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El valor del entorno

“La misión de nuestro Movimiento es servir a nuestras empresas, pero 
es también servir a esa gran empresa llamada Argentina. Esto último se 
logra por dos vías, una más inmediata: el aumento de la producción que 
el país necesita; y la otra, más fundamental: el cambio de mentalidad 
que introduce en la comunidad”. 
Con estas palabras, Pablo Hary definía de alguna manera la esencia del 
Movimiento CREA: generar valor para la comunidad está en nuestro 
ADN. Pero esto es así, no solo por generosidad, por mero altruismo, sino 
que es una cuestión de sostenibilidad: ningún país puede prosperar con 
empresas ineficientes, ninguna empresa puede progresar en un entorno 
adverso. 
Esto nos lleva a preguntarnos cuál es nuestro aporte, algo que se puede 
abordar desde una perspectiva individual o desde la contribución orga-
nizada que realizamos como parte de un grupo. Según la escala en la 
cual estemos trabajando, haremos un aporte que influirá directamente 
sobre las personas, las familias y las localidades; en la zona de influencia 
de nuestras empresas, o a nivel nacional. Esta es la razón de ser de 
nuestra estructura organizativa. 
Experimentamos y generamos información que luego se procesa, se 
analiza y se pone a disposición de todos sus miembros. Una gran parte 
es transferida posteriormente al resto de la comunidad agroalimentaria. 
La nuestra es una de las entidades promotoras de la Red de Buenas 
Prácticas Agrícolas, el primer paso concreto realizado en el país hacia 
un acuerdo de pautas de producción que puede ser tomado como base 
para el desarrollo de políticas públicas.
Pero hay otras maneras de trabajar por la sostenibilidad. Las personas 
son activos fundamentales de las empresas y el ámbito agropecuario no 
es la excepción. Por eso, CREA busca incentivar su formación, no solo 
desde lo técnico, sino también en lo empresarial y en lo metodológico. 
Es una forma de reafirmar el rol del empresario como referente para la 
sociedad, dando testimonio de determinados valores frente a quienes 
nos rodean.
Cuando se sostiene una trayectoria en términos de comportamiento y 
se da testimonio de determinados valores, se influye en el comporta-
miento del otro, en su manera de pensar. El empresario debe ejemplifi-
car un determinado modo de hacer las cosas. Porque el gran freno de 
mano que detiene el desarrollo del país no es una cuestión económica, 
de recursos naturales o tecnológica; es un tema social, una cuestión 
cultural. Y es nuestra responsabilidad en este cambio, tan necesario, dar 
testimonio hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Esta es una labor 
de largo aliento, difícil de llevar a cabo, pero es lo más robusto y lo más 
sostenible de toda sociedad. 
En nuestro último Congreso Nacional, Carlos Pérez nos recordó que la 
mayor revolución generada en la industria comunicacional se produjo 
al descubrir que para comunicar algo hay que mirar a los ojos. Esto 
es así porque “la institución que más respeta la gente es la persona 
que tiene al lado. No basta con decir que somos el motor del país. Es 
necesario que los que están afuera lo sepan”. Hago mías sus palabras y 
los convoco, una vez más, a ser animadores del cambio.
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Un tambo
certificado 
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Del concepto de productividad al de calidad de servicios 



La consigna es sencilla: no se puede mejorar 
aquello que no se conoce. Por ese motivo, los 
administradores del establecimiento lechero La 
Polvorilla, localizado en la zona bonaerense de 
Castelli, decidieron implementar la certificación 
ISO 9001, para saber cómo se gestiona cada uno 
de los procesos que se desarrollan en la empresa.
El proyecto se inició en el año 2000 –durante una 
crisis tambera– con unas 500 vacas que debían 
producir alrededor de 20 litros/día/cabeza con 
una carga de 1,70 vacas/ha. En la actualidad, tie-
nen más de 700 vacas que producen un prome-
dio de 26,5 litros/día/cabeza (datos al cierre del 
ejercicio 2016) con una carga de 2,30 vacas/ha. Y 
la meta es llegar a los 30 litros en un progresivo 
crecimiento del rodeo con material propio.

los comienzos
Cinco años atrás, resolvieron contratar a un con-
sultor externo para que realizara una auditoría 
exhaustiva de cada uno de los procesos que se 
desarrollan en el establecimiento. “Buscamos 
obtener un diagnóstico que evidenciara las di-
ferencias entre lo que nosotros considerábamos 
que debía hacerse y lo que se hacía en realidad. 
Fue muy útil para observar las brechas existentes 
entre ambas situaciones”, explica Jorge Olmedo, 
administrador de La Polvorilla, integrante del 
CREA Gelas y presidente de la Comisión de Le-
chería de AACREA.
Una vez identificados los puntos flojos, se pro-
cedió a ajustarlos, pero en ese momento surgió 
una pregunta: ¿cómo hacer para que las brechas 
no volvieran a aparecer? Para ello, se imple-
mentó un sistema de bonificaciones ajustado al 
cumplimiento de objetivos productivos. “En caso 
de corresponder, las bonificaciones se pagan 
mensualmente, porque de esa manera podemos 
hacer el seguimiento de eventuales desvíos que 
pudieran presentarse”, indica Jorge.
Antes de que termine el mes, cada trabajador –en el 
marco de una reunión con el encargado del estable-
cimiento– recibe un informe con el registro de los 
datos productivos logrados en su unidad y la boni-
ficación mensual por recibir. “Se trata de un ámbito 
necesario para detectar cuáles son los factores que 
permiten lograr una buena performance productiva 
–para poder potenciarlos– y cuáles son los proble-
mas que contribuyen a reducir la eficiencia, con el 
propósito de poder solucionarlos; se constituye así 
un proceso de mejora continua”, agrega.
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Es importante aclarar que el proceso de mejora 
continua no implica que se esté modificando 
todo constantemente. La disciplina también es 
un factor crítico. “Nos consideramos una empre-
sa abierta. Queremos escuchar a todos, por lo 
que estimulamos el debate y buscamos miradas 
comunes. Pero una vez que entre todos defini-
mos un curso de acción, este debe considerarse 
inamovible hasta que se establezca una nueva 
modificación”, comenta el administrador.
“En lechería, cuando se habla de calidad, se pien-
sa antes que nada en los componentes sanitarios 
y sólidos de la leche. Sin embargo, considero que 
un tambo es una empresa de servicios; como tal, 
la calidad debe estar orientada a mejorar la efi-
ciencia de los diferentes procesos. Llegué –inclu-
so– a tomar un curso de hotelería para entender 
cómo funciona una empresa de servicios, porque 
en algunos aspectos, un tambo se parece a un 
hotel que debe ofrecer comodidad y alimento a las 
vacas, y en el cual, al final del día, es posible men-
surar la satisfacción de nuestros clientes a partir 
de la leche y de los terneros producidos”, indica.
Para consolidar los progresos alcanzados, en 
2015 iniciaron acciones para lograr la última 
versión de la certificación internacional ISO 9001. 
“El objetivo no es la certificación en sí misma, 
sino los ahorros, la eficiencia y las mejoras que 
se producen durante las etapas necesarias para 
alcanzar la certificación”, explica Jorge.
Para ello, contaron con la ayuda de una con-
sultora que se dedicó a realizar la preauditoría 
encargada de detectar los desvíos respecto de 
los requisitos normativos establecidos por la 
ISO 9001. “El estándar 2015 de esta norma (su-
perador del establecido en 2008) establece un 
nuevo capítulo de gestión de riesgo, por lo que 
diseñamos una matriz de riesgos climáticos, de 
manejo y sanitarios –entre otros– para evaluar 
cómo responder frente a diferentes posibles con-
tingencias”, señala Pablo Juvé de la consultora Q. 
Management.
Otra de las metodologías implementadas fue la 
“5S”, una técnica japonesa orientada a organizar 
los espacios de trabajo por medio de la eliminación 
de los objetos inútiles, la suciedad y la señaliza-
ción. “Un día, llego a trabajar y me encuentro con 
cosas desparramadas por todo el establecimiento: 
era parte del trabajo del 5S, que exige juntar todo 
lo existente en diferentes ámbitos de trabajo para 
definir si se va a usar o no”, relata Jorge.
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comité de calidad
También crearon un comité de calidad integrado 
por cuatro trabajadores designados por cada uno 
de los sectores de la empresa: tambo, maquina-
ria, recría/guachera y reproducción. “El propósito 
del comité es detectar puntos de mejora, para lo 
cual los empleados tienen piedra libre; eso lo 
hicimos porque en la encuesta observamos que 
muchos se animaban a escribir su opinión sobre 
cuestiones por mejorar”, apunta Pablo.

El comité –que lleva menos de un año de fun-
cionamiento– se reúne una vez por mes con una 
agenda abierta. La idea es que sus integrantes 
no sean fijos, sino que vayan rotando durante 
cierto tiempo. La condición básica para tratar 
un tema es que este se refiera exclusivamente 
a procesos sin ninguna mención personalizada.
“En ese ámbito, surgieron más de 50 propuestas 
de mejora, muchas de las cuales ya se imple-
mentaron o están en curso de implementación”, 
explica Jorge. “Cuando vemos que nuestras su-
gerencias son tenidas en cuenta, nos sentimos 
parte de una organización”, asegura.
Otra de las mejoras que se implementaron luego 
del proceso incluyó la separación de baños para 
hombre y mujeres (en la actualidad, seis de los 
24 empleados del tambo son mujeres, con la 
recientemente incorporada Lía María Cuence, 
médica veterinaria que tiene a su cargo la coordi-
nación técnica de todas las unidades). También 
se construyeron vestuarios y un espacio espe-
cialmente preparado para que los trabajadores 
almuercen o descansen.
El proceso de auditoría para certificar ISO 9001 
–realizado en este caso por un técnico de IRAM– 
consiste en una visita en la cual se toma una 
muestra al azar de diferentes procesos para 
detectar eventuales desvíos. La visita culmina 
con un informe que contiene el detalle de los 
desvíos, los cuales deben ser solucionados. 
También se realizan sugerencias orientadas a 
mejorar procesos que no presentan desvíos en 
términos normativos.

El año pasado, se realizaron las primeras experiencias de tras-

plante embrionario con óvulos de las hembras del estableci-

miento y semen sexado con genética seleccionada.
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Olmedo: “Buscábamos un diagnóstico que evidenciara las dife-

rencias entre lo que considerábamos que debía hacerse y lo que 

se hacía en realidad. Nos fue muy útil observar las brechas exis-

tentes entre ambas situaciones”.

sistema productivo
Dentro del sistema productivo implementado en 
La Polvorilla conviven –de alguna manera– todos 
los sistemas productivos posibles. La premisa 
es que durante el pre y el posparto, la vaca sea 
tratada como un Fórmula 1 para evitar que en los 
estadios posteriores, un eventual contratiempo 
atente contra la fábrica de leche.
El sistema está dividido en cinco estadios 
diferentes. El primero es un picadero en el cual 
residen las vacas durante los 20 días previos al 
parto. Luego de parir, los animales pasan por una 
fase de transición para ingresar posteriormente 
a un ciclo intensivo de unos dos meses, donde 
reciben 27 kg de MS/cabeza/día en raciones 
integradas por pellet de soja Hi-Pro (mínimo 
de proteína del 47%), silaje de maíz, rollos de 
fibra de alfalfa y balanceado. Al tratarse de un 
tambo que prácticamente linda con una autovía 
nacional, el ingreso de alimentos no presenta 
dificultades ante inconvenientes climáticos.

Compras conjuntas de insumos para ahorrar costos  
Los siete empresarios integrantes del CREA Gelas (región Este del Movimiento CREA) vienen realizando compras 

conjuntas de fitosanitarios, fertilizantes, semillas y bolsas para ensilado con un importante ahorro de costos. 

“Cuando las distancias lo permiten, también solicitamos presupuestaciones conjuntas de contratistas de silo”, 

señala Hernán Finnegan, del CREA Gelas.

Una vez coordinados los insumos que se emplearán en cada campaña, se solicitan presupuestos –con pago al 

contado y a plazos– a diferentes proveedores. “Luego de seleccionar a un proveedor, cada integrante del CREA 

puede elegir la opción que más le conviene, porque si bien la compra es conjunta, la facturación se realiza por 

separado”, explica Hernán.

“Las presupuestaciones se hacen sobre la base del producto puesto en el campo, pero en ciertas circunstancias, 

como no tenemos capacidad de almacenaje, negociamos entregas parciales distribuidas en el tiempo”, añade.

La gestión de las compras conjuntas –que es realizada ad honórem por integrantes del CREA–, además de haber 

permitido una reducción de costos, contribuyó a que los empresarios comenzasen a recolectar una gran cantidad 

de información sobre la dinámica del sector proveedor de insumos (lo que contribuye a tomar mejores decisiones 

al respecto).

“Para las empresas proveedoras también es más económico y eficiente atender a un único gran cliente que a 

muchos pequeños, de manera tal que la ganancia de la operación es para ambas partes”, apunta Hernán.

En el presente año, el plan de trabajo de los integrantes de la región Este incluye la contratación de un coordinador 

zonal de tiempo completo que, entre otras funciones, se ocupe de gestionar las compras conjuntas no sólo del 

CREA Gelas, sino de todos los grupos de la región, con el propósito de incrementar los volúmenes presupuesta-

dos y, por extensión, los ahorros de costos logrados. “Las compras conjuntas a nivel regional permitirían, además, 

incluir otros rubros, tales como los productos veterinarios o incluso alimentos balanceados”, señala el empresario. 
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“Durante la etapa intensiva, las vacas producen 
hasta 40 litros diarios; cantidad que luego se va 
reduciendo al incrementarse, en las siguientes 
fases, el componente pastoril de la dieta. Si lleva-
mos la vaca al tope de sus posibilidades al inicio 
de un ciclo que dura 400 días, luego podemos 
mantener, en términos relativos, altas produccio-
nes empleando el recurso de las pasturas a base 
de alfalfa”, señala el administrador.

La intensificación no sólo comprende parte de la 
dieta: los cuidados especiales implementados 
durante el parto contribuyen a reducir las mermas 
perinatales hasta un nivel del orden del 3% en 
hembras. Al nacer, los terneros son colocados 
en una lona para luego ser derivados al sector 
de neonatología. “Con todo lo que cuesta preñar 
una vaca, no podemos tolerar mermas elevadas”, 
advierte.
El siguiente objetivo es reducir las mermas en 
el sector de guachera, para lo cual acaban de 
inaugurar un galpón techado para terneros con 
un dispositivo que permite cerrar ambos laterales 
o uno solo con cortinas móviles, de manera que 
permita evitar la luz solar directa sobre los ani-
males en épocas estivales o protegerlos durante 
la ocurrencia de temporales. Cuentan con un dis-
positivo móvil que toma leche del tanque de frío 
y la calienta a una temperatura programada, para 
luego trasladarla al galpón con las guacheras. 
Otra de las innovaciones implementadas en el 
establecimiento que contribuyeron a mejorar la 
productividad es un túnel de enfriamiento mon-
tado sobre un galpón techado, el cual, por medio 
de picos que distribuyen chorros de agua y gran-
des ventiladores, permite reducir la temperatura 
corporal de las vacas durante el verano.
“En la empresa no se emplea la técnica de las 
pariciones estacionadas. En 2017 tener un parto 
en enero o febrero no debería ser un problema. La 
tasa de concepción lograda en enero de este año, 
por ejemplo, fue del 35%, similar a la obtenida en 
el resto del año”, concluye Jorge. creaf

El túnel de enfriamiento permite, por medio de picos que distri-

buyen chorros de agua y grandes ventiladores, reducir la tempe-

ratura corporal de las vacas durante el verano para evitar que el 

estrés calórico disminuya la eficiencia productiva y reproductiva 

de las vacas.





Un modelo lechero con
intensificación pastoril
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Un caso destacado en la región Mar y Sierras 

Matías Aftalión, gerenciador de El Choiqué Viejo, junto a Emilia Cantón, encargada del establecimiento.



Durante la mayor parte de su vida profesional, 
Matías Aftalión trabajó en el sector financiero. 
Pero unos años atrás decidió cambiar de aires 
para dedicarse a la gerencia del establecimiento 
El Choiqué Viejo, el cual cuenta con dos tambos 
que integran el listado de empresas lecheras 
CREA más destacadas del ciclo 2015/16. 
Las bases del modelo productivo del tambo pas-
toril fueron establecidas por el fundador de la em-
presa, Julián Mulville, pionero en la introducción 
y cruza de Holstein Friesian y Jersey neozelandés 
en el mercado argentino. Luego fueron consoli-
dadas por Marilyn Bravo de Mulville, hasta que 
Matías –su hijo– decidió tomar la posta.
Actualmente, el establecimiento –integrante del 
CREA Zona IV Lechera– cuenta con una superficie 
de 735 hectáreas dedicadas en un 100% a la 
actividad tambera. Posee un sistema “tipo kiwi” 
(neozelandés) con dos tambos de parición esta-
cionada (uno de otoño y otro de primavera) y una 
guachera colectiva. 
Ambos tambos cuentan con el formato “espina 
de pescado” y poseen 24 bajadas con retiradores 
automáticos. Actualmente ordeñan unas 500 
vacas por tambo. El tiempo de ordeño y lavado 
del tambo insume aproximadamente tres horas. 
La raza predominante es la cruza neozelandesa 
y algo de Holstein neozelandés puro. Las produc-
ciones anuales promedian los 5000 litros/vaca o 
los 11.500 litros/ha/vaca total.
“El modelo productivo apunta cada vez más hacia 
un modelo neozelandés, con un sistema mucho 
más pastoril que busca –entre otros objetivos– 
que el gasto de alimentación (pasto + suplemen-
tación) no supere el 15% del ingreso anual del 
tambo”, explica Matías.
El modelo kiwi requiere altos niveles de fertili-
zación nitrogenada y un seguimiento semanal 
minucioso de las pasturas con mediciones y 
cálculos orientados a establecer proyecciones de 
crecimiento del recurso.
“Para ello, son vitales las salidas periódicas al 
campo que hacemos con los tamberos, además 
del análisis de los pre y pospastoreos, que son 
parte de una rutina diaria que busca cuidar el 
equilibrio justo entre los remanentes de pasto y el 
estado óptimo de la vaca”, comenta la veterinaria 
Emilia Cantón, encargada gerente del estableci-
miento, quien además de medir el pasto, tiene a 
su cargo el armado de la dieta de todo el rodeo. 
“Producir leche barata y maximizar los litros libres 
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El establecimiento posee dos tambos de parición estacionada y 

una guachera colectiva. 

El modelo kiwi exige altos niveles de fertilización nitrogenada y 

un seguimiento semanal minucioso de las pasturas.



CREA4620

de suplementación por hectárea es el objetivo 
primordial del tambo”, añade.
En la presente gestión, la producción de materia 
seca por hectárea apunta a las 12 toneladas (un 
40% más que en el ejercicio anterior). “El objetivo 
primordial es potenciar la producción y el consu-
mo de pasto, lo que derivará en un natural incre-
mento de la carga por hectárea. De esta manera, 
el valor actual de 2,4 VT/ha pasaría a unas 2,6 VT/
ha dentro de tres años”, señala Matías.
El sistema contempla la simplificación de pro-
cesos con la introducción del concepto de “una 
vez por día” en procesos tales como la toma de 
terneras en guachera colectiva, el despunte de 
los cuartos en el ordeño de la mañana, o bien 
para sacar celo e inseminar. En lo que respecta 
al manejo reproductivo, el servicio abarca 75/80 
días. La detección de celo se hace a campo y con 
pintura.

recursos forrajeros y raciones
En la presente campaña 2016/17, se están hacien-
do esfuerzos para tener más pasturas perennes 
y menos verdeos de invierno/verdeos de verano. 
La intensificación pastoril del tambo requiere una 
mayor fertilidad del suelo, para lo cual se apunta 

La confección de silopacks a principios de la primavera es crucial para mantener la calidad de los recursos 

en pie y captar cualquier excedente de pasto.

El tiempo de ordeño y lavado del tambo insume aproximadamen-

te tres horas. Actualmente, se ordeñan unas 500 vacas por tambo.





a niveles de fósforo de al menos 30 ppm con 
aplicaciones nitrogenadas anuales del orden de 
170 kilos de nitrógeno por hectárea.
El sistema requiere un monitoreo semanal rigu-
roso de la oferta y la demanda de los recursos 
en pie para realizar adaptaciones constantes de 
la carga animal en función de la disponibilidad 
inmediata y proyectada de pasto. La confección 
de silopacks a principios de la primavera (luego 
del balance date; es decir, del momento en que 
la oferta iguala la demanda) es crucial para man-
tener la calidad de los recursos en pie y captar, 
al mismo tiempo, cualquier excedente de pasto. 
De ser necesario, se debe considerar el uso de 
las recrías como “desmalezadoras”. También es 
indispensable que la condición de la vaca sea 
óptima al momento del parto.
“Al enfocarnos en la suplementación del sistema 
y no de la vaca, hemos disminuido notablemente 
las hectáreas destinadas a la confección de silo 
de maíz. El uso de los suplementos se justifica 
para manejar mejor las pasturas, no para alimen-
tar mejor a las vacas”, indica Matías. La base de 
alimentación es alfalfa en verano, junto con sorgo 
y soja de pastoreo. En invierno predominan las 
pasturas de raigrás anual junto con avena. 
En la presente gestión 2016/17, se programó una 
dieta para las vacas en ordeño integrada por 
un 65% de pastoreo de recursos en pie, 20% 
de silo de maíz, 3% de silo de pastura, 1,5% 
de silopacks y 10,5% de alimentos importados 
(principalmente balanceado ofrecido en la sala 
de ordeño). En el ejercicio 2017/18 la meta es au-
mentar el consumo de recursos en pie a más del 
75% con estrategias de manejo y ajuste de carga, 
apuntando a reducir el consumo de alimentos 
importados a menos del 10% y a disminuir el uso 
de silo de maíz a un nivel del orden del 15% de 
la dieta.

gestión de personal
Emilia Cantón es la encargada de gestionar todo 
el equipo del establecimiento. Es, además, la 
columna vertebral de este nuevo sistema pastoril. 
En cada uno de los tambos hay un equipo de 
tres personas encargadas fundamentalmente del 
ordeño y del lavado, del armado de las parcelas y 
también de la toma de decisiones diarias respecto 
de las mejores opciones de pastoreo. Los tambe-
ros también se ocupan de la inseminación, entre 
otras tareas. 
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La guachera cuenta con dos empleados que 
desde esta temporada y sobre la base del criterio 
de “una vez al día”, sólo alimentan a los piquetes 
de terneras por la mañana; esto les permite tener 
más tiempo libre para realizar otras labores, o 
bien para descansar. 
A su vez, la empresa posee tres tractoristas que 
gestionan un plantel de maquinaria propio y se 
encargan de sembrar, pulverizar o fertilizar (tam-
bién con estercolera); del corte y elaboración de 
rollos de pastura, y de la confección de silopacks, 
entre otras ocupaciones. La empresa también 
cuenta con un encargado de la recría, Alfredo 
Llanos, quien lleva más de 50 años trabajando en 
el establecimiento. 
Los trabajadores disponen de planes de incen-
tivos, sistemas de bonificaciones, ámbitos de 
comunicación, viviendas confortables y adecua-
das instalaciones de trabajo. “Apuntamos a la ex-
celencia en la producción de leche, y eso implica 
la excelencia en todos los procesos, empezando 
por las personas, que son la parte más importante 
de la empresa”, afirma Matías. Además, han 

implementado un programa estricto de seguridad 
e higiene.
El Choiqué Viejo cuenta con el asesoramiento 
de tres profesionales que cubren la mayor parte 
de los procesos productivos del tambo. Dos de 
ellos residen en la zona (Silvana Alza, veterina-
ria, e Iván Woycik, agrónomo), mientras que el 
tercero se encuentra en Nueva Zelanda (Adolfo 
Palmisano, veterinario). “Los tres fueron –en su 
momento– encargados del tambo y conocen al 
personal y todos los detalles de funcionamiento, 
lo que constituye un valor agregado que reconoce-
mos en su gestión y en el éxito del tambo”, apunta 
Matías. También reciben asesoramiento contable 
del estudio Dell´Acqua-López.
“Finalmente, no quiero dejar de destacar que la 
pertenencia al CREA Zona IV Lechera, su dinámica 
y las sinergias que se generan, potencian de 
forma considerable el funcionamiento de la em-
presa”, señala Matías. Y agrega: “La evolución de 
los índices productivos y económicos de todas las 
empresas del grupo ha revelado una gran mejoría 
a lo largo de estos últimos años”. 

Sistema de riego mediante pivot.





Una herramienta para 
gestionar tambos 
sostenibles
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Guía para el uso de una herramienta de cálculo de efluentes



Una herramienta para 
gestionar tambos 
sostenibles

Los empresarios lecheros disponen de una he-
rramienta que permite evaluar el impacto econó-
mico del uso agronómico de residuos tamberos 
en diferentes sistemas de manejo de efluentes.
El desarrollo de la matriz de cálculo –montada 
sobre una planilla Excel– fue diseñada en el 
marco del Proyecto de Manejo de Efluentes 
en Tambo, conformado por el INTA Rafaela, la 
Asociación Pro Calidad de la Leche (Aprocal), la 
Comisión de Lechería y el Proyecto Ambiente de 
AACREA, el Grupo de Asesores Lecheros CREA y 
las firmas DeLaval, GEA Westfalia, Taurus Agríco-
la, Danone y Mastellone Hnos.
El modelo requiere introducir una serie de datos 
para obtener estimaciones sobre volúmenes de 
efluentes líquidos y sólidos generados, costos 
de operación y amortización del sistema de 
manejo de efluentes o aportes de nutrientes y 
ahorro de fertilizantes, entre otros aspectos. Fue 
diseñado para ser empleado en todas las situa-
ciones posibles de manera tanto proyectiva –es 
decir, para evaluar distintos sistemas de manejo 
de efluentes antes de su implementación– como 
de diagnóstico ante un sistema que ya está 
en curso. La matriz contempla los principales 
diseños y costos de las diferentes instalaciones 
disponibles para gestionar efluentes de tambos 
y de las distintas alternativas de aplicación de 
líquidos y sólidos resultantes de los residuos 
debidamente tratados.
Se parte de la premisa de que todo efluente 
generado se reutiliza. Es decir: no existe la op-
ción de efectuar un volcado a cauces naturales 
superficiales (ríos, arroyos, lagunas, bañados, 
etcétera). A pesar de que en la actualidad aún 
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no se implementó un marco regulatorio para el 
uso agronómico de efluentes, los integrantes del 
Proyecto de Manejo de Efluentes en Tambo en-
tienden que esa sería la práctica más sostenible 
para el sector lechero en el contexto nacional. 

alternativas
El modelo conceptual de cálculo que se utilizó 
opera con tres alternativas de gestión de los 
efluentes: a) sin separación de sólidos ni reuti-
lización del agua; b) sin separación de sólidos 
y con reutilización de agua; y c) con separación 
de sólidos y reutilización del agua. El esquema 
conceptual del modelo completo se presenta en 
el figura 1.   

operación
La herramienta de cálculo de efluentes se puede 
obtener del sitio web del Movimiento CREA (www.
crea.org.ar) a través de los siguientes pasos:

1. Buscar y hacer clic en la imagen de Herramien-
tas para el Productor.
2. Buscar y hacer clic en la imagen de Cálculo de 
Efluentes.
3. Seleccionar la opción “Guardar Archivo” y 
seguir los pasos habituales para descargar con-
tenido de la web.
4. Abrir la herramienta de cálculo haciendo doble 
clic en el archivo “Herramienta Cálculo de Efluen-
tes Beta.xlms”.

Según la configuración del programa Microsoft 
Excel, pueden aparecer algunos mensajes de 
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advertencia. Es necesario permitir la edición y el 
uso de macros. La herramienta consta de varias 
pantallas de trabajo. Al comienzo, abre una 
pantalla de presentación donde se visualizan 
los participantes del desarrollo y los términos 
de uso. 
Mediante el botón “Comenzar” se accede a la 
pantalla “Datos de Entrada”. En la parte superior 
aparece el menú de navegación de la herramien-
ta. Debajo de él hay una breve ayuda para su 
correcta utilización. 
Desde el menú de opciones, al seleccionar “Cos-
tos” se accede a la pantalla de “Costos y Resulta-
dos”, en la cual se encuentra el listado de costos 
de insumos y servicios que se utilizan en la rutina 
del tambo y los valores de las posibles inversiones 
por realizar según el modelo conceptual de gestión 
de efluentes utilizado.
Nuevamente, desde el menú de opciones, al 
seleccionar “Escenarios” se accede a la pantalla 
“Comparación 
de Resultados”,  
en la que es po-
sible almacenar 
hasta cuatro es- 
cenarios diferen- 
tes de costos e  
inversiones pa- 
ra analizar y com- 
parar en forma conjunta. Por último, desde el 
menú “Información” se accede a la bibliografía 
de soporte del modelo de cálculo.

carga de datos técnicos
Para comenzar con la carga de información, 
desde el menú “Datos de Entrada”, se ofrecen las 
siguientes secciones:

• Generación del estiércol
• Aporte pluvial
• Lavado de pisos y de equipos de leche
• Volumen anual de efluente líquido primario
• Diseño de lagunas
• Aplicación de líquidos
• Separación de sólidos
• Aporte de nutrientes

Generación del estiércol 
En esta sección se deben completar las caracte-
rísticas del rodeo en ordeño y las categorías de 
vaquillonas de recría. En la figura 2 se presenta, 
a modo de ejemplo, el Rodeo 1 con un promedio 
de 200 vacas en ordeño por 365 días, con una 

producción de 
23 litros diarios 
y un tiempo de 
perma nencia 
sobre los corra- 
les de espera de 
1,5 horas diarias. 
Como resultado 
parcial se obtie-

ne que el Rodeo 1 produce un estimado de 1132 
kilos de estiércol tal cual o fresco por día. Si se 
modifican las escalas temporales y las unidades, 

La reutilización del agua constituye una
parte vital del modelo propuesto, que
permite crear escenarios sobre la base
de la proporción de reúso y su impacto

en el sistema de gestión.
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serían 52.082 kilos de materia seca al año o 433 
metros cúbicos. También se presenta el conteni-
do potencial de nitrógeno (N=2809 kg/año) y de 
fósforo (P=465 kg/año).
Similar caracterización del rodeo se deberá 
realizar con la categoría de vaquillonas de recría. 
En este caso, cambian un poco las opciones al 
aparecer los ítems peso vivo, digestibilidad de la 

dieta y contenido de proteína. Si algunos datos 
no están disponibles, se puede recurrir a la ayuda 
emergente posicionando el puntero del mouse 
sobre la celda. Allí aparecerá una guía de valores 
o rangos que pueden ser utilizados, o bien una 
explicación acerca de la variable involucrada 
cuando esta no sea de conocimiento popular.

Aporte pluvial
Esta sección contabiliza la recolección de agua 
aportada por las precipitaciones. Aquí se debe 
completar la información de todas aquellas su-
perficies que capturen agua y sean aportadas al 
sistema de gestión de efluentes. Existe la opción 
de apartar caudales de precipitaciones de los co-
lectores de efluentes. Por ejemplo: en el figura 3, 
parte A, se presenta una sala de ordeño con una 
superficie de 300 metros cuadrados en la cual el 
50% del agua capturada se dirige al sistema de 
gestión, pero el otro 50% se desvía a otra zona 
(mediante zinguerías fuera del área sucia, para 
ser conducida al campo o a tanques de reserva, 
por ejemplo). En cambio, en el corral de espera 
con techo, el 100% del agua capturada tiene 
como destino final la laguna de almacenamiento.
La parte B de la figura se completa con infor-
mación climática de la zona. El criterio utilizado 
para diseñar la infraestructura necesaria para la 
gestión ambiental del tambo es el valor máximo 
zonal de precipitación anual registrado en los 
últimos 20 años. En este apartado se presenta el 
resultado del total aportado por las lluvias en pro-
medio y el máximo (resultado que representa el 
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de información obtenida por mediciones propias, 
se podrán utilizar datos del establecimiento.
La opción “Estimativo” (por cabeza) requiere 
indicar la cantidad de agua utilizada por vaca en 
ordeño por día (este dato presenta una ayuda 
emergente; figura 4.B). Aquí se muestra el tiempo 
promedio de ordeño (días al año) y el porcentaje 
de reutilización. La reutilización constituye una 
parte importante del modelo: se trata de la propor-
ción de agua para esas actividades que proviene 
de otros circuitos de reúso y no directamente de 
la perforación. De esta manera, se pueden crear 
escenarios sobre la base de la proporción de re-
utilización y su impacto en el sistema de gestión. 
En el área de fondo gris se presentan resultados 
parciales con los volúmenes de agua utilizada en 
función de los datos ingresados.
La opción “Medido” (caudal y tiempo) cambia la 
pantalla (figura 4.C). Como ejemplo, se observa 
que para limpiar la sala de ordeño se utiliza una 
manguera con un caudal de 3600 litros por hora 
durante 20 minutos en cada uno de los dos lava-
dos diarios que se realizan. También se muestra la 

volumen de agua aportado al sistema de gestión 
únicamente por las lluvias).

Lavado de pisos y de equipos de leche
Esta sección reúne la información respecto del 
uso del agua en las actividades de lavado. Como 
primer paso, se debe indicar si los datos por cargar 
serán estimativos o medidos (figuras 4.A y 4.C). Si 
se trata de datos estimados se utiliza la informa-
ción preseteada según la bibliografía de soporte 
de la herramienta. En el caso de optar por el uso 



cantidad de días al año en que se efectúa la rutina 
y el tipo de agua utilizada; en este último caso se 
utilizan las opciones Limpia o Tratada (de reúso). 
En el área de fondo gris, como resultados parcia-
les se presentan el total de litros diarios (metros 
cúbicos al año y en litros por vacas y por día).
La figura 4.D muestra las opciones para estimar el 
uso de agua para a) lavar la máquina de ordeño 
en función de la cantidad de unidades o bajadas 
y de su uso; b) lavar el equipo de frío, lo que 
requiere el dato de capacidad del tanque, volu-
men en cada lavado (ver valores de referencia en 
ayuda emergente) y tiempo entre lavados, lo que 
dependerá del manejo de la sala de ordeño; y c) 
refrescar la leche, lo que exige indicar el caudal 
del equipo, la duración y cantidad de ordeños 
diarios, días al año de uso y la proporción de 
agua que es de reúso.

Volumen anual de efluente líquido primario
Esta sección es un resumen de los resultados 
parciales que se fueron obteniendo en cada 
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sección anterior a partir de los datos ingresados. 
Adicionalmente se presenta una figura de torta 
con la participación de cada ítem (figura 5).

Diseño de lagunas
En esta sección se presentan tres opciones de 
trabajo. Los criterios de diseño pueden ser: 

1. Por dimensiones en forma manual (ver figura 
6.A). Esta sección habilita el ingreso de las 
dimensiones de las lagunas proyectadas o en 
funcionamiento. El resultado es el tiempo estima-
do de almacenamiento según las dimensiones 
y la información ingresada anteriormente. No se 
necesitan conocimientos previos para gestionar 
este apartado. Los valores que aparecen en la 
imagen son sólo orientativos.
2. Dimensionar en función del tiempo de alma-
cenamiento (figura 6.B). Se ingresan los días 
necesarios para almacenar los efluentes. Como 
ayuda emergente se menciona un rango mínimo 
de 30 a 60 días. Los valores que aparecen en la 
imagen son sólo orientativos.
3. Dimensionar para la reutilización (figura 6.C). 
Esta es la opción propuesta por el INTA Rafaela, 
que registra tres lagunas (anaeróbica, facultativa 
y aeróbica). El volumen de cada laguna es estima-
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do por la herramienta, y la opción de control es el 
ancho del diseño.

Aplicación de líquidos
Esta sección es meramente informativa. Aporta 
datos del volumen de efluentes generado para 
ser aplicado en la modalidad de uso agronómico 
(figura 7).

Separación de sólidos
Existen dos posibilidades para el control de sólidos 
de los efluentes: con separación o sin separación. 
En el primer caso se deberá indicar la eficiencia 
de separación esperada de la tecnología aplicada 
(ver figura 8). En la ayuda emergente se advierte 
que el rango de trabajo de un tamiz estático es 
de 20 a 30%; por lo tanto, según la proporción 
de separación o captura, se presenta el volumen 
anual de sólidos en kilos de materia seca. En la 
sección “Aplicación de Sólidos” se debe ingresar 
el porcentaje de materia seca al momento de efec-
tuar la aplicación. Cabe resaltar que desde que se 
lo separa y estaciona en una playa acondicionada, 
deberá pasar un tiempo hasta el momento de 
aplicación. Por su parte, la opción sin separación 
no requiere información adicional. 

Aporte de nutrientes
En esta sección sólo se pide ingresar la propor-
ción de pérdidas por volatilización de nitrógeno. 
A partir de ahí se estima el volumen de nitrógeno 
con potencial de aprovechamiento. Además, 
se informa el aprovechamiento del fósforo y las 
equivalencias en unidades de fertilizantes co-
merciales (MAP/Urea). En la figura 9.A se muestra 

Bomba estercolera.

Fuente: Javier Zubizarreta.



el volumen de efluente generado y la proporción 
sólida. En lo correspondiente a la fracción sólida, 
se advierte cuánto es recuperado o retenido por 
separación, mientras que el resto sería pasante. 
En la figura 9.B, que no posee separación de 
sólidos, la fracción retenida con destino de uso 
agronómico es cero.

carga de datos económicos
En esta sección se deberán ingresar los costos 
de los insumos, servicios, fertilizantes e inver-
siones de infraestructura. Los valores ingresados 
deberán ser actualizados según la zona del 
establecimiento. 

Resultados y escenarios
En esta sección se presentan los resultados 
económicos de la inversión necesaria para 

llevar adelante la gestión de efluentes en el 
establecimiento. En la figura 10 se muestra 
la sección “Simulación Actual”, donde se 
cargan automáticamente los resultados ac-
tuales; sólo hace falta cargar un nombre para 
identificarlo (en el caso del ejemplo puede 
verse como Prueba 2). Al presionar “Guar-
dar”, los resultados se pasan a la sección 
“Simulaciones Guardadas” para poder com-
pararlos. En esta figura también se muestran 
los resultados económicos comparados por 
simulaciones guardadas. Se pueden guardar 
hasta cuatro casos; con el botón “Borrar” 
se eliminan los resultados de la simulación 
correspondiente.
La herramienta presenta una serie de gráficos 
orientativos de resultados que acompañan a 
las simulaciones almacenadas.
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gestión de personas 
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Guía de buenas prácticas generada por el proyecto Factor Humano en Tambos



Representantes de un grupo de instituciones pú-
blicas y privadas se propusieron crear una guía 
de buenas prácticas de gestión de personas en 
empresas lecheras. Luego de un año de trabajo 
desde su inicio como proyecto, el “Factor Hu-
mano en el Tambo Argentino” ya tiene su propio 
sitio con un protocolo de criterios mínimos.
“Muchas veces se considera la cuestión del per-
sonal en el tambo como un problema. Nosotros 
preferimos hablar del factor humano, concepto 
que involucra tanto al operario como al empre-
sario”, indicó Fernando Preumayr, profesor de 
Comportamiento Humano del Centro de Agrone-
gocios y Alimentos de la Universidad Austral y 
líder del proyecto Factor Humano.
“Si no logramos hacer crecer a las personas, 
no vamos a poder hacer crecer a la actividad 
lechera. Estamos convencidos de eso”, añadió. El 
equipo –integrado por agrónomos, veterinarios, 
psicólogos, empresarios y consultores– está con-
formado por representantes de AACREA, Aprocal, 
Fundación Valores para Crecer, INTA, Universidad 
Austral, UBA y Universidad Nacional del Litoral. 
La iniciativa es financiada por Mastellone Hnos. y 
Danone.
La guía de buenas prácticas incluye recomen-
daciones que abarcan seis aspectos básicos: 
sistema productivo, desarrollo organizacional, 
familia y vivienda, infraestructura regional, entra-
mado social y marco legal, y puede consultarse 
en http://factorhumanoentambo.com.
“Desarrollamos una visión integral que incluye 
los puntos de vista laboral, familiar y personal. 
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La misión es que cada tambo sea una empresa 
sostenible y atractiva para las personas y para 
las familias que forman parte de ella”, expresó 
Santiago Moro, técnico integrante de la Comisión 
de Lechería de AACREA y coordinador operativo 
del proyecto.
La iniciativa surgió a partir de las necesidades 
detectadas en una encuesta realizada en 2014 
por el Movimiento CREA a empleados y empre-
sarios del sector lechero de diferentes regiones 
productivas. El relevamiento evidenció que cerca 
de la mitad de los 1184 trabajadores consultados 
(ordeñadores, mixeros, tractoristas, encargados 
de fosa, de cría-recría, entre otros) tenía menos 
de 30 años e hijos en edad escolar. Un 65% 
residía en el campo, mientras que un 16% de 
los encuestados vivía a más de 16 kilómetros 
del tambo. El 46% de la muestra tenía menos de 
dos años de antigüedad en el puesto de trabajo 
(factor que indica una alta rotación).
Pero la mayor sorpresa provino de las respuestas 
obtenidas cuando se interrogó acerca de los 
aspectos que más disgustaban del trabajo (se 
realizó una pregunta abierta para no condicio-
narlas). Un 83% de los consultados dijo que le 
molestaban el barro y la lluvia, mientras que un 
50% manifestó disgusto por tener que trabajar 
al aire libre con temperaturas extremas. Y un 
64% de los consultados se quejaron por tener 
que realizar el primer ordeño antes de las 4 de la 
madrugada. “La encuesta mostraba indicios de 
que la actividad se había vuelto poco atractiva 
para muchas personas”, explicó Moro.

Factor Humano  
El equipo interdisciplinario de Factor Humano en Tambos –integrado por agrónomos, veterinarios, psicólogos, em-

presarios y consultores– está conformado por AACREA, Aprocal, Caprolecoba, Fundación Valores para Crecer, INTA 

Rafaela, Universidad Austral, UBA, Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Universidad Nacional del Litoral.

En 2017, el grupo de trabajo planea posicionar el factor humano como un tema de trabajo, al igual que muchos otros 

aspectos técnicos a los que les dedica análisis, estudio y propuestas de acción. 

También se dará comienzo a una serie de talleres que se realizarán en diferentes zonas para abordar diversas temáticas 

vinculadas al proyecto. La intención es ir conformando grupos regionales que cumplirán el rol fundamental de darle 

cuerpo a la masa crítica de empresas y personas interesadas en desarrollar el trabajo en red en las diferentes cuencas. 

El nuevo sitio web, junto con los grupos de trabajo, brindarán la oportunidad, a quienes deseen adquirir conocimientos 

y herramientas, de trabajar sobre su propia empresa. 

creaf
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Un indicador clave para comprender la situación del sector exportador 



competitividad 
cambiaria de la 
lechería argentina

A comienzos del presente año, el gobierno nacio-
nal incrementó los reintegros a las exportaciones 
de productos agroindustriales con el propósito de 
mejorar su competitividad. En el caso de los lác-
teos se instrumentaron reintegros del 3% para la 
leche en polvo entera, 4,5% para la manteca y 5% 
para quesos y lactosuero, entre otros alimentos.
Sin embargo, el progresivo crecimiento de la 
inflación –una herencia de la gestión anterior– 
contribuye a licuar la competitividad cambiaria 
de las exportaciones agroindustriales en general 
y lácteas en particular. 
En el gráfico 1 se advierte la evolución de la compe-
titividad cambiaria del sector exportador argentino 
de leche en polvo entera (LPE, principal producto 
lácteo de exportación local) a través del indicador 
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“Tipo de Cambio Real Multilateral Competidor 
LPE” (TCRMc) de la Argentina, el cual refleja los 
valores –ajustados por la inflación de cada país– 
del peso argentino con relación a las monedas 
de las principales naciones exportadores de este 
producto. También incluye el “Tipo de Cambio Real 
Multilateral Competidor Efectivo” (TCRMce) que 
considera los reintegros a la exportación. 
“Nueva Zelanda es el principal exportador mun-
dial de leche en polvo entera. En 2015 concentró 
el 55% del mercado global; consecuentemente, 
el país tiene una ponderación del 55% en el 
índice base 2015, el cual varía año a año según 
la evolución de su participación en el mercado 
(market share)”, explica el técnico del Área de 
Economía del Movimiento CREA Santiago Giraud. 
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También participan del índice los Países Bajos, 
Australia, EE. UU. y Uruguay, entre otros países.
“Nueva Zelanda tiene una influencia relevante 
para la competitividad cambiaria del sector; 
dada su elevada participación en el mercado, la 
evolución del dólar neozelandés constituye una 
variable muy significativa dentro del índice”, 
añade Santiago.
Al observar la evolución reciente del TCRMc 
(gráfico 1), se aprecia un pico de ganancia de 
competitividad cambiaria alrededor de febrero 
de 2016, lo que se explica por la unificación y el 
“sinceramiento” cambiario instrumentado en 
diciembre de 2015 por el gobierno de Mauricio 
Macri luego del “cepo” aplicado por la gestión de 
Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, posteriormente se registra un pro-
gresivo deterioro a causa de la estabilización del 
tipo de cambio nominal (en torno a la franja de 15 
a 16 $/U$S en el marco de una inflación elevada).
“Imaginemos a un exportador de leche en polvo 
argentino y a otro neozelandés. En ambos países, 
el tipo de cambio frente al dólar permanece 
estable, pero en la Argentina, la inflación ronda 
el 25% anual, mientras que en Nueva Zelanda 
es del 1%. Dado este escenario, la producción 
argentina, medida en dólares, se va a encarecer 
un 25%, mientras que la de Nueva Zelanda sólo 
lo hará un 1%”, explica Santiago.
“Así, al tener nuestro país una inflación más alta 
que nuestros competidores, si el tipo de cambio 
no sube acompañando esa dinámica, se da un 
proceso en el cual el producto lácteo argentino 
se encarece con relación a sus pares del resto del 
mundo. Esto es justamente lo que se observa, 
con gran intensidad, desde mediados de 2014 
hasta la salida del cepo, cuando la evolución del 
dólar se mantuvo muy por detrás de la variación 
de los precios”, agrega.
Esa dinámica desde la salida del cepo se dio, 
además, en el contexto de una importante apre-
ciación del dólar neozelandés respecto del dólar 
estadounidense (lo que contribuyó a morigerar la 
pérdida de competitividad para la Argentina).
“Un riesgo para la competitividad cambiaria del 
sector es una eventual depreciación del dólar 
neozelandés, en la medida que la continuidad 
de la apreciación no puede darse por garantiza-
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nuestro país en ese período”, alerta el técnico 
CREA (gráfico 2).
Si se incorpora al análisis el peso de los reintegros 
a las exportaciones vigentes (índice TCRMce), la 
pérdida relativa de competitividad cambiaria es 
menos pronunciada (ver gráfico 1). “En cualquier 
caso, esos niveles son similares a los de princi-
pios de 2015, que a su vez eran 34% inferiores 
respecto de los vigentes en 2011, por lo que no 
puede decirse que el indicador tenga valores 
altos en términos históricos”, señala Santiago.
“Vale recordar que el aspecto cambiario es 
apenas una dimensión de la competitividad, la 
cual involucra –además– aspectos productivos, 
normativos, tributarios, de acceso a mercados 
externos; y que también se vincula con la infraes-
tructura pública disponible a la hora de exportar. 
Otra variable de relevancia, fuera de la competi-
tividad cambiaria, es el precio internacional de 
la leche en polvo, que en los últimos meses se 
incrementó de manera progresiva”, concluye el 
técnico. creaf

da. De hecho, entre marzo de 2014 y septiembre 
de 2015 la moneda neozelandesa se depreció 
30%, otro elemento adicional que presionó a 
la baja la competitividad relativa cambiaria de 
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Pautas para armonizar negocios con familia 



siete pecados
capitales

Muchos piensan que el conflicto es una caracte-
rística inherente a toda empresa familiar. Pero la 
realidad es que eso no tiene por qué ser así si las 
tensiones presentes en las relaciones familiares 
se gestionan con la misma dedicación con la que 
se administra el negocio. 
Tal es la tesis central del consultor e investigador 
Javier Dulom, director de Aqnitio (consultora es-
pecializada en asesoramiento a empresas que 
son administradas por sus dueños y familiares), 
quien presentó los “Siete pecados capitales de la 
sucesión en la conducción” durante una jornada 
empresarial realizada recientemente en Las Flo-
res por la región Sudeste del Movimiento CREA. 
Veamos algunos conceptos allí desarrollados.

1. “Elegirás una carrera acorde a las necesidades 
de la empresa”
2. “Dejarás tu vocación de lado” 
3. “Trabajarás en la empresa familiar” 
4. “Empezarás barriendo el piso” 
5. “No cobrarás sueldo porque la empresa será 
tuya mañana” 
6. “Te sentarás en el sillón de tu padre o madre”
7. “Respetarás la fórmula del éxito”

Se trata de una lista parcial a la que podrían agre-
gárseles, si se invierten los roles, otros mandatos 
tales como “me garantizarás un trabajo acorde a 
mis intereses” o “recibiré un salario determina-
do por mi condición de familiar”. En cualquier 
caso, se trata de exigencias impuestas que no 
consideran las necesidades de las personas que 
integran la familia ni las de la empresa fundada o 
gestionada por algunos de sus miembros.
“La vocación es la llama que enciende la pasión. 
Las personas exitosas son aquellas que se 
apasionan por lo que hacen; por eso, cuando se 
mata la pasión se corre el riesgo de resignarse a 
la mediocridad”, explicó Dulom (quien además es 
coordinador académico del Programa de Dirección 
de Empresas Agropecuarias UdeSA-AACREA).
“Abrirse a la posibilidad de que los miembros 
de la familia puedan participar sin tener que 
trabajar necesariamente en la organización es 
condición para superar el concepto de una em-
presa administrada por sus dueños para pasar al 
de empresa familiar y, finalmente, al de familia 
empresaria”, añadió.
Además, el consultor resaltó que trabajar sin 
cobrar un salario acorde a la tarea realizada es 
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una fuente potencial de conflictos que luego son 
muy difíciles de solucionar, dado que aquellos 
herederos que hicieron el “esfuerzo” –con los 
años– pueden terminar creyendo que tienen 
más derechos que los socios que no trabajan en 
la empresa.
“Los que pasan el mando, lejos de intentar 
imponer mandatos, deben confiar –si están, por 
supuesto, debidamente preparados– en la capa-
cidad de la nueva generación para encontrar su 
propia fórmula del éxito. Pretender que se res-
peten los esquemas heredados muchas veces es 
la diferencia entre una empresa próspera y otra 
que se divide, achica o desaparece”, comentó 
Dulom.
“Una familia empresaria es aquella que desarro-
lla una sólida cultura emprendedora y está inte-
grada por miembros conscientes de los desafíos 
y responsables por el legado que recibirán”, 
agregó.
Dulom, luego de muchos años de trabajo con em- 
presas y familias, pudo advertir que uno de los 
aspectos menos y peor gestionados es la diversi-
dad. “Es necesario tomar conciencia de quiénes 
somos, identificando intereses, expectativas 
y talentos de cada uno de los integrantes de 

Dulom: “Las tensiones presentes en las relaciones familiares de-

ben gestionarse con la misma dedicación con la que se adminis-

tra el negocio”.
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familia, negocio y propiedad. En el núcleo de las 
tres se encuentran los dueños-administradores 
(quienes pueden ser fundadores, segunda gene-
ración, etcétera). Luego están los familiares que 
trabajan en la empresa; los que no se desempe-
ñan en ella, pero son accionistas, y los herederos 
(accionistas potenciales) (ver gráfico 1).
“Las empresas familiares son las únicas socieda-
des comerciales en las cuales los socios no se 
eligen, sino que se heredan, y esto genera una 
responsabilidad para los miembros de la familia, 
quienes no deberían dar eso por supuesto, sino 
que tendrían que darse un espacio para elegirse 
como socios”, indicó Dulom.
Este aspecto es importante porque, si no se 
comprende, puede ser el origen de conflictos 
complejos de solucionar cuando estallan. El con-
cepto implica entender que si bien todos los in-
tegrantes de una familia estarán unidos siempre 
por vínculos emocionales, no necesariamente 
tienen que ser todos socios de una empresa. 
Este aspecto es cada vez más importante a 
medida que la familia va creciendo, dado que 
para compartir el capital de una sociedad, es 
necesario que los socios tengan ciertos acuerdos 
básicos sobre su gestión. Y es imposible que 
tales acuerdos surjan a partir de una imposición: 

Programa de Dirección de
Empresas Agropecuarias   
El Programa de Dirección de Empresas Agropecuarias se 

desarrolla desde el año 2010 y tiene una duración de nueve 

meses; está organizado en tres módulos (Estrategia, Táctica 

y Operaciones). Es una iniciativa que combina la metodología 

CREA con la excelencia académica del Centro de Educación 

Empresaria de la Universidad de San Andrés.

La propuesta se basa en el aprendizaje de distintas habilidades y competencias a partir de encuentros académicos 

mensuales. Un aspecto diferencial del programa es que durante su desarrollo se trabaja en la aplicación de los 

conceptos aprendidos dentro de la propia empresa.

Teniendo en cuenta que la esencia del funcionamiento de los grupos CREA es el trabajo grupal, a medida que 

se van aplicando las habilidades adquiridas, se discuten los avances en pequeños grupos conformados entre los 

participantes. Cada uno de ellos cuenta con un tutor, que actúa como facilitador de las reuniones y, además, los 

asiste en sus respectivos trabajos individuales mediante encuentros virtuales a distancia.

Para obtener mayor información, comunicarse por correo electrónico a capacitacion@crea.org.ar o por teléfono 

al (011) 4382-2070/76.

la familia, además de promover la cultura em-
prendedora con el propósito de desarrollar una 
empresa que esté en constante evolución y que 
sea atractiva e integradora”, afirmó.
El “mapa” de toda empresa administrada por sus 
propietarios está integrado por tres dimensiones: 
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para evitarse problemas, deben originarse a 
partir de una elección personal. 
“Una de las cuestiones más conflictivas es la de 
sentir que uno está obligado a ser socio de otros”, 
expresó Dulom. El respeto a la individualidad 
de la persona, entonces, es el primer cimiento 
sobre el cual debería edificarse una empresa 
familiar saludable. Los mandatos, en cualquier 
circunstancia, si bien pudieron haberse exten-
dido en otras épocas, en la actual coyuntura, 
con la participación creciente de la Generación 
Y o millennials en el mercado laboral, se tornan 
crecientemente inviables.
El segundo cimiento de la salud de una empresa 
familiar es el respeto tanto de las particularida-
des individuales de cada integrante de la familia 
como de las necesidades de la empresa. 
“Algunas familias, por ejemplo, deciden incorpo-
rar familiares a la empresa sólo si estos suman 

alguna nueva actividad que genere valor para 
todos los accionistas. De esa manera logran 
hacer coincidir vocaciones emprendedoras con 
el interés de los socios, que eventualmente 
pueden participar o no en la empresa e, incluso, 
no ser parte de la familia”, explicó Dulom.
Lo importante es no forzar ni a las personas –para 
que hagan lo que quizás no quieren hacer– ni a 
la empresa –para hacerse cargo de lo que no 
tiene por qué hacerse cargo–. 
“Los dueños administradores, que suelen ser apa-
sionados y estar absolutamente comprometidos 
con su tarea y su empresa –a la que consideran un 
hijo más– deben gestionar la sucesión con la mis-
ma profesionalidad con la que encaran los aspectos 
constitutivos del negocio”, aconsejó Dulom. “La 
exclusión genera resentimiento y el resentimiento 
genera conflictos: aprendamos a gestionar la diver-
sidad para potenciarnos”, concluyó.
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Más del 40% de los empresarios desconoce los beneficios de esta norma



ley pyme

Según los resultados del Sistema de Encuestas 
Agropecuarias del Movimiento CREA, el 42% de 
los encuestados no conoce los beneficios del 
Programa de Recuperación Productiva dispuesto 
por la Ley N.° 27264 (denominada Ley Pyme). 
Del 58% que sí la conoce, un 33% registró a 
su empresa en el programa, mientras que otro 
14% planea hacerlo próximamente (un 7% no 
califica porque no tiene una empresa pyme). 
Así lo destaca el último relevamiento realizado 
en marzo pasado sobre una muestra de más de 
1100 empresas.
Entre los principales beneficios del programa, 
se mencionaron –por orden de importancia– la 
compensación del impuesto a los débitos y cré-
ditos bancarios, la desgravación del impuesto a 
las ganancias del 10% de las inversiones realiza-
das y la eliminación del impuesto a la ganancia 
mínima presunta, entre otros (gráfico 1). 
En lo que respecta a las inversiones realizadas 
en el último año, el 48% de los encuestados 
manifestó haber mejorado alambrados; un 47% 
renovó camionetas, 32% tractores, 29% mangas 
o corrales, 15% equipos de agricultura de preci-
sión, 14% sembradoras y 13% plantas de silos, 
entre otros ítems.
En términos promedio, en el ciclo 2017/18 los 
empresarios agrícolas y ganaderos piensan 
que el capital operativo, medido en dólares por 
hectárea, se incrementará un 7% respecto de 
2016/17, mientras que la expectativa de suba en 
el caso de los tamberos es de un 6%.

agricultura
En marzo pasado, los empresarios trigueros 
consultados indicaron que para esa fecha, un 
24% del cereal se encontraba sin vender versus 
un 31% en el mismo mes del año anterior. En 
cebada, esa proporción era de 19% versus 24%.
Apenas un 14% y un 15% de la producción pre-
vista de maíz y soja 2016/17 se encontraba con 
cobertura de precios al mes de marzo. En el caso 
del girasol, el 22% de la cosecha fue vendida de 
manera anticipada con forwards.
Los encuestados manifestaron que, en prome-
dio, deberían vender un 32% del maíz en los dos 
meses posteriores a la cosecha (con los precios 
disponibles vigentes en marzo pasado) para 
pagar deudas asociadas a costos de producción, 
mientras que en soja y girasol esa proporción es 
del 37% y 55%, respectivamente.
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La tarifa pagada o acordada del servicio de cose-
cha de soja con mapeo fue en promedio –según 
indicaron los consultados– de 1141 $/ha, una 
cifra 30,5% más elevada que la declarada en 
marzo de 2016. Los menores valores promedio 
se informaron en las zonas Chaco Santiagueño 
y Mar y Sierras.
Los empresarios agrícolas consultados indicaron 
que, en promedio, un 75% del área destinada a 
cultivos de invierno se sembrará con trigo versus 
el 64% de un año atrás, mientras que en cebada 
esa proporción será de 17% versus 26%. El resto 
del área corresponde a garbanzo y colza, entre 
otras alternativas. 
El 37% de los empresarios agrícolas encuestados 
indicó, además, que estima recurrir al finan-
ciamiento para cubrir al menos el 40% de los 
costos de implantación previstos en la campaña 
2017/18. El nivel estimado de financiamiento 
agrícola promedio en 2017/18 es del 35% del ca-
pital; es decir, 3 y 14 puntos porcentuales menos 
que en 2016/17 y 2015/16, respectivamente.

ganadería
Luego de haber perdido total o parcialmente sus 
pasturas por desastres climáticos, el 41% de los 
productores pecuarios afectados señaló que ha-
bía cambiado o planeaba cambiar la estrategia 
productiva. Dentro de las alternativas menciona-
das se incluyen mayor suplementación, aumento 
del stock de ganado en corrales, destete precoz, 
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incremento de ventas o traslado de animales, 
entre otras opciones (ver gráfico 2).
Los empresarios ganaderos encuestados indica-
ron que este año el área con recursos forrajeros 
se incrementará 2,4% respecto de 2016, mientras 
que un 31% de las empresas CREA aumentará la 
superficie ganadera. Los mayores aumentos se 
darán en implantación de pasturas (58% de las 
empresas) y en verdeos de invierno (43%).
La mayor parte de las inversiones se destinarán 
a pasturas en implantación (16% más de superfi-
cie que el año pasado), verdeos de invierno (11% 
más) y rejuvenecimientos (7% más).
Un 60% de los empresarios criadores manifestó 
que piensa aumentar su rodeo versus el 70% de 
marzo de 2016, mientras que otro 7% dijo que 
liquidará vientres contra 2% de un año atrás 
(señal de que el proceso de retención iniciado a 
fines de 2014 se está desacelerando; gráfico 3).
En el próximo ciclo, la duración media de la 
invernada no se modificará de manera significa-
tiva. En promedio, está prevista en 12,3 meses 
versus 12,5 meses del ejercicio anterior. Las 
mayores reducciones programadas se darían en 
las regiones Litoral Norte, Norte de Santa Fe y 
Semiárida (gráfico 4).
Lo mismo ocurre con el peso de faena. El peso 
medio de terminación proyectado para este año 
es de 331 kilos, una cifra 9 kilos superior a la 
del período previo. Un 46% de los invernadores 
consultados produce en establecimientos habili-
tados para exportación; la mitad de esos casos 
señaló que en el presente ejercicio podría gene-
rar animales pesados para mercados externos.
En el período comprendido entre marzo y agosto 
de este año, el 35, 34 y 32% de las empresas que 
desarrollan recría, recría con engorde y engorde, 
respectivamente, indicaron que planean incre-
mentar los encierres respecto del mismo período 
de 2016. 
El 37% de los empresarios ganaderos de invernada 
estima que la mayor parte de sus ventas se concre-
tará en el segundo trimestre de 2017, mientras que 
apenas el 16% expresó que ese pico se produjo en 
los tres primeros meses del año (gráfico 5).

lechería
El 38% de los tamberos consultados expresó 
que en los últimos tres meses debió secar más 
vacas que las inicialmente planificadas a causa 
de bajas producciones (59% de los casos), défi-
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cits forrajeros (23%) y problemas reproductivos 
(10%) y sanitarios (8%).
En el presente año, un 71% de los tamberos 
encuestados espera incrementar el volumen de 
producción de leche respecto de 2016 mediante 
aumentos de la carga animal y de un mayor 
uso de concentrados. En muchas situaciones, 
estos se emplean ante la baja disponibilidad de 
forraje provocada por factores climáticos (gráfico 
6). La mayor parte de los productores lecheros 
planifica incrementar la producción de verdeos y 
pasturas en el presente año.

Sistema de Encuestas Agropecuarias CREA
El Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA) reúne información de más de 1100 empresas CREA sobre percepcio-

nes y expectativas económicas y financieras, y de la evolución técnica y productiva de cada campaña. Su objetivo es 

generar información e instrumentos confiables para la toma de decisiones de los miembros y de los distintos agentes 

que participan de la cadena agroalimentaria. 

El relevamiento tiene una periodicidad cuatrimestral y se realiza en los meses de marzo, julio y noviembre de cada 

año. Se consultan datos de la empresa, de las actividades agrícolas, ganadería de carne, tambo y cultivos plurianuales.
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ley pyme
El primer paso para que las pymes puedan 
acceder a los beneficios del Programa de Re-
cuperación Productiva dispuesto por la Ley N.° 
27264 (aprobada por el Congreso el 13 de julio 
de 2016 y reglamentada por el decreto 1101/16 y 
la resolución general 3945 de la AFIP) es solicitar 
la adhesión ingresando –con clave fiscal– al 
servicio denominado Pyme Solicitud de Cate-
gorización y/o Beneficios disponible en el sitio 
web www.afip.gob.ar. La norma determina que 
las empresas agropecuarias micro y pequeñas 
pueden computar el 100% del impuesto sobre 
los créditos y débitos en cuentas bancarias como 
pago a cuenta del impuesto a las ganancias. 
Además, el nuevo régimen establece que será 
posible ingresar el saldo resultante de la decla-
ración jurada del IVA en la fecha de vencimiento 
correspondiente al segundo mes inmediato 
siguiente al de su vencimiento original. 
Quienes adhieran al beneficio estarán obligados 
a utilizar el Sistema de Cuentas Tributarias (dis-
puesto por la resolución general 2463 de la AFIP 
y sus complementarias) y deberán presentar 
en forma mensual las declaraciones juradas 





de IVA (según lo dispuesto por la resolución 
general 715 de la AFIP y sus complementarias). 
A fin de acceder al régimen, quienes desarrollen 
exclusivamente actividades agropecuarias debe- 
rán desistir expresamente en forma previa de 
la opción de pago anual de IVA establecida en 
la resolución general 1745 de la AFIP. En caso 
de que los beneficiarios dispongan de saldos 
acreedores, podrán ser compensados con “un 
bono de deuda pública, cuya suscripción será 
voluntaria”. 
Las micro, pequeñas y medianas empresas tie-
nen derecho a computar como pago a cuenta del 
impuesto a las ganancias el 10% del valor de la 
inversión en bienes de capital u obras de infraes-
tructura; dicho monto no podrá superar el 2% 

del promedio de los ingresos netos obtenidos en 
concepto de ventas, prestaciones o locaciones 
de obra o de servicios, correspondientes al año 
fiscal en que se realizaron las inversiones y el an-
terior. El importe computable del pago a cuenta 
se calculará sobre la base del valor amortizable 
de los reproductores o hembras de pedigrí o pu-
ros por cruza determinado de conformidad con 
lo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias 
T. O. 1997 y sus modificaciones. Las inversiones 
se consideran realizadas en el año fiscal en que 
se verifique su habilitación o puesta en marcha o 
su afectación a la producción (excepcionalmente 
podrán solicitarse habilitaciones parciales). Las 
obras de infraestructura en construcción deberán 
finalizar dentro del plazo de cuatro años luego 
de haberse obtenido el beneficio. creaf

Entre los principales beneficios 
del programa, se mencionaron la 
compensación del impuesto a los 
débitos y créditos bancarios, la 
desgravación del impuesto a las 

ganancias del 10% de las inversio-
nes realizadas y la eliminación del 

impuesto a la ganancia mínima 
presunta.





hablando se entiende
la gente
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Encuentro entre referentes legislativos sobre sostenibilidad

El diálogo es la base de los esquemas normativos en las sociedades democráticas. En ese marco, la Fundación Barbechando organizó el 
mes pasado un encuentro orientado a tender puentes entre dos referentes legislativos que provienen de diferentes ámbitos. El evento, 
organizado en el establecimiento La Materina, de la localidad de Diego Gaynor, contó con la participación de los diputados nacionales 
Gilberto Alegre (UNA; Buenos Aires), quien es empresario agropecuario y exintendente de General Villegas; y Juan Carlos Villalonga 
(PRO; CABA), quien se desempeñó anteriormente como director político de Greenpeace Argentina y como presidente de la Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reunión, moderada por el empresario agrícola Álvaro Tomas, trató 
diversas cuestiones relacionadas con el campo y el ambiente.



–Álvaro Tomas: ¿Qué entienden por sostenibilidad?

–Gilberto Alegre: Uno de los graves problemas 
de la Argentina es la falta de políticas de Estado; 
siempre hay confrontación entre los distintos 
sectores, que buscan tener razón acerca de 
determinados temas denostando al adversario. 
En este sentido, considero que el agro es uno 
de los ámbitos donde es más factible desarrollar 
políticas de Estado, porque no es difícil coincidir 
respecto de lo que se quiere para la producción 
del país. El sector agroindustrial ha evolucionado 
mucho, algo que sin dudas viene determinado por 
el acierto y el error, pero son los propios produc-
tores los que entienden la necesidad de conciliar 
su actividad con el cuidado del ambiente. 

–Juan Carlos Villalonga: Pensar a la Argentina 
como proveedor de alimentos es bueno, tanto 
en términos de desarrollo como del aporte a la 
paz internacional. La idea de constituirnos en la 
góndola del mundo es un buen concepto; habla 
de la aspiración de generar una oferta de calidad 
respecto de la demanda global. Pero para comen-
zar a hablar es clave hacer el ejercicio de ponerse 
en el lugar del otro; cuando digo esto, quiero 
señalar que es necesario reconocer que todos 
estamos en el mismo barco, todos somos parte 
de un país donde la actividad agroindustrial es 
fundamental. Dicho esto, se puede comenzar a 
hablar y criticar al campo, pero sin puñaladas que 
intenten debilitarlo; la cuestión es cómo hacer de 
él una actividad sostenible que genere riqueza. 
Insisto, como pacifista, en que el comercio inter-
nacional de alimentos no es un tema menor; se 
trata de una cuestión importantísima a la hora de 
ecualizar diferencias a nivel global. Tenemos que 
generar una agenda común.

–AT. Existe un aumento progresivo de la pobla-
ción mundial y de la capacidad adquisitiva en los 
países emergentes, lo que produce un incremento 
de la demanda de alimentos…

–GA: La población urbana argentina aún no ha 
tomado conciencia de lo que el campo repre-
senta en términos de proyección económica y 
de desarrollo. Hay quienes se refieren al agro de 
manera despectiva. Por supuesto que el modelo 
de producción debe estar vinculado a la soste-
nibilidad, porque de lo contrario no tendremos 
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futuro. A menudo vemos grandes empresas 
buscando ganancias desmedidas sin respetar los 
parámetros que exige una comunidad para ser 
sostenible. Y es en este punto donde entra a dis-
cutirse la necesidad de que haya una legislación 
adecuada para regular este tipo de asuntos, que 
sin duda exigen la participación de las entidades 
privadas. No podemos tener una legislación que 
confíe en el Estado como guardián, porque este 
necesita controles y estos deben ser ejercidos 
por la propia ciudadanía; si no logramos que las 
entidades vinculadas a los distintos sectores de 
la producción se involucren, entonces estamos 
dejando el tema en manos de sectores que solo 
persiguen un beneficio económico. Siempre pon-
go como ejemplo el hecho de que la Argentina 
logró combatir la aftosa gracias a la participación 
de entidades privadas. Entonces, si queremos 
avanzar en el tema de la aplicación de productos 
fitosanitarios, eso no se puede hacer de otra ma-
nera. Si bien la Ley de Envases N.° 27279 represen-
ta un avance, tenemos que resolver rápidamente 
este tema, fundamental para hacer sostenible la 
actividad y convivir con el medio urbano. 

–AT: Mucho depende del sistema de incentivos 
económicos. La mejora de las rotaciones, con una 
mayor incorporación de gramíneas, vino de la 
mano de una mejora de los precios de los cereales.

–JCV: Muchos problemas surgen de una visión 
distorsionada del campo, que implica conside-
rarlo una actividad del pasado que es necesario 
superar. Aún se desconoce cuánta tecnología 
y cuánta ciencia hay puesta en juego en cada 
cosecha y en el procesamiento de alimentos. 
Por otra parte, el sector debe autoimponerse 
determinados límites que tienen que ver con el 
suelo, con la carga química, con el cuidado de 
ecosistemas frágiles, con el ordenamiento del 
territorio; es allí donde nos están haciendo falta 
políticas públicas. Y es el Estado quien debe es-
tablecer las reglas de juego, porque el productor 
va a responder a un estímulo representado por 
los precios. Este año, la eliminación de retencio-
nes en cereales fue la política más eficaz para 
diversificar los cultivos y salir de la hegemonía 
de la soja. Todo con una simple medida. Las 
rotaciones, la protección del suelo, todo eso se 
logra con medidas inteligentes y no con el mero 
voluntarismo. 
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–GA: Quiero aclarar que yo estoy de acuerdo con 
que las leyes tienen que estar, pero en el control 
de su ejecución también tienen que comprome-
terse los sectores particulares.

–JCV: Totalmente. Buena parte de los avances 
registrados en los últimos años tienen que ver 
con las entidades intermedias del campo. No han 
sido fruto de políticas activas del Estado. Cuando 
uno realiza una advertencia, lo hace desde aden-
tro del sector, comprometido con la idea de que 
el campo tiene que ser fuerte y tiene mucho por 
hacer en la Argentina.

–AT: En ocasiones, hay diferencias entre lo que 
el productor dice y lo que los ambientalistas 
entienden. Y muchas veces, esas diferencias son 
consecuencia del uso de distintos lenguajes, de 
malentendidos que determinan que no se logre 
coincidir….

–JCV: Con frecuencia escucho que se dice nos 
falta comunicar. El campo tiene a su disposición 
medios de comunicación, los cuales tendrían 
que abrirse a otras voces, respetándolas, aún en 
el disenso, como en este diálogo que estamos 
sosteniendo, que es una medida para acercar 
posiciones, para intentar comprendernos. Por 
supuesto, existen minorías intensas que utilizan 
frases rimbombantes, las que más pegan, las 
más prensables, y que a veces esconden el 
verdadero debate que debería producirse. Ese es 
el ejercicio que se debe el sector. No sirve que 
el agrónomo, desde un lugar de superioridad, 

intente explicarle al ciudadano común cómo son 
las cosas. Es necesario buscar referentes. Hay 
que comunicar las buenas prácticas.

–AT: ¿Cómo fue su experiencia de diálogo con el 
ambientalismo?

–GA: Soy productor y conozco en profundidad la 
gestión del campo en la economía de la Pampa 
húmeda. En los últimos años, tuve la oportunidad 
de observar un cambio fundamental en el manejo 
de los cultivos, producto del asesoramiento de los 
agrónomos. En este sentido, hay que distinguir al 
productor que trabaja por cuenta propia del que 
arrienda campo; creo que el mayor problema se 
da en este último caso, porque no hay cuidado 
del ambiente, sino que prima el criterio exclusivo 
de la rentabilidad. 
En nuestro país, pese a que se produjo un avance 
importante en materia de cuidado del ambiente, 
persiste una brecha que, sin dudas, debe generar 
una lesgislación sobre uso racional del suelo y 
aplicación de agroquímicos. Hay varias cuestio-
nes pendientes. El principal debate que se tiene 
que dar debe comenzar por la educación. Noso-
tros presentamos un proyecto de ley para que se 
incluyan en la currícula escolar los contenidos de 
las buenas prácticas agrícolas, de modo que no 
sea un tema limitado exclusivamente a las es-
cuelas agrotécnicas. También se necesita mejorar 
mucho el Senasa, y evaluar cómo podemos hacer 
para preservar los suelos. Pero lo bueno es que 
hay un camino por transitar, que no es el de la 
confrontación, sino el de la concordia. 
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Producir un cultivo de manera eficiente también 
implica producirlo a bajo costo. Si usamos el 
glifosato de manera excesiva, aparecerán male-
zas resistentes que determinarán la necesidad 
de aplicar un tratamiento, lo que volverá más 
oneroso al esquema productivo. El problema es 
que el propietario que alquila su campo exige 
una determinada cantidad de dinero y después 
dice hagan lo que quieran. Habría que ver cómo 
se puede hacer para encontrar un equilibrio entre 
el interés particular del que alquila el campo y el 
interés colectivo. 

–AT: El agro tiene su historia y sus propios interlo-
cutores, ¿cuáles son los del ambientalismo?

–JCV: Han variado bastante en los últimos años, lo 
que dificulta el diálogo, pero se está produciendo 
un recambio generacional muy positivo, porque 
se necesita una mirada que esté fundamentada 
en la sostenibilidad y que sea de algún modo 
maximalista, para que la discusión tenga todos 
los matices que se necesitan. Así como sufrieron 
los partidos políticos durante la crisis de 2001, 
hay un agotamiento también en algunas organi-
zaciones (no gubernamentales). Yo mismo me 
sorprendo cuando algunos enclaves científicos 
y tecnológicos incluyen al sector agropecuario o 
agroindustrial. No se puede hablar de él como 
de una actividad primaria que no genera conoci-
miento; esto debe ser reconocido. Por su parte, 

el ambientalismo encierra hoy el problema de 
identificar a sus interlocutores. Es cierto que falta 
regulación. Yo trato de que estas organizaciones 
no sean vistas como una amenaza, sino como 
un marco que hace a la generación de reglas de 
juego comunes. En materia de cambio climático 
nos vamos a ver tremendamente cuestionados si 
no bajamos los niveles de emisión de gases de 
efecto invernadero. Cada vez que deforestamos, 
estamos generando una cantidad enorme de 
emisiones que, a la larga, van a generar una 
penalidad económica por una vía o por la otra. 
No es cuestión de si los ambientalistas quieren 
proteger los bosques; tenemos que entender que 
esa es una tarea común a todos y es un pecado 
que el sector se tiene que sacar de encima. Del 
mismo modo en que enfatizo mi compromiso con 
el campo, quisiera ver un interés por parte del 
sector productivo en los bosques, porque tam-
bién son de ellos; de lo contrario nos estamos 
pegando un tiro en el pie con el crecimiento de la 
temperatura global. 

–AT: El desafío es cómo lograr esa responsabili-
dad por parte de la producción…

–GA: Con una ley de uso racional del suelos. 
El Estado debe tomar conciencia de toda la 
problemática; hasta ahora, prevaleció un criterio 
utilitarista que planteaba: sembremos soja, co-
bremos retenciones, sin importar que con ello se 
dejaría de sembrar gramíneas. Si va a perder pla-
ta sembrando maíz, el productor elegirá soja. La 
provincia de La Pampa tiene una reglamentación 
importante en lo que respecta al uso del suelo y 
si hoy empresarios maniceros quisieran sembrar 
en esa provincia, deberían cumplir una serie de 
reglamentaciones específicas. Todos debemos 
avanzar en esa dirección porque está en juego 
nuestro futuro. 

–JCV: Retomando el tema de la comunicación, de 
dar a conocer el trabajo del sector, hay que pensar 
cómo hacer ese trabajo de extensionismo –que el 
campo realiza muy bien entre sus pares– hacia 
la sociedad, que suele creer que ciencia son sólo 
los satélites. La implementación de algunas le-
yes, como la de envases de fitosanitarios, es una 
oportunidad para mostrar que se están haciendo 
las cosas bien. Es una oportunidad –no una 
restricción– para empatizar con los que están 

Pese a que se produjo un avance importante en materia de 

cuidado del ambiente, aún persiste una brecha que debe ge-

nerar legislación sobre uso racional del suelo y aplicación de 

agroquímicos.
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preocupados por esos temas. De acá al año 2020 
tenemos que llegar a un nivel de deforestación 
cero o cercano a cero, porque hoy estamos en 
niveles muy altos a nivel internacional; tenemos 
una ley que prevé la compensación a las provin-
cias y (los particulares) tienen que hacer el es-
fuerzo. Además, el campo va a tener que producir 
energía: luego de los biocombustibles, se viene 
la biomasa, además de la energía eólica y solar, 
en donde el agro va a desempeñar un rol activo, 
tal como sucede en Europa, donde cooperativas 
de productores implementan paneles solares o 
turbinas eólicas. El paisaje rural va a cambiar en 
los próximos años. 

–GA: Para eso se necesita que los productores 
puedan vender energía al sistema…

–JCV: La ley tiene que salir del concepto de 
energías distribuidas; estamos trabajando en 
eso y esperamos lograrlo, porque eso le va a abrir 

puertas a un sector que tiene espacio, sol, viento 
y residuos orgánicos que pueden ser convertidos 
en energía. Eso es parte de la agenda: ayudar a 
que el campo deje de ser considerado sólo como 
un sector primario. 

AT: Respecto del proyecto de ley de humedales, 
que tiene media sanción en el Senado, ¿cómo ven 
su continuación en Diputados?

GA: Es un tema complicado en cuanto a la diferen-
cia de criterios entre qué se considera humedal y 
qué no. Es necesario encontrar un equilibrio, que 
vamos a intentar buscar consultando a especialis-
tas del INTA, que son quienes más conocimiento 
tienen de estos temas, porque si nos atenemos a 
una definición muy estricta, dejamos afuera mu-
chas zonas productivas. Tenemos que ser muy cui-
dadosos, respetando los sistemas de humedales, 
pero también teniendo presente que una cosa son 
los terrenos inundados de manera permanente, y 
otra, el caso de los de la Cuenca del Salado, por 
ejemplo, que se inundan de manera transitoria 
y tienen conexión directa con la producción 
agropecuaria. Hoy la provincia de Buenos Aires 
tiene muchos más humedales que hace 10 años. 
Nos encontramos con muchas zonas inundables. 
Entonces, ¿cómo hacemos? Si nos manejamos con 
un criterio estricto que diga esto es un humedal y 
acá no se puede producir más, eliminaríamos 
zonas altamente productivas. Tiene que estar bien 
definido, porque de lo contrario se puede llegar a 
inventariar cualquier cosa.

–JCV: No me gusta el proyecto que salió del 
Senado. Mi visión es que este proyecto tiene que 
aplicarse con un criterio similar al de la Ley de 
Bosques, que redujo notablemente la conflictivi-
dad en lo que respecta al tema, más allá de las 
barbaridades que hicieron algunas provincias. 
También disminuyó la tasa de deforestación, 
aunque no a los niveles que uno quisiera. El 
debate sobre el proyecto de humedales fue un 
gran diálogo de sordos: lo que decía el Ministerio 
de Agroindustria era diferente de lo que decían el 
sector productivo, el Ministerio de Ambiente y los 
sectores ambientalistas. Cada uno interpretaba 
cosas distintas respecto de lo que se considera-
ban humedales. 
Una definición generosa del tema tratado por la 
ley no implica una restricción de lo productivo, 



sino que exige que el Estado asuma la respon-
sabilidad de que esas áreas –que tienen ciertas 
dinámicas hídricas– sean debidamente inven-
tariadas y estudiadas. Si esto se hubiese hecho 
como corresponde, las obras de infraestructura 
realizadas sobre algunos de los humedales, 
o algunos asentamientos o emprendimientos 
productivos, podrían haberse concretado de otro 
modo. Uno no pretende que esas zonas vuelvan 
a ser vergeles, pero una vez que se conoce esa 
dinámica, entonces las obras tienen que hacerse 
de determinada manera. Creo que es oscurantis-
mo pretender que el Estado conozca menos por 
las dudas. El proyecto dice que de acuerdo con la 
dinámica de los humedales y con otras variables 
que indiquen su relevancia, se va a decidir cuáles 
son las áreas que se van a tener que conservar. 
Ese es el sentido del inventario. El ordenamiento 
implica que no se pueda hacer cualquier cosa en 
cualquier lado. Nadie establecería una planta, 
por más inocua que sea, frente al Glaciar Perito 
Moreno. La Ley de Bosques (N.° 26331) dice que, 
una vez identificados, hay bosques que pode-
mos desmontar, otros sobre los que podemos 
intervenir, aunque sea levemente, y otros que se 
deben mantener protegidos. Cuando uno mira los 
mapas de ordenamiento territorial, no puede de-
cir que sean algo tremendamente proteccionista, 
porque son vastas las áreas verdes sometidas al 
desmonte. Que yo esté diciendo que tenemos 
que reducir los desmontes tiene que ver con 
otra situación, que es una emergencia climática. 
Lo mismo ocurre con los humedales: tenemos 

que definir si estos van a poder ser sometidos 
a una actividad productiva o a la urbanización, 
pero tomando ciertos recaudos, porque cada 
tantos años la zona se inunda. También hay que 
identificar aquellos casos en los que no se van 
a admitir intervenciones. Esto se confundió, pero 
la Ley de Bosques también tuvo ese problema. 
No me gustan las leyes ambientales malas. Creo 
que inhiben la discusión y no solucionan las 
cuestiones ambientales; por eso, prefiero que 
los temas queden latentes y, cuando se den las 
condiciones, hacer el esfuerzo por discutir lo que 
sea necesario. 

–AT: ¿Existe en ese sentido un marco para hablar 
de ordenamiento territorial?

–JCV: Reconocer un humedal implica entender 
cómo es su dinámica y cómo se tienen que 
desarrollar las actividades. Probablemente, la 
conservación se vaya a restringir a otras áreas. 
Necesitamos que el Estado sepa. Con la Ley de 
Bosques ya se sabía qué era bosque y qué no lo 
era, entonces hubo que decidir qué hacer con 
cada área. Pero acá el Estado debe saber.

–AT: El proyecto, ¿hace referencia a la regulación 
de uso de humedales?

–JCV: Hace referencia a la potestad de las pro-
vincias en ese sentido. Con ese mecanismo se 
garantiza que las provincias nunca hagan el orde-
namiento; por eso considero que es muy mala la 
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ley. Tenemos que avanzar, porque de lo contrario 
urbanizamos en cualquier lado, poniendo en 
riesgo a la gente. Cuando hablamos de riesgo, no 
sólo lo hacemos porque estamos más expuestos 
a eventos extremos, sino porque además estamos 
habitando lugares vulnerables, tales como lade-
ras de montañas o zonas anegables. Al crecer la 
población y las ciudades, comenzamos a ocupar 
espacios que están en zonas límite y eso coloca a 
muchas personas en situación de vulnerabilidad. 
Por eso, el ordenamiento es necesario; no tiene 
que ver únicamente con dónde sembramos, sino 
también con dónde urbanizamos. 

–AT: Nos queda hablar de los proyectos de la 
ley de semillas (presentes en la Cámara de 
Diputados). ¿Cómo creen que va a terminar de 
resolverse el tema?

–GA: Sin dudas, el tema requiere una decisión del 
Poder Ejecutivo, que es el que impulsa la necesi-
dad o no de resolver esta cuestión. Yo considero 
que tiene que haber una ley de semillas porque 
protegería a toda la industria nacional. Al no existir 
esa ley, las industrias nacionales de desarrollo 
tecnológico no pueden cobrar regalías, con lo cual 
van desapareciendo o se trasladan a otros lugares 
del mundo donde pueden generar desarrollos con 
mejor suerte. De este modo, estamos dejando 
toda la investigación y el desarrollo en manos de 
empresas multinacionales. El negocio de las se-
millas para la Argentina es de unos 1000 millones 
de dólares anuales, que se va a concretar con o 
sin empresas nacionales. Lo más apropiado sería 

promover el desarrollo nacional permitiendo que 
las empresas puedan cobrar regalías para que 
reinviertan en la actividad. Por eso creo que es 
una ley que debería salir rápidamente. Hay varios 
proyectos, uno de los cuales presentamos noso-
tros, que está bastante aceptado. También está el 
proyecto del Poder Ejecutivo, que tiene bastantes 
dificultades; pero más allá de eso, me parece que 
no están dadas las condiciones para que salga 
una ley de semillas. Aparentemente, el Ejecutivo 
considera que puede producirse una eventual 
confrontación con los sectores productivos, y me 
parece que es un error. El tema de la semilla se 
debe manejar desde Ciencia y Tecnología, además 
de considerar el aspecto de propiedad industrial, 
y el gobierno lo está manejando con los sectores 
productivos, aunque no todos están en contra, 
porque algunos consideran lógico pagar regalías a 
los desarrolladores. Estamos en ese impasse, que 
en algún momento se tendrá que resolver. 

–JCV: Probablemente esta ley no va a resolver todos 
los conflictos ni va a resultar de entera satisfacción 
para algunas empresas (semilleras), pero les va a 
servir fundamentalmente a los productores. Creo 
que no es restrictiva en cuanto al “uso propio”, 
porque las excepciones están debidamente aten-
didas (en el proyecto oficial). Tiene que salir en el 
marco de un acuerdo con los sectores productivos, 
aunque existen diferentes lecturas. En la medida 
en que se pongan de acuerdo, la ley puede salir. 
Uno de los principales beneficiarios de esta ley 
es el INTA, porque va a estar cobrando por años y 
años de trabajo e investigación. creaf
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Un encuentro único para analizar tecnologías 

Comisión Organizadora   
La Comisión Organizadora del CREAtech está presidida por Michael 

Dover, miembro del CREA Arroyo del Medio, quien será secundado por 

Fernando García Frugoni como coordinador temático y por los repre-

sentantes regionales, directivos y el staff de AACREA. 

Cabe destacar que, por primera vez, se suma al equipo responsable 

del temario un grupo conformado por cinco de los mejores hombres 

del INTA para articular una red que nos permita enfrentar los desafíos 

tecnológicos y las oportunidades que se vislumbran en el horizonte 

cercano.

Al abordar la cuestión ambiental –una de las ma-
yores preocupaciones del sector–es clave desta-
car la mirada sistémica que exigen los sistemas 
productivos en la actualidad, entendiendo que 
no hay componentes aislados, sino que todos 
deben trabajar de manera interrelacionada para 
conformar modelos sostenibles. 
También se analizarán las modificaciones que 
el cambio climático introduce en el escenario 
productivo y el modo en que la tecnología puede 
colaborar para morigerarlas y optimizar los 
factores de competitividad de las empresas en el 
nuevo contexto. 
En este espacio también se destacarán las res-
tricciones y las oportunidades que se presentan 
para los actores de las cadenas de producción 
de alimentos, así como para los integrantes de 
las comunidades en las que las empresas se 
desarrollan día a día. 

Una mirada al futuro
La sección Tecnologías duras procurará identificar 
las nuevas tendencias vinculadas con la produc-
ción agroindustrial. Será de especial relevancia 
reconocer aquellas que resulten de mayor utilidad 
para el sector y la relación costo-beneficio para 
las principales cadenas productivas, como así 
también la dimensión ética que atraviesa a todas 
ellas en su concepción y en su implementación. 
Como ejemplo, se destacan la robótica, la gestión 
de la información, el desarrollo de aplicaciones 
móviles, la utilización de sensores remotos y los 
adelantos en materia de genética, inteligencia 
artificial y alimentos sintéticos.

El 11 y el 12 de octubre se llevará a cabo en el 
estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba el CREA-
tech, un espacio de intercambio, participación y 
construcción colectiva con el que el Movimiento 
CREA se propone participar en la definición de 
la agenda tecnológica de la agroindustria en los 
próximos años. 
El evento –en el que por primera vez se trabaja 
junto con el INTA– convocará a más de 4000 
participantes y tiene como ejes principales: El 
ambiente y el cambio climático, Las tecnologías 
duras, Los modelos de empresa y Las personas 
y la tecnología.
El principal objetivo del encuentro será com-
prender de qué manera debe prepararse la 
agroindustria nacional para adaptarse a los 
cambios que plantea el entorno y capitalizar las 
oportunidades presentes.



Al momento de hablar sobre Modelos de empresa 
se pondrá el acento en las organizaciones y las 
nuevas formas de vincularse con los negocios, 
los consumidores y los cambios de paradigma. 
Asimismo, se planteará la necesidad de que 
el productor adquiera un perfil de empresario, 
para gestionar y generar datos que vuelvan más 
eficientes los procesos de trabajo. En este sen-
tido, el principal desafío posiblemente consista 
en comprender hacia qué modelo de empresa 
vamos a evolucionar y las distintas alternativas 
de agregado de valor; lo que implica, además, 
identificar nuevas alternativas de financiamiento 
y las oportunidades que generan la interacción 
público-privada.
Por último, se trabajará sobre las tendencias 
sociales (migración rural, cambios en el estilo 
de vida, nuevas demandas) y el rol de la comu-
nicación en la promoción del desarrollo de las 
personas. Por otra parte, se generará un espacio 
para destacar el valor de los equipos de trabajo 
en su diversidad (coexistencia de distintas gene-
raciones, diferentes profesiones y miradas) y la 
forma de liderarlos y potenciarlos. 
También habrá charlas destinadas a esclarecer 
de qué manera se deben gestionar los cambios 
tecnológicos, el rol que desempeñará la educa-
ción en un futuro cercano y el modo en que el 
empresario agropecuario puede anticiparse a las 
necesidades de sus clientes y de los colaborado-
res de su empresa.
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En el marco de CREAtech ha-

brá una segunda edición de 

CREAlab, un espacio de inno-

vación presentado en el último 

Congreso Nacional CREA 2016, 

donde distintos proyectos reve-

laron el valor generado por la fusión de diversas disciplinas con el agro.

Los desafíos que el agro tiene por delante para mantenerse en carrera 

son tan complejos que requieren el aporte coordinado de investiga-

dores, profesionales y empresarios provenientes de otras actividades. 

Por lo tanto, todo lo que contribuya a potenciar el crecimiento de las 

innovaciones orientadas a generar valor en el agro es un aporte para 

mejorar, y en algunos casos transformar, su competitividad.

Antecedentes   
El CREAtech es la continuación de los Congresos Tecnológicos CREA 

desarrollados en 2011 y 2014 con los lemas “Para saber hoy qué haremos 

mañana” y “Tecnologías para un nuevo salto productivo”, respecti-

vamente. Son eventos que convocan a productores agropecuarios, 

técnicos, empresarios, comunicadores y personalidades destacadas del 

sector agroindustrial. En su última edición, el encuentro reunió a más de 

3000 personas. Próximamente, habrá mayor información disponible en 

www.createch.org.ar.
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el campo en
lollapalooza

Por segundo año consecutivo, el Movimiento 
CREA –junto con Aapresid y con el apoyo del Mi- 
nisterio de Agroindustria de la Nación– fue invi-
tado a integrar, en representación del campo, el 
espacio Espíritu Verde de Lollapalooza, el festival 
de música internacional que convocó a más de 
170.000 personas en su última edición realizada 
recientemente en el Hipódromo de San Isidro.
Con el mensaje El campo produce energía; tu 
energía viene del campo, se buscó un acerca-
miento del público (principalmente jóvenes y 
adolescentes) al campo. Durante los dos días del 
evento, más de 1000 personas visitaron el stand 
institucional; allí se les ofreció la posibilidad de 
saltar en una cama elástica si aceptaban contes-
tar una trivia que incluyó temas relacionados con 
cultivos, tecnología, cambio climático, energías 
renovables y sostenibilidad, entre otros aspectos.
“Además, este año, 20 jóvenes vinculados con el 
Movimiento CREA participaron como voluntarios 
del programa Rock & Recycle, que se llevó a cabo 
en el espacio Espíritu Verde y que promovió la 
reducción de la huella ambiental del encuentro a 
través de la separación en origen de los residuos”, 
comentó Carolina Massa, integrante de la Unidad 
de Comunicación y Marketing de AACREA.
“Este evento nos permitió trabajar en diversos 
objetivos orientados a tender puentes entre el 
campo y la ciudad”, comentó Graciana Mujica, 
líder de Comunicación y Marketing del Movimiento 
CREA. “Compartimos el lugar con organizaciones 
reconocidas por estimular un estilo de vida más 
sostenible; es decir, más amigable con el ambien-
te, solidario, responsable y consciente”, añadió.

Por segundo año consecutivo, CREA se hizo presente 
en el festival internacional de música 
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Nuestra participación en el festival permitió comu-
nicar la realidad del campo a un público urbano 
y, simultáneamente, evaluar su visión acerca de 
cuestiones relacionadas con el agro. “Por ejemplo, 
en el ítem tecnología, se les preguntó si conocían 
la relación entre la siembra directa y la dinámica 
del agua; ante el desconocimiento del concepto 
de siembra directa por parte de los encuestados, 
se generó un espacio para explicarles cuál es su 
importancia para el cuidado del ambiente”, se-
ñaló Federico Fritz, técnico del Proyecto Ambiente 
de AACREA. “Percibimos que la mayor parte de los 
jóvenes encuestados sabe muy poco acerca de 
ciertos conceptos clave sobre los cuales se sustenta 
la producción agropecuaria argentina”, apuntó. 
La actividad desarrollada en el festival se enmarca 
dentro de las múltiples acciones que el Movimiento 
CREA tiene programadas para promover una mayor 
y mejor integración con la comunidad. creaf

El equipo CREA en Lollapalooza.



Sábados 12:30 hs

Matías Longoni • Manuel Fernández • Carlos González Prieto • Fernando Bertello 
Nicolás Razzetti • Alejandra Groba • Mercedes Colombres • Soledad Ricca
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sembrando conciencia 2017                               
Syngenta, junto con Fundación ArgenINTA y Fediap, lanzan por cuarto año consecutivo el programa 
Sembrando Conciencia, que ofrece charlas instructivas de índole teórico-práctica sobre buenas prác-
ticas agrícolas dirigidas a estudiantes y docentes de escuelas agrotécnicas. Su objetivo es afianzar el 

conocimiento existente sobre el uso responsable de agroquímicos, haciendo hincapié en el cuidado de la salud, la seguridad laboral y 
la protección del ambiente y las comunidades rurales. 
Con un abordaje participativo, este año el programa incorpora un módulo sobre nuevas tecnologías que incluye los siguientes temas: 
biotecnología para no entendidos; la revolución de los genes apilados; los transgénicos, más allá del mito; y ventajas y desventajas de 
los paquetes tecnológicos.
Las instituciones interesadas en recibir este tipo de capacitación deben enviar un correo electrónico a amillauro@argeninta.org.ar.

spraytec y okandú juntos en investigación y desarrollo de fitoestimulantes 
Recientemente, ambas empresas firmaron un acuerdo a partir del cual el equipo de Okandú se com-
promete a brindar soporte técnico a la firma Spraytec. La lista de actividades por desarrollar incluye la 
revisión y el análisis de la información surgida de los ensayos realizados en las últimas campañas, la 

coordinación e implementación de nuevas experiencias, charlas técnicas dirigidas a productores y distribuidores, y la interacción con 
instituciones –como Fertilizar, Aapresid, AACREA– y con las filiales de Spraytec en otros países.

Noticias de empresas

www.hombresdecampo.tv

Oscar Gómez Castañón, Eleonora Cole
con Jorge Pandini

Sábados 13.30 hs, por Canal Rural 
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datos del 1 al 5 de abril. precios de referencia de insumos agropecuarios sin ivay sin fletes, excepto combustibles.
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Trabajar en red

Los eventos climáticos extremos, cada vez más recurrentes, determi-

naron que en muchas zonas productivas el problema de los caminos 

rurales se transformara en un factor crítico. Al tratarse de una cuestión 

tan compleja, encontrar una solución implica instrumentar el trabajo 

integrado de una red público-privada.

El mes pasado se desarrolló en la localidad de Humboldt la tercera 

jornada para presidentes y autoridades comunales de los departamen-

tos de Castellanos y Las Colonias sobre gestión de caminos rurales (la 

primera y la segunda se realizaron en junio y octubre del año pasado). 

Además de la actividad institucional, se llevó a cabo de manera paralela 

una capacitación teórico-práctica para los operadores de máquinas 

viales de las comunas involucradas.

El evento es parte de la agenda de trabajo del Nodo Pilar, integrado 

desde 2013 por la región CREA Santa Fe Centro, la Cooperativa Gui-

llermo Lehmann y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional del Litoral. 

“El primer encuentro –que contó además con la participación de los 

senadores provinciales de ambos departamentos– sirvió para explicar 

la metodología de trabajo, inspirada en CREA, por medio de la cual se 

busca unir voluntades para generar logros de manera conjunta. Esto es 

importante para los referentes políticos, porque a priori podrían llegar 

a pensar que se trata de un ámbito donde sólo van a recibir quejas y 

reclamos”, comentó Gonzalo Turri, gerente general de la Cooperativa 

Guillermo Lehmann.

Además, este año el Nodo Pilar volverá a organizar nuevos encuentros 

multidisciplinarios de asesores de empresas agropecuarias de la región. 

“Hemos reunido a más de 100 profesionales –agrónomos, veterinarios, 

contadores– dispuestos a buscar soluciones técnicas comunes a los 

problemas presentes en las empresas. Brindar un espacio para comu-

nicarse y comprender la visión de otros profesionales es esencial para 

avanzar en ese sentido”, señaló Turri.






