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Los integrantes del sector agropecuario tienen una nueva
labor entre manos: aportar datos comprobables para

generar conciencia en el ámbito público 
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Pongamos la rueda en movimiento
La rueda fue uno de los inventos más significativos y trascendentes en 
la historia de la humanidad. Sin ella difícilmente podríamos organizarnos, 
ya que constituye la base de muchos inventos posteriores. Permitió, por 
ejemplo, hacer un uso más eficiente de la fuerza animal aplicada a la 
agricultura; fue también la base para controlar la dirección de la fuerza. 
Desde tiempos inmemoriales se la empleó para los usos más diversos. 
Hoy en día, por supuesto, este dispositivo extiende sus funciones a un 
número mucho más extenso de aplicaciones, pero los principios básicos 
de su utilización ya estaban presentes en la antigüedad.
En una institución como AACREA, hay, como en todos los órdenes de 
la vida, muchos temas de importancia que podemos abordar; muchas 
ruedas, de diferentes formas y tamaños que, cada uno, según las circuns-
tancias, puede echar a rodar sin mayores problemas; pero hay algunas 
que únicamente entre todos podemos poner en movimiento para que su 
trayectoria sea significativa.
Estamos en una época del año en que debemos decidir de qué modo 
asignaremos los recursos para alcanzar las metas propuestas. Y tenemos 
un norte acordado previamente durante el proceso de planificación es-
tratégica CREA 2025. Les propongo, entonces, establecer tres “ruedas” 
a mover entre todos los integrantes del Movimiento durante el presente 
ejercicio. En lo personal, es posible escoger muchas otras, pero si acor-
damos hacer algo por estas tres, les imprimiremos una fuerza que le dará 
trascendencia a su desplazamiento. 
La primera es el sentido de pertenencia, fundamental para validar las 
acciones de la institución. CREA es un Movimiento que nació para servir 
y no para servirse. Y esta no es una cuestión de mero altruismo. Nuestra 
vocación de servicio se expresa en la intención de hacer mejor las cosas 
para desarrollar nuestras empresas y la calidad de vida de las personas 
que las integran, impactando en el medio a través de una mejora econó-
mica, social y cultural. Nuestra organización responde a la necesidad de 
emprender objetivos que solos no podríamos alcanzar y que van más allá 
de la tranquera. Es por ello que aunque parezcan lejanos no deben perder 
su sentido original, asentado en los valores compartidos.
Luego, está el crecimiento, que tiene que ver con la búsqueda de la 
excelencia, con el hecho de que, como decía Pablo Hary: Para CREA 
ninguna meta es definitiva. Crecer promueve un estado de ánimo que 
abre nuestras mentes y nos predispone a encontrar mejores soluciones 
para alcanzar los objetivos planteados. En este sentido, se trata de poner 
a funcionar los activos de nuestra institución para alcanzar una nueva 
madurez de los vínculos y las relaciones que nos permiten generar capital 
social, así como de las metodologías y las prácticas que nos caracterizan.
Finalmente, este año se cumplen 60 años desde la creación del primer 
grupo CREA –Henderson-Daireaux–, en coincidencia con el nacimiento 
de otra importante institución como es el INTA. Por ello, decidimos 
integrarnos para juntos pensar el contenido de CREAtech, un espacio 
de intercambio, participación y construcción colectiva, con el que el 
Movimiento CREA se propone ser parte de la construcción de la agenda 
tecnológica de la agroindustria en los próximos años. 
Los invito a poner su grano de arena para que estos tres objetivos lleguen 
lo más lejos posible y nos entusiasmen a cumplir nuestra misión. Sabemos 
que no es fácil, pero no debemos desesperarnos. Es necesario tener pa-
ciencia, perseverancia y visión para repartirnos la carga y no abandonar 
en el intento. Una Argentina nueva es posible. Juntos podemos ponerla 
en movimiento.
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Uno de los documentales más vistos por los 
usuarios de la plataforma Netflix es Cowspiracy 
(juego de palabras que hace referencia a una 
conspiración ganadera), el cual –sustentado su- 
puestamente en documentos científicos o aca-
démicos– expone las principales zonas oscuras 
de la actividad pecuaria. Sin embargo, no todas 
las afirmaciones expresadas en el documental se 
pueden fundamentar. Vemos algunos ejemplos.

FaLso
El sector pecuario es el responsable a nivel global 
del 18% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero; una cifra superior a la generada por 
todos los medios de transporte. La cita es tomada 
de un informe desactualizado publicado por la 
FAO en 2006 (La larga sombra de la ganadería). 
El documento de la FAO más reciente al respecto 
corresponde al año 2013 (Enfrentando el cambio 
climático a través de la ganadería: una evaluación 
global de las emisiones y oportunidades de miti-
gación). En este último, se menciona que el total 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) provenientes de las cadenas de suministro 
ganadero se estima en 7,1 gigatoneladas de dió-
xido de carbono equivalente para el período de 
referencia de 2005; se trata de una cifra que equi-
vale al 14,5% de todas las emisiones inducidas 
por el ser humano en ese período. La producción 
de carne y leche de vacunos contribuye con el 41% 
y el 20% –respectivamente– de las emisiones del 
sector, mientras que en los siguientes lugares de 
la lista se ubican la carne de cerdo (9%), la carne 
y leche de búfalo (8%), la carne aviar y los huevos 
(8%), y la carne y leche de pequeños rumiantes 
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(6%), entre otras fuentes. Es decir: si se conside-
ran únicamente los bovinos, su aporte no supera 
–según el documento de las Naciones Unidas– el 
9% del total de GEI. 
Al evaluar la composición del cálculo de las 
emisiones pecuarias por región, se observa que 
un tercio de las emisiones de América Latina 
tiene su origen en la expansión de las pasturas en 
detrimento de las superficies forestales; en ese 
sentido, el documento aclara que tal estimación 
“se debe considerar con prudencia, dadas las 
numerosas incertidumbres metodológicas y rela-
tivas a los datos que afectan a las estimaciones 
de las emisiones derivadas del cambio de uso de 
la tierra” (ver gráfico 1).

engañoso
Más de 20.000 litros de agua son necesarios para 
producir un kilogramo de carne vacuna. El cálculo 
proviene de una conferencia ofrecida en 1981 por 
Georg Borgstrom durante un evento organizado 
por la American Association for the Advance-
ment of Science. Por entonces, Borgstrom era 
responsable del departamento de Ciencias de la 
Alimentación y Nutrición Humana del College of 
Agriculture and Natural Resources de la Michi-
gan State University. Documentos más recientes  
–como The green, blue and grey water footprint 
of farm animals and animal products, publicado 
por Unesco-IHE Institute for Water Education en 
2010– indican que la huella hídrica promedio 
absoluta de la carne bovina es estimada en 15.415 
metros cúbicos por tonelada versus 5988 m3/t 
de la carne porcina, 4055 m3/t de las legumbres, 
3295 m3/t de los huevos y 1020 m3/t de la leche. 

“La conspiración 
ganadera”



“Para reducir la presión sobre los recursos hídri-
cos mundiales a partir de patrones de consumo, 
los individuos tienen la opción de cambiar dietas 
basadas en carnes hacia otras vegetarianas”, 
señala el documento de la Unesco. El cálculo es 
engañoso, porque el análisis no puede dejar de 
realizarse en función del costo de oportunidad 
del recurso hídrico. Por ejemplo: el agua de llu-
via caída en un monte pampeano con tierras no 
aptas para agricultura no “compite” con ningún 
otro uso productivo posible, de manera tal que si 
no la empleara la hacienda al comer el pastizal 
natural, el agua no se emplearía para ningún otro 
propósito.
Por otro lado, el agua de lluvia no se “gasta” 
sino que se mantiene dentro del mismo ciclo del 
agua en la región. Aplicando el mismo método 
de cálculo, podríamos decir que cada turista que 
visita las Cataratas del Iguazú requiere más de 30 
millones de litros: estén o no los turistas, el agua 
va a pasar igual. En forma análoga, esté o no la 
producción sobre ese monte pampeano, el agua 
se va a precipitar, evaporar, percolar o escurrir, 
de todas maneras. Si hay ganadería, una parte 
ínfima del sistema se va a ir con el animal. 

FaLso
La ganadería cubre el 45% del suelo presente en 
todo el planeta. La fuente citada en Cowspiracy 
para sustentar este dato es un artículo publicado 
por el International Livestock Research Institute, 
una organización dedicada a la ganadería per-
teneciente al consorcio CGIAR; sin embargo, en 
dicho artículo no se cita cuál es el origen primario 
del dato, con lo cual sería una mera suposición. 
También se cita como fuente de referencia el ca-
pítulo 11 –que trata del sector agropecuario– de 
un informe de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (Climate Change 2014. Mitigation of 
Climate Change. Working Group III Contribution 
to the Fifth Assessment Report of the Intergo-
vernmental Panel on Climate Change). Pero en 
ninguna parte de ese documento se señala que 
el 45% de la tierra se destina a la ganadería. Sí, 
en cambio, se menciona que la “sustitución de 
dietas cárnicas por otras basadas en plantas es 
algo complejo, porque en muchas situaciones, 
el ganado puede alimentarse de plantas que no 
son aptas para el consumo humano, o bien que 
crecen en ambientes en los cuales no es viable la 
agricultura; por lo tanto, la producción pecuaria 

Cowspiracy es uno de los documentales más vistos por los 

usuarios de Netflix. A partir de documentos supuestamente 

científicos o académicos, explora el impacto de la actividad 

pecuaria sobre el medioambiente.
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en pastizales contribuye a la seguridad alimenta-
ria en muchas regiones del mundo”.

verdadero
Un tambo con 2500 vacas genera un volumen de 
desperdicios orgánicos equivalentes al producido 

Los establecimientos lecheros y los feed lots deben contar con 

un sistema de gestión de residuos por medio del cual se realice 

una mitigación de los componentes contaminantes.

por una ciudad de 411.000 habitantes. Cálculo 
realizado por un documento de la Agencia de Pro-
tección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas 
en inglés) titulado Risk Assessment Evaluation for 
Concentrated Animal Feeding Operations (2004). 
Por ese motivo, los establecimientos lecheros y los 
feed lots deben contar con un sistema de gestión 
de efluentes para evitar el impacto ambiental (por 
ejemplo, con lagunas facultativas) y que permita 
su utilización agronómica (fertilizando pasturas) 
o energética (alimentando plantas generadoras 
de biogás).

verdadero
Más del 80% de los antibióticos vendidos en 
EE. UU. se destinan a la producción pecuaria. La 
 cifra fue elaborada por un investigador de Johns 
Hopkins Center for a Livable Future sobre la base 
de datos oficiales de la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus 
siglas en inglés) correspondientes al año 2009. 
El uso responsable de antimicrobianos, tanto en 
humanos como en animales, es esencial para 
evitar la aparición de bacterias resistentes a una 
amplia gama de antibióticos. Por ese motivo, en 
la Argentina las autoridades del Senasa están 
implementando un Programa Nacional de Vigilan-

Encuentro mundial  
Cristian Feldkamp
Recientemente, tuve la oportunidad de participar en el 

taller sobre Implementación de mecanismos de monito-

reo, reporte y verificación para alcanzar los objetivos de 

mitigación y desarrollo sostenible en el sector ganadero, 

organizado en Roma por la FAO, CGIAR y la Global 

Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases. El 

encuentro contó con la participación de expertos de 21 

países, quienes analizaron los aspectos metodológicos 

que es necesario desarrollar para informar correctamente cuáles son las emisiones del sector y evaluar el impacto 

de estrategias de mitigación. En este sentido, una de las herramientas principales son los inventarios nacionales de 

gases de efecto invernadero. Cabe destacar que el nivel de detalle de los cálculos en el inventario de nuestro país es 

muy elevado, lo que permitió reducir las emisiones informadas por el país. 

La discusión en este ámbito, como en otros similares, evidencia un gran interés en determinar de manera precisa las 

emisiones del sector y, además, en mitigar su impacto ambiental. El balance de carbono en los suelos, la dinámica 

del nitrógeno, la fermentación entérica y la evaluación de sistemas integrados con la producción ganadera, agrícola, 

forestal y con la generación de biogás son algunos temas respecto de los cuales se esperan avances importantes en 

los próximos años.  



creaf

cia de la Resistencia Antimicrobiana en animales 
destinados al consumo humano. En esa misma 
línea de trabajo, desde 1986 viene operando la 
Red de Vigilancia de la Resistencia a los Antimi-
crobianos WHONET-Argentina bajo la coordinación 
del Servicio Antimicrobiano del INEI-ANLIS Dr. C. G. 
Malbrán.

engañoso
Para alimentar a un vegano durante un año se re-
quiere una superficie de 0,40 hectáreas, mientras 
que para mantener a un consumidor de proteínas 
cárnicas se requiere una superficie 18 veces supe-
rior. Dicho cálculo fue publicado en el libro Diet for 
a New America, de John Robbins (1987). La com-
paración es discutible porque es difícil establecer 

una dieta promedio, tanto para veganos como 
para personas cuya dieta es variada. Además, la 
afirmación supone que el 100% del área destinada 
a la ganadería es apta para cultivos agrícolas, algo 
que no es real, ya que muchos ambientes produc-
tivos sólo son viables para realizar actividades 
pecuarias. Considera, además, que la producción 
agrícola es constante en el tiempo, cuando ello no 
es así debido a restricciones climáticas y biológicas 
que son difíciles de prever. 
Por otra parte, la producción ganadera, por ejem-
plo, lejos de generar solamente proteínas cárnicas 
para consumo humano, provee muchos otros pro-
ductos, tales como cuero, harina de hueso, sebo 
y colágeno, de los cuales dependen diferentes 
sectores agroindustriales.
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“nuestro objetivo es 
sanear la cadena 

cárnica” 
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“Esto tiene dos objetivos: uno fiscal, que es la 
recaudación por parte de la AFIP, que ya está fun-
cionando a pleno, y otro comercial, que implica 
sanear la cadena cárnica y traer a la superficie la 
figura de los matarifes ocultos”. Así lo indica el 
subsecretario de Control Comercial Agropecuario, 
Marcelo Rossi, quien en los últimos meses viene 
trabajando con el objetivo de reducir la informa-
lidad presente en la cadena agroindustrial, en 
general, y cárnica en particular.
“Esto va a llevar tiempo. Además, es posible que 
sea necesario instrumentar medidas adicionales 
que tendremos que tomar sobre la marcha. El 
proceso va a ser acompañado por una fiscaliza-
ción, que exigirá cierta flexibilidad –por un plazo 
razonable– ante el nuevo escenario”, añade.

–El objetivo central del nuevo sistema, ¿es re-
ducir la cantidad de operadores informales en la 
cadena?
–El objetivo es exponerlos. En el mercado cárni-
co, la industria frigorífica se presenta comprando 
lo que no compra, vendiendo lo que no vende, 
pagando lo que no paga y cobrando lo que no 
cobra. El negocio lo hace un tercero, que no figu- 
ra en ninguna parte, al que el frigorífico le presta 
su matrícula para que (el matarife) opere en nom- 
bre suyo. A partir de ahora, con el nuevo régimen 
que instrumentamos, el que no paga, no faena. 
Además, agregamos un fondo de garantía para 
que la industria sea corresponsable (de las 
eventuales irregularidades que pudiesen surgir 
de las acciones) del usuario de la planta. Cuando 
no se efectúe el pago de IVA a la Nación o de in-
gresos brutos a la provincia, vamos a ejecutar la 
garantía. 
La otra novedad es que le compre quien le 
compre al productor –usuario o frigorífico–, si 
este se encuentra inscripto en el Registro (Fiscal 
de Operadores de la Cadena de Producción y 
Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas 
y Bubalinas), el comprador debe depositarle au-
tomáticamente el total del IVA (10,5%) en su CBU. 
Si no estuviera inscripto, debería depositarlo en 
un CBU de la AFIP a cuenta del productor. Esto 
representa actualmente una suma del orden de 
1000 pesos por animal; con esto se busca reducir 
el “achique”, porque el problema de la informali-
dad comienza en el campo. Esto nos va a deman-
dar un tiempo largo. Aún nos está faltando un 
eslabón fundamental; con las autoridades de la 

AFIP estamos tratando de evaluar cómo hacemos 
para incorporarlo.

–¿Cuál es ese eslabón?
–El que va del frigorífico a la carnicería. A diario ve-
rificamos que los matarifes que queremos exponer 
están, en algunos casos, presos del sistema, por-
que no tienen a quién facturarle, dado que muchos 
carniceros no quieren ser responsables inscriptos, 
sino monotributistas; entonces bajan 10 medias 
reses y facturan solo dos. El carnicero de barrio 
vende dos animales por día, que representan unos 
30.000 pesos; por mes mueven unos 600.000, 
y en el año, ocho millones de pesos; entonces, 
no puede ser monotribustista. El problema de 
fondo está ahí: tenemos que buscar una categoría 
nueva que contemple al carnicero, para que los 
frigoríficos o los matarifes puedan facturarles a los 
destinatarios reales. Cuando solucionemos eso, se 
acaba el problema. Como el objetivo es blanquear 
la operatoria, el responsable de la operación 
debe ser el que faena realmente; esa es una de 
las cuestiones que tenemos que solucionar. Va a 
llevar tiempo, porque venimos de varias décadas 
de desorden. Lo que estamos llevando a cabo se 
concretó luego de varios meses de diálogo con las 
diferentes instituciones que componen la cadena 
de ganados y carnes, incluidas las cámaras que 
nuclean a la industria frigorífica.

–¿Cómo vienen las inscripciones en el Registro 
de Operadores de la Cadena de Producción y 
Comercialización de Haciendas y Carnes?
–Una gran cantidad de personas vinieron a 
inscribirse, especialmente en las provincias de 
Córdoba y Santa Fe. Pero no es sólo una cuestión 
de número, sino de quién viene a anotarse: si es 
realmente el que opera o si es un testaferro. Esto 
sin fiscalización no sirve. 

–¿Por qué se suspendió (por un plazo de 180 
días corridos contados a partir del viernes 24 
de febrero) la recepción de solicitudes de ins-
cripción en el RUCA para operar en carácter de 
consignatario directo?
–Es lo máximo que nos permite la ley. Una vez 
cumplido ese plazo, lo vamos a renovar por otros 
180 días más. Eso porque algunos matarifes que 
no quieran inscribirse como tales podrían tener 
la alternativa de hacerlo como consignatarios 
directos; nos adelantamos a esa posible movida. 



–Mucho de esto también depende de la buena 
voluntad de los intendentes…
–Si se aplica la Ley Federal de Carnes (N.° 
22375/81) y se cierra un frigorífico que no está 
en condiciones de funcionar, al otro día va el 
intendente (del municipio en cuestión) y lo vuelve 
a abrir; esto ha pasado muchísimas veces. Ade-
más, no es una norma aprobada por el Congreso, 
porque se puso en marcha durante un gobierno 

militar. Se trata de una cuestión de jurisdicción, 
porque la sanidad es una sola, independiente-
mente del hecho de que se faenen 100 o 10.000 
animales por día.

–Está diciendo que tendría que haber una ley 
aprobada por el Congreso que aplicara un solo 
estándar sanitario para todos los establecimien-
tos frigoríficos…
–Absolutamente. Se necesita instalar la cuestión 
del cuidado de la salud como un elemento central 
de la política cárnica, porque hay enfermedades 
–como el síndrome urémico hemolítico– que en 
la Argentina alcanza cifras alarmantes, y se tapan 
para no difundirlas. Cumplimos con todos los 
requisitos sanitarios en el caso de las industrias 
que exportan, pero no lo hacemos con la carne 
que consumimos en el mercado local. 

–El nuevo régimen de control, ¿va a permitir tener 
un sistema de información, como el que existe en 
Uruguay, donde es posible conocer precio prome-
dio semanal de la hacienda e incluso rinde medio 
semanal por frigorífico?
–Se está trabajando en eso. En su momento, 
cuando estaba en la Oncca, yo publicaba men-
sualmente los datos de faena por frigorífico; 
ahora ordené hacerlo nuevamente y lo vamos 
a concretar en el corto plazo. En 2003 o 2004 
comencé a trabajar con el Invap (empresa estatal 
con sede en Bariloche dedicada al diseño y cons-
trucción de sistemas tecnológicos complejos) 
para desarrollar lo que se denominó guardaga-
nado electrónico, un programa que se procesa 
en una “caja negra” y envía datos a un centro de 
procesamiento con dos pesadas, una en el cajón 
de noqueo y otra después de pasar por el palco 
de tipificación. Llegamos a armar un simulador 
que en Bariloche funcionaba perfectamente. 
Y eso iba a ser obligatorio en todas las plantas 
de faena, pero luego tuve un encontronazo con 
(el exsecretario de Comercio Guillermo) Moreno 
y me fui de la Oncca; el proyecto quedó trunco 
porque nadie se ocupó de ponerlo en marcha. En 
esos tiempos, viajé a Uruguay a reunirme con la 
gente del Instituto Nacional de Carnes (Inac) y le 
mostramos todo ese desarrollo; quedaron impre-
sionados y lo pusieron en marcha, pero nosotros 
no. Tenemos una ley –la N.° 25345/00, la ley 
antievasión– en cuyo artículo 12 determina que 
“todas las plantas industriales de faenamiento 
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El nuevo régimen   
• A fines de mayo de 2016, las autoridades de la AFIP crearon el Registro 

Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización 

de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas, que abarca a todos los inte-

grantes de la cadena cárnica con excepción de los transportistas (reso-

lución 3873/16). Todos los operadores que se encuentren suspendidos, 

no incluidos o excluidos del Registro pasarán a quedar alcanzados por 

alícuotas y valores diferenciales en los regímenes de percepción, pagos 

a cuenta y/o retención (los cuales van a ser actualizados por la AFIP 

cada seis meses).

• La resolución conjunta 3955 y 427/16 de Agroindustria y la AFIP esta-

blece que la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SCCA) 

solamente habilitará faenas en aquellos frigoríficos en los cuales se pue-

da constatar el pago a cuenta de IVA. Para eso la AFIP “pondrá a dispo-

sición del Ministerio (de Agroindustria), en forma on-line, la información 

relativa a dichos pagos a cuenta”. Además se dispone que la SCCA, en 

caso de detectar faenas no habilitadas amparados por un documento 

de tránsito electrónico (DT-e), procederá a dar de baja al frigorífico del 

Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).

• La resolución 3964/16 determina posteriormente que a partir del 1 de 

marzo de 2017, toda venta de hacienda o de carne bovina o bubalina 

en consignación deberá realizarse solicitando un comprobante digital 

ante el sitio de la AFIP (Códigos de Autorización Electrónicos, o por sus 

siglas CAE).

• La resolución 21-E/17 del Ministerio de Agroindustria dispone que los 

titulares de frigoríficos, en un plazo de 90 días corridos contados a partir 

del 25 de febrero de 2017, deberán integrar una garantía destinada a 

cubrir el pago de las eventuales multas y efectivizaciones de incum-

plimientos tributarios que pudiese aplicar la SCCA. Además, la norma 

determina que los propietarios de frigoríficos que presten servicios de 

faena serán solidariamente responsables cuando se compruebe que el 

matarife abastecedor o consignatario directo haya “realizado maniobras, 

ardides o recursos tendientes a ocultar los verdaderos beneficios de su 

actividad y/o incurrido en alguna conducta violatoria de cualquiera de 

las normas que rigen su accionar y/o los directivos o propietarios del 

mismo hayan facilitado la maniobra”. También suspende por un plazo de 

180 días corridos la recepción y tramitación de solicitudes de inscripción 

en el RUCA para operar en carácter de consignatario directo.





de hacienda y molienda de grano tendrán la 
obligación para su funcionamiento de incorporar 
sistemas electrónicos de medición y control de 
la producción, inclusive sistemas que funcionen 
en tiempo real, de conformidad con las normas 
que dicte la autoridad de aplicación”. Estoy 
trabajando para que pronto todos los frigoríficos 
implementen las cajas negras con cámaras para 
filmar todo el proceso (de faena) con el objetivo 
de que se transparenten los datos; además de 

procurar, para lo que es tipificación por rinde de 
lo que le pagan al productor, que no se puedan 
alterar datos. 

–Esos datos que va a relevar la caja negra, ¿van a 
estar disponibles en línea para que los pueda ver 
en tiempo real el productor?
–Todo va a ser público, pero en estos momentos 
estoy sufriendo porque una empresa está en con-
diciones de implementar los equipos, pero sin las 
cámaras, lo que nos obliga a evaluar otras alter-
nativas. El equipo es muy barato: una caja negra 
con tres cámaras tiene un costo de unos 4000 
dólares. El sistema es para todos los frigoríficos. 
Aquellos establecimientos que no implementen 
las cajas negras van a ser clausurados. 

–¿Es decir que va a ser obligatorio, tanto para un 
frigorífico exportador como para una pequeña 
planta municipal?
–Para todos. Estos sistemas o son para todos 
o no son para ninguno; de lo contrario, los que 
no lo tengan podrían llegar a absorber la faena 
de aquellos que sí lo implementen. Y si a eso 
le sumamos el sistema que se implementó de 
“pagar para faena”, la única escapatoria es la 
faena 100% en negro, que es muy riesgosa, por- 
que en caso de ser descubierto, el operador que- 
da excluido del sistema para siempre. Con las 
cajas negras va a quedar muy poco margen para 
escapar de la formalidad comercial y fiscal. Los 
matarifes ocultos pueden llegar a seguir actuan-

“Estamos trabajando para que pronto todos los frigoríficos im-

plementen las cajas negras con cámaras para filmar todo el 

proceso de faena. Aquellos establecimientos que no las imple-

menten serán clausurados”.

CREA4620





do en caso de que no se fiscalice de manera 
eficiente. Para poder hacer bien esa tarea, se 
necesita solucionar la cuestión de las carnicerías.

–Las cámaras, ¿van a permitir a los productores 
ver el proceso de faena en línea?
–Además de fiscalizar, el propósito es darle un 
servicio al productor, por eso también vamos a 
publicar los precios; en la actualidad, la única 
referencia que tenemos es el Mercado de Liniers. 
Estamos trabajando en el tema con la Subsecre-
taría de Mercados Agroindustriales. El objetivo es 
transparentar el mercado y llevar a una mínima 
expresión las prácticas desleales de comer-
cialización. El objetivo de la AFIP es mejorar la 
recaudación. Ya logramos desactivar tres coope-

rativas (de faena). A una muy grande la cerramos 
durante un mes y le propusimos inscribirse. Y así 
lo hizo, poniendo en blanco a 179 empleados que 
pasaron a trabajar para una sociedad anónima. 
Estamos conversando con intendentes de dis-
tintos partidos bonaerenses para resolver cada 
caso en función de sus particularidades. Algunos 
de ellos aún creen que parte de su trabajo es po-
nerles un frigorífico (zonal) a los carniceros (del 
partido), pero con ese criterio también habría que 
poner un molino en cada partido para abastecer 
las panaderías locales. No podemos eliminar las 
cooperativas de un solo golpe porque muchas 
fuentes de trabajo dependen de ellas; estamos 
evaluando caso por caso para buscar reconvertir-
las en empresas formales. creaf
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Ternericidio   
“Encontrar medias reses de 50 kilogramos es un ter-

nericidio. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para 

terminar con esa práctica”. Así lo indicó el subsecreta-

rio de Control Comercial Agropecuario, Marcelo Rossi, 

durante una reunión realizada el mes pasado por la 

Comisión de Ganadería del Movimiento CREA en la 

sede porteña de AACREA.

“En las últimas 30 inspecciones hemos encontrado 

animales faenados con menos de 300 kilos de peso 

(en pie), que es el límite establecido por la legislación 

vigente. Cuando, además de eso, descubrimos que 

se adulteró la planilla del romaneo, registrando, por 

ejemplo, que la media res se anotó con 82 kilos en 

lugar de los 50 reales, decomisamos la mercadería y 

clausuramos la planta”, explicó Rossi.

 “Con el nuevo registro aparecieron 400 matarifes que estaban ocultos”, explicó el subsecretario en referencia el nuevo 

“Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubali-

nas” que funciona en el ámbito de la AFIP. “Logramos unificar la alícuota de Ingreso Brutos para frigoríficos en 0,5% para 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Hasta el año pasado, Buenos Aires tenía una alícuota para el sector del 1,75%”, recordó.

Además, Rossi aseguró que a partir de este año se iniciará un programa para implementar, de manera obligatoria, “cajas 

negras” con cámaras en el 100% de las plantas frigoríficas bovinas, porcinas y avícolas presentes en el país. El sistema, 

además de generar un registro audiovisual del proceso de faena, enviará datos en tiempo real de los rindes cárnicos, los 

cuales permitirán transparentar la gestión comercial y generar estadísticas confiables respecto de la limpieza (dressing) 

aplicada por cada frigorífico.

Rossi también explicó que, a partir de lo dispuesto por resolución 21-E/17 del Ministerio de Agroindustria, los propietarios 

de los frigoríficos que presten servicios de faena son, ahora, solidariamente responsables de las eventuales irregularidades 

cometidas por sus clientes (matarife abastecedor o consignatario directo).

“Todo lo que se puso en marcha este año fue consensuado durante meses por la mayor parte de los representantes 

de las instituciones integrantes de la cadena cárnica. Entendemos que para todos los actores del sector, un mercado 

regularizado es mejor negocio”, concluyó el subsecretario.





gestión ambiental
en el norte cordobés
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La recuperación de ambientes degradados exige un nuevo marco legal 
que permita hacer de ellos un uso racional y sostenible

Fotos: Lisandro Blanco, INTA EEA La Rioja.



En los últimos meses, el proceso de readecuación 
del ordenamiento territorial en la provincia de Cór-
doba tomó estado público en un marco conflictivo 
a partir de fallas evidentes en la comunicación del 
estado de situación presente en la región.
En los medios de comunicación y redes sociales, 
se expresaron visiones antagónicas de la cues-
tión sin profundizar en aquellos aspectos fácticos 
que es necesario conocer –y difundir– para que 
luego, una vez analizados integralmente, la 
autoridad provincial pueda tomar una decisión 
política al respecto. 

antecedentes
En 2010, la legislatura de la provincia de Córdoba 
sancionó la Ley de Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos (N.° 9814), la cual fue reglamen-
tada a comienzos de 2011 por el Poder Ejecutivo 
provincial. Esa reglamentación desnaturalizó el 
espíritu de la citada ley al emplear criterios arbi- 
trarios sin considerar las pautas técnicas aconse-
jadas por el Consejo Federal del Medio Ambiente 
(Cofema, un organismo integrado por represen-
tantes de la Nación y de las provincias).
En el ordenamiento establecido por el decreto N.° 
170/11, se determinó que 2.923.985 hectáreas de 
Córdoba pasaban a estar comprendidas dentro 
de la categoría roja, correspondiente al área 
que no puede transformarse ni emplearse en 
ninguna actividad productiva. Se trata de una 
cifra equivalente al 23% del total de las áreas 
comprendidas en dicha categoría; en segundo y 

CREA 25

tercer lugar –para tener una referencia– se ubi-
can Salta y Santiago del Estero, con 12,4% y 10%, 
respectivamente (ver gráfico 1).
En el marco del proceso de actualización quin-
quenal del ordenamiento territorial, según lo 
establecido por el Estado nacional a través del 
decreto N.° 91/09, representantes de grupos 
autodenominados ambientalistas comenzaron a 

Fotos: Lisandro Blanco, INTA EEA La Rioja.
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promover una campaña orientada a mantener el 
statu quo determinado por el decreto N.° 170/11, 
lo que dificulta enormemente –tanto en términos 
técnicos como políticos– 
una evaluación imparcial de 
la situación, para eventual-
mente considerar un cam- 
bio en el esquema vigente.
La resolución 230/12 de 
Cofema establece que los 
“arbustales puros quedan 
excluidos del Ordenamien- 
to Territorial de los Bosques 
Nativos (OTBN)” y que los 
umbrales mínimos de superficie, altura y cobertu-
ra de copas que determinan la consideración de 
un ambiente arbolado como bosque nativo son: 
0,5 hectáreas de ocupación continua, tres metros 
de altura mínima y 20% de cobertura de copas 
mínima. “Los ambientes que no alcancen estos 
umbrales deben ser excluidos del OTBN”, señala 
la norma.
La cuestión es que grandes extensiones de 
matorrales y jarillales presentes en el noroeste 
de Córdoba son considerados por el decreto N.° 
170/11 como bosques de categoría roja, cuando, 
según la resolución 230/12 de Cofema, ni siquie-
ra deberían ser tomados como tales. 

situación actual
El sector de bosques presente en el norte cor-
dobés debe ser preservado con todas las herra-
mientas de que disponga el Estado provincial 
para asegurar la biodiversidad y los servicios 

ambientales, entre los cuales se incluyen la 
capacidad de fijar dióxido de carbono (CO

2
) y de 

cosechar agua a través de la infiltración.
Sin embargo, buena parte 
de la zona determinada ac- 
tualmente como categoría 
roja corresponde a tierras 
que presentan un elevado 
nivel de degradación, cir- 
cunstancia que lejos de tra- 
tarse de un fenómeno re- 
ciente, se originó a comien-
zos del siglo pasado con la 
extracción indiscriminada 

de madera, leña y carbón; lo cual, al quitar del 
monte el estrato arbóreo y permitir mayor ingreso 
de luz y agua al suelo, favoreció el crecimiento de 
pastos –básicamente graminosos– que poste-
riormente fueron sobrepastoreados por bovinos, 
caprinos, yeguarizos y mulares. 
La combinación de un pastoreo, a menudo 
descontrolado, con una proliferación de especies 
arbustivas promovida por la sobretala fue degra-
dando la matriz ambiental de la zona, contribu-
yendo a la formación de arbustales o fachinales 
continuos en los cuales se observa una pérdida 
progresiva de suelo por procesos de erosión 
tanto hídrica como eólica. Para revertir eso, se 
requiere de alguna intervención. 
Buena parte del análisis del proceso de actua-
lización del ordenamiento territorial provincial 
debería focalizarse en un relevamiento de la 
superficie de bosques y pastizales degradados, 
para que una vez identificados, pueda definirse 

La reglamentación de la Ley 
de Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos desnaturalizó 
su espíritu inicial al no conside-
rar las pautas técnicas acon-

sejadas por el Consejo Federal 
del Medio Ambiente.



Línea gratuita de Atención al Cliente 0800-444-2582 - Cazadores de Coquimbo 2841 , 2º Piso - Munro CP (B1605AZE) – Buenos Aires 
atencionalcliente.merialargentina@merial.com - www.merial.com.ar

Por mail: info@enyuntamerial.com.ar

Por watshap: 1155248222

J U N T O S  M A S

 R E G I S T R A T E

1% 
IVERMECTINA

99% 
NUESTRA 
FÓRMULA

+

®
 es m

arca registrad
a d

e M
erial



CREA4628

un plan de acción, ya sea con fines productivos 
o conservacionistas. Dejar estos ambientes a 
la espera de una regeneración espontánea es 
contraproducente porque –entre otros aspectos– 
eso tiende a reducir la capacidad de infiltración 
del suelo, promoviendo anegamientos e inunda-
ciones en situaciones de excesos hídricos, así 
como desertificación frente a estrés hídrico o 
sequías (eventos más comunes en los ambientes 
árido y semiárido).
En caso de emplearse para fines productivos, 
los ambientes degradados exigen, entonces, un 
nuevo marco legal que permita hacer de ellos un 
uso racional, orientado a generar inversiones y 

empleo en un marco de sostenibilidad ambien-
tal. En lo que respecta a su restauración con fines 
conservacionistas, dicha opción requeriría gran-
des sumas de dinero, que deberían ser aportadas 
por el Estado provincial, orientadas a lograr esa 
meta. Insistimos: en los ambientes degradados 
no es una opción ambientalmente amigable dejar 
las cosas como están.
En ambos casos, la restauración productivista o 
conservacionista requerirá un trabajo científico-
técnico multidisciplinario, porque la gestión de 
procesos biológicos, edáficos e hidrogeológicos 
es una tarea compleja que no puede ser llevada 
a cabo por medio de manuales estandarizados.

producción
Entre las alternativas que pueden emplearse para 
recuperar productivamente áreas degradadas, se 
incluye el desmonte selectivo con implantación 
de pasturas megatérmicas adaptadas a los dife-
rentes ambientes productivos del norte de Cór-
doba. Tener un suelo acondicionado con buena 
estructura y porosidad, además de una pastura 
que lo proteja y que a la vez capture CO

2
, agua, 

energía y nutrientes, es un factor esencial para 
cosechar agua de lluvia y mantener múltiples 
servicios ecosistémicos. Mientras un campo na-
tural degradado produce entre 1,5 y 2 kilogramos 
de materia seca vegetal por cada milímetro de 
lluvia, una pastura megatérmica –como Panicum 
coloratum– puede llegar a generar entre 12 y 15 
kilos por milímetro.
Además, la perturbación de la capa superficial 
del suelo con un rolo para la realización del 

En los ambientes degradados, no es una opción ambientalmente 

amigable “dejar las cosas como están”.
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desmonte selectivo permite romper capas com-
pactadas, generado la posibilidad de que mejore 
el nivel del agua y su velocidad de infiltración. 
Desde el punto de vista de 
la fertilidad del suelo, se 
favorece la mineralización 
de la materia orgánica, la 
cual, sumada a una mayor 
retención del agua, per- 
mite un mayor crecimiento 
–tanto aéreo como radi-
cal– de las pasturas, lo 
que finalmente favorece 
un mayor desarrollo y recuperación del suelo que 
es, en definitiva, la base de sustentación de la 
producción pecuaria y del ecosistema.
La principal actividad productiva en el noroeste 
de la provincia de Córdoba es la cría de ganado 
bovino y, en menor medida, de caprinos y ovinos. 
La mayor parte de los productores pecuarios de 
la zona son pequeños y medianos (muchos de 
ellos dependen del ingreso generado por la acti-
vidad para sobrevivir). Entendemos que el mismo 
celo que el Estado instrumenta para cuidar los 
bosques nativos debería ser equivalente a los 
esfuerzos realizados para que dichos produc-
tores puedan restablecer productivamente los 
ambientes degradados.

Fondos
La Ley 26331 (“Ley de Bosques”) dispone la 
creación de un Fondo de Conservación de los 
Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a 
las provincias y a los propietarios de campos que, 

debido al ordenamiento territorial establecido en 
cada jurisdicción, no puedan poner en produc-
ción el territorio en cuestión.

Dicho fondo –según lo de- 
termina la Ley de Bos-
ques– debe ser integrado 
por partidas anuales que 
“no podrán ser inferiores 
al 0,3% del Presupuesto 
Nacional” y por “el 2% del 
total de las retenciones a 
las exportaciones de pro- 
ductos primarios y secun-

darios provenientes de la agricultura, la gana-
dería y el sector forestal correspondientes al año 
anterior del ejercicio en consideración”.
La cuestión es que desde 2010, cuando entró 
en vigencia la norma, el Estado nacional viene 
incumpliendo de manera sistemática, con lo 
cual el costo (o lucro cesante) de las áreas bajo 
categoría roja quedó prácticamente a cargo de 
sus propietarios.
Recientemente, el gobierno nacional incrementó la 
partida asignada en 2017 al Fondo de Conservación 
de los Bosques Nativos para ubicarla en 5973 
millones de pesos. Se trata de una cifra que –aun 
efectivizándola en su totalidad– representa apenas 
un 8% de lo que corresponde legalmente. creaf

Horacio Valdez
Cátedra de Forrajes y Manejo de Pasturas 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacional de Córdoba

Grandes extensiones de 
matorrales y jarillales son 
considerados bosques de 
categoría roja: no pueden 

transformarse ni emplearse
 en ninguna actividad 

productiva.
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un cambio de 
paradigma agrícola
Tecnologías de procesos para promover la sostenibilidad   



Algunos pioneros comienzan a quebrar las barre-
ras presentes en los sistemas agrícolas tradicio-
nales para experimentar con nuevas herramientas 
orientadas a buscar soluciones agronómicas 
sostenibles por medio de la implementación de 
procesos biológicos intensivos. No se trata de 
simple curiosidad, sino –probablemente– de un 
cambio de paradigma que viene en camino.
Sandro Raspo vive en el campo junto a su esposa, 
Teresa. La localidad más cercana a su estableci-
miento es el pueblo de Santa Regina (localizado 
en el norte del partido bonaerense de Gral. 
Villegas). Este integrante del CREA Melo-Serrano 
–grupo del que también forma parte el presiden-
te de AACREA, Francisco Iguerabide– tenía un 
problema: debía producir en un campo lindante 
a una zona urbanizada. Entonces comenzó a pre-
guntarse cómo reducir la cantidad y las dosis de 
aplicaciones de agroquímicos en esa situación. 
“En la superficie agrícola lindante a los pueblos no 
se puede dejar de producir por la pérdida econó-
mica que eso representa. Es necesario encontrar 
alternativas orientadas a reducir la aplicación de 
agroquímicos en esos sectores”, explica Sandro.
Entonces comenzaron a probar cultivos de co-
bertura para que compitieran con las malezas. 
Luego descubrieron que en sistemas de agricul-
tura orgánica en siembra directa de EE. UU. se 
está implementando la utilización de un rolo de 
baja intensidad (roller-crimper) para aplastar el 
cultivo, de manera tal que en lugar se secarlo con 
una pulverización, lo haga de manera natural. 
“Esa tecnología nos permitió reducir de manera 
significativa las aplicaciones realizadas”, explica 
el empresario CREA.
¿Dónde conseguir un rolo de baja intensidad para 
aplastar los cultivos de cobertura? Sandro se 
ocupó de buscar y de averiguar, pero no encontró 
nada. Sus primeras experiencias las realizó con 
un rolo para picar rastrojo al que le realizó algu-
nas modificaciones: “Me tomó tres días quitar los 
586 tornillos de ese rolo”, recuerda. Finalmente, 
logró que una metalúrgica localizada en Rufino 
realizara un modelo adaptado a las necesidades 
particulares del sistema.
“El rolo de baja intensidad, además de aplastar 
el cultivo, rompe sus tallos, lo que permite que 
se seque en un plazo de 7 a 10 días para generar 
un colchón de cobertura que mejore la salud del 
suelo y pueda ser aprovechado por el cultivo 
siguiente”, señala el productor. 
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Así, comenzaron a sembrar centeno y triticale 
como cultivo de cobertura. Luego probaron con 
nabos (Brassica), los cuales, al tener raíces más 
profundas, contribuyen a mejorar la estructura 
física del suelo. “El cultivo de brassica, además, 
captura nitratos, y eso contribuye a evitar proble-
mas de lixiviación (movilidad de ese elemento 
hacia las napas subterráneas)”, comenta.
“Con este sistema, hacia mediados de agosto pu-
dimos observar flores y mariposas en el campo. 
Permitimos que algunos apicultores colocaran 
sus colmenas para que las abejas promovieran los 
procesos de polinización, además de constituir 
una evidencia biológica del cuidado ambiental 
presente en el establecimiento”, añade Sandro. 

El rolo de baja intensidad, además de aplastar el cultivo, rompe 

sus tallos, lo que permite secarlo en un plazo de 7 a 10 días ge-

nerando un colchón de cobertura.

Raspo utiliza en su campo un rolo de baja intensidad, especial-

mente adaptado, que aplasta el cultivo y lo seca de manera na-

tural en lugar de hacerlo con una pulverización.



Este año van a incorporar trébol persa y balansa 
para evaluar su comportamiento en el sistema.
En términos de corto plazo, el sistema con cultivo 
de cobertura es más oneroso que el tradicional. 
Sin embargo, su utilización debe analizarse de ma-
nera integral para medir de manera efectiva su 
conveniencia económica. “Un cultivo de cobertura 
debe amortizarse en el período de la rotación, tal 
como se hace con las pasturas, porque el costo 
adicional debe ser evaluado con los eventuales 
incrementos de productividad que pueda generar 
en los siguientes cultivos”, indica Sandro.
“Además, el cuidado de las personas, del suelo y 
de los acuíferos debe ser entendido como un crite-
rio propio de la actividad agropecuaria en términos 
equivalentes a la necesidad de ser rentables eco-
nómicamente en el largo plazo; eso sin mencionar 
las restricciones sociales e institucionales que 
tenemos en la actualidad y que tendremos en un 
futuro cercano”, concluye.
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Las raíces más 
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nabo contribuyen

a mejorar la 

estructura física 

del suelo.
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Representantes de 54 entidades públicas y priva-
das vinculadas a la agroindustria argentina con-
formaron la Red de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) para definir los criterios básicos relativos 
a la actividad. 
Ya publicaron dos documentos –sobre cultivos 
extensivos e intensivos– en los cuales se esta-
blecen los requisitos mínimos que los empresa-
rios y profesionales del agro deberían cumplir 
en lo que respecta a gestión del suelo, agua, 
fertilizantes, fitosanitarios, semillas, riesgos la-
borales, servicios, vivienda del personal, manejo 
integrado de plagas, cosecha y residuos, entre 
otros muchos aspectos (los documentos pueden 
descargarse en el sitio www.redbpa.org.ar). 
“La Red BPA está organizada en comisiones que 
se reúnen mensualmente, y con cierta regula-
ridad se realizan reuniones plenarias en las 
que participan todas las comisiones”, explica 
Fernanda Feiguin, representante de AACREA en 
dicha organización (de la que también forman 
parte el Ministerio de Agroindustria de la Nación, 
el Senasa, el INTA y la Fauba).
“Los contenidos relativos a los criterios básicos 
fueron evaluados y analizados entre los técnicos 
participantes y lo que se incorporó se decidió 
por consenso”, indica Fernanda. “La meta es 
que los documentos elaborados por la Red BPA 
se empleen como base para desarrollar normas 
específicas para cultivos extensivos e intensivos; 
y ya se está trabajando en ello con técnicos de 
IRAM”, agrega la representante de AACREA.
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Criterios consensuados en una red multisectorial 

Recientemente, el diputado Gilberto Alegre –quien 
además preside la Comisión de Agricultura y Ga-
nadería de la Cámara Baja– presentó un proyecto 
para incorporar las buenas prácticas agrícolas a 
los contenidos curriculares obligatorios. La ini-
ciativa propone incluir un artículo adicional en la 
Ley de Educación Nacional (26206/06) en el cual 
se determine la incorporación a los planes de es-
tudio escolares de “contenidos que promuevan 
el desarrollo de buenas prácticas agrícolas y la 
importancia de su implementación, para que de-
riven en una producción sana, segura y amigable 
con el ambiente en cada una de las regiones”.
La propuesta presentada por Alegre menciona, 
en sus fundamentos, que los contenidos pro-
puestos están integrados en documentos elabo-
rados por la Red BPA. “Es claro que las entidades 
vinculadas con el sector han iniciado campañas 
de concientización para lograr un uso apropiado 
de todos los insumos que demanda el agro para 
una producción sostenible y eficiente, pero ese 
trabajo serio y comprometido no puede agotarse 
en el esfuerzo privado, ya que la producción agrí-
cola es estratégica para la economía nacional”, 
indica el proyecto.
“Es por eso que consideramos más que oportuno 
poder incorporar dentro de los contenidos curri-
culares comunes y obligatorios de enseñanza las 
buenas prácticas agrícolas, en todos sus niveles 
y modalidades del sistema educativo formal”, 
apunta. Y añade que es “imprescindible incorpo-
rarlos desde el inicio de la educación obligatoria 

Las buenas prácticas 
ya tienen documento 
propio



cumento dirigido a las autoridades municipales 
con recomendaciones sobre pautas regulatorias 
relativas a las aplicaciones de agroquímicos.
“El documento contempla las responsabilidades 
de cada uno de los actores involucrados en el 
manejo y la aplicación de fitosanitarios, de modo 
tal que la utilización de los productos se realice 
en condiciones que aseguren la protección de la 
población y del ambiente”, indicó Ramiro Costa, 
coordinador de la Red.
“Además, se sugieren sanciones para aquellos 
que no cumplan con lo establecido por la normati-
va propuesta. Para lograr este objetivo, es necesa-
rio el compromiso de todos, especialmente de las 
autoridades en lo que respecta a la capacitación, 
el control y la fiscalización”, añadió.
El documento pone énfasis en las pautas por tener 
en cuenta cada vez que se efectúen aplicaciones 
periurbanas, entre ellas, la responsabilidad de 
informar al municipio –con al menos 48 horas 
de anticipación– las aplicaciones por realizar en 
zonas de amortiguamiento, además de la necesi-
dad de que estas sean fiscalizadas por un agente 
designado por la autoridad comunal.
También se indica la obligatoriedad de utilizar la 
receta fitosanitaria al momento de realizar una apli- 
cación. Dicha receta debe ser emitida por un pro-
fesional y contener datos del usuario, fecha y hora 
prevista, ubicación del lote, dosis, principio activo, 
cultivo y condiciones de aplicación.
 

Alegre: “Ningún trabajo serio y comprometido de concientiza-

ción puede agotarse en el esfuerzo privado, ya que la produc-

ción agrícola es estratégica para la economía nacional”.
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para generar conocimiento y conciencia sobre 
ello”.

municipios
A fines del mes pasado, la Red de Buenas Prác-
ticas Agrícolas presentó en la sede porteña de la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires un nuevo do-





La colaboración,
 el secreto holandés
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Visita a los Países Bajos



¿Qué tienen en común Heineken, Unilever y Farm 
Frites? Las tres son grandes compañías produc-
toras de bebidas y alimentos que surgieron en 
una nación con escasa disponibilidad de tierra 
productiva. 
Con poco más de 17 millones de habitantes y una 
extensión de apenas 41.543 kilómetros cuadra-
dos –prácticamente la mitad de la provincia de 
Entre Ríos–, los Países Bajos (Netherlands) son 
el segundo exportador mundial de bebidas y ali-
mentos del mundo en términos de generación de 
divisas (por detrás de EE. UU.). Si bien la nación 
es comúnmente conocida como Holanda, dicha 
región es sólo una provincia –la más importante– 
de los Países Bajos. 
La clave del caso holandés reside en su historia: 
durante siglos se dedicaron al comercio de dife-
rentes productos provenientes de los rincones 
más diversos del orbe. Eso contribuyó a que su 
clase dirigente tuviera una mirada globalizada de 
las cosas antes –mucho antes– de que se hiciera 
popular el término globalización. Con el tiempo, 
aprendieron a agregarles valor a los procesos y a 
los bienes comercializados.

articulación público-privada
“Muchos de los grandes sucesos holandeses 
surgen de la colaboración bien articulada entre lo 
público y lo privado en pos de metas comunes”, 
explica Federico Bert, líder de la Unidad de Inves-
tigación y Desarrollo del Movimiento CREA, quien 
junto con un referente de Aapresid y un grupo de 
periodistas argentinos, visitó el mes pasado los 
Países Bajos invitado por el organismo oficial 
Netherlands Enterprise Agency.
El grupo –que precedió a la visita oficial realizada 
posteriormente por el presidente Mauricio Ma-
cri– tuvo oportunidad de conocer una diversidad 
de sitios interesantes, que fueron elegidos estra-
tégicamente por los anfitriones, sobre la base de 
temas afines a ambos países. 
“A pesar de las distancias, tenemos muchos in-
tereses en común, entre ellos los agronegocios, 
la energía, el agua, la logística. Las autoridades 
que recibieron al contingente de argentinos nos 
transmitieron una gran expectativa por la visita. Y 
yo entiendo que la oportunidad es especialmen-
te importante para la comunidad agroindustrial”, 
señala Bert.
Entre los lugares visitados, figuran la Universidad 
de Wageningen (número uno en agricultura y ali-
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mentos), la Corte Penal Internacional de La Haya 
y el Concejo Económico y Social.
Al recorrer la Universidad de Wageningen, la 
comitiva pudo observar –entre otros experimen-
tos– la instalación de grandes invernáculos de 
unos 7000 metros cuadrados en los cuales se 
evaluaban diferentes tonalidades de luces Micro 
Led para la producción de tomates. Este estudio 
es parte de un acuerdo de cooperación entre ese 
centro académico y Philips, Bayer CropScience y 
el instituto de investigación francés INRA. “Nos 
explicaron que ese ensayo, como cualquier otro, 
sólo se lleva a cabo a partir de un interés efectivo 
por parte de los productores locales”, agrega.
Otra parada de la visita fue la sede de la empresa 
Staay Food Group, que se dedica a comercializar 
frutas y hortalizas provenientes de diversas par-
tes del mundo, además de preparar bandejas de 
ensaladas de vegetales y frutas. 
“Richard Kamstra, del departamento de ventas 
de la empresa, comentó que antes importaban 
mandarinas argentinas, pero al tener un derecho 
de importación (intrazona en la UE-28) del 16%, 
dejaron de hacerlo porque no les resultaba con-
veniente”, apunta Bert. El directivo holandés se-
ñaló que ese inconveniente se podría solucionar 
en caso de que el Mercosur lograra establecer un 
tratado de libre comercio con la Unión Europea, 
de manera tal que las restricciones arancelarias 
vigentes entre ambas regiones desaparezcan o 
bien se diluyan progresivamente.

Ensayos de tipos de luz para la producción y calidad de tomates 

en la Universidad de Wageningen.
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“Como muchas de las compañías de alimentos 
holandesas, Staay Food cuenta con unos 600 
empleados en los Países Bajos y otros 3000 en 
diferentes países del mundo. Su principal merca-

do es el europeo, aunque ahora se propusieron 
desarrollar actividades en distintas naciones 
asiáticas para aprovechar el crecimiento del con-
sumo que se viene registrando en esa región”, 
señala Bert.
 
manejo del agua
Buena parte del territorio de los Países Bajos se 
encuentra por debajo del nivel del mar. Por ese 
motivo, la gestión del agua es un factor decisivo 
para la sociedad holandesa. Tienen siglos de expe-
riencia en el tema. Durante nuestra visita tuvimos 
la oportunidad de hablar con Henk Ovink, enviado 
especial del International Water Affairs, una divi-
sión inaugurada hace dos años con la finalidad de 
trasladar esa experiencia al resto del mundo. 
“Antes del encuentro, imaginé que íbamos a 
hablar de obras, remodelaciones, etcétera; sin 
embargo, segundos antes de comenzar señaló: 
`El manejo del agua requiere colaboración´. Y 
destacó que en términos de gestión hídrica, tener 
la mejor infraestructura física no sirve de mucho 
si no se cuenta con una adecuada infraestructura 
social; es decir, la clave para mitigar daños es 
la colaboración de los diferentes actores en un 
marco de confianza mutua”, añade.
Lo que decía Ovink llena de sentido algunos 
hallazgos del proyecto Clima de AACREA, finan-
ciado por la National Science Foundation (EE. 
UU.), del cual también participan instituciones 
como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Grupo 
de Estudios Ambientales (UNSL). Este proyecto 
permitió determinar que ciertos usos de la tierra 
pueden reducir la profundidad de la napa y, 
por consiguiente, los riesgos de anegamiento. 
Porque lo que pueda hacer un productor en su 
campo nunca es suficiente para generar cambios 
a escala de cuenca; para ello se necesita la cola-
boración de todos.
Desde ya que los holandeses no desestiman la 
importancia de la infraestructura física. Parte de
la visita involucró la impresionante Barrera de 
Maeslant, una megaobra de infraestructura ubi- 
cada a la entrada del puerto de Rotterdam, que se 
construyó entre 1991 y 1997 para evitar eventua-
les daños provocados por marejadas ciclónicas 
(la obra evita el ingreso de agua del mar en un 
área que alberga alrededor de 5 millones de per-
sonas). Las compuertas de la barrera, que costó 
450 millones de euros, se usaron sólo una vez en 

La compañía de alimentos Staay Food Group se dedica a co-

mercializar frutas y hortalizas provenientes de diversas partes 

del mundo. Su principal mercado es el europeo, aunque ahora 

buscan llegar a naciones asiáticas para aprovechar el crecimien-

to del consumo.

Federico Bert, líder de la Unidad de In-

vestigación y Desarrollo de AACREA.
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20 años: fue en noviembre de 2007, para contener 
las olas enormes generadas por la tormenta Tilo. 
La anticipación fue otra de las claves del proceso.
“Henk Ovink destacó que la gestión del agua 
es uno de los grandes desafíos que tiene por 
delante la humanidad, tanto por los eventos 
extremos promovidos por el cambio climático 
como por la contaminación de las napas y la 
sobreextracción del recurso de acuíferos de 
agua dulce”, relata Bert.
Al tratarse de alrededor de 17 millones de perso-
nas que viven en un territorio tan pequeño, no es 
extraño que otras de las preocupaciones constan-
tes de los holandeses sea la gestión integral de 
los recursos en un marco de “economía circular”. 
El grupo también visitó AEB Amsterdam, una 

compañía privada, pero controlada por el muni-
cipio de esa ciudad, que se dedica a promover y 
gestionar la separación de los residuos orgánicos 
e inorgánicos para luego derivar los primeros a 
unos biodigestores a partir de los cuales se pro-
duce energía eléctrica. “Actualmente, están ge-
nerando energía suficiente para abastecer unos 
350.000 hogares. Y lo hacen recogiendo basura 
una vez por semana, de manera tal de eficientizar 
el proceso, tanto en términos económicos como 
ambientales”, señala Bert.
Otra de las cuestiones que llamó la atención del 
grupo visitante –y muestra la colaboración como 
factor clave– fue la visita al Concejo Económico 
y Social. Es una organización independiente, 
integrada por representantes de empleados, em- 
pleadores y expertos, que realiza estudios y repor-
tes respecto de cuestiones económicas y sociales 
para asesorar al gobierno. Se logra así un espacio 
de diálogo que permite consensuar visiones y 
formular aportes con la convicción de que el bien 
común será mayor del que las partes puedan 
lograr en forma aislada.
“Por las razones mencionadas, este viaje al 
país europeo me ofreció una nueva perspectiva 
respecto a la resolución de algunos conflictos 
que hoy atraviesa nuestro país, tanto a nivel 
sectorial (inundaciones, propiedad intelectual, 
etc.) como nacional. Me demostró que el desa-
rrollo genuino no depende de fórmulas mágicas, 
sino de una cuestión simple y alcanzable: el es-
píritu colaborativo. El principal recurso que tiene 
Holanda es la capacidad de sus habitantes para 
trabajar en equipo con una visión global”, conclu- 
ye Bert. 

Barrera de Maeslant.

Un acuerdo comercial posible  
Representantes del Mercosur y de la Unión Europea nos visitan 

desde el año pasado con el propósito de negociar las condiciones 

para la implementación de un tratado de libre comercio entre ambas 

regiones que facilite el intercambio de bienes y servicios, inversiones 

y patentes, entre otros aspectos. 

El principal interés por parte de las naciones que integran el Mer-

cosur reside en lograr reducciones arancelarias y paraarancelarias 

de productos agroindustriales (fundamentalmente carnes, aceites 

vegetales, biocombustibles y frutas). En lo que respecta a las expor-

taciones argentinas, la UE-28 restringe, por ejemplo, el ingreso de 

aceite de girasol, biodiésel y cortes frescos aviares (productos que 

deberían verse beneficiados en caso de concretarse un tratado de 

libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea).
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nuevas tecnologías 
para el agro
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Un repaso de los desarrollos más innovadores presentados en Expoagro 2017 
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Durante la última edición de Expoagro, AACREA 
organizó una serie de giras técnicas cuya finali-
dad fue difundir los desarrollos más innovadores, 
con énfasis en la identificación de tecnologías 
que contribuyan a reducir costos, incrementar la 
precisión de las labores agrícolas y lograr mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos. A conti-
nuación, se presentan aquellos que despertaron 
mayor interés entre los participantes.

maquinaria

Siembra
Se destacó el equipamiento ofrecido para mejo-
rar la calidad de los planteos, optimizar el uso de 
los recursos y mejorar la performance de los cul-
tivos. Tal como ocurrió en la edición anterior de la 
muestra, la firma Precision Planting presentó una 
batería de equipamientos, tales como motores 
eléctricos para controlar dosificadores, tubos de 
bajada equipados con sensores diseñados para 
controlar la caída de las semillas y mejorar su en-
trega en el surco, y sensores de carga conectados 
a compresores que comandan pulmones neu-
máticos y permiten regular la carga en terrenos 
irregulares y heterogéneos, entre otros. 
No obstante, la principal novedad fue el sistema 
Seed Meter de Plantium, que consiste en un mo-
tor brushless de eje hueco integrado a la placa 
del dosificador. El eje hueco permite el ingreso 
central del flujo de aire y funciona con presión 
positiva, facilitando el direccionamiento de la 
semilla hacia la placa y luego hacia el suelo, lo 

que permite reducir fallas cuando se siembra con 
altas velocidades de trabajo.

Fertilización
En fertilización, se destaca la línea de estercole-
ras y tanques para la distribución de fertilizantes 
líquidos presentados por Fertec. Estos equipos 
permiten realizar un mejor aprovechamiento de 
los residuos de las actividades pecuarias. 
Por su parte, Pla y Altina presentaron una ferti-
lizadora autopropulsada. La máquina distribuye 
fertilizantes y semillas en forma neumática. Su 
gran despeje permite el ingreso en cultivos que 
se encuentran en estadios avanzados de desa-
rrollo. Este es un aspecto importante cuando se 
realizan fertilizaciones tardías o intersiembras de 
cultivos de cobertura en cultivos de gran porte, 
como el maíz.

Pulverización
Pla presentó un equipo muy adecuado para el tra-
tamiento de un problema complejo: el control de 
malezas resistentes y tolerantes. Cuenta con cua-
tro tanques, dos líneas de pulverización, un juego 
de sensores para la aplicación sitioespecífica de 
herbicidas y una central meteorológica integrada. 
De este modo, es posible aplicar cuatro caldos en 
una sola pasada. 
Un tanque de 3000 litros abastece la primera 
línea de picos. La segunda línea –sobre la que 
se montan los sensores para realizar el control 
sitioespecífico de las malezas– es abastecida por 
un tanque de 1100 litros y dos tanques adicio-

Equipamiento para sembradoras. a) Sistema Air Force de Precision Planting. b) Dosificador Ecu Row de 

Plantium, ganador de la medalla de oro del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial.
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Fertilizadoras: a) y b) Tanques para fertilizantes líquidos y estercoleras Fertec, respectivamente. c) Fer-

tilizadora neumática autopropulsada Pla-Altina.



nales de 100 litros con los que se puede realizar 
inyección directa de productos puros u otros 
caldos. Los cuatro productos pueden combinarse 
a partir de mapas de prescripción de aplicación 
variable. 

Además, la central meteorológica permite co-
nocer el estado de las principales variables que 
afectan una pulverización (velocidad y dirección 
del viento, temperatura y humedad relativa).

Cosecha
En cosecha, Balanzas Hook presentó un sistema 
que permite realizar el monitoreo georreferencia-
do de los registros de peso de balanzas mediante 
señal GPRS. En lugares con buena señal, es 
posible realizar un seguimiento del volumen co-
sechado en tiempo real, mientras que en sitios 
con falta de señal, los registros de peso, posición 
y horario de la descarga pueden almacenarse por 
un período de hasta 20 días. 

Tecnocientífica presentó el producto Q sensor, 
un espectrofotómetro que se puede instalar en 
norias de cosechadoras. Además, junto con In-
dustrias Jorgensen, lanzó el prototipo T Scanner, 
un dispositivo similar, integrado a un calador 
automático. Ambos desarrollos permiten medir 
mediante reflectancia las propiedades ópticas de 
los granos para estimar su composición (almidón, 
aceite, grasa, etc.). Q sensor recolecta muestras 
a intervalos regulares mediante un sistema by 
pass. Luego las escanea permitiendo segregar 
producciones por calidad durante la cosecha. 
Adicionalmente, las asocia con coordenadas GPS 
para realizar mapeos de calidad y prescripciones 

Pulverizador Pla para realizar aplicaciones cuádruples. a) Ubicación de los 4 tanques. b) Detalle del ba-

rral pulverizador con doble línea de picos. c) Detalle de los tanques para productos puros (ganador de 

la medalla de Oro del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial).

Equipamiento para cosecha. a) Sistema para el monitoreo de 

pesadas de Balanzas Hook. b) Q sensor de Tecnocientífica.

Santiago Negri, miembro del 
CREA Henderson-Daireaux: 
“Cuando uno va a Expoagro, 
espera ver la mayor cantidad 

de adelantos posible. Las giras 
de AACREA ofrecen la posi-

bilidad de conocer desarrollos 
interesantes; esos que al regre-
sar, uno quiere transmitirles a 

los demás. Si vas por tu cuenta, 
quizás no lo logres”.
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de reposición de nutrientes. T Scanner permite 
realizar lecturas durante el calado de camiones.

coordinación de servicios
En el marco de la denominada Zona Joven de la 
muestra, se presentó una serie de emprendi-
mientos que proponen el desarrollo de platafor-
mas web y dispositivos móviles para gestionar 
información mediante el desarrollo de software 
específico y la coordinación de servicios vincula-
dos a las actividades agropecuarias.
Estos proyectos son incubados por AACREA a 
través de su Área de Innovación, mediante la 
realización de reuniones mensuales donde se les 
ofrece un feed back con énfasis en los aspectos 
técnicos de su funcionamiento.

Es una plataforma que permite 
coordinar la oferta y demanda 
del transporte de cargas agro-
pecuarias en la Argentina. Las 

personas o empresas que ofrecen la carga de-
ben registrarse a través de la web y consignar 
origen, destino y tarifa. Los centros de camioneros 
asocian a transportistas independientes, invitán-
dolos a descargar la aplicación; ellos sólo pueden 
tomar las cargas compartidas por ese centro. 
Los transportistas independientes pueden visua-
lizar las cargas en un mapa y solicitarlas en forma 
directa a través de su teléfono celular. Cada vez 
que alguien solicita un viaje, los oferentes pueden 
tomar o rechazar la solicitud. Una vez aceptada, se 
produce el intercambio de datos entre las partes.

Es una aplicación móvil que le 
permite al usuario comercia-
lizar hacienda a través de los 

 canales habituales, pero al mis- 
mo tiempo lo integra a una plataforma que le 
permite contactar a nuevos compradores y ven- 
dedores. No obstante, no se trata de un mercado 
de ofertas públicas, sino de una herramienta 
que pone en contacto de forma sencilla, directa 
y transparente a quienes participan en las ope- 
raciones de compra y venta de hacienda. La 
aplicación permite efectuar y recibir ofertas, com-
pararlas en forma sencilla, operar con tarjetas de 
crédito y seguros de carga para reducir riesgos 
de incobrabilidad. Además, ofrece una califica-
ción de la contraparte comercial con la que se 
interactúa.

Es una plataforma de financia-
miento colectivo. Su objetivo es 
canalizar la capacidad de ahorro 
de pequeños y medianos aho- 

rristas hacia los negocios agropecuarios, y al mis-
mo tiempo, fomentar la integración financiera de 
los productores reduciendo la intermediación de 
los bancos. 
Quien postula su proyecto debe especificar cierta 
información básica, como la tasa de retorno 
esperada, el tiempo de maduración del negocio, 
el monto mínimo que necesita financiar y la loca-
lización de las actividades. 
Wuabi realiza una auditoría del plan de negocios, 
excluyendo los proyectos que no son viables, y 
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luego los sube a la web. Una vez que se alcanza la 
meta de financiamiento, se transfieren los fondos 
al destinatario. Cuando el proyecto finaliza, se 
envían los retornos a los inversores.

Es una herramienta que per-
mite optimizar el riego en agri- 
cultura extensiva. A partir de 
la integración de análisis de 

suelos, datos satelitales e información meteo-
rológica, la aplicación efectúa recomendaciones 

de láminas de riego, para hacer uso del agua de 
un modo más eficiente. La herramienta propone 
una interfaz de consulta sencilla e intuitiva con 
acceso web y dispositivos móviles.

integración y diversificación productiva
Una buena cantidad de expositores presentaron 
desarrollos enfocados en el aprovechamiento de 
biomasa y residuos de las actividades pecuarias. 
Entre ellos, se destaca el caso de Porta, una 
empresa cordobesa con larga trayectoria en la 
producción de etanol a nivel industrial. La firma 
presentó MiniDest, un desarrollo tecnológico que 
consiste en pequeñas destilerías modulares, au-
tomáticas de operación remota, que pueden ser 
instaladas en establecimientos agropecuarios 
con la finalidad de producir etanol de maíz y 
alimento animal, agregando valor en origen. 
Estas plantas demandan unas 14.000 toneladas 
de maíz por año (1400 hectáreas de maíz con 
un rinde de 10 toneladas por hectárea aproxi-
madamente) y producen 5 millones de litros de 
bioetanol anuales, 2900 toneladas anuales de 
burlanda húmeda y 1700 toneladas por año de 
vinaza liviana. El volumen de burlanda permite 
abastecer un feed lot con una carga permanente 
de 4100 cabezas/día. De esta forma, la propuesta 
pone al alcance de la mano una alternativa real 
para la integración y la diversificación productiva 
de productores agropecuarios independientes o 
grupos de productores asociados. creaf
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MiniDest, de Porta, ganador de la medalla de oro del Premio 

Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial.

Las recorridas   
Durante la primera jornada de la muestra, un equipo conformado por in-

tegrantes de la Unidad de Investigación y Desarrollo de AACREA realizó 

tres giras técnicas a las que asistieron cerca de 50 participantes. En ellas, 

se integraron presentaciones técnicas de los expositores con espacio 

para preguntas de los participantes. De esta forma se logró poner en 

contacto a los oferentes y demandantes de tecnología, y generar un 

espacio de interacción de carácter netamente técnico.

Daniel Trasmonte, asesor del CREA América: “Valora-
mos mucho las giras técnicas CREA que nos permi-
ten realizar una exploración eficiente de la muestra. 

Seguimos un hilo conductor generado por la excelen-
te articulación de temas que realizan los técnicos que 

nos acompañan”.

Gabriel Tinghitella
Responsable del Área de Innovación
Unidad de Investigación y Desarrollo
de AACREA



www.hombresdecampo.tv

Oscar Gómez Castañón, Eleonora Cole
con Jorge Pandini

Sábados 13.30 hs, por Canal Rural 

UNA PRODUCCIÓN DE
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El cultivo de trigo tiene relevancia en las empre-
sas CREA de la región Santa Fe Centro por varios 
motivos: control de malezas, diversificación de 
riesgos, manejo de excesos hídricos, además de 
todos los beneficios que genera una gramínea en 
las propiedades físicas y químicas de los suelos. 
Adicionalmente, el doble cultivo trigo/soja de 
segunda permite incrementar la eficiencia del 
parque de maquinaria en aquellas empresas que 
disponen de él.
La base de datos de la región CREA Santa Fe 
Centro se compone de 3572 casos distribuidos en 
133.862 hectáreas que representan unidades de 
manejo en las cuales los productores han ido to-
mando decisiones en el transcurso de las últimas 
12 campañas (2005/06 a 2016/17). En dicha base 
se registra información referida a la ubicación de 
los lotes, rindes, variedades utilizadas, cultivo 
antecesor, fecha de siembra y uso de fungicidas 
y de fertilizantes.
Los rendimientos del cultivo de trigo de la base 
de datos se normalizaron relacionándolos con 
el promedio de cada campaña, donde 100 es el 
valor promedio (índice 100). En el gráfico 1 se 
indica el rinde expresado como índice 100 (el 
rojo/anaranjado representa los menores valores 
y las tonalidades verdes, los mayores); el tamaño 
de la burbuja indica la superficie trillada total en 
las últimas 12 campañas. 
La región Santa Fe Centro se divide en las sub-
zonas Norte y Sur. La primera está integrada 
porlos lotes trabajados por los grupos CREA 
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Análisis realizado por técnicos CREA de la región Santa Fe Centro 

minería de datos 
para potenciar 
el trigo

Elisa-Humberto 1.°, Rafaela, San Guillermo, San 
Francisco, Cuenca y Esperanza. A la subzona 
Sur la integran los CREA Gálvez, San Martín de 
las Escobas-Colonia Belgrano, Castelar y Centro 
Oeste Santafesino.

campaña 2016/17
En la campaña 2016/17 se registraron en la sub-
zona Norte 140 lotes destinados a trigo, los cuales 
representaron el 35% de la superficie agrícola 
total analizada (4973 hectáreas). Por su parte, en 
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la subregión Sur hubo 240 lotes destinados a 
trigo que abarcaron una superficie total de 9111 
hectáreas (65% de la superficie analizada).
El rendimiento promedio de trigo de las últimas 
12 campañas de la zona Santa Fe Centro fue de 
2828 kg/ha (gráfico 2). En el ciclo 2016/17, el 
rendimiento promedio fue de 3511 kg/ha (24% 
por encima del rendimiento histórico). En la su-
bregión Sur se obtuvo un rinde promedio de 3589 
kg/ha en la campaña actual, con un 50% de los 
casos entre 2985 y 3592 kg/ha. En tanto que en la 
subregión Norte el rendimiento promedio fue de 
3369 kg/ha, con el 50% de los casos entre 2584 
y 3960 kg/ha.
La precipitación acumulada en el período abril-
noviembre de 2016 registrada por el INTA Rafaela 
no difiere en más del 5% del promedio histórico 
correspondiente al período 1959-2016. Sin embar-
go, en abril de 2016 se registraron precipitaciones 
ampliamente superiores al promedio histórico 
para ese mes, recargando los perfiles a un punto 
tal que en algunas zonas se llegó a tener agua 
freática en superficie. En junio se volvieron a 
registrar promedios de precipitaciones superio-
res al promedio histórico, lo que ocasionó que 
algunos lotes sembrados con trigo se perdieran 
antes de la emergencia y no se volvieran a sem-
brar con el cereal (se destinaron a otros cultivos). 
El resto de los meses se registraron valores de 
precipitaciones inferiores al promedio histórico.
El agua en el perfil siguió la tendencia de las 
precipitaciones registradas en el período. La 
humedad se mantuvo cerca de la capacidad de 
campo durante el mes de junio (gracias a las 
precipitaciones de abril que se sumaron a las re-
gistradas en junio). Sin embargo, durante antesis 
y llenado de grano la reserva descendió, llegando 
incluso hasta el punto de marchitez.
La base de la región contiene datos productivos 
de lotes ubicados en una amplia variedad de 
condiciones, tanto de suelo como meteoroló-
gicas (campañas). En el gráfico 3 se presenta la 
probabilidad acumulada para los distintos rendi-
mientos observados en cada subzona. A partir de 
la información histórica que brinda la base de da-
tos, es posible observar que en la subregión Sur 
la probabilidad de obtener rendimientos iguales 
o inferiores a 3010 kg/ha es del 50%. En cambio, 
en la subregión Norte el rendimiento esperable 
para esa misma probabilidad es de 2562 kg/ha. 
Este análisis es útil –por ejemplo– para calcular 
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rindes de indiferencia proyectados en ambas 
subzonas. 
Las fechas de siembra se clasificaron en tempra-
nas (hasta el 10 de junio), intermedias (11 de junio 
al 10 de julio) y tardías (desde del 11 de julio). Los 
rendimientos de los ciclos del cultivo de trigo se 
analizaron en relación con las fechas de siembra 
para cada subregión. Los resultados del análisis 
pueden verse en el gráfico 4.
Otro “producto” que se puede extraer de la base 
de datos son los rendimientos y coeficientes de 

variación que permiten comparar el desempeño 
de los cultivares utilizados –su productividad 
y estabilidad– en los diferentes ambientes en 
condiciones de producción. Dicha información 
complementa la obtenida en los ensayos de va-
riedades realizados en la región (gráfico 5). Para 
observar cómo se comportaron los materiales 
con distintos manejos, el gráfico se dividió en 
cuadrantes de acuerdo con el coeficiente de 
variación y el rendimiento promedio durante 
el período considerado. Así, es posible asumir 
que las variedades con alto rinde indicarían 
materiales de mayor potencial para el manejo 
realizado. Los materiales de menor coeficiente 
de variación podrían asumirse como aquellos de 
mayor estabilidad.
La Comisión de Agricultura de la región CREA 
Santa Fe Centro comenzó a trabajar en la cam-
paña pasada en la comparación de rendimiento 
y calidad panadera en trigo. Así, se evaluó en 
diferentes instancias la respuesta en rendimiento 
y calidad panadera frente a la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados en distintos momentos 
y dosis, y la respuesta en distintos grupos de 
calidad. Hoy se trabaja para generar información 
consistente al respecto con el objetivo de que sea 
de utilidad para la toma de decisiones.

planificación 
Se calcularon los márgenes esperables para la 
campaña 2017/18, para las dos subregiones. Pa-
ra ello se utilizaron rendimientos con una proba-
bilidad de ocurrencia del 50% para cada subzona 
y se consideraron los precios brutos esperados a 
cosecha de 155, 255 y 150 U$S/tonelada para el 
trigo (condición Cámara), soja y maíz, respectiva-
mente; además de los gastos directos promedio 
de cada subzona (incluyendo gastos comerciales 
y cosecha). También se consideraron gastos de 
administración, estructura y alquileres (o costo 
de oportunidad de la tierra) correspondientes a 
ambas subregiones (equivalentes a 8 y 14 qq/ha 
de soja para el norte y sur, respectivamente). 
A partir de esos supuestos, se determinó que el 
rinde de indiferencia proyectado del cultivo de 
trigo en la próxima campaña es de 2511 kg/ha 
para la subregión Norte y de 2410 kg/ha para la 
zona Sur. Los resultados del análisis comparativo 
con el resto de los cultivos pueden verse en los 
gráficos 6.a y 6.b.



comentarios finales
El cultivo de trigo constituye un pilar fundamental 
para la sostenibilidad de los sistemas producti-
vos de la región CREA Santa Fe Centro. Los cam-
bios recientes registrados en la coyuntura del 
sector ofrecen una perspectiva nueva respecto a 
la manera en la que se lo venía desarrollando, sin 
olvidar la historia y posibilidades agroecológicas 
de la zona.
Todo lo mencionado sirve para recalcar la impor-
tancia de contar con el relevamiento de datos 
regionales como herramienta de consulta perma-
nente, además de los ensayos como respuesta a 
las demandas de los integrantes de la región y de 
la Mesa de Asesores.
Se destaca la relevancia del trabajo conjunto con 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universi-
dad Nacional del Litoral para ampliar el análisis.

 
José Sala e Ignacio Carnevale
Asesores del CREA Castelar
Carlos A. Alesso
Departamento de Ciencias Básicas de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional del Litoral
Mesa de Asesores y Comisión de 
Agricultura de la región CREA Santa 
Fe Centro

La base de la región contiene datos productivos de lotes ubica-

dos en una amplia variedad de condiciones, tanto de suelo como 

meteorológicas.

creaf
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Resultados de ensayos en la zona Norte de Buenos Aires 

pautas para optimizar 
el cultivo de trigo



Cuadro 1. Campo, localidad de referencia, serie de suelo, fertilización fosforada y fecha de siembra y de emergencia en 
ciclos intermedios/largos y cortos. Fungicidas e insecticida utilizados en segundo nudo y espigazón del cultivo, con 
indicación de la dosis aplicada

Campo Localidad
Serie  de 

suelo
Fertilización fos-
forada (kg/ha) 

Fecha de 
siembra y de 
emergencia

Fungicidas 
Z3.2+Z5.5

Insecticida Z5.5

El Algarrobo San Pedro
Arrecifes 

eros
140 Map

CI/L 24/5 (11/6) 

CC 16/6 (6/7)

400 cm3 Stinger + 

400 cm3 Stinger
200 cm3 Bifentrin

La Lucila Urquiza Urquiza 130 Map
CI/L 26/5 (13/6) 

CC 17/6 (10/7)

400 cm3 Stinger + 

400 cm3 Stinger
200 cm3 Bifentrin

La Suerte Alberti Sta. Isabel 130 Map
CI/L 27/5 (13/6) 

CC 18/6 (9/7)

700 cm3 Nanoc+ 700 

cm3 Nanoc
200 cm3 Lambda

La Portezuela Alberti O´Higgins
80 (5-40-9) 

180 Map Vol

CI/L 1/6 (22/6) 

CC 23/6 (11/7)

400 cm3 Stinger + 

450 cm3 Stinger
Sin aplicación

Cuadro 2. Esquema de ensayo, variedades evaluadas y grupo de calidad al que pertenecen

Nitrógeno Ciclos intermedios/largos (25/5 al 5/6) Ciclos cortos (20 al 30/6)
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En la campaña 2016/17, la región CREA Norte de 
Buenos Aires llevó a cabo ensayos comparativos 
de rendimiento de variedades comerciales de 
trigo –en el marco del Plan Nacional de Trigo de 
AACREA– sobre lotes en rotación agrícola con 
antecesor soja de primera en cuatro ambientes 
característicos de la zona. Se evaluaron seis 
cultivares de ciclo intermedio/largo (sembradas 
del 25 de mayo al 1 de junio) y siete intermedios/
cortos (del 20 al 30 de junio).
En el estado de segundo nudo, y luego en pro-
medios de espigazón, las franjas de variedades 
fueron cruzadas con un fungicida foliar mezcla 
(estrobirulinas + triazol) a dosis de marbete. En 
la segunda aplicación se agregó un insecticida 
para el control de chinches. Se realizó un correcto 
control de malezas y a la siembra los cultivos se 
fertilizaron con 130-140 kg/ha de fosfato monoa-
mónico (cuadro 1). La fertilización nitrogenada se 
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realizó sobre la base de resultados de muestras 
de suelo en los primeros 60 centímetros del perfil 
hasta completar una oferta total de 140-150 kilos 
de nitrógeno disponible por hectárea a voleo en 
macollaje. Luego, en primer nudo (Z3.1) y a voleo 
cruzando las parcelas, se agregaron 100 kg/ha de 
urea a la mitad del ensayo para llevar el modelo 
a 200 kg/ha de nitrógeno total. De esa manera, 
todas las variedades fueron evaluadas con dos 
manejos de fertilización nitrogenada (cuadro 2).

enfermedades
Con respecto a mancha amarilla, las variedades 
más afectadas en el ciclo 2016/17 fueron MS 
INTA 615, Biointa 1006 y LG Arval, seguido de un 
grupo formado por SRM Nogal 90, DM Ceibo, Klein 
Serpiente, BSY 330 y Klein Rayo. Por su buena 
sanidad a mancha se destacaron DM Fuste, DM 
Algarrobo, Baguette 750 y Buck SY 300.
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DM Fuste y BSY 300 las más afectadas, seguidas 
de un grupo formado por Biointa 1006 y BSY 330. 
Los cultivares Baguette 750 y DM Algarrobo no 
presentaron roya anaranjada en una campaña con 
presión media de roya de la hoja. 
Se cuantificó bacteriosis en todos los sitios para 
registrar diferencias marcadas entre variedades; 
Klein Serpiente y DM Ceibo fueron las más afecta-
das. Con respecto a roya estriada de la hoja, las 
variedades más perjudicadas fueron DM Algarrobo 
y Baguette 601, seguidas por MS INTA 615, Klein 
Serpiente, DM Fuste, Klein Rayo y DM Ceibo. 
Por tercera campaña consecutiva, roya del tallo 
se hizo presente con diferencias marcadas entre 
variedades. La variedad más dañada fue Baguette 
601, seguida de BSY 300; en el resto de los mate-
riales se presentó con bajos niveles de severidad. 
También hubo incidencia de Fusarium en espiga 
con muy bajos valores de severidad, observándo-
se diferencias entre variedades. Las más afectadas 
fueron LG Arlask, BSY 330, Klein Rayo, Baguette 
750 y Biointa 1006 (cuadro 3).
De la información acumulada en las evaluaciones 
realizadas en las últimas ocho campañas, pueden 
destacarse dos aspectos: a) el quiebre de la linea-
lidad en la relación entre incidencia y severidad 
se produce con un 33% de incidencia en cebada y 
un 41% de incidencia en trigo. Ese valor se asocia 
con un valor de severidad del 5% (gráfico 1) y 
puede ser considerado orientativo para decidir la 
aplicación de fungicidas (es necesario tener en 
cuenta el estado del cultivo y las condiciones de la 
campaña). b) Mancha en red presenta una tasa de 
incremento de la severidad mayor al observado en 
mancha amarilla para generar valores de severidad 
progresivamente superiores. Sin embargo, cabe 
destacar que el 25% y el 49% de los valores de 
enfermedades medidos durante las últimas siete 
campañas para mancha amarilla y mancha en red, 
respectivamente, superan el valor de incidencia 
propuesto.

rendimientos 
Las diferencias extremas en rendimiento alcan-
zaron los 1245 kg/ha (23%), el valor más alto 
en porcentaje de las últimas ocho campañas 
evaluadas (sin considerar la campaña 2012/13 
por el importante daño de Fusarium registrado). 
La diferencia máxima promedio de las últimas 
nueve campañas es de 786 kg/ha (15% , expre-
sada como porcentaje).

Cuadro 3. Valores de incidencia y severidad de roya de tallo según escala 
del INTA Bordenave en situación testigo sin aplicación de fungicida al 
estado de Z.7 e incidencia de Fusarium en espiga al estado de Z.8
Datos promedios de localidades 

Roya de tallo

Variedad Incidencia (%) Severidad (%)
Incidencia
Fusarium

Baguette 601 100 39,5 5,2

BSY 300 92 6,0 7,5

Biointa 1006 69 1,8 10,6

MS Inta 615 65 1,8 9

Baguette 750 64 1,5 10,6

K Rayo 54 1,0 11,7

DM Fuste 50 1,5 3,1

DM Algarrobo 47 0,7 7,5

LG Arlask 41 1,2 15,4

DM Ceibo 38 0.5 7,6

BSY 330 30 0,5 11,3

SRM Nogal 90 21 0,3 2,3

K Serpiente 18 0,2 5,8

Probabilidad 0,00 0,00 0,00

DMS 5% 25 5,7 1

Con respecto a roya común de la hoja (Puccinia 
recondita), las lecturas en hoja bandera indicaban 
una baja presión de la enfermedad. En el estado 
de floración, las diferencias se acentuaron siendo 
Baguette 601, MS Inta 615, LG Arlask, Klein Rayo, 
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En el ciclo 2016/17 las variedades más destacadas 
en rendimiento fueron Baguette 601 y DM Algarro-
bo, seguidas de Baguette 750, DM Ceibo y Buck SY 
300 (cuadro 4). Un grupo de cultivares integrado 
por MS INTA 615, Bioceres 1006 y DM Fuste presen-
tó rendimientos medios. Las variedades de menor 
rinde pertenecen al grupo de calidad 1, donde se 
destacó Klein Serpiente, aportando un 3-4%, y LG 
Arlask con un 2-3% más que el testigo Klein Rayo. 
En ciclos intermedios-largos, DM Algarrobo fue 
competitivo en relación con el testigo en todo el 
rango ambiental explorado; en tanto, Baguette 
750 se ubicó levemente por debajo. El resto de 
las variedades incrementó su diferencia contra el 
testigo al aumentar la productividad del ambiente. 

En ciclos cortos, DM Ceibo superó en rendimiento 
a Buck SY 300, mientras que DM Fuste corrió por 
debajo del testigo en el rango de productividad 
explorado. El resto de las variedades incrementa-
ron su diferencia contra el testigo al aumentar la 
productividad del ambiente. 
Como promedio de las últimas dos campañas, 
las variedades que se destacaron en rendimiento 
fueron DM Algarrobo, Baguette 601 (menos 
predictible) y DM Ceibo (cuadro 5). Las tres se 
mantuvieron por sobre la productividad media del 
ambiente en todo el rango explorado. Baguette 
750 y BSY 300 presentaron comportamientos si-
milares con un rendimiento levemente inferior. Los 
trigos pertenecientes al grupo de calidad 1 presen-

Cuadro 4. Rendimiento y componentes para las variedades de trigo y modelos de nitrógeno evaluados, y rendi-
miento índice. Datos promedio de las cuatro localidades

Variedad - X 
Nitrógeno

Rinde 
(kg/ha)

Número de 
granos/m2 

Peso de 1000 
granos (g)

Número de 
espigas/m2

Número de
granos/espiga

Espigas/
planta

Rto. índi-
ce (%)

Baguette 601 200N 6700 19.272 34,7 603 32,0 2,20 114

DM Algarrobo 200N 6659 18.215 36,5 550 33,1 1,96 113

DM Ceibo 200N 6551 16.637 39,3 559 29,9 1,85 111

Baguette 750 200N 6495 16.543 39,1 645 25,7 2,27 110

BSY 300 200N 6365 15.933 39,8 522 30,7 1,71 108

Baguette 601 140N 6223 17.954 34,6 558 32,2 2,03 106

DM Algarrobo 140N 6154 16.840 36,5 521 32,3 1,86 105

Baguette 750 140N 6102 15.473 39,3 606 25,6 2,14 104

DM Ceibo 140N 6027 15.464 38,9 520 29,8 1,72 102

DM Fuste 200 N 6013 16.043 37,5 614 26,1 2,14 102

MS INTA 615 200N 6005 14.311 41,9 457 29,9 1,72 102

Bioceres 1006 200N 5987 14.644 40,9 508 28,9 1,62 102

BSY 300 140N 5946 15.182 39,1 495 30,7 1,62 101

SRM Nogal 90 200N 5824 18.011 32,3 631 28,7 2,02 99

BSY 330 200N 5796 14.939 38,7 525 28,5 1,72 99

Klein Serpiente 200N 5712 15.207 37,5 488 31,2 1,82 97

MS INTA 615 140N 5669 13.471 42,0 480 29,5 1,65 96

Bioceres 1006 140N 5617 13.803 40,6 480 28,8 1,61 96

LG Arlask 200N 5581 13.982 39,9 589 23,9 2,47 95

DM Fuste 140N 5562 15.011 37,0 579 25,9 2,01 95

Klein Rayo 200N 5455 13.317 40,9 515 25,9 1,66 93

SRM Nogal 90 140N 5371 16.856 31,9 587 28,8 1,88 91

Klein Serpiente 140N 5348 14.256 37,4 467 30,5 1,74 91

BSY 330 140N 5330 13.877 38,3 495 28,1 1,62 91

LG Arlask 140N 5315 13.300 39,9 566 23,6 2,37 90

Klein Rayo 140N 5104 12.513 40,7 485 25,8 1,56 87



taron un rendimiento promedio similar entre sí, 
pero comportamientos diferentes en cuanto a su 
estabilidad: Klein Rayo corrió siempre por debajo 
del ambiente en un 8% a 12%, mientras que Klein 
Serpiente logró rendimientos similares a la media 
ambiental entre 4500 y 5000 kg/ha.
Al evaluar datos de las últimas tres campañas, 
se destacan en todo el rango productivo los 
rendimientos de DM Algarrobo, Baguette 601 y 
Buck SY 300. El material Baguette 601 presentó 
incrementos de rendimiento de entre 1 y 7% con 
respecto a la media ambiental, y DM Algarrobo 
entre 3% y 10%. Klein Rayo siempre mostró los 
menores rendimientos. Respecto a la línea del 
ambiente (1 a 1), Klein Rayo se encontró entre un 
8% y 13% por debajo, y respecto a las variedades 
de mayor rendimiento, estuvo entre el 10% y 
20% por debajo (cuadro 6).

calidad comercial
Los valores de proteína evaluados en 2016/17 
estuvieron fuertemente asociados al ambiente 
(44%) y a la variedad (37%), así como también a 
su interacción. El manejo del nitrógeno explicó 
sólo un 9% de los resultados de proteína; pero 
al analizar gluten, las diferencias se acentuaron 
para explicar el 32%, 51% y 9% de las variables 
ambiente, genética y nitrógeno, respectivamente. 
No se observaron interacciones entre variedad y 
nitrógeno. Claramente se destacaron en proteína 

Cuadro 5. Rendimiento promedio absoluto y relativo de campañas y sitios, 
pendiente y ajuste de la función lineal

Variedad
Rto. promedio 

(kg/ha)  
Pendiente Ajuste

Rto.
índice (%)

DM Algarrobo 6369 0,96 0,97 108

Baguette 601 6201 0,99 0,84 106

DM Ceibo 6187 1,09 0,90 105

Baguette 750 6086 1,09 0,91 104

BSY 300 6045 1,09 0,91 103

DM Fuste 5745 0,92 0,98 98

BSY 330 5617 1,13 0,92 96

Klein Serpiente 5401 0,76 0,83 92

Klein Rayo 5244 0,92 0,96 89

Cuadro 6. Comparación de medias para rendimiento promedio, índice, va-
lor de la pendiente y ajuste de la función lineal para las cuatro variedades 
comunes en las últimas tres campañas

Variedad
Rto. promedio 

(kg/ha)  
Pemdiente Ajuste

Rto.
índice (%)

DM Algarrobo 5855 1,10 0,97 107

Baguette 601 5731 1,00 0,92 104

BSY 300 5590 1,01 0,94 102

DM Fuste 5380 0,84 0,98 98

Klein Rayo 4873 0,85 0,97 89



Cuadro 7. Parámetros de calidad comercial y gluten para cada una de las 
variedades como promedio de las localidades (sin Alberti) y manejos de 
nitrógeno 

Variedad
Peso 

hectolítrico 
Proteína (%) Gluten hum. (%)

LG Arlask 83,9 11,0 27,8

Inta MS 615 82,5 10,3 27,3

Baguette 750 81,5 9,9 19,8

BSY 300 81,4 10 24,3

DM Fuste 81,1 9,7 22

Klein Rayo 80,8 11,3 28,7

DM Ceibo 80,7 10 23,4

Bio 1006 80,0 9,9 23,6

Baguette 601 79,8 8,9 19,1

SRM Nogal 90 79,4 9,9 22,2

Klein Serpiente 79,4 10,3 23,7

DM Algarrobo 78,9 9,5 18,7

BSY 330 78,5 10,8 26,8
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y gluten las variedades Klein Rayo, LG Arslak, Buck 
SY 330 e INTA MS 615. Las variedades con menores 
valores de proteína y gluten fueron Baguette 601, 
DM Algarrobo y Baguette 750; en peso hectolítrico 
se destacaron LG Arslak e INTA MS 615 (cuadro 7).  
No existieron respuestas diferenciales claras 
sobre rendimiento y calidad en función del grupo 
de calidad. Como promedio, las variedades de 

mayor calidad tuvieron menos respuestas en kilos 
respecto de las variedades de menor calidad.
Al elegir variedades de destacada calidad 
comercial, como es el caso de Klein Rayo, fue 
posible asegurar en un 80% de los casos un 
valor mínimo de 11% de proteína, más allá del 
rendimiento y del modelo de nitrógeno ofertado. 
Por el contrario, con variedades de alto potencial 
de rendimiento pero inestables en términos de 
calidad comercial, como en el caso de Baguette 
601 y DM Algarrobo, es necesario asegurarse una 
oferta de un modelo de nitrógeno de 35 kg/t de 
trigo esperado. Con valores inferiores a 30 kg/t, 
tenemos un 66% de chances de obtener niveles 
de proteína inferiores al 11%. El set de varieda-
des del grupo de calidad 2, más equilibrada (BSY 
300, DM Fuste y DM Ceibo), también presentó un 
requerimiento de 35 kg/t esperada para no caer 
por debajo del 11% de proteína. 

El presente es un resumen del artículo original. El tex-
to completo puede ser consultado en www.aacrea.
org.ar/index.php/publicaciones-y-software/revista.

Matías Ermacora
Coordinador Agrícola de la región CREA 
Norte de Buenos Aires
Ezequiel Gandino y Máximo Reyes
CREA Norte de Buenos Aires

creaf





60 años de
compromiso
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Hace seis décadas, se reunía el primer grupo CREA en el oeste de Buenos Aires

El 9 de marzo de 1957, Pablo Hary tuvo la iniciativa de reunir a un grupo de productores del oeste bonaerense que por ese entonces 
estaban sumamente preocupados por la voladura de los campos de la zona, para presentarles una idea acerca de los grupos CETA fran-
ceses que le había confiado su amigo y actual miembro CREA, Enrique Capelle. Así se gestó el primer grupo CREA Henderson-Daireaux. 
Para Ricardo Reynolds –hijo de Eduardo y sobrino de Tomás Reynolds, miembros fundadores–, la idea fuerza de este Movimiento es 
ser generosos al compartir los éxitos y perder la vergüenza de admitir los fracasos. “Gran parte del Movimiento tiene que ver con la 
actitud de evitarle sinsabores al prójimo. Esa comunión entre pares genera un efecto multiplicador que supera ampliamente la mera 
suma de esfuerzos”, explicó.



CREA 69

Este grupo lleva más de medio siglo de diálogo, 
apertura, colaboración, interés por los problemas 
del otro y alegría por los logros ajenos. “Desde el 
inicio se pensó en compartir los logros con toda 
la comunidad agropecuaria. Replicar la idea fue 
responsabilidad de cada miembro fundador; así 
se trasladó rápidamente a otros pueblos veci-
nos”, consideró Reynolds.
El arte de compartir el trabajo diario con otros 
productores hace que el resultado sea más que 
positivo. “De ninguna manera significa dejar el 
individualismo de lado, pues cada miembro debe 
ser libre en la iniciativa. No se trata de pertenecer 
a un grupo sólo por el mero hecho de lograr un 
mejor negocio propio, sino que además debe 
generarse algo bueno para los demás miembros 
CREA, para otros productores y para la Argentina 
en su conjunto”, comentó el empresario.
Por su parte, Ricardo Negri –yerno de Enrique 
Capelle e integrante de una de las empresas 
fundadoras del grupo– manifestó que ese primer 
grupo fue el puntapié necesario para organizarse 
entre empresarios, resolver y aprender tanto de los 
éxitos como de los fracasos. “En esta institución, el 
productor está capacitado para intercambiar entre 
sus pares desde la contención y la generación de 
ideas”, dijo.
Según Negri, la metodología CREA es superadora 
porque permite la vinculación entre los miembros, 
asesores, vocales y coordinadores. Asimismo, los 
presidentes no se perpetúan en el cargo, sino que 
se mantiene una lógica renovación. “Que un pre-
sidente permanezca dos años en el cargo es muy 
importante. Aquí no se perpetúan las personas, 
sino las ideas de faros largos”, explicó.
Santiago Negri –hijo de Ricardo– manifestó que 
el 9 de marzo es un mojón en la historia de un 
Movimiento que a él lo completa desde lo pro-
fesional y lo personal. “Desde el punto de vista 
profesional, el CREA me hace crecer, me mantiene 
constantemente actualizado y me ayuda a ser más 
certero en mis decisiones empresariales”, señaló. 
Desde lo personal, Santiago destaca el valor de las 
personas. “Mis pares me conocen, y eso ayuda a 
que puedan darme un consejo apropiado para el 
tema que sea”, agregó.

valor agregado
Para Santiago Negri, desarrollarse en un grupo 
CREA es una condición sine qua non para cons-
tituirse en empresario agropecuario y para guiar 

una determinada unidad de negocio. “Es tanto lo 
que me perdería si no formara parte de un grupo, y 
tan difícil obtenerlo de otra manera, que sería casi 
imposible manejar una empresa sin pertenecer a 
uno”, comentó.
“El grupo CREA es clave para la toma de decisio-
nes. No significa que las decisiones vayan a ser 
siempre las correctas, pero sí que va a ser una gran 
ayuda para hacerse las preguntas que quizás uno 
no llegaría a esbozar en otro espacio”, finalizó.
La visión del Movimiento habla de las empresas 
integradas a la comunidad siendo referentes de 
innovación y sostenibilidad. Cualquier productor 
que la comparta va a poder potenciarla dentro 
de una institución cuya filosofía se multiplica día 
a día en los 226 grupos que hoy la componen. El 
legado de Pablo Hary, fundador del Movimiento, 
está más vigente que nunca. No como un deber 
heredado, sino como una cultura que está en cada 
uno de sus miembros. creaf



construir a partir 
del consenso
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La misión de los consejeros regionales ante INTA
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Tanto a nivel nacional como en las 15 regiones 
productivas en las que participa el INTA, las polí-
ticas del organismo son definidas por un consejo 
regional integrado por cinco representantes del 
sector público y cinco del ámbito privado (en este 
último caso, los consejeros provienen de FAA, SRA, 
CRA, Coninagro y AACREA). 
La misión de los consejeros es, en función de la 
propia experiencia, orientar las acciones institucio-
nales emprendidas por la institución. Los intercam-
bios más fructíferos se registran en aquellas zonas 
en las cuales el director regional del INTA trabaja en 
red para satisfacer las demandas locales por medio 
de la optimización de los recursos disponibles. 

marcos rebolini. Representante CREA en el Centro 

Regional Buenos Aires Sur del INTA 

El Consejo Regional es una institución resolutiva: 
tenemos voz y voto. Por él pasan todos los conve-
nios de investigación y producción realizados entre 
el INTA y otras entidades públicas o privadas, tanto 
nacionales como internacionales. Mes por medio 
visitamos una estación experimental (Balcarce, 
Barrow, Bordenave, Ascasubi, Naredo, Cuenca del 
Salado) donde cada director nos describe sus 
planes de trabajo, explica las actividades que 
llevan adelante y nos cuenta cómo se interrela-
ciona con otras instituciones (municipalidad, mi-
nisterios, sociedad rurales, cooperativas, etc.). 
Como representante de AACREA tengo una in- 
clinación natural a opinar mucho sobre los 
temas técnicos y también sobre los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico de la 

región. Intento que en cada estación experimental 
se pueda desarrollar un modelo productivo que 
haga escuela para los productores de la zona; es 
decir, que destaque cuál es el potencial productivo 
zonal, señalando un objetivo por alcanzar o un mo-
delo por seguir. Puede darse el caso de un modelo 
productivo desarrollado por un productor en su 
campo con el asesoramiento de técnicos del INTA; 
eso ayuda mucho a que el resto de los productores 
se animen a adoptar tecnologías en forma parcial 
o total. Por ejemplo: en la última visita a Carmen 
de Patagones, dedicamos una parte importante 
de la reunión a presentar y desarrollar un modelo 
productivo para los dos millones de hectáreas de 
campo natural que existen entre Villarino y Patago-
nes, muchas de las cuales están subexplotadas. 
Allí se presentó un modelo sostenible, mixto, 
con ganadería bovina y ovina como actividades 
principales, basado en pasturas perennes a base 
de agropiro y pasto llorón, verdeos de invierno y 
algo de trigo o cebada como aporte de granos al 
sistema de cría y recría. Es en esas cuestiones 
donde estimo que los representantes de AACREA 
podemos hacer los mejores aportes.

Francisco copello. Representante CREA en el 

Centro Regional Catamarca-La Rioja del INTA

Este es mi segundo mandato, que concluye en 
septiembre de este año, y puedo decir que la 
experiencia como consejero regional ha sido 
muy enriquecedora. En el ámbito de los consejos 
regionales podemos aportar nuestra experiencia, 
conocimientos y, sobre todo, expresar las necesi-



dades del sector productivo, que no siempre están 
alineadas con los centros de investigación. Por no 
participar oportunamente en los consejos regiona-
les, algunas líneas de investigación desarrolladas 
por el INTA no siguieron las necesidades del sector 
que represento, aunque luego esa situación se 
fue revirtiendo. Excepto en la Patagonia, donde la 
formación de grupos está en estado embrionario, 
los integrantes del Movimiento CREA participamos 
en todos los consejos regionales del INTA, una 
institución que nació con objetivos parecidos a los 
nuestros y que se entrecruzan en todo momento.

amalia Lagerheim. Representante CREA en el 

Centro Regional Chaco-Formosa del INTA

Desde hace un año ocupo la presidencia del 
Centro Regional. Considero que es un ámbito de 
mucha responsabilidad y compromiso. Los inter-
cambios que se realizan son muy fructíferos por 
la multiplicidad de visiones que lo integran: desde 
representantes de pequeños productores hasta 
investigadores del Conicet en representación de 
la universidad. Contamos con una directora, Diana 
Raquel Piedra, que nos acompaña con su inteli-
gencia, su apertura y su espíritu proactivo. Y un 
secretario, abogado, que nos cuida las espaldas 
a la hora de firmar convenios. Todos compartimos 
esfuerzos y nuestras perspectivas al momento de 
construir. Lo que podemos aportar los integrantes 
del Movimiento CREA es, fundamentalmente, una 
metodología para trabajar organizadamente en 
grupo, de manera tal de llegar a un consenso. Des-
de la producción, podemos formular con exactitud 
la pregunta respecto de lo que necesitamos. 
Apuntamos a que los esfuerzos realizados por el 
INTA permitan transferir conocimientos que logren 
mejorar la calidad de vida de las personas a través 
del crecimiento de la economía regional. Consi-
deramos que somos parte de una red en la cual 
nos beneficiamos todos si avanzamos de manera 
conjunta hacia el progreso. Se está logrando que 
los mandos medios estén capacitados y que se 
formen equipos de trabajo para potenciar esfuer-
zos. En las recorridas a campo de las diferentes 
estaciones experimentales de la región, ayudamos 
a que su enfoque sea el correcto, entusiasmando 
la buena labor o corrigiendo lo que no es ade-
cuado. Para eso implementamos el formato de la 
reunión CREA, con trabajos en grupo, debates y 
devoluciones. Todo en un marco de construcción 
de mejora continua. creaf
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primera muestra a campo de syngenta                                  
En su primera muestra a campo del año, Syngenta presentó su portfolio de productos, sumado a los 
recientes desarrollos de germoplasma en girasol, soja y maíz. 
En maíz, se destacó el nuevo híbrido SYN875 Viptera3, un material simple de ciclo intermedio y notable 

estabilidad, con gran potencial de rendimiento. En híbridos de ciclo intermedio se recomendaron SYN840 Viptera3 y SYN860 Viptera3, 
dos materiales de excelente comportamiento frente a enfermedades de la espiga. Por último, se presentó SPS2721 TD/TG, un material 
de gran comportamiento en la zona; un ciclo intermedio con excelente estabilidad y muy buena relación costo/beneficio.
Además, durante la muestra se destacó la necesidad de recurrir a la implementación de refugios en el cultivo con la intención de 
demorar la generación de resistencia de los insectos a las nuevas tecnologías. También se recomendó el tratamiento de semillas con 
productos como Cruiser Pack o Fortenza para retrasar la aparición de insectos resistentes. 

Noticias de empresas

Quien ocupe el cargo, deberá coordinar todas las actividades de la institución, ejerciendo su dirección ejecutiva, con reporte a la Comi-
sión Directiva.
Su misión será dirigir y coordinar las acciones para alcanzar los resultados institucionales, económicos, financieros y operativos previs-
tos; la sostenibilidad de la organización en el mediano y largo plazo; la satisfacción y el desarrollo, tanto de miembros CREA como del 
personal de AACREA, y el sostenimiento de la imagen pública de la institución.
Sus principales funciones serán las siguientes:

• Promover la Misión, Visión y Valores de la organización.
• Desarrollar la red de gestión y las relaciones institucionales con los principales referentes del sector, entidades, Gobierno y otros acto-
res, promoviendo la imagen pública de la organización.
• Coordinar las acciones para asegurar una operación efectiva y eficiente acorde con la dirección estratégica, coordinando el trabajo de 
un equipo multidisciplinario de aproximadamente 100 personas.
• Asegurar un clima laboral positivo, promoviendo sentido de pertenencia, desarrollo y calidad de trabajo en todos los colaboradores 
de la institución.

Se requiere un profesional con grado universitario, preferentemente con posgrado en áreas afines a la actividad de la institución y 
buen dominio del idioma inglés. Es altamente deseable que posea experiencia previa en posiciones de primer nivel en organizacio-
nes privadas o públicas comparables, o haber desempeñado funciones en el Movimiento CREA. Deberá poseer experiencia concreta 
y gran efectividad en la gestión operativa, incluyendo fuerte liderazgo y capacidad para gerenciar equipos con amplia diversidad de 
perfiles y de proyectos. Asimismo, es requisito poseer una gran habilidad comunicacional y de interacción con públicos de diferentes 
características y múltiples intereses.
El cargo se desempeñará en las oficinas de Capital Federal, con viajes frecuentes al interior del país. La modalidad de contratación será 
bajo relación de dependencia, con dedicación full time, no necesariamente exclusiva.
Los interesados en postularse deben enviar su CV con pretensiones económicas y REF “Coordinador General” a gestiondepersonas@
crea.org.ar

búsqueda de coordinador general 
de aacrea



Noticias de empresas

Matías Longoni • Manuel Fernández • Carlos González Prieto • Fernando Bertello 
Nicolás Razzetti • Alejandra Groba • Mercedes Colombres • Soledad Ricca

Sábados 12:30 hs
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datos del 1 al 5 de marzo. precios de referencia de insumos agropecuarios sin ivay sin fletes, excepto combustibles.
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Apareció la oferta de créditos 
en dólares para ganadería

Banco Galicia y Santander Río lanzaron líneas de crédito en dólares con 

un plazo de cinco años y una tasa nominal fija del 6% anual, destinadas 

a financiar proyectos ganaderos. El crédito puede emplearse para 

compra de reproductores, retención de vientres, implantación de pra-

deras, compra de maquinaria e instalación de corrales y tambos, entre 

otras actividades vinculadas a la actividad pecuaria. La amortización 

del préstamo depende de las características del proyecto (si concierne 

a un emprendimiento de cría, por ejemplo, consiste en pagos anuales). 

Entre las garantías previstas para tales créditos, según lo dispone la 

Comunicación A 6162 del Banco Central (BCRA), se incluyen prendas 

sobre vehículos automotores y máquinas agrícolas, garantías otor-

gadas por sociedades de garantía recíproca y prendas sobre ganado 

bovino (que puede ser incluso el adquirido mediante el crédito).

Además, Banco Galicia dispone de créditos a cinco años en dólares 

para inversiones ganaderas con tasas variables de un dígito, los cuales 

–a diferencia de los préstamos a tasas fijas que provienen de los depósi-

tos dolarizados de la propia entidad– se financian con líneas bilaterales. 

Por otra parte, pequeños y medianos productores pecuarios pueden 

solicitar créditos en pesos con una tasa nominal del 17% anual, según lo 

dispuesto por el Banco Central (BCRA) en las comunicaciones A 6100 

y A 6120, las cuales actualizan las condiciones vigentes para la línea de 

financiamiento para la producción y la inclusión financiera correspon-

diente al primer semestre de 2017.

Los créditos de la línea de financiamiento para la producción compren-

den “capital de trabajo que se destine a la actividad ganadera –para 

la adquisición y/o producción de ganado bovino, ovino, porcino, aves 

de corral, apicultura, etcétera–,  tambera (lechería) u otras actividades 

productivas desarrolladas en economías regionales”. El plazo mínimo 

exigido por el BCRA es de 12 meses (que puede ser mayor si el banco 

que gestiona la línea subsidiada así lo determina).






