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“Seguir abriendo huella”

Este año, el diseño de nuestro stand institucional en Expoagro buscó 
expresar lo que somos, o mejor dicho, lo que aspiramos a ser: nuestra 
Visión hacia 2025: “Las empresas CREA, integradas a la comunidad, son 
referentes de innovación y sostenibilidad”.

La visión CREA es un objetivo. Es pura posibilidad. Es soñar con un futuro. 
Es una aspiración que esperamos concretar.

Soñamos con empresas integradas a las comunidades, formando parte 
de ellas, comprometidas con su desarrollo. Soñamos con una comunidad 
que se alegra cuando nos va bien y que se preocupa cuando nos va mal. 
Que sabe que cuenta con nosotros para afrontar las dificultades, para 
construir el futuro y alcanzar objetivos comunes. 

Soñamos con empresas y empresarios CREA que son referentes a partir 
de su trabajo diario: responsables, comprometidos, siempre detrás de la 
superación y de la excelencia. Empresarios que se convierten en referen-
tes porque buscan nuevos modos de hacer las cosas, nuevas formas de 
emprender. 

Soñamos con empresas que persiguen permanentemente la sostenibi-
lidad. Una búsqueda activa, que muestra resultados y alcanza nuevos 
estándares, nunca definitivos, siempre superadores.

Al ingresar al stand, un cartel nos daba la bienvenida con una pregunta y 
una respuesta clave: ¿Querés que te vaya mejor? CREA es tu lugar.

Estamos convencidos de que CREA es el mejor lugar para desarrollarse. 
Sin embargo, no concebimos el desarrollo de nuestras empresas sin el 
desarrollo del país. Como dijo nuestro fundador, nuestra gran empresa 
es la Argentina.

Lo que hacemos como Movimiento se puede resumir brevemente: com-
partir experiencias, generar conocimientos y potenciar ideas. Como decía 
Pablo Hary: “CREA no resuelve los problemas mágicamente. Simplemente 
ayuda a plantearlos correctamente, obliga a pensar, incita a la discusión y, 
de este modo, llama a las soluciones”.

“El choque de las ideas, su cotejo con ideas distintas, hace el espíritu más 
ágil, más eficaz. Se comprende de esta manera que el bien que un CREA 
pueda brindar a sus miembros y al país está en relación directa con el 
calor que ellos, trabajando en equipo entre sí y con su asesor, pongan en 
su acción”. 

Los invito a seguir mirando alto y lejos, animados por la convicción de que 
estamos haciendo algo trascendente para todos.
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La reserva de
la red Crea
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Cómo se gestiona el programa que forma a nuevos asesores

El Movimiento CREA dispone de una “reserva” 
propia de asesores a la que los empresarios agro-
pecuarios pueden recurrir en caso de necesitar 
cubrir una posición vacante, o bien al momento de 
conformar un nuevo grupo. 
Se trata de una base de datos integrada por 
aspirantes a asesores, que está disponible para la 
búsqueda de candidatos de los grupos que lo so-
licitan, pero cuyos resultados no son vinculantes 
(la decisión final siempre la tienen los integrantes 
del CREA).
Los candidatos que integran la base recibieron ca-
pacitación sobre la metodología de trabajo CREA, 
la cual se realiza en dos módulos de dos días de 
duración cada uno. El primero está focalizado en el 
trabajo en equipo, el proceso de comunicación, la 
transferencia de tecnología, las características de 
la red CREA y el rol del asesor dentro de un grupo. 
El segundo módulo trata sobre el funcionamiento 
del grupo, las características de una reunión CREA 
y su propósito, los mecanismos de detección y 
resolución de problemas, y las herramientas nece-
sarias para diseñar planes de trabajo. 
El Proyecto Asesores –liderado por Nicolás Pfirter 
y coordinado por Rodolfo Tkachuk– tiene por 
objetivo formar a los técnicos que pasan a integrar 
el “semillero” de la organización. 
“Los talleres se dictan tanto en la sede de CREA 
como también en centros académicos de Balcarce, 
Córdoba, Rosario, Santa Fe, Corrientes y Tucumán. 
En los últimos tres años se dictaron 39 talleres, 
con un total 941 participantes, de los cuales 325 
pasaron a integrar la base de aspirantes a asesor 
CREA”, explica Rodolfo.

Además, los talleres están abiertos a todos los 
profesionales interesados en conocer cómo fun-
ciona la dinámica CREA. “Constituyen un excelente 
ámbito para difundir la experiencia CREA en las 
diferentes comunidades”, agrega el coordinador.
En caso de que un grupo desee tomar un asesor 
que no forme parte de la base de datos, dicho 
técnico deberá incorporarse al programa para 
recibir capacitación sobre las herramientas meto-
dológicas. 
A su vez, los representantes de un grupo en fun-
cionamiento o en formación tienen a disposición 
un protocolo –que pueden solicitar a los adminis-
tradores del programa– para definir el perfil del 
asesor que buscan. Los coordinadores regionales 
CREA son los responsables de gestionar la imple-
mentación de dicho protocolo en sus respectivas 
zonas.
Luego de contratar al asesor, el grupo establece 
su propio acuerdo de trabajo. “En el ultimo año, 
20 grupos CREA fueron acompañados por este 
proyecto en el proceso de elección de asesores”, 
apunta Rodolfo.

Capacidades
“La metodología CREA exige cierta actitud y habili-
dades específicas. Los cursos son imprescindibles 
para saber si los intereses del aspirante coinciden 
con los requeridos para ser un asesor del Movi-
miento”, señala el coordinador.
En el proceso de selección de los candidatos, las 
habilidades académicas y profesionales son tan 
importantes como las actitudinales, dado que un 
asesor CREA no solo es un promotor de la adop-



Los interesados en ser candidatos a asesores de 
grupos CREA pueden comunicarse con Bautista Gi-
gena, asistente técnico del proyecto, a la siguiente 
dirección: asesores@crea.org.ar. 
Para realizar los cursos no es necesario estar reci-
bido (pueden hacerlo en el último año de la carrera 
para ganar tiempo), aunque sí es indispensable 
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ción de tecnología, sino también un facilitador de 
la integración y el desarrollo de los integrantes del 
grupo. Para ello, debe contar con competencias 
tanto técnicas como conductuales, de manera tal 
de poder coordinar la dinámica grupal y los pro-
cesos de comunicación y resolución de problemas 
propios del ámbito de los grupos. 





un referente técnico e institucional a nivel grupal 
y regional”, explica Rodolfo. “Además de trabajar 
en equipo con los integrantes del CREA, el coordi-
nador regional, la mesa de asesores y el equipo 
zonal, el asesor facilita el proceso de pensamiento 
estratégico y promueve una mirada de futuro y la 
generación de ideas”, añade. Es también respon-
sable del plan de trabajo del grupo y correspon-

sable de la calidad 
y preparación de la 
reunión mensual.
El programa cuenta 
con un equipo de fa- 
cilitadores que per-
miten resolver dudas 
sobre aspectos relati- 
vos a cuestiones pro- 
fesionales y metodo-
lógicas (tales como 

pautas para promover la motivación, realizar una 
presentación efectiva, detectar problemas con 
anticipación suficiente, etcétera). 
En 2017 se realizaron siete talleres de actualización 
de asesores en actividad a los cuales asistieron 
214 asesores y 18 coordinadores regionales CREA. 
“Entre los aspectos tratados se abordaron cuestio-
nes tales como la gestión de la diversidad, el uso 
competente del lenguaje y el arte de preguntar”, 
explica el coordinador.
También se compartieron experiencias vinculadas 
a la dinámica de la reunión CREA, la gira técnica, 
el plan de trabajo, la gestión de la información, 
herramientas para el análisis de empresas y el 
trabajo en red con los asesores y el coordinador 
regional. Según Rodolfo, “estas iniciativas gene-
ran un caudal enorme de conocimiento porque los 
asesores CREA, además de provenir de diferentes 
generaciones y formaciones, tienen vivencias par-
ticulares en función de las características de cada 
grupo y región productiva”.
Otro hito importante de las acciones del proyecto 
es la organización de los Encuentros Nacionales 
de Asesores CREA, los cuales se realizan cada 
tres años con el propósito de crear y estrechar 
relaciones entre los integrantes de las diferentes 
regiones. “Creemos que el intercambio que surge 
de la diversidad, dentro del marco de nuestra fi-
losofía, promueve transformaciones que terminan 
beneficiando tanto a los empresarios como a los 
profesionales que formamos parte del Movimien-
to”, concluye Rodolfo.
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disponer del título correspondiente para ejercer 
como asesor CREA.

asesores en actividad
En lo que respecta a los asesores CREA en acti-
vidad, el programa se dedica a detectar y recibir 
necesidades de capacitación, de manera tal de 
generar acciones que permitan resolverlas. “En 
este sentido, los res- 
ponsables del Proyec- 
to Asesores trabaja-
mos codo a codo con 
los coordinadores re- 
gionales de las dife-
rentes zonas”, indica 
Rodolfo.
Los asesores desem-
peñan un rol de fa- 
cilitador en todos los 
niveles: empresa, grupo y red CREA. Su trabajo y 
su responsabilidad están enfocados en el grupo, 
pero a la vez lo transcienden. Participan mensual-
mente en las reuniones de asesores de su región 
y de los eventos zonales y nacionales (congresos, 
jornadas, talleres, etcétera). 
“El asesor es un nodo clave en la gestión de la 
información y el conocimiento de la red CREA; es 

Las habilidades académicas y profesionales del asesor son tan 

importantes como las actitudinales, dado que no solo debe pro-

mover la adopción de tecnología, sino también la integración y el 

desarrollo de los integrantes del grupo. Creaf

El asesor es un nodo clave en
la gestión de la información y el
conocimiento de toda la red. Es
tanto un referente técnico como
institucional. Facilita el proceso
del pensamiento estratégico y 

promueve una mirada de futuro.





Comunicación
profunda
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Una herramienta clave en el asesoramiento 

La invención de Internet tuvo un impacto muy 
grande en la historia de la civilización humana 
porque logró conquistar dos de los tres vectores 
de la comunicación, que son la rapidez y la ex-
tensión; es decir: Internet ofrece la posibilidad de 
estar comunicados en tiempo real con otros, más 

allá de la distancia física a la que se encuentren. 
Una buena noticia por donde se la mire. 
Pero la revolución que viene, en lo que respecta 
a comunicación, tiene que ver con la profundi-
dad. Gracias a los celulares inteligentes, todos 
podemos estar conectados; sin embargo, para-
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lelamente, tienen lugar desoladoras experiencias 
de desconexión. Vaya paradoja. El vector que nos 
falta conquistar es el de la profundidad, porque 
la comunicación humana no solo es rapidez y 
extensión, sino también profundidad. 
Durante muchos años tuve la oportunidad de tra-
bajar con adictos en rehabilitación, una experien-
cia que me reveló mucho acerca de los diferentes 
niveles de la comunicación. Ellos me enseñaron 
que, en un tratamiento, es posible aprender a 
decir lo que quizás no se pudo expresar durante 
años mediante palabras o gestos. 
El primer nivel de la comunicación humana es 
aquel en el cual se genera un intercambio de infor-
mación, mientras que un segundo nivel compren-
de el intercambio de opiniones, y un tercero está 
asociado a la posibilidad de expresar experiencias 
de vida. El cuarto nivel es el de los sentimientos, 
mientras que el quinto nivel es el de los deseos 
y las necesidades. En el sexto nos encontramos 
con nuestro propio ser, para finalmente llegar al 
séptimo, que involucra lo trascendente.
La calidad de vida se puede medir por la calidad 
de los vínculos que mantenemos de acuerdo con 
la cantidad de niveles comunicativos involucra-
dos en ellos. En nuestra sociedad contemporá-
nea solemos practicar de formas muy diferentes 
los dos primeros niveles, pero en los restantes 
no tenemos tiempo, ni espacios, ni herramientas 
para aplicar mayores niveles de profundidad. Y 
eso es aplicable tanto a los vínculos primarios 
como a los desarrollados en el trabajo, donde 
transcurren muchísimas horas del día. Cuando se 
tiene una pobre calidad de vínculos, hay mayores 
riesgos de asumir conductas adictivas y violentas.  
En la actualidad, disponemos de muchos cana-
les de información. Y entendemos que es muy 
importante estar informados. Pero a veces nos 
llenamos de información y naufragamos con los 
vínculos, de manera tal que cuando queremos 
llegar a niveles más profundos de comunicación, 
no sabemos cómo empezar. 
El segundo nivel ya representa un salto, porque 
involucra nuestra opinión acerca de tal o cual 
tema;  si, además, usamos la escucha, podemos 
crecer a través de la opinión de los demás. 
El tercer nivel implica compartir experiencias de 
vida. Una de las experiencias más importantes de 
mi vida fue el nacimiento de mi primera hija, que 
nació con síndrome de Down. Al ver al bebé, la 
neonatóloga no sabía bien cómo decírnoslo, en-

tonces me preguntó si lo quería tener en brazos. 
Ese fue un momento de comunión, una experien-
cia inenarrable. Se puso en juego el tercer nivel 
de la comunicación. Hubo intercambio de infor-
mación, pero información sustantiva. No solemos 
tener muchos espacios en nuestras vidas donde 
poder compartir este nivel de comunicación. 
La profundidad implica intimidad y conectividad. 
A mayores niveles de comunicación, mejores son 
los vínculos, las conexiones y las energías que 
circulan.
El cuarto nivel implica revelar sentimientos, y el 
quinto consiste en expresar deseos y necesida-
des. ¿Cuántos sentimientos pasan por el corazón 
de un adulto en un día normal? ¿Cuántos en el 
caso de niños y adolescentes? Muchos sen- 
timientos nos habitan todo el tiempo; están cons-
tituidos por energía, y la energía no se elimina, 
sino que –en el mejor de los casos– se transfor-
ma. Esto significa que si no tenemos personas 
con quienes compartir nuestros sentimientos, 
necesidades y deseos, será necesario hacer algo 
con esa energía contenida. Y ese es uno de los 
motivos por los cuales vivimos en una sociedad 
tremendamente violenta y adictiva. La violencia 
no es otra cosa que deseos, necesidades y senti-
mientos actuados de manera irracional. Es decir: 
si no tenemos personas con quienes habilitar el 
cuarto y quinto nivel de comunicación, la calidad 
de vida se puede deteriorar seriamente. 
La palabra acordar viene de la música, de “sin-
tonizar”, disponer los instrumentos en el mismo 
acorde. En un sentido más antropológico, acordar 
deriva de sintonizar los corazones, y eso ocurre 
cuando compartimos lo que deseamos y sentimos 
con otros que están dispuestos a escucharnos. 
Desde lo legal, acordar no implica necesaria-
mente sintonizar con el corazón; para poder 
sintonizar desde el corazón es necesario poner 
en palabras qué se necesita y se desea, y qué 
necesita y desea el otro. 
Estamos llamados a vivir al menos hasta el cuarto 
o quinto nivel de comunicación con nuestros 
vínculos primarios o cercanos. Si una persona 
no llega al cuarto o quinto nivel en su vida, eso 
genera insatisfacción y baja calidad de vida.
El maravilloso rol que ustedes desempeñan como 
asesores de un grupo CREA también requiere lle- 
gar a esas instancias. Si en un grupo hay únicamen-
te comunicación de nivel uno, es una conversación 
intrascendente. Grandes caudales de energía apa-
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en la cual cada uno pudiese compartir dos o tres 
hechos importantes que hubiera vivido en el año. 
Al principio hubo mucha resistencia, pero luego 
todos se fueron soltando. Estábamos pivotando 
tanto en los dos primeros niveles de comunica-
ción que cuando se nos requería pasar a otro 
nivel, sentíamos vergüenza y no sabíamos cómo 
hacerlo. Esa noche nos sorprendió el amanecer 
compartiendo experiencias. Al año siguiente ter-
minamos de comer rápido para poder repetir la 
dinámica. Al tercer año uno de los chicos pidió 
participar. Y ahora todos, desde el más pequeño
–que tiene ocho años– hasta el más grande de la 
familia participan de esa experiencia.
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Juan Pablo Berra
Profesor en Filosofía. Escritor. Fundador de 
la Escuela de Creadores de Nueva Humani-
dad. Síntesis de la conferencia ofrecida en 
el Congreso de Asesores CREA en la ciudad 
de Rosario, en 2015.

recen en el grupo cuando circulan las opiniones, 
las experiencias vitales y los deseos de todos. 
Sirva como ejemplo un hijo que se encuentra con 
su padre y le dice: Este otoño está cálido, ¿no?; 
y recibe por respuesta: Sí, está cálido. Se ven 15 
días después, y el diálogo es: Está fresco ahora. 
Sí, está más fresco. Eso es lo que yo denomino 
el “infarto masivo vincular”. Es un fenómeno 
muy estudiado en la actualidad –aunque no se 
instrumente en la práctica– el hecho de que es 
muy difícil avanzar en casi nada si no se constru-
ye lo vincular, ya sea en la educación como en las 
empresas u organizaciones. Y considero que la 
única maestra en esto es la práctica.
Sin embargo, profundidad no implica mayor 
cantidad de tiempo, sino calidad. Por ende, en 
épocas tan frenéticas como las actuales, nece-
sitamos un método y herramientas sencillas que 
nos permitan generar un espacio para habilitar 
niveles profundos de comunicación.
Algunos años atrás le propuse a mi familia en las 
fiestas de fin de año implementar una dinámica 





“el trabajo en equipo es 
más necesario que nunca”
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“A pesar de tratarse de un campo chico, en los años 60 fuimos admitidos en el CREA Santa Isabel, que por entonces estaba integrado solo 
por grandes empresas”, recuerda Delmo Gallo, el primer coordinador que tuvo la región CREA Sur de Santa Fe.
“Vivíamos en un campo de unas 300 hectáreas en Ruciman (Santa Fe). Mi hermano mayor, Celso Gallo, era quien administraba por 
entonces la empresa familiar. Así fue como descubrí la metodología CREA y aprendí cómo funciona un grupo”, añade Delmo.

Entrevista a Delmo Gallo, referente de la metodología CREA en el Sur de Santa Fe 
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–¿Usted iba a las reuniones del CREA Santa Isabel 
con su hermano?
–Yo iba a algunas reuniones, pero el mayor con-
tacto con la vivencia CREA lo experimenté a través 
de las reuniones que se hacían en nuestro campo. 

–¿Dónde estudió agronomía?
–Al terminar el secundario, un compañero de es-
tudios me propuso ir juntos a estudiar agronomía 
a la Universidad de La Plata. Cuando me recibí, mi 
idea era comenzar a trabajar en campos chicos, 
en las chacras, porque eran muy pocos los que se 
ocupaban de eso en aquel momento. Terminé la 
carrera dos años más tarde, a causa del entonces 
vigente servicio militar obligatorio, que en mi caso 
fue en la infantería de Marina (1963). Justo me tocó 
ser partícipe del enfrentamiento entre los azules y 
los colorados, dos facciones que se enfrentaron 
en el seno de las Fuerzas Armadas Argentinas, tras 
el derrocamiento del entonces presidente Arturo 
Frondizi, por sus disidencias respecto a la partici-
pación del peronismo en la vida social y política 
de la sociedad argentina. Me designaron al cuartel 
Río Santiago, ubicado cerca de la ciudad de La 
Plata. No salimos a la guerra porque justo cuando 
estábamos subiendo a un barco para dirigirnos a 
un enfrentamiento, dieron la orden de retirarnos. 
Es algo que no le deseo a nadie. 

–¿Cómo fue su primera experiencia como asesor 
CREA?
–Poco tiempo después de recibirme, se estableció 
un convenio entre CREA y el Ministerio de Agricul-
tura de la provincia de Santa Fe para crear grupos 
de pequeños y medianos productores que fun-
cionaran con nuestra metodología. Entonces, me 
propusieron hacerme cargo de esa iniciativa. Se 
los denominó CREA chacarros. En ese marco, fui 
asesor del CREA Carmen, que funcionaba en una 
zona localizada en las proximidades de Venado 
Tuerto. 
Cuando se firmó el acuerdo, Pablo Hary vino a 
visitar la zona sur de Santa Fe. Al despedirnos, me 
abrazó y nos pusimos a llorar como dos chicos. Ese 
es uno de los recuerdos más gratos que tengo. Me 
dijo: “Siempre pensé que esto iba a suceder”. 

–¿Qué hacían los chacareros de la zona en ese 
tiempo?
–La chacra mixta. Tenían rotación agrícola-ga-
nadera. La agricultura estaba integrada funda-

mentalmente por trigo y maíz, además de girasol 
en algunos bajos. Los campos chicos trataron de 
aumentar la producción sincerando los costos 
reales, porque muchas veces no se consideraba el 
valor del trabajo de los chacareros.

–De alguna manera, en los últimos años se está 
intentando regresar a modelos más sostenibles en 
términos agronómicos…
–Mucho de lo que se promueve hoy se hacía en 
aquel entonces. En aquellos tiempos aparecieron 
los primeros alambrados eléctricos, que permitie-
ron comenzar a realizar pastoreos rotativos con 
base de alfalfa. Gracias a eso, fue posible que el 
CREA Carmen llegara a producir 350 kilos de carne 
por hectárea ganadera total. Entonces empeza-
mos a recibir gente interesada en saber cómo lo 
habíamos logrado. 

–Toda una innovación en aquella época...
–Sí. Muchos decían que no se podía hacer, pero 
después terminaron haciéndolo todos porque era 
muy sencillo. Lo que sucedía, básicamente, es 
que los hombres estaban muy pendientes de esos 
planteos; ellos acompañaban la evolución de las 
empresas. 

–¿Y de dónde surgieron esas innovaciones?
–De los valores que aprendí en el campo, primero 
de mis padres y luego en la escuela, donde los 
maestros nos brindaban una enseñanza práctica: 
nos hablaban de las vacas y no de las jirafas de 
África. Yo fui a la escuela de campo a caballo, don-
de aprendimos a convivir con chicos de diferentes 
orígenes de esa zona agropecuaria, siempre en un 
marco de trabajo grupal. Eso me ayudó mucho en 
la vida; básicamente me sirvió para entender la 
necesidad de establecer buenas relaciones. Luego 
descubrí que esa es la esencia de los grupos CREA. 
Después, la universidad le dio un marco técnico a 
ese conocimiento. Fue una gracia que tuve y me 
permitió entender mejor lo que le hacía falta a 
cada productor; el asesor tiene que llegar a eso y 
no tratar de imponer su punto de vista. Tiene que 
ser capaz de detectar la necesidad del empresario 
para darle una respuesta efectiva. 

–¿Cuántos CREA chacareros se formaron en 
Santa Fe?
–El primer CREA chacarero fue Carmen, en el sur de 
Santa Fe, y el segundo fue Avellaneda, en el norte 



–En ese momento, los grupos CREA chacareros se 
institucionalizaron…
–Claro. Desde entonces, algunos dejaron de 
existir y se crearon otros nuevos, pero el espíritu 
sigue siendo el mismo. En el campo se trabaja en 
el marco de un grupo humano, y los CREA –estoy 
convencido– son una herramienta ideal para 
armar equipos, porque no son políticos, no son 
dirigidos de arriba, se respeta la regionalidad. 
Por esta razón, se necesitan asesores y coordina-
dores que entiendan esa forma de trabajo. 

–¿Observa alguna diferencia en el rol del asesor 
en la actualidad respecto de cuando comenzó a 
trabajar?
–Cuando yo me recibí, había unas pocas facul-
tades de agronomía en todo el país, mientras 
que en la actualidad existen muchísimas. Mi 
pregunta es: ¿tenemos en la Argentina profeso-
res formados para tantas facultades? Un asesor 
tiene que estar lo suficientemente capacitado 
como para no depender únicamente de paquetes 
de insumos; eso no va más. Tienen que desarro-
llar un criterio propio, pero siempre respetando 
las iniciativas de sus asesorados sin tratar de 
imponerles nada. 

–¿Cómo continuó después su carrera como asesor?
–Después continué asesorando establecimientos 
particulares. Hace dos años dejé el último campo 
que tenía a mi cargo, por cuestiones de salud. De 
todas maneras, cada tanto vienen a charlar un rato 
a casa; la relación continúa. 

–¿Cuál cree que es la esencia de los grupos CREA?
–En los grupos CREA se establece una relación 
entre los empresarios y el asesor; esa es la base. 
En ese marco, el asesor está lejos de imponer sus 
ideas, sino que aprende de sus asesorados para 
poder atender sus necesidades. Hoy el trabajo en 
equipo es más necesario que nunca, porque los 
problemas son más complejos, además de los 
inconvenientes que supone la mayor variabilidad 
climática. 

–¿Cuál es el criterio básico que debe manejar todo 
asesor CREA?
–Al ser coordinador CREA tantos años, trabajé con 
muchos asesores. Creo que lo fundamental es tratar 
de hacer lo que el CREA quiere y no lo que quiere el 
asesor. Ayudar al prójimo sin usarlo. 
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provincial. Hubo diversos grupos de chacareros, 
los cuales, luego de trabajar un tiempo en el marco 
del convenio establecido con CREA, fueron acep-
tados como integrantes de la región Sur de Santa 
Fe. Eso ocurrió cuando la zona Norte de Buenos 
Aires/Sur de Santa Fe se dividió, y yo pasé a ser el 
coordinador de esta última. 

Delmo Gallo junto a dos de sus hijos: Santiago (coordinador 

CREA de la región Sur de Santa Fe) y Federico (exvocal CREA 

de la región Litoral Norte).

Delmo Gallo junto a tres de sus nietos. El referente CREA conside-

ra que el contacto con la vivencia rural desde una edad tempra-

na es fundamental para formar buenos empresarios y asesores.

Creaf
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Durante la última edición de Expoagro, CREA or-
ganizó una serie de giras técnicas cuya finalidad 
fue difundir entre los participantes algunos de los 
desarrollos más innovadores presentados por los 
expositores. En esta ocasión, el foco estuvo puesto 
en la identificación de tecnologías que contribuyen 
a incrementar la eficiencia productiva sin descuidar 
el ambiente. A continuación, se presentan las pro-
puestas que despertaron mayor interés.

siembra
La firma Precision Planting presentó Smart Firmer, 
un afirmador de semillas que permite controlar en 
tiempo real la dosificación de la densidad en fun-
ción de las características de cada ambiente. Esto 
es posible a partir de las lecturas del suelo que el 
dispositivo efectúa durante la siembra. Al estar 
dotado de sensores ópticos, puede identificar las 
condiciones del suelo surco por surco: el porcen-
taje de materia orgánica y contenido de humedad, 
así como la cantidad de residuos de cultivos en 
las líneas de siembra. En EE. UU., en máquinas 
equipadas con vSet Select (otro desarrollo de la 
empresa que posibilita la siembra de dos híbridos 
en el mismo surco), Smart Firmer permite, además, 
la dosificación variable de híbridos.
Otro desarrollo interesante fue el dosificador elec-
troneumático ECURow de la firma Plantium, que 
integra un motor brushless de eje hueco a la placa 
del dosificador permitiendo el ingreso central de 
un flujo de aire que genera presión positiva, faci-
litando el direccionamiento de las semillas hacia 
las placas y luego hacia el suelo. De esta manera, 
mejora la calidad de siembra, incluso con altas 
velocidades de trabajo.

pulverización
En esta edición de la muestra, hubo nuevos e inte-
resantes lanzamientos. CASE IH presentó sus pul-
verizadoras Patriot, y New Holland hizo lo propio 
con Defensor SP 3500. No obstante, en el marco 

Cuáles fueron los desarrollos tecnológicos más innovadores 

de las giras se destacó Cuadrupla, de la firma Pla, 
una máquina equipada con cuatro tanques, dos 
líneas de pulverización, un juego de sensores 
para aplicación sitioespecífica de herbicidas y una 
central meteorológica integrada.
Esta pulverizadora ofrece una serie de opciones 
interesantes para lograr aplicaciones precisas y 
eficaces. La primera línea de picos es abastecida 
por un tanque central de 3000 litros; la segunda lí-
nea –abastecida por un tanque de 1100 litros y dos 
tanques de 100 litros con los que se puede realizar 
la inyección directa de productos puros u otros 
caldos– puede ser controlada por sensores Weed 
It, lo que permite realizar aplicaciones sitioespe-
cíficas de herbicidas. De esta forma, en una sola 
pasada se podrían aplicar hasta cuatro productos 
(caldos o puros) mediante mapas de prescripción. 
A su vez, la central meteorológica integrada permi-
te conocer el estado de las principales variables 
que afectan la pulverización (velocidad y dirección 
del viento, temperatura y humedad relativa).
Adicionalmente, sobre la base de tecnología desa-
rrollada por la firma Acronex (presente en la Carpa 
de Emprendedores), se presentó una aplicación 
que permite monitorear la operatoria de las pulve-
rizadoras en tiempo real. Esta aplicación captura 
la información que genera una pequeña caja negra 
instalada en las máquinas, la cual registra una 
serie de parámetros relevantes para caracterizar la 
calidad de aplicación de fitosanitarios; entre ellos, 
la velocidad de trabajo, la dosis real instantánea 
asperjada, la presión de aplicación, el porcentaje 
de taponamiento de los picos, las condiciones cli-
máticas registradas por la estación meteorológica 
durante la operación e indicadores de evaporación 
y deriva de las aplicaciones.

Cosecha
La firma Claas presentó varios desarrollos tec-
nológicos interesantes: el nuevo tractor Xerion; 
sus cosechadoras Lexion y Tucano, y su picadora 
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Jaguar 960, equipada con los mejores cabezales 
disponibles en el mercado. 
Se destacó la cosechadora Lexion 780, una máqui-
na con gran capacidad de trabajo, equipada con 
tecnología que la torna muy eficiente y reduce 
al máximo su impacto sobre el ambiente. Está 

equipada con motores Mercedes Benz OM 473, 
dotados de gran cantidad de sensores para opti-
mizar el uso de combustible y reducir al máximo 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Adicionalmente, cuenta con una serie de siste-
mas complementarios, como Dynamic cooling, 



que lo destacan a nivel mundial. Por un lado, 
la lona acarreadora está seccionada en sentido 
transversal y longitudinal. Los dos tramos de 
cada lado permiten trabajar a distintas veloci-
dades (mayor en la parte interna), mientras que 
la división longitudinal permite lograr dos hilos 
de transporte del material segado. La sección 
posterior es rígida, y la delantera –cercana a las 
cuchillas–, flexible, lo que permite que el draper 
trabaje virtualmente adherido al suelo. Por otro 
lado, el alimentador central posee rotor y es com-
plementado por sinfines, lo que permite menor 
inclinación en las lonas laterales.

gestión de datos
Durante la muestra, John Deere presentó el Cen- 
tro de Operaciones, una herramienta que per-
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que controla automáticamente la velocidad del 
ventilador del sistema de refrigeración; Cemos au- 
tomatic, que chequea parámetros de operación 
predefinidos y los ajusta en tiempo real y en forma 
automática para optimizar el trabajo, y Cruise pilot, 
que controla la velocidad de avance de la cosecha-
dora ante variaciones en el volumen de cultivo.
Además, la cosechadora está equipada con el 
sistema de orugas Terra Trac, una solución que 
en esta edición de Expoagro se advirtió en gran 
cantidad y variedad de máquinas (sembradoras, 
pulverizadoras, tolvas). Este sistema permite redu-
cir la compactación del suelo en más de un 60% 
respecto de una máquina equipada con ruedas.
En este punto, vale la pena mencionar el cabezal 
draper Hera de 47 pies, el más grande del mer-
cado, poseedor de una serie de particularidades 
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mejor se alinearían con el concepto central de 
las recorridas. 
De este modo, se desarrollaron dos giras técnicas 
de las que participaron unas 40 personas, con gran 
presencia de técnicos y productores CREA. Las 
recorridas fueron conducidas por Joaquín Bello y 
Matías Bodini, técnicos de las áreas de Agricultura 
y Ganadería de CREA, respectivamente. 
“La muestra es enorme y seguramente continuará 
creciendo. No es fácil recorrerla. Por eso es útil 
que un equipo de técnicos, guiados por una idea, 
pueda recorrerla previamente para identificar los 
desarrollos más interesantes. Esto le da contexto y 
sentido a la recorrida, habilitando la generación de 
espacios de reflexión e intercambio, que son muy 
ricos”, señaló Bello.
“Quienes participaron nos dijeron lo mismo: no 
podrían haber aprovechado el recorrido si lo hu-
bieran efectuado en forma independiente. Inclu-
so reclamaron más difusión. Las giras son útiles 
para los participantes y para los expositores; los 
intercambios que se generan en cada stand entre 
los expositores y los participantes resultan de 
gran utilidad para todos. Lo disfrutamos y creo 
que agregamos valor”, destacó Bodini.
“Pudimos ver un pantallazo de lo que se viene 
y quedamos sorprendidos por el modo en que 
las empresas se alinean detrás de una visión de 
sostenibilidad en sentido amplio. Más allá de los 
adelantos puntuales que observamos, aplicados a 
actividades específicas, el tema no le era ajeno a 
nadie”, concluyó.

mite gestionar información agronómica para in- 
crementar la productividad, la eficiencia y la 
rentabilidad de las actividades agropecuarias.
Este centro posee múltiples y variadas funciones: 
entre ellas, permite analizar información históri-
ca; generar prescripciones de siembra y enviarlas 
a las máquinas en forma remota; monitorear el 
recorrido, la posición, la velocidad y el estado en 
que se encuentra cada una de ellas, y acceder a 
las pantallas de los monitores que están obser-
vando los operadores desde el celular o la tablet, 
sin necesidad de desplazarse hasta el lugar en 
que se encuentran trabajando.
Adicionalmente, dispone de un sistema denomi- 
nado monitor de tareas, que permite la sincroni-
zación del Centro de Operaciones con la aplica-
ción MyJobsApp, para rastrear desde el celular la 
tarea que está realizando cada máquina.

giras técnicas
Desde 2013, las giras técnicas son coordinadas 
por Gabriel Tinghitella, responsable del Área de 
Innovación de CREA. Este año, el eje de las reco-
rridas fue la identificación de aquellas tecnolo-
gías que contribuyen a incrementar la eficiencia 
productiva sin perder de vista el cuidado de la 
dimensión ambiental. 
El diseño de las giras incluyó un trabajo previo de 
revisión de las gacetillas de prensa publicadas 
por Expoagro y de las noticias posteadas en las 
redes sociales de los principales expositores, pa- 
ra identificar cuáles serían los desarrollos que Creaf





Las mejores aplicaciones
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milar
Un grupo de técnicos y empresarios agropecua-
rios –entre los cuales se encuentran referentes 
de la región CREA Mar y Sierras– creó la firma 
AgTech (Milar) dedicada a brindar soluciones 
tecnológicas para el agro, una de las cuales con-
siste en un dispositivo de aplicación selectiva 
de herbicidas. “Por tratarse de un desarrollo na-
cional, va a ser más económico que los equipos 

Fueron presentadas en la última edición de Expoagro

importados”, aseguró Agustín Bilbao, asesor del 
CREA Necochea-Quequén y uno de los socios 
integrantes de Milar.
Tal como ocurre con los equipos disponibles en 
el mercado argentino, el dispositivo desarrollado 
por Milar –denominado Eco Sniper– se emplea 
para realizar aplicaciones selectivas en barbecho. 
“Estamos trabajando para que en un par de 
años sea posible realizar aplicaciones en cul-
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tivos emergidos”, señaló Agustín al exponer el 
emprendimiento en la “carpa de los emprende-
dores” instalada en la edición 2018 de Expoagro. 
“Probablemente no se pueda controlar avena ne-
gra en un trigo, porque son morfológicamente muy 
similares, pero sí se van a poder realizar aplicacio-
nes contra malezas crucíferas, que están siendo 
un problema grave en nuestra zona”, afirmó.
“Cuando el dispositivo esté disponible para 
realizar aplicaciones en cultivos, van a generarse 
alternativas de control que hoy no tenemos por 
cuestiones de fitotoxicidad o de costos de los 
fitosanitarios”, aseguró Agustín.
Además, la empresa desarrolló una aplicación 
gratuita para monitorear malezas –en un entorno 
colaborativo– que permite medir el porcentaje de 
cobertura verde mediante fotos o videos. “Se tra-
ta de una herramienta muy ágil y amigable para 
realizar relevamientos de especies problemáti-
cas, como los que viene llevando a cabo CREA”, 
apuntó el emprendedor.
También crearon una plataforma (Pirwa) dedicada 
a elaborar mapas de ambientes georreferencia-
dos por medio de imágenes satelitales, a partir 
de los cuales será posible generar prescripciones 
de aplicaciones variables de insumos. 
“Creemos que en un futuro quizás no sean los 
mosquitos (equipos pulverizadores autopropul-
sados) los encargados de las aplicaciones, sino 
drones terrestres que trabajen de manera auto-
matizada, en cualquier horario, al detectar que 
las condiciones ambientales son las adecuadas”, 
proyectó Agustín.

auravant
Auravant ofrece una plataforma gratuita para 
detectar índice de vigor y de clorofila a través del 
procesamiento de imágenes satelitales con una 
resolución de 3 x 3 metros (aunque pronto se 
incrementará a 1 x 1 metro).
“El servicio gratuito permite observar hasta 
3000 hectáreas, mientras que para monitorear 
una superficie mayor es necesario acceder a la 
versión paga, en la cual –además– la frecuencia 
de actualización de datos del campo es mayor”, 
explicó Nicolás Larrandart, de Auravant.
Las versiones más avanzadas permiten realizar 
ambientaciones orientadas a generar prescrip-
ciones para aplicación variable de insumos, ge-
nerar entornos colaborativos con los diferentes 
integrantes de la empresa y producir registros 
históricos de la evolución de un sitio particular.
“La aplicación gratuita ya está operando en más 
de 750.000 hectáreas localizadas en muchos 
países, entre los cuales, además de la Argentina, 
se incluyen Uruguay, Brasil, México, España e 
incluso algunos lotes en África”, señaló Nicolás.

Kilimo
Kilimo es una aplicación que permite gestionar de 
manera automática lotes con riego por pivote para 
eficientizar el uso del agua subterránea sin limitar 
el potencial de rinde del cultivo regado.
Inicialmente, el programa requiere tomar mues-
tras de suelo del establecimiento para ajustar 
el modelo, de manera tal que por medio de la 
interacción de esos datos con las variables meteo-



intentar posicionarnos en ese mercado”, comen-
tó Rodrigo Tissera, fundador y vicepresidente de 
Kilimo.

boosteragro
BoosterAgro es una aplicación que unifica y 
personaliza diferentes pronósticos climáticos 
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rológicas, se realice una prescripción automática 
del nivel de riego óptimo en función de los obje-
tivos de producción cargados por cada usuario. 
“En la Argentina tenemos monitoreadas unas 
25.000 hectáreas bajo riego. Luego de realizar 
una primera experiencia inicial en EE. UU. en 
2017, decidimos hacer una apuesta fuerte para 

De izq. a der.: Leo Elgart, Juan Elgart, Agustín Bilbao, Cristian Verkuyl, Hernán Borcano y Esteban Bilbao, 

presentando el dispositivo Eco Sniper en Expoagro 2018.
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“La aplicación cuenta con una versión gratuita 
disponible para un solo usuario que releva hasta 
10 lotes, independientemente de su tamaño, 
y versiones pagas para muchos usuarios que 
relevan una cantidad superior a 11 lotes”, añadió.

unimap
La empresa santafesina Acronex desarrolló un 
dispositivo y un programa (Unimap) dedicado a 
controlar en tiempo real las principales variables 
que determinan la eficiencia de una aplicación de 
fitosanitarios. 
“Así como existen dispositivos que permiten 
monitorear la cosecha o la siembra mientras ellas 
ocurren, también va a ser posible hacerlo con 
las pulverizaciones, controlando –en función de 
las especificaciones cargadas por el usuario– la 
deriva y la evaporación, entre otros aspectos”, 
explicó Julián Balduciel, empresario agropecua-
rio y socio de Acronex. 
“Con esta tecnología, al aplicar la máquina, algún 
encargado –de manera remota– va a contar con 
datos que permitan, por ejemplo, detener una 
aplicación hasta realizar los ajustes necesarios 
para que cumpla con los parámetros mínimos de 
calidad”, añadió.
Los integrantes de la firma están negociando 
con una empresa fabricante de pulverizadoras la 
posibilidad de llegar a un acuerdo para que los 
nuevos equipos sean comercializados con este 
dispositivo. 
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en una misma pantalla. Permite a los usuarios 
localizar su campo en el mapa para en forma rá-
pida visualizar las proyecciones meteorológicas 
específicas para un sitio determinado.
“La plataforma ya fue descargada por más de 
25.000 usuarios que cubren una extensión de 12 
millones de hectáreas en la Argentina, Uruguay, 
Brasil, Paraguay y Bolivia”, comenta Marcos Al-
varado, socio gerente de BoosterAgro e hijo del 
expresidente de CREA Oscar Alvarado.

sima
Cuatro ingenieros sub-35, dos en sistemas y 
los otros dos en agronomía, desarrollaron una 
aplicación (SIMA) que permite facilitar el moni-
toreo de cultivos en un entorno colaborativo. El 
programa brinda la posibilidad de cargar datos 
sin necesidad de tener conexión –algo frecuente 
en entornos rurales–, para luego sincronizarlos 
cuando se accede a una zona con conectividad. 
Además de contar con herramientas que facilitan 
la tarea de reconocimiento de malezas, plagas y 
enfermedades, la aplicación permite determinar, 
en función de los datos relevados, umbrales de 
aplicación para las diferentes fases de crecimien-
to de los cultivos. 
“Próximamente, la idea es aprovechar la impor-
tante base de usuarios de la aplicación para 
emitir alertas o informes acerca de lo que está 
sucediendo en una determinada zona”, explica 
Santiago Arias, responsable comercial de la firma. Creaf





Cría
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Balance de la campaña 2016/17 y expectativas futuras 
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La sequía condiciona la producción y el comercio 
ganadero. Aunque la situación es dispar en las 
distintas zonas, algunas han sido severamente 
castigadas. La revista CREA consultó a cinco pro- 
ductores del sudeste y sudoeste bonaerense 
para saber cuál es su evaluación de la campaña 
2016/17, cómo viven la agobiante sequía actual 
y cómo vislumbran el negocio en el corto a me-
diano plazo. 

balance 2016/17
Según Carlos Prado, criador del sudoeste, la cam-
paña 2016/17 fue muy buena para la actividad, 
tanto a nivel climático −“estuvimos bien de agua 
y no tuvimos las inundaciones que sufrieron en 
el oeste, por ejemplo”− como a nivel productivo.
Aunque también hace cría en La Pampa y Santia-
go del Estero, prefiere referirse a su experiencia 
en el sudoeste bonaerense, donde lleva más 
años en el negocio y donde posee, en sociedad 
con su padre y sus hermanos (Prado García y 
Compañía S. A.), el rodeo más importante, con 
aproximadamente 4000 madres. 
Prado desarrolla la actividad en los partidos de 
General Lamadrid y Laprida, donde cuenta con 
4000 hectáreas –40% propias y 60% arrenda-
das–, de las cuales 3300 se destinan a la cría 
de la vaca adulta y 700 –pertenecientes a San 
Juan, el campo madre, de perfil más agrícola– al 
engorde, recría y servicio de vaquillonas. Con 
esos campos, la sociedad integra el CREA General 
Lamadrid. 
“La cría actúa como proveedora de terneros para 
el negocio de invernada y se realiza fundamen-
talmente a pasto, excepto en años complicados 
como este”, explica. Como es sabido, se trata de 
campos de baja receptividad (4000 a 4500 kilos 
de producción de pasto al año), con cargas que 
oscilan entre 0,7-0,8 EV/ha promedio.
Prado diferencia su negocio respecto del criador 
puro. “La nuestra es una cría pensada exclusi-
vamente para terminar un novillo; a veces, el 
negocio suele ser un poco diferente, porque lo 
que se quiere es vender muchos kilos de ternero, 
dejándolo más tiempo con su madre o haciendo 
algún creep feeding. En nuestro caso, preferimos 
hacer toda esa recría dentro de San Juan, donde 
tenemos pasto y los medios necesarios”, asegura.
Juan Adolfo Lafontaine, integrante de los CREA 
Laprida (Sudoeste) y Cabañas (Sudeste), coinci-
de en el diagnóstico: los últimos 10 años han sido 

muy favorables para el negocio ganadero. “Desde 
la gran liquidación ocurrida tras la sequía del ciclo 
2008/09, el mercado ha sido muy estimulante, 
tanto por la demanda de toros y vientres –que se 
mantuvo por sobre los valores históricos– como 
por la firmeza del consumo interno y la creciente 
demanda para exportación”, señala.
Lafontaine tampoco es el ejemplo del criador 
puro. En sus campos de General Lamadrid y Azul 
combina agricultura y ganadería a partir de la 
definición de diferentes ambientes por aptitud 
de suelos. “Hacemos ciclo completo de cría e 
invernada a pasto, además de dedicarnos a la 
producción y venta de reproductores Angus. En 
este momento contamos con 1000 vientres dedi-
cados a cría e invernada y 500 a cabaña”, relata. 
En Lamadrid, posee 45% de suelos aptos para la 
rotación entre agricultura y pasturas de alfalfa y 
gramíneas para recría y engorde, y 55% de bajos 
con pasturas de agropiro y festuca destinadas a la 
cría. La receptividad promedio es de 1,30 EV/ha y 

Juan Adolfo Lafontaine (izquierda)

“El mercado ha sido muy estimulante desde la gran liquidación 

del 2008/09, tanto por la demanda de toros y vientres –que ha 

estado por sobre valores históricos– como por la firmeza del 

consumo interno y la creciente demanda para exportación”.



la producción de carne, de 250 kg/ha. En Azul se 
concentra la mayor parte del plantel de la cabaña 
Los Tigres, cuya producción es de alrededor de 350 
kg/ha de carne, que se explica principalmente por 
la mayor productividad de los bajos.
Si bien el resultado económico del ciclo 2016/17 
fue normal, el clima no fue tan benévolo para la 
cría en la zona de Saladillo. Así lo expresa José Be-
nito Bustingorri (“Beno”), titular de una empresa 
criadora que se fue orientando al negocio de la 
cabaña y hoy es de ciclo completo. Son miembros 
fundadores de dos grupos: el CREA Arroyo de las 
Flores, que cumplió 50 años en febrero de 2017, 
y el CREA Cabañas, con 15 años de vida, ambos 
en la región Sudeste. “Hemos atravesado un año 
complicado climáticamente, con una inundación 
grande que nos afectó durante muchos meses. En 
invierno, con la parición a pleno, nos destruyó… 
Tuvimos una gran pérdida de terneros por el 
clima y por la imposibilidad de mover reservas. 
Solo suplementamos los toros para la venta, que 
afortunadamente salieron muy bien”, confía.
Roque Cassini, otro miembro del CREA Cabañas, 
coincide en el diagnóstico. Y define la inundación 
como la peor en la historia de La Cassina, su 
empresa de 6000 hectáreas situada en Laguna 
Alsina, partido de Guaminí. Allí se realiza la recría 
de machos y hembras, el primer servicio y parte de 
la primera parición, así como la preparación final 
de todos los reproductores que salen a la venta. 
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Carlos Prado: “En el Oeste es habitual tener a la vaca en campo 

arrendado e invernar el ternero dentro de un corral; un negocio 

muy frecuente, de mucho capital pero poco margen. Lo que no 

se conoce del todo bien es hacer el 100% a pasto como hace-

mos acá”.





“La nuestra es una empresa mixta con prepon-
derancia de ganadería de cabaña. Anualmente 
vendemos 700 toros PP (puro de pedigrí) y PC/
PR (puro controlado/puro registrado) de razas 
Angus, Polled Hereford, Braford y Brangus; y 
500 vientres preñados con garantía. Pese a que 
2017 fue un año muy problemático, logramos co-
mercializar el 100% de la producción a precios 
razonables”, advierte.
Cassini cuenta, además, con dos campos que de-
dica exclusivamente a la cría: uno en las proximi-
dades de Laprida y otro cerca de Huanguelén, que 
reúnen una superficie total de 9000 hectáreas. El 
rodeo de madres en servicio suma 3200 vientres; 
todo es puro por cruza de las razas Angus, Here-
ford, Braford y Brangus. Asimismo, posee 400 va-
cas puras de pedigrí. “Todo el planteo productivo 
se vio afectado por las cuestiones climáticas, que 
para colmo, tendieron a agravarse en los últimos 
meses de 2017 y en lo que va de 2018 con una 
intensísima sequía”, agrega.

La sequía actual
Cassini considera que la sequía actual es la peor 
de los últimos años. Es que su base es pastoril, 
con el apoyo estratégico de concentrados hasta 
finalizar la recría. La agricultura aporta grano y 
silo de maíz para el modelo productivo; además, 
siembra trigo, cebada, soja y girasol para cosecha. 
“En la etapa de preparación final, los animales 
se disponen en confinamiento, con una dieta ba- 
lanceada a base de silo de maíz entero picado, 
grano de maíz, concentrados proteicos y núcleo, 
que aporta minerales y vitaminas”, describe.
Beno Bustingorri asegura estar acostumbrado a 
“soportar estoicamente estos embates, que se 
suceden de manera intermitente cada dos o tres 
años. Las expectativas de trabajo de los criadores 
a mediano plazo son realmente buenas, aunque 
la sequía obliga a modificar los programas de 
trabajo día a día, no permite sembrar ni cosechar, 
y estamos todos mirando al cielo con la ilusión de 
retomar los proyectos que eran promesa de gran 
actividad. Sucede que en la cría, perder el otoño es 
entrar en la película de terror que supone llegar al 
invierno sin reservas y sin pasto”, enfatiza.
Ocurre que trabajan un campo de aptitud media a 
regular, con mucho riesgo hídrico (500 hectáreas 
propias y 1200 alquiladas). “Nuestra base pastoril 
se fue apuntalando con estrategias de apoyo. 
Hace 24 años empezamos con silo de maíz; hace-
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pero ronda los 0,7 EV/ha en los campos que son 
netamente de cría. 
En Tres Arroyos, el 60% es agricultura y el 40% 
es ganadería. El hecho de que la falta de agua 
los encontrara con menos agricultura para grano 
y más agricultura forrajera los ayudó a soportar lo 
que para otros fue un verdadero calvario. “El ciclo 
2016/17 no fue descollante para nosotros, pero se 
mantuvo estable, y la sequía del último período 
nos agarró con pasto, reservas y con los trabajos 
terminados. Aún no hicimos tacto, pero el servicio 
pinta bien”, reconoce.

expectativas
Los productores consultados se muestran en 
general confiados con el devenir del negocio, ya 
sea porque se encuentran en zonas limitantes 
para la agricultura o porque los riesgos de esta 
se han acrecentado en los últimos años; lo cierto 
es que casi todos piensan seguir apostando a la 
actividad ganadera.
“Cada vez es mayor el riesgo y menor el margen 
de la agricultura en la zona de Tres Arroyos, 
entonces prefiero crecer en ganadería, donde los 
márgenes son normales. Si volvieran a ser dimi-
nutos como en otra época, veremos… Además, 
volver a la agricultura siempre es fácil”, asegura 
Paula Montilla. 
“Nuestra zona es limitada para la agricultura fun-
damentalmente por suelo y clima. Lo que anda 
bien es el negocio de la ganadería. En los últimos 
cinco años, todo el CREA ha crecido mucho de 
la mano de la cría”, señala Carlos Prado, quien 
advierte que todo ha sido con reposición propia, 
de la mano de buenos índices de preñez (95% 
promedio en el CREA) y recrías satisfactorias.
El miembro del CREA General Lamadrid asegura 
que es muy poco lo que se conoce del negocio 
de la carne en el Sudoeste, que es muy distinto al 
del resto del país. “En el Oeste se tiene a la vaca 
en campo arrendado, mientras que el ternero se 
envía a invernar dentro de un corral; es un nego-
cio de mucho capital y poco margen. Lo que no se 
conoce del todo bien y se le ha perdido la mano 
es hacer −si se puede− el 100% a pasto, con un 
margen mucho mayor”, advierte. 
Crítico acerca del negocio ganadero en la Argen-
tina, José Bustingorri no duda, sin embargo, en 
crecer dentro de la actividad: “Pocas veces he 
visto tantos acuerdos tendientes a impulsar la 
ganadería, lo que coincide con un mercado in-
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mos solo unos días de corral de inicio al destete 
y luego no encerramos; se suplementa según los 
objetivos de venta”, relata el titular de la cabaña 
San Patricio Angus.
La empresa llegó a tener 1500 vientres, pero ese 
número cayó notablemente en 2009 luego de la 
sequía. “Este año podemos llegar a tener 1000 
vientres preñados. Nos cuesta mucho, porque el 
campo no ayuda; tenemos un plan sanitario muy 
bueno, que se corrige sistemáticamente por los 
eventos climáticos que nos pegan de lleno”. 
Paula Montilla, productora con campo propio 
en Laprida y Tres Arroyos, reconoce que este 
embate del clima los encontró “mejor parados”. 
Ella integra una empresa familiar que además de 
dedicarse al agro, tiene alquiler de inmuebles en 
Capital Federal.
“En el campo de Laprida, que pertenece al CREA 
Nuestra Señora de las Pampas de la región CREA 
Sudoeste, tenemos 2000 hectáreas donde hace-
mos únicamente cría a pasto, excepto por alguna 
suplementación estratégica. Al destete, todos los 
terneros son trasladados a Tres Arroyos, donde 
se hace invernada y engorde. Finalizamos el ciclo 
en verdeos intercalares, con alguna pastura y en-
cierre final de terminación”, relata. Actualmente 
cuentan con 1200 vientres en Laprida y 500 en 
los bajos de Tres Arroyos. La carga es fluctuante, 

José Benito Bustingorri: “Las expectativas son buenísimas para 

este año, pero la sequía está destruyendo todo; los programas 

de trabajo cambian día a día, y estamos todos mirando al cielo 

con la ilusión de retomar los proyectos”.
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ternacional demandante y activo al que le cuesta 
creer en nuestra parálisis. Y continúa: “Pero 
los CREA nos dicen que los planes ganaderos 
compiten con la agricultura. Los ciclos completos 
más eficaces están llegando a los 400 kg/ha, y 
esto se está llevando hacia arriba, con recursos 
técnicos bien utilizados en un marco económico 
complicado y que sigue poniendo presión por 
nuestras fallas”, advierte.
Juan Adolfo Lafontaine también hace hincapié en 
la gran oportunidad que el negocio tiene por de-
lante y en las materias pendientes. “Sin dudas, la 
demanda creciente de carne es de gran ayuda, con 
el gran protagonismo de China y las expectativas 
por la aceptación de carne enfriada de primera 
calidad. Esto es muy interesante, especialmente 
en momentos en que el stock de vientres se ha 
recuperado. Es importante que se difundan las 
buenas prácticas ganaderas que permitan romper 
los mediocres niveles de eficiencia que presenta 
el rodeo nacional; además de ser, seguramente, el 
mejor camino por seguir, biológica y económica-
mente hablando”, enfatiza.

Crecer o no crecer
Tal vez sea Roque Cassini el más escéptico res-
pecto del ejercicio en curso. Para él, 2018 será 
un año para sobrevivir: “Seguramente habrá que 
hacer uso de las reservas que todo productor 

siempre debe tener para afrontar contingencias 
climáticas graves”.
El suyo es un rodeo absolutamente excepcional, 
logrado a partir de 20 años de intensas y muy 
cuidadosas selecciones genéticas, a pesar de lo 
cual su idea no es crecer, sino tratar de mantener 
el rodeo. 
En esta última línea se encuentra Paula Montilla. 
“Nosotros pensamos seguir creciendo en cría 
y ganadería, por lo menos a un ritmo del 15%, 
todo con reposición propia. En Laprida, tenemos 
margen para meter más hacienda, dado que 
se trata de campos naturales donde se vienen 
implantando pasturas desde hace varios años”, 
explica.
Carlos Prado también prefiere ponerse en mente 
un objetivo conservador: “Nos encantaría aumen-
tar, pero vamos a ser realistas. Hemos crecido a 
tasas chinas; en cinco años logramos duplicar 
el rodeo. Hoy estamos pensando en tasas más 
reducidas, del 10-15%. El negocio sigue siendo 
bueno, el precio se ha quedado y los costos nos 
han apretado por abajo”. 
El productor explica que en esa zona, la ganadería 
es obligada cada tanto a pagar algún plato roto de 
la agricultura. “La ganadería amortigua. Como es un 
capital pesado, se complementa muy bien con la 
agricultura, incluso más que en otras zonas. Es un 
seguro enorme”, concluye convencido.

 

 
 

 

 

 
 

 

Creaf





CREA4618



trigo

CREA 45

Pautas para elegir cultivares en Mar y Sierras 

La red de ensayos de trigo 2017/18 de la región 
CREA Mar y Sierras, realizada en siete subzonas 
representativas (General Madariaga, Maipú, Mira-
mar, La Dulce, Tandil, Azul y Cascallares), mostró 
que algunos cultivares categorizados en el “grupo 
1” obtuvieron valores de proteína y gluten muy 
bajos, mientras que otros de “grupo 2” e incluso 
de “grupo 3” mostraron un mejor comportamiento 
en calidad, con rendimientos equivalentes o supe-
riores a la media.
“Ensayos realizados con ofertas de nitrógeno de 
150 y 200 kg/ha también evidenciaron que esos 
materiales tuvieron dificultades para registrar 
niveles de fuerza panadera (W) lo suficientemente 
elevados como para generar oportunidades co-
merciales en el mercado de calidad”, indicó Jorge 
González Montaner, coordinador técnico de Agri-
cultura de la región CREA Mar y Sierras, durante la 
última jornada de la Mesa de Planes Nacionales 
realizada en la sede central de la entidad. 
González Montaner señaló que una alternativa 
que se viene explorando en los últimos años es 
la siembra combinada de cultivares con perfiles 
complementarios para lograr partidas de trigo 
con rendimientos y calidades aceptables. 
“Un ejemplo es la mezcla, en una proporción 70-
30%, de Baguette 802 con Meteoro, la cual –en el 
promedio de los ensayos realizados en los siete 
sitios de la zona– logró buenos resultados al com-
binar un material de alto rendimiento con otro que 
se caracteriza por contar con buenos parámetros 
de calidad, pero con rindes por debajo de la me-
dia”, explicó el técnico CREA (ver cuadro 1).
En el caso de la otra mezcla probada (Serpiente + 
MS INTA 514), los resultados logrados en la última 
campaña no fueron satisfactorios, porque los ren-
dimientos de Serpiente resultaron muy afectados 
por ataques de mancha amarilla (ver cuadro 1).

“No se duerman con el trigo, porque si bien las 
condiciones presentes no parecen ser las mejo-
res, en caso de presentarse lluvias que recarguen 
los perfiles, la campaña triguera se va a largar 
con todo y es conveniente tener todo preparado 
para aprovechar ese escenario”, recomendó 
González Montaner.
En cuanto a cebada, el cultivar que –adecua-
damente fertilizado– mostró el mejor compor-
tamiento en calidad en los ensayos realizados 
en la zona fue Andreia (cuadro 2). “De todas 
maneras, necesitamos ampliar la base genética 
que estamos utilizando para que no se repita lo 
que sucedió con Scarlett (que dejó de sembrarse 
al quebrarse la resistencia a enfermedades)”, 
relató el técnico.
“En la actual coyuntura, en caso de poder asegurar 
precios de cebada forrajera atractivos (para el ciclo 
2018/19), se está evaluando priorizar las siembras 
orientadas a ese mercado para aprovechar las 
ventajas agronómicas y logísticas que tiene la 
forrajera respecto de la cervecera”, añadió.

Lanzamientos
Este año se lanzaron al mercado tres nuevos cul-
tivares de trigo: Destello y Cambá, de Buck, y MS 
INTA 116, de Macro Seed. El resto de las compañías 
semilleras trabajarán para posicionar materiales 
recientes.
“MS INTA 116 es un ciclo largo sin requerimiento 
de frío, con excelente potencial de rendimiento, 
grupo 2 de calidad y muy buen perfil sanitario en 
lo que respecta a roya de la hoja y del tallo”, ex-
plicó Juan Lavagnino, de Macro Seed, durante una 
presentación realizada en la reunión de Planes 
Nacionales de CREA.
“En lo que respecta a MS INTA 415, es un material 
muy sano frente a roya amarilla, aunque el año 



potencial de rendimiento, el cual requiere estar 
siempre acompañado de una buena fertilización”.
“Destello es un ciclo muy largo, no tiene requeri-
mientos de vernalización y es muy sensible al 
fotoperíodo. La fecha de siembra que puede 
usarse es muy larga. Es muy resistente a vuelco. 
Lo vimos algo susceptible a roya amarilla en 
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pasado hubo confusiones, porque en algunos 
casos aparecieron marcas amarillas en los pri-
meros estadios debido a hipersensibilidad, las 
cuales desaparecieron a medida que avanzaba el 
cultivo”, añadió.
Diana Martino, de Buck Semillas, presentó el culti-
var Destello como un grupo 1 de calidad con “buen 

Cuadro 1. Resultados de ensayos de trigo 2017/18. Región CREA Mar y Sierras

30 - Junio

Promedios

General

Sin fungicida (6n) Con fungicida (7n) Índices

Variedad Ciclo GC Rinde
Pro-
teína

Gluten Rinde
Pro-
teína

Gluten
Rta. a 

fungici-
da  

Sin 
fungi-
cida

Con 
fungicida

Arslak I 1 4771 8,7 32,9 5581 8,2 16,9 1096 112 114

Saeta C 1 5055 10,8 38,7 5204 9,1 20,7 422 115 105

Rayo C 1 4500 12,4 40,1 4941 11,6 28,1 684 105 100

Claraz C 1 3764 11,8 39,5 4884 10,2 23,2 1299 84 99

MS 514 I 1 4412 10,8 38,0 4498 10,1 22,9 369 103 91

Bellaco I 1 3937 11,2 37,9 4431 10,1 22,4 768 91 90

Meteoro I 1 4169 11,8 38,7 4387 10,5 24,5 366 97 90

Basilio L 2 5676 10,3 35,9 5788 9,2 20,1 323 132 119

N 680 I 2 4570 10,1 34,6 5612 9,0 19,7 1256 105 115

SY 110 300 pl I 2 4756 10,0 47,9 5356 9,4 21,0 801 109 109

N 750 I 2 4567 9,9 36,4 5271 9,8 21,2 927 106 108

SY 110 200 pl I 2 4039 10,9 43,7 5425 9,5 21,5 1386 97 107

SY 211 I 2 4760 8,2 33,9 5194 8,5 18,6 751 111 107

N 802 L 2 5231 9,2 34,0 5168 9,0 19,5 160 124 106

Algarrobo I 2 4311 10,1 32,7 5102 9,3 20,5 1026 100 104

Ceibo C 2 4366 11,0 34,9 4919 9,5 20,9 688 101 102

MS 215 L 2 4879 10,0 35,0 4953 9,8 23,2 382 114 100

Nogal 90 C 2 3731 11,3 34,4 4873 9,7 21,6 1355 85 100

Serpiente L 2 2812 11,6 36,0 4381 9,7 21,8 1543 64 91

Titanio CL I 2 3401 12,4 38,9 4022 11,2 26,9 848 79 82

Alhambra I 3 4826 8,7 33,8 5536 9,0 19,8 1059 113 113

Bioceres 1008 C 3 4569 11,3 37,0 4924 10,9 25,6 661 107 100

Liebre C 3 4801 11,0 38,3 4746 10,1 23,9 243 112 95

Huracan L 3 3555 11,6 37,4 4620 10,0 23,4 1292 82 94

Lanza C 3 3182 12,2 37,5 4090 10,7 25,7 1092 71 83

N802 + Meteo 1+2 4806 10,9 37,1 4933 9,9 22,4 313 112 101

Serp+LDC514 1+1 3662 10,7 37,8 4296 9,6 21,4 754 85 88

Zafiro 3786 10,0 35,1 4317 10,3 21,8 750 87 88

Promedio 4318 10,7 37,1 4909 9,8 22,1 808



la región pampeana. “Sembrarlos en el sur tiene 
algunas restricciones por riesgos de heladas 
tardías”, comentó Guyot. “Evaluamos a Baguette 
450 en 66 localidades de nuestra red de ensayos 
y se comportó mucho mejor que los testigos 
en todos los ensayos en lo que respecta a roya 
amarilla”, agregó.
Félix Sammartino, de Klein, recordó que la firma 
tiene disponibles cinco cultivares recomendados 
para ser empleados como trigos correctores o 
destinados a realizar negocios de segregación: 
Titanio, Mercurio, Prometeo, Proteo y Rayo.
“Titanio es una variedad Clearfield para los que 
tienen problemas de malezas. Es un ciclo largo, 
así que con él se debe entrar temprano en el lote. 
Lo que venimos viendo es que con la mayoría de 
las imidazolinonas tiene una buena respuesta; 
se recomienda sembrarlo de la Ruta (nacional) 5 
para arriba”, aseguró Sammartino.
Damián Gómez, de Don Mario, adelantó que la 
empresa ya tiene casi listo un nuevo cultivar simi-
lar a Algarrobo, pero con algunas características 
mejoradas. “El nuevo desarrollo tiene un mayor 
potencial de rinde, del orden del 4-6% respecto 
de Algarrobo, mejor sanidad y parámetros de cali-
dad similares, dado que Algarrobo es un grupo de 
calidad 2,9 y este sería 3,0”, especificó,
Leonel Carignano, de Sursem, destacó que la em-
presa seguirá posicionando el cultivar Lapacho 
en el mercado de ciclos largos por el buen com-
portamiento mostrado por el material. También 
destacó las características de la variedad SN90: 
un cultivar de ciclo corto con manejo defensivo 
tal que se puede sembrar en la zona triguera II 
Norte desde el 15 de junio en adelante.

estadios tempranos, aunque posteriormente me-
joró su performance frente a la enfermedad, por 
lo cual se aconsejan aplicaciones tempranas; 
además, es resistente a roya de hoja y de tallo”, 
aseguró Martino.
En cuanto a Cambá –también de grupo 1 de 
calidad– fue definido como un cultivar intermedio 
a corto, sensible al fotoperíodo y con un compor-
tamiento frente a roya amarilla superior al que 
registra el cultivar Meteoro, resistente a roya del 
tallo y moderadamente susceptible a roya de hoja.
“Nuestra mejor variedad es Basilio, tanto por ren-
dimiento, calidad comercial y sanidad”, aseguró 
Francisco Ayala, de Bioceres. “Además, tiene en 
promedio alrededor de un punto de diferencia en 
proteína respecto de Algarrobo; es decir, combi-
na muy bien rendimiento con proteína”, añadió.
“Basilio tiene sanidad frente a roya amarilla y 
bajo requerimiento de vernalización, por lo que 
recomendamos sembrarlo con densidades bajas 
y en una fecha una semana anterior a la siembra 
de Algarrobo. Incluso con fechas más tardías, no 
se recomienda aumentar la densidad en Basilio, 
sino mantenerla baja; además, es excelente su 
comportamiento frente a roya amarilla, mientras 
que mancha y septoria son dos enfermedades de 
cuidado, aunque suelen estar muy relacionadas 
con la disponibilidad de nitrógeno. A menudo, 
una aplicación de 50 kg/ha (del fertilizante) 
tiene el mismo resultado que una de fungicida”, 
indicó Ayala.
En lo que respecta a Nidera Semillas, Joaquín 
Guyot destacó el cultivar Baguette 450, un ciclo 
corto categorizado como grupo de calidad 1, 
diseñado para ser sembrado en la zona norte de Creaf

Cuadro 2. Resultados de ensayos de cebada 2017/18. Región CREA Mar y Sierras

Promedios

General

Sin fungicida (6n) Con fungicida (7n) Índices

QQ Prot. QQ Prot. Rta. a fungicida Sin fungicida Con fungicida

Overture 56 9,9 58 9,0 2 111 103

Danielle 51 9,5 56 9,6 4 101 100

Andreia 120 kg 50 10,3 56 10,4 6 98 99

Shakira 47 11,0 54 10,1 7 93 95

Andreia 80 kg 45 9,7 54 10,0 9 81 88

Promedio 50 10,1 55 9,8 6 97 97
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Durante la campaña 2017/18, la región Norte de 
Buenos Aires llevó a cabo ensayos comparativos 
de rendimiento de variedades comerciales de 
trigo en el marco del Plan Nacional Trigo de CREA. 
Las experiencias se desarrollaron sobre lotes 
en rotación agrícola con antecesor soja de pri-
mera en cuatro campos ubicados en ambientes 
representativos de cada subzona productiva y 
con la tecnología convencional utilizada por los 
empresarios CREA.
Los ensayos fueron planteados en grandes fran-
jas a campo con el ancho de la sembradora y 400 
metros de largo (0,3 ha), incorporando al análisis 
12 variedades de trigo: 8 de ciclo intermedio/
largo y cuatro materiales intermedio/cortos, ade-
más de una mezcla de dos variedades cortas. La 
siembra de los materiales y su manejo respondió 
a un buen planteo productivo de la región. Las 
variedades de ciclo intermedio/largo fueron 
sembradas desde el 29 de mayo hasta el 8 de 
junio, y las de ciclo intermedio/corto, entre el 20 
de junio y el 2 de julio. Se realizó un correcto con-
trol de malezas y los cultivos se fertilizaron con 
125 kg/ha de fosfato monoamónico a la siembra 
(cuadro 1). La fertilización nitrogenada se realizó 
sobre la base de resultados de muestras de suelo 
correspondientes a los primeros 60 cm del perfil, 
hasta completar una oferta total de 150 kg/ha de 
nitrógeno disponible a voleo en macollaje. Luego, 
entre primer y segundo nudo (Z3.1 y Z3.2), a voleo 
y cruzando las parcelas, se agregaron 100 kg/ha 
de urea en mitad del ensayo para llevar el modelo 
a 200 kg/ha de nitrógeno total. De esta manera, 
todas las variedades fueron evaluadas con dos 
manejos de fertilización nitrogenada. Los últimos 
15 metros fueron llevados a 250 kg/ha de nitróge-

no total como franja saturada testigo. La lectura 
con sensor cuántico en espigazón-floración de 
los cultivos permitió calcular el índice de satura-
ción de nitrógeno. 

enfermedades
Históricamente, por su frecuencia de aparición, 
nivel de incidencia, severidad y progreso durante 
la definición del rendimiento, roya anaranjada de 
la hoja y mancha amarilla eran las dos enfermeda-
des más importantes en la zona. Sin embargo, en 
la campaña 2017/18, roya amarilla o estriada fue 
la afección foliar más importante. 
En el estado de hoja bandera, los niveles ya eran 
altos en Alberdi y Pergamino. Hacia la floración de 
los cultivos, se registró un incremento importante 
de roya estriada y niveles significativos de roya 
anaranjada en Pergamino y de mancha amarilla 
en Alberti. En este estado, también se detectó 
oídio (datos no presentados).
Con respecto a roya de la hoja y como promedio 
zonal, se observaron niveles muy similares de 
incidencia y severidad durante el período crítico 
de los cultivos en todos los ensayos realizados. 
Hacia la floración, todos los ensayos conducidos 
presentaron incrementos de esta enfermedad, 
tanto en incidencia como en severidad (cuadro 2), 
con una tasa de progreso similar a la del promedio 
zonal. Klein Rayo, como ejemplo de material sus-
ceptible, registró un incremento significativo de 
roya de la hoja luego de Z3.3 (gráfico 1).
Las variedades más afectadas por roya común 
de la hoja (Puccinia recondita) fueron LG Arlask, 
Baguette 680, Klein Rayo y BSY300, a las que se 
sumaron DM Algarrobo y Bioceres Basilio hacia la 
floración de los cultivos. Las variedades destaca-

Cuadro 1. Campo, localidad de referencia, serie de suelo, fertilización fosforada, fuente y momento de fertilización nitrogena-
da para generar la base común de 150 kg/ha de N, fecha de siembra (y emergencia) de ciclos intermedio/largos y cortos, y 
dosis de fungicidas utilizados en segundo nudo y espigazón del cultivo 

Campo Localidad
Serie de 

suelo

Fertiliza-
ción fosfo-
rada (k/ha)  

Fuente y momen-
to de fertilización 

nitrogenada

 Fecha de siembra 
(y emergencia)

Fungicidas Z3.2 + 
Z5.7

El Algarrobo San Pedro
Arrecifes 

eros
125 MAP Urea macoll + fin macoll

CI/L 30/5 (19/6) CC 22/6 
(8/7)

400 cm3  Azoxi Pro + 400 
cm3 Azoxi Pro

La Lucila Urquiza Urquiza 125 MAP Urea macoll + fin macoll
CI/L 7/6 (23/6) CC 23/6 
(10/7)

700 cm3  Cripton Xpro + 
400 cm3 Cripton

Los Montes Alberdi Santa Isabel
125 MAP 
+180 SPS

Urea sbra + macoll
CI/L 29/5 (17/6) CC 19/6 
(8/7)

400 cm3  Am XtraG + 
400 cm3  Am XtraG

La Pontezuela Alberti O´Higgins
80 (5-40-

9)+180 MAP
Urea macollaje

CI/L 8/6 (26/6) CC 2/7 
(20/7)

400 cm3  Am XtraG + 
400 cm3  Am XtraG



das fueron DM Ceibo, MS INTA 116, MS INTA 816, 
Klein Huracán y Baguette 750. 
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En cuanto a roya estriada o amarilla, esta fue la 
primera campaña en la cual la enfermedad se 
presentó en el estado de encañazón temprana 
en todas las localidades evaluadas, con niveles 
importantes sobre materiales susceptibles. En 
esos casos, el progreso de la enfermedad hacia 
la floración de los cultivos fue muy importante, 
generando el doble de daño (severidad) por punto 
de incremento de incidencia comparado con roya 
anaranjada.
Una base genética común sobre un amplio grupo 
de variedades con marcada susceptibilidad a es- 
ta enfermedad, muy utilizadas en la zona, com- 
plejiza el manejo sanitario. La confirmación de 
la nueva raza de roya estriada puede definir un 
panorama complicado en términos de manejo, si 
se tiene en cuenta que se suma a enfermedades 
foliares históricas en la zona, como roya anaran-
jada y mancha amarilla, y a los problemas de roya 
del tallo, recurrentes en las últimas campañas. 
En 10 de las 12 variedades evaluadas, la roya 
estriada (Puccinia striiformis) se hizo presente 
con niveles de daño variables. A comienzos del 
período crítico, las más afectadas fueron DM 
Algarrobo, DM Ceibo y Baguette 680, a las que se 
les sumaron MS INTA 116 y Klein Huracán hacia la 
floración de los cultivos. Las variedades que se 

Cuadro 2. Incidencia y severidad de roya estriada, de la hoja, mancha amarilla y bacteriosis entre los estados de punta hoja 
bandera (Z3.7) y lígula hoja bandera (Z3.9), y los estados de principios de floración (Z6.1) y cuajado de granos (Z7.1) en situa-
ciones sin fungicida

Datos en Z3.7 - Z3.9 Datos en Z5.9 - Z7.0

Variedad

Inc. 
roya 

estriada 
(%)

Sev. 
roya 

estria-
da (%)

Inc. roya 
de la 
hoja 
(%)

Sev. 
roya de 
la hoja 

(%)

Inc. m. 
amari-
lla (%)

Sev. m. 
marilla 

(%)

Inc. 
bacte-
riosis 
(%)

Sev.
bacte-
riosis 
(%)

Inc. 
roya 

estria-
da (%)

Sev. 
roya 

estria-
da (%)

Inc. 
roya 
de la 
hoja 
(%)

Sev. 
roya de 
la hoja 

(%)

Inc. m. 
ama-
rilla 
(%)

Sev. m. 
amari-
lla (%)

Inc.
 bac-
te-

riosis 
(%)

Sev.
bacte-
riosis 
(%)

DM Ceibo 34 4,1 0 0 34 3,2 14 1 91 25,1 0 0 56 8,4 20 2,3

DM Algarrobo 30 3,8 10 0,2 22 1,7 9 0,6 93 34,2 59 4,1 42 5,9 19 2

Baguette 680 28 2,8 33 1,2 43 7,2 7 0,5 78 24,3 72 9,5 70 16,9 15 1,8

MS INTA 116 21 2,1 0 0 32 3,7 9 0,6 77 30,3 0 0 55 10,6 18 2,2

Klein Huracán 16 2 2 0,1 39 6,3 12 1 90 29,5 11 0,5 58 12,6 25 3,6

LG Arlask 16 1,3 53 3,1 46 9,2 5 0,4 46 9 94 23,4 79 22,8 9 0,9

Buck SY300 12 1 24 0,8 22 1,7 5 0,3 55 11,3 70 8,3 43 6 11 1

Klein Rayo 10 0,7 29 1,1 33 3,6 6 0,4 40 7,2 84 13,1 60 9,9 11 1,2

Baguette 750 4 0,2 3 0,1 16 1,1 4 0,3 27 4,9 15 0,4 39 4 9 1,1

MS INTA 816 3 0,1 2 0,1 28 2,4 12 0,9 21 2,3 9 0,2 44 5,4 23 2,4

Bioceres 
Basilio

0 0 13 0,2 22 2,0 11 1 0 0 70 5,6 43 6,3 19 2

Buck SY 211 0 0 22 0,5 37 4,9 7 0,4 0 0 43 3 60 11,5 9 0,7
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Inc. 
roya 
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roya 

estria-
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Inc. roya 
de la 
hoja 
(%)

Sev. 
roya de 
la hoja 
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Inc. m. 
amari-
lla (%)

Sev. m. 
marilla 

(%)

Inc. 
bacte-
riosis 
(%)

Sev.
bacte-
riosis 
(%)

Inc. 
roya 

estria-
da (%)

Sev. 
roya 

estria-
da (%)

Inc. 
roya 
de la 
hoja 
(%)

Sev. 
roya de 
la hoja 

(%)

Inc. m. 
ama-
rilla 
(%)

Sev. m. 
amari-
lla (%)

Inc.
 bac-
te-

riosis 
(%)

Sev.
bacte-
riosis 
(%)
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Buck SY300 12 1 24 0,8 22 1,7 5 0,3 55 11,3 70 8,3 43 6 11 1

Klein Rayo 10 0,7 29 1,1 33 3,6 6 0,4 40 7,2 84 13,1 60 9,9 11 1,2

Baguette 750 4 0,2 3 0,1 16 1,1 4 0,3 27 4,9 15 0,4 39 4 9 1,1

MS INTA 816 3 0,1 2 0,1 28 2,4 12 0,9 21 2,3 9 0,2 44 5,4 23 2,4
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destacaron fueron Bioceres Basilio y Buck SY211, 
sin presentar incluso trazas de la enfermedad 
(ver cuadro 2).
Con respecto a mancha amarilla, los cultivos co-
menzaron el período con niveles que se encontra-
ban por encima del promedio. La alta frecuencia 
de lluvias y temperaturas elevadas determinaron 
un crecimiento de la enfermedad hacia la floración 
de los cultivos, momento en que se cuantificaron 
niveles importantes de daño. Como promedio 
de las últimas 11 campañas, el período evaluado 
comenzó con un 25% de incidencia de mancha 
amarilla y hacia el final alcanzó un valor medio de 
39%, mientras que el presente ciclo comenzó con 
una incidencia promedio del 31%, alcanzando ha-
cia el final del período evaluado un valor de 55%.
Las variedades más afectadas por mancha amari-
lla fueron Baguette 680, Klein Huracán, LG Arlask y 
BSY211, a las que se le sumaron MS INTA 116, Klein 
Rayo y DM Ceibo. Se destacaron por su buena 
sanidad ante esta afección Baguette 750, MS INTA 
816, DM Algarrobo, BSY 300 y Bioceres Basilio.
Además, se cuantificó bacteriosis en todos los 
sitios, siendo Klein Huracán, MS INTA 816 y DM 
Ceibo las variedades más afectadas. 
Por cuarta campaña consecutiva, roya del tallo 
se hizo presente con diferencias marcadas entre 
variedades. La variedad más afectada fue BSY211, 
seguida de BSY300 y Bioceres Basilio. En el resto 
de los materiales se presentó con bajos niveles 
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de severidad, destacándose DM Ceibo, Klein 
Huracán y MS INTA 116. También hubo incidencia 
de fusarium, de la espiga, pero con bajos valores 
de severidad, observándose diferencias entre 
variedades. Las más afectadas fueron MS INTA 816 
y LG Arlask.
De la información acumulada durante las últimas 
nueve campañas, se destacan dos aspectos im-
portantes:
a) el quiebre de la linealidad en la relación entre in-
cidencia y severidad se da en el 33% de incidencia 
en cebada y en el 41% de incidencia en trigo; este 
valor de incidencia se asocia con un valor de seve-
ridad del 5% (gráfico 2) y pueden ser considerados 
valores orientativos para decidir la aplicación de 
fungicidas (teniendo en cuenta estado, cultivar y 
condición de la campaña) 
b) mancha en red presenta una tasa de incremen-
to de la severidad mayor al observado en mancha 
amarilla, generando valores progresivamente su-
periores; sin embargo, cabe destacar que el 25% 
y el 47% de los valores de enfermedades medidos 
durante las últimas nueve campañas para man-
cha amarilla y mancha en red, respectivamente, 
superan el valor de incidencia propuesto.

rendimiento y componentes
El rendimiento de los cultivos estuvo estrecha y 
linealmente asociado con el número de granos 
fijados en cada situación, lo que explica el 75% de 
la variabilidad de los resultados. En las condicio-
nes de la campaña 2017/18, el subcomponente 
más asociado con el número de granos por metro 
cuadrado fue el número de granos por espiga, que 
explicó un 72% y un 66% de la variabilidad en el 
número total de granos cosechados en el caso de 
variedades menos y más macolladoras, respecti-
vamente, demostrando el impacto de las condicio-
nes climáticas sobre este subcomponente. 
Ambos planteos capturaron las mejoras climáti-
cas ofrecidas por la campaña. El incremento en 
rendimiento respecto del promedio estuvo en el 
17% y 14% para ciclos cortos y largos, respectiva-
mente, asociado a un aumento en el número de 
granos cosechados (consecuencia de una mayor 
fijación de granos por espiga en ambos ciclos) y 
a un leve incremento en el peso de los granos. El 
subcomponente granos por espiga registró valo-
res superiores a los máximos alcanzados en las 
condiciones de producción promedio de la zona 
Norte de Buenos Aires.



Cuadro 3. Rendimiento absoluto para el grupo de variedades evaluadas diferenciado entre sitios y manejo de nitrógeno, 
rinde promedio e índice y coeficiente de variación

Sitio El Algarrobo La Lucila Los Montes La Pontezuela

Variedad 150 N 200 N 150 N 200 N 150 N 200 N 150 N 200 N Prom.  
Rto. 
índ.

Coef. de 
variación (%)

DM Ceibo 6263 6662 6583 6947 7423 7676 7171 7505 7029 112 7,1

DM Algarrobo 6045 6533 6514 6842 7110 7296 7247 7757 6918 111 7,9

Bioceres Basilio 5597 6049 6375 6742 7088 7213 7281 7617 6745 108 10,2

BSY 300 5598 6122 5595 5928 7448 7600 7147 7463 6612 106 13,4

Baguette 750 5266 5711 6455 6838 7005 7159 6395 6913 6468 104 10,3

Ceibo + Rayo 5412 6063 5595 6068 7079 7306 6432 6737 6336 101 10,7

Baguette 680 5202 5630 5972 6595 6644 6851 6160 6588 6205 99 9,2

BSY 211 4365 4780 5959 6358 6537 6655 6444 6531 5954 95 14,8

MS INTA 116 5317 5624 5172 5425 6310 6476 6009 6519 5857 94 9,2

Klein Huracán 5087 5333 5485 5820 6629 6681 5760 5984 5847 94 9,8

Klein Rayo 5058 5509 5531 5617 6401 6573 5869 6158 5840 93 8,7

MS INTA 816 4891 5058 5046 5268 6711 6719 6282 6424 5800 93 13,9

LG Arlask 4886 5159 5418 5561 5973 6011 5789 6082 5607 90 7,7

Promedio 5307 5710 5823 6154 6797 6940 6459 6791 6248

Se registraron diferencias significativas entre las 
variables y sus interacciones por localidad, ge-
nética y modelo de nitrógeno. La localidad fue la 
variable más importante, seguida por la genética, 
que alcanzó a explicar un 36% de la variabilidad 
de los resultados. Respecto a la genética, las 
diferencias extremas en rendimiento alcanzaron 
un valor de 1422 kg/ha (25%), el porcentaje más 
alto de las últimas 10 campañas (sin considerar 

la campaña 2012/13 por el impacto de Fusarium). 
La diferencia máxima promedio de las últimas 10 
campañas fue de 850 kg/ha.
Las variedades que se destacaron en rendimiento 
fueron DM Ceibo, DM Algarrobo y B Basilio, segui-
das de BSY300 y Baguette 750. Las variedades 
con menor rendimiento fueron LG Arlask, MS INTA 
816, Klein Rayo y Klein Huracán (ver cuadros 3 y 4).
Con respecto a las novedades en genética eva-
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Cuadro 4. Rendimiento comercial ajustado por rebajas y bonificaciones según estándar de comercialización de trigo pan 
para el grupo de variedades evaluadas, diferenciado entre sitios y manejo de nitrógeno, rinde promedio e índice y coeficien-
te de variación

Sitio El Algarrobo La Lucila Los Montes La Pontezuela

Variedad 150 N 200 N 150 N 200 N 150 N 200 N 150 N 200 N Prom.  
Rto. 
índ.

Coef. de 
variación (%)

DM Ceibo 6150 6609 6530 6947 7453 7768 7056 7580 7012 112 8,1

DM Algarrobo 5742 6324 6436 6829 7025 7238 7015 7633 6780 109 8,7

Bioceres Basilio 5485 5952 6324 6796 7046 7228 7208 7647 6711 107 10,9

BSY 300 5435 6037 5505 5940 7433 7584 6982 7463 6547 105 13,9

Ceibo + Rayo 5358 6087 5640 6177 7207 7481 6406 6872 6403 102 11,6

Baguette 750 5003 5528 6171 6681 6823 7073 6581 6844 6338 101 11,4

Baguette 680 5004 5585 5889 6529 6578 6851 6074 6588 6137 98 10,1

Klein Rayo 5038 5575 5642 5797 6593 6902 5893 6355 5974 96 10,1

BSY 211 4252 4751 5751 6319 6603 6748 6366 6557 5918 95 15,8

Klein Huracán 5016 5311 5518 5959 6735 6842 5772 6116 5909 95 10,9

MS INTA 816 4832 5048 5168 5352 6846 6920 6282 6502 5869 94 14,6

MS INTA 116 5146 5556 5110 5469 6272 6541 5925 6558 5822 93 10,1

LG Arlask 4856 5169 5461 5683 6092 6131 5792 6179 5671 91 8,5

Promedio 5178 5656 5780 6191 6823 7024 6412 6838 6248

luadas en ambientes de alta productividad, en 
ciclos intermedio-largos Bioceres Basilio fue más 
competitivo respecto del testigo en todo el rango 
ambiental explorado. El resto de las variedades 
mostraron diferencias contra el testigo en todo 
el rango ambiental. En ciclos cortos, la mezcla 
de DM Ceibo y Klein Rayo se mostró competitiva 
con relación al testigo en los ambientes de menor 
productividad, y por debajo en ambientes donde 
la productividad era mayor. El cultivar MS INTA 
816 corrió por debajo en todo el rango ambiental 
explorado.
DM Algarrobo, B Basilio y BSY300 se destacaron 
por su alta capacidad de fijar granos por espiga. 
Diferente estrategia se observó en Baguette 680, 
DM Ceibo y MS INTA 116, los cuales definieron su 
rendimiento a partir de espigas por metro cuadra-
do. Baguette 680 presentó un peso de 1000 gra-
nos muy bajo, mientras que BSY300, Klein Rayo y 
LG Arlask se destacaron en este componente del 
rendimiento.

genotipo por ambiente
Como promedio de las últimas tres campañas 
(2015/16, 2016/17 y 2017/18), las variedades 
que se destacaron en rendimiento fueron DM 
Algarrobo y DM Ceibo, siempre por sobre la pro-

ductividad media del ambiente en todo el rango 
explorado. Por su parte, Baguette 750 y BSY300 
presentaron un rendimiento levemente inferior, 
con comportamientos similares entre sí. Klein 
Rayo, testigo en calidad comercial, corrió siempre 
por debajo del ambiente en un 8% a 12%, y com-
parado con las variedades de mayor rendimiento, 
entre un 12 y 23%. Aumentos en la productividad 
ambiental marcaron diferencias crecientes en 
kilos por hectárea. 
Al considerar los datos de las últimas cinco cam-
pañas, se destacan en todo el rango productivo 
los rendimientos de Baguette 601, DM Algarrobo 
y Buck SY300. Baguette 601 y DM Algarrobo pre-
sentaron incrementos de rendimiento de entre un 
7% y 13% respecto a la media ambiental, y Buck 
SY300 de entre 1% y un 5%. Klein Rayo siempre 
corrió por debajo de la media ambiental (1 a 1), 
observando valores de entre 8% y 12%. Con 
respecto a las variedades de mayor rendimiento, 
se mantuvo entre 15% y 27% por debajo, siendo 
decreciente la brecha porcentual a medida que 
mejoraba la productividad ambiental.
Al considerar los datos de las últimas cinco cam-
pañas, se destacan en todo el rango productivo 
los rendimientos de Baguette 601, DM Algarrobo y 
Buck SY300. Baguette 601 y DM Algarrobo presen-



Cuadro 5. Rendimiento, componentes e índice Spad en espigazón (como porcentaje de la franja saturada con 250 kg/ha N 
total) para los dos modelos de nitrógeno evaluados como promedio de sitios y variedades

Modelo de 
nitrógeno

Rinde (kg/
ha)

Número de 
granos/m2

Peso de 1000 
granos (g)

Número de
espigas/m2

Número de 
granos

Índice Spad

200 N 6399 17.104 37,7 534 32,2 0,99

150 N 6096 16.513 37,1 519 32 0,94

Probabilidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

DMS (5%) 30 107 0,2 2 0,2 0,01

taron incrementos de rendimiento entre un 7% y 
13% respecto a la media ambiental, y Buck SY300 
entre 1% y 5%. Klein Rayo siempre corrió por de-
bajo de la media ambiental (1 a 1), observando 
valores de entre 8% y 12%. Con respecto a las va-
riedades de mayor rendimiento, estuvo entre 15% 
y 27% por debajo, siendo decreciente la brecha 
porcentual a medida que mejoró la productividad 
ambiental (gráfico 3). 

fertilización
Se observaron respuestas significativas de rendi-
miento entre modelos de nitrógeno total ofertado 
en interacción fuerte con el sitio (p=0.00) y leve 
con la variedad (p=0.13). Dichas diferencias fue-
ron explicadas por cambios en el peso y el número 
de granos (cuadro 5). 
Se registraron respuestas diferenciales sobre ren-
dimiento en función de la calidad comercial de las 
variedades. Como promedio, las de mayor calidad 
comercial (Klein Rayo y LG Arlask) tuvieron menos 
respuestas en kilos respecto de las variedades de 
menor calidad. 

Calidad comercial
Los valores de proteína y gluten estuvieron 
fuertemente asociados a la genética (55%), y en 
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menor medida, al sitio (24%) y su interacción. El 
manejo del nitrógeno explicó el 8% y 13% de los 
resultados de proteína y gluten, respectivamente, 
en interacción con el sitio y la variedad. 
Klein Rayo se destacó claramente en proteína 
y gluten, seguido de un grupo formado por LG 
Arlask, MS INTA 816, la mezcla de Klein Rayo + 
DM Ceibo y Klein Huracán. Las variedades con 
menores valores de proteína y gluten fueron DM 
Algarrobo y Baguette 750. En peso hectolítrico 
se destacaron LG Arlask, Klein Huracán y BSY 211 
(cuadro 6).
Al considerar los datos de las últimas cuatro cam-
pañas, Klein Rayo aportó entre 1 y 2 puntos más 
de proteína respecto del ambiente, mientras que 
DM Algarrobo presentó entre 1 y 2 puntos menos. 
DM Ceibo y Buck SY 300 presentaron valores simi-
lares entre sí y levemente inferiores al promedio 
en todo el rango de proteína explorado (cuadro 7).

Síntesis del artículo original Tecnologías de pro-
ducción en la zona Norte de Buenos Aires. Campa-
ña 2017. Ensayos comparativos de rendimiento y 
calidad de variedades de trigo y nitrógeno.
El texto completo puede ser consultado en www.
aacrea.org.ar/index.php/publicaciones-y-
software/revista 

Cuadro 6. Parámetros de calidad comercial para cada una de las varieda-
des como promedio de las localidades y manejos de nitrógeno. Se presen-
ta el valor de probabilidad, la DMS al 5% e interacciones

Variedad
Proteína 

(%)
Gluten (% 
humedad)

Peso 
hectolítrico

Klein Rayo 12,1 33,0 82,7

LG Arlask 11,7 30,8 77,8

MS INTA 816 11,6 31,4 85,1

Ceibo + Rayo 11,5 30,7 82,1

Klein Huracán 11,5 30,8 83,5

DM Ceibo 10,8 27,7 81,9

Bioceres Basilio 10,7 28,3 80,1

MS INTA 116 10,7 25,6 80,7

BSY 211 10,7 28,8 83,3

BSY 300 10,5 27,2 82,7

Baguette 680 10,5 27,5 79,8

DM Algarrobo 10,0 23,8 80,7

Baguette 750 9,8 22,2 83,7

Probabilidad 0,00 0,00 0,00

DMS (5%) 0,2 0,8 0,4

Variedad* Localidad 0,00 0,00 0,00

Variedad* Nitrógeno 0,13 0,01 0,48

Matías Ermacora
Coordinador agrícola de la región CREA 
Norte de Buenos Aires

Ezequiel Gandino y Máximo Reyes
CREA Norte de Buenos Aires

Creaf

Cuadro 7. Valores de proteína para set de variedades en común. Datos 
promedio de sitios y campañas

Variedad Últimas 3 campañas  Últimas 4 campañas  

Klein Rayo 12,1 12,1

DM Ceibo 10,6 ///

BSY 300 10,4 10,5

DM Algarrobo 9,9 10,0

Probabilidad 0,00 0,00

DMS (5%) 0,4 0,4





CREA4658



Ensayos de trigo en la región CREA Córdoba Norte 
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guía para elegir 
el cultivar más 
conveniente

La diferencia entre el máximo y el mínimo rendi-
miento de los ensayos de trigo realizados en la 
campaña 2017/18 por la región CREA Córdoba 
Norte fue, en promedio, de 3460 kg/ha en todas 
las localidades evaluadas. 
Gran parte del éxito productivo del cultivo de 
trigo en la zona se origina en la correcta elección 
de la variedad para un ambiente determinado 
(interacción genotipo por ambiente). 
Los ensayos en el ciclo 2017/18, realizados en 
cuatro sitios representativos de cada ambiente 
regional, fueron planteados, para cada cultivar, 
en franjas de 19-20 surcos de ancho por 400 
metros de largo. Las fechas de siembra se con-
cretaron en la segunda quincena de mayo y en 
todos los casos con antecesor soja. El esquema 
de fertilización puede verse en el cuadro 1.
Por cada cinco variedades evaluadas, se intercaló 
un mismo cultivar a modo de sensor ambiental 

con el propósito de capturar posibles variaciones 
del terreno. Los rendimientos se corrigen si el 
coeficiente de variación (CV) de ese sensor es 
mayor de un 5%; en caso de ser mayor de 15%, se 
descarta el ensayo. 
La variedad que se usó fue Klein Serpiente, 
excepto en un sitio (Colonia Almada), donde se 
utilizó Buck Guapo. La evaluación de la variedad 
usada como sensor ambiental se hace en una 
franja que se siembra al azar igual que las demás 
variedades evaluadas. Todas son de ciclo inter-
medio o largo, por ser los ciclos más utilizados en 
secano dentro de esta región.
Para que las variedades evaluadas sean incluidas 
en el análisis de la red (genotipo por ambiente), 
el stand de plantas y el rendimiento alcanzado 
por cada una en los respectivos sitios no debe ser 
un punto outlier (observación que no proviene de 
la misma distribución que el resto de la muestra) 

 Cuadro 1. Características de los ensayos de trigo 2017/18. Córdoba Norte

Sitio
Fecha de 
siembra

Antece-
dente

AUI 
(mm)  

Densidad 
de siembra

 Sembradora
Distancia 
siembra

Fertilización
Fecha de 
cosecha

Arroyito 18-05-17 Soja 120 91 kg/ha Gmetal 31 s 21 cm 93 kg/ha MAP + solmix 28-11-17

Colonia 
Almada

29-05-17 Soja 110 86 kg/ha
Tanzi Air Drill 

43 s
22 cm

100 kg/ha MAP voleo
11-12-17

220 kg/ha urea incorporada

Piquillín 24-05-17 Soja 138 84 kg/ha Crucianelli 31 s 20 cm 45 kg/ha urea 24-11-17

Rincón 20-05-17 Soja 255 85 kg/ha Agrometal 31 s 21 cm

116 kg/ha solmix 80-20 
presiembra

20-11-17
69 kg/ha 23-26-0-2S-4Ca 

inc. línea



y deben estar presentes en, al menos, el 80% de 
las unidades experimentales. Con esos criterios, 
no se descartó ningún material por puntaje Z; sin 
embargo, no se incluyeron las variedades Buck 
Guapo y SY 120, ya que solo participaron en un 
sitio cada una.

resultados
La localidad de mayor rendimiento promedio fue 
Rincón, con 4019 kg/ha, mientras que la de menor 
rendimiento medio fue Arroyito, con 2751 kg/
ha. En Piquillín y Colonia Almada los promedios 
fueron de 3627 y 3446 kg/ha, respectivamente.
Dos variedades mostraron el comportamiento más 
destacado en todos los sitios evaluados. Se trata 
de Lapacho y B680, con rindes promedio de 4164 
y 4129 kg/ha. En un segundo escalón se ubicaron 
MS INTA 116, con 3540 kg/ha; Floripan 300 con 
3502 kg/ha; Basilio con 3434 kg/ha, y Algarrobo 
con 3339 kg/ha; mientras que Serpiente logró un 
rinde medio de 3277 kg/ha; Huracán, 3158 kg/ha; 
Arlask, 3071 kg/ha, y MS INTA 415, un 3034 kg/ha.
Los resultados de la interacción genotipo por 
ambiente pueden verse en el cuadro 2. Los ma-
teriales que presentan un coeficiente Beta (Coef. 
ß) superior a 1 se corresponden con los de alto 
potencial; es decir, aquellos que se destacan 
en los ambientes de mayor rendimiento. Los 
cultivares que tienen un coeficiente Beta inferior 
a 1 son los que se destacan en ambientes de 
menor potencial (“rústicos”). Por último, aquellos 
materiales que tienen un coeficiente cercano a 1 
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son aquellos que “copian” el ambiente; es decir, 
aquellos cuyo rendimiento suele reflejar las con-
diciones presentes.
El análisis de varianza muestra que la relación de 
rendimiento con la genética es muy importante 
(28%), pero se encuentra estrechamente deter-
minado por el sitio, que es el factor que mayor 
incidencia tiene en el rinde (43%), por lo que el 
análisis de la interacción genotipo por ambiente 
es un factor clave.
En la determinación de la interacción rendi-
miento/estabilidad, las variedades con mejor 
comportamiento son aquellas que aparecen en 
el cuadrante inferior izquierdo del gráfico 1 (Alga-
rrobo, Basilio, Huracán y Serpiente), aunque las 
del cuadrante superior derecho pueden tener alto 
potencial de rinde, ya que en buenos ambientes 
superan a la media (coef. ß >= 1). A su vez, las 
dos variedades del cuadrante superior derecho 
(Lapacho y B 680) son las de mayor potencial de 
rinde y su variabilidad siempre se presentó en los 
rangos superiores de rendimientos explorados 
por la red (superando en todos los ensayos a la 
media de cada uno).
Para fortalecer y darle rigor al análisis del com-
portamiento según el ambiente, se sumaron 
los rendimientos de la red del año anterior de 
las variedades que repitieron, constituyéndose 
el “ambiente” con los sitios de las campañas 
2016/17 y 2017/18. En ese análisis, las variedades 
Serpiente y Algarrobo muestran un coeficiente ß 
= 0,77, es decir, evidencian poca capacidad para 

 Cuadro 2. Interacción genotipo por ambiente (2017/18). Córdoba Norte

Semillero Variedad Promedio Desvío estándar  CV (%)  Rto>media Coef. ß

Sursem Lapacho 4164,3 862,3 4,8 75% 0,94

Nidera B 680 4129,2 807,9 5,1 100% 1,46

Macro Seed MS INTA 116 3540,5 477,0 7,4 50% 0,82

AGSeed Floripan 300 3502,0 432,6 8,1 75% 0,32

Bioceres Basilio 3434,9 620,4 5,5 50% 0,61

Don Mario Algarrobo 3339,6 712,8 4,7 75% 0,72

Klein Serpiente 3277,7 543,1 6,0 50% 0,77

Klein Huracán 3158,0 566,2 5,6 0% 0,90

Limagrain Arlask 3071,5 904,0 3,4 25% 1,52

Macro Seed MS INTA 415 3034,0 1223,0 2,5 25% 1,94

Promedio 3465,2

Desvío estándar 714,9

CV (%) 4,8





dimientos (1500-3000 kg/ha), y si bien a medida 
que el ambiente mejora incrementan su rinde, 
la tasa (pendiente) en que lo hacen no llega a 
superar el promedio del ambiente. Por último, la 
variedad Lapacho mostró un coeficiente ß= 1,13, 
lo que sugiere un alto potencial de captura de la 
mejora del ambiente; en los niveles de rendimien-
to explorados en la red (1500-5000 kg/ha) no llega 
a superar la media, pero con esa pendiente, sí 
podría hacerlo en mejores ambientes.

Quienes estén interesados en el texto completo, pueden 
solicitarlo a: revista@crea.org.ar

CREA4662

Diego López. Responsable técnico de la 
región CREA Córdoba Norte
Tomás Zarazaga. Responsable de ensayos 
de la región CREA Córdoba Norte
Alejandro Etchegorry. Responsable de la 
Red de Trigo CREA Córdoba Norte
M. C. Gregoret. Análisis estadístico
Federico Monzani. Elaboración del informe 
y análisis estadístico

Creaf

capturar la mejora del ambiente (se podría decir 
que son variedades rústicas que van a explorar 
todo su potencial en ambientes más restrictivos). 
Las variedades Arlask (ß= 0,91) y MS INTA 415 (ß 
= 0,83) se destacaron en ambientes de bajos ren-
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Resultados de evaluaciones de trigo
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Los más destacados 
de la zona Centro
En el ciclo 2017/18, se realizaron ensayos de 
variedades de trigo de ciclo intermedio-largo en 
distintos ambientes representativos de la región 
Centro de CREA. Los sitios donde se instrumenta-
ron los ensayos corresponden a las localidades 
de Bengolea (CREA Ranqueles), Olaeta (CREA 
Carnerillo), Vicuña Mackenna (CREA Washington-
Mackenna), Gral. Levalle (CREA Ranqueles), De 
la Serna (CREA Carnerillo) y Villa Valeria (CREA La 
Portada).
En las zonas de Olaeta y De la Serna se realizaron 
experiencias con dos aplicaciones de fungicidas, 
mientras que en Gral. Levalle se realizaron dos 
ensayos: uno con doble aplicación (macollaje 
+ espiga embuchada) y otro con una sola en el 
estado de espiga embuchada. Por su parte, en 
Bengolea también se realizaron dos ensayos (uno 
con una sola aplicación en hoja bandera desple-

gada y otro sin aplicaciones), mientras que en 
Villa Valeria y Vicuña Mackenna las evaluaciones 
se hicieron con una aplicación en hoja bandera 
desplegada. Todos los ensayos se realizaron en 
secano, con excepción del llevado a cabo en 
Olaeta, que recibió riego por pivote central.
El mayor rendimiento promedio se registró en 
De la Serna (7943 kg/ha) y Olaeta (7682 kg/ha), 
mientras que los menores rindes se observaron 
en Vicuña Mackenna (3569 kg/ha; cuadro1). Los 
cultivares más destacados en rendimientos, a 
nivel promedio de todos los sitios evaluados, 
fueron Baguette 750, DM Algarrobo, Buck SY 120 
y Bioceres Basilio; este último registró además un 
buen comportamiento en tenor proteico (con una 
media del 11,2%; cuadro 2).
Los materiales Sursem Nogal 111 (Lapacho), Buck 
SY 211 y Baguette 680 también mostraron ren-

Cuadro 1. Características y resultados de los ensayos por sitio (2017/18)

Localidad
De la 
Serna

Olaeta 
(riego)

Gral.
Levalle

Gral. 
Levalle

Bengolea
Villa 

Valeria
Ben-
golea

Vicuña 
Mackenna

Promedio

Rinde promedio (kg/ha) 7943 7682 6746 5994 4936 4429 4268 3569 5696

Aplicaciones de fun-
gicidas

2 2 2 1 1 1 0 1

Fecha de siembra 23-jun 10-jun 2-jun 2-jun 6-jun 21-jun 6-jun 15-jun

Baguette 750 8761 8015 7411 6527 5435 5666 4588 3839 6280

DM Algarrobo 8452 8803 7245 6531 5201 4663 4117 3614 6078

Buck SY 120 8586 8134 7294 6539 5366 4276 4578 3569 6043

Bioceres Basilio 8409 7370 7617 6297 5302 4487 4884 3460 5978

Sursem Nogal 111 
(Lapacho)

8239 7656 7113 6333 5094 4229 5083 3586 5916

Buck SY 211 7802 7916 6754 5743 5296 4790 4590 3820 5839

Baguette 680 8093 8594 6910 6290 4718 4096 3703 3978 5798

Klein Huracán 7217 6307 6586 5126 4697 4683 3716 3015 5168

MS INTA 415 6952 6412 4493 5275 4380 4116 4290 3415 4917

Klein Serpiente 6921 7615 6042 5275 3871 3284 3136 3396 4943



dimientos superiores a la media, mientras que 
Klein Huracán, Klein Serpiente y MS INTA 415 se 
ubicaron por debajo; este último cultivar mostró 
el mayor nivel proteico (cuadro 2).
Al evaluar la interacción genotipo por ambiente, 
se observa que los cultivares Baguette 750, Bio-
ceres Basilio y Sursem Nogal 111 (Lapacho) tienen 
alta estabilidad en el rango de rendimientos ex- 
plorados, mientras que DM Algarrobo, Buck SY 
120 y Baguette 680 se comportaron relativamente 
mejor en los ambientes de altos rendimientos, y 
serían variedades específicas para ambientes de 
alto potencial. Por su parte, Buck SY 211 tuvo un 
comportamiento mejor en ambientes de menor 
rendimiento, dentro de los explorados en los 
ensayos. 
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La campaña de trigo 2017/18 registró una muy 
alta incidencia y severidad de roya anaranjada y 
amarilla. En el ensayo con y sin aplicación de fun-
gicida realizado en el sitio de Bengolea se obtuvo 
–considerando el rinde ajustado por humedad 
de recibo y corrección por testigo apareado en 
caso de haber sido necesario– un rendimiento 
promedio de 4269 kg/ha versus 4936 kg/ha (res- 
puesta promedio de 667 kg/ha). De todas ma-
neras, se registró una dispersión importante de 
comportamiento según cultivar: mientras que las 
respuestas logradas en Sursem Nogal 111 y MS 
INTA 415 fueron prácticamente nulas, en DM Alga-
rrobo y Baguette 680 superaron los 1000 kg/ha; 
también fueron altas en el caso de Klein Huracán 
(+981 kg/ha), Baguette 750 (+847; testigo) y Buck 
SY 120 (+788 kg/ha). 
En General Levalle, donde se realizaron dos en-
sayos –uno con doble aplicación y otro con una 
sola aplicación en el estadio de espiga embucha-
da–, el rendimiento promedio ajustado con una 
aplicación fue de 6057 kg/ha versus 6819 kg/
ha con dos aplicaciones de fungicidas. En este 
caso, las mayores diferencias se lograron con los 
cultivares Klein Huracán (respuesta diferencial de 
1460 kg/ha en la doble aplicación respecto de la 
primera), Bioceres Basilio (+1320 kg/ha), Buck SY 
211 (+1011 kg/ha) y Baguette 750 (+859 kg/ha; 
testigo).

Cuadro 2. Rendimiento índice por cultivar de todos los ensayos (2017/18).
Datos promedio de peso hectolítrico y proteína correspondientes a los 
ensayos de General Levalle y De la Serna

Ph (kg/hl) Proteína (%)

Baguette 750 111 82,1 10,4

DM Algarrobo 106 79,9 10,4

Buck SY 120 105 79,6 10,7

Bioceres Basilio 105 79,5 11,2

Sursem Nogal 111 
(Lapacho)

104 78,7 10,4

Buck SY 211 103 81,1 10,6

Baguette 680 101 80,3 10,2

Klein Huracán 91 80,3 11,6

MS INTA 415 88 80,2 12,2

Klein Serpiente 86 80,2 10,6

Ariel Angeli y María Pía Bonamico 
Equipo de coordinación de la Mesa de 
Intercambio Agrícola 
de la región Centro de CREA

Creaf
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Complicados por 
el costo energético

CREA4668

La olivicultura es un sector en el cual la suba de tarifas estuvo lejos de ser gradual 
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El ajuste de los valores de las tarifas de electrici-
dad desestabilizó a las empresas olivícolas loca-
lizadas en la región CREA Valles Cordilleranos. Un 
solo ejemplo: una finca que en 2015 abonó una 
factura de electricidad de 1,6 millones de pesos, 
en 2016 y 2017 pasó 
a pagar 2,8 y 3,3 mi- 
llones de pesos, res- 
pectivamente. Y este 
año se prevén nue-
vos aumentos.
“Esos valores corres-
ponden, incluso, a un 
consumo de energía 
menor, dado que a causa de los aumentos, se 
comenzó a regar con lo justo”, comenta Allan 
Filmore, integrante de los grupos CREA Olivícola 
San Juan, Arauco y Huarpe.
“Buena parte del costo final de una factura de 
electricidad corresponde a impuestos; por ejem-
plo: el IVA del 27%, lo que implica que sería posi-
ble reducir el impacto del aumento modificando 
esa alícuota”, añade.
En la actual campaña 2017/18, el rubro energía 
representa el 30% del costo total de una finca 
olivícola promedio, una proporción cinco puntos 
superior a la registrada en 2016/17 y 10 puntos 
más elevada que la del ciclo 2014/15, según un 
trabajo elaborado por el Área de Economía de 
CREA (ver gráfico 1).
La producción primaria de oliva tiene un compo-
nente relevante de mano de obra. La generación 
de empleo se puede separar en dos etapas de 
la producción: la primera es el desarrollo del 
cultivo, en la cual, independientemente del nivel 
de producción, las jornadas de trabajo necesarias 
para llevar adelante el cultivo no varían significa-
tivamente en términos absolutos, representando, 
en un año promedio de producción sin inconve-
nientes climáticos (8000 kg/ha de aceituna para 
mesa y 10.000 kg/ha de aceituna para aceite), el 
34% de la generación de empleo. En la segunda 
etapa –la cosecha– la cantidad de jornadas de 
trabajo necesarias representa el 66% restante; 
en ese caso, la mano de obra necesaria está 
fuertemente ligada a la productividad: a mayores 
rendimientos, mayor es la inversión requerida 
para recolectar el producto.

Características
Se estima que la Argentina tiene 90.000 hectáreas 

implantadas con olivos, de las cuales el 50% 
posee varietales destinados a la elaboración de 
aceite y el 30%, a aceitunas de mesa (fruta); el 
20% restante tiene una combinación de ambas. 
La superficie implantada se sitúa mayormente 

en las provincias de 
La Rioja, Mendoza, 
San Juan y Catamar- 
ca, que en su con- 
junto nuclean el 91% 
del área dedicada al 
cultivo. 
En la campaña 2016/ 
17, la producción ar- 

gentina representó el 3,3% del total mundial de 
aceitunas de mesa y el 0,8% de la fabricación de 

Si bien no hay datos actualizados 
sobre el peso del complejo olivícola 
en las economías regionales, la in-
formación disponible evidencia su 
relevancia para la economía de las 
principales provincias productoras.



debajo de la Unión Europea, que es el principal 
consumidor mundial con 2,86 litros per cápita. 
Además, el consumo de aceite de oliva es bajo 
incluso con relación a otros países de la región, 
como Brasil (0,29) o Chile (0,34 litros per cápita).
Debido a que la producción, tanto de aceite 

como de aceitunas 
de mesa, excede el 
bajo consumo local, 
las exportaciones tie- 
nen un rol determi-
nante en el mercado. 
En la campaña 2016/- 
17, el consumo in- 
terno representó ape-

nas el 35% de la producción de aceite de oliva y el 
37% de la de aceitunas para consumo en fresco. 
Entre los principales importadores de aceite de 
oliva argentino, se destacan EE. UU. y la Unión 
Europea, mientras que Brasil es nuestro principal 
cliente en el caso de las aceitunas.
En 2017 las exportaciones de aceitunas en fruta 
alcanzaron 79 millones de dólares, mientras que 
las de aceite de oliva ascendieron a 152 millones 
de dólares. Las exportaciones del complejo oliví-
cola son especialmente importantes en la provin-
cia de La Rioja, donde representan más del 28% 
de las exportaciones totales. En las provincias de 
San Juan y Catamarca, las aceitunas no tienen un 
peso tan importante en las exportaciones totales 
dado el importante desarrollo minero local; sin 
embargo, representan el 20% de las exportacio-
nes no mineras de Catamarca y el 6,8% de las 
de San Juan, colaborando a diversificar el perfil 
exportador; tratándose además, de un recurso 
renovable.
A diferencia de otros productos agropecuarios, 
el precio de las aceitunas muestra un precio en 
dólares relativamente estable a lo largo de los 
años, especialmente en el caso de las varieda-
des para aceite. Los precios por kilo de la acei-
tuna para mesa son, en general, algo mayores 
que los de las que se destinan a la producción 
de aceite. En las últimas campañas, los precios 
de las aceitunas tuvieron un comportamiento 
negativo, con un peor desempeño relativo de las 
variedades para aceite, que durante la campaña 
2016/17 registraron los peores precios de la 
serie, exceptuando 2002/03.
En resumen, las actuales condiciones económi-
cas y climáticas que enfrentan los productores 
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aceite en un mercado dominado mayormente por 
países de la Unión Europea, que explican el 34% 
de la producción mundial de aceitunas de mesa y 
el 69% de la de aceite de oliva. La Argentina es, 
junto con Australia, el único productor importante 
del hemisferio sur. 
Más allá de los vo- 
lúmenes de produc-
ción, el aceite de oli- 
va argentino tiene una 
calidad reconocida in- 
ternacionalmente: 
en 2017 recibió 146 
premios en 12 con-
cursos, lo que nos 
ubicó ese año como el sexto país en el ranking 
mundial elaborado por Evoo World Ranking, que 
compila los galardones obtenidos en distintos 
eventos internacionales.

exportación
Nuestro país consume apenas 0,17 litros de aceite 
de oliva per cápita cada año, largamente por 

La productividad se posiciona como 
elemento central del negocio: la reno-
vación de variedades o la aplicación 
de tecnología, así como la gestión de 

costos, definen el potencial de 
la actividad.



repercuten directamente en sus decisiones 
empresariales. El incremento en dólares de los 
precios de los insumos, impulsado principal-
mente por la energía, el gasoil y los costos indi-
rectos, impacta negativamente en los resultados 
proyectados, incrementando los kilos necesarios 
para cubrir los costos. Esta situación impacta en 
las decisiones de inversión, principalmente so-
bre la fertilización y el riego, que no solo afectan 
la productividad de la campaña en curso, sino 
que tienen un efecto residual que compromete 
la producción y los ingresos futuros. En el mismo 
sentido, una merma en la producción implica 
menores requerimientos de mano obra, princi-
palmente en las labores de cosecha. Creaf
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dos entrerrianos presidirán
las comisiones de agricultura
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Novedades legislativas 

El entrerriano Atilio 
Benedetti presidirá 
este año la Comi- 
sión de Agricultura 
de Diputados. “Ten- 
go la expectativa de 
poder avanzar en al- 
gunos temas”, ase-
guró el empresario 
agropecuario.
“Vamos a continuar 
con temas en los 
cuales se venía tra- 
bajando, como el 
proyecto para refor-

mar la Ley de Semillas, un marco regulatorio para 
posibles seguros de riesgo climático o la nueva 
Ley de Warrants, entre otros. Vamos a tener que 
agudizar la inteligencia para buscar mecanismos 
que permitan paliar esta sequía extrema que afec-
ta prácticamente a todo el sector productivo del 
país”, indicó Benedetti al asumir su cargo, según 
indicó un informe de la Fundación Barbechando.
Oriundo de Larroque (Entre Ríos), Benedetti es 
licenciado en bromatología y fundador de la com-
pañía agroindustrial Tierra Greda. Fue concejal 
(1983-1987), intendente de Larroque (1995-1999) 

y diputado nacional (2009-2013). Ocupó diferen-
tes cargos provinciales y nacionales dentro de la 
UCR. Fue presidente del Centro de Acopiadores de 
Granos de Entre Ríos, prosecretario de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires, del Consejo Empresario 
de Entre Ríos, de la Bolsa de Comercio de Entre 
Ríos y de la Sociedad Entrerriana de Warrants.
Benedetti será acompañado en la Comisión de 
Agricultura de la Cámara baja por Luis Basterra 
(vicepresidente primero) y Juan José Bahilo (vice-
presidente segundo), mientras que Pablo Torello, 
Osmar Monaldi, José Ruiz Aragón y Alicia Fregone-
se fueron designados secretarios de la comisión.
Por su parte, el senador entrerriano Alfredo de 
Angeli fue ratificado por sus pares para continuar 
durante dos años más al frente de la Comisión de 
Agricultura del Senado. La vicepresidente será Ma-
ría Teresa González (justicialista; Formosa), mien-
tras que el cargo de secretaria quedó en manos de 
María de los Angeles Sacnun (FPV-PJ-Santa Fe).
De Angeli aseguró que entre los temas que incluirá 
este año en la agenda de trabajo de la comisión se 
encuentran la agroecología, la producción orgáni-
ca, la pesca, los seguros multirriesgo, la prórroga 
de la Ley de Bosque Cultivados, la conservación 
de suelos, los fertilizantes y la preservación de 
germoplasmas. Creaf

Atilio Benedetti 

presidirá este año 

la Comisión de 

Agricultura de 

Diputados.





Noticias de empresas

fibra de carbono 
Deere & Company firmó el acuerdo definitivo de adquisición de King Agro, una empresa fabricante de 
productos con tecnología de fibra de carbono, cuya oficina central se encuentra en Valencia, España, 
y su planta de producción en Campana, Argentina.
A través de esta iniciativa, los agricultores obtienen las ventajas que ofrecen la versatilidad, solidez y 
durabilidad de la fibra de carbono en equipos pulverizadores autopropulsados. 
King Agro es una empresa familiar con 30 años de historia en el desarrollo de varios productos de 
fibra de carbono. En agricultura, la empresa se orientó hacia diseños innovadores que mejorarán la 
productividad, con una reducción de los costos. 
Desde 1837, John Deere brinda productos innovadores de calidad superior a partir de una tradición de 
sostenida integridad.
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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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Más tolerancia para productores 

afectados por la sequía

Las autoridades del Banco Central (BCRA) extendieron los plazos de 

mora para deudas tomadas por empresarios agropecuarios afectados 

por desastres climáticos.

Por medio de la comunicación A 6468, la entidad reclasificó los 

períodos de mora “para aquellos productores a los que les resulten 

de aplicación las disposiciones vinculadas a la Ley de Emergencia 

Agropecuaria”.

De esa manera, los productores que obtengan el certificado de emer-

gencia y/o desastre agropecuario podrán retrasarse hasta 75 días en 

el pago de sus obligaciones bancarias para permanecer en la cate-

goría 1 (“normal”). Para la categoría 2 (“con seguimiento especial”), el 

nuevo plazo comprende un rango de 76 a 135 días de atraso, mientras 

que la categoría 3 (“con problemas”) se extiende de 136 a 225 días. La 

medida rige hasta el 31 de diciembre de 2019.

“El tratamiento que se dispense en este marco no podrá implicar 

mejoramiento de la clasificación asignada al cliente en función de su 

situación individual preexistente a la declaración de emergencia, ni su 

aplicación extenderse más allá de la vigencia fijada para ella”, indica la 

comunicación A 6468

Para que la medida pueda hacerse efectiva, es necesario que los 

gobiernos de las provincias afectadas por la sequía declaren la emer-

gencia agropecuaria, para que luego sea oficializada por el Ministerio 

de Agroindustria de la Nación.






