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Una cooperativa de ideas

Según la Real Academia Española, la tecnología es el conjunto de teorías 
y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico. Como tal, es parte de nuestras vidas y nos plantea permanente-
mente oportunidades y desafíos, en un camino que nos exige incorporar 
conocimientos en forma continua, pero también desprendernos de viejos 
paradigmas para poder adaptarnos.

Claramente, nuestros negocios están cambiando. La forma en que nos 
vinculemos con la tecnología será fundamental para salir airosos en este 
proceso. En el pasado ya hemos demostrado que somos capaces de 
liderar el cambio. Precisamente, con esa mirada es que concebimos el 
CREAtech.

Los eventos que propone el Movimiento tienen la finalidad primera de 
inspirar a la acción. Somos los protagonistas, somos el equipo. Y trabajar 
en equipo implica responsabilidades asumidas; si alguien del equipo falla, 
lo sienten todos. Implica poner en práctica el ejercicio del diálogo, el inter-
cambio y la búsqueda de consenso que es, en definitiva, lo que permite 
alcanzar ideas superadoras y resultados de excelencia.

Como decía nuestro fundador, Pablo Hary, “el trabajo en equipo permite 
ampliar notablemente el campo de acción individual, evita la dispersión 
de esfuerzos, y tiene los efectos multiplicadores del desarrollo. El éxito 
está ligado a una sistemática, organizada y solidaria puesta en común 
del plano intelectual. Es lo que en CREA hemos llamado la ‘cooperativa 
de ideas’”. 

Con este espíritu, el CREAtech será un espacio para analizar, para discutir, 
para consensuar. Podremos ponernos de acuerdo o no acerca de deter-
minados temas, pero será sin dudas un espacio de intercambio de ideas 
que se enriquecerán con el estímulo que nos plantearán los oradores 
desde el escenario. 

Les pido que nos acompañen en este desafío. Como empresarios inte-
grados a la comunidad, siendo referentes en innovación y sostenibilidad, 
tenemos que fortalecer el equipo. Por eso, ¡salgamos a ganar esta carrera! 
Los invito a conectarnos y hacer sinapsis el 11 y 12 de octubre en el estadio 
Orfeo de Córdoba.
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Nuevos perfiles 
laborales
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Para el especialista en innovación Gabriel Tinghitella, 
será clave formarse en adaptación al cambio 

Gabriel Tinghitella es docente en la Facultad de 
Agronomía de la UBA, productor agropecuario 
y responsable de Innovación de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo de CREA. Por sus dife-
rentes actividades, se encuentra en una posición 
privilegiada para observar los cambios que se 
producen en la dinámica laboral de las profesio-
nes relacionadas con la actividad agropecuaria.
“Uno de los desafíos pasa por desarrollar habi-
lidades para vincularse de forma efectiva con 
profesionales que tienen otras capacidades. Por 
ejemplo, en el desarrollo de una aplicación que 
aborde una problemática agropecuaria determi-
nada, más allá de los agrónomos, se necesita 
gente que trabaje en diseño multimedia, progra-
mación y gestión de datos, entre otras cosas”, 
comenta Gabriel.

–La clave, entonces, consiste en desarrollar el 
lenguaje necesario para poder articular cono- 
cimientos de la agronomía con las nuevas disci-
plinas…
–En líneas generales, creo que es importante 
poder interpretar a los que hablan otros lengua-
jes. En este sentido, el mejor resultado de una 
primera reunión con un profesional que viene 
de otra disciplina es lograr agendar una segunda 
reunión, porque es muy probable que en la pri- 
mera no logremos comprender plenamente lo 
que pretendimos comunicarnos. Creo que el 
agrónomo va a tener que esforzarse cada vez más 
para comprender cómo funcionan los sistemas 
con un enfoque integral. Tiempo atrás, nos con-
centrábamos en los cultivos, mientras que hoy 
analizamos su comportamiento en el marco de 

las rotaciones considerando los ambientes edá-
ficos, analizamos el efecto que ejercen sobre el 
nivel de enmalezamiento de los lotes y tratamos 
de evaluar algunas de las consecuencias ambien-
tales y sociales que generan. En la actualidad, 
el profesional tiene a cargo la evaluación del 
impacto de sus decisiones y las externalidades 
asociadas en un campo de acción mucho más 
amplio.

–En ese sentido, los requerimientos profesio-
nales se multiplicaron. Es mucho más sencillo 
diseñar un cultivo que evaluar el impacto que va 
a tener sobre las napas, la estructura del suelo o 
la población local…
–Correcto. De todas formas, la tecnología nos vie-
ne a dar una mano en ese sentido. Por ejemplo, 
la inclusión de cultivos de servicios en las rota-
ciones puede complejizar un poco los sistemas. 
Por un lado, contribuye a descompactar un suelo, 
pero si no se lo rola o se lo quema a tiempo, 
puede desecar el perfil, perjudicando el cultivo 
siguiente. En este sentido, la incorporación de 
un simple sensor de humedad edáfica y un sis- 
tema de alertas simples nos puede ayudar a 
intervenir en el momento indicado para no com-
prometer la performance del próximo cultivo. 
Este es un ejemplo sencillo sobre cómo la infor-
mación generada por la tecnología nos auxilia 
para tomar decisiones sobre los procesos. Lo 
entiendo como tecnología para los procesos. Pro-
gresivamente, vamos a gestionar volúmenes de 
datos e información cada vez más importantes, 
los cuales nos permitirán tomar más y mejores 
decisiones. Próximamente, comenzaremos a ver 
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el surgimiento de soluciones robotizadas. En un 
futuro no tan lejano, quizás dejemos de ver gran-
des máquinas dentro de los lotes para empezar a 
ver flotas de máquinas pequeñas. Estas nuevas 
máquinas quizá nos permitan realizar cosas que 
hoy no podemos hacer, o hacerlas de otra forma, 
mejorando la performance económica, ambiental 
y social de las actividades agropecuarias. 

–Lo que en actualidad se efectúa a través de 
aplicaciones variables quizás mañana pueda lle- 
varse a cabo con equipos autónomos y peque-
ños que realicen intervenciones de manera sec- 
torizada…
–Puede ser. El desarrollo de nuevas tecnologías 
abre posibilidades insospechadas, como por 
ejemplo, la posibilidad de gestionar con bastante 
precisión espacio-temporal interacciones biológi-
cas complejas. Mientras hoy desarrollamos culti-
vos monoespecíficos, quizás mañana los robots 
nos permitan cultivar policulturas a gran escala, 
maximizando la expresión de las interacciones 
positivas entre especies.

–En ese escenario, la clave es que los profesio-
nales de la agronomía tengan la capacidad de 
evaluar procesos complejos alimentados por 
grandes bases de datos…
–Creería que sí. La formación en sistemas va a 

ser crucial para la formación de los agró-
nomos; hablo de sistemas biológicos 

en particular y del funcionamiento 
de sistemas en general. En algunos 
lugares ya se empiezan a proponer 

programas de formación que integran 
la agronomía con la estadística y con la 

ciencia de datos.

–El avance del conocimiento 
es tan grande que muchas de 
las cuestiones técnicas que 
se emplean hoy en la agri- 

cultura quizás sean obso-
letas dentro de cinco 

años. Los que se 
educaron con la 

soja tolerante al glifosato se encontraron con la 
aparición de las malezas resistentes al salir de la 
facultad…
–Así es. Durante muchos años el glifosato lo resol-
vía todo. Debido a ello, al carecer de conocimien-
tos específicos sobre control de malezas, cuando 
comenzaron a aparecer las especies resistentes, 
buena parte de los agrónomos no supo cómo 
hacerles frente. Además, una visión sistémica 
debería forjarse en un marco de interacción con la 
investigación y la producción, trabajando en red, 
porque los procesos biológicos son dinámicos y 
complejos. Ya empiezan a aparecer sistemas de 
reconocimiento visual de malezas con control 
mecánico integrado. El sistema identifica la ma-
leza y procede a controlarla de forma mecánica. 
No obstante, ya existen trabajos que ponen en 
evidencia que las malezas parecidas a los culti-
vos engañan a estos sistemas de reconocimiento 
visual, evaden el control mecánico y prosperan. 
Las malezas se adaptan y lo seguirán haciendo. 

–Existen ciertos conocimientos básicos que son 
inherentes a toda carrera. La cuestión central es 
adquirir las habilidades necesarias para seguir 
avanzando y aprovechar las oportunidades que 
surjan en el mercado laboral, más allá del paque-
te tecnológico que se emplee en cada momento…
–Hace unos años aparecieron dispositivos para 
hacer controles sitio específicos de malezas en 
barbecho: los sistemas Weed It y Weed Seeker. 
Estas herramientas, de gran utilidad, se difun-
dieron rápidamente en la zona norte del país. 
En paralelo, una buena cantidad de grupos CREA 
comenzó a sembrar cultivos de servicio (cobertu-
ra), lo que permitió realizar el control de malezas 
problemáticas mediante la ocupación del espacio 
en un momento del año en que los lotes estaban 
desocupados. La aparición y difusión de ambas 
tecnologías se produjo en forma simultánea en 
períodos de tiempos muy acotados, y si bien 
estas tecnologías son complementarias (en 
ciertas situaciones resulta poco factible sembrar 
cultivos de cobertura), pueden, en algunos ca-
sos, llegar a anularse mutuamente. Este caso 
pone de manifiesto que los cambios son cada vez 
más vertiginosos y que, lejos de aminorarse, es 
probable que sigan en aumento. 
En el CREATech (que se realizará en octubre próxi-
mo en la ciudad de Córdoba) se van a presentar 
herramientas genéticas orientadas a mejorar la 

Tinghitella: “Hoy el agrónomo debe evaluar el impacto de sus 

decisiones en un campo de acción más amplio, que incluye la 

rotación, el ambiente y la sociedad, además del cultivo”. 
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eficiencia de las actividades pecuarias. También 
está invitado un referente holandés en desarrollo 
de carne cultivada en laboratorio. En este punto, 
no podemos dejar de preguntarnos qué va a 
pasar con la ganadería si, en algún momento, 
la carne cultivada llega a ser tan competitiva 
como la elaborada de manera tradicional. En la 
actualidad, es cara y no es aceptada en forma 
masiva, pero la tendencia histórica indica que 
toda nueva tecnología inicia en algún momento 
una reducción exponencial de costos que per-
mite ampliar de manera significativa la cantidad 
de usuarios o consumidores. Adicionalmente, 
muchos de los nuevos productos se posicionan 
en nichos de mercado que se seleccionan o 
se crean. Probablemente, vos y yo seguiremos 
comiendo carne “convencional”, pero quizás las 
nuevas generaciones, sobre la base de un sólido 
argumento de venta, con un precio competitivo, 
opten por la alternativa sintética sin dudarlo.

–Lo que estás mencionando es que en algunas 
situaciones, el cambio tecnológico puede pro-
ducirse a una tasa de aceleración superior a la 
capacidad de las personas y de las empresas 
para adaptarse a él…
–Puede pasar. La conclusión de las personas que 
más saben sobre estos temas (por lo general, eco-
nomistas que estudian el impacto del desarrollo 
tecnológico sobre el trabajo y las sociedades) es 
que las nuevas tecnologías generarán un incre-
mento de productividad superior al que cualquier 

revolución tecnológica haya creado hasta el mo-
mento y que como resultado, se exacerbarán las 
inequidades. No obstante, existen discrepancias 
acerca del ritmo del cambio. Algunos dicen que 
el proceso se dará en forma acelerada en todos 
los sectores de la economía, y otros, en función 
del sector que consideremos, aseguran que ofre-
cerá plazos de tiempo variables que permitirán la 
adaptación. 
Independientemente de quien tenga razón, creo 
que la solución no pasa por adquirir capacidades 
específicas. Es decir, no será necesario aprender 
robótica, sino formarnos para adaptarnos a los 
cambios y vincularnos con profesionales idóneos.

–Es decir, habrá que entrenarse para adquirir la 
capacidad necesaria para comprender procesos 
dinámicos y entender que lo que se sabe hoy, 
quizás tenga que desaprenderse mañana para 
adquirir conocimientos nuevos…
–Tal cual. Es el caso de la robótica, por ejemplo, 
que viene a reemplazar muchas tareas opera-
tivas. Es un proceso que no se pude negar ni 
tampoco detener; hay que tratar de entender el 
impacto que va a generar para poder anticiparse 
y empezar ya mismo a generar las capacidades 
que se necesitarán para reinsertarse en un 
mundo laboral donde las tareas operativas serán 
realizadas por robots. 
–Es lo que sucede con los tambos robóticos en 
muchos de los países lecheros que los están 
implementando…
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–Los tambos que implementaron sistemas ro-
botizados no se quedaron sin tamberos, porque 
estos se reconvirtieron; ya no se levantan todos 
los días a las cinco de la mañana, sino más tarde, 
para dedicarse a la gestión de datos, a diseñar 
dietas y realizar planificaciones comerciales. Su 
trabajo se ha jerarquizado.

–Eso ocurrió en naciones en las cuales los due-
ños ordeñan sus propios tambos. En otros países 
esa tecnología implica eliminar empleos no ca-
lificados...
–El impacto social del avance tecnológico es 
otra cuestión crucial que no debemos dejar de 
evaluar y qué está actualmente en análisis en 
los principales centros de investigación y or-
ganismos de gobierno de muchísimos países 
del mundo. Algunos, incluso, han llegado a eva- 
luar la aplicación de impuestos para retrasar 
la innovación tecnológica con el propósito de 

ganar tiempo para poder estudiar su impacto 
social, algo muy difícil de realizar con la cre-
ciente competitividad existente en el mundo. 
Con las tecnologías que vienen en camino, el 
incremento de la productividad va a ser enorme. 
Tiendo a creer que su efecto se dará de forma 
gradual; no obstante, la brecha entre naciones y 
estratos sociales puede llegar a incrementarse, 
creando mayor inequidad. Adicionalmente, ante 
la posibilidad de que la tasa de destrucción de 
empleos sea superior a la capacidad de regene-
rar nuevos perfiles laborales, pueden producirse 
altos niveles de incertidumbre y conflictividad 
social. En los últimos siglos, el cambio tecno-
lógico vino de la mano de un crecimiento de 
la clase media y de la capacidad de consumo 
promedio de la población, pero nadie tiene cla- 
ro si esa tendencia va a poder repetirse en el 
futuro. Este aspecto también va a ser tratado en 
el CREATech.



En 2002, mientras integraba el equipo técnico del CREA Henderson-Daireaux, Rita Robledo comenzó a ofrecer el servicio de 
monitoreo de cultivos. 
Era un momento de cambios en la zona, 
donde se comenzaban a levantar los alam-
brados para realizar las primeras caracte-
rizaciones de ambientes. Con la llegada de 
los materiales Baguette, el trigo fue uno 
de los primeros cultivos que requirieron 
monitoreos periódicos para el control de 
enfermedades.
“Progresivamente se fue instalando la ne- 
cesidad de efectuar un seguimiento perió- 
dico, con metodología y registro de la in- 
formación. Luego, la soja fue ganando su-
perficie y complejidad, y también comenzó 
a demandar un seguimiento cada vez más 
profesional de insectos y enfermedades”, 
relata Rita.
En los últimos años, ante la aparición cre-
ciente de especies problemáticas, comenzó 
a aumentar la demanda de monitoreo de 
malezas. “De esta manera fuimos creciendo, 
incorporando profesionales para poder 
afrontar todos los pedidos, además de 
realizar ensayos y ofrecer asesoramiento”, 
comenta.
El trabajo, que inicialmente se hacía en 
planillas de papel, actualmente se realiza 
a través de una aplicación digital integrada 
a una plataforma web que opera en red con 
otros monitoreadores para detectar alertas 
tempranas sobre riesgos biológicos que 
puedan afectar los cultivos. 
“El trabajo en red se transformó en un factor 
clave de nuestra tarea; por eso formamos 
parte de la Asociación Argentina de Pro-
tección Profesional de Cultivos Extensivos 
(Aappce), en el marco de la cual desarrolla-
mos protocolos de monitoreo y umbrales de 
acción orientados a eficientizar estrategias 
de control”, señala Rita.

Monitoreador
de cultivos Detective de riesgos biológicos

CREA 15

Rita Robledo. 
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                            Valor agregado en origen

Cuando Leila Filipuzzi se recibió de microbióloga, se propuso desarrollarse profesionalmente en Cañada Seca, un pueblo 
de menos de 700 habitantes del que es oriunda, localizado en el norte de la provincia de Buenos Aires. Junto a su hermano 
Norberto (agrónomo) y a Yoana Scrivanti (médica veterinaria), montaron en 2016 un laboratorio de análisis agroveterinarios 
y microbiológicos.
La inundación que afecta la zona desde entonces no permitió generar el volumen de análisis proyectado, por lo que decidieron 
desarrollar una nueva unidad de negocio. El padre de Leila y Norberto, Eldo Filipuzzi, opera una planta extrusadora de soja 
para diversificar los ingresos de la empresa agrícola. Y uno de los problemas que tenía era que no sabía qué hacer con la goma 
o borra de soja, un subproducto que carecía de valor comercial.
“Detectamos que entre las pymes extrusoras de diferentes localidades, existía esta problemática común, por lo cual nos 
propusimos darle un valor para transformar la goma de soja en lecitina; primero a escala de laboratorio, para luego pasar a 
una planta piloto y finalmente generarla a nivel industrial”, explica Leila.
Comenzaron a buscar fuentes de financiamiento para llevar adelante la iniciativa y obtuvieron el segundo premio en la cate-
goría “emprendimiento en marcha” del programa Agroemprende 2017, organizado por los ministerios de Agroindustria y de 
Producción de la Nación, junto con la provincia de Buenos Aires, el cual les permitirá costear parte de los equipos necesarios. 
Inicialmente, el proyecto contempla usar la goma de soja de la extrusora familiar para ajustar las técnicas de extracción y 
pureza del producto. Luego, cuando se incorpore equipamiento para comenzar a producir lecitina a escala industrial (la meta 
es lograr unos 1500 kilos por año), será necesario recibir goma proveniente de otras extrusoras de la región. “La lecitina tiene 
un mercado potencial importante como aditivo en productos de nutrición animal”, explica Leila. “El objetivo es alcanzar el 
punto de equilibrio a partir del sexto año”, agrega.

Leila Filipuzzi.

Bioemprendedor
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                          El valor de la información

A Federico Nanni le falta poco para terminar la carrera de bioingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la 
cual está orientada al desarrollo de aplicaciones en los ámbitos de salud y farmacológicos. Pero este año comenzó a trabajar 
en Eiwa, una empresa dedicada a recolectar y procesar datos agronómicos de interés para desarrolladores y multiplicadores 
de semillas.
“A pesar de no recibir formación agronómica en la carrera, fui aprendiendo del tema en la empresa, porque las herramientas 
de la bioingeniería también pueden aplicarse en el ámbito agrícola”, comenta Federico. 
La empresa utiliza drones para relevar grandes extensiones agrícolas en busca de datos que luego, por medio de aplicacio-
nes de diseño propio, generan información relativa a cobertura, vigor, conteo y distribución de plantas, entre otras variables. 
“En los últimos meses me dediqué a desarrollar algoritmos que permiten leer imágenes para determinar, con una precisión 
importante, la cantidad de plantas de maíz presentes en grandes extensiones”, explica Federico. 
“Si bien, cuando empecé la carrera lo hice pensando en trabajar en alguna compañía relacionada con la medicina, descubrí 
que en el área agropecuaria existe una gran oportunidad para desarrollar aplicaciones orientadas a la generación de valor”, 
añade.

Gestionador 
de agrodatos

Federico Nanni.
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Nicolás Bergmann.

Operador de 
droness                         Volando alto

Al regresar a la Argentina luego de realizar una maestría en EE. UU., el agrónomo Nicolás Bergmann comenzó a trabajar en el 
área de investigación de la filial local de una compañía semillera internacional. 
La empresa agropecuaria familiar –gerenciada por su padre y su hermano– tenía planes de abrir un área dedicada a la 
generación de valor a partir de innovaciones tecnológicas. La primera opción fue ofrecerle el trabajo a Nicolás, quien aceptó 
con gusto la propuesta. Por entonces –mediados de 2014– recién comenzaba a hablarse de la posibilidad de usar drones 
en el agro.
Viajaron a un congreso agrotecnológico en EE. UU., donde tomaron contacto con una empresa (PrecisionHawk) dedicada a la 
generación de soluciones integrales para el sector agropecuario a partir de imágenes de alta resolución tomadas con drones. 
Tras esa visita, cerraron un acuerdo para ser los representantes exclusivos de los servicios y productos brindados por la 
empresa estadounidense en la Argentina. 
Nicolás aprendió entonces a usar drones de ala fija y multirrotores (“aviones” y “helicópteros”), para luego comenzar a viajar por 
el país y visitar plantaciones de caña de azúcar, cítricos, arándanos, forestación, viñedos, semilleros (fenotipeo de precisón) y 
tabaco –entre otras producciones–, de manera tal de realizar un estudio de mercado sobre el potencial del negocio de análisis 

automatizados de datos aéreos obtenidos con 
drones. 
“Comenzamos a desarrollar soluciones (al-
goritmos) a medida para las necesidades de 
diferentes clientes, que luego se extendieron a 
otros sectores, como la minería e hidrocarbu-
ros”, explica Nicolás. 
El volumen de trabajo comenzó a crecer de 
tal manera que debió contratar a una persona 
(Fernando Romagnoli) para que recibiera capa-
citación y realizara la operación de los drones. 
En la actualidad, son dos los encargados de 
esa área (además de contar con colaboradores 
puntuales). También se sumó al equipo un 
desarrollador de algoritmos (Alfredo Cam-
pos), con el propósito de generar soluciones 
automáticas, repetibles y escalables para 
distintas industrias. Ambas áreas interactúan 
diariamente con el equipo de PrecisionHawk 
de EE. UU. buscando potenciar experiencias, 
conocimientos y soluciones.
“Además de los servicios a medida, estamos 
desarrollando dos aplicaciones de uso masivo 
para los productores”, indica Nicolás. “Una, 
en el marco de un convenio con el INTA, para 
ofrecer prescripciones de refertilización en 
maíz y trigo; la otra para realizar mapas de 
prescripciones de malezas orientados a 
brindar la información necesaria para realizar 
controles selectivos”, añade.
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                           Una ayuda proveniente del cielo

Cuando el hijo de Magdalena Fernández –por entonces de siete años de edad– debió contar, en el marco de un trabajo práctico, 
cuál era la ocupación laboral de su madre, explicó que se trataba de ver en una computadora cuánto pasto comían las vacas. 
Todos sus compañeros entendieron. 
Precisamente Magdalena, junto a Mercedes Vassallo, se dedica a gestionar la plataforma de Seguimiento Forrajero de CREA, la 
cual está basada en el uso de índices espectrales que se obtienen de imágenes satelitales. 
En el año 2004, se generaron los primeros informes de productividad forrajera realizados en forma conjunta entre CREA y el 
Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) que funciona en la Fauba. En 2008, el emprendimiento se concretó en 
un convenio que le dio un marco formal al trabajo de ambas instituciones.
Magdalena comenzó a trabajar en la plataforma poco tiempo después de recibirse de agrónoma (para lo cual se capacitó en CREA 
en el uso de herramientas GIS para la delimitación de ambientes y prescripciones). Mercedes, en cambio, arrancó antes de recibirse.
“Yo quería hacer una tesis sobre producción forrajera, y uno de los profesores que me recomendaron como tutor estaba tra-
bajando con imágenes satelitales; era toda una novedad, porque si bien actualmente existe la materia de Teledetección en la 
Fauba, en aquel momento no había nada parecido”, recuerda Mercedes. 
El tema de su tesis fue el impacto en el ciclo del carbono –medido a través de imágenes satelitales, en áreas de la Mesopota-
mia– del reemplazo de pastizales por forestaciones comerciales. Para poder concretar la tesis, comenzó a capacitarse en el 
LART, donde posteriormente siguió trabajando como pasante (posición en la cual tuvo el privilegio de formar parte de la cocina 
del convenio entre CREA y el LART).
“Con la información brindada por Seguimiento Forrajero, los productores están en condiciones de estimar la carga animal 
que podrían sostener los diferentes lotes en distintos momentos del año. Y eso les permite anticiparse y diseñar estrategias 
de manejo en caso de que ocurra un exceso o un déficit de forraje”, señala Mercedes. Actualmente, la plataforma efectúa el 
seguimiento constante de una superficie de 320.000 hectáreas ganaderas distribuidas en diferentes zonas de la Argentina, 
de Uruguay y de Paraguay.

Interpretador 
de imágenes 
satelitales

Mercedes Vasallo (izq.) y Magdalena Fernández.
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Consultor en 
gestión ambiental

Diego Álvarez. 

                             

Diego Álvarez comenzó a trabajar en la Fauba cuando estaba terminando de cursar el segundo año de agronomía. La primera 
actividad que realizó fue el monitoreo de insectos y enfermedades en soja: primero como recorredor de campo, luego como 
encargado de zona y finalmente en 2006 quedó a cargo de un equipo de monitoreo de plagas. Ese mismo año se recibió.
En 2009 se incorporó a la cátedra de Zoología de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) y al año siguiente comenzó a 
ejercer la docencia en la Escuela para Graduados Alberto Soriano (dependiente de la Fauba). “En esa etapa estuve focalizado 
en estudiar las metodologías de toma de datos en el campo, porque la precisión de la información es la clave a partir de la 
cual se puede construir un diseño agronómico efectivo”, recuerda Diego. 
En los años siguientes siguió especializándose en la elaboración y gestión de plataformas destinadas a procesar grandes 
volúmenes de agrodatos, aunque nunca dejó de trabajar en el campo, para mantener una interacción constante entre las 
necesidades empresarias y las académicas. 
A partir de 2015, la visión sistémica de Die- 
go se amplió de manera exponencial al 
pasar a formar parte del equipo que validó 
el sistema Ripest, desarrollado por investi-
gadores de la Fauba para estimar el riesgo 
toxicológico y el impacto ambiental de las 
dosis de herbicidas, insecticidas o fungici-
das que se aplican a los cultivos. 
El siguiente paso en su evolución profesio-
nal fue fundar una empresa (Lares), jun- 
to a otros socios, para ofrecer una plata- 
forma digital que concentrara y procesara 
rápidamente datos agronómicos que per-
mitieran evaluar diferentes alternativas de 
prescripciones. Este es uno de los factores 
clave para diseñar sistemas productivos 
eficientes con bajo impacto ambiental. 
“Estoy convencido de que es posible reali-
zar una producción de cultivos rentable y 
sostenible. Para lograr eso, que parecía una 
utopía hace unos años atrás, es necesario 
armar un equipo de trabajo donde cada 
uno entienda que es un eslabón más dentro 
de una cadena: el recorredor de campo, el 
encargado de la maquinaria, el proveedor 
de insumos y el responsable técnico deben 
trabajar en forma conjunta”, explica Diego. 
“Siento un profundo amor por todo lo vincu-
lado a la vida de campo, sus actividades y 
las tareas rurales. Por lo tanto, me da mucha 
pena cuando se producen situaciones o 
hechos que podrían haber sido evitados”, 
añade.

Un nuevo requisito que
llegó para quedarse

creaf
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animarse a crecer
La experiencia de un empresario del CREA Tambero Villa María 

Matías Beltramino.



Matías Beltramino, integrante del CREA Tam-
bero Villa María, se hizo cargo de la empresa al 
retirarse su abuelo. Su padre, si bien es médico 
veterinario, jamás ejerció la dirección del estable-
cimiento. Desarrolló una carrera como consultor 
independiente, entre cuyos clientes, obviamente, 
estaba el establecimiento familiar.
Tras recibirse de contador, Matías comenzó a 
trabajar en el área de finanzas de una compañía 
de telecomunicaciones en la ciudad de Córdoba. 
Hasta que llegó la oportunidad de tomar las rien-
das de un tambo con 60 vacas y otro campo con 
un sistema de invernada de compra dedicado a la 
producción de novillos pesados.
En pleno auge agrícola –a mediados de la década 
pasada–, Matías venía solicitándole a su abuelo 
que comenzara a incursionar en la producción de 
granos, dado que la zona en la que están –próxi-
ma a la ciudad cordobesa de Villa María– tiene 
potencial para generar altos rindes.
Cuando aterrizó en la empresa familiar tenía 26 
años. “Desde el primer momento, mi padre con-
fió en mí para esa tarea”, recuerda Matías, quien 
lo primero que hizo al llegar fue vender los no-
villos para comenzar a desarrollar sistemas agrí- 
colas. También intensificó la producción lechera, 
brindando silo a las vacas durante todo el año 
para estabilizar las producciones, además de 
incrementar el rodeo de Holando.
Pero el hecho de haber asumido la responsabili-
dad de golpe, sin quemar etapas de preparación 
–tal como se recomienda en casos de empresas 
familiares–, comenzó a afectar a Matías. Había 
heredado de su abuelo la cultura de que “para 
que las cosas funcionen”, el productor debía 
estar siempre en el campo, ocupándose de la ma-
yor parte de las tareas operativas posibles. Ese 
mandato, que quizás fue muy útil en otra época, 
estaba ahora ahogándolo lentamente. Si bien 
tenía planes para hacer crecer la empresa, no le 
alcanzaban las horas del día para concretar todo 
lo que tenía entre manos. Se estaba quedando 
sin tiempo para pensar. Y sin vida familiar.
Matías creyó entonces que la mejor manera de so-
lucionar el problema era liquidar el tambo, montar 
un pequeño feed lot para mantener un buen flujo 
de fondos y dedicar la mayor parte de los recursos 
a la producción agrícola. Su padre, inicialmente, 
no estuvo de acuerdo. Pero luego de varios meses 
de charla, finalmente aceptó la propuesta, al 
considerar que no debía entorpecer la decisión de 

quien ahora estaba al mando de la empresa. Sus 
dos hermanos y su madre también lo apoyaron.
“El rodeo, de muy buena genética, se vendió en su 
totalidad a un vecino de la zona. Nos quedamos 
con unas 80 vaquillonas que parirían a fin de año 
con el propósito de venderlas”, apunta Matías.
Con el tiempo, descubrió que los números del 
feed lot eran más flojos de los que había tenido en 
su momento la actividad lechera; además, exigía 
mucha dedicación. Al realizar –ahora con más 
tiempo– la planificación financiera, se dio cuenta 
de que la agricultura no iba a resultar suficiente 
para cubrir los ingresos de la familia. 
Apenas tres meses después de haber cerrado 
el tambo, Matías le dijo a su padre que estaba 
arrepentido de haberlo hecho. La respuesta que 
obtuvo lo tranquilizó: No te preocupes; te voy a 
ayudar a armarlo nuevamente. Y juntos comenza-
ron a reconstruirlo.
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Beltramino: “Antes, las dietas eran teóricas, pero desde que 

implementamos las ensenadas, podemos medir exactamente 

cuánto consume cada rodeo”. 



Matías inició un tratamiento psicológico para 
deshacerse del mandato cultural heredado de su 
abuelo y adquirir así la confianza necesaria para 
empezar a delegar tareas, aprender a escuchar y a 
trabajar en red. 
Afortunadamente, logró que regresaran los tam- 
beros que se habían ido al liquidar el rodeo 
lechero. Un cambio favorable en la relación de 
precios de los novillos los ayudó a disponer del 
capital necesario para volver a adquirir genética 
Holando. Con el tiempo, el tambo heredado les 
quedó chico, así que construyeron otro desde 
cero, para lo cual tomaron un crédito a una tasa 
subsidiada (algo que el abuelo jamás habría 
recomendado hacer).
A su vez, Luis –el padre de Matías–, luego de 
trabajar durante décadas como asesor, tuvo la 
oportunidad de diseñar el tambo de sus sueños, 
el cual fue montado en un campo familiar loca-
lizado a pocos kilómetros del pueblo de Etruria. 
Al estar prácticamente pegado a la ruta, no tiene 
problemas de acceso luego de los temporales. En 
la actualidad, cuentan con unas 330 vacas en orde-
ño, con planes para alcanzar un rodeo total de 450. 

iniciativa
El año pasado, el tambo arrojaba pérdidas por 
los bajos precios de la leche. Matías se asoció 
entonces con otro tambero del CREA Villa María 
para comenzar a comercializarla juntos. “Deja-
mos de ser entregadores para convertirnos en 
comercializadores”, explica. Mientras buscaban 
nuevas oportunidades, se contactaron con los 
responsables de una pequeña fábrica quesera de 
una cooperativa, localizada en Arroyo Algodón, 
quienes les propusieron recibir leche para elabo-
rar queso cremoso, comercializarlo y liquidar su 
parte luego de la concreción del negocio. Acepta-
ron, y tuvieron que esperar un tiempo para recibir 
el pago; pero obtuvieron, a cambio, una diferencia 
interesante. 
“En el mes de agosto, la venta de quesos comen- 
zó a frenarse. Nos dijeron que no podían comer-
cializar más nuestros quesos porque la cámara 
estaba colmada. De modo que si queríamos 
seguir derivando parte de la leche a la elaboración 
de quesos, teníamos que empezar a venderlos 
nosotros mismos”, relata Matías.
Su socio prefirió esperar. Pero Matías se entusias-
mó, aunque desde el vamos se propuso ir de a 
poco. La primera partida de quesos propios pro-





ducida a fasón la comercializó entre familiares y 
amigos con el propósito de evaluar la aceptación 
del producto. Muy pronto, el boca a boca comen-
zó a traer más clientes y en un momento fueron 
tantos que debieron alquilar un pequeño local en 
Etruria. El siguiente paso fue comprar un camión 
con cámara de frío para empezar a distribuir que-
sos en los diferentes pueblos de la región. 
“La producción de quesos representa el equiva-
lente a dos o tres días de la producción semanal 
del tambo; el resto se sigue vendiendo a otras 
industrias lácteas”, explica Matías. “Al avanzar en 
el circuito comercial, uno descubre que no es una 
tarea fácil, que tiene sus costos y complicaciones, 
con márgenes que no son elevados”, añade.
Además de los quesos, que se comercializan con 
la marca de la fábrica de Arroyo Algodón (Charles 
Gide), distribuyen leche larga vida y yogures de 
La Lácteo (empresa a la que le venden leche) y 
fiambres (Reggio) elaborados por una empresa 
CREA que también decidió avanzar hacia la indus-
trialización y comercialización del producto. 
Recientemente adquirieron un terreno sobre la 
Ruta Provincial 4 –que une las ciudades de Labou-

Matías Beltramino y su padre, Luis (segundo desde la derecha), junto al equipo de trabajo. Ambos ponen 

especial esfuerzo en garantizar la seguridad y facilidad operativa de las tareas que se llevan adelante en 

el establecimiento, aspectos que con-

sideran esenciales para fortalecer la 

motivación del equipo de trabajo.

CREA4630



Cuadro 1. Dietas diseñadas para los diferentes rodeos de vacas en ordeño. En kilos “tal cual” y kilos de materia seca por vaca y 
por día

Rodeo Punta 1 Punta 2 Vaquillonas Frescas Cola Enfermería

Producto KG TC KG MS KG TC KG MS KG TC KG MS KG TC KG MS KG TC KG MS KG TC KG MS

Silo de maíz 29,80 10,73 24,00 8,64 23,09 8,31 18,15 6,53 13,50 4,86 25,65 9,23

Rollo de alfalfa 6,96 5,91 6,00 5,10 5,32 4,52 7,15 6,08 6,00 5,10 6,00 5,10

Silo de alfalfa 16,19 5,67 16,60 5,81 14,36 5,03 4,84 1,69 11,30 3,96 14,00 4,90

Semilla de 
algodón

2,00 1,74 1,15 1,00 1,00 0,87 1,10 0,96 0,00 0,00 2,00 1,74

Expeller de 
soja

3,00 2,82 2,00 1,88 2,50 2,35 3,47 3,26 1,00 0,94 3,00 2,82

Maíz molido 4,40 3,84 2,20 1,91 3,00 2,61 4,10 3,57 1,00 0,87 3,80 3,31

Sales 1359L 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,30 0,30

Total 62,65 31,01 52,25 24,64 49,57 23,99 39,11 22,39 33,00 15,93 54,75 27,40

El diseño está realizado de manera tal que todo quede a la vista, 

para que el trabajo resulte más fácil y operativo, sin pérdidas 

innecesarias de tiempo.

laye con Villa María– con el objetivo de construir 
un local más grande en una zona mejor ubicada 
para atraer clientes. Además, contrataron a una 
consultora para realizar el desarrollo de marca de 
su propia línea de quesos (Riquetto). Son tantos 
los procesos en los cuales intervienen, que para 
ordenarse, compraron un sistema de gestión y 
contrataron a un contador para dirigirlo.
“Pertenecer a CREA, ver cómo otros pueden y 
hacen, me ayudó a abrir la cabeza y fue una gran 
motivación para iniciar el emprendimiento que 
estamos llevando adelante”, destaca Matías.

tambo
“Antes, las dietas eran teóricas, pero desde que 
implementamos las ensenadas, podemos medir 
exactamente cuánto consume cada rodeo”, co-
menta Luis Beltramino. 
Empezaron con dos rodeos: punta y cola. Pero 
luego comenzaron a instrumentar otros con el 
propósito de eficientizar las dietas en función 
del estado y la aptitud genética de cada animal. 
En la actualidad, cuentan con cinco rodeos para 
vacas de tambo (punta 1, punta 2, vaquillonas, 
frescas y cola) y una ensenada de enfermería 
(para tratar vacas con mastitis por medio del 
servicio de un consultor veterinario que se ocu-
pa específicamente de esa tarea). Las vacas de 
preparto se colocan en ensenadas diferenciadas 
(una a los 60 y otra a los 30 días antes del parto) 
con dietas a base de silo de maíz y rollo de paja 
(a razón de 13 kg de MS/cabeza/día).

“Tener tantos rodeos permite que en la sala de 
ordeño haya una cantidad de animales más 
manejable, además de alivianar tareas para el 
personal y eficientizar el uso del alimento sin que 
haya desperdicio”, señala Luis.
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El alimento se elabora en el campo con la mayor 
parte de recursos propios. Los equipos para dis-
tribuir la comida son modernos (factor necesario 
para brindar comodidad a los trabajadores), así 
como también las casas de los tamberos que 
residen en el establecimiento.
“Una de las ventajas de usar ensenadas es que 
desde que las vacas no van más a lotes con 
alfalfa, este recurso dura más tiempo; de hecho 
tenemos alfalfas de cuatro años que da lástima 
quemarlas por el buen estado que presentan para 
la antigüedad que tienen”, señala Luis. El silo y el 
rollo de alfalfa son uno de los componentes clave 
de la dieta (ver cuadro 1).
Todas las mañanas, Matías les alcanza una pla-
nilla a los encargados de distribuir la comida con 
el detalle de los kilos repartidos a cada rodeo (el 
“punta 1” recibe cuatro pasadas diarias, mientras 
que los menos exigentes tienen al menos dos).
“El diseño está realizado de manera tal que todo 
quede a la vista, para que el trabajo resulte más 
fácil y operativo, sin pérdidas innecesarias de 
tiempo; ubicamos las vacas en zonas cercanas al 
lugar de ordeño”, explica Luis.
El ejercicio 2016/17 cerró con 315 vacas en or-
deño (373 totales) sobre 165 hectáreas, con una 
producción promedio de 27,9 litros VO/día y de 
19.450 litros/ha/año. Emplean inseminación arti- 
ficial con semen sexado en todo el rodeo. Cuen-
tan, en promedio, con una tasa de detección de 
celo de 59,3% y una tasa de preñez del 32,2%, 
con un intervalo parto-primer servicio de 82 
días.
“Es impresionante la cantidad de hembras que te- 
nemos desde que comenzamos a usar, dos años 
atrás, el semen sexado. La meta es llegar a las 450 
vacas, para luego, una vez cumplido ese objetivo, 
vender las vaquillonas restantes e iniciar así una 
nueva unidad de negocio”, explica Matías.
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criadores más 
optimistas
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Resultados del último relevamiento
de la Encuesta SEA
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Según datos relevados en la última encuesta SEA 
realizada en julio pasado, un 67% de los criado-
res que pertenecen al Movimiento CREA 
planea aumentar la retención de vientres pa- 
ra incrementar el rodeo.
Si bien se trata de una 
cifra inferior al 80% re- 
gistrado un año atrás, 
es superior al 55% ma-
nifestado en la encuesta 
realizada en marzo de 
2017. La gran mayoría 
de los que aseguraron 
que aumentarían el ni- 
vel de retención (88%) señaló que lo harían 
porque tienen expectativas favorables sobre el 
negocio ganadero. 
Por el momento, el mercado viene convalidando 
esa percepción con un incremento progresivo de 
los valores de la hacienda destinada a invernada. 
El precio promedio de los terneros comercializa-
dos en el remate del Rosgan en agosto pasado 
fue de 41,9 $/kg (18,5% más que un año atrás), 
mientras que el valor medio de las terneras se 
ubicó en 39,7 $/kg (+17,7%).
El 6% de los criadores encuestados expresó que 
incrementaría la retención de vientres en más de 
un 21% con respecto al ejercicio anterior, mien-
tras que otro 12% y 21% aseguraron que lo harían 
en rangos de 11-20% y 6-10%, respectivamente. 
En términos regionales, las mayores intenciones 
de retención de vientres respecto de la campaña 
pasada se registran en el NOA (+8,8%), en la re-
gión Semiárida (+7,2%) y en Mar y Sierras (+7,1%); 
mientras que los menores valores corresponden 
a Córdoba Norte (+0,4%), Norte de Santa Fe 
(+2,2%), Centro (+3,2%) y Litoral Norte (+3,3%) 
(ver gráfico 1).
Las empresas de invernada que realizan encierres 
temporarios manifestaron mayoritariamente que 
planean incrementar la cantidad de animales 
recriados y terminados, respecto del ejercicio an- 
terior. Sin embargo, los empresarios que tienen 
encierres permanentes (feed lots) con capacidad 
de hasta 500 cabezas dijeron que reducirán la can-
tidad de bovinos recriados; esa misma situación, 
en lo que respecta a animales en terminación, 
se manifestó en corrales de hasta 250 animales. 
Los grandes feed lots (+500 cabezas), en cambio, 
aseguraron que incrementarán la cantidad de 
animales tanto recriados como en terminación. 

Por otra parte, un 29% del total de encuestados 
señaló que en el ciclo 2017/18 planea pasar parte 

del área agrícola a la actividad ganadera. En 
las zonas Santa Fe Centro y Sur de Santa Fe, un 

50% y un 49% de los con-
sultados dijo que efec- 
tuará esa redistribución 
de área, mientras que en 
Litoral Sur y Oeste esa 
proporción fue del 42% 
(gráfico 2).
El porcentaje de preñez 
obtenido en la palpa- 
ción 2017 por las em- 

presas ganaderas CREA consultadas fue en pro-
medio del 88%, con máximos del 93% en Mar y 

Un 67% de los criadores planea 
aumentar la retención de vientres 
para incrementar el rodeo, deci-
sión que obedece en gran medi-
da a las expectativas favorables 
respecto del negocio ganadero.
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Sierras, 92% en Oeste Arenoso y 91% en Oeste, 
Sudoeste, Centro y Sur de Santa Fe. Todas las 
regiones registraron incrementos interanuales en 
el porcentaje de preñez, con excepción de la zona 
Litoral Norte, la cual –complicada por excesos 
hídricos– obtuvo un promedio de 78%, seguida 
inmediatamente por la zona Norte de Santa Fe, 
con un 79% (superior, de todas maneras, al in-
dicador obtenido en 2016, que también fue bajo 
por problemas climáticos).
El porcentaje de destete promedio de todas las 
regiones CREA se ubicó este año en 82%, con los 
máximos valores regionales en Sur de Santa Fe, 
Oeste Arenoso (ambos con 87%), Centro, Norte 
de Buenos Aires, Mar y Sierras y Sudoeste (todas 
con el 86%). Los mínimos se registraron en Norte 
de Santa Fe (67%), Litoral Norte y NOA (72%).
El 68% de las empresas ganaderas encuestadas 
manifestó tener pérdidas preñez-destete inferio-
res al 10% (un 12% de los encuestados aseguró 
que ese indicador es inferior al 3%). Las regiones 
que registraron las menores mermas son Su-
doeste (6,4%), Centro, Sur de Santa Fe (ambas 
con 6,6%) y Mar y Sierras (6,7%); mientras que 
los mayores valores correspondieron a Córdoba 
Norte (11,9%), NOA (11,1%), Norte de Santa Fe 
(11%) y Litoral Norte (10%).

lechería
Un 64% de los tamberos CREA consultados dijo 
que tenía planes de incrementar el rodeo lechero 
en el tercer trimestre de 2017 respecto del mismo 
período de 2016. La mayor parte de ese incre-
mento se concretaría con rodeo propio. 

Un 29% de los empresarios lecheros aseguró que 
en julio pasado tenía un nivel de reservas de fo-
rrajes conservados inferior al proyectado para esa 
época del año, debido principalmente a los bajos 
rindes de cultivos para silo; al mayor consumo 
de silo, dada la escasez de forraje pastoreable; o 
debido a los anegamientos. 
Pero los excesos hídricos, que en algunas zonas 
generaron problemas, en otras favorecieron 
los planteos lecheros, dado que un 22% de 
los tamberos encuestados señaló que en julio 
contaban con mayores reservas de forraje que 
las inicialmente programadas. El nivel de pasto 
en la dietas lecheras, en promedio, aumentó en 
un 42% de las empresas tamberas consultadas 
en el último año, mientras que un 27% de los 
encuestados señaló, además, que incrementó el 
uso de concentrados respecto de 2016. 
En el último trimestre del ciclo 2016/17, la deuda 
de corto plazo de las empresas tamberas CREA 
encuestadas promediaba 39 días de facturación, 
una cifra tres días inferior a la media de los 
últimos tres años. El 16% de los empresarios 
tamberos encuestados manifestó que necesi-
tará refinanciar deuda contraída en el ejercicio 
2016/17; ese porcentaje es del 26% en el caso 
de los tambos de la zona Santa Fe Centro (los 
cuales, en su mayor parte, registraron una situa-
ción de desastre climático el año pasado).

agricultura
En julio pasado, uno de cada tres empresarios 
agrícolas encuestados poseía saldos de libre 
disponibilidad de IVA acumulados por un monto 
promedio de 228 $/ha, mientras que un año 
atrás esa proporción superaba el 40%, con un 
promedio de 243 $/ha.
Sin embargo, los saldos técnicos de IVA se 
incrementaron. Un 42% de la muestra manifestó 
tener tales saldos en julio pasado por un valor 
promedio de 336 $/ha versus 267 $/ha en el mis-
mo mes de 2016 (considerando la inflación del 
período, el valor se habría mantenido constante 
en términos reales).
Recordemos que el saldo de libre disponibilidad 
es producto de retenciones de IVA registradas 
en ventas o percepciones de IVA registradas en 
compras (puede emplearse, en caso de resultar 
a favor, para pagar impuestos nacionales); 
mientras que el saldo técnico es el originado en 
las diferencias entre el débito fiscal (ventas) y el 





El 75% de los encuestados indicó que en el ciclo 2016/17 detectó malezas resistentes o tolerantes a herbi-

cidas: las más mencionadas fueron rama negra, yuyo colorado, Echinochloa, Chloris y Trichloris.
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crédito fiscal (compras), el cual solo puede apli-
carse –si se tiene a favor– a los débitos fiscales 
correspondientes a los ejercicios siguientes.
El 75% de los empresarios encuestados indicó 
que en el ciclo 2016/17 detectó problemas con 
malezas resistentes o tolerantes a herbicidas. 
Las especies más mencionadas fueron rama 
negra y yuyo colorado, seguidas por Echinochloa, 
Chloris y Trichloris.
El 27% de los empresarios agrícolas registraba en 
julio pasado deudas comerciales o financieras que 
deberán ser refinanciadas. Ese 27% se descompo-
ne de la siguiente manera: 15% con necesidad de 
refinanciar 1% a 25% del total de la deuda; 7% con 
26% a 50%, y un 5% con más del 51%.
Las zonas con mayor necesidad de refinancia-
miento –calculada como la necesidad de refi-
nanciar más del 26% de la deuda– son Santa Fe 
Centro (22% de las empresas manifestaron esa 
necesidad), NOA (20%), Sur de Santa Fe (15%) y 
Norte de Buenos Aires (14%).
El stock de trigo sin vender en julio pasado era 
equivalente al 4% de la producción versus 17% y 
28% en el mismo mes de 2016 y 2015, respecti-
vamente. Eso indicaría que con el ordenamiento 
del mercado del cereal, la mayor parte de los 
productores volvieron a emplear el trigo como 
generador de liquidez. Con la soja, en cambio, 
ocurrió el efecto inverso, dado que el stock en 
julio representaba 35% de la cosecha versus 32 y 
28% en el mismo mes de los dos años anteriores. 
En maíz, esa proporción fue del 37% contra 34% 
y 36%. Evidentemente, los granos gruesos fueron 
los elegidos como “reserva de valor”.

En julio pasado, un 46% de los empresarios 
consultados aún no había adquirido fertilizantes 
destinados al plan de siembra de granos gruesos 
2017/18, mientras que en fitosanitarios esa 
proporción era del 37%; y en semillas, del 27%. 
El porcentaje promedio de los costos de im-
plantación por financiar en la campaña gruesa 
2017/18 es del 39% en las empresas agrícolas 
consultadas. Se trata de una cifra superior al 36% 
registrado un año atrás, pero inferior al 47% del 
año 2015. 
De todas maneras, en el promedio conviven 
situaciones contrastantes. Un 11% de los encues-
tados dijo que financiará la siembra 2017/18 en 
un 100% con capital propio, mientras que otro 
12% aseguró que necesitará endeudarse por un 
volumen superior al 76% del capital requerido 
para cubrir costos de implantación.
Apenas un 23% de los que tomarán financiamien-
to este año dijo que recurrirán a líneas bancarias 
o comerciales dolarizadas. La mayor parte de los 
recursos solicitados se tomarán en pesos (espe-
cialmente a través de las tarjetas agropecuarias 
bancarias). 
El 51% de los encuestados produce en campos de 
terceros. Las modalidades de contratos de arren-
damientos difieren mucho en las diferentes regio-
nes CREA. Mientras que en las zonas Semiárida y 
Sudoeste alrededor del 80% de los acuerdos se 
realizan con valores fijos de quintales o dólares 
por hectárea, en NOA y Chaco Santiagueño la 
mayor parte de los contratos se determinan en 
función de cláusulas total o parcialmente varia-
bles (ver gráfico 3). creaf
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una megainversión 
para los productores 
del norte

A fines de julio pasado se inauguraron los prime-
ros 100 kilómetros de vías nuevas del ferrocarril 
Belgrano Cargas. Está previsto que la obra –que 
se propone reducir considerablemente el costo 
del flete desde el NOA a las terminales de la zona 
de influencia de Rosario– esté finalizada a fines 
de 2019.
“El Estado está haciendo un gran esfuerzo para 
generar mejoras en regiones que hoy experimen-
tan serias dificultades competitivas”, comenta 
Guillermo Fiad, presidente de la Administración 
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del 
Estado (Adif), “y se está haciendo cargo de la es-
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Estado de situación de la obra del Belgrano Cargas 

tructura troncal del ferrocarril, que representa una 
inversión importantísima. Luego, se necesitará 
de la inversión privada para la infraestructura de 
carga en origen y descarga en puertos”, añade.

–¿Cómo se está financiando la inversión en el 
Belgrano Cargas?
–La inversión se realiza principalmente a partir 
de un crédito que fue otorgado por China Machi-
nery Engineering Corporation (CMEC), una em- 
presa china. Tiene, además, un componente de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del 
Estado nacional. Cuando nos hicimos cargo, hace 
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un año y medio, heredamos un contrato firmado 
(con CMEC) que presentaba muchas deficiencias 
y que pudimos renegociar, porque por ejemplo, 
estábamos importando (desde China) durmien-
tes que se pueden producir en el país. Así, reduji-
mos en unos 600.000 los durmientes importados 

y reactivamos fábricas locales (de ese producto) 
para generar empleo. Ya incorporamos 42 loco-
motoras y 3200 vagones que llegaron de China. 
Estamos trabajando para cambiar la historia 
del ferrocarril, que viene en picada desde hace 
décadas, sin atención ni inversión, con desidia y 
malas administraciones.

–En la actualidad, el Belgrano Cargas demora 
una eternidad para hacer el recorrido desde el 
NOA hasta Rosario…
–Estamos haciendo un trabajo de mejoramiento 
en el ingreso del Belgrano Cargas a la zona portua-
ria de Rosario, que atraviesa unos asentamientos 
importantes, lo que vuelve muy delicado el paso 
del ferrocarril por esa zona. Los productores van 
a ser los beneficiarios directos de esta inversión, 
pero la realidad es que toda la sociedad va a 
resultar favorecida con el cambio a partir de una 
mayor actividad económica en las provincias del 
norte del país. Eso será así por la competitividad 
adicional que se va a generar con la renovación 
del Belgrano Cargas. Cuando nos hicimos cargo 
de la gestión, nos encontramos con un contrato 
firmado con una compañía china, pero no se 
había hecho nada para poder concretarlo; solo 
había un plan que decía que se iba a ejecutar en 
algún momento. Se habían importado materiales 
y estábamos pagando costos irracionales por la 
acumulación de durmientes y rieles en los puer-
tos, sin saber dónde ponerlos porque no había 
un plan operativo para llevar a cabo la obra. 

Guillermo Fiad, presidente de la Administración de Infraestructu-

ras Ferroviarias Sociedad del Estado (izquierda), junto a Ezequiel 

Lemos, presidente de Trenes Argentinos Cargas; en Huanqueros 

(Santa Fe), supervisando obras del Belgrano Cargas.





Entonces, empezamos a generar una estructura 
que nos permitiera llevar ese proceso adelante; 
de hecho, la última obra gestionada por Adif –la 
renovación de las vías del tren de Buenos Aires 
a Rosario y Mar del Plata– tenía problemas por 
durmientes que se fisuraban, problemas que 
tuvimos que solucionar. En un año y medio he-
mos transformado esta compañía por medio de 
la conformación de una estructura organizacional 
que nos permitió llevar adelante el proyecto. No 
teníamos experiencia en empresas contratistas 
porque no se realiza algo parecido desde hace 
décadas.

–¿Había empresas contratistas capaces de reali-
zar las obras?

–Había, sí, pero muy pequeñas; por eso deci- 
dimos informarle al mundo que estábamos ini- 
ciando estas obras. Contratamos empresas y 
supervisamos las obras. Hemos creado un depar-
tamento de control de calidad, que hasta hoy no 
existía. 
 
–¿En qué estado están las obras?
–Desarrollamos los primeros 100 kilómetros de 
obra del Belgrano Cargas. El proyecto está dividi-
do en tres etapas. La primera, de 535 kilómetros, 
está en construcción; la hicimos con tramos más 
pequeños; solo con empresas locales, que eran 
las que estaban disponibles para comenzar las 
obras rápidamente. Posteriormente, lanzamos la 
segunda etapa, que ya fue adjudicada y empieza 
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en septiembre (de 2017), por otros 500 kilóme-
tros. Fue adjudicada a una UTE conformada por 
las firmas argentinas Ucsa y Construcciones Per-
fomar, y por la brasileña Spavías Engenharia, con 
un costo (de 4030 millones de pesos) que resultó 
ser 24% inferior al presupuesto original. El mer-
cado nos demostró que podía ser más barato en 
un entorno de competencia del que participaron 
11 grupos de diferentes naciones. 
La tercera etapa, que comprende las provincias 
de Jujuy, Salta y Tucumán, está en licitación. 
También tenemos proyectada una circunvalación 
en la zona de influencia de Rosario para agilizar 
el ingreso de mercadería en las terminales por-
tuarias (ver mapa).

–Las cargas, ¿van a llegar directamente a las 
terminales portuarias santafesinas?
–Cuando se gestó inicialmente el proyecto, 
nadie había planificado el acceso a los puertos. 
Se trata de un aspecto complejo de la obra. Ya 
licitamos la realización de proyectos ejecutivos 
que permitan solucionar la cuestión de los 
accesos a las terminales portuarias localizadas 
en el norte y sur de la ciudad de Rosario. Hacia 
fines de 2019 habremos finalizado todas las 
obras. Además, estamos trabajando para permi-
tir que circulen formaciones de ferro-
carriles más largas. La capacidad de 
carga va a ir de 17 toneladas por 
eje –que es lo que se puede 
trasladar en la actualidad– a 
22 toneladas por eje, apro-
ximadamente unas 60 
toneladas por vagón.

–¿Dónde se van a implementar los accesos de 
carga en la red central?
–Se van a realizar en aquellos sectores donde 
se justifique en función de las producciones que 
haya en las diferentes zonas. Estimamos que 
se van a realizar por iniciativa privada, porque 
el transporte por ferrocarril va a ser más con-
veniente que por camión; apostamos a eso. La 
compañía (estatal) que va a operar el Belgrano 
Cargas va a hacer lo posible para que la inversión 
se concrete.

–¿Qué significa que va a hacer lo posible?
–Que las tarifas van a ser las adecuadas. Además 
de la posibilidad de ayudar y colaborar con el que 
quiera operar. Los ingresos de la compañía van 
a ser marginales comparados con la inversión 
realizada en la red troncal, que es la que se está 
realizando hoy.

–¿Existe algún cálculo que permita proyectar la 
reducción del costo del flete que permitiría gene-
rar el Belgrano Cargas cuando esté operativo?
–Eso va a evolucionar con el desarrollo de los ne-
gocios. La posibilidad que va a tener el Belgrano 
Cargas para determinar tarifas para los cargado-
res va a determinar su éxito. No tengo dudas de 
que los cargadores van a poder transportar más 
barato con el Belgrano Cargas que con el camión. 

–¿Va a existir la posibilidad de que grupos de 
productores inviertan en accesos para reducir 
el costo del flete?
–Sí, por supuesto. Este es un proceso que ya 
comenzó y que requiere trabajar en distintos 
aspectos. El primero es el de la infraestruc-

tura, otro es el factor comercial y el 
tercero es el regulatorio, en el que 

Renovación de las 

vías del Belgrano 

Cargas en la zona de 

La Cabral (Santa Fe). 

Ya se terminaron los 

primeros 100 kiló-

metros de la primera 

etapa del proyecto 

que contempla un 

total de 535 kilóme-

tros entre Taco Pozo 

(Chaco) y Santurce 

(Santa Fe).
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también se está avanzando. Aspiramos a tener 
un sistema cada vez más competitivo. Estamos 
lanzando una licitación para que una consultora 
nos ayude a determinar cuál es el mejor sistema 
regulatorio para el mercado argentino. Lo que 
tenemos en la actualidad es un sistema de con-
cesiones, algunas públicas y otras privadas, que 
vencerán en pocos años. Seguramente iremos 
hacia un esquema superador respecto del que 
tenemos hoy. Todavía no estamos en condiciones 
de definir cuál va a ser el sistema regulatorio. 
Estamos realizando las inversiones en infraes-
tructura y conversando con los participantes del 
negocio. El marco pretenderá crear competencia 
entre las distintas compañías. El esfuerzo es muy 
grande; no lo vamos a lograr de la noche a la 
mañana, pero existe el compromiso de revertir el 
destino decadente que tenía el ferrocarril. Cada 
año que pasaba el Belgrano Cargas transportaba 
menos toneladas; el año pasado se estabilizó y 
este año va a comenzar a crecer, y eso sin haber 
completado las obras.

–¿Tienen planes para desarrollar la línea de 
cargas del Ferrocarril San Martín?
–Sí, son más de 1600 kilómetros adicionales que 
unen el puerto de Rosario con la zona de Cuyo. 
Transformar ese ferrocarril es una apuesta gran-
de. En este caso, es necesario renovar todas las 
vías. Estamos trabajando para financiarlas con 
un crédito de una entidad china a una tasa muy 

conveniente. Esperamos poder firmar pronto un 
contrato que nos permita acceder a ese crédito 
para comenzar con la construcción de la obra. El 
San Martín también tendrá un impacto importan-
te en la producción agrícola de Córdoba y San 
Luis. En este caso, hablamos de una inversión de 
unos 2400 millones de dólares. Apostamos a que 
el ferrocarril, en su conjunto, llegue a transportar 
100 millones de toneladas de cargas totales por 
año, cuando en la actualidad la carga total es del 
orden de apenas 20 millones. 

–La renovación del ferrocarril también debería 
revitalizar la vida de muchos pueblos…
–Hay dos etapas. La primera es la de cons-
trucción, que está promoviendo un incremento 
de la actividad en los pueblos donde se están 
desarrollando las obras, no solo por los empleos 
directos, sino también por los indirectos que se 
generan. Esta obra (la del Belgrano Cargas) va a 
crear, entre directos e indirectos, más de 20.000 
puestos de trabajo. Eso sin contar las canteras 
que se están habilitando a lo largo de todo el 
trayecto, porque se necesitan 5,5 millones de 
toneladas de balasto (para las vías); además, es 
necesario transportarlo. La segunda etapa es el 
desarrollo económico que va a venir después de 
las obras con los emprendimientos agropecua-
rios que se creen y que hoy no son rentables por 
el alto costo del flete a los puertos. Eso apunta al 
federalismo que queremos conseguir. Creemos 





–¿Cuántas toneladas de granos van a poder 
transportarse en cada viaje del Belgrano Cargas?
–Cada formación puede llegar a transportar unas 
6000 toneladas por viaje. Se espera que la veloci-
dad promedio sea de 30 a 40 km/hora, mientras 
que en la actualidad no supera los 15 km/hora. En 
los sistemas de transporte de cargas, la velocidad 
no es lo más significativo, sino la confiabilidad, 
es decir, que el tren no se pare, que no descarrile, 
que la mercadería llegue intacta a destino. Si la 
mercadería debe llegar a destino un día determi-
nado, eso se debe cumplir. Hoy el ferrocarril tiene 
muchas demoras por diferentes problemas; el año 
pasado tuvimos 1,5 descarrilamientos por día. En 
definitiva, estas y otras muchas acciones tienen 
la estricta finalidad de llegar de la manera más 
competitiva posible con los productos argentinos 
a los mercados del mundo.
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que el país no termina en los grandes centros de 
consumo. De hecho, que el Plan Belgrano tenga 
rango de ministerio nacional es una señal muy 
clara en ese sentido.

–El aspecto regulatorio es fundamental para 
que la reducción del costo del flete no quede en 
pocas manos, como está sucediendo en el caso 
de algunos ramales…
–Somos conscientes de eso. Hoy estamos inmer-
sos en un sistema que parece poco competitivo 
porque hay menos infraestructura y capacidad de 
carga en ferrocarril de la necesaria, además de un 
sistema de concesiones. Eso va a ir transparen-
tándose con la mayor capacidad de carga y con 
un marco regulatorio adecuado. Nos estamos 
tomando el tiempo necesario para estudiarlo e 
implementarlo.
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industrial, moda y arte; Educación; Energías 
renovables; Integración y diversificación agrope-
cuaria; Nuevas tecnologías para la producción; y 
Turismo, alimentos y economías regionales.
Entre los criterios de selección se tuvo en cuenta 
la novedad del emprendimiento, el concepto de 
sostenibilidad en sus dimensiones económica, 
social y ambiental, y por último, el valor que 
agrega al espacio CREAlab. Cabe aclarar que, 
adicionalmente y en forma paralela, se están 
seleccionando 10 emprendimientos que serán 
incubados en el Área de Innovación de CREA. 
La preselección fue realizada por técnicos del 
staff de CREA, mientras que la curaduría estuvo 
a cargo de un jurado de referentes externos que 
representaron a diversos organismos públicos 
nacionales, como el Ministerio de Agroindustria, 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio 
de Producción, la agencia Innovar y Emprender 
Córdoba, la Subsecretaría de Economía Creativa 
de Buenos Aires, y el Centro de Agronegocios y 
Alimentos de la Universidad Austral, entre otros.

En el marco del CREAtech, que tendrá lugar el 11 y 
12 de octubre en el estadio Orfeo de la ciudad de 
Córdoba, se desarrollará la segunda edición del 
CREAlab. Allí se presentarán los 20 emprendimien-
tos más innovadores, de un total de 100 proyectos 
presentados, los cuales fueron seleccionados 
tras una primera instancia de preselección y una 
curaduría final. Todos tendrán la oportunidad de 
darse a conocer ante una audiencia de más de 
4000 asistentes, entre los cuales habrá empresa-
rios agropecuarios, investigadores, empresas de la 
comunidad agroalimentaria, periodistas, políticos y 
representantes de instituciones públicas y privadas. 
El CREAlab 2017 mantiene el objetivo del primer 
encuentro, llevado a cabo en el último Congreso 
Nacional CREA 2016, que fue presentar distintos 
emprendimientos que revelaran el valor generado 
por la fusión de diversas disciplinas con el agro.
En esta ocasión, las propuestas de valor se inclu-
yeron en nueve ejes diferentes: Automatización y 
robótica; Bioeconomía y economía colaborativa; 
Comercialización, trazabilidad y logística; Diseño 

Los proyectos más innovadores

elegidos para inspirar 
Automatización y robótica. De los proyectos presentados en esta categoría se eligieron dos, denominados VAE y Kilimo. El primero 
consiste en un vehículo agrícola para uso experimental, propulsado mediante una fuente de tracción híbrida (combustión-eléc-
trica) con un sistema de navegación autónoma que le permite realizar un recorrido predeterminado a una velocidad controlada. 
Posee un sistema de sensores capaz de detectar obstáculos y un GPS que permite georreferenciar la operatoria.
La propuesta consiste en montar al VAE un sistema computarizado que permita aplicar en forma automática productos biológicos, fertilizan-
tes o agroquímicos según un diseño experimental preestablecido. 
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Por su parte, Kilimo es una plataforma que utiliza 
big data para hacer más eficiente el manejo del 
riego en agricultura extensiva, mejorando la 
ecuación económica del productor con menor 
impacto ambiental. Consiste en un software de 
utilización sencilla que procesa información 
satelital, datos climáticos y de campo para 
recomendar dotaciones óptimas de riego para 
cada cultivo. De este modo, permite mejorar los 
rendimientos hasta en un 30% y la eficiencia 
de uso del agua en un 70%. En la actualidad, 
monitorea más de 9000 hectáreas de culti- 
vos extensivos –como maíz, garbanzo, lenteja y 
trigo– distribuidas en siete provincias.

Bioeconomía y economía colaborativa. Se selec-
cionaron los emprendimientos Feedlot BIC y 
Wuabi. El primero es un proyecto que no persigue, 
en principio, la maximización de la renta. El em-
prendimiento consiste en desarrollar un sistema 
de engorde a corral en el predio contiguo a la 
cárcel de General Alvear. Se trata de una iniciativa 
que tiene un triple impacto: económico, porque 
les permite a los productores asociados agregar 
kilos a sus novillos eficientemente y al costo; so-
cial, porque contribuye a reinsertar a los reclusos 
en la sociedad mediante un trabajo digno y remu-
nerado; y ambiental, por tratarse de un proyecto 
modelo en el tratamiento de efluentes. 
Para ser eficientes, los feed lots requieren una escala 
de difícil acceso para un productor de la Cuenca del 
Salado; además, el servicio de hotelería resulta a 
menudo poco económico, por lo que los productores 
prefieren vender sus animales con un peso menor.
Aprovechando la necesidad del sistema peniten-
ciario de General Alvear de incorporar progresiva-
mente sus reclusos a la sociedad, sería posible 
resolver ambos problemas en forma simultánea. 
Será un feed lot integrado por productores, 
quienes pagarán únicamente el costo de los kilos 
ganados por sus animales. Se trata, en definitiva, 
de lograr más kilos de carne producidos por el 
pequeño y mediano productor; una empresa 
eficiente que no busca renta, sino capacitar e in-
tegrar a las personas mientras agrega valor en un 
sistema productivo responsable con el ambiente.

 

Wuabi busca democratizar el negocio agropecuario a través de una plataforma 
de financiamiento colectivo que permite a los usuarios ajenos al mundo agrope-
cuario conocer y elegir los proyectos que más se adecúen a sus intereses o a su 
perfil de riesgo para invertir en ellos en forma on line. 
De este modo, intenta generar un nuevo marco que fomente la integración 
financiera y el desarrollo de pequeños productores agropecuarios, y a la vez, 
le ofrece a la clase media urbana la posibilidad de invertir en negocios a 
los que –muchas veces– no accede por desconocimiento o por los elevados 
montos mínimos de inversión requeridos por el sector.



Integración y diversificación agropecuaria. En esta categoría fueron seleccio-
nados los proyectos Franquicias Productivas Corderico e IndicAgro. El primero 
busca generar un sistema de franquicias para replicar un esquema simple y 
eficiente de producción de corderos, con seguridad en la venta del producto a 
un precio conocido y el acompañamiento permanente de técnicos.
Se propone resolver el problema de la limitada productividad de los sistemas 
ganaderos ovinos. Al tratarse de una especie de menor porte, su manteni-
miento exige menores cantidades de alimento, además de generar actividad 
económica en sectores de campos que se consideran residuales. Permitiría, de 
este modo, capturar la posibilidad de participar como red de productores en la 
cadena de la carne, pero con una especie que aún no es ofrecida en el mercado.
IndicAgro es una herramienta de gestión destinada a empresas agropecuarias 
cuya finalidad es guiarlas en la incorporación de los conceptos de responsabi-
lidad social y sostenibilidad a sus estrategias de negocio. 

El punto de partida de este proyecto son los Indicadores de Responsabilidad Social y Sustentabilidad para el Agro desarrollados 
por la Bolsa de Cereales de Córdoba.La herramienta está destinada al sector agropecuario, específicamente a la producción 
primaria, y puede ser aplicada en todo tipo de actividades.
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Comercialización, trazabilidad y logística. Dentro 
de esta categoría se seleccionaron tres proyectos: 
Caminos Rurales App, Easy Call y Medición de Ca-
lidad Comercial de Granos. El primero consiste en 
una aplicación para celulares que tiene por objeti-
vo generar información en tiempo real acerca de la 
situación de los caminos rurales en todo el país. 
Con este sistema, los usuarios podrán canalizar 
de manera constructiva las quejas sobre el estado 
de los caminos y tomar decisiones anticipadas 
respecto de las vías de circulación que se pueden 
utilizar. Además, los gobiernos ejercerán un mejor 
control, al contar con información histórica para 
evaluar el trabajo de consorcios y municipios. 
Es decir que por un lado, será posible resolver 
una falta de información sistemática acerca 
del estado de los caminos, y por otro, permitirá 
visualizar la problemática y contribuir a poner el 
tema en la agenda pública.
Easy Call es una aplicación que le facilita al 

productor la comercialización de sus producciones en el mercado de futuros y opciones para capturar mejores precios que los 
disponibles al momento de cosecha. 
El tercer proyecto busca, como su nombre lo indica, mensurar los parámetros de calidad comercial de los granos mediante el 
procesamiento digital de fotografías, identificando el porcentaje de granos dañados, la presencia de materias extrañas, granos 
partidos, semillas de chamico, etc. Los resultados objetivos del procesamiento se obtendrán de manera rápida, sin costos logísti-
cos ni tiempos de espera asociados. Además de brindar información valiosa a los distintos actores del sector, permite una mayor 
transparencia en la comercialización.



Diseño industrial, moda y arte. El emprendimiento seleccionado dentro de este eje es Maderas Biosintéticas, una iniciativa que 
tiene por finalidad fabricar tablas de madera biosintética a partir de plástico reciclado (que proviene en gran medida de envases 
de fitosanitarios) y fibra vegetal derivada de los residuos de la industria semillera (chala, marlo, cáscara de girasol). Este producto 
permitiría sustituir el uso de maderas duras, evitando así la tala indiscriminada de montes nativos. Al mismo tiempo, resolvería 
el problema representado por la acumulación de grandes cantidades de residuos. Es un claro ejemplo de economía circular con 
un impacto ambiental positivo.

¿Qué es el CREAtech?
Será un evento con el que el Movimiento CREA se propone ser parte de la construcción de la agenda tecnológica de los 

próximos años y potenciar la productividad de las empresas. Con el lema “Experimentá el futuro”, el programa se divide en 

cuatro bloques: Las personas y la tecnología, Ambiente y cambio climático, Tecnologías y procesos, y Empresas atractivas. 

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”, respectivamente. Son eventos que 

convocan a productores agropecuarios, técnicos, empresarios, investigadores, comunicadores y personalidades desta-

cadas del sector agroindustrial. Quienes deseen obtener mayor información, pueden ingresar en www.createch.org.ar.
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Educación. De los proyectos presentados dentro 
de esta categoría se eligieron tres: Así son los 
Suelos de mi País, Baqueano Soft y Foster Jobs. El 
primero busca impulsar un espacio de reflexión, 
sensibilización y generación de conocimiento en 
el ámbito educativo a través de la investigación 
como herramienta de aprendizaje. A su vez, 
procura revalorizar la importancia del cuidado de 
los recursos naturales y del ambiente como motor 
de la producción de alimentos. Por último, busca 
promover una metodología de trabajo en red, a 
través de espacios de encuentro e intercambio 
entre estudiantes, docentes, productores agro-
pecuarios, investigadores e instituciones.
De este modo, el proyecto apunta a integrar a la 
comunidad educativa (escuelas de enseñanza 

media) con el sector de ciencia y técnica (profesionales del INTA, FAO Argentina, Alianza Mundial por el Suelo, Asociación Argentina 
de Ciencias del Suelo) y el ámbito agropecuario (productores CREA).
Baqueano Soft desarrolla soluciones informáticas de simulación para capacitar a los actores del sector pecuario en el análisis 
de opciones productivas, económicas y ambientales. 
El crecimiento del sector pecuario en Latinoamérica ejerce presión sobre la base de recursos naturales, pero también genera preo-
cupación por la emisión de gases de efecto invernadero y su efecto sobre el cambio climático. Por esta razón, el manejo de riesgos 
es un componente esencial del desarrollo y un tema prioritario en la agenda de fortalecimiento de las capacidades de los recursos 
humanos, que deben mejorar su capacidad de análisis y el manejo de alternativas sostenibles. 
Por su parte, Foster Jobs es una red social de jóvenes universitarios y graduados cuya propuesta de valor consiste en que las 
empresas planteen desafíos en forma on line para que los jóvenes puedan proponer soluciones y así concretar sus primeras 
experiencias profesionales mostrando sus habilidades.
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Nuevas tecnologías para la producción. Se seleccionaron los emprendimientos CTM, Farmin Technologies, Clima para Pulveriza-
ciones y Beeflow. 
CTM es un sistema capaz de monitorear al ganado en tiempo real para detectar el celo y predecir enfermedades. Procura, en 
definitiva, aumentar la productividad. 
Por su parte, Farmin Technologies es una plataforma de redes inteligentes de sensores que integra la captura de datos, la transmi-
sión por redes de largo alcance –independientemente de la conexión o la señal de teléfono– y la gestión y visualización de datos 
para resolver desafíos concretos de la actividad agrícola y ganadera. 
Su primer prototipo se denomina Autopeso: un sistema de pesaje automático del ganado que permite obtener la evolución de 
cada individuo diariamente, sin intervenir ni modificar la rutina del rodeo. Los datos pueden ser visualizados en cualquier lugar, 
ya sea en el sitio del pesaje o en una oficina localizada en otra ciudad. De esta manera, se hace un seguimiento permanente y se 
toman decisiones operativas y económicas estratégicas que mejoran la eficiencia y ahorran costos de todo tipo.
Por su parte, el proyecto Clima para Pulverizaciones procura, mediante una aplicación, aportar información acerca de las variables 
meteorológicas de mayor impacto al momento de efectuar pulverizaciones. Esta herramienta permite realizar aplicaciones más 
eficientes y seguras, un aspecto de vital importancia, especialmente en zonas periurbanas. 
A su vez, Beeflow se propone cumplir un rol fundamental en la producción de alimentos a partir de los aportes de la ciencia. Sus 
sectores productivos objetivo son semilleras que necesitan polinizadores para su producción y empresas agrícolas que producen 
cultivos dependientes de polinizadores. 
De este modo, Beeflow busca brindar servicios de polinización profesionales, que relacionen a productores agrícolas y apiculto-
res, vinculando oferta y demanda, para reducir los altos niveles de informalidad que se registran en el país. 

Turismo, alimentos y economías regionales.  
Se seleccionaron dos proyectos: Cervezas Inno- 
vadoras con Levaduras Nativas y Pura Frutta. 
El primero pretende generar oportunidades 
de diferenciación productiva y agregado de 
valor en la cerveza artesanal a partir del uso 
de levaduras nativas que permitan la cons-
trucción de una identidad local. En el segundo 
caso, se trata de la primera empresa argentina 
que produce jugo 100% natural de manzana 
sin conservantes. El objetivo es que dicha 
actividad impacte de lleno en el sector de las 
manzanas argentinas y en el Alto Valle. 

creaf

Energías renovables. Dentro de este eje se seleccionó el proyecto Campo Solar, que brinda soluciones completas para la extrac-
ción de agua de bebida para vacunos. Ofrece a los productores ganaderos un sistema de extracción de agua con energía solar, con 
tanque cisterna y aguadas móviles. Una solución práctica, económica y rápida para quien arrienda un campo donde va a realizar 
una explotación ganadera y descubre que no dispone de la infraestructura necesaria. Al momento de devolver el campo, podrá 
mudar sus instalaciones junto con los animales.





Dos tercios del resultado productivo del maíz en 
secano en la región CREA Norte de Buenos Aires 
se definen a partir de una correcta elección de la 
fecha de siembra en función del ambiente.
En suelos Argiudoles vérticos, el planteo en fecha 
de siembra convencional no superó en ningún 
caso al tardío (FST), incluso en los mejores años; 
mientras que sobre Argiudoles típicos, los rendi-
mientos en fecha de siembra tardía superaron a 
los convencionales en el 85% de los casos. Sin 
embargo, sobre Hapludoles típicos solo el 30% 
de los planteos en fecha de siembra tardía supe-
ró a los de fecha convencional. 
Asimismo, se observaron diferencias entre even-
tos biotecnológicos de protección contra insectos. 
Sobre cogollero (con baja presión), se destacaron 
Vip3, VT3P y PW, mientras que sobre Heliothis, 
Vip3 sigue mostrando un excelente control.
Tales fueron algunas de las principales conclusio-
nes de los ensayos comparativos de híbridos de 
maíz 2016/17 realizados en la región CREA Norte 
de Buenos Aires por el equipo técnico coordinado 
por Matías Ermacora e integrado por Ezequiel 
Gandino y Máximo Reyes.
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Ensayos en la región Norte de Buenos Aires 

resultados
En el ensayo en fecha de siembra convencional 
conducido en la zona de Alberdi, las excelentes 
condiciones hídricas (napa), de temperatura y 
de radiación permitieron fijar y llenar granos, 
mientras que en Salto y Junín –sin napa– el ren-
dimiento se vio afectado fundamentalmente por 
caídas en el peso de los granos. En San Antonio 
de Areco, el número y peso de los granos se 
vieron fuertemente afectados (cuadro 1).
El planteo en fecha de siembra tardía redujo 
los rendimientos en las localidades de Junín y 
Alberdi, generó rindes similares en Salto y los 
incrementó significativamente en San Antonio de 
Areco (cuadro 2).
En fecha de siembra convencional, se observaron 
diferencias significativas entre híbridos, con un 
máximo de 1500 kg/ha. Se destacaron Ax7918 
Vip2, Dk7220 VT3P, Dk7210 VT3P y Ax 7761 VT3P, 
con diferencias en la definición de los componen-
tes, seguidos de un grupo formado por Dk7320 
VT3P, Lt721 VT3P, Dow22.6 Next, Lt722 VT3P, 
DM2772 VT3P, Ax7822 VT3P y SRM566 VT3P, sin 
diferencias significativas. Por su parte, el grupo 

pautas para maximizar
rindes en maíz
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Cuadro 1. Rendimiento, componentes, prolificidad, vuelco, porcentaje de plantas con fusarium + antracnosis, humedad, fe-
cha de cosecha y coeficiente de variación del censor ambiental para las cuatro localidades evaluadas en fecha de siembra 
convencional. Promedio de los híbridos evaluados

Localidad
Rendi-
miento 
(kg/ha)

Plantas
/10 m2

 Espigas
/10 m2

Granos
/m2

Peso 
de 1000 

granos (g)

 Granos
/espiga

Prolifi-
cidad

Vuelco
(%)

Enf. vas-
culares 

(%)

Hum. a 
cosecha 

(%)

CV 
test
 (%)

Alberdi 13.080 73,9 75,8 4150 316 549 1,03 0 1
15,5 
(24/3)

1,0

Junín 13.020 73,2 75,4 4256 307 565 1,03 0 1
15,3 
(10/4)

2,4

Salto 10.547 73,7 73,9 3773 281 511 1,00 7 2
17,9 
(23/3)

1,2

S. A. de 
Areco

9531 63 62,6 3379 282 540 0,99 6 5
15,7 
(27/3)

1,0

Cuadro 2. Rendimiento, componentes, prolificidad, vuelco, porcentaje de plantas con fusarium + antracnosis, humedad, fe-
cha de cosecha y coeficiente de variación del censor ambiental para las cuatro localidades evaluadas en fecha de siembra 
tardía. Promedio de los híbridos evaluados

Localidad
Rendi-
miento 
(kg/ha)

Plantas
/10 m2

 Espigas
/10 m2

Granos
/m2

Peso 
de 1000 

granos (g)

 Granos
/espiga

Prolifi-
cidad

Vuelco
(%)

Enf. vas-
culares 

(%)

Hum. a 
cosecha 

(%)

CV 
test
 (%)

Alberdi 12.305 65,5 64,9 3806 324 587 0,99 1 23
20,5 
(10/5)

1,5

Salto 10.673 64,0 63,6 3270 327 515 0,99 8 34
16,5 
(14,6)

1,8

Junín 10.453 65,8 64,9 3178 329 490 0,98 3 18
16,2
(4/7)

3

S. A. de 
Areco

10.342 62,4 61,9 3419 303 553 0,99 1 35
17,1 
(19/6)

2,4

de híbridos formado por Syn875 Vip3, Dow20.6 
Next e I797 VT3P presentó los menores rindes 
(consecuencia de una reducción significativa en 
uno de sus componentes). 
Un grupo de materiales integrado por Ax7822 
VT3P, Syn875 Vip3 y Dow20.6 Next presentó los 
mayores niveles de vuelco. Por su parte, Dk7210 
VT3P e I767 MGRR presentaron los valores más 
altos de porcentaje de plantas con Fusarium de 
caña (cuadro 3).
En fecha de siembra tardía, se observaron dife-
rencias significativas entre híbridos, con valores 
máximos de 1380 kg/ha, considerando todos los 
materiales evaluados en tres sitios, y de 860 kg/
ha al tomar los cuatro sitios con los híbridos en 
común. Nuevamente, se destacan Dk7210 VT3P y 
Dk7220 VT3P, seguidos de Lt721 VT3P y Dk7320 
VT3P, sin diferencias significativas. El grupo for-
mado por Lt722 VT3P, SRM566 VT3P, Syn875 Vip3 
y SRM572 MG presentó los menores rendimientos 
con caídas importantes en el número o en el 
peso de los granos. Un grupo de híbridos mostró 
mayores niveles de incidencia de enfermedades 
vasculares, entre los que se destacaron Lt722 

VT3Pro, Dk7210 VT3P y Ax7918 Vip2. En vuelco, 
SRM572 MG, Ax7822 VT3P y Dow20.6 Next pre-
sentaron los valores más altos (cuadros 4 y 5).
En ambos planteos se destacó roya de la hoja, 
con niveles de daño más importantes en fecha 
de siembra convencional; sin embargo, luego 
de la lectura la enfermedad no avanzó significa-
tivamente en ningún caso. Los híbridos que pre-
sentaron mayores niveles de roya fueron Dk7210 
VT3Pro y Syn875 Vip3. Por su parte, tizón se hizo 
presente en el planteo de fecha de siembra tardía 
a partir de R3, con valores bajos, sin aumentos 
significativos en los niveles de daño después 
de ese estadio. Estriado bacteriano volvió a pre-
sentarse en fecha de siembra tardía con niveles 
importantes. 
En fecha de siembra tardía, las enfermedades 
que provocaron mayores daños sobre el área 
foliar en el estado de R3 durante las últimas tres 
campañas fueron roya y estriado bacteriano. 
Al analizar el comportamiento de los eventos 
biotecnológicos de protección contra insectos en 
fecha de siembra tardía (con alta presión) en las 
últimas siete campañas, se observa que algunos 
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Cuadro 3. Rendimiento, componentes, prolificidad, humedad a cosecha, vuelco, porcentaje de plantas con enfermedades 
de caña y rendimiento índice para todos los híbridos evaluados en fecha de siembra convencional. 
Datos promedio de cuatro sitios

Híbrido
Rendi-
miento 
(kg/ha)

Plantas
/10 m2

 Espigas
/10 m2

Granos
/m2

Peso 
de 1000 
granos 

(g)

 Granos
/espiga

Prolifi-
cidad

Hum. a 
cosecha 

(%)

Vuelco
(%)

Fusarium 
+ antrac-
nosis (%)

Rendi-
miento 
índice 

(%)

Ax 7918 Vip2 11.969 73,2 73,4 3676 324 501 1,01 17,2 1 2 104

DK 7220 VT3P 11.934 72,1 74,2 3931 302 530 1,03 15,4 1 4 104

DK 7210 VT3P 11.931 71,3 71,5 4096 290 573 1,00 14,9 2 5 104

Ax 7761 VT3P 11.783 73,5 73,9 3950 298 534 1,01 16,0 3 4 103

DK 7320 VT3P 11.648 73,2 74,1 4020 288 543 1,03 15,7 1 1 102

Lt 721 VT3P 11.632 71,1 72,4 3934 295 543 1,02 14,9 1 2 101

Dow 22.6 Next 11.595 71,6 71,5 3774 306 528 1,00 16,4 2 1 101

Lt 722 VT3P 11.588 70,8 76,1 3915 296 514 1,08 15,1 1 2 101

DM 2772 VT3P 11.580 71,6 71 4188 276 587 0,99 16,5 4 2 101

Ax 7822 VT3P 11.505 67,0 66,7 3940 291 593 0,99 17,3 5 1 100

SRM 566 VT3P 11.463 67,1 66,9 3603 317 539 1,00 17,0 3 2 100

Syn 875 Vip 3 10.808 71,2 72,2 3965 272 549 1,02 16,7 8 2 94

Dow 20.6 Next 10.686 70,8 70,7 3456 308 490 1,00 15,0 11 2 93

I 767 MGRR 10.481 68,9 69,3 3508 298 508 1,01 15,1 3 5 91

Cuadro 4. Rendimiento, componentes, prolificidad, humedad a cosecha, vuelco, porcentaje plantas con enfermedades de 
caña y rendimiento índice para todos los híbridos evaluados en fecha de siembra tardía. Datos promedio de tres sitios (no 
incluye Alberdi) 

Híbrido
Rendi-
miento 
(kg/ha)

Plantas
/10 m2

 Espigas
/10 m2

Granos
/m2

Peso 
de 1000 
granos 

(g)

 Granos
/espiga

Prolifi-
cidad

Hum. a 
cosecha 

(%)

Vuelco
(%)

Fusarium 
+ antrac-
nosis (%)

Rendi-
miento 
índice 

(%)

DK 7210 VT3P 10.955 64,1 63,8 3536 310 554 1,00 16,2 3 38 105

DK 7220 VT3P 10.892 64,2 64,3 3265 334 508 1,00 16,2 2 32 104

Lt 721 VT3P 10.796 63,6 63,1 3257 332 517 0,99 16,1 1 29 103

DK 7320 VT3P 10.778 63,9 63,8 3371 320 529 1,00 16,4 0 33 103

Ax 7918 Vip2 10.630 64,7 63,6 3148 338 496 0,98 16,6 3 39 102

Syn 840 Vip 3 10.590 64,0 64,8 3524 301 544 1,01 16,6 1 17 102

Ax 7761 VT3P 10.563 65,5 65,4 3266 324 501 1,00 16,7 3 13 101

DM 2772 VT3P 10.394 63 62,4 3496 298 560 0,99 17,4 4 29 100

Ax 7822 VT3P 10.337 64,3 62,8 3270 318 522 0,98 17,2 10 22 99

Dow 20.6 Next 10.326 63,9 62,6 3059 337 490 0,98 15,9 10 32 99

Lt 722 VT3P 10.198 63,3 63,1 3375 302 536 1,00 15,9 2 41 98

SRM 566 VT3P 10.007 64,1 63,3 3028 331 478 0,99 17,1 4 17 96

Syn 875 Vip3 9999 64.2 63,1 3393 294 538 0,98 17 4 19 96

SRM 572 MG 9570 64,2 57,9 2667 359 464 0,90 16,1 17 18 92

de ellos otorgaron controles parciales respecto 
de los materiales sin protección, como MGRR y 
Td. En el caso de estos últimos se alcanzaron a 
medir pérdidas puntuales de hasta 700 kg/ha 
en las localidades localizadas más al norte (San 
Antonio de Areco y Capitán Sarmiento), con un 

promedio general de 300 kg/ha. El control parcial 
(supresión) otorgado por VT3P y PW fue cuantifi-
cado desde sus primeras campañas comerciales. 
Se destaca el control efectuado por Vip3, con 
pérdidas mínimas debidas fundamentalmente 
al daño provocado por Carpophilus. En fecha de 



Cuadro 3. Rendimiento, componentes, prolificidad, humedad a cosecha, vuelco, porcentaje de plantas con enfermedades 
de caña y rendimiento índice para todos los híbridos evaluados en fecha de siembra convencional. 
Datos promedio de cuatro sitios

Híbrido
Rendi-
miento 
(kg/ha)

Plantas
/10 m2

 Espigas
/10 m2

Granos
/m2

Peso 
de 1000 
granos 

(g)

 Granos
/espiga

Prolifi-
cidad

Hum. a 
cosecha 

(%)

Vuelco
(%)

Fusarium 
+ antrac-
nosis (%)

Rendi-
miento 
índice 

(%)

Ax 7918 Vip2 11.969 73,2 73,4 3676 324 501 1,01 17,2 1 2 104

DK 7220 VT3P 11.934 72,1 74,2 3931 302 530 1,03 15,4 1 4 104

DK 7210 VT3P 11.931 71,3 71,5 4096 290 573 1,00 14,9 2 5 104

Ax 7761 VT3P 11.783 73,5 73,9 3950 298 534 1,01 16,0 3 4 103

DK 7320 VT3P 11.648 73,2 74,1 4020 288 543 1,03 15,7 1 1 102

Lt 721 VT3P 11.632 71,1 72,4 3934 295 543 1,02 14,9 1 2 101

Dow 22.6 Next 11.595 71,6 71,5 3774 306 528 1,00 16,4 2 1 101

Lt 722 VT3P 11.588 70,8 76,1 3915 296 514 1,08 15,1 1 2 101

DM 2772 VT3P 11.580 71,6 71 4188 276 587 0,99 16,5 4 2 101

Ax 7822 VT3P 11.505 67,0 66,7 3940 291 593 0,99 17,3 5 1 100

SRM 566 VT3P 11.463 67,1 66,9 3603 317 539 1,00 17,0 3 2 100

Syn 875 Vip 3 10.808 71,2 72,2 3965 272 549 1,02 16,7 8 2 94

Dow 20.6 Next 10.686 70,8 70,7 3456 308 490 1,00 15,0 11 2 93

I 767 MGRR 10.481 68,9 69,3 3508 298 508 1,01 15,1 3 5 91

Cuadro 4. Rendimiento, componentes, prolificidad, humedad a cosecha, vuelco, porcentaje plantas con enfermedades de 
caña y rendimiento índice para todos los híbridos evaluados en fecha de siembra tardía. Datos promedio de tres sitios (no 
incluye Alberdi) 

Híbrido
Rendi-
miento 
(kg/ha)

Plantas
/10 m2

 Espigas
/10 m2

Granos
/m2

Peso 
de 1000 
granos 

(g)

 Granos
/espiga

Prolifi-
cidad

Hum. a 
cosecha 

(%)

Vuelco
(%)

Fusarium 
+ antrac-
nosis (%)

Rendi-
miento 
índice 

(%)

DK 7210 VT3P 10.955 64,1 63,8 3536 310 554 1,00 16,2 3 38 105

DK 7220 VT3P 10.892 64,2 64,3 3265 334 508 1,00 16,2 2 32 104

Lt 721 VT3P 10.796 63,6 63,1 3257 332 517 0,99 16,1 1 29 103

DK 7320 VT3P 10.778 63,9 63,8 3371 320 529 1,00 16,4 0 33 103

Ax 7918 Vip2 10.630 64,7 63,6 3148 338 496 0,98 16,6 3 39 102

Syn 840 Vip 3 10.590 64,0 64,8 3524 301 544 1,01 16,6 1 17 102

Ax 7761 VT3P 10.563 65,5 65,4 3266 324 501 1,00 16,7 3 13 101

DM 2772 VT3P 10.394 63 62,4 3496 298 560 0,99 17,4 4 29 100

Ax 7822 VT3P 10.337 64,3 62,8 3270 318 522 0,98 17,2 10 22 99

Dow 20.6 Next 10.326 63,9 62,6 3059 337 490 0,98 15,9 10 32 99

Lt 722 VT3P 10.198 63,3 63,1 3375 302 536 1,00 15,9 2 41 98

SRM 566 VT3P 10.007 64,1 63,3 3028 331 478 0,99 17,1 4 17 96

Syn 875 Vip3 9999 64.2 63,1 3393 294 538 0,98 17 4 19 96

SRM 572 MG 9570 64,2 57,9 2667 359 464 0,90 16,1 17 18 92



A modo de conclusión, puede decirse que el culti-
vo de maíz en fecha de siembra tardía se presenta 
como una herramienta clave para aumentar la 
productividad en ambientes con limitantes (por 
ejemplo: Argiudoles vérticos, Argiudoles típicos 
erosionados) y como estrategia para diversificar 
el planteo en ambientes de buena productividad 
en campañas de baja recarga del perfil y con 
pronósticos de año La Niña. Tecnologías de 
proceso, como la elección de la fecha de siembra 
en función del ambiente, permiten dar un salto 
cualitativo en la productividad de los sistemas 
pampeanos de maíz en secano.
Con el atraso en la fecha de siembra de los plan-
teos de maíz tardío, se incrementa la humedad 
a cosecha. Con fechas de siembra entre el 27/11 
y el 7/12 no hay cambios importantes en las 
humedades a cosecha, las cuales oscilan entre 
18 y 19% cuando se trilla en la primera quincena 
de junio. A partir del 8/12, el atraso en la fecha 
de siembra genera aumentos de 0,28% por día 
de atraso en promedio para un set variado de 
híbridos y localidades.

El artículo completo puede descargarse en el 
siguiente link:
www.crea.org.ar/index.php/publicaciones-y-
software/revista
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siembra convencional, las pérdidas solo alcanza-
ron valores de hasta 130 kg/ha con un promedio 
de 60 kg/ha. 
Al comparar los rendimientos en fecha de siem-
bra convencional y tardía con datos de las últimas 
ocho campañas (2009/10 a 2016/17),  se observa 
–en el caso de suelos Argiudoles vérticos (B1) con 
un horizonte B2t con más de 40% arcilla– que 
el planteo convencional no superó nunca los 
rendimientos logrados en fecha tardía; incluso en 
los mejores años (P80) no superó al rendimiento 
medio (P50) de los planteos en fecha tardía.
En Argiudoles típicos (B2), los rendimientos en 
planteos de fecha de siembra tardía superaron 
a los de fecha de siembra convencional en el 
85% de los casos. Solo en los mejores años las 
siembras en fecha convencional superan en 
productividad a las tardías. En estos ambientes 
los planteos convencionales tienen mucho más 
para perder que para ganar.
En el caso de Hapludoles típicos (B3), solo el 
30% de los casos planteados en fecha de siem-
bra tardía superó a los de fecha convencional, 
asociados a años de bajas precipitaciones en 
diciembre. En estos ambientes, los planteos en 
fecha convencional tienen más para ganar que 
para perder; resulta importante conocer el agua 
inicial y la probabilidad de lluvias en diciembre.

creaf

Cuadro 5. Rendimiento, componentes, prolificidad, humedad a cosecha, vuelco, plantas con Fusarium + antracnosis en base 
caña y rendimiento índice para todos los híbridos evaluados en fecha de siembra tardía. Datos promedio de cuatro sitios 
sin Ax7918 Vip y SRM572 MG

Híbrido
Rendi-
miento 
(kg/ha)

Plantas
/10 m2

 Espigas
/10 m2

Granos
/m2

Peso 
de 1000 
granos 

(g)

 Granos
/espiga

Prolifi-
cidad

Hum. a 
cosecha 

(%)

Vuelco
(%)

Fusarium 
+ antrac-
nosis (%)

Rendi-
miento 
índice 

(%)

DK 7220 VT3P 11.393 64,7 64,7 3435 332 530 1,00 16,9 1 32 104

DK 7210 VT3P 11.348 64,5 64,1 3674 309 573 1,00 17,0 2 37 104

Lt 721 VT3P 11.206 64,1 63,5 3402 330 536 0,99 16,9 1 27 103

DK 7320 VT3P 11.155 64,5 64,1 3456 322 539 0,99 17,3 0 28 102

Ax 7761 VT3P 11.094 65,6 65,5 3394 327 519 1,00 17,6 3 13 102

Ax 7822 VT3P 10.880 64,9 63,3 3442 317 544 0,98 18,4 8 20 100

Dow 20.6 Next 10.828 64 62,6 3174 341 507 0,98 16,7 8 28 99

Syn 840 Vip 3 10.710 64,6 65,4 3622 296 554 1,01 17,7 1 16 98

DM 2772 VT3P 10.662 63,4 62,7 3585 297 572 0,99 18,4 4 31 98

SRM 566 VT3P 10.589 64,2 63,2 3125 338 494 0,99 18,5 3 16 97

Syn 875 Vip3 10.588 64,5 63,7 3572 295 560 0,99 18,2 5 22 97

Lt 722 VT3P 10.533 63,8 64,1 3447 305 539 1 16,8 2 38 96



Cuadro 5. Rendimiento, componentes, prolificidad, humedad a cosecha, vuelco, plantas con Fusarium + antracnosis en base 
caña y rendimiento índice para todos los híbridos evaluados en fecha de siembra tardía. Datos promedio de cuatro sitios 
sin Ax7918 Vip y SRM572 MG

Híbrido
Rendi-
miento 
(kg/ha)

Plantas
/10 m2

 Espigas
/10 m2

Granos
/m2

Peso 
de 1000 
granos 

(g)

 Granos
/espiga

Prolifi-
cidad

Hum. a 
cosecha 

(%)

Vuelco
(%)

Fusarium 
+ antrac-
nosis (%)

Rendi-
miento 
índice 

(%)

DK 7220 VT3P 11.393 64,7 64,7 3435 332 530 1,00 16,9 1 32 104

DK 7210 VT3P 11.348 64,5 64,1 3674 309 573 1,00 17,0 2 37 104

Lt 721 VT3P 11.206 64,1 63,5 3402 330 536 0,99 16,9 1 27 103

DK 7320 VT3P 11.155 64,5 64,1 3456 322 539 0,99 17,3 0 28 102

Ax 7761 VT3P 11.094 65,6 65,5 3394 327 519 1,00 17,6 3 13 102

Ax 7822 VT3P 10.880 64,9 63,3 3442 317 544 0,98 18,4 8 20 100

Dow 20.6 Next 10.828 64 62,6 3174 341 507 0,98 16,7 8 28 99

Syn 840 Vip 3 10.710 64,6 65,4 3622 296 554 1,01 17,7 1 16 98

DM 2772 VT3P 10.662 63,4 62,7 3585 297 572 0,99 18,4 4 31 98

SRM 566 VT3P 10.589 64,2 63,2 3125 338 494 0,99 18,5 3 16 97

Syn 875 Vip3 10.588 64,5 63,7 3572 295 560 0,99 18,2 5 22 97

Lt 722 VT3P 10.533 63,8 64,1 3447 305 539 1 16,8 2 38 96
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Entrevista al subsecretario de Agricultura, Luis María Urriza 

más
traNspareNcia 
para el trigo

La plataforma SIO Granos (siogranos.com.ar) 
permite consultar las operaciones diarias de 
trigo pan según condición Cámara, Cámara con 
condiciones (niveles mínimos de proteína, glu-
ten o peso hectolítrico), artículo 12 (molinería) y 
base 10,5% de proteína. Pero ahora la idea es dar 
un paso más.
“Estamos terminando de consensuar –para ver 
si lo podemos implementar este año– que todos 
los trigos sean categorizados en función de 
cuatro rangos diferentes de proteína: menos de 
9,5% (forrajero); de 9,5 a 10,5% (baja proteína); 
de 10,5 a 11,5%; y más de 11,5%”, explica el sub- 
secretario de Agricultura, Luis María Urriza. “En-
contramos un poco de resistencia para llevarlo 
adelante”, añade.

–¿Por parte de quién?
–De los compradores. Una parte del negocio del 
trigo consiste en tratar de comprarlo en condiciones 
Cámara, segregarlo –que no es fácil– y venderlo 
posteriormente con algún premio. Queremos fo- 
mentar que el porcentaje de trigo de calidad aumen-
te en función de la situación de oferta y demanda. 
Nos interesa subir el promedio de proteína para 
tener más posibilidades de vender el excedente en 
los mercados internacionales, que hemos hecho 
crecer y vamos a seguir aumentando en el futuro.

–La idea es que en el negocio de segregación de 
trigo –que hoy está en manos de acopios, moli-
nos y exportadores– también pueda participar el 
productor...
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–Así es. Creemos que con transparencia, el 
mercado se va a ordenar en algún momento. En 
el mediano plazo, es probable que se genere 
una mejor distribución del valor a lo largo de la 
cadena y que eso promueva un círculo virtuoso. 
No todo el trigo se segrega, pero el propósito es 
que ese negocio –aunque sea pequeño–no que-
de en pocas manos. Por supuesto, eso implica no 
pocos desafíos, porque no es sencillo segregar ni 
exportar trigos de calidad. En ese marco, creemos 
que la transparencia puede agregar mucho valor. 

–En SIO Granos la información es cargada por los 
compradores. Los datos adicionales, ¿serán los 
correspondientes a las condiciones pactadas?
–Sí, tal como ocurre al cierre del negocio. Ello va a 
sumar transparencia para que los productores, al 
momento de vender, dispongan de mayor infor- 
mación. Creemos que eso puede agregarle valor 
a toda la cadena triguera. Queremos más infor-
mación y que esta fluya mejor. Hoy el comprador 
tiene la información a su alcance; aspiramos a 
que también la tenga disponible el vendedor. 

–De esa manera se podrían llegar a generar 
valores de referencia por zona según diferentes 
niveles de proteína, los cuales después –según 
la situación de mercado– podrán cumplir o no 
con las expectativas de los productores…
–Queremos intervenir en la información, no en 
el mercado. A pesar de que la proteína es solo 
un indicador entre muchos otros para definir 
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calidad del trigo, es el que se emplea en el 
mercado internacional para categorizar partidas 
por calidad.

–En EE. UU. y Australia, los trigos no solo se dife-
rencian por proteína, sino además por su origen 
regional. Quizás, en algún momento, eso pueda 
replicarse en la Argentina…
–Es muy probable que el mercado de trigo en la 
Argentina vaya en ese sentido. Esto que estamos 
haciendo para transparentar los precios según 
niveles de proteína es un primer paso que puede 
ir perfectamente en línea con otras segrega-
ciones, en las cuales también tiene que ver la 
genética empleada en los cultivos y las zonas 
productivas. Pero es necesario ir de a poco. 

–Por las características del producto, la comer-
cialización de trigo puede llegar a tener mayor 
impacto con una buena planificación; diferente 
es el caso de la soja…
–En soja también estamos evaluando el tema, 
aunque no está tan claro el diferencial de valor. 
La reducción del nivel proteico a nivel nacional 
es una verdadera preocupación. En lo que 
respecta al maíz, creemos que hay mucho por 
transparentar en la comercialización del maíz 
forrajero; en ese sentido, una de las líneas de 
trabajo consiste en aunar esfuerzos con la AFIP 
para facilitar la comercialización a partir de las 
nuevas categorías implementadas en el Registro 
Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). 





RUCA, creemos que vamos a poder simplificarlo 
(ver recuadro).

–Luego, eso permitiría ajustar la matriz de pro-
ducción y consumo de maíz en la Argentina, que 
es un gran tema…
–Estamos convencidos de los valores que hemos 
venido publicando. Por ejemplo, la cifra de pro-
ducción que difundimos el año pasado parecía 
muy elevada en un principio; sin embargo, las 
exportaciones concretadas dejaron en claro que 
era correcta. Siempre queda un gris en lo que 
respecta al consumo interno, pero el balance 
de consumo del año pasado también cerró. Este 
año, creemos que va a volver a verificarse que los 
datos del Ministerio de Agroindustria son acerta-
dos. Nos hemos concentrado en la metodología 
de segmentos aleatorios, que viene de la gestión 
anterior y es muy sólida para determinar área de 
siembra y producción en cultivos extensivos. En 
el caso de los cultivos regionales, es necesario 
usar otras metodologías, con informantes califi-
cados. 

–Está habiendo grandes diferencias entre las 
estimaciones del Ministerio de Agroindustria y 
algunas del sector privado, especialmente en lo 
que respecta a trigo y maíz…
–Eso ya sucedió el año pasado; sin embargo, los 
datos de exportación terminaron validando las 
proyecciones oficiales. Empleamos informantes 
calificados, encuestas e imágenes satelitales, 
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Nuevas categorías en el RUCA   
En febrero pasado, el gobierno nacional –por medio de la resolución 

21-E/17– creó nuevas categorías en el Registro Único de la Cadena 

Agroalimentaria (RUCA) con el propósito de facilitar determinadas 

operaciones realizadas por empresarios agropecuarios. Próximamente, 

estarán operativas en la plataforma web del Ministerio de Agroindus-

tria. Entre las nuevas categorías incluidas en el RUCA se encuentra la de 

“comprador de grano para consumo propio”, que no estará arancelada 

y que permitirá registrar esa operación de manera sencilla. También se 

crearon las categorías “comerciante de granos sin planta de acopio” 

(que se aplicará en los casos en los cuales un productor que perdió la 

cosecha deba comprar grano para cumplir con un forward) y “usuario 

de industria” (para contemplar operaciones de canje de grano por 

subproductos).

Estamos haciendo un testeo para evaluar cómo 
funciona la plataforma antes de oficializarla.

–La idea sería transparentar las ventas informa-
les de maíz…
–En efecto. Una parte de esa comercialización 
informal está planificada para que sea así; en 
ese caso, desde el Estado tenemos que tener 
una política determinada. Otra parte está cons-
tituida por productores que venden maíz a otros 
productores y están dispuestos a formalizar esa 
operación, aunque hasta ahora eso fue muy 
difícil de implementar. Con los cambios en el 





herramientas que están disponibles tanto en el 
sector privado como en el oficial. Pero lo que 
solo tiene el Ministerio de Agroindustria son 
técnicos oficiales que verifican y revisan el 5% 
del área nacional en cada una de las regiones 
agrícolas. Esa es una inversión muy grande que 
hace el Estado y es muy difícil que pueda llevarla 
adelante un actor privado. La metodología es 
similar a la realizada por el NASS (National Agri-
cultural Statistics Service) del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas 
en inglés).

–¿Cuáles son los temas de agenda prioritarios en 
los que están trabajando?
–Estamos trabajando en una resolución orienta-
da a dar un marco a las aplicaciones periurbanas 
(de fitosanitarios) como un primer paso. Posible-
mente se haga en conjunto con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Será un mar-
co conceptual para que las provincias trabajen 
con los municipios en aplicaciones periurbanas. 
Queremos que esté lista antes de fin de año.

–¿Eso implica que se van a regular las distancias 
de las zonas de exclusión y de amortiguamiento?
–No. Van a ser recomendaciones orientadas a 
reducir la conflictividad de las discusiones que 
se observan en algunas zonas. La regulación es 
potestad de las provincias y algunas de ellas la 
han delegado en los municipios. Posteriormente, 
queremos impulsar un proyecto de ley de presu-
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Urriza: “Estamos trabajando en una resolución orientada a dar 

un marco en aplicaciones periurbanas de fitosanitarios, como un 

primer paso. Posiblemente se haga en conjunto con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable”.





puestos mínimos, que dé un marco de referencia 
a las provincias y a los municipios.

–Una ley, ¿tendría potestad de regular en la materia?
–No, porque es una atribución de las provincias. La 
ley solo puede establecer presupuestos mínimos. 
Conceptualmente, lo que haría es darles un marco 
a las legislaciones provinciales y a las ordenanzas 
municipales. Aunque no sea potestad de la Nación 
regular ese aspecto, consideramos importante es-
tablecer un marco técnico. Además, tenemos un 
programa a través del cual se desarrollan jornadas 
de trabajo en los municipios donde se presentan 
situaciones conflictivas. Se invita al intendente, 
a concejales y vecinos, y se trabaja un día entero 
en buenas prácticas de aplicaciones. Otros de los 
temas incorporados en la agenda de trabajo son 
herramientas para fomentar la fertilización.

–¿Tiene algo que ver con el proyecto legislativo 
que hubo recientemente sobre el tema?
–Claro, ese proyecto tuvo media sanción, pero 
perdió estado parlamentario a fines del año pa-
sado. Con ese mismo espíritu, estamos diseñan-
do una nueva propuesta. Queremos promover 
la adopción de fertilizantes ofreciendo ventajas 
impositivas: el productor va a poder deducir el 
costo del fertilizante del impuesto a las ganan-
cias. Encontramos una manera de que eso suce-
da sin costo fiscal, porque como la herramienta 
va a incentivar una mayor producción agrícola, 
lo que se deje de recaudar por el incentivo fiscal 
se va a ver compensado en el mismo año con un 
crecimiento de la base imponible. 

–Además, recientemente crearon un Observato-
rio Nacional de Suelos…
–Se trata de un plan nacional. No implica crear 
nada nuevo, porque los datos ya estaban dispo-
nibles. Sin embargo, es importante que el tema 
se transforme en una política de Estado, que se 
definan indicadores y se realice un monitoreo 
periódico de la salud de los suelos. Ya hicimos 
seis talleres regionales para definir indicadores 
con técnicos de primer nivel de cada zona. La 
base técnica del proyecto está dada por el INTA; 
también contamos con referentes provinciales y 
de entidades, como CREA y Aapresid. Antes de 
fin de año vamos a terminar un informe de base 
sobre carbono orgánico para presentar en la 
Alianza Mundial por el Suelo (FAO) y posiblemen-
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te también en la Iniciativa 4/1000, de Francia. 
Además, vamos a colaborar y aplicar fondos para 
la mejora y digitalización de la edafoteca del 
INTA Castelar, porque antes que generar nueva 

información, conviene sistematizar la existente. 
El INTA tiene 10.000 calicatas, pero los datos 
están cargados en fichas de papel; tenemos que 
digitalizarlos y sistematizarlos. 

Baja proteína en soja   
En la campaña 2016/17, las partidas de soja provenientes de la zona núcleo pampeana registraron –por quinto año 

consecutivo– un bajo nivel proteico. Según datos obtenidos por técnicos del Laboratorio de Calidad Industrial y Valor 

Agregado de Cereales y Oleaginosas del INTA Marcos Juárez, el promedio de proteína de la campaña de soja pasada 

(primera + segunda) fue de 37,1%. A partir del ciclo 2012/13, el promedio proteico de soja no superó el 37,4% (con una 

media en las últimas cinco campañas de 37,2%). En las cinco campañas inmediatas anteriores (2007/08 a 2011/12), el 

promedio anual de proteína en soja fue de 38,8%.
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lo ayudamos a presupuestar
datos del 1 al 5 de agosto. precios de referencia de insumos agropecuarios sin ivay sin fletes, excepto combustibles.
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CREA presente en la agenda del campo

En un escenario colmado de periodistas, funcionarios y personalida-

des destacadas del sector agroindustrial, se realizó la segunda edición 

de Comunidad Negocios del diario La Nación. El encuentro, que se 

desarrolló en las oficinas del diario, fue conducido por José del Río, 

flamante secretario de Redacción. 

En dicho ámbito, Francisco Lugano, presidente del Movimiento CREA, 

participó del bloque “Perspectivas del sector”, donde hizo foco en las 

oportunidades y los desafíos que tiene por delante el país para mejorar 

su competitividad. 

El titular de CREA compartió el living junto a Gustavo López, di-

rector de Agritrend; Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación 

Producir Conservando, y Fernando Vilella, decano de la Facultad de 

Agronomía de la UBA. 

Lugano señaló que las empresas competitivas del futuro serán aquellas 

que estén atentas a identificar los proyectos que le van a permitir a la 

agroindustria posicionarse ante la sociedad de una manera diferente, 

con el acento puesto en la innovación y la sostenibilidad. 

En este sentido, la nueva visión del Movimiento CREA estimula a sus 

miembros a ser referentes y abogar por un desarrollo sostenible sin 

descuidar la integración con las comunidades locales. 

“El desarrollo sostenible implica considerar tres ejes: el económico, el 

ambiental y el social. Exige mirar hacia fuera de nuestras empresas, par-

ticipar en iniciativas que articulan lo público y lo privado, utilizar buenas 

prácticas de producción y preocuparse por generar empleo, trabajo en 

equipo, capacitación y educación, entre otras cuestiones”, comentó.

Hacia el final del intercambio, Lugano dejó claro que en el corto 

plazo es importante incentivar un mejoramiento de la infraestructu-

ra nacional, aunque en el largo plazo será central el rol social de los 

empresarios para convertirse en protagonistas de su propio destino. 

“Hoy existe el consenso necesario para que el sector sea, una vez más, 

motor de desarrollo del país. Es responsabilidad nuestra aprovechar 

esta oportunidad”, finalizó.






