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• 5- Algodón: Alerta por presen-
cia de lagarta rosada en 
área de riego del Río Dulce. 

• 7- Bolillera en soja: una oruga, 
varias caras.

• 10- Módulos Frutícolas adapta-
dos para distintos tipos de 
producciones.

• 13- Tuna forrajera, una aliada 
en épocas de sequía.

• 14- Arrancan las pasturas: 
¿Qué esperar en la nueva 
campaña?.

• 15- Publican la primera decla-
ración ambiental de un bovi-
no en pie.

• 17- Cuánto carbono y agua cap-
turan los cultivos de cober-
tura.

• 19- Sequia, calor y langostas. 
Por la preocupante situación 
del campo santiagueño la 
FAAS pide la renovación de 
emergencia.

• 21- Cómo cuidar los apiarios 
ante la ola de calor.

• 27- Tecnología aplicada a la 
nutrición de cerdos: más 
que alimento y raciones.

• 29- La potencia genética, un 
compromiso con los produc-
tores.

• 30- La nueva generación de 
Ranger redefine el segmento 
de Pick-ups con tecnología, 
potencia y robustez.

• 31- Un área donde convergen 
todos los eslabones de la 
producción de carne argen-
tina.

• 32- El agro argentino mostrará 
su aporte en la lucha contra 
el cáncer.

• 33- Multiplica en ExpoAgro 
2024.

• 34- Transformar productores 
en gerentes de empresas 
agropecuarias está al alcan-
ce de la mano.

• 37- Tecnologías de teledetec-
ción e Inteligencia Artificial 
para cumplir con las norma-
tivas ambientales
 de la Unión Europea.

• 39- Una empresa argentina pro-
yecta duplicar la producción 
de granos en el país en los 
próximos 10 años utilizando 
inteligencia artificial.

• 40- Descompactación mecáni-
ca de suelos en el noreste 
de Santiago del Estero.
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Ante esta situación, se organizó 
una comisión de trabajo integrada 
por la jefa de Agencia, Ing. Agr. Sil-
via Correa, el becario Ing. Agr. Ale-
jandro Moyano, la Ing. Agr. Leyla 
Ledesma Haron, docente en las cá-
tedras de Fitopatología y Protec-
ción Vegetal de la carrera de Agro-
nomía de la FAyA-UNSE, y el Ing. 
Agr. Pablo Ceraolo, asesor privado 
y promotor asesor de Cambio Ru-
ral, los cuales a través de visitas y 
monitoreos al lote en cuestión de-
terminaron que se trataba de la pre-
sencia de Lagarta Rosada. En la con-
tinuidad del monitoreo para deter-
minar su evolución realizados du-
rante diciembre, también se detec-
tó la presencia de esta plaga.

Posteriormente el equipo de in-
vestigación de algodón de la EEA 
Santiago del Estero junto con los ex-
tensionistas de la AER Fernandez, 
pudo comprobar su presencia y to-
mar muestras para determinar el 
origen genético del cultivar sem-
brado mediante el  método deno-
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Hacia fines de noviembre, productores 
de APAZ V de Colonia El Simbolar 
r e p o r t a r o n  m e d i a n t e  i m á g e n e s 
fotográficas enviadas a la AER INTA 
Fernández, la presencia de picudo del 
algodonero y larvas de otro insecto 
desconocido para ellos, ubicados en un 
lote de la Localidad de La Cañada, del 
Dpto. Figueroa. 

Algodón:
Alerta por
presencia de
lagarta rosada
en área de riego
del Río Dulce
Por:  Ing. Agr. Silvia Correa, 
Ing. Agr. Alejandro Moyano, 
Ing. Agr. Mario Mondino y 
Lic. Carlos Gómez – INTA Santiago del Estero

24 AÑOS UNIENDO Y REUNIENDO AL SECTOR

AGROPECUARIO DEL NORTE ARGENTINO

ÚNICO MEDIO SANTIAGUEÑO ESPECIALIZADO
PRESENTE EN LA 

JUNTO A
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minado PCR (Reacción en Cadena 
de la Polimerasa), ya que se trata-
ba, según declaraciones del pro-
ductor, de un lote sembrado a me-
diados de agosto, con semilla de 
uso propio proveniente de una cose-
cha de material original sembrado 
en la campaña pasada, deslintado 
en una desmotadora de la zona de 
riego; aunque aun así no se puede 
asegurar la procedencia genética 
del mismo. 

Los síntomas encontrados en el 
cultivo fueron: flores característi-
cas en forma de roseta ubicadas en 
las plantas, mientras que el suelo 
presentaba abundante volteo de 
pimpollos y capsulas pequeñas en 
cuyo interior se detectó la presen-
cia de pequeñas larvas de color ro-
sado en su interior. Tras ello, se aler-
tó a los productores de la zona so-
bre esta situación para tomar las 
medidas correspondientes y man-
tener una comunicación perma-
nente. 

Cabe resaltar que esta plaga 
causó graves daños y pérdidas con-
siderables en las producciones de 
algodón de las áreas de riego y de 
secano de Santiago del Estero an-
tes de la introducción al mercado ar-
gentino, hace más de 20 años, de 
cultivares denominados BT o BG 
que presentaban resistencia a un 
grupo de lepidópteros, entre los 
que se encontraba la lagarta rosa-
da.

En este sentido se recomienda 
reforzar los monitoreos en todos 
los lotes con algodón en estado re-
productivo (pimpollos, flores y cáp-
sulas) con el fin de detectar la pre-
sencia del insecto, y en caso de al-
canzarse los umbrales de control re-
comendados por el INTA, realizar 
las aplicaciones correspondientes 
indicadas por sus asesores priva-
dos y permanecer en alerta pues se 
está analizando con diferentes 
pruebas, si se trata de un quiebre 
de la resistencia de los algodones 
BT a la lagarta rosada o si está aso-
ciado a la contaminación de mate-
riales resistentes (BT) con materia-
les no resistentes a la plaga (No BT) 
o inclusive, al desconocimiento del 
material sembrado con semilla de 
uso propio, que podría ser directa-
mente No BT.
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Mariano Luna (Rizobacter 
Argentina), habló de los tips para 
un control más efectivo de la isoca 
bolillera (Helicoverpa haletopoeon) 
en soja.

Luna asegura que condiciones 
de sequía y zonas con predominan-
cia de leguminosas benefician la 
aparición de estas isocas. Antece-
sores como lentejas, arvejas y/o 
cultivos de servicios como la vicia 
aumentan las poblaciones de boli-
llera. 

Esta isoca produce diferentes ti-

pos de daños dependiendo el mo-
mento que ataque. Durante la im-
plantación actúa como cortadora 
de plántulas. En la etapa de emer-
gencia, la hembra ovipone en el co-
tiledón y/o primer foliolo y tras una 
semana, la larva nacida ingresa 
dentro de los folíolos y empieza a 
comer. Este daño puede ser insigni-
ficante, pero si las larvas poseen 
más de 1 cm puede cortar los bro-
tes apicales con la formación de so-
jas tipo “candelabros". En etapas 
posteriores, se comporta como de-

foliadora.
“Pero el daño más peligroso es 

el consumo directo de granos, ya 
que a diferencia del resto de los lepi-
dópteros, Bolillera se olvida com-
pletamente de las hojas cuando em-
piezan a aparecer las vainas, y  van 
directo a comer los granos”, advier-
te Luna.

Umbrales de referencia para 
la toma de decisiones.

En años normales, cuando la bo-
lillera se comporta como cortadora 

Bolillera en soja:
una oruga, varias caras

El monitoreo es 
fundamental. 
Depende el 
momento del 
cultivo que 
ataque la 
bolillera, el daño 
y el control son 
distintos.

Por: Elina Ribot - Prensa Aapresid
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de plántulas y/o brotes apicales el 
umbral es no más de 1 o 2 orugas 
por metro lineal. En años restricti-
vos hasta 1 bolillera/metro lineal.

En la etapa de defoliadora, en 
años normales, hasta 20% de defo-
liación y 5 orugas/metro lineal. En 
años restrictivos hasta el 10% de 
defoliación y 2,5 orugas/metro li-
neal.

En la etapa reproductiva jamás 
se toleran más de 0,5 bolille-
ra/metro lineal. “Una bolillera cada 
2 metros lineales es letal para el cre-
cimiento y la producción de semi-
llas” remarcó Mariano.

Calidad de la aplicación, otro 
pilar del MIP para bolillera:

Lo primero, como siempre, es el 
correcto monitoreo, que en el caso 
de bolillera, implica recorridas de lo-
tes semanales. Llegado el caso de 
tener que realizar un control quími-
co, todo depende del estadio. En el 
periodo vegetativo de la soja esta 
plaga suele ubicarse en los estratos 
superiores del cultivo y la recomen-
dación para la aplicación de insecti-
cidas son 50 gotas/cm2.

“Pero cuando están ubicadas en 
las chauchas es difícil llegar con el 
insecticida hasta abajo”, precisa Lu-
na. En esta situación es importante 
no solo el tamaño y cantidad de go-
tas sino también las condiciones 
del viento que determinan cómo se 
mueven esas gotas. “Para veloci-
dades del viento por debajo de los 
11 km.hora-1  la recomendación es 
gotas de 160 a 200 micrones; y pa-
ra vientos entre los 11 a 20 km.ho-
ra-1, gotas mayores a los 200-250 
hasta 300 micrones”.

El principio activo a utilizar tam-
bién depende del momento de ata-
que de esta plaga. Al inicio del culti-
vo se pueden utilizar los piretroides 
ya que no hay problemas de llega-
da al objetivo. “Pero cuando la boli-
llera está dentro del brote apical es 
definitorio utilizar insecticidas de 
acción translaminar, como las Dia-
midas Antranílicas y el Benzoato de 
Emamectina”, explica Luna.
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Módulos Frutícolas
adaptados para

distintos tipos
de producciones

Con la intención de diversificar la producción, mejorar el paisaje y contribuir al de-
sarrollo de la provincia, el INTA Santiago del Estero propone la implementación de 
“Módulos Frutícolas”. 

En el Campo Experimental Francisco Cantos entrevistamos a la Ing. Graciela Le-
guizamón para hablar sobre el proyecto y visitar el ensayo.

les para que podamos recomendar-
los al productor. El trabajo consiste 
en ver las fechas de producción, en 
ese sentido, las de floración son im-
portantes, porque si florece muy 
temprano en julio, el riesgo de hela-
das tardías es grande, pero la ma-
duración tiene que ser muy tem-
prana por la ventana de venta de 
los precios altos como fruta primi-
cia y también para escapar del ata-
que de las moscas de los frutos”.

¿Cuál es el periodo de tiem-
po que va a durar el proyecto y 
en cuánto tiempo van a tener 
las conclusiones? 

¿Cuándo nació el proyecto?
“Es una necesidad que se plan-

teó en el año 2020. Lo inician Ho-
ward Van Meer y Sandra Coro-
nel (quien se ocupa de la exten-
sión), yo me hago cargo de él en ju-
nio del 2023.

El objetivo es estudiar la adap-
tación de ciertos cultivares frutíco-
las, hemos empezado con vides pa-
ra mesa y para pasas, almendros, 
durazneros y nectarinas (pelones) 
y también trabajar mucho con el te-
ma de uso eficiente del agua, que 
es el recurso escaso en nuestra pro-
vincia y el que nos puede limitar. Te-
nemos que estudiar bien los fruta-

Todo proyecto de fruticultura es 
largo. Las primeras conclusiones 
son para este año. Ya tenemos los 
primeros datos de que cultivares se 
van a comportar bien, también de 
qué lugares vamos a traer las plan-
tas, qué formas de podar vamos a 
hacer, porque la mano de obra pue-
de llegar a ser restrictiva. Es nece-
sario capacitar la gente, por eso 
buscamos métodos sencillos de po-
da. 

Para que el proyecto tenga más 
solidez y les interese a los produc-
tores tuvimos que estudiar los mo-
vimientos que tiene el Mercado Cen-
tral en Buenos Aires, de las tenden-

cias que hay, y en base a eso tene-
mos claro que es necesario produ-
cir una fruta de primicia, por ejem-
plo en el caso de los duraznos, es 
necesario que estos maduren en oc-
tubre.

“En nuestro ensayo han madu-
rado en la semana del 2 de octubre 
que es un momento óptimo porque 
en ese momento entraban los pri-
meros duraznos que provienen de 
Jujuy y el precio era en octubre pa-
sado de $4.500 pesos el kilo. Este 
año solamente hicimos el manejo 
del agua, el sistema de riego por go-
teo tenía un mes de instalado y aun 
así logramos tener la fruta en esa fe-
cha.

Eso quiere decir que con esos 
precios se puede recuperar rápida-
mente la inversión y se puede obte-
ner ganancias”. 

Uno de los principales pro-
blemas de la cantidad de insec-
tos y pájaros ¿Cómo hacen para 
manejarlos? 

Este año no hemos tenido pro-
blemas con pájaros, al comienzo, 
en la primera quincena de octubre. 
Pasando esa fecha comienza ya a 
hacer mucho calor y empieza a apa-
recer la mosca de la fruta, que es 
un gran problema, hay que trabajar 
mucho para controlarla y manejar-
la. 

En cuanto a los pájaros se po-
dría poner algún cuidador o sino im-
plementar sistemas de conducción 
que permita poner redes para evi-
tar que los pájaros se coman la fru-
ta, hay varios productores que yo 
los utilizan. 

Para el año que viene ya tene-
mos pensado con la Facultad de 
Agronomía hacer una tesina sobre 
todo lo que es el monitoreo y cómo 
se van desarrollando las diferentes 
plagas insectiles, porque hasta aho-
ra era como un oasis, no había mu-
cha producción por lo tanto había 
pocos insectos que los ataquen, pe-
ro afortunadamente creo que va a 
empezar a haber más y para eso te-
nemos que tener la respuesta de la 
dinámica de las plagas, cuáles pue-
den ser los principales problemas.

¿Cómo van a utilizar
el agua?
En el proyecto el ingeniero Je-

sús Fernández se va a ocupar de to-
do lo que es uso eficiente del agua, 
y al ensayo vamos a darle el forma-
to para que puedan captar toda el 
agua de lluvia. Pero si no teníamos 
riego por goteo corríamos un riesgo 
muy grande, difícilmente lográba-
mos salvar todo esto.

En la última Jornada Inter-
nacional de Fertirriego se hizo 
hincapié en una empresa que 
ofrece servicios de riego subte-
rráneo y riego por goteo, ¿Cuál 
es el impacto en el sector?

Hay muchos productores que ya 
están retomando las inversiones pa-
ra tener agua de perforación por-
que están viendo lo irregular del sis-
tema de riego. La optimización del 
uso de agua, con pozos o represas 
en las que captar agua, de manera 
que cuando nos toque el turno de 
entrega del agua, en lugar de regar 
almacenarla. Es algo que no esta-

mos acostumbrados, pero vamos a 
tener que hacerlo si queremos lo-
grar producir. En esos casos lo me-
jor es hacer un cultivo que sea in-
tensivo y tal vez tengamos que olvi-
darnos, y esta es mi lectura perso-
nal, de las cientos y cientos de hec-
táreas sembradas con cebolla, o 
con lechuga para concentrarnos en 
menos hectáreas más tecnificadas 
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Tuna forrajera, una aliada
en épocas de sequía

También conocida como nopal, es una 
planta que, además de dar agua, aporta 
energía y es ideal para el ganado durante la 
época seca. Por esto, en Formosa, el INTA 
evalúa, junto con dos Institutos Superiores 
de Educación, distintas variedades y usos, 
como forraje alternativo para animales.

Se trata de un forraje útil para 
los tiempos de sequía, debido a su 
gran contenido hídrico, por lo que 
se utiliza no solo como forraje, sino 
como aportante de agua. En la Esta-
ción Experimental Agropecuaria 
(EEA) Ingeniero Juárez de Formo-
sa, se empezó a trabajar con la tu-
na en 2014 y actualmente su pro-
ducción se lleva a cabo en parcelas 
demostrativas en conjunto con los 
institutos superiores del departa-
mento de Ramón Lista y los pro-
ductores locales.

“La propuesta técnica en el te-
rritorio se da a través de semilleros 
y de cercos con algunas especies 
para la alimentación directa del ga-
nado”, sostuvo Silvia Alejandra Cha-

gó que “a partir de este suministro 
empezamos a recibir más insumos, 
hasta que en los años siguientes lo 
pudimos hacer con material pro-
pio”. 

Para Fernández, “multiplicar los 
lotes de tuna o nopal con destino de 
forraje es el objetivo principal”, pa-
ra que, de este modo, se pueda 
abastecer a las familias que los re-
quieran, aunque en la actualidad, 
los productores sumaron un nuevo 
objetivo: disponer de alimento ba-
lanceado para aves y cerdos.

Es decir que también “es posi-
ble utilizar el nopal como parte de 
los ingredientes que se destinan a 
la preparación del pellet, que es un 
balanceado hecho con varios ingre-
dientes”, añadió Fernández.

parro, del INTA El Chorro -
Formosa-. En este caso, en el Insti-
tuto Superior, se elaboró un semi-
llero demostrativo con 5 varieda-
des de tuna forrajera, donde se im-
plantaron las especies italiana ana-
ranjada, copena, sanjuanina, AR9 
y AR8. Asimismo, “el fruto de la tu-
na -aseguró Chaparro- sirve para 
alimentación humana”.

El Instituto de Educación Supe-
rior Docente está ubicado en un 
campo que ocupa una superficie de 
20 hectáreas con un cerramiento 
de 6 hectáreas. “El lote de tuna se 
inició en 2019 con material vegetal 
provisto por el INTA de Ingeniero 
Juárez”, aseguró José Luis Fernán-
dez, integrante del Instituto, y agre-

EL MEJOR EQUIPAMIENTO PARA SU TOYOTA
Jaulas - Defensas

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

Cobertores - Porta Bicicleta
Protectores Inferiores

Deectores - Mariposeros
Equipamiento Minero

Portaequipajes
Traba de Auxilio

El objetivo final es ayudar al de-
sarrollo de la provincia. 

¿Cómo se vinculan con otras 
instituciones del medio?

Trabajamos en equipo con la Fa-
cultad de Agronomía junto con los 
Ing. Judith Ochoa, Gilles Ayrault y 
Cristián Maldonado, aquí vienen a 
hacer sus prácticas los estudiantes 
de la Facultad de Agronomía.

Vamos unir las capacidades y co-
nocimientos del INTA en todo lo 
que son este tipo de cultivos de du-
razneros, vides, pecan, etc. y la Fa-
cultad tiene toda su especialización 
en la parte de cactáceas, como por 
ejemplo, Pitaya. Hay muchos estu-
diantes que ahora empiezan a ver a 
la fruticultura como una opción de 
trabajo y eso es muy bueno.

para enrollar o meter las vacas en 
medio. Hay muchísimas alternati-
vas que van a surgir en la búsqueda 
de una producción más amigable 
con el ambiente.

¿Se puede visitar el módulo?
El módulo no solamente es para 

investigación, sino que también es 
para que las personas que estén in-
teresadas vengan a verlo, consul-
tarnos y aprender. Hacemos víncu-
los con las empresas privadas para 
poder optimizar lo más que poda-
mos, lo que sabe cada uno y poten-
ciar el proyecto.

y que podamos llegar con otro tipo 
de calidad. Buscar otras tecnolo-
gías, otras alternativas, no pode-
mos seguir también con las mismas 
prácticas con los cambios tecnoló-
gicos actuales.

Es una alternativa importantísi-
ma para Santiago, pienso estos mó-
dulos frutícolas adaptados para dis-
tintos tipos de producciones, para 
aquellos que están haciendo culti-
vos extensivos, pero que tienen 
agua y que puedan adaptarse y 
afrontar estos como una manera de 
diversificar su producción, de cam-
biar también el paisaje y de decir 
puedo poner otros frutales. Hacer 
cortinas con Pecanes o con Almen-
dros y en el medio hacer pasturas 
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Arrancan las pasturas:
¿Qué esperar en la nueva campaña?

Impacto de la sequía en los 
forrajes 

La escasez de lluvias en la cam-
paña anterior ha generado una si-
tuación compleja en los estableci-
mientos ganaderos. En este senti-
do, Juan Lus comentó que “la pro-
ducción forrajera ha sufrido una si-
tuación dramática, sobre todo du-
rante el transcurso del verano. Se 
han perdido muchos recursos fo-
rrajeros y no se han podido sem-
brar pasturas y verdeos de manera 
normal durante el inicio del 2023”.

Esta situación fue más grave en 
algunas áreas que en otras. En las 
regiones de Entre Ríos y Sudeste 
de Buenos Aires, han logrado un 
grado de implantación de pasturas 
exitoso, gracias a la recomposición 
temprana de las lluvias a fines de fe-
brero y principios de marzo, no así 
en el resto de la región Pampeana.

Sumado a esto, otro factor que 
dificultó la tarea de implantación 
fue la disponibilidad de semillas fo-
rrajeras. La baja producción nacio-
nal y las limitaciones en las impor-
taciones han contribuido a la esca-

sez de semillas, sobre todo de espe-
cies anuales, lo que llevó a un au-
mento significativo en los precios.

El impacto en el manejo gana-
dero ha sido notable. En primer lu-
gar, el productor hizo uso de alguna 
escasa reserva que pudo acumular 
en el verano, como silajes. Otro ca-
mino fue comprar reservas, de cali-
dad muy variable y precios altísi-
mos. En última instancia, y debido 
en muchos casos a la imposibilidad 
de sembrar verdeos, muchos opta-
ron por disminuir la carga de ani-
males.

Recomendaciones para la 
nueva campaña

“El panorama de producción de 
semillas forrajeras se avizora con 
disponibilidades un poco mejores 
que la campaña anterior, depen-
diendo de las especies. Sin  embar-
go, todavía no vamos a llegar a si-
tuaciones de abastecimiento nor-
mal y se esperan que los precios 
continúen firmes”, comentó Lus.

En el caso de las alfalfas, la cose-
cha en Cuyo y la zona de Bahía Blan-

ca no fue tan dramática como se avi-
zora en las leguminosas anuales o 
bianuales, como tréboles y lotus. 

Las semillas de gramíneas pe-
rennes como festuca, pasto ovillo y 
agropiro también están complica-
das. Éstas se cosechan en lotes de 
segundo año, o sea solamente los 
que sobrevivieron al verano pasa-
do, a lo que se suma una importa-
ción restringida. En contraparte, 
los verdeos de invierno como el rai-
grás, están en buen estado y se es-
pera una producción de semillas 
normal.

Por último, Lus destacó la im-
portancia de planificación anticipa-
da, no sólo en la correcta elección 
de especies, composición de mez-
cla y densidad de siembra, sino tam-
bién en la elección de los lotes y del 
antecesor, hasta el manejo de male-
zas. El compromiso entre lograr un 
equilibrio entre la necesidad de uti-
lización y el cuidado de los recursos 
forrajeros, dentro de un manejo ra-
cional, será fundamental para mini-
mizar los impactos de condiciones 
climáticas adversas como las ocu-
rridas.

Preparando motores para la implantación de pasturas, 
el especialista Juan Lus (consultor privado) repasó en 
Agenda Aapresid los saldos de la campaña anterior y 
comentó las claves a tener en cuenta de cara  a la nueva 
siembra.

Por: Elina Ribot - Prensa Aapresid

Ante un contexto mundial com-
plejo, las exigencias comerciales es-
calan y presentan nuevos desafíos 
al sector agropecuario. Puntual-
mente, la carne bovina argentina 
es un producto que se destaca en 
las góndolas de todo el mundo por 
su prestigio y calidad. Con el objeti-
vo de fortalecer su competitividad y 
sustentabilidad, investigadores del 
INTA y el INTI realizaron un estudio 
con datos científicos que permitie-
ron certificar la producción de 1 kilo 
vivo bovino en un campo ganadero 
de Entre Ríos. Esta información es-
tá publicada online y es de acceso li-
bre.

“Estamos muy orgullosos de pu-
blicar la primera declaración am-
biental de producto de un animal vi-
vo, como un producto intermedio, 
que no llega directamente al consu-
midor”, señaló Rodolfo Bongiovanni 
-especialista en análisis de huellas 
ambientales del INTA Manfredi, Cór-
doba-. Y explicó que “se certificó la 
producción de animales en el cam-
po, la etapa primaria que se llama 

upstream. Es decir, desde que se 
generan todos los productos para 
producir, todos los insumos, todos 
los factores de la producción, hasta 
que se logra un kilo de peso vivo en 
la tranquera del campo”.

“Este eco-etiquetado -explicó el 
investigador- considera 10 impac-
tos ambientales dentro de los que 
se destaca la huella de carbono, 
que es el más conocido, pero no es 
el único. Y dentro de la huella de 
carbono, el animal peso vivo tiene 
una huella asociada al propio ani-
mal, principalmente la fermenta-
ción entérica, de unos 12 kilos de 
dióxido de carbono equivalente por 
cada kilo vivo”.

Y especificó: “Ahora bien, cuan-
do se tiene en cuenta el sistema de 
producción, la remoción de carbo-
no o secuestro de carbono que hay 
en un manejo silvopastoril, con pas-
turas perennes, se llega a una re-
ducción de la huella de carbono, a 
una compensación, y en el balance 
queda un valor final de 1,77 negati-

vo, es decir, una remoción de 1,77 
kilos de dióxido de carbono equiva-
lente por cada kilo de peso vivo”.

El investigador reconoció que 
“estos datos científicos son muy va-
liosos y permiten demostrar que la 
producción ganadera en un siste-
ma silvopastoril mejorado tiene 
una huella favorable sobre el am-
biente porque secuestra Carbono”. 
Y subrayó: “Es una buena noticia 
para la ganadería argentina, así co-
mo para quienes trabajamos para 
los sistemas productivos sosteni-
bles y para todos aquellos quieren 
seguir produciendo carne y expor-
tando al mundo”.

En este punto reconoció que 
“los consumidores europeos cuen-
tan con alta conciencia ambiental 
sobre los alimentos con una mirada 
muy hostil hacia el sector de la car-
ne”, de allí la importancia de contar 
con “este tipo de estudios y certifi-
caciones que permiten hacer trazar 
los alimentos desde la cuna hasta 
la tranquera del campo son los que 

Publican la primera declaración
ambiental de un bovino en pie

Especialistas del INTA y el INTI realizaron un estudio que permitió obtener la 
Declaración Ambiental de Producto (EPD) de un kilogramo de animal peso vivo de 
la raza Angus en un campo ganadero de Entre Ríos. Este eco-etiquetado contiene 
10 impactos ambientales, desde el origen de todos los factores de producción 
hasta la salida del animal en la tranquera. Se trata de uno de los sistemas de 
certificación más exigentes del mundo que permitirá respaldar la sostenibilidad y 
prestigio de la carne argentina frente a las exigencias del mercado internacional. 
Esta información está publicada online y es de acceso libre.
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Arrancan las pasturas:
¿Qué esperar en la nueva campaña?

Impacto de la sequía en los 
forrajes 
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En Santiago del Estero, el INTA 
junto con productores de los esta-
blecimientos Santa Inés –en la loca-
lidad de Isca Yacu– y María Teresa 
–de Quimilí– evalúa los efectos de 
los cultivos de cobertura vicia villo-
sa y centeno, y mezclas de ambas 
especies con distinta proporción de 
centeno, en el corto plazo (un solo 
ciclo de cultivos de cobertura). El 
objetivo es conocer el efecto sobre 
el cultivo del maíz.

Para eso, el estudio se basó en 

cuantificar primero el comporta-
miento agronómico de los distintos 
cultivos de cobertura y luego se eva-
luó la incidencia sobre la disponibi-
lidad y dinámica de agua y del ni-
trógeno durante el ciclo del maíz.

“Para analizar cómo los cultivos 
de cobertura afectaron al maíz de-
bemos analizar su efecto sobre la 
disponibilidad y dinámica del nitró-
geno y el agua”, sostuvo Salvador 
Prieto Angueira, especialista en 
Ecofisiología de Cultivos y Siste-

mas Productivos Sustentables del 
INTA Santiago del Estero, y agregó 
que “solamente en vicia villosa y 
producto de la fijación biológica, el 
nitrógeno y la disponibilidad total 
para el cultivo de maíz cuantificada 
se incrementó en un 13 % en rela-
ción con el barbecho”.

“En el caso de las mezclas –ex-
plicó Prieto Angueira–, si bien tu-
vieron vicia villosa, que generaron 
según la proporción de centeno dis-
tintas biomasas y fijación biológi-
ca, el nitrógeno disponible total no 
se incrementó, reduciéndose en 
promedio 20 % respecto al barbe-
cho, lo que muestra que la inmovili-

Cuánto carbono y agua
capturan los cultivos

de cobertura

Un estudio realizado por el INTA Santiago del 
Estero a través de su referente en cultivos de cober-
tura, Ing. Agr. Salvador Prieto Anguerira, que cuan-
tificó las mejoras en la capacidad de captura y alma-
cenamiento de agua, en la disponibilidad de nitróge-
no y rendimiento del maíz. A partir de este ensayo, 
también se logró medir el aporte de carbono de las 
biomasas aéreas de los cultivos de cobertura y del 
maíz.

necesita la Argentina para demos-
trar con datos científicos la sosteni-
bilidad de sus sistemas producti-
vos”.

Este logro es fruto de un trabajo 
de investigación junto con el INTI, 
mediante el sistema de certifica-
ción Declaraciones Ambientales de 
Producto (EPD, por su sigla en in-
glés). Se trata de un documento ve-
rificado y registrado por terceras 
partes independientes que comu-
nica de manera voluntaria informa-
ción objetiva y comparable sobre el 
impacto ambiental de un producto 
o servicio durante su ciclo de vida, 
con el método Análisis de Ciclo de 
Vida, de conformidad con la norma 
de Ecoetiquetado ISO 14025.

El efecto multiplicador del im-
pacto ambiental positivo

Los impactos ambientales se cal-
cularon teniendo en cuenta la cade-
na de producción parcial desde el 
nacimiento del animal hasta el ani-
mal vivo terminado (Upstream), se-
gún se especifica en la norma de re-
ferencia PCR Carne de mamíferos 
versión 4.0.1. Para esto, se utilizó 
el criterio de asignación biofísico, 
asumiendo un rendimiento de 2,71 
kg de peso vivo animal por cada ki-
logramo de carne envasada des-
huesada, y un porcentaje de asig-
nación del 94,07 % para la carne, 
con respecto a los subproductos.

“Es decir, si se quiere llegar a co-
nocer el impacto de la carne sin hue-
so, necesito 2,71 kilos de peso vi-
vo, lo que me permite multiplicar la 
huella de carbono negativa llegan-
do a una huella de carbono negati-
va de 4,51 por kilo de carne enva-
sada al vacío”, detalló el investiga-

dor del INTA, aunque también hay 
que sumar el impacto del procesa-
miento y la cadena de abasteci-
miento.

Dentro de las categorías de im-
pacto que se certificaron, se desta-
ca el potencial de calentamiento 
global o huella de carbono, que re-
sultó en 12,24 kg CO2eq por cada 
kilogramo peso vivo de animal ter-
minado. El principal punto crítico 
de emisiones o hotspot radica en la 
producción ganadera, donde se des-
taca la emisión de metano por fer-
mentación entérica (80,8 %), se-
guido por la producción de alimen-
to en las distintas etapas cría, re-
cría y engorde (14,1 %) y en tercer 
lugar aparecen las emisiones por 
gestión del estiércol (4,5 %).

“Considerando la remoción de 
carbono en el sistema ganadero sil-
vopastoril, el balance resultó en -
1,77 kg CO2eq por cada kilogramo 
peso vivo en la tranquera del cam-
po”, concluyó Bongiovanni.

El producto analizado y verifica-
do es una etapa intermedia 
(Upstream) de la Declaración 
Ambiental de Producto (EPD) de un 
kilogramo de carne fresca, envasa-
da y deshuesada de vacuno, raza 
Angus, producida en un sistema sil-
vopastoril de ciclo completo en la 
zona de Paso Gallo, al Noreste de 
Entre Ríos.

En la Estancia San Esteban se 
realiza ganadería bovina de ciclo 
completo en una superficie total de 
3.604 hectáreas, de las cuales 
2.391 ha son de monte nativo con 
pastizal natural mejorado, 1.213 
ha son de pasturas implantadas 
(509 son verdeos de invierno) y 
168 ha se destinan a la producción 
de granos para alimentación ani-
mal. La vegetación nativa incluye el 
monte natural, que se conserva en 
situación prístina, sin deforesta-
ción ni cambios en el uso de suelo 
en los últimos 20 años.

Este logro se obtuvo en el mar-
co de un convenio de cooperación 
que tiene el INTA con el Estableci-
miento Agrícola Ganadero San Este-
ban S.A. y en línea con un trabajo 
articulado con el Instituto de la Pro-
moción de la Carne Vacuna Argen-
tina (IPCVA).

Fuente: INTAinforma

Salvador Prieto Anguerira
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zación fue más importante que la 
mineralización”.

Las densidades de siembra utili-
zadas fueron de 20 kilogramos por 
hectárea en vicia villosa y 40 kilo-
gramos por hectárea en centeno. 
Además, en las mezclas se utilizó 
siempre la misma densidad de vicia 
(20 kilogramos por hectárea) y se 
disminuyó porcentualmente la den-
sidad de centeno en relación con el 
centeno puro. De esta manera, se 
probaron tres mezclas: todas con 
20 kilogramos por hectárea de vicia 
y luego una con 75 %, 50 % y 25 % 
de centeno con relación al centeno 
puro (equivalen a 30, 20 y 10 kilo-
gramos por hectárea de centeno).

A su vez, Prieto Angueira afirmó 
que “en cuanto al efecto sobre la 
disponibilidad de agua, finalizado 
el ciclo de los cultivos de cobertura, 
el agua útil disponible fue en pro-
medio 63 % inferior en los cultivos 
de cobertura”. Luego del secado, y 
como consecuencia del efecto de la 
biomasa aérea y radical generada 
por los cultivos de cobertura, la ca-
pacidad de capturar y almacenar el 
agua de las precipitaciones permi-
tió duplicar la recarga primaveral 
del perfil en los tratamientos con 
cultivo de cobertura. “Esta mayor 
recarga que continuó durante el ci-
clo de maíz y posibilitó que ya no hu-
biera diferencias en el agua dispo-
nible al momento de la floración del 
maíz”, subrayó Prieto Angueira.

Con relación a la dinámica del ni-
trógeno, el especialista aclaró que 
“es sumamente relevante destacar 
el efecto de vicia villosa sobre la dis-
ponibilidad de nitrógeno”. Si bien al 
momento de la siembra de maíz el 
contenido de nitratos fue 15 % infe-
rior respecto al barbecho, la mine-
ralización aparente durante el ciclo 

berturas y maíz), los cultivos de co-
bertura aumentaron un 60 % el 
aporte de carbono con los restos ve-
getales”.

Para Prieto Angueira, “definir 
cuáles son las mejores recomenda-
ciones de manejo de los cultivos de 
cobertura dependerá de los objeti-
vos buscados con ellos”. Por ejem-
plo, si en el corto plazo se quiere in-
crementar la oferta de nitrógeno y 
producción del cultivo del maíz, la 
mejor estrategia será realizar vicia 
villosa, siempre inoculada.

Por el contrario, si se busca in-
crementar el aporte de carbono y 
mejorar en el largo plazo los conte-
nidos de materia orgánica y salud 
del suelo en el largo plazo podría 
ser cualquiera de los cultivos de co-
berturas evaluados, pero principal-
mente la mezcla del 25 % de cente-
no o vicia villosa. “Si queremos re-
ducir riesgos de erosión hídrica de 
las precipitaciones del semestre cá-
lido podrá ser cualquiera de los cul-
tivos de cobertura evaluado”, sos-
tuvo el especialista.

“Para poder evaluar el efecto de 
los cultivos de cobertura sobre pro-
piedades de la salud del suelo más 
importantes son necesarios estu-
dios de largo plazo”, afirmó Prieto 
Angueira. Es en este sentido que se 
inició una red de ensayos dentro 
del Gran Chaco Argentino, que se 
llevará a cabo entre distintas expe-
rimentales del INTA junto con pro-
ductores locales y la ONG The Natu-
re Conservancy.

Fuente: Clarin Rural

de maíz duplicó a la del barbecho, 
“lo que permitió incrementar la 
oferta total de nitrógeno dentro del 
ciclo de maíz y, sobre todo, durante 
el período reproductivo, aumen-
tando en promedio un 7,5 % el ren-
dimiento de maíz”, aseguró.

En cuanto al comportamiento 
del maíz, dado que el agua es el fac-
tor que más limita la producción de 
secano, que en el caso de vicia vi-
llosa, la mayor oferta de nitrógeno 
permitió incluso incrementar la efi-
ciencia de uso de agua un 17 % res-
pecto del barbecho, que pasó de 18 
a 21 kilogramos por hectárea y por 
milímetro.

Además, Prieto Angueira agre-
gó: “Es importante explicar que 
también se cuantificó el aporte de 
carbono de las biomasas aéreas de 
los cultivos de cobertura y del 
maíz”, y añadió que “respecto del 
barbecho, y solo considerando el 
aporte de carbono de la biomasa aé-
rea de la secuencia (barbecho o co-

Sequia, calor y langostas

Por la preocupante situación
del campo santiagueño la FAAS

pide la renovación de emergencia

La Niña pareciera que no quiere 
desaparecer en Santiago del Estero 
y continúa afectando la producción 
en cultivos extensivos como soja, 
maíz, girasol, algodón y alfalfa.

Además, hizo su reaparición la 
temible langosta, que amenaza con 
comerse lo que logra sobrevivir a la 
seca y el calor excesivo. 

Según apreciaciones de Juan Pa-
blo Karnatz, la manga de langostas 
apareció en Matará y encendió la 
alarma del sistema de detección 

temprana del Ministerio de Produc-
ción y Senasa, quienes realizaron 
una aplicación aérea para controlar 
a la plaga y evitar que escape otras 
zonas. 

Asimismo, Karnatz se refirió a la 
sequía y la ola de calor, “La seca es 
general, si bien ha llovido un poco, 
estamos con altísimas temperatu-
ras cercanas a los 45 grados que 
provocan la evaporación del agua y 
como los volúmenes de presipita-
ciones son bajos no son suficien-

tes, por lo menos necesitamos llu-
vias de 100 mm para que se recu-
pere el perfil del suelo. Los rendi-
mientos no van a ser ni parecida a 
lo que se esperaba. Si no llueve lo 
suficiente se va a perder mucho” 
Expresó.

Las pasturas para ganadería 
también están muy afectadas por 
la situación climática, en ese senti-
do la Ing. Agr. Soledad Barrio, espe-
cialista en pasturas de la Facultad 
de Agronomía de la UNSE expresó, 
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La última semana de enero y la 
primera de febrero se ven marca-
das por una intensa ola de calor 
que afecta a gran parte del país. El 
registro de temperaturas por enci-
ma de lo normal impacta directa-
mente en diversas actividades pro-
ductivas, tales como la apicultura. 
En esta línea, referentes del INTA 
Proapi brindan una serie de reco-
mendaciones para evitar el impac-
to del calor extremo en los apiarios.

Alejandra Palacio -coordinadora 
del programa INTA PROAPI- reco-
noció que en algunas regiones del 
país, quienes se dedican a la pro-
ducción apícola, vieron dañadas al-
gunas colmenas debido a las altas 
temperaturas. Ante este panora-
ma, subrayó la importancia de apli-
car estrategias de manejo adecua-
das para evitar el impacto, frente a 
esta ola de calor.

Entre los aspectos más desta-
cados, Palacio subrayó la impor-

tarios por apiarios o directamente 
administrar agua en el alimenta-
dor”, indicó Orellano, al tiempo que 
Palacio agregó: “Es clave poder 
abastecer a los bebederos tempra-
no con agua limpia y mantenerlos 
bajo sombra compacta y a 10 me-
tros del apiario”.

En cuanto a la infraestructura 
de las colmenas, el especialista del 
Proapi señaló que  “deben tener te-
chos de madera de, al menos, 2 cen-
tímetros de espesor y contar con en-
tretapas que ayuden amortiguar 
los efectos del sol y mejoren la ais-
lación térmica”. A su vez, el mate-
rial inerte como las alzas, pisos, te-
chos y medias alzas pintado de co-
lor blanco reflejan la luz del sol y la 
colmena absorbe menos radiación.

“En caso de tener núcleos es 
aconsejable mudarlos a un lugar 
sombreado y con disponibilidad de 
agua, no olvidarse de alimentarlos 
para mantenerlos con energía sufi-

tancia de “tener las colmenas bajo 
sombra compacta de árboles o 
construcciones de media sombra”. 
Y, en caso de que el apiario estuvie-
se rodeado de árboles, asegurar la 
circulación de aire”.

En esta misma línea, Emanuel 
Orellano -especialista del INTA 
Proapi- subrayó la importancia de 
“ubicar los apiarios a la sombra, so-
bre todo en los horarios de tempe-
raturas más altas”. Incluso, desta-
có que “la circulación del viento es 
muy importante porque facilita la 
ventilación de las colonias”.

Para favorecer esto, es impor-
tante “ubicar a las colmenas eleva-
das, al menos, a 40 centímetros del 
suelo con pasto corto para favore-
cer la circulación de aire”.

Otro aspecto clave es la dispo-
nibilidad de agua limpia, fresca y 
de fácil acceso para las abejas. “Por 
esto, en estas circunstancias, se 
suelen instalar bebederos comuni-
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En el marco de las altas temperaturas que se registran en gran parte del 
país, referentes del INTA brindan una serie de recomendaciones técnicas 
para reducir el impacto en la actividad apícola nacional. Ubicar las colmenas 
a la sombra, facilitar la ventilación cruzada, disponer de agua fresca para 
las abejas y realizar las tareas de manejo técnico bien hidratados y en 
horarios de menor radiación, entre las principales pautas.

Cómo cuidar los apiarios
ante la ola de calor

20

“En muchos lugares se está pre-
sentando la misma situación: bajas 
precipitaciones y temperaturas 
muy altas. El Gatton panic (Me-
gathyrsus maximus) se ven con ho-
jas encartuchadas y con inflores-
cencias secas, es muy posible que 
las plantas se sequen. La situación 
es muy crítica” comentó.

Frente a este panorama, José 
Ferreiro, titular de la Federación de 
Asociaciones Agropecuarias San-
tiagueñas, envió una carta al mi-
nistro de la Producción, Miguel Man-
drile, pidiendo al gobierno provin-
cial la prórroga de la emergencia 
agropecuaria, argumentando “las 
altas temperaturas, la falta de llu-
vias y la presencia de plagas como 
la langosta”.

El porcentaje de agua útil en el perfil (a 1 m, zona de 
mayor exploración radicular) en el NOA se registran va-
lores menores entre el 20 % y el 60 %. Se observa un 
desecamiento generalizado de los perfiles de suelo pro-
ducto de la falta de precipitaciones y las altas tempera-
turas registradas esta última semana, con excepción 
de los puntos locales donde se registraron precipitacio-
nes.

En cuanto al agua total en el perfil se estima un por-
centaje superior al 60% en el centro-este del país, el Li-
toral, Jujuy y Salta. Mientras que en el resto del territo-
rio se observan valores por debajo del 40 %.

Se registraron 
temperaturas máxi-
mas superiores a los 
35°C sobre la mayor 
parte del país durante 
los últimos 7 días. En 
10 provincias del país 
se alcanzaron local-
mente valores supe-
riores a los 40°C: es-
te de Salta, Formosa, 
Chaco, Sgo. del Este-
ro, Catamarca, La Rio-
ja, San Juan, norte de 
Córdoba, San Luis, 
Mendoza, La Pampa, 
oeste de Bs.As. y este 
de Río Negro. 

El máximo valor 
a nivel país se re-
gistró en Santiago 
d e l  E s t e r o  c o n 
(45,7°C). Tempera-
turas extremas Sobre 
gran parte del país, la 
cantidad de días con 
temperaturas eleva-
das (superiores a 
35°C) fue superior a 
4 días. Y en muchas lo-
calidades fueron en-
tre 6-7 días.
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ciente para su desarrollo”, agregó.
En cuanto al operador, Orellano 

destacó la necesidad de “planificar 
las visitas al apiario para evitar los 
horarios de mayor exposición a la 
radiación y el calor” y recomendó 

hacerlo entre las 7 y las 10 de la ma-
ñana, o bien luego de las 17 horas. 
Además, aconsejó “mantenerse 
bien hidratados y llevar al campo 
tres litros de agua por operario”. 

A su vez, las altas temperaturas 
incrementan el riesgo de incendios, 
por lo que no dudó en recalcar la im-
portancia de apagar el ahumador 
con agua. “Se debe cavar un pe-
queño pozo, volcar las cenizas den-
tro y después echar agua. Para lue-
go, cubrirlo con tierra para evitar in-
cendios”, explicó.

Todas estas pautas permiten re-
ducir el impacto de las altas tempe-
raturas y las consecuentes pérdi-
das que genera el calor extremo co-
mo, por ejemplo, el derretimiento 
de la cera, el colapso de la colmena 
o la fuga de las abejas, entre otras.

En el caso de contar con colme-
nas afectadas, si el daño es alto y 
no hay abeja reina, retirar los mate-
riales dañados del apiario y acondi-
cionar el material inerte. En cam-
bio, si el daño es menor y está la rei-
na, retirar el material vivo no daña-
do y colocarlo en otro material en 
un lugar con sombra

Frente a este contexto de altas 
temperaturas, desde el Proapi des-
tacan la importancia de consultar 
con los especialistas del INTA de su 
localidad para realizar ajustes de 
acuerdo a las características de su 
territorio.
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Tecnología aplicada a la
nutrición de cerdos:

más que alimento y raciones

En tal sentido, inversión y retor-
no de beneficios son dos conceptos 
que deben ir de la mano para la ga-
nancia del productor. David Ga-
violi, técnico especialista en nutri-

darle exactamente lo que el animal 
necesita en el momento que lo ne-
cesita.

“Somos conscientes de la res-
ponsabilidad que tenemos, ya que 
el 70% de los costos de producción 
de la industria porcina están aso-
ciados a la nutrición. En tal sentido, 
cuando el productor piensa en ha-
cer una inversión de tecnología en 
nutrición, lo hace para que haya un 
mejor aprovechamiento de la mate-
ria prima, de los ingredientes que 
utilizamos para potenciar la nutri-
ción y establecer una excelente re-

ción de Provimi Argentina explica 
cuáles son hoy las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la nutrición vitami-
nas, minerales, probióticos, enzi-
mas y antioxidantes, entre otros in-
gredientes que convergen para pro-
teger la salud integral, mejorar la 
performance de los cerdos y maxi-
mizar la rentabilidad.

En la industria porcina moder-
na, una de las claves para maximi-
zar la productividad está en la nu-
trición de precisión de los cerdos. 
No estamos hablando sólo de ali-
mento de calidad, sino también de 

Por: Virginia Ballesteros
Iconos Press Company

El correcto desarrollo y crecimiento de los cerdos depende de muchos factores. 
La nutrición es uno de ellos y se estima que representa el 70% de los costos.

David Gavioli
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lación de costo-beneficio. Es decir, 
una inversión que traiga beneficios 
y rentabilidad para el productor”, 
explica David Gavioli, técnico espe-
cialista en nutrición de Provimi 
Argentina.

Nutrición no es sólo alimen-
to  

La salud general del animal de-
be tener en cuenta múltiples as-
pectos. Por ejemplo, existe un te-
ma recurrente que preocupa al pro-
ductor y que se trata de la salud in-
testinal. “Es un tema global y está 
tan en boga últimamente porque, 
justamente, es como hablar de la 
salud integral del cerdo. Entonces, 
si cuidamos de la salud intestinal 
del animal, cuidamos y prevenimos 
muchos factores indeseados en el 
desarrollo y crecimiento del cerdo, 
así como enfermedades que poten-
cialmente pueden ser peligrosas 
tanto para los animales como para 
el ser humano”, declara el especia-
lista.

“Por eso hablamos de que la nu-
trición ahora no es solo alimento, si-
no que también debe considerar fi-
togénicos, probióticos y enzimas, 
entre otros aditivos, para mante-
ner y potenciar todos los beneficios 
de una flora intestinal saludable y 
así tener un animal con capacidad 
para la correcta absorción de los in-

gredientes, que es lo que busca-
mos”. “Por eso hablamos de tecno-
logía aplicada a la nutrición” com-
pleta Gavioli.

Estrés calórico en cerdos y 
la alimentación

Por otro lado, hay que tener en 
cuenta el tema del calor, que es un 
factor determinante para el desa-
rrollo y crecimiento óptimo de los 
animales, sobre todo en la atapa de 
la lactancia. “Las hembras dejan de 
consumir, pasan por un estrés caló-
rico y es posible que bajen de peso. 
Es ahí donde nuevamente entra en 
juego la tecnología, para aportar vi-
taminas, antioxidantes, minerales 

orgánicos, que son técnicas nutri-
cionales que usamos en Provimi pa-
ra favorecer y colaborar desde la nu-
trición a que el animal tenga un me-
jor aprovechamiento de la energía 
y que pueda metabolizar mejor esa 
fuerza, aprovechar los nutrientes y 
promover el buen desarrollo” deta-
lla el ejecutivo. “Estas son técnicas 
que desde el equipo técnico pone-
mos en práctica, en conjunto con 
nuestros clientes productores, pa-
ra minimizar posibles problemas en 
el verano, tanto en la etapa de lac-
tancia como de engorde, tenemos 
programas nutricionales específi-
cos que colaboran y resuelven es-
tas problemáticas”.

cómo se dan las curvas de rendi-
miento. Es una forma de abrir la co-
cina para mostrar cómo se nutre el 
Recomendador Nidera”, sostuvo.

Además, las herramientas digi-
tales con las que la RED-IN, la red 
de distribuidores exclusivos de Ni-
dera Semillas, se maneja está inte-
grada por varias tecnologías, por 
ejemplo, una plataforma que mide 
la fenología de los cultivos, que ya 
está disponible para soja y trigo, y 
en esta campaña suma maíz y gira-
sol. “Identificando ambiente, mate-
rial y fecha de siembra, podemos 
saber en qué momento llegará a flo-
ración, a madurez o a cosecha. Es 
una simulación que tiene más de 
30 años de recopilación de datos a 
campo”, concluyó Pastor.

Del 5 al 8 de marzo, en el Predio 
ferial y autódromo de San Nicolás, 
Nidera Semillas volverá a mostrar 
por qué el compromiso con los pro-
ductores la vuelve imbatible. En el 
plot del semillero oficial en Expoa-
gro edición YPF Agro, los visitantes 
podrán comprobar cómo la poten-
cia genética de la marca se ve opti-
mizada por el conocimiento reuni-
do a lo largo de los años.

“Es sabido que el rendimiento 
en el lote es el resultado de la ex-
presión genética de la semilla sem-
brada y de la inteligencia aplicada 
en su manejo, desde la elección del 
ambiente hasta la cosecha. Todo 
ese proceso está plagado de infor-
mación que debe ser interpretada 
para la toma de decisiones. Ahí radi-
ca el compromiso de Nidera”, mani-
festaron desde la compañía.

Nicolás Brandstadter, geren-
te de Marketing de Nidera Semillas, 
explicó: “A lo largo de su vida, un 
productor agropecuario afronta en-
tre 35 y 40 campañas agrícolas. Ca-
da vez que elige genética Nidera pa-
ra llevar a su lote nos llenamos de 
orgullo, pero también de un enor-
me compromiso. ¿Cómo lo asumi-
mos? Acompañando nuestra bolsa 
de semillas de calidad y alto poten-
cial de rendimiento con informa-
ción de valor y recomendaciones 
profesionales de manejo que hacen 
que ese plan de siembra que el pro-
ductor y el distribuidor construye-
ron, cumpla sus objetivos”.

Ver y conocer los cultivos en 
el plot

Siguiendo esta premisa, los visi-
tantes de Expoagro podrán no solo 
conocer las novedades y lanza-
mientos de Nidera para los cultivos 
de maíz, soja, girasol y trigo, con to-
da su multiplicidad de tecnologías, 
sino también recorrer ensayos que 
explican la forma en que los técni-
cos construyen las recomendacio-
nes de manejo.

“El productor verá de primera 
mano cómo se genera la informa-
ción que soportan nuestros mode-
los agronómicos, cómo construi-
mos las curvas de respuesta a la 
densidad por ambiente o por híbri-
do, y cuáles son los servicios que 
aportan valor antes y después de la 
siembra”, detalló Brandstadter.

“Estaremos llevando a la expo-
sición lo que cada día hacemos en 
el campo”, sumó Claudio Pastor, 
gerente de Desarrollo de Nidera Se-
millas. Habrá cultivos sembrados, 
ensayos y mucha información dis-
ponible para que todos puedan en-
tender la lógica de trabajo que sos-
tiene el compromiso Nidera.

“Simularemos distintos am-
bientes y densidades que van des-
de 45.000 a 130.000 plantas en di-
ferentes híbridos. Eso nos ayudará 
a visualizar cómo se comportan y 

La potencia genética, 
un compromiso con los productores

Nidera Semillas, el semillero oficial de Expoagro, propone un 
recorrido completo por todo el proceso agrícola que va desde la 
elección de la semilla a la cosecha y demuestra el compromiso de la 
marca a cada paso.

Nicolás Brandstadter
Claudio Pastor
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Del 5 al 8 de marzo de 2024, en 
el Predio ferial y autódromo de San 
Nicolás -en el KM 225 de la RN 9-, 
durante Expoagro 2024 edición YPF 
Agro se proyecta un destacado es-
pacio para la ganadería de nuestro 
país. Será un lugar donde partici-
parán todos los especialistas de la 
actividad, y estará enmarcado por 
el IPCVA.

“Acompañamos a la carne ar-
gentina, a la gran genética y al tra-
bajo de las Asociaciones de criado-
res. Desde el IPCVA apoyamos al 
Sector Ganadero de Expoagro, que 
le dará un marco a muchas activi-
dades, a remates, a capacitacio-
nes”, dijo Jorge Grimberg, presi-
dente del IPCVA.

En el Auditorio “Carne Argenti-
na” del Sector Ganadero se desa-
rrollarán diferentes charlas y con-

ferencias técnicas con destacados 
disertantes y referentes. También 
estará la Carpa de Remates 
“IPCVA”, donde las principales ca-
sas rematadoras subastarán dis-
tintas categorías de hacienda.

Además, el espacio contará con 
la participación de las Asociaciones 
de criadores de las razas más im-
portantes de Argentina, que pre-
sentarán reproductores, comparti-
rán información, estudios y sus res-
pectivos programas de mejora-
miento. También habrá empresas 
de insumos, productos y servicios 
ganaderos, que mostrarán las nove-
dades tecnológicas para el sector.

Para finalizar, Jorge Grimberg 
destacó “la importancia de que el 
IPCVA esté presente en el sector ga-
nadero de Expoagro, que crece edi-
ción tras edición, donde se expone 
nuestra genética, donde se difun-
den las propiedades de la carne ar-
gentina; propiciando las capacita-
ciones técnicas y los remates a la 
producción de nuestro país”.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argen-
tina (IPCVA) apuntalará el Sector Ganadero de Expoa-
gro. Capacitación, mejoramiento genético, negocios y el 
trabajo de los criadores, todo junto en un mismo ámbito.
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Un área donde convergen
todos los eslabones de la

producción de carne argentina

La nueva generación de Ranger
redefine el segmento de Pick-ups

con tecnología, potencia y robustez

Llega una verdadera revolución sobre ruedas: la Nueva Ranger de Ford, un 
hito en tecnología y potencia, se presentará en Expoagro 2024 edición YPF Agro. 
Con un diseño imponente y características innovadoras, esta Pick-up redefine el 
estándar de robustez y conectividad en el mundo automotriz regional.

La nueva Ranger de Ford no so-
lo llega a la megamuestra a cielo 
abierto más grande de Latinoamé-
rica para impresionar con su diseño 
imponente, sino que, además, se 
produce en Argentina, en la planta 
ubicada en General Pacheco, lo que 
la convierte en un verdadero orgu-
llo nacional.

La presentación por parte de 
Ford, se llevará a cabo del 5 al 8 de 
marzo en el predio ferial y autódro-
mo de San Nicolás, donde todos los 
eslabones de la cadena agroindus-
trial se reunirán para concretar ne-
gocios y establecer alianzas estra-
tégicas.

Diseño robusto y funcionali-
dad inigualable

La nueva pick-up ha sido cuida-
dosamente pensada para cumplir 
con un propósito; la versión Limi-
ted cuenta con barras portaequipa-
jes en el techo que son funcionales, 
y la barra deportiva San Antonio se 
extiende con rieles, también fun-
cionales, a los laterales de la caja. 
Los guardabarros tienen molduras 
protectoras y la caja de carga cuen-
ta con protección en todos los bor-
des, para evitar daños durante el 
uso. Además, el portón trasero luce 
la palabra “RANGER” estampada en 
el mismo, y cuenta con anclajes pa-

ra herramientas que lo convierten 
en una práctica mesa de trabajo. La 
caja, cuenta con iluminación, pun-
tos de carga de 12V y protector de 
caja flex-bed de serie en las versio-
nes Limited y los faros traseros po-
seen tecnología LED.

La robustez de la Nueva Ranger 
se ve reflejada, también, en su cha-
sis reforzado y en un esquema de 
suspensiones diseñado para tener 
un andar destacado en todo tipo de 
terrenos. Para ello, la Pick-up fue 
sometida a pruebas rigurosas en di-
ferentes condiciones climáticas y te-
rrenos a lo largo de más de 1 millón 
de kilómetros en Sudamérica.

Jorge Grimberg
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Los guardabarros tienen molduras 
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La robustez de la Nueva Ranger 
se ve reflejada, también, en su cha-
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de kilómetros en Sudamérica.

Jorge Grimberg
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Multiplica en ExpoAgro 2024

BASF estará presente en 
ExpoAgro 2024 con un stand 
pensado para ofrecer una expe-
riencia superadora a los pro-
ductores agropecuarios, ase-
sores técnicos y distribuidores 
que lo visiten. 

Allí estará a disposición el 
equipo de expertos de BASF 
acompañando a los visitantes. 
BASF comunicará su portfolio 

completo, que incluye protec-
ción de cultivo, semillas, y he-
rramientas digitales, tales co-
mo xarvio®. 

La marca hará foco en el sis-
tema de cultivo soja, maíz, tri-
go y girasol. Se anunciarán las 
novedades sobre los lanza-
mientos previstos para 2024, 
donde se incluyen herbicidas, 
funguicidas y soluciones para 
el tratamiento de semillas. 

Estas innovaciones reflejan 
el compromiso de la compañía 
a largo y plazo y persiguen el ob-
jetivo de evolucionar hacia una 
agricultura cada vez más sus-
tentable.

Expoagro será además el es-
pacio perfecto para comunicar 
el programa de fidelidad que lle-
va adelante BASF llamado “Mul-
tiplica®”, recientemente ren-
ovado.

Expoagro será el espacio perfecto para comunicar el 
programa de fidelidad que lleva adelante BASF llamado 
“Multiplica®”, recientemente renovado.

El agro argentino mostrará
su aporte en la lucha 
contra el cáncer

Cuando solo falta un mes para 
que abra sus puertas la muestra 
agroindustrial a cielo abierto más 
importante de la región, las empre-
sas se alistan para recibir a produc-
tores, profesionales y técnicos en 
sus stands de Expoagro 2024 edi-
ción YPF Agro.

IpesaSilo prepara el espacio 
donde, del 5 al 8 de marzo de 2024, 
recibirá a los visitantes. La empre-
sa pionera en la elaboración del silo 
bolsa, una de las herramientas cen-
trales para muchas producciones 
de Argentina, tendrá como acción 
central el “Abrazo Solidario del Cam-
po Argentino”. Promocionarán los 
avances, los objetivos cumplidos y 
fomentarán que los productores si-
gan usando los emblemáticos  silo-
bolsa rosas, como hasta ahora.

El objetivo de esta campaña 

que lidera IpesaSilo es concientizar 
en la lucha contra el cáncer, fortale-
ciendo nuevos métodos de cura, de 
investigación e impulsando la im-
portancia de los controles y che-
queos para la prevención y cura de 
esta enfermedad. ¿Y en qué consis-
te? La empresa dona USD 10 por ca-
da silobolsa rosa vendida. El 80% 
se destina a FUNDALEU,  y el 20% 
restante al sector oncológico del 
Hospital Municipal Ramón Santa-
marina, de la ciudad de Tandil (Bue-
nos Aires).

Secretos para conservar un 
recurso clave

Por otro lado, también en el 
stand de IpesaSilo en Expoagro, los 
productores recibirán el asesora-
miento y toda la información sobre 
las características y el buen uso de 
sus productos, tanto para granos 

como para forrajes.
Según contaron desde la com-

pañía, “para la optimización de es-
te recurso clave para la producción 
creciente a nivel mundial, es muy 
importante seguir una serie de pun-
tos, entre los que se encuentran: la 
preparación del terreno donde ubi-
car la bolsa, seguir las instruccio-
nes de armado y colocación en la 
embutidora, el paso a paso para em-
bolsado, y también cómo extraer 
los granos”.

IpesaSilo elaboró una serie de 
instructivos para que toda la tecno-
logía de la bolsa alcance su rendi-
miento. La información viene en ca-
da caja, y también está disponible 
en la web www.ipesasilo.com.ar.

Garantía y calidad
Cabe mencionar que las bolsas 

de IpesaSilo están producidas con 
material de última generación, tri-
capa con protección UV. Poseen di-
ferentes tamaños y capacidades: 
un diámetro de entre 5 y 12 pies; y 
un largo de 60 mts. y 75 mts.

Además, se fabrican bajo nor-
mas de calidad ISO 9001/2000, 
asegurando además el cuidado del 
medio ambiente a través de la cer-
tificación ISO 140001/2004. Po-
seen una garantía escrita por 18 
meses.

Expoagro 2024 edición YPF 
Agro se realizará del 5 al 8 de mar-
zo de 2024, en el Predio ferial y au-
tódromo de San Nicolás – KM 225 
de la RN 9-.

En Expoagro 2024, IpesaSilo continuará afianzando su 
campaña “Abrazo Solidario del Campo Argentino”. Además, 
en su espacio brindará información sobre sus productos y 
sobre los puntos claves para optimizar el uso del silo bolsa.
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Lo dijo Ezequiel Cruz, orador 
invitado en la reciente edición del 
webinar convocado por Albor, em-
presa líder en sistema de gestión 
para el agro con más de 30 años de 
experiencia. La charla encabezada 
por Ezequiel, licenciado en Admi-
nistración Agropecuaria y director 
general de Grupo Cencerro, trató 
sobre control de gestión en la em-
presa familiar agropecuaria. Se 
compartieron los lineamientos de 

Transformar productores en gerentes 
de empresas agropecuarias está al 

alcance de la mano

una metodología diseñada para 
que productores puedan responder 
a los tiempos y a las exigencias que 
corren en el mercado. Además, se 
mostró cómo implementar prácti-
cas  de  cont ro l  económico-
financiero utilizando herramientas 
como presupuestos, flujos de caja, 
análisis patrimoniales e informes 
de gestión.

Del encuentro también partici-
pó Juan Gutiérrez, partner mana-
ger de Albor, quien profundizó so-
bre las funciones y beneficios que 
ofrece el software Albor Campo en 
este sentido.

A la hora de revisar las alterna-
tivas del negocio, Cruz enumeró 
gran parte de la agenda diaria del 
campo. "¿Compro una opción pa-
ra calzar el precio?; ¿Me agran-
do en hectáreas?; ¿Qué cultivo 
es más rentable?; ¿Engordo o 
vendo todo al destete?; ¿Ase-
guro los cultivos?; ¿Compro los 
insumos con anticipación? y si 
los compro, ¿entrego los gra-
nos o me financio? Estas pregun-
tas están siempre en la cabeza de 

los productores. Qué pasaría si les 
digo que existe una metodología pa-
ra responderlas y que estas varia-
bles se pueden gestionar. ¿Cuál es 
el valor? Se puede ganar mucho di-
nero en base a la información gene-
rada por una gestión observada to-
dos los meses. "Vale la pena tener 
esta herramienta porque se paga 
sola", explicó.

Cruz admitió que, en el sec-
tor agropecuario, el 95 % de las 
empresas de la región son fami-
liares y eso las hace distintas, 
donde la confianza y la infor-
malidad son moneda corriente.

"En el pasado, con gestiones 
anuales al cierre de campaña, ya 
no se podía resolver nada. Pero qué 
pasa si empezamos a proyectarnos 
y a hacer gestión respecto de la 
gruesa que viene, por ejemplo. Hoy 
la gestión debe ser mensual a fin de 
que me ayude a tomar decisiones 
correctas", sostuvo.

"Antes se tomaban decisiones 
intuitivas, con escaso análisis eco-
nómico financiero y una exigua pla-

La gestión se va profundizando a medida que las empresas crecen, avanzan y 
suman nuevos desafíos. ¿De qué se trata? De utilizar la información que tenemos 
disponible para tomar una correcta decisión de negocios. En este sentido, la buena 
noticia es que existen metodologías para hacer un control de gestión que permita dar 
un salto de calidad".

Por: Paula Vázquez - Mascom

Ezequiel Cruz

nificación impositiva. Ahora, ¿por 
qué no pensar en un presente y fu-
turo de gestión con decisiones basa-
das en datos para colaborar con esa 
intuición?", indicó, para aludir al 
presente: Los presupuestos y ren-
tabilidad son por unidad de nego-
cios. “No sirve analizar todo en su 
conjunto, sino el conjunto se debe 
armar desde la individualidad".

También dijo que cada vez se ob-
jeta menos la presencia del control 
de gestión en la empresa agrope-
cuaria.

"Por fortuna algunos nego-
cios se pueden ir anticipando, 
como los precios futuros de al-
gunos granos, de insumos y has-
ta el valor de los arrendamien-
tos. Los tenemos para ir proyec-
tando, porque el valor de hacer un 
presupuesto no es acertarle al futu-
ro, sino que te haga debatir si que-
rés ir por un maíz tardío que te da 
un 20 % de rentabilidad o a un maíz 
de primera que te ofrece un 37 %. 
Es para debatir las acciones", ase-
guró.

Para desarrollar los objetivos de 
gestión en el Grupo Cencerro, una 
firma presente en Argentina, Uru-
guay y Paraguay, con vínculo con 
más de 100 empresas familias agro-
pecuarias en unas 300.000 hectá-
reas, se interactúa con dos mode-
los: Excel y software.

"Con Excel trabajamos con el 60 
% de nuestros clientes. Entrega-
mos herramientas para que la em-
presa pueda volcar la información 
económica, productiva y financiera 
y logre traccionar con presupuesto, 
flujo de caja y análisis patrimonial. 
El segundo paso es capacitar y dar 
seguimientos a los equipos de admi-

nistración y, el tercero, validar la in-
formación de manera semanal", 
contó.

"Con estos datos se pueden ha-
cer los reportes de gestión de la em-
presa y compararlos. Este es un 
punto determinante y nos incentiva 
para mejores decisiones. Entre 15 
y 20 horas por mes insume hacer 
control de gestión bajo esta moda-
lidad en una empresa agropecua-
ria", afirmó.

Cruz añadió que, con software, 
lo primero que se hace es seleccio-
nar una herramienta que integre 
las partes económica, financiera, 
productiva y contable, ya que no to-
das son iguales, ni sirven para to-
das las empresas.

"El segundo paso es consolidar 
un equipo de administración capaz 
de manejar la herramienta. Uno se 
puede comprar una Ferrari, pero si 
no sabe manejarla no la podrá apro-
vechar. Y la tercera acción es definir 
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procesos administrativos y produc-
tivos para que la información llegue 
a la oficina y se vuelque al softwa-
re. Finalmente, se audita y valida 
todo el ciclo, en forma mensual, pa-
ra garantizar su fiabilidad", expre-
só.

El consultor insistió en compa-
rar los reportes para sacarle mayor 
provecho al sistema. "El resultado 
de este proceso es que la empresa 
cuenta con información integrada y 
lista para ser analizada; las deci-
siones son más ágiles; se reduce la 
dependencia del productor director 
administrador que tiene todo en la 
cabeza y, justamente, esta es la ra-
zón por la cual formamos parte de 
esta transición generacional. La in-
formación pasa a ser de la empresa 
y, al auditarse mensualmente, es 
más robusta. Ya no existirá más 
preocupación respecto de quién, o 
quiénes, seguirán al frente de la fir-
ma, porque los datos están, y esta-
rán, en forma permanente en el 
tiempo", dijo.

"¿Cuál es el sistema más indica-
do?. La vida institucional de la em-
presa es lo que marca lo que uno 
puede hacer. La realidad es que si 
tenés una firma que no posee es-
tructura, que depende de una sola 
persona y que tiene una secretaria 
de 4 horas tres veces por semana 

que ordena los papeles para en-
viárselo al contador, optaría por ha-
cer control de gestión en Excel. Y 
una vez que la firma dé para ganar 
en el plano productivo y el produc-
tor advierta que ya no puede mane-
jar todo, ahí se debe pensar en una 
escala superior e invertir en una es-
tructura de administración con soft-
ware", admitió.

Cruz admitió, en este sentido, 
los vasos comunicantes con Albor 
Campo, una solución que integra 
las operaciones productivas, con-
tables y financieras en una única 
plataforma.

"Una de las cuestiones que nota-
mos en nuestros clientes es que la 
información no baja en forma co-
rrecta desde el campo hacia la ad-
ministración, así como que se gene-
ran muchos datos", señaló Gutié-
rrez.

"En ese sentido, damos solucio-
nes al integrar y vincular informa-
ción clave de la empresa agrope-
cuaria. Los beneficios son poder 
centralizar la información, mejorar 
la eficiencia operativa de los equi-
pos y hacer seguimientos financie-
ros. También es clave que una sola 
manera de comunicar estandariza 
procesos y, al momento de las deci-
siones, se cuenta con información 
de fácil acceso", agregó.

En otro tramo del webinar, Cruz 
sostuvo que, para hacer una co-
rrecta gestión económica financie-
ra, la empresa agropecuaria debe-
ría conocer cuál es la rentabilidad 
de cada unidad de negocio en la 
cual está invirtiendo. Y que uno de 
los puntos característicos es que 
hay mucha información para cons-
truir.

36

Juan Gutiérrez

Dado que los sensores monta-
dos en satélites registran la radia-
ción reflejada por la superficie de la 
tierra en diferentes intervalos de 
longitudes de onda de manera repe-
tida en el tiempo, es factible entre-
nar algoritmos de clasificación a 
partir de los atributos espectro-
temporales de píxeles donde se defi-
ne la presencia de bosques (y de 
otros píxeles que pertenecen a 
otras clases como cultivos de soja, 
pasturas o suelos sin vegetación) 
para asignar categorías (etiquetar) 
a píxeles que a priori no se sabe a 
qué clase pertenecen.

En este marco metodológico, va-
le la pena resaltar que el IPCVA se 
encuentra financiando el proyecto 
“Benchmarking de riesgo de la ga-
nadería argentina para la regula-
ción de deforestación de la Unión 
Europea” y que viene siendo desa-
rrollado por la Red de Seguridad Ali-
mentaria del Conicet. 

La investigación utiliza platafor-
mas satelitales activas y pasivas de 
EEUU y de la Unión Europea (GEDI, 
Landsat y Sentinel) junto con técni-
cas de aprendizaje profundo y re-

cientes avances de la misión EnMap 
de la Agencia Espacial Alemana pa-
ra cartografiar la extensión, altura 
y cobertura de árboles de los bos-
ques nativos de Argentina.   Con es-
ta información se desarrollan ma-
pas de bosques aplicando técnicas 
de aprendizaje automático y 
aprendizaje estadístico. 

Estas herramientas son las que 
permiten extrapolar el conocimien-
to aprendido a partir de un conjun-
to reducido de píxeles en las imá-
genes satelitales a toda la región 
bajo estudio. Además, se combi-
nan diferentes procesos de mejora 
de los datos satelitales para incre-
mentar la confiabilidad y su poten-
cial predictivo.

La investigación se basa en los 
siguientes enfoques principales: a) 
La clasificación supervisada bos-
que/no bosque, b) La estimación 
de la cobertura de árboles y c) cuan-
tificación de la altura de la vegeta-
ción.

- Clasificación Supervisada 
Bosque/No Bosque: 

Se utiliza el algoritmo Random 

Forest para asignar cada pixel a la 
categoría "bosque" o "no bosque". 
Hasta el momento se han emplea-
do 82.458 muestras de entrena-
miento provenientes de diferentes 
clases (por ejemplo, leñosas cerra-
das, cultivos, pastizales) obtenidas 
de proyectos de mapeo, lo que ha 
servido de base para mejorar la pre-
cisión de los resultados y la calibra-
ción del algoritmo.  

- Estimación de la Cobertura 
de Árboles: se utilizaron técnicas 
de Machine Learning y una bibliote-

Tecnologías de teledetección e 
Inteligencia Artificial para cumplir 

con las normativas ambientales
 de la Unión Europea  

La utilización de tecnologías avanzadas de 
teledetección con métodos de clasificación 
mejorados, permiten una comprensión más 
completa de la cobertura y la estructura de 
nuestros ecosistemas naturales y sistemas 
agropecuarios.

Por: Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti - IPCVA.
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ca espectral para cuantificar la 
abundancia de árboles, arbustos, 
herbáceas, suelo desnudo y agua 
en cada pixel. Se empleó el modelo 
Random Forest con 39.330 mues-
tras sintéticas generadas a partir 
de mezclas de clases puras. Se es-
tandarizaron las fracciones para 
que sumaran 1 y se implementó 
una regla de decisión para corregir 
estimaciones en áreas sombrea-
das.

- Cuantificación de la Altura 
de la Vegetación: la estimación 
de la altura de la vegetación se ba-
só en datos LiDAR de la misión 
GEDI. Se entrenó un modelo de re-
gresión de Random Forest utilizan-
do muestras con información simi-
lar a la clasificación supervisada. 

El análisis de riesgo de defo-
restación del IPCVA y la adap-
tación a los nuevos requeri-
mientos de Europa. 

La UE aprobó el reglamento 
1115/2023 en el cual exige garan-
tizar que los productos que proven-
gan de áreas deforestadas después 
del 31 de diciembre de 2020 no pue-
dan ser importados a la UE. 

La Comisión Europea está tra-
bajando en evaluaciones de riesgo 
de deforestación para clasificar a 
los países de los que importan car-

ne, soja, madera y otros productos 
agropecuarios. 

En este marco, la evaluación de 
riesgo de deforestación encarada 
por el IPCVA a nivel país toma pre-
cisamente como referencia el ar-
tículo 29 del Reglamento Europeo 
sobre cadenas de suministro libres 
de deforestación. 

La evaluación de riesgo se está 
realizando a partir de modelos de 
cambios de uso del suelo que to-
mando en cuenta los datos del pasa-
do pueden estimar la probabilidad 
de ocurrencia de nuevos cambios.  
Como resultado de esta investiga-
ción en marcha se dispondrá de 

una clasificación de riesgo propia 
basada en un análisis objetivo y 
transparente, teniendo en cuenta 
la última evidencia científica y fuen-
tes reconocidas a nivel internacio-
nal. 

Contar con un estudio realizado 
en Argentina con información local 
y la expertise de investigadores del 
INTA, CONICET e INTI, permitirá 
definir con mayor precisión el o los 
niveles de riesgo nacionales. Este 
trabajo será el punto de partida pa-
ra iniciar un diálogo con la Comi-
sión Europea y poder dar cumpli-
miento a la futura diligencia debida 
necesaria para exportar productos 
cárnicos argentinos al mercado eu-
ropeo.

38 39

Se trata de Cálice Biotech, una compañía que creó 
una plataforma tecnológica en con la capacidad de 
acelerar drásticamente los procesos de obtención de 
nuevas variedades de soja, trigo, arroz o maíz, para 
diseñar cultivos más productivos y adaptados al 
inminente cambio climático

La plataforma tecnológica 
NODESTM combina Inteligencia 
Artificial (IA) con herramientas de 
machine learning y ciencia de da-
tos, y tiene la capacidad de proce-
sar volúmenes inmensos de infor-
mación de los cultivos en muy poco 
tiempo para acelerar drásticamen-
te los tiempos requeridos por los 
programas tradicionales de mejo-
ramiento.

En 2022 la firma logró su primer 
hito al convertirse en uno de los po-
cos laboratorios del mundo y el úni-
co de Argentina en aplicar tecnolo-
gías de mejoramiento de precisión 
para editar el genoma del cáñamo 
a nivel experimental y abrir la posi-
bilidad de evitar pérdidas millona-
rias para la industria relacionada a 
este cultivo. 

Ramiro Olivera, biotecnólogo, 
CEO y Co-Fundador de la firma, ex-
plica: “Los avances que logramos 
durante los primeros años de Cálice 
nos mostraron que podíamos ser 
mucho más ambiciosos en nues-
tros objetivos y, a partir de eso, nos 
propusimos ser pioneros en el desa-
rrollo de herramientas de IA que co-
laboraran en resolver uno de los 

más grandes desafíos de la actuali-
dad: garantizar la seguridad ali-
mentaria en el mundo”.

Según datos de la FAO, si se 
mantienen las tasas actuales de cre-
cimiento poblacional, para 2050 ha-
rá falta duplicar la producción de 
cultivos para poder cumplir con la 
demanda de alimentos a nivel glo-
bal. Sin embargo, los métodos con-
vencionales de mejoramientos ve-
getal no permiten cumplir con esta 
demanda. Ante este panorama, es 
necesario acelerar de manera ur-
gente el desarrollo de nuevas va-
riedades de cultivos que sean más 
productivas, resistentes a condi-
ciones ambientales adversas y, al 
mismo tiempo, amigables con el 
medio ambiente. 

“En Cálice Biotech, actualmente 
estamos empleando la tecnología 
NODESTM junto a compañías na-
cionales e internacionales de pri-
mer nivel en el desarrollo de varie-
dades para los cinco cultivos más 
relevantes a nivel agronómico a ni-
vel mundial: maíz, soja, cebada, 
arroz y trigo. Los resultados son de-
terminantes: hemos podido proce-
sar volúmenes de datos inmensos 
que antes tardábamos alrededor 
de un año, en tan solo dos semanas 
con las nuevas herramientas que 
hemos desarrollado”, detalla Este-

ban Hernando, Dr. en biotecnología 
vegetal y Co-Fundador de la firma.

“El potencial de NODESTM es 
tan grande que podríamos duplicar 
la producción de granos en Argenti-
na en los próximos 10 años, au-
mentar en millones de dólares las 
ganancias por exportaciones pro-
venientes del agro, y posicionar al 
país como un actor estratégico a ni-
vel geopolítico por su aporte a ga-
rantizar la seguridad alimentaria 
mundial”, asegura Olivera.

Una empresa argentina proyecta duplicar la 
producción de granos en el país en los próximos 

10 años utilizando inteligencia artificial

Ramiro Olivera Esteban Hernando

Por: María Fuentes
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Descompactación mecánica
de suelos en el noreste de

Santiago del Estero

Si bien se cuenta con abundan-
te bibliografía a nivel nacional so-
bre el tema, la mayoría se circuns-
cribe a la Región Pampeana. En ge-
neral, estos trabajos muestran una 
reducción de la resistencia mecáni-
ca a la penetración, mejoras en la 
infiltración y un impacto positivo en 
el rendimiento del cultivo evaluado 
como consecuencia de la descom-
pactación mecánica, pero sin efec-
tos a largo plazo sobre el suelo o el 
rendimiento de los cultivos siguien-
tes.

Resulta necesario entonces ge-

La implementación de la 
siembra directa en el nor-
este de Santiago del Este-
ro trajo muchos benefi-
cios, especialmente en lo 
referido al balance hídrico 
de los suelos. Sin embar-
go, el no laboreo del suelo, 
sumado al efecto compac-
tante del tránsito de las 
maquinarias y la predomi-
nancia de la fracción limo 
en la textura de los suelos 
de la zona, suele resultar 
en compactaciones subsu-
perficiales. Para revertir 
este problema surge como 
alternativa el uso de im-
plementos mecánicos que 
rompan la capa compacta-
da sin remover el suelo. 

Por: Laura I. Mas, Deivid J. Álvarez 
Cortes, María José Galdeano, 
Leonardo Brites, Cristian Casco, 
Emmanuel Ortiz, Mario Castañares, 
Walter Hauch, Federico Ayala, 
Ignacio Vivian.

nerar información local sobre el 
efecto de la descompactación mecá-
nica y es por ello que a través de un 
convenio entre INTA y el Grupo Los 
Gatos se planteó un ensayo de des-
compactación con paratill para eva-
luar su efecto sobre la resistencia 

mecánica a la penetración del suelo 
y el rendimiento de un cultivo de 
maíz y determinar la perdurabili-
dad de esa labranza en el tiempo.

El ensayo se llevó a cabo duran-
te la campaña 22/23 con un diseño 
de bloques completos aleatoriza-

dos con dos tratamientos, testigo y 
paratill, en 3 establecimientos agro-
pecuarios: Las Vaquillas, Doña Lui-
sa y Troncaso, cercanos a las locali-
dades de Otumpa, Aerolito y Sa-
chayoj, respectivamente. Todos los 
lotes seleccionados para el ensayo 
se encuentran bajo agricultura con-
tinua con una rotación soja – maíz 
en siembra directa desde hace va-
rios años. 

Se midieron dos variables, re-
sistencia mecánica a la penetración 
(RMP) y humedad gravimétrica 
(HG), en tres momentos: previo a 
la labor con paratill, en presiembra 
y luego de la cosecha. La RMP se mi-
dió con un penetrómetro de golpes 
modelo INTA Villegas (figura 1 
ayb), con el que se contaron los gol-
pes cada 5 cm hasta los 40 cm de 
profundidad. En cada parcela se to-
maron 3 puntos y en cada punto se 
realizaron 5 repeticiones. Junto 
con la medición de RMP se tomaron 
muestras de suelo cada 10 cm al 
menos hasta los 40 cm en cada pun-
to para determinar HG (figura 2 
ayb). 

Para los análisis estadísticos se 
utilizó el programa Infostat (Di 
Rienzo et al., 2020). 

Todos los parámetros se anali-
zaron  mediante modelos lineales 
mixtos. En aquellos casos en que 
se hallaron diferencias significati-
vas entre tratamientos (p<0,05), 
se realizó la prueba de compara-
ción de medias mediante el test 
LSD de Fisher, con el mismo nivel 
de significancia (α=0,05).

¿Cómo acompañó el cli-
ma al ensayo?

La campaña 22/23 se caracteri-
zó por precipitaciones por debajo 
de lo normal. En la figura 3 se mues-
tran a modo de ejemplo las precipi-
taciones del establecimiento Las Va-
quillas para esta campaña (448 
mm en total) comparado con la me-
dia de los últimos 23 años (799 
mm).

Esta campaña se distinguió no 
sólo por una baja oferta hídrica pa-
ra los cultivos, sino también por 
condiciones meteorológicas que de-
rivaron en una mayor demanda at-
mosférica. Analizando los datos de 
las últimas 8 campañas de la esta-
ción meteorológica automática de 
la E.E.A. INTA Quimilí, nos encon-
tramos que las temperaturas me-

Figura 1a. 
Medición de resistencia mecánica a la penetración (RMP).

Figura 1b. 
Medición de resistencia mecánica a la penetración (RMP).

Figura 2a. Toma de muestras para determinación de humedad
gravimétrica del suelo (HG).

Figura 2b. Toma de muestras para determinación de humedad
gravimétrica del suelo (HG).

0

20

40

60

80

100

120

140

MAY JUN JUL AGOSEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

P
re

ci
p

it
ac

io
n

es
 (

m
m

) 22/23

Promedio

Figura 3. Precipitaciones de la campaña 22/23 versus el 
promedio de 23 campañas en el establecimiento Las Vaquillas.
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Descompactación mecánica
de suelos en el noreste de

Santiago del Estero

Si bien se cuenta con abundan-
te bibliografía a nivel nacional so-
bre el tema, la mayoría se circuns-
cribe a la Región Pampeana. En ge-
neral, estos trabajos muestran una 
reducción de la resistencia mecáni-
ca a la penetración, mejoras en la 
infiltración y un impacto positivo en 
el rendimiento del cultivo evaluado 
como consecuencia de la descom-
pactación mecánica, pero sin efec-
tos a largo plazo sobre el suelo o el 
rendimiento de los cultivos siguien-
tes.

Resulta necesario entonces ge-

La implementación de la 
siembra directa en el nor-
este de Santiago del Este-
ro trajo muchos benefi-
cios, especialmente en lo 
referido al balance hídrico 
de los suelos. Sin embar-
go, el no laboreo del suelo, 
sumado al efecto compac-
tante del tránsito de las 
maquinarias y la predomi-
nancia de la fracción limo 
en la textura de los suelos 
de la zona, suele resultar 
en compactaciones subsu-
perficiales. Para revertir 
este problema surge como 
alternativa el uso de im-
plementos mecánicos que 
rompan la capa compacta-
da sin remover el suelo. 

Por: Laura I. Mas, Deivid J. Álvarez 
Cortes, María José Galdeano, 
Leonardo Brites, Cristian Casco, 
Emmanuel Ortiz, Mario Castañares, 
Walter Hauch, Federico Ayala, 
Ignacio Vivian.

nerar información local sobre el 
efecto de la descompactación mecá-
nica y es por ello que a través de un 
convenio entre INTA y el Grupo Los 
Gatos se planteó un ensayo de des-
compactación con paratill para eva-
luar su efecto sobre la resistencia 

mecánica a la penetración del suelo 
y el rendimiento de un cultivo de 
maíz y determinar la perdurabili-
dad de esa labranza en el tiempo.
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LSD de Fisher, con el mismo nivel 
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Medición de resistencia mecánica a la penetración (RMP).

Figura 1b. 
Medición de resistencia mecánica a la penetración (RMP).
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Figura 2b. Toma de muestras para determinación de humedad
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Figura 3. Precipitaciones de la campaña 22/23 versus el 
promedio de 23 campañas en el establecimiento Las Vaquillas.
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Figura 4. Condiciones climáticas de la campaña 22/23 en comparación con la 
media de 8 campañas para a) temperatura, b) velocidad del viento y c) 
humedad relativa ambiente.

tos positivos de la descompacta-
ción sobre el rendimiento de los cul-
tivos, con aumentos promedio del 
26% para soja y del 6% para maíz. 
Sin embargo, hay varios ejemplos 
en que los resultados no fueron los 
esperados, asociados a las condi-
ciones climáticas. En un ensayo rea-
lizado en Zavalla, Santa Fe, los in-
vestigadores no encontraron dife-
rencias entre tratamientos y se lo 
atribuyeron a que las lluvias ocurri-
das durante el ciclo del maíz fueron 
40% inferiores a la media histórica. 
En otro ensayo llevado a cabo en  
Azul, Buenos Aires, se determinó 
que el tratamiento con subsolador 
produjo una merma en el rendi-
miento del cultivo de soja debido a 
un período excepcionalmente seco 
ocurrido durante enero y febrero 
de ese año.

Como conclusión, el efecto posi-
tivo que podría haber tenido la des-
compactación mecánica con para-
till se vio completamente opacado 
por las condiciones meteorológicas 
estresantes que sufrió el cultivo de 
maíz. El ensayo se llevó a cabo en 3 
establecimientos distantes entre 
sí, con suelos de características edá-
ficas diversas y sin embargo en to-

dias entre octubre y abril fueron 
2,4% más altas, con temperaturas 
máximas casi 3% por encima de la 
media de los 8 años y temperaturas 
mínimas también más altas que lo 
habitual (figura 4a). Además, la ve-
locidad del viento fue muy superior 
a lo normal, con un período que 
abarcó todo enero y febrero con ve-
locidades 50% por encima del pro-
medio (figura 4b), y la humedad re-
lativa ambiente estuvo casi un 20% 
por debajo de lo normal (figura 4c). 
Como resultado, la evapotranspira-
ción potencial (ETo) fue un 23% 
más elevada que la media. Esta 
combinación de una campaña seca 
(sobre todo teniendo en cuenta que 
ya se venía de una campaña ante-
rior con lluvias por debajo de lo nor-
mal) con un marcado estrés térmi-
co impidió el normal desarrollo de 
los cultivos y jugó un papel funda-
mental en el resultado del ensayo.

Evolución de la RMP y 
HG a lo largo del ensayo

En el diagnóstico inicial se de-
terminó que la mayor compacta-
ción se presentaba entre los 10 y 
15 cm en todos los lotes, con valo-
res altos de RMP hasta los 20-25 
cm. Por ello, la labor con paratill se 
llevó a cabo a una profundidad de 
30-35 cm.

En diciembre de 2022, previo a 
la siembra del maíz, se determinó 
RMP de cada tratamiento, y los re-
sultados de estas mediciones, ana-
lizados estadísticamente, se pre-
sentan en la figura 4a. Puede ob-
servarse que el efecto del paratill 
sobre la compactación del suelo fue 
significativo hasta los 35 cm de pro-
fundidad, con un efecto más mar-
cado hasta los 30 cm. Sin embargo, 
este efecto positivo sobre la fertili-
dad física del suelo tuvo un impacto 
negativo sobre la (poca) humedad 
que el suelo tenía: en los primeros 
30 cm el suelo del tratamiento con 
paratill tuvo aproximadamente un 
14% menos de humedad compara-
do con el testigo y, aunque las dife-
rencias no fueron significativas por 
debajo de esa profundidad, se notó 
una tendencia a menor humedad 
en el paratill.

Luego de la cosecha del maíz, 
se realizaron las mediciones de 
RMP y HG poscosecha. La RMP del 
tratamiento paratill se mantuvo 
por debajo del testigo, aunque esta 

diferencia solo fue significativa has-
ta los 30 cm de profundidad y más 
marcada hasta los 25 cm (figura 
4b). La ausencia de recompacta-
ción del suelo en el tratamiento pa-
ratill podría deberse a la sequía que 
sufrió la zona, debiendo evaluarse 
este proceso en un año con condi-
ciones normales. 

La HG estuvo en todo momento 
por debajo de las condiciones ópti-
mas para la medición de la RMP, 
que es cercana a capacidad de cam-
po, y debido a las condiciones me-
teorológicas no se recuperó la hu-
medad del suelo durante la campa-
ña. De hecho, la HG poscosecha fue 
muy inferior a la de presiembra y al 
contrario que en ésta, hubo una mí-
nima tendencia a mayor humedad 
en el paratill. Esa tendencia implicó 
que de los 10 a los 30 cm el porcen-
taje de HG del paratill fue apenas 
un 3% superior al testigo.

¿Cuál fue el resultado 
final?
Ante las condiciones meteoro-

lógicas tan adversas que se dieron 
durante toda la campaña, la des-
compactación tuvo un efecto nega-
tivo dado que acentuó el estrés hí-
drico y térmico que sufrió el cultivo. 
El rendimiento del paratill fue siem-
pre menor que el del testigo, va-
riando esta diferencia desde sólo 
0,07 hasta casi 2 toneladas. Al ana-
lizar los datos, la diferencia entre 
tratamientos resultó ser estadísti-
camente significativa, con un ren-
dimiento medio del testigo 0,43 to-
neladas más alto que el paratill (fi-
gura 5). 

La bibliografía nacional referida 
al tema habla por lo general de efec-
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dos los casos el resultado fue el mis-
mo. Esto da la pauta que es una 
práctica que debe realizarse te-
niendo muy en cuenta los pronósti-
cos a mediano y largo plazo dado 
que el régimen climático en nues-
tra zona juega un papel primordial 
en el éxito de las prácticas que apli-
quemos. Más allá que el efecto de 
descompactación en el suelo se 
mantuvo luego de la cosecha, resta 
ver si las precipitaciones acompa-
ñan en la campaña 23/24 y la labor 
de descompactación repercute en 
el cultivo siguiente.

Otro aspecto importante es 
que, luego de la descompactación 
mecánica, deben realizarse prácti-
cas preventivas para evitar la re-
compactación, como por ejemplo 
implantar cultivos de cobertura, 
respetar la capacidad portante del 
suelo disminuyendo el tamaño de 
la maquinaria que ingresa al lote, 
ordenando el tránsito o regulando 
adecuadamente la presión de los 
neumáticos para reducir la presión 
aplicada. El objetivo de estas prác-
ticas es aumentar la perdurabilidad 
del efecto de la labor y lograr que 
esa labranza profunda sea una prác-
tica eventual y no de rutina.

Figura 4. RMP a) 
previo a la siembra y 
b) en poscosecha. 
Letras distintas dentro 
de la misma 
profundidad indican 
diferencias 
significativas entre 
tratamientos 
(p<0,01).

Figura 5. Efecto de la 
descompactación 
sobre el rendimiento 
de maíz. Letras 
distintas indican 
diferencias 
significativas entre 
tratamientos 
(p<0,03).
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Figura 4. Condiciones climáticas de la campaña 22/23 en comparación con la 
media de 8 campañas para a) temperatura, b) velocidad del viento y c) 
humedad relativa ambiente.
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Figura 4. RMP a) 
previo a la siembra y 
b) en poscosecha. 
Letras distintas dentro 
de la misma 
profundidad indican 
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tratamientos 
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