja de eso en 
la cuestión técnica y la incorpora-
ción de los chicos a esta tecnolo-
gía”, dijo, trabajan con el ateneo de 
Curuzú Cuatiá.

Son de varios productores de 
Corrientes y llevan la historia re-
productiva de cada vaca tendiente 
a que al productor le vaya mejor 
económicamente. En vaquillas de 
recría, en tres meses pueden saber 
cuál está lista para ser preñada 
cuando le llegue su servicio, a dife-
rencia de los diez que tardaría, por 
lo que buscan aquellas que se adap-
tan al sistema productivo, que de-
jan en los campos y reproducen. Se 
usa una caravana electrónica y se 
hacen tres determinaciones y pe-
san. “Lo que hago es validación de 
tecnología, y lo adaptamos a la zo-
na de Corrientes, el productor com-
pra la caravana y del Inta le llevan 
adelante la historia reproductiva”, 
afirmó.

Por: LILIANA ALFARO.
Fuente: El Tribuno Jujuy

Luis Rivero
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El gobernador de Santiago del 
Estero, Gerardo Zamora, dió la bien-
venida a todas las provincias pre-
sentes “a través de las distintas ca-
bañas que participan en esta nueva 
edición de la ExpoBRA. Para noso-
tros es una gran satisfacción la con-
tinuidad de esta importante expo-
sición. Deseo que esto se colone 
hoy con todo el éxito posible. Sé de 
todas las actividades y del remate 
que finalizará esta tarde. Espero 
que sea con el mejor de los éxitos”. 

Además Zamora felicitó “al Mi-
nisterio de la Producción y a todo el 
equipo, que sé que trabaja y se es-
mera todo el año para esta mues-
tra, pero fundamentalmente para 
que podamos desarrollar ese gran 
potencial que tenemos las provic-

67

En el predio ferial del Vivero San Carlos, en La Banda (Santiago del 
Estero), se llevó a cabo la 16º edición de ExpoBRA. Fue organizada 
por las Asociaciones de Criadores de Braford, Brahman y Brangus, y 
patrocinada por el Gobierno de Santiago del Estero y el Ministerio de 
la Producción de la provincia. Además hubo mas de 40 stands 
comerciales, de insumos, productos y servicios cuya organización y 
ventas estubo a cargo de la Revista Campo para Todos .

La 16º ExpoBRA fue una
exhibición genética Clase A

de Braford, Brahman y Brangus
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sición. Deseo que esto se colone 
hoy con todo el éxito posible. Sé de 
todas las actividades y del remate 
que finalizará esta tarde. Espero 
que sea con el mejor de los éxitos”. 

Además Zamora felicitó “al Mi-
nisterio de la Producción y a todo el 
equipo, que sé que trabaja y se es-
mera todo el año para esta mues-
tra, pero fundamentalmente para 
que podamos desarrollar ese gran 
potencial que tenemos las provic-

67

En el predio ferial del Vivero San Carlos, en La Banda (Santiago del 
Estero), se llevó a cabo la 16º edición de ExpoBRA. Fue organizada 
por las Asociaciones de Criadores de Braford, Brahman y Brangus, y 
patrocinada por el Gobierno de Santiago del Estero y el Ministerio de 
la Producción de la provincia. Además hubo mas de 40 stands 
comerciales, de insumos, productos y servicios cuya organización y 
ventas estubo a cargo de la Revista Campo para Todos .

La 16º ExpoBRA fue una
exhibición genética Clase A

de Braford, Brahman y Brangus
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cias ganaderas de nuestro país. En 
un mundo que necesita alimentos, 
podemos producir proteínas y tam-
bién por supuesto progresar, des-
tacarnos con el trabajo fecundo; 
que estoy seguro que realizan y así 
lo demuestran cada uno de los que 
participan”. 

A los expositores de las distin-
tas empresas presentes, Zamora 
les dijo: “Las puertas de la provin-
cia de Santiago del Estero están 
abiertas para la inversión, tratando 
de generar siempre seguridad jurí-
dica y buscando promocionar todas 
las actividades productivas. Esta es 
una de ellas, aún pese a las dificul-
tades económicas y financieras que 
vivimos en este momento, en la ma-
croeconomía, en las finanzas y eco-
nomías de cada uno de los argenti-
nos, que no hace falta explicarlas, 
tenemos siempre la visión que hay 
que mirar y levantar la mirada ha-
cia el mediano y largo plazo. La 
Argentina, este país maravilloso, 
de gente maravillosa y de trabajo, 
va a salir adelante. Felicitaciones y 
muchas gracias a todos”.

Por su parte, el ministro de la 
Producción de la provincia de San-
tiago del Estero, Miguel Mandrile, 
felicitó a las Asociaciones y “a todos 
los cabañeros por el gran esfuerzo 
para estar hoy presente en esta 
16º edición de la ExpoBRA aquí en 
Santiago del Estero”. Y además, di-
jo: “Ya vamos cursando el 4 año de 
sequía y esto implica un trabajo 
muy grande para todas estas caba-
ñas. Estamos orgullosos porque te-
nemos un récord de 105 cabañas 
presentadas, representando a 15 
provincias de Argentina, y con un al-
to nivel genético”. 

Para enumerar las nuevas obras 
del predio del Vivero San Carlos, 
Mandrile explicó: “El año pasado el 
predio nos había quedado chico. He-
mos sumado algunas comodida-
des: una manga más, con balanza 
incorporada, para que la admisión 
sea mucho más fluida y mucho más 
rápida. También están práctica-
mente culminadas las obras de un 
salón de usos múltiples, que po-
drán utilizar los cabañeros para alo-
jarse, con baños, cocina y aleros. 
Se han terminado los baños en el 
salón central, y también una cocina 
moderna. Nos queda por seguir tra-
bajando, queda mucho por hacer, 
pero despacito se van haciendo un 

montón de cosas”. 
Por otro lado, en nombre de las 

Asociaciones de criadores de Bra-
ford, Brahman y Brangus, el vice-
presidente de la Asociación Braford 
Argentina, Marcelo Grosso, dijo: 
“Quiero destacar la gran importan-
cia que tiene esta exposición y por 
qué no decir el trabajo que se hace 
en la integración de lo público y lo 
privado. Cuando nos ponemos de 
acuerdo y logramos estas cosas, es 
un ejemplo para todos. 

Luego, Grosso sostuvo que “las 
Asociaciones le damos mucha im-
portancia porque vemos el gran cre-
cimiento que ha tenido año a año”. 
Y también destacó “la preocupa-
ción para darnos todas las comodi-
dades que necesitamos, y así enal-
tecer el gran trabajo del hombre 
del campo, de la familia agrope-
cuaria. Las cosas van a salir del tra-
bajo, de la honestidad, del tesón, y 
el hombre del campo siempre está 
dispuesto”.
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Reservado Gran campeón hembra ExpoBRA 2023 cabañas DOBLE ZETA Y LA PASIÓN

Cabaña Doble Zeta, 
un año a puro podio

Con el final de la ExpoBRA 2023 la Cabaña 
santiagueña Doble Zeta logra cerrar un brillante 
año en el circuito ganadero mas importante del 
país. Los logros de la ternera comienzan con la 
obtención del Gran Campeonato en la Nacional de 
la Raza Braford, luego en la Expo Rural de Palermo 
alcanzó la cucarda como la tercer mejor hembra y 
ahora el Reservado Gran campeón hembra de la 
ExpoBRA 2023. 

Sin lugar a dudas la ternera, propiedad de 
cabañas Doble Zeta y La Pasión, demostró su 
calidad en todas las pistas donde se presentó. 

Esto significa un gran avance para la provincia 
de Santiago del Estero porque genera un polo de 
desarrollo genético que beneficiará a la ganadería 
santiagueña.
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¿Qué son las “perturbacio-
nes”? 

Brevemente, las perturba-
ciones son eventos que elimi-
nan biomasa vegetal en comu-
nidades y ecosistemas, y al ha-
cerlo, generan una nueva dis-
ponibilidad de luz solar, agua y 
nutrientes (= recursos). 

Las perturbaciones tienen una 
importancia fundamental en los 
ecosistemas: la nueva disponibili-
dad de recursos es utilizada por los 
seres vivientes para generar bio-
masa y evitar "estancamientos" de 
la vegetación. Los estancamientos 
se manifiestan por alta densidad de 
individuos jóvenes, exceso de ra-
mas y hojas, exceso de sombra, difi-
cultades para el tránsito y acceso, 
etc.

Las perturbaciones es una fuen-
te fundamental de biodiversidad de-
bido a que generan nuevos hábitats 
para plantas y animales. 

Características de las per-
turbaciones

Se las puede describir por su in-

tensidad, severidad y frecuencia. 
La intensidad es la "cantidad" de 
biomasa eliminada, mientras que 
severidad es el efecto que tiene esa 
intensidad sobre el ecosistema. La 
frecuencia es las veces que la per-
turbación ocurre en el tiempo o en 

el espacio. Juntas, las tres caracte-
rísticas definen el "régimen" de per-
turbaciones. 

Las perturbaciones naturales 
más comunes en Santiago del Este-
ro son (o eran) las inundaciones, el 
fuego y las plagas. Algunas de ellas 

Las "perturbaciones"
y la ganadería

Jorge Grimberg

Por: Carlos Kunst
Consultora Agropecuaria El Garabato

7170

Presentan cebolla dulce
santiagueña para
exportar a 
Estados Unidos

“La cebolla dulce llamada Píra-
te, de la empresa Bejo, fue im-
plantada con el objetivo de expor-
tarla al mercado estadounidense.

Esta variedad tiene una alta de-
manda en ese país para la elabora-
ción de aros de cebolla y puede 
transformarse en una buena alter-
nativa para los productores del 
área de riego del Río Dulce”, indicó 
el Ing. Francisco Ardisone.

Este tipo de cebolla se siembra 
en la zona de cuyo, según Francisco 
trajeron esas semillas por una reco-
mendación del INTA La Consulta de 
la provincia de Mendoza con la idea 
de brindar soluciones a los clientes 
y productores de la zona de riego.

En la jornada también se vio un 
lote de la cebolla híbrida Presto de 
la empresa HM CLAUSE.

Participaron varios reconocidos 
productores cebolleros de la zona. 
Se dieron a conocer importantes da-
tos, sobre todo, de costos de siem-

En el campo propiedad de la 
e m p r e s a  A g r o i n s u m o s 
Ardisone SRL, ubicado en 
Fernández ,  Sant iago  de l 
Estero, se realizó una jornada 
sobre cebolla para hablar sobre 
distintas variedades de cebo-
llas híbridas y las experiencias 
vividas durante el cultivo.

bra en plano versus con riego por 
goteo, así como también de fertili-
zación y aplicación de fitosanita-
rios. El intercambio de experiencias 
fue muy valioso para todos.

Los datos, experiencias y análi-
sis de costos del cultivo serán pu-
blicados en la próxima edición de 
Revista Campo para todos.

También se encuentran a dispo-
sición en la Empresa Agroinsumos 
Ardisone SRL de la ciudad de Fer-
nández.

Cebolla dulce Pírate

Francisco Ardisone
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son consideradas negativas des-
de la producción porque interfieren 
con los procesos relacionados con 
los productos a lograr, por lo que el 
hombre trata de eliminarlas (erra-
dicarlas) o regularlas. Pero, repeti-
mos, no todas las perturbaciones 
son "malas", algunas son esencia-
les para la supervivencia de ciertos 
organismos (ver figuras). Las per-
turbaciones, por más que el térmi-
no sea sofisticado, son muy comu-
nes en el mundo agrícola, ganade-
ro y forestal. En la agricultura, se 
ha pasado del uso del arado de man-
sera al arado de disco, y de allí a la 
siembra directa. La perturbación ini-
cial que consistía dar vuelta la tie-
rra a todo un lote pasó a modificar 
solo un surco. En el aspecto fores-
tal es tradicional la poda y la ex-
tracción de individuos regulada y 
selecta (el raleo) para dar oportu-
nidades a individuos con mejores 
características.

El dilema conservación 
– perturbación.

Actualmente existe mucha preo-
cupación por la conservación de 
ecosistemas. Las perturbaciones 
no significan necesariamente algo 
negativo. Así, el fuego en su carác-

ter de prescripto es usado en par-
ques nacionales para mantener la 
biodiversidad de los mismos. El fue-
go es esencial, por ej., la fauna sil-
vestre consume biomasa vegetal 
verde, pues es su fuente de proteí-
na. Solo el fuego puede rejuvene-
cer una sabana chaqueña para que 
se transforme en alimento en cali-
dad y cantidad para los herbívoros. 

¿Cuál es la relación entre 
perturbaciones y ganadería?

En la región chaqueña la rela-
ción es directa. Ya en la década de 
1970 y para la región chaqueña, un 
reconocido ecólogo, el Ing. Agr. Jor-

ge Adámoli ejemplificaba mediante 
una ilustración los tipos de vegeta-
ción chaqueña y su degradación 
(ver figura). El arbustal es un tipo 
de vegetación que "homogeniza" la 
diversidad anterior, estancándose 
en este estado e impidiendo que la 
vegetación se "mueva" hacia otros 
estados mas productivos, mas di-
versos o mas parecidos a lo origi-
nal. Para lograr un sistema produc-
tivo mixto, tipo silvopastoril, es ne-
cesario "perturbar". Recientemen-
te el INTA presentó maquinaria des-
tinada a perturbar ambientes de-
gradados que se presentó en una 
Jornada de campo. 

72 73

Luego del acto inaugural entrevistamos al presiden-
te de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, el 
Ing. Alejandro Jurado.

¿Cómo han vivido la organización de este año?
Tenemos una estructura dentro de la Comisión que 

todos los años hace este trabajo y están en todos los de-
talles organizativos de la exposición. Realmente esta-
mos muy conformes y satisfechos, es una de las más 
grandes que hicimos.

¿Durante el acto inaugural has tenido un dis-
curso bastante crítico respecto a la situación del 
campo y la política?

No tanto crítico, o sea, estamos ante la incertidum-
bre de un cambio político que se viene. Los reclamos 
que se han hecho son las cosas que necesitamos para 
terminar de armar la zona, cuestiones de rutas, es un 
problema también la inseguridad, nada más que eso, y 
reconocer que hay una cuestión que viene de arrastre 
que carga todo sobre el campo.

¿Aun así ustedes mantienen vínculos con el go-
bierno de la provincia?

No hay porque romper vínculos ni alejarse. Creo que 
es una cuestión de interdependencia ellos por ahí de-
penden del sector productivo para poder seguir gene-
rando recursos y nosotros los necesitamos con toda la 
infraestructura que nos hace falta y cosas que nos pue-
den acompañar también. 

Revista Campo para Todos estuvo presente en la 
34° edición de la Expo Bandera 2023. La 
tradicional muestra representa a una de las 
regiones productivas más importantes de la 
provincia de Santiago del Estero. Según los 
organizadores fue una de las  más grandes de los 
últimos años. 

Alejandro Jurado 

34° edición 
de la Expo
Bandera 2023
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provincia de Santiago del Estero. Según los 
organizadores fue una de las  más grandes de los 
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Alejandro Jurado 

34° edición 
de la Expo
Bandera 2023
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Hace unos años tenían pro-
blemas por el exceso de agua 
en la napa freática pero hace 
tres años que venimos con una 
sequía en la zona ¿Cómo está 
hoy la situación?

El campo está expuesto a eso, 
es una fábrica a cielo abierto y estu-
vimos así exactamente hace tres 
años. Estábamos, no te digo inun-
dados, pero con muchos problemas 
de napa freática cercana al suelo, al-
gunos bajos inundados, pero eso 
nos permitió también obtener muy 
buenas cosechas porque había bue-
na disponibilidad de agua en el sue-
lo. Ahora, las tres niñas no se nota-
ron tanto al principio porque como 
veníamos con una napa freática al-
ta, entonces los cultivos tenían una 
reserva para sacar, pero hoy las na-
pas se fueron 8, 5 o 10 metros no 
hay una gota de humedad en el per-
fil y eso ha hecho que realmente 
sea una campaña regular. 

¿Cómo trabajan en la con-
servación del suelo en la zona? 

Se está trabajando muy bien, 
hay un grupo muy grande de inge-
nieros agrónomos trabajando so-
bre eso en el campo y todo el mun-
do ya es consciente de que hay que 
rotar los cultivos, hay que hacer ro-
tación, hay que hacer cobertura so-
bre el suelo. Lamentablemente es-
ta sequía ha frenado el desarrollo 
un poco, porque no había humedad 
para sembrar, pero los cultivos de 
servicio están trabajando muy 
bien. Debido a esto bajamos sus-
tancialmente el uso de fitosanita-
rios.

¿Qué planificación de activi-
dades tiene la Rural en lo que 
falta del año y el que viene?

 Nosotros después de la pande-
mia, que lamentablemente nos mal-
trató mucho, quedamos con dos ob-
jetivos principales que fue recupe-
rar la Expo y los remates ferias en 
las instalaciones, para darle vida a 

la comercialización del ganado de 
la zona que se iba a otros remates 
de zonas vecinas. El año pasado 
conseguimos recuperar la Expo y 
este año en marzo, conseguimos 
reiniciar los remates en la zona.

Después seguiremos trabajan-
do en lo que es la representación y 
reclamando lo que nos hace falta.
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En instalaciones de la Escuela de Agricultura, Ganadería y 
Granja (EAGG) de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias 
de El Zanjón, Santiago del Estero, se llevó a cabo el acto de 
apertura de la 14° Jornada Internacional de Fertirriego y Uso 
Eficiente del Agua.

14° Jornada Internacional de 
Fertirriego y Uso Eficiente del Agua

Presidieron el acto, el Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Adrián Suárez; el Rector de la UNSE, Héctor 
Paz; el Director de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Edmundo Vizcarra Gómez; la Decana de la Facultad de Agronomía y 
Agroindustrias, Myriam Villarreal y el Director de la EAGyG, Manuel Sández.

El Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provin-
cia, Ing. Agr. Adrián Suárez en diálogo con Campo pa-
ra Todos expresó “La 14° Jornada Internacional de Fer-
tirriego tiene la particularidad de hacerla en la Escuela 
de Agricultura Ganadería y Granja, en el ámbito de 
una institución académica como la UNSE, porque más 
allá de los aspectos técnicos productivos que convo-
can al agua, es mucho lo que hay que concientizar, for-
mar y educar en relación con este recurso. Hablamos 
de un recurso que es un derecho, es seguridad alimen-
taria y es un factor clave para la producción.

En el acto de apertura de este evento dije, estamos 
con el cambio climático instalado en Latinoamérica, un 
país como Uruguay hace un mes casi queda sin agua 
para el consumo humano, eso es un gran indicador, un 
país que planifica, que es previsible y que hace uso ra-
cional de agua, pero estamos ante la escasez crítica de 
lo que es el recurso. Convocamos a cuidar el agua gota 
por gota, porque venimos con tres años y medio de se-
quía, una "Niña" que nos deja y un "Niño" que aún no 
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llega y la contribución a lo que es 
nuestro embalse en Río Hondo es 
baja y por consiguiente no tenemos 
un reservorio adecuado para afron-
tar un año productivo entonces el 
río está con un riego condicionado 
por una cota mínima. 

Todo esto le da entidad a esta 
jornada, que puntualmente en esta 
edición abordamos lo que es ferti-
rriego e hidroponia, la necesaria in-
tegración entre el agua y la energía 
solar para trasladarla. También la 
gestión y la socio-organización del 

agua. También dimos a conocer 
una nueva innovación, en alianza 
con el INTA de Manfredi, que es el 
riego sub-superficial, algo muy ade-
cuado para cultivos extensivos co-
mo algodón, alfalfa, maíz, sorgo fo-
rrajero, etc.

Ya nadie pone en duda la efica-
cia del sistema fertirriego, del aho-
rro de energía y de agua de consu-
mo que realiza. Pero tiene que te-
ner un beneficio porque la inver-
sión a partir de la cual se potencia 
un sistema productivo para tradu-

cirlo en mejores rendimientos y me-
jorar la ecuación económica. Hoy al 
tener tantos insumos importados 
hace que el costo sea significativo, 
así que, sin lugar a dudas esa ecua-
ción económica tiene que cerrar. 
Entonces, si estamos hablando de 
intensificación tenemos que contar 
con mano de obra calificada, ase-
soramiento técnico privado o con 
las instituciones como las universi-
dades o el INTA y con ese entrama-
do lograr tener una buena ecuación 
económica”.

76

La tradicional empresa santia-
gueña realizó una jornada técnica 
en la localidad de Los Naranjos, a 
pocos kilómetros de la ciudad de La 
Banda, la misma contó con la pre-
sencia de todo el equipo técnico de 
Prometeon Argentina. Con gran 
cantidad de productores se dictó 
una charla técnica y capacitación a 
campo a cargo del especialista en 
neumáticos agrícolas Oscar Muji-
ca. La misma fue seguida con mu-
cho interés por los asistentes.

Prometeon agrotour
Santiago del Estero

Con la gira Prometeon agrotour, la firma Roberto Chelala festeja la llegada 
de Prometeon Pirelli, una adición revolucionaria a su catálogo agrícola.

Oscar Mujica

14 77
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También estuvo presente Her-
nán Di Leo, Gerente de ventas de 
Argentina, Paraguay, Bolivia y Uru-
guay, quién se refirió sobre este 
evento “El Prometeon agrotour, es 

Roberto Chelala

un tour que estamos haciendo por 
la zona agrícola de Argentina en las 
provincias de Córdoba, Buenos Ai-
res, Santa Fe, La Pampa y Santiago 
del Estero, con la idea de tomar con-

tacto directo con los productores y 
además de mostrar nuestros pro-
ductos, realizamos charlas y prue-
bas técnicas que son muy útiles pa-
ra el productor. Tenemos mucha ex-
periencia en este tipo de eventos y 
siempre encontramos mucho inte-
rés, sobre todo en las pruebas téc-
nicas porque son cosas que le mejo-
ran el trabajo y los costos a la hora 
de analizar los resultados al pro-
ductor agrícola”.

 Luego Hernán reflexionó sobre 
los productores “saben muchísimo, 
con toda la experiencia de los años, 
con las pruebas y errores que come-
tieron todos los días, pero a veces 
le falta alguna alineación con los 
conceptos teóricos de la fábrica, 
que cuando logra alinearlos el éxito 
es asegurado. Eso es lo que veni-
mos a hacer nosotros” dijo.

La empresa Prometeon es quién 
diseña fabrica y comercializa la 
marca Pirelli en el mundo explica, 
Hernán “hoy estamos mostrando 
nuestra línea de productos conven-
cionales, que es la histórica, un pro-
ducto súper exitoso y además esta-
mos mostrando nuestra línea es-
trella, que es el producto radial, 
con un nuevo diseño de tacos, que 
logra un buen ahorro de combusti-
ble, menor compactación de suelo 
y mayor duración”.

Por último, informó donde se 
pueden comprar los neumáticos en 
Santiago del Estero, “el represen-
tante de neumáticos agrícolas e in-
dustriales es la empresa Roberto 
Chelala SRL que se encuentra en La 
Banda, Fernández y Bandera. Esta-
mos muy contentos porque sabe-
mos que nuestro cliente final está 
en buenas manos con la firma Che-
lala, son gente muy responsable, 
que conocen muchísimo del traba-
jo, muy querida en la zona por su 
profesionalismo y responsabilidad” 
dijo Hernán Di Leo.

Hernán Di Leo

79

Al finalizar el remate dialogamos con 
Gabriel Romero, propietario del estableci-
miento quien expresó. “Estoy muy contento, 
este es el segundo remate que hacemos de 
Brangus  como cabaña, 70 toros y unas 500 
vaquillonas preñadas, muy adaptadas a la zona 
con experiencia de alimentarse en el monte, de 
ramear, comer frutos, que es la realidad del 
productor normal de esta zona. Los comprado-
res son locales y de otras zonas de la provincia. 
También de Salta, Chaco, Santa Fe, Corrientes, 
Formosa, todas con zonas duras. La hacienda 
está teniendo buena aceptación, eso nos viene 
muy bien, porque vemos que los que nos han 
comprado antes vuelven”, dijo Gabriel. 

Asimismo, hablamos con Romero sobre los 
comienzos, las inversiones y el trabajo para 
poner a punto el campo y agregó muy entusias-
mado, “comenzamos aquí hace 23 años. Nos 
decidimos por esta zona porque veíamos que 
eran unos campos que estaban muy vírgenes, 
pero no había infraestructura para poder hacer 
un buen ganado. Hicimos una inversión muy 
importante en capital y tiempo. Con los colabo-
radores de acá de Campo Gallo capacitamos 
gente, construimos viviendas, caminos, 
sistemas de bebederos, tanques australianos, 
tranqueras, trajimos caballos y hacienda de 
primer nivel. El esfuerzo fue muy grande, hubo 
que luchar en todos los sentidos, ese fue el 
espíritu que nos movió, nos impulso para poder 
avanzar en este mundo. Fue un conjunto de 

logros alcanzados para poder llegar a tener todo esto. 
Hoy los que quieran venir a trabajar estas tierras ya tienen 

una infraestructura base para poder desarrollar sus campos”, 
finalizó Gabriel Romero.

Las estancias Pilar y Madera Dura del Norte realizaron su 2° 
remate anual en la localidad de Campo Gallo, departamento de 
Alberdi, al noreste de la provincia de Santiago del Estero. Con agili-
dad la consignataria Colombo y Magliano vendió todos los animales. 

El impresionante calor no pasó desapercibido durante la jornada 
pero no impidió que compradores locales y de provincias vecinas se 
llevaran todos los reproductores.

2° Remate de Estancias Pilar
y Madera Dura del Norte

Gabriel Romero
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Para conocer como es producir 
en Campo Gallo y saber cómo lo-
graron tener excelentes reproduc-
tores en esta región, dialogamos 
con el administrador de ambos esta-
blecimientos Ignacio Corti Ma-
derna. “Tenemos una cabaña Bran-
gus negros y colorados y también 
tenemos hacienda general. Produ-
cimos los terneros de los cuales en 
algunos hacemos ciclo completo y 
vendemos invernada y novillito. 

Este campo se arrancó a desa-
rrollar en el año 2000. Ya estamos 
con 23 años en la zona, haciendo 
ganadería, lo cual nos dio cierta ex-
periencia para saber cuál es el tipo 
de hacienda que funciona en la zo-
na. Los animales fundadores de la 
cabaña fue un rodeo que se compró 
ya hace casi 15 años en Rosamon-
te, también algo de Corral de Guar-
dia y partimos en base a eso, des-
pués teníamos hacienda general 
que la fuimos absorbiendo para po-
der armar los rodeos” comenzó di-
ciendo Ignacio. 

Adaptar la raza a la zona fue el 
siguiente tema que hablamos con 
Corti Maderna quien expresó, “Sin 
duda acá necesitamos un poquito 
más de Cebú que en la zona menos 
dura. Para bien de la raza, hay un 
espectro enorme de tipos de ani-
mal, cada uno puede elegir lo que 
se adapta a su zona de producción. 
Sin duda el animal que tal vez pro-
duzca en el sur de Santa Fe o Cór-
doba no es el mismo que necesita-
mos acá en Campo Gallo. Acá siem-
pre necesitamos un puntito más de 
Cebú estamos hablando alrededor 
del media sangre, con eso produci-
mos cómodos, sin tener que exigir 
el sistema. Hay que tener un ani-
mal que sea apto para esta zona, 
no cualquier animal produce aquí. 
Nunca hay que perder las caracte-
rísticas cebuinas del Brangus, es in-
negociable el tema del pelo corto, 
prepucio moderados, sin dejar de 
tenerlo. Buscamos animales que 
no sean excesivamente grandes, 
porque también ésta zona nos ha 
enseñado la selección de cuál es el 
animal que hay que criar acá, sin 
duda a la vaca grande y pesada le 
cuesta mucho preñarse, entonces 
vamos hacia vacas un poco más li-

vianas, con hueso mediano, que es 
la que nos está dando resultados. 
Esos resultados no son los que ima-
ginamos, o sea, lo vemos en cada 
tacto, al ver qué queda vacío o pre-
ñado y eso te marca la realidad” di-
jo Ignacio con seguridad, algo que 
nos hizo imaginar el arduo trabajo 
que se realizó para llegar a obtener 
estas experiencias que resumimos 
en pocas palabras, algo admirable.

El manejo reproductivo que ha-
cen fue el siguiente tema de la con-
versación con el administrador, y 
nos contó sin olvidar detalles, “es-
tamos entonando las vaquillonas 
en otoño - invierno para que la pari-
ción sea marzo del próximo año, 
ese ternero se lo estamos deste-
tando en octubre para que entre se-
ca al segundo servicio. Los servi-
cios son de verano de 15 de diciem-
bre a 15 de marzo, lo hemos ido co-
rriendo ajustándonos al clima de la 
zona. Hemos visto que los últimos 
10 años, las lluvias se han corrido 
para el otoño, entonces siempre tra-
tamos de ir ajustándonos a lo que 
nos dice el tiempo. Estamos ento-
nando hoy en el campo alrededor 
de 14.000 vacas. Hacemos insemi-
nación artificial y transferencia de 
embriones. Tenemos un sistema 
de selección de vacas para transfe

Ignacio Corti Maderna

¿Cómo es producir en
Campo Gallo, 

Santiago del Estero?
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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, 

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.

Por: Virginia Ballesteros, Iconos Press Compani

82

rencia de embriones con el que 
detectamos las que continuamente 
producen, en eso somos un poquito 
duros, para ver qué vaca vamos me-
ter en transferencia y estamos te-
niendo muy buenos resultados” ex-
presó.

Para finalizar la entrevista ha-
blamos sobre el agua y la alimenta-
ción y nos dijo “en el campo saca-
mos el agua para la hacienda de 
unos pozos surgentes y también de 
un canal. Hemos notado que la ha-
cienda está mejor con el agua sur-
gente que tiene entre 3 y 4 gramos 
de sal, por lo que también hemos 
desarrollado un sistema para poder 
salinizar un poco el agua dulce de 
canal, porque vemos que el resul-
tado es mejor. El caballito de bata-
llas en pasturas es el  Gatton panic 
y tenemos algo de Buffel, pero sin 
duda el Gatton es lo que lo que me-
jor funciona, tal vez en algúna par-
te del campo un poquito más salini-
zado puede andar mejor el Buffel, 
pero por suerte son las partes me-
nores. Tenemos mucho campo rola-
do y manejado como un sistema sil-
vopastoril. La política de la empre-
sa, es voltear la menor cantidad de 
plantas, hay lotes con muchos árbo-
les. La terminación de los terneros 
en el primer invierno los hacemos 
pasar una recría confinada, luego 
ese verano lo pasamos a pasto y ya 
entran al próximo invierno para ter-
minación con dietas de engorde. 
Igualmente, las recrías de hembras 
para ayudarlas un poco en los in-
viernos siempre suplementamos 
con algo de proteínas de la semilla 
de algodón o raciones con algo de 
soja cruda, lo que en el año sea 
más barato comprar” finalizó Igna-
cio Corti Maderna.

Agradecimiento 
especial
En nuestro stand de la últi-

ma ExpoBRA recibimos la visita 
de Ezequiel Juarez quién 
muy entusiasmado nos habló 
sobre el remate, nos invitó y 
realizó todas las gestiones para 
que Revista Campo para todos 
pueda participar. 

Los precios
¶ TOROS BRANGUS: 57 a $ 1.514.035.-

¶ Max $ 3.400.000.-

¶ Min $ 1.100.000.-

¶ TERNERAS BRANGUS:10 a $ 960.000.-

¶ Max $ 1.700.000.-

¶ Min $ 600.000.-

¶ VAQ. PREÑADAS BRANGUS: 431 a $ 631.439.-

¶ Max $ 850.000.-

¶ Min $ 570.000.-

¶ Total de reproductores: 498

¶ Cantidad de Compradores: 42
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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 

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:

Curvas de emergencia de Rama negra en Bandera para 2019

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 

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 
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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:

Curvas de emergencia de Rama negra en Bandera para 2019

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 

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 
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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 

(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

+ 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-

Foto1. Emergencia de rama negra en parcelas
tratadas con BL (con y sin doble golpe).

Foto 2: Parcelas tratadas con BL y BI.
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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 

(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

+ 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-

Foto1. Emergencia de rama negra en parcelas
tratadas con BL (con y sin doble golpe).

Foto 2: Parcelas tratadas con BL y BI.
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