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EL LÍMITE AL DESARROLLO
EDITORIAL

Desde hace varios años, esta y otras instituciones 
vinculadas al sector agro-ganadero, participaron de una 
gran cantidad de actividades destinadas a elaborar los li-
neamientos básicos para el desarrollo de la Provincia.

Muchas de esas actividades fueron organizadas por el sec-
tor público con el fin de lograr que el desarrollo productivo 
de esta, y muchas otras actividades, lograsen un adecuado 
y necesario equilibrio de sostenibilidad y sustentabilidad. 

Como ejemplos claros de tales gestiones, bien podrían ci-
tarse la elaboración del Plan 2030 o el dictado de la ley de 
ordenamiento territorial de bosques nativos. Sin embargo, 
a poco de su puesta en práctica, fueron evidentes las di-
ficultades políticas para compatibilizar ambos institutos. 

Esa situación se tradujo en un cantidad de marchas y con-
tramarchas propias de quién sabe y puede conducir, aún 
sin importar si para ello cuenta con una guía, un plan o 
un destino que incluya a quienes conduce. 

Después de mucho tiempo y pocos avances, la actual con-
ducción política se encuentra en una encrucijada y debe 
decidir qué rumbo tomar.

Para mayor claridad sobre el tema, vale decir que la gran 
disyuntiva que enfrenta el ejecutivo provincial es si debe 
retrotraer la discusión de fondo basada en un análisis des-
pojado de intereses particulares sobre el ordenamiento de 
bosques que permita un desarrollo ordenado, planificado 
y consensuado o si, en cambio, es preferible acoger un sis-
tema productivo heredado de la gestión anterior como el 
“manejo de bosques con ganadería integrada” (mbgi), aún 
en estado embrionario y sobre el cual todavía no existe ex-
periencia suficiente que permita obtener conclusiones so-
bre su eficiencia productiva o ambiental.

El mgbi puede resultar una herramienta útil en aquellas 
tierras cuyas limitaciones sólo permitan una intervención 
de baja intensidad y que, aún así, pueden resultar mas pro-
ductivas que en su estado actual. Seguramente puede tra-
ducirse en un esquema que mejore los bajos índices pro-
ductivos de la actual ganadería bajo monte y que también 
facilite el manejo sanitario de esos rodeos.

En definitiva, el sistema descripto puede constituirse en 
una herramientas más que traccione  el desarrollo gana-

dero pero no puede transformarse en la única alternativa 
productiva de una provincia con múltiples posibilidades 
productivas que van mucho mas allá del mbgi. 

Y si bien puede sostenerse que esta es sólo una “alternati-
va productiva más”, resulta ingenuo pensar en alguna otra 
posibilidad de desarrollo si tenemos en cuenta que la acti-
vidad agro-ganadera viene siendo cercada por diferentes 
presiones nacionales e internacionales a las que el sector  
político no parece estar dispuesto a enfrentarse.

En esa línea de pensamiento, bien podría el Ejecutivo pro-
vincial optar por una posición mucho mas conservacionis-
ta y luchar firmemente para obtener una adecuada retri-
bución por los servicios ambientales que generan sus bos-
ques nativos que, dicho sea de paso, la posiciona como la 
provincia argentina con mayor cantidad de esos bosques. 

Sin embargo, la realidad indica que nos encontramos en 
una provincia pobre a la que se la presiona para evitar nue-
vos desarrollos y a la que no se la retribuye mínimamente 
por los servicios ambientales que se le exigen. Como poco, 
la situación parece injusta.

En este contexto, todo parece indicar que el desarrollo 
agro-ganadero de la provincia encontrará su límite en 
muy poco tiempo. La provincia autolimitará la posibili-
dad de generar nuevos emprendimientos citrícolas, fru-
ti-hortícolas y cuantas otras tan importantes para la gene-
ración de mano de obra e ingresos genuinos como los del 
sector agrario.

Mucho escuchamos los últimos 15 años sobre industriali-
zar en origen, agregar valor, supermercado del mundo y 
últimamente más alimentos para humanos y menos para 
animales; el potencial agro industrial de Salta es esto, le-
gumbres, frutas, hortalizas, leche, carnes, etc. Podemos 
industrializar, agregar valor y exportar alimentos, de he-
cho la hacemos pero podemos aún mucho más. No debié-
ramos desperdiciar nuestro potencial focalizándonos sólo 
en la ganadería que es sólo una parte de un complejo pro-
ductivo mucho más potente.-

Por Ignacio García del Río
Presidente de la srs
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“HACE FALTA UN PLAN EN SERIO”
ECONOMÍA

El economista y consultor Diego Saravia Tamayo tie-
ne una mirada de la actual la situación económica de la 
Argentina desde un punto de vista profesional y más obje-
tivo gracias a su experiencia en el Banco Central de Chile 
como director de investigación económica y asesor senior 
de política monetaria. En esta entrevista hace un análisis 
de la economía argentina de la pandemia, habla del esce-
nario posterior, del dólar, la inflación, Vicentín y la situa-
ción del campo.

¿El campo es un beneficiado en esta pandemia?
No creo que sea el caso en general. Es un shock agregado y 
de escala mundial en donde sólo algunos pocos sectores se 
vieron beneficiados, aunque sea temporalmente; podemos 
pensar en sectores y empresas particulares que se benefi-
ciaron como Mercado Libre y algunas tecnológicas pero, 
en general, no. Otra cosa es decir que el campo se vio me-

nos perjudicado que otros sectores, pero no que esta me-
jor que si no hubiese habido pandemia. 

¿Por qué cree por ejemplo que se venden igual o más 
maquinarias e insumos del campo que antes de la cua-
rentena?
Cuando hay crisis e incertidumbre, es normal aumentar el 
stock por si hay problemas con el suministro futuro. A un 
corralón le conviene estoquearse porque están demorados 
los fletes o porque se deja de producir. Los vasos comuni-
cantes de la economía están cortados. Es un efecto relacio-
nado a la pandemia que obliga a tomar decisiones que en 
tiempos normales no son óptimas.

Otro tema fundamental es que el dólar oficial está muy 
atrasado y hay expectativas de devaluación lo que hace 
conveniente comprar ahora antes que suba el precio.
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¿El dólar desdoblado y la gran emisión provocarán in-
flación?
La gente y empresas hoy tienen pesos porque en crisis tam-
bién se valora la liquidez. La gente tiene que comer, tiene 
que pagar el alquiler, lo que lo obliga a conservar los pe-
sos. Pero cuando se abra la cuarentena comenzará a libe-
rarse de esos pesos, y los precios subirán. 

¿La base monetaria se duplicó en 6 meses?
En realidad la base monetaria creció algo más de 60% en 
el último año, y la oferta monetaria (m2) se duplicó en ese 
período. Esto por la decisión inicial de bajar tasas y por fi-
nanciamiento al fisco. La oferta monetaria creció mucho 
y lo que va a tener que hacer el Banco Central es absorber 
el exceso de emisión, pero en un contexto donde la gente 
no va a querer pesos y con un sistema cambiario extrema-
damente precario. No va a ser indolora la normalización

¿Cómo es el procedimiento de limpieza de pesos?
Es un tema técnico. Digamos, en simple, que el Banco Cen-
tral cambia la composición o el tamaño de su balance ven-
diendo sus papeles a cambio de plata. La macana es que 
un Banco Central tan débil como el argentino no va a te-
ner mucha capacidad de hacerlo. Por supuesto que siempre 
se puede poner restricciones para que haya más demanda 
de pesos, como las que viene usando el Banco Central y la 
Comisión Nacional de Valores, pero eso es echar más le-
ña al fuego y hacer más costoso lo inevitable. Otros ban-

cos centrales del mundo, como por ejemplo el europeo y 
el norteamericano y también más cercanos como el chile-
no pueden hacer política monetaria y financiera para ha-
cer frente a la crisis porque tienen años de buen manejo. 

Nuestro Banco Central siempre parece estar compli-
cado.
El Banco Central de la Argentina es débil. Hizo muchas 
macanas históricamente. Desde su creación ha funciona-
do bien durante períodos cortos. En general, en la conduc-
ción de política económica, salvo escasas excepciones, hay 
un desprecio por las enseñanzas de la historia económi-
ca. Nos ahorraríamos muchos problemas si se le prestara 
más atención. 

¿Cómo ve el acuerdo alcanzado con la deuda?
Es un logro importante; una condición necesaria para em-
pezar a lograr algo, digamos para volver a sacar del medio 
y no estar colgados del travesaño. Fue una negociación lar-
ga y poco pragmática. Al final se terminó arreglando, en 
condiciones no muy distintas a las que conocíamos en fe-
brero por lo que claramente hubo una demora costosa pe-
ro se llegó a buen puerto.

Ahora, lo que hace falta de una buena vez un plan en serio 
para ver donde rumbeamos y que necesita de solvencia fis-
cal y de una moneda confiable que fije las expectativas en 
la economía, lo que llamamos un ancla nominal, y tiene 
que ser conducida por un equipo de experiencia y de peso. 

¿Sirve que se pongan restricciones al dólar?
Es una medida de garrote, injusta, insostenible y que siem-
pre termina mal. Es costoso para la economía en su con-
junto, incluyendo al ciudadano que le sobran unos pesos y 
quiere protegerlos de la pérdida de valor. Por supuesto sir-
ve para poder mantener por un tiempo planchadas las re-
servas y una brecha cambiaria demasiado grande. El sis-
tema crea muchos cuellos de botella que van queriendo 
afrontar con nuevas restricciones para que se demande la 
menor cantidad de dólares posible. Es una olla a presión, 
termina explotando, el punto es si será de una sola deva-
luación grande o si de varias de menor tamaño.

«LA GENTE Y EMPRESAS HOY TIENEN PESOS 
PORQUE EN CRISIS TAMBIÉN SE VALORA LA 
LIQUIDEZ. LA GENTE TIENE QUE COMER, 
TIENE QUE PAGAR EL ALQUILER, LO QUE 
LO OBLIGA A CONSERVAR LOS PESOS. 
PERO CUANDO SE ABRA LA CUARENTENA 
COMENZARÁ A LIBERARSE DE ESOS PESOS, 
Y LOS PRECIOS SUBIRÁN.»
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¿Cuándo se produciría esa devaluación?
Es difícil de contestar, pero tratarán de esperar a que se so-
lucione el tema de deuda y la cuarentena. Es aún más di-
fícil de contestar por los antecedentes kirchneristas de re-
doblar apuestas, aunque sean malas. Yo tengo la esperan-
za que este no sea el caso, aunque todavía no se puede 
evaluar por la pandemia que demandó emisión en un go-
bierno sin financiamiento genuino. El cepo es una medi-
da que empezó con Macri y es de urgencia y cuanto más 
dure peor va a ser.

Mejor sería un tipo de cambio dual donde haya un tipo de 
cambio para el mercado de capitales y turismo que se ma-
neje con las reglas del mercado y otro intervenido por el 
Banco Central para comerciar bienes. No es el mejor, pero 
sería más sano, ocasionaría menos cuellos de botella y sa-
caría presión a la economía.

¿Pero teniendo en cuenta el pasado por qué cree que 
vuelven a los mismos errores?
Es una cosa loca. No sé si no saben lo que hay que hacer 
y no saben que no saben, o no se animan a hacerlo. Pero 
lo cierto es que no conozco otro país con la relevancia ar-
gentina que vaya de crisis en crisis con tanta regularidad 
sin solucionar los temas de fondo que son evidentes si uno 
presta algo de atención al conocimiento desarrollado en 
economía y a la historia. 

¿El gobierno anterior quiso normalizar la economía? 
Evidentemente no lo logró y fue una oportunidad impor-
tante desperdiciada por problemas de diagnóstico en lo re-
ferente a la consistencia de la política fiscal y monetaria y 
financiera. Se quiso hacer política monetaria como en Chi-
le, liberando el dólar y manejando tasas de interés. Con esa 
tasa de interés, venían dólares a comprar Lebacs, las ven-
dían y se llevaban los intereses; o sea, venían a bicicletear. 
Hasta que en mayo de 2018 se cortó.

¿Por qué se cortó?
Es algo que pasa en los mercados internacionales de capi-
tales; cuando hay liquidez, prestan quizás demasiado y de 
golpe se dan cuenta que algo no anda bien o se asustan y 
no prestan más. Es lo que mi profesor y amigo Guillermo 
Calvo, llamó “sudden stop” o “frenazo de golpe” en la entrada 
de entrada de capitales. Ya es algo conocido en la literatura 
académica y hay muchísimos estudios serios al respecto.

Lo que pasó particularmente es que luego del 27 de diciem-
bre, después de una conferencia Sturzenegger, Dujovne, Peña 
y Caputo, se dejó en evidencia que había roces en la conduc-
ción económica, al cambiarse las metas de inflación de la 
manera en que se hizo y los mercados se empezaron a asus-
tar. Fue un error político y el tema explotó en mayo 2018 
cuando se hizo insostenible para Sturzenegger seguir con 
la política que venía aplicando. Recurrieron al fmi que apli-
có una política monetaria equivocada. El otro sudden stop se 
produce en agosto 2019 cuando vienen las paso y hay otro 
descalabro. Eso fue el knock out que deriva en la precaria si-
tuación económica con la que empieza este gobierno

¿Por qué no le salió bien imitar a Chile? 
Porque Chile pudo implementarla después de varios años 
de hacer las cosas bien, al menos en materia de déficit fis-
cal y estabilidad monetaria. No se puede correr antes de 
gatear. Nuestro país se parece más al Chile de los 60 que 
al Chile de los 2000 donde se aplicó el esquema que se que-
ría imitar. 

¿Cuál será la situación internacional luego de la Pan-
demia?
Va a haber mucha liquidez básicamente por la política mo-
netaria que está siguiendo el Banco Central de estados Uni-
dos y el europeo. Estimo que las tasas van a estar muy ba-
jas por mucho tiempo y va a haber inversores querien-
do entrar a países emergentes incluyendo Argentina. Que 
esos capitales vengan a bicicletear o a invertir en la econo-
mía productiva dependerá fundamentalmente de la previ-
sibilidad de la política económica del gobierno. Va a haber 
una oportunidad importante para el país, ojalá que no se 
desaproveche. Ahora bien, la generación de esta liquidez 
mundial presenta sus riesgos como por ejemplo el divorcio 
entre el precio de los activos mundiales y el nivel de acti-
vidad, pero estando atentos se puede sacar provecho. Ya lo 
vimos muchas veces a estos ciclos de liquidez mundial, de-
pende de nosotros aprovecharlos correctamente.

Tu experiencia adquirida en Estados Unidos y Chile, 
podría ser muy útil para los empresarios de acá que tie-
nen que tomar decisiones muy delicadas. 
Eso espero y en eso estoy. Soy director de una consultora 
que se llama Proficio en Buenos Aires y también tengo mi 
oficina en Salta donde estoy radicado desde hace unos me-
ses luego de 20 años en el extranjero. Asesoro a empresas 
y a otras instituciones en temas de proyectos de inversión 
y en temas de finanzas corporativas, institucionales y per-
sonales. También por supuesto en temas de economía ya 
sea micro o macro. 

¿Cuál es el escenario para el campo de Salta?
Es un tema demasiado amplio, pero hay cuestiones estruc-
turales interesantes. Por ejemplo, hay mucho espacio pa-
ra ganar eficiencia en la comercialización de los produc-
tos mirando al Pacífico a través de la zona andina especial-
mente del sur peruano y el norte chileno. Por ejemplo, ha-
ce unos meses me llamó un empresario amigo de Chile li-

«MEJOR SERÍA UN TIPO DE CAMBIO DUAL 
DONDE HAYA UN TIPO DE CAMBIO PARA 
EL MERCADO DE CAPITALES Y TURISMO 
QUE SE MANEJE CON LAS REGLAS DEL 
MERCADO Y OTRO INTERVENIDO POR EL 
BANCO CENTRAL PARA COMERCIAR BIENES. 
NO ES EL MEJOR, PERO SERÍA MÁS SANO [...]
SACARÍA PRESIÓN A LA ECONOMÍA.»
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gado a un puerto que tiene buen calado y que quería in-
formación sobre los productos que importa y exporta Sal-
ta para hacer negocios. Quería desarrollar el puerto encon-
trando mercaderías que hagan falta acá: por ejemplo, traer 
fertilizantes y llevar productos agropecuarios haciendo la 
logística para abaratar el cruce la cordillera. Una buena co-
sa sería que finalmente se arregle del lado argentino la Ru-
ta 51 que va a Chile.

¿Por qué cree que teniendo tan cerca la salida, sigue 
saliendo todo por Rosario que tiene un costo tan alto?
Entiendo que es una cuestión de logística, principalmente 
por la cordillera y también hay cuestiones políticas y rutas 
establecidas que llevan tiempo cambiar. Lo cierto es que 
por Chile, se está más cerca de Asia y hasta de la costa es-
te de Estados Unidos por ejemplo.

¿Qué políticas concretas de parte del gobierno nacio-
nal beneficiarían al campo? 
Claramente políticas más previsibles y estables que permi-
tan tomar decisiones de inversión al sector más dinámico 
de la economía. Ya es una actividad riesgosa naturalmen-
te, si a eso se le suma el riesgo de cambios en materia de 
políticas, suena a demasiado. Lo que pasa es que el esta-

do necesita caja y la manera más fácil es gravar las activi-
dades que son más fáciles de gravar como el campo, pero 
no vaya a ser cosa que termine matando a la gallina de los 
huevos de oro. Puede haber ideología en las decisiones de 
política, pero creo que es más por una cuestión de necesi-
dad impuesta por el tamaño de los déficits fiscales estruc-
turales. Pero una cosa era cuando se estaba en la cresta del 
super ciclo de los commodities hace 15 años y otra ahora. 

¿Y cómo ve la decisión expropiación Vicentín?
Lo de Vicentín fue una movida buscando un golpe de efec-
to positivo en un momento donde no hay muchas cosas po-
sitivas que digamos, posiblemente por la pandemia. Tam-
bién, el estado tiene incentivos a tener una fuente de dóla-
res cuando lo crea conveniente, pero no es un salvataje en 
crisis como lo quiso vender. En Argentina hay una propor-
ción importante de gente que le gusta el estado empresa-
rio. Estimo que el cálculo fue vestir de salvataje a la expro-
piación para ganar apoyo de los otros, pero fue una mala 
lectura claramente. No se rescata a una firma expropián-
dola, hay otros mecanismos que se usan en el mundo. Cla-
ramente cuando el estado rescata empresas lo hace a cam-
bio de algo como por ejemplo acciones, deuda colateriza-
da, etc. Pero es una medida temporal y no para quedarse 
en el directorio para siempre a decidir. Para expropiar tie-
ne que haber un interés público según entiendo y no lo veo 
en el caso de Vicentín. 

¿Cree que la manifestación de la sociedad puede influir 
en la decisión?
Creo que una parte importante de la sociedad argentina 
no está dispuesta a soportar un avance de estas caracterís-
ticas y así lo ha manifestado influyendo en el ímpetu del 
gobierno a seguir con la medida. Y volvemos a la famosa 
grieta, que no comenzó hace diez años sino en las prime-
ras décadas del siglo 19, basta remontarse a los unitarios 
y federales. Yo creo que es uno de los problemas que está 
detrás de lo que nos pasa en materia política y económica. 
Incluso, creo que la Argentina no es una nación consolida-
da como tal, le pese a quién le pese •

«[...] NO SE RESCATA A UNA FIRMA 
EXPROPIÁNDOLA, HAY OTROS 
MECANISMOS QUE SE USAN EN EL MUNDO. 
CLARAMENTE CUANDO EL ESTADO 
RESCATA EMPRESAS LO HACE A CAMBIO 
DE ALGO COMO POR EJEMPLO ACCIONES, 
DEUDA COLATERIZADA, ETC. PERO ES UNA 
MEDIDA TEMPORAL Y NO PARA QUEDARSE 
EN EL DIRECTORIO PARA SIEMPRE A 
DECIDIR [...]»
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CAMPAÑA 2020
AGRICULTURA

Este año no se destacó y los rindes estuvieron de la 
media para abajo. Todos los cultivos sufrieron desde fal-
ta de agua a heladas. El poroto fue el grano que mejor se 
sostuvo en el negocio a pesar de que los rindes no fueron 
lo esperado.

¿Cuáles son los granos que sobresalen en los datos de 
la campaña 2020?
Dentro de los Grupos crea se ha relevado lo que los pro-
ductores siembran, soja, maíz, poroto color, poroto alubia 
y algunas especialidades que bajaron mucho la superficie 
como chía y sésamo. La soja y el maíz se hacen en la zona 
centro y sur de la provincia. En la parte Norte se produce 
poca soja y solo algo de maíz en rotación por los elevados 
costos del flete, en esta zona básicamente apuntan a la pro-
ducción de poroto con alguna rotación de cultivo de maíz.

¿Qué resultado en los rindes obtuvieron y cuáles fue-
ron los motivos?
Fue un año dispar, hay zonas en donde las producciones 
fueron buenas y otras, por ejemplo en el departamento 
San Martin donde resultaron muy malas ya que veníamos 
con un año complicado climáticamente. 

Parecía que se acomodaba en abril, pero cerca del 25 de 
abril tuvimos una última lluvia y luego arrancó un perio-
do de 45 días muy seco que duro hasta la cosecha inclu-
sive. No hubo altas temperaturas por suerte, pero si faltó 
humedad en el perfil. 

Eran unos días muy secos y noches frescos y días de 27 
grados, un clima para vacaciones, pero no para producir. 

En definitiva, aquellas zonas con mejores suelos y manejos 
más eficientes pudo aguantar mejor que otras zonas en las 
que los rindes fueron bajísimos.

En cuanto a maíz hay producciones dispares. Con un ren-
dimiento parecido al del poroto en el Norte de Salta, y con 
registros en algunas zonas en las que se perdieron varios 
lotes. En cambio en Anta, Rosario de la Frontera y Metán 
hubo mejores rindes pero no suficiente para considerar a 
esta campaña como un muy buen año. 

Hay que agregar que hubo heladas tempranas en el mes de 
mayo, no fueron tan fuertes ni largas en periodo de tiem-
po, pero sí afectaron rendimiento ya que el poroto estaba 
cargando grano con formación vaina.

La superficie tanto de maíz como de soja, no varió dema-
siado del año pasado a 2020. 

¿Cómo resultó el negocio? 
Hablando de términos de negocio propiamente dicho, 
aquellos productores que tienen la posibilidad de produ-
cir para consumir su grano, ya sea por ganado vacuno, 
porcino o aviar, tiene una ventaja competitiva con respec-
to al resto, más que nada porque no efectiviza el pago del 
flete. Pero en general, en Salta, los negocios son muy aco-
tados y dependiendo del año climático y los consecuen-
tes rindes, la línea entre perder, ganar o salir empatado 
es muy delgada. 

Ezequiel Vedoya, productor en 
la provincia de Salta y Jujuy, 
maneja los datos de la campaña 
de granos 2020 del grupo 
crea que sirven como muestra 
estadística de referencia del 
sector del campo salteño. 

«EN DEFINITIVA, AQUELLAS ZONAS CON 
MEJORES SUELOS Y MANEJOS MÁS 
EFICIENTES PUDO AGUANTAR MEJOR QUE 
OTRAS ZONAS EN LAS QUE LOS RINDES 
FUERON BAJÍSIMOS. »
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Con respecto al poroto, aquellos que ha terminado cerca 
de los 1.000 kilos por hectárea, sin ser este un gran ren-
dimiento, están más tranquilos porque los precios están 
acompañando pues hay una buena y parece que sostenida 
demanda a nivel mundial. El precio se sostiene, se han he-
cho buenos negocios por el poroto colorado y blanco. El ne-
gro está a la espera de que Brasil vuelva a comprar, y espe-
ramos que esto se dé entre los meses de agosto y septiem-
bre con lo cual el negocio del negro parece estar encami-
nado. Los precios están por encima del promedio históri-
co así que tal vez con menos rinde se mantiene el ingreso. 

¿Y qué pasa con los productores de 800 kilos o menos 
de poroto?
Va a depender de la calidad para ver como cierran la cam-
paña. No hay que olvidarse que los porotos hay que poner-
los en góndola y si la calidad no es son buena, el precio ba-
ja o se demoran las ventas 

Hay tres ejes para un buen año del poroto: kilos, precio 
y calidad. Este año podría haber sido ideal para acomo-
dar muchas empresas económicamente, pero faltaron ki-
los, aunque en términos generales sí hubo calidad y pre-
cio. Una lástima.

¿De qué manera incidió la pandemia?
Bueno, no fue ni está siendo fácil. Con este lio de la pan-
demia sí hubo y sigue habiendo demoras, pero dentro de 
todo, mal que mal el campo pudo seguir operando. Se ha 
podido cargar y enviar a puerto o a proceso la mercadería. 
Con demoras, pero se pudo de a poco ir cagando.

Costó conseguir camiones, hay menos camiones en las ru-
tas, pero de a poco se va sacando la mercadería.

¿Los costos del flete cambiaron en este contexto?
Los costos del flete están como siempre. En crea decimos 
“el costo es lo que es”. 

Y es lo que es porque la realidad es que hay una distancia 
para poner un camión de maíz o de soja en el puerto que 
es ineludible. Si un productor no quiere pagar mucho de 
flete produciendo en Salta, en un país tan centralizado co-
mo el nuestro, debe irse a producir más cerca de los puer-
tos. En este contexto, hay una distancia que cubrir y eso 
es ineludible.

Para poder abaratar algún costo, sería muy favorable pa-
ra regiones como noa que se moviera más mercadería en 
tren que en camiones y eso de a poco va mejorando. Falta 
mucho, pero estamos un poco mejor que hace 10 o 15 años.

El gran problema en provincia como Salta son los impues-
tos distorsivos como las retenciones, que hacen que al pro-
ductor le cueste aceptar de alguna manera la alta inciden-
cia del flete. Si vos tenés costos similares a otras zonas, pe-
ro con un flete más caro, y a tus costos le sumas las reten-
ciones, la competitividad se va al tacho. 

Hay algo que pocos toman en cuenta, el gobierno se que-
da, por ejemplo, en soja, con el 35% de la producción de un 
campo, pero además, el productor debe poner ese 35% de 
soja que se va a quedar el gobierno en el puerto de Rosa-
rio pagándole el flete al que le retiene la mercadería, con 
el iva incluido.

Lo que nos saca de pista en Salta son esos impuestos y 
complican la operatoria y achican mucho los márgenes de 
los productores, y a la larga, dificultan la planificación de 
campañas a futuro. 

¿Qué piensa el productor de la próxima campaña?
Veremos… esta campaña ya está cerrada. Ahora hay que 
sentarse a ver que cultivo deja algún margen de ganancia. 
Falta mucho para saberlo.

¿Qué pasa con el tipo de cambio?
Es muy difícil planificar invertir y producir con un tipo 
de cambio desdoblado como el actual. Lo que más impacto 
tiene es la brecha cambiaria que te saca de pista y es difí-
cil trabajar en estas condiciones y con un panorama infla-
cionario de arrastre mucho más. Pensando en lo que vie-
ne, hay mucha incertidumbre porque el productor de cam-
po propio no tiene claro qué sembrar.

¿Existe la posibilidad de que el productor no se quiera 
arriesgar a sembrar?
Cada vez es más difícil presupuestar y diagramar porque 
los cambios son constantes en la Argentina, aunque no sé 
si hoy se piensa en si siembra o no. 

La única vez que recuerdo que se dejaron más de 20 mil 
hectáreas en Salta sin sembrar fue en 2014. Creo que con 
mejores o peores situaciones, el productor apuesta a se-
guir creciendo y sigue invirtiendo. Insisto, es muy pronto 
para visualizar que lo que pasará en la próxima campaña

Para decidir se trata de distribuir sus cultivos en los que le 
den margen, no hay mucha ciencia en eso, lo grave es que 
después, una vez que ya están implantados los cultivos, 
además de las variables climáticas, tenés variables “argen-
tinas” que son las relacionadas a la política propiamente 
dicha y a la parte fiscal impositiva que son imprevisibles. 

El productor en Salta es como un corredor de fórmula1, 
que apuesta a tener el mejor auto y la mejor tecnología po-
sible, pero el organizador de la carrera no lo deja hacer el 
reconocimiento de la pista, y en cada vuelta le corre la lí-
nea de llegada y les cambia las reglas. Y así es muy difícil •

«LO QUE NOS SACA DE PISTA EN SALTA 
SON ESOS IMPUESTOS Y COMPLICAN LA 
OPERATORIA [...] Y A LA LARGA, DIFICULTAN 
LA PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS A FUTURO.»
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CULTIVO DE SÉSAMO O AJONJOLÍ
AGRICULTURA

En junio de 2020 la Mesa de Asesores noa, el ingeniero 
agrónomo Sebastián Jakúlica expuso los datos de la cose-
cha de sésamo de 2019. Sebastián explica las característi-
cas técnicas para su cultivo y cuidado, y muestra los nú-
meros del negocio. Argentina tiene un bajo volumen de 
exportación, pero puede ser una alternativa para el noa 
cuando los rindes de otros cultivos tradicionales están en 
jaque por las retenciones. 

¿Qué características tiene este cultivo?
Es de origen africano. El sésamo es considerado el cultivo 
oleaginoso más antiguo conocido por el hombre.

Es una planta que puede alcanzar los 1,5 metros de altura, 
con ramificaciones o no dependiendo de la variedad. Sus 
semillas aplanadas van del color blanco al negro, depen-
diendo la variedad. Su sabor es a nuez

¿Quiénes la consumen y que productos se realizan con 
el sésamo?
Es para uso humano y animal. Su aceite de primera pren-
sada en frío es comestible, está entre los más caros del 
mundo por su bajo tenor en colesterol y alto tenor en áci-
dos grasos polinsaturados (Oleico y Linoleico). El aceite tie-
ne una elevada estabilidad debida a la presencia de tres 
antioxidantes naturales. Sesamolina, Sesamina y Sesamol.

También es empleado para consumo directo como ser en 
ensaladas, o bien elaboración de margarinas y pastelería. El 
aceite del segundo prensado en caliente, se utiliza para la 
producción de jabones, pinturas, cosméticos, tintas, indus-
tria farmacéutica, y fabricación de pesticidas. La torta que 

queda después de extruido el aceite, se utiliza como una 
excelente fuente de proteína en raciones para animales. 

¿Qué lugar ocupa Argentina como productor de sésa-
mo?
Estamos en el puesto 42 con 7.500 toneladas. El primero 
es Myanmar con 805.000 tn anuales y después la India con 
785.000 tn anules. Dentro del Continente Americano Gua-
temala se destaca con 53.000 tn.

¿A quién le exportamos nuestro sésamo?
Mayoritariamente a México, el 60%. Luego a Israel 15% y 
a Italia 14%. También a Países Bajos y Estados Unidos una 
pequeña porción.

¿Hay datos actuales de los montos que se exportan?
En 8 meses de 2019 por un millón y medio de kilogramos 
aproximadamente 2 millones de dólares.

¿Cómo se adapta a Salta este cultivo?
Tiene gran adaptabilidad, crece en ambientes tropicales, 
subtropicales y templados. Eso sí, requiere un periodo li-
bre de heladas de 150 días. necesita temperaturas de en-
tre 25º C a 28º C.

Su ciclo de cultivo de entre 110-130 días y comienza la flo-
ración a los 45 días de emergido. 

Le afectan las temperaturas menores a 18º C y si esta tem-
peratura se presenta durante la antesis puede llegar a oca-
sionar esterilidad del polen, y lo mismo si la temperatura 
supera los 40º C durante este periodo.
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¿Cómo se comporta con el calor y la humedad?
Responde a los grados día; y su rendimiento está muy liga-
do a la alta eliofania. La demanda hídrica es baja con res-
pecto a otros cultivos de renta de nuestra zona. Con 350 
mm durante el cultivo alcanza su desarrollo y potencial 
de rendimiento.

¿En Salta hay suelos adecuados para su cultivo?
Sí. Convienen los suelos sueltos y bien drenados porque no 
tolera el anegamiento. La Densidad de siembra es de entre 
3 a 4 kg/ha. Pero deben presupuestarse al menos 6 a 8 kg/
ha ya que es muy común que se deba resembrar un mis-
mo lote, ya que no resulta fácil lograr una buena implan-
tación. Hay que lograr un stand de plantas de entre 8 a 12 
plantas por metro lineal a cosecha. 

¿Cuál es el rendimiento?
Son muy variables desde los 500 kg/ha a los 1300 kg/ha.

¿Cuál es la fecha de siembra?
Para la zona noa desde noviembre hasta los primeros días 
de enero. Se puede extender la fecha, pero en detrimento 
del potencial de Rendimiento. 

¿Cómo se cosecha?
El corte hilerado se hace con el 90-95% de Capsulas aman-
zanadas, es decir que hayan alcanzado la madurez fisioló-
gica, punto negro en el hilium de la semilla y línea ma-
rrón ventral marcada.

Durante la trilla, con recolector, hay que tener esecial cui-
dado que la humedad del grano no supere el 7%, pues se 
desnaturalizan los aceites y es muy propenso a arderse.

¿Cuáles son las plagas que afectan este cultivo?
Los Lepidopteros: Antigastra (Pegadora), Spodoptera (En el 
surco a la Siembra), Agrostis (Durante el ciclo vegetativo), 
Chupadores, Nezara viridula, Edeza meditabunda, Bemi-
cia tabaci (Mosca blanca). Hongos y Bacterias. Alternaria al-
ternata. Macrophomina phaseolina. Pseudocercospota se-
sami, Xantomonas campestris

¿Qué tratamiento se utiliza para la semilla?
Difenoconazole más Fludioxinil, apuntando a Alternaria 
sobre todo.

¿Cuál es el precio que se espera obtener y a qué renta-
bilidad se apunta?
El precio histórico del Sésamo al natural, ronda entre los 
600 a 800 U$S/tn dependiendo del año. Si bien es un culti-
vo que puede parecer atractivo desde lo económico a sim-
ple vista, hay aspectos técnicos que se deben considerar, 
ya que si no se trabaja con suma prolijidad dista mucho de 
ser una buena inversión. 

¿Es un buen negocio para la próxima campaña tenien-
do en cuenta los márgenes tan ajustados de la soja?
Es un cultivo más adaptado a las zonas marginales y no lo 
veo como una opción para suplantar a la soja •
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GANADERIA DE PRECISIÓN: LA ULTRASONOGRAFÍA
GANADERÍA

El Laboratorio de Carne del Noroeste Argentino 
(noa), perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Veterinarias y el Vicerrectorado de Investigación y Desa-
rrollo (Vic. I+D) de la Universidad Católica de Salta (uca-
sal), junto a la Sociedad Rural de Salta, comenzaron una 
serie de ensayos en diferentes establecimientos de socios, 
con el fin de acercar una herramienta para mejorar la efi-
ciencia productiva de los sistemas de cría y engorde. 

Cuando hablamos de rendimiento, nos referimos a la can-
tidad de kilos de carne, hueso y grasa que nos van a que-
dar luego de faenarlo. Para obtener el mejor rendimien-
to se necesita obtener de ese animal la mayor cantidad de 
carne con la cantidad de grasa mínima necesaria que me 
garantice, una capa protectora contra el frío de la cámara 
frigorífica y una grasa de marmoleo que asegure los sabo-
res, aromas y jugosidad máxima. La ecografía se ha utili-
zado para calcular las mediciones de grasa y músculo en 

M.V. Julieta Fernández Madero, M. Sc, M.V. Walter A. Alzogaray & Lic. Lisandro de los Ríos.
Laboratorio Carne NOA, FCAyV- Vic. I+D-UCASAL
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el ganado por más de 30 años. Sin embargo, los grandes 
avances en cuanto a la portabilidad y la resolución de ima-
gen de la nueva generación de ecógrafos, además de la uti-
lización de análisis computarizado de imágenes finalmen-
te han posibilitado la aplicación práctica de la ecografía en 
la medición de carcasa o calidad de la carne. Las medicio-
nes que se pueden realizar con el ecógrafo son:

~ Área de Ojo de Bife (aob): Medición del ojo de bife, 
último espacio intercostal. Relacionado directamente 
con el porcentaje de carne limpia o cantidad de muscu-
lo. Un indicador de muy buena heredabilidad sugirien-
do que podemos seleccionar reproductores de mayor 
aob, lográndose un incremento paralelo del porcen-
taje de cortes minoristas. Para un animal de 110 Kg la 
media res y excelente conformación, se espera un aob 
de entre 60 y 70 cm2. El aob en función del peso vivo 
(aob/pv kg) nos da el Índice de Muscularidad (im), selec-
cionándose reproductores con un mínimo de 0,13 de 
índice para mejorar la conformación carnicera. El pe-
so total de músculo es 1/3 del peso vivo. La relación en-
tre el aob y los kilos de carne por media res esta alre-
dedor del 75% en animales con una buena conforma-
ción carnicera o área de ojo de bife.  

~ Espesor de grasa dorsal (egd): Medición de la gra-
sa subcutánea a nivel del lomo. Se necesitan 7 mm pa-
ra tener una terminación óptima. Da una medida de 
la velocidad de engrasamiento. Posee una muy buena 
heredabilidad. 

~ Espesor de grasa de cadera (egc): Medición de la 
grasa subcutánea a nivel de la nalga. Se utiliza en feedlot 
para medir velocidad de engrasamiento y terminación. 

~ Porcentaje Carne Limpia (Retail Product Yield): Por-
centaje de cortes al minorista (cuarto trasero + lomo + 
bife + aguja + paleta), sin hueso y desgrasada.

~ Yield Grade: Es la relación entre proporción de mús-
culo y la proporción de grasa del animal. 

~ Porcentaje Grasa Intramuscular: Medida del ve-
teado de la carne. Se necesita un mínimo de 3% para 
asegurar los sabores, aromas y jugosidad. No esta rela-
cionado con la grasa subcutánea. Posee una muy bue-
na heredabilidad.

USO DE LA ULTRASONOGRAFÍA  
PARA LA SELECCIÓN DE REPRODUCTORES 

En aquellos campos de cría o cabañas en las que se aplica 
la técnica de ultrasonido, se observa a modo de diagnósti-
co, que existe un rango de variación suficientemente gran-
de entre los animales medidos. Esto demuestra que la se-
lección basada solamente en el ojo del criador puede en-
gañar al escoger toros que deberían haberse desechado. 
Aunque estas circunstancias se repiten en un alto núme-

ro de establecimientos, pocas actúan en consecuencia. Se-
leccionar reproductores para colocar en el mercado a corto 
plazo, requiere elegir animales con un biotipo moderado 
adaptado a la zona, alta fertilidad y calidad carnicera. Las 
mediciones de grasa de cadera, grasa dorsal y área de ojo 
de bife permiten seleccionar aquellos animales con me-
jor aptitud carnicera, mayor rendimiento de cortes y ma-
yor rendimiento a la faena. Se realizan en reproductores a 
la edad de 18 meses ± 45 días a campo, en feedlot se pue-
de realizar a los 15 meses de edad, y en hembras gestan-
tes no deben tener más de 3 meses de gestación. Para un 
mejor avance de selección se debe realizar a todo el plan-
tel de progenitores. Adicionalmente, estas características 
carniceras son de alta o moderada heredabilidad, por lo 
que, con un trabajo adecuado, los rodeos llegarían a mejo-
rar en corto plazo. 

USO DE LA ULTRASONOGRAFÍA EN FEEDLOT

Los establecimientos de engorde a corral, más allá de su 
escala productiva, trabajan escenarios de márgenes renta-
bles muy ajustados. Por otro lado, las principales inquietu-
des de los frigoríficos son: la falta de uniformidad en las 
tropas y predicción en los animales; la excesiva grasa de 
cobertura, especialmente en vaquillonas; y el marmolea-
do inadecuado. Para el productor, es sabido que la etapa de 
terminación (los últimos 100 kilos) es la más cara de pro-
ducir. Se requiere una dieta energética para lograr que el 
animal deposite grasa, y los costos de la misma son altos. 
El novillo que entra a esta etapa ya posee entre 4 a 6 mm 
de grasa dorsal, y luego deposita de 1 a 1.5 mm de grasa 
cobertura cada 30 días en sistemas de feedlot, siendo me-
nor los milímetros depositados en animales a campo. Por 
lo tanto, si se necesitan 7 a 8 mm de grasa dorsal para una 
tipificación 1 a 2; se hace evidente que pasar el novillo de 
tipificación 2 a 3 significan mayores días en el campo con 
el consiguiente aumento de gastos de alimentación entre 
otros. Observándolo desde este punto de vista, si no se ob-
tiene un equilibrio entre peso del animal, cantidad de co-
bertura grasa y tipificación final, el gran perdedor será el 
productor. Los ensayos que se realizaron fue establecer la 
velocidad de engrasamiento para cada dieta utilizada, se-
gún el biotipo (raza) y la categoría (vaquillona, macho en-
tero joven, novillo). Esta medida se estableció durante la 
etapa de terminación para así obtener, según el grado de 
engrasamiento que llegan al comienzo de la etapa de ter-
minación, una predicción exacta del tiempo que requeri-
rá llevar al lote a su terminación óptima. Lo interesante 
es que las mediciones se realizan sobre muestras represen-
tativas. La utilización del ultrasonido permite ir seleccio-
nando animales por espesor de grasa de cadera, previa a 
su entrada al corral. Por lo tanto, dentro del mismo corral 
evitaríamos perder uniformidad, y no tendríamos en ter-
minación tropas con animales pasado de grasa y animales 
con menos grasa de lo esperado. El ultrasonido es un siste-
ma objetivo, mesurable y capaz de demostrar que la cali-
dad ofrecida coincide con la calidad esperada, para así me-
jorar la rentabilidad en la etapa de terminación •
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VANDALISMO RURAL
SEGURIDAD

Los sucesivos ataques a la propiedad privada, vandalis-
mo rural y robo de la producción agropecuaria se han in-
tensificado. Muchos productores consideran que la causa es 
la impunidad, el mensaje del gobierno en contra del cam-
po, la falta de condena a estos hechos y expresiones nega-
tivas en los medios de comunicación por parte de los fun-
cionarios. A esto se suma el desinterés por la resolución de 
los casos por parte de de las autoridades, con el agravante 
de la crisis económica.

Desde el sector del campo realizaron un mapa de la Argen-
tina en los que se detalla los tipos de delitos que sufre ca-
da provincia que van desde asesinatos y robos a roturas de 
silo bolsas y quema de campos.  

Los productores del noa consideran que aquí los robos se 
producen como reflejo de la pobreza o de un mercado en 
las sombras que compra la producción robada, más que 
un tema de resentimiento contra el campo. Piensan que 
no habrá respuesta de la policía hasta que se tome una de-
cisión política de cambiar el sistema y de proteger la pro-
ducción que trae ingresos a las provincias.

Nuestra región se ve afectada especialmente por el robo 
de su producción ya sea agrícola o ganadera y también la 
sustracción de maquinaria, combustible o herramientas. 

Salta Productiva se contactó con tres de los tantos produc-
tores damnificados. Mauro Vanoli cuenta que un mes atrás, 
le robaron cuatro vacas que pasaron por debajo del alambre 
perimetral. Afortunadamente el personal logró recuperar 
dos animales, que estaban atados en el monte. “La semana 
pasada pudimos recuperar otra vaca que estaba a punto de 
ser robada. La encontramos con un lazo cortado en el cue-
llo, señal que fue trompeada y luego logró escapar”. Tam-
bién enumera otros incidentes: “Hace unos meses nos roba-
ron una moto, y hace unos años sufrimos un saqueo donde 
ataron al sereno y robaron herramientas e insumos varios”. 

Por otra parte Miguel Torino (h) explicó que en los campos 
que maneja en Jujuy ya sufrieron varios delitos. En este 
año sustrajeron una gran cantidad de granos, lo que moti-
vó una carta al Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Jujuy. “En los cuatro establecimientos tuvieron el mismo 
modus operandi: ingresaron al campo de noche, abrieron 
los bolsones desde la parte superior y cargaron bolsas de 
50 kilos que llevan en motos con carros o autos”. Para Mi-
guel, hay un negocio de gente más poderosa que maneja 
un mercado ilegal.
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En todos los casos los productores no dejan de reclamar 
y recurren a las autoridades del más alto nivel. Alejandro 
Marzetti productor de Ballivian ha recurrido al Ministro 
de Seguridad de la gestión anterior, también a los secreta-
rios de Seguridad y de Asuntos Agrarios. “Desde hace un 
mes trato de que me atienda algún funcionario del gobier-
no actual pero no consigo”. Relata que hace más de quin-
ce años denuncia abigeato. “En 2108 me robaron siete ani-
males de cabaña de alto valor. Cuando me atendieron del 
gobierno, se paró el tema conmigo, pero en la zona siguie-
ron robando animales a los mismos pobladores que tienen 
vacas criollas”. En mayo de 2019 me robaron por segunda 
vez el motor de bombeo de agua. Es un Deutz 4 cilindros, 
muy pesado, entrando en camioneta por el campo vecino. 
Este año me sustrajeron una vaca preñada de transferen-
cia con embrión Brahman de un valor de 120 mil pesos”. 

Según Alejandro, la policía solo revisa las carnicerías lega-
les, pero no las carnicerías clandestinas de las barriadas de 
Coronel Cornejo, Tartagal, y Ballivian en donde se vende 
la carne robada. “Es como cazar en el zoológico. Cuando 
encuentran a una persona transportando carne en la ruta 
le hacen una contravención, pero no le piden papeles para 
saber el origen, si la compró o la robó, si es de un produc-
tor. No preguntan nada”.

Ante estas situaciones todos los productores buscan prote-
gerse, pero saben que solo pueden contar con sus propios 

medios. Mauro expresa que para prevenir delitos a futu-
ro, refuerza los cuidados. Miguel contrata un adicional po-
licial para que por las noches proteja la cosecha especial-
mente en las fechas de cosecha, cuando todavía debe con-
servar los granos en bolsas. Además, paga a un tractoris-
ta para que circule por todo el campo para disuadir a los 
posibles ladrones. 

Con respecto a otros damnificados Miguel cuenta que a 
un vecino le robaron el valor de 15 mil dólares en granos 
y que cargaron un camión con total impunidad.  “Acá en 
el norte, no solo roban vacas, también navegadores sate-
litales de tractores, boyeros eléctricos, torniquetas, made-
ra. Les roban a los pobladores que tienen 60 vacas”, indi-
ca Marzetti.  

Aunque algunos se cansan de reclamar a la policía, estos 
tres productores tienen claro que al hacer la denuncia que-
da una constancia oficial pero no esperan más de las auto-
ridades locales que no tienen siquiera nafta para patrullar 
la zona ni para dirigirse a los campos de los damnificados. 
Son los mismos productores los que pagan el gasoil para 
que vayan a realizar la investigación del robo.

En el afán de evitar y prevenir robos, los vecinos se comuni-
can a través de los chats del teléfono para poder resguardar 
la propiedad privada. “Tranqueras afuera hay que avisar en 
primera instancia a la policía para tener una constancia ofi-
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cial de los hechos”. Advertimos e informamos a los vecinos 
y productores a través los chats, siempre alertando sobre pa-
tentes de vehículos sospechosos, informamos a la srs, etc. 
-enumera Mauro-. Tranqueras adentro tratamos de concen-
trar los rodeos lejos del perímetro. Pero en los meses de in-
vierno no se puede evitar que coman los forrajes que están 
más cercanos al perímetro. En esta situación reforzamos las 
recorridas y mantenemos en buen estado los caminos in-
ternos para tener viable el acceso a los sectores peligrosos”.

La respuesta de la policía es muy precaria, ya sea por fal-
ta de recursos, interés o porque se ha naturalizado que los 
productores se las tienen que arreglar solos en los pueblos 
del interior. “La policía te toma la denuncia y punto. En es-
pecial en este tiempo de cuarentena. Nunca hay una res-
puesta concreta o muestra de algo se está haciendo al res-
pecto”, se queja Mauro y expresa que “recibe mayor aten-
ción de las instituciones como la Sociedad Rural que de-
fiende los intereses del campo”. Marzetti teme que los pro-
ductores ante el recrudecimiento de los delitos deban de-
fender sus campos utilizando armas. 

Cuando se les consulta si creen q hay una animosidad ideo-
lógica contra el campo todos coinciden en que ese tipo de 
accionar se da en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe porque 
tienen más población y son más permeables a los mensa-
jes de resentimiento contra el campo. En cambio, en nues-
tra zona, cuando los problemas económicos se agudizan, 
los delitos se intensifican. Vanoli explica que el abigeato 
no es un acto de puro vandalismo que busca hacer daño 
como ocurre en las roturas de las silobolsas. “Produce ob-
viamente un daño, pero también refleja la crisis económi-

ca que se sufre: cuanto más grande la crisis, aumentan los 
casos de relacionados al ganado”.

Marzetti duda de que alguna vez haya un cambio real de 
parte del Estado porque no le interesa ni le toma el peso 
a lo que está sucediendo. Miguel considera que el gobier-
no depende de la producción primaria y el turismo por lo 
que la defensa de su fuente de ingreso genuino debería 
generar interés por revertir este círculo vicioso que cam-
bie el sistema actual. Para Vanoli, “la zona es muy amplia 
y el tema seguridad está hoy en día muy abandonado. Es-
pero que mejore la presencia de las patrullas policiales en 
el campo, que instalen un puesto de control fijo un punto 
estratégico para apoyar de manera rápida y eficiente la se-
guridad de la gente de campo”.

Todos los entrevistados concuerdan en que al enterarse de 
un robo se siente impotencia. Mauro manifiesta que la pri-
mera sensación es de mucha bronca, enojo. “Impotencia 
de saber que los ladrones nunca van a tener su merecido y 
que siempre es uno el que sale damnificado. Por otro lado, 
pensar que estamos completamente desprotegidos por el 
sistema legal en estas situaciones es inevitable”. Para Mi-
guel Torino el primer impacto causa soledad, “que no le 
importa nada al gobierno, ni que las rutas estén rotas, ni 
la gente entre a tu campo. Nada se puede hacer porque ca-
da vez hay menos control y más desidia y desinterés. Cada 
vez importa menos el sistema productivo pero la provin-
cia vive en gran parte del sector primario. Piensan que el 
productor es mutlimillonario y tiene que aportar a todos, 
a la policía, pagar impuestos, pero cada vez dan menos los 
números y además te roban” •

«LA RESPUESTA DE LA POLICÍA ES MUY PRECARIA, YA SEA POR 
FALTA DE RECURSOS, INTERÉS O PORQUE SE HA NATURALIZADO 
QUE LOS PRODUCTORES SE LAS TIENEN QUE ARREGLAR SOLOS»
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VISITA A CRESUD 
EL ATENEO DE LA SRS

En la semana del 22 al 26 de junio, tres ateneístas fui-
mos invitados a colaborar con la consultora Bordelois-Chia-
ra en el recuento anual de la empresa Cresud. Para lo cual 
los días previos se realizaron reuniones vía zoom con los 
asesores quienes nos explicaron el trabajo a realizar y la 
mecánica que debíamos tomar.

La actividad tenía varias etapas: recuento de insumos agrí-
colas y veterinarios, acopio, granos y silos, hacienda, para 
lo cual, a lo largo de las jornadas, cubrimos estas etapas, 
nos dividimos en equipos de trabajo integrados por ase-
sores externos. Esta última función en esta actividad fue 
cumplida por nosotros, y dos encargados de la empresa.

“Personalmente, fue una experiencia gratificante, ya que 
significó un acercamiento al ámbito laboral que como in-
geniera agrónoma no había tenido anteriormente, fueron 
5 días de aprendizajes, encontrándome con total predis-
posición tanto del equipo de Cresud como del equipo de 
asesores de Bordelois-Chiara para responder toda consul-
ta que iba apareciendo”, expresó Agustina Barreiro una de 
las ateneístas que hizo la auditoría.

Por Alexander Pollak | Fotos Ana Lourdes Alderete

“Por todo esto no me queda más que agradecer. En primer 
lugar, al Ateneo y a la Sociedad Rural Salteña por la opor-
tunidad. Es muy importante que los jóvenes que decidi-
mos iniciar un camino de formación en la institución po-
damos acceder a estos espacios para seguir profundizan-
do nuestra formación técnica, conocimientos sobre la rea-
lidad productiva de la provincia y acumulando experien-
cia como jóvenes profesionales, así como también a Bor-
delois-Chiara por la confianza plena en este trabajo, y al 
equipo de Cresud por el lugar y la predisposición en to-
do momento”. 

Con esta experiencia en una cuarentena más relajada, que 
los salteños podemos transitar en los últimos meses, a di-
ferencia de otros lugares en donde es más difícil que se ge-
neren estas actividades, algunos de los ateneístas pudimos 
aprender en el lugar y adquirir nuevos conocimientos de 
campo. Esperamos que se den nuevas oportunidades pa-
ra que todos los que integramos el Ateneo podamos vivir 
esas experiencias •

28 Salta Productiva
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FALLOS DESATINADOS DE LA JUSTICIA FEDERAL 
COMPROMETEN EL FUTURO DE LA ACTIVIDAD

¿SERÁ JUSTICIA?

Jorge G. Flores Canclini

De la morosidad de la Justicia Federal dan fe las causas 
por corrupción y los reclamos previsionales, yacentes bajo 
el polvo acumulado en décadas de indefinición. 

Sorprende entonces la celeridad con que jueces federales 
de diferentes jurisdicciones vienen fallando a favor de fá-
bricas de cigarrillos de dudosa prosapia, unidas en la cau-
sa común de evadir1 “con licencia” lo dispuesto en una ley 
que además de fijarle la carga impositiva que dota a las ar-
cas nacionales de ingentes recursos, recauda la participa-
ción de los productores en el precio del atado de cigarrillos 
y que conforma el Fondo Especial del Tabaco, herramien-
ta indispensable para asegurar la competitividad interna-
cional de los excelentes tabacos nacionales, producidos en 
siete provincias, no precisamente de las mejor favorecidas 
en términos socio económicos.

Y ese Fondo Especial del Tabaco viene sufriendo importan-
tes mermas en sus ingresos dado que casi el 15% del mer-
cado consume cigarrillos abaratados por esos insólitos fa-
llos judiciales que han liberado de impuestos a empresas 
para las que el dumping es el principal componente de su 
desleal competitividad.

Es así como la evasión que generan la falsificación y el con-
trabando, la cadena del tabaco se ve perjudicada también 
por estas exenciones.

En una presentación a la Corte Suprema de la Nación la 
Federación Argentina de Productores Tabacaleros2, definió 
con claridad la situación: El Gobierno Nacional y las provin-
cias perdieron cuantiosos recursos fiscales en el período 2016-2019, 
además de los que se estiman para este 2020, producto de las me-
didas cautelares que la Justicia Federal le otorgó a Tabacalera Sa-
randí, eximiéndola de pagar el impuesto interno mínimo aproba-
do por el Congreso Nacional (autos “tabacalera sarandí s.a. 
c/ en afip dgi s/ dirección general impositiva” exp.nº 
8093/2018, hoy en la Corte Suprema)

Recientemente, otros jueces federales en sorprendentes fallos otor-
garon idéntico beneficio judicial a las manufactureras Espert S.A. 
(provincia de Buenos Aires) y Tabes S.A. (provincia de Salta), por 
lo que este desfinanciamiento se agravará al incrementarse el nú-
mero de fabricantes con un régimen impositivo de menor tributa-
ción y por ende diferencial a los de los restantes fabricantes de ci-
garrillos Los fondos afectados por esta medida cautelar impactan 
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directa y sustancialmente en las provincias, que dejan de percibir 
ingresos en concepto de impuestos internos, iva, ingresos brutos y 
el Fondo Especial del Tabaco, y también en los recursos de jubila-
dos y beneficios de asignaciones sociales por afectar directamen-
te ingresos de la anses.

Los fondos afectados por esta medida cautelar impactan directa y 
sustancialmente en las provincias, que dejan de percibir ingresos 
en concepto de impuestos internos, iva, ingresos brutos y el Fondo 
Especial del Tabaco, y también en los recursos de jubilados y be-
neficios de asignaciones sociales por afectar directamente ingre-
sos de la anses.

La convalidación de las excepciones impositivas por vía del otor-
gamiento de medidas cautelares podría dejar sin trabajo a miles 
de personas y desfinanciar a 50.000 productores de tabaco, 7 mi-
llones de jubilados, 4 millones de beneficiarios de asignaciones so-
ciales, 1 millón de trabajadores de la cadena del tabaco y, en defi-
nitiva, a millones de habitantes al recortar ingresos esenciales pa-
ra el Estado Nacional. Ello sin considerar el impacto devastador 
que tendría para los recursos del Fisco Nacional que se generalice 
la utilización abusiva de las medidas cautelares para la eximición 
impositiva de otras actividades productiva...

Hasta aquí el quebranto que significa al estado dejar de 
percibir3 unos 40 mil millones al año. 

Pero hay razones más contundentes en el esquema tribu-
tario que grava al cigarrillo: la frustración del objetivo de 
promover el desaliento del consumo por el encarecimien-
to por la aplicación de mayores cargas impositivas.   

Leemos en publicaciones del Ministerio de Salud e la Na-
ción que: El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de 
la Nación concretó un aumento que eleva al 75% la alícuo-
ta de impuestos internos, medida que impactará en el pre-
cio de venta final de los productos de tabaco en un 53,6%. 
Este gravamen es una de las acciones que alienta el Con-
venio Marco para el Control del Tabaco de la Organización 
Mundial de la Salud (oms) con el objetivo de reducir la de-
manda de tabaco.

"Los impuestos al tabaco son más que recaudatorios, su au-
mento tiene impacto sanitario, ya que desalientan a con-
sumidores actuales, favorecen la cesación tabáquica y di-
suaden a los jóvenes a iniciarse en el consumo, profundi-
zando la tendencia en descenso del consumo.

La Organización Mundial de la Salud (oms) recomienda la 
suba de los impuestos sobre los productos de tabaco como 
una estrategia eficaz para reducir la demanda de estos, 
contribuir a mejorar los resultados sanitarios y prevenir 
la iniciación en el consumo. Los impuestos son una medi-
da eficaz para reducir el consumo de tabaco4.

Y la misma oms se ocupa de no dejar dudas, poniendo los 
fallos cuestionados en paridad de efectos con el contraban-
do y la falsificación: 

Los impuestos al tabaco son el medio más eficaz 
de reducir el consumo de tabaco y los costos de la 
atención de salud, sobre todo entre los jóvenes y la 
población de bajos ingresos, a la vez que permiten 
incrementar los ingresos fiscales en muchos países…

…Los aumentos de impuestos deben ser suficientemente 
altos con el fin de empujar los precios por encima del 
crecimiento de los ingresos. Un 10% de aumento en 
el precio del tabaco reduce el consumo de tabaco en 
aproximadamente un 4% en los países de ingresos altos y en 
cerca de un 5% en los países de ingresos medianos y bajos…

…Pese a ello, introducir impuestos elevados al tabaco es 
la medida menos aplicada entre el conjunto de diferentes 
medidas disponibles para el control del tabaco.

La elusión fiscal (lícita) y la evasión fiscal (ilícita) socavan la 
eficacia de las políticas de control del tabaco, en particular 
la relativa al aumento de los impuestos al tabaco5.

El Manual Técnico de la oms sobre Administración de Im-
puestos al Tabaco es terminante al afirmar que: Las activi-
dades de elusión fiscal, tanto por los consumidores como 
por los productores, limitan la capacidad de los gobiernos 
para captar ingresos y controlar el consumo mediante la 
tributación6.

Estas políticas impositivas que hoy algunos jueces preten-
den eliminar de un plumazo, tuvieron repercusión y reco-
nocimiento internacionales. Así fue como el Premio Bloom-
berg Philanthropies para el Control Mundial del Tabaco dis-
tinguió al país por el trabajo conjunto de los ministerios de 
Hacienda, Salud y la Fundación Interamericana del Cora-
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zón que llevó al aumento de los impuestos internos de los 
cigarrillos en 2016, una medida orientada a desalentar su 
consumo y generar recursos para compensar los costos del 
tratamiento de enfermedades asociadas al tabaquismo7.

Resulta entonces más que evidente la inconveniencia de la 
seguidilla de fallos contradictorios con el interés público.  
Así lo reconoce la Procuración General de la Nación, que 
ya emitió un dictamen en contra de que prosigan las me-
didas cautelares para evitar el pago del impuesto mínimo. 

Lo que ahora está sujeto a opinión del máximo tribunal de 
justicia de la Nación8 no es tanto el derecho de estas em-
presas a no tributar, como el del estado a percibir los im-
puestos establecidos por una ley nacional, lo que ha sido 
comprendido así en la primera instancia. Fue la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la 
que hizo lugar a una excepción violatoria de las normas de 
la sana competencia y de los derechos de los tabacaleros. 

A todo esto, estas empresas desleales han emprendido una 
estrategia de victimizarse adhiriendo a aquello de que no 
hay mejor defensa que un buen ataque. 

Como muestra palpable de la arraigada costumbre argenti-
na de confundir el aserrín con el pan rallado, se destacan 
las declaraciones de alguno de estos evasores con licencia, 
adhiriéndose a la prédica Nac & Pop del combate al oligo-
polio multinacional de las tabacaleras que tan bien armo-
niza con el populismo que sobreabunda en estos parajes. 

Según informa la Agencia Nacional de Noticias telam, 
La pyme nacional Tabacalera Sarandí (ts), acusó al gigante 
mundial Philip Morris-Massalin Particulares, de realizar ma-
niobras junto a funcionarios de la administración del ex-
presidente Mauricio Macri, para aprobar la reforma imposi-
tiva al tabaco que reduce alícuotas para grandes corpora-
ciones e introduce un impuesto mínimo, perjudicando a 
las pequeñas y medianas empresas.

La falacia de esta interpretación conspirativa queda paten-
te en el hecho de que la implementación de impuestos al 
tabaco con montos fijos mínimos y/o mixtos es una prác-
tica común en el resto del mundo. De acuerdo con la in-
formación de la oms, en septiembre de 2015, el 72% de 167 
países utilizaba ese tipo de sistemas.

Es indiscutible que el sistema impositivo vigente se ade-
cua a disposiciones sanitarias internacionalmente acepta-
das y las elusiones tienen un alto componente de oportu-
nismo y deslealtad comercial y todo parecería indicar que 
el máximo tribunal corregiría en breve, los excesos desa-
tinados de algunos jueces federales. 

Son muchos los sectores esperanzados en que  
¡Será Justicia!

1 Como veremos más adelante, el término que 
define estas conductas es eludir, acto lícito, pero no 
menos dañino en la cuestión que nos ocupa.

2 Integrada por Cámara del Tabaco de Jujuy, Cámara del 
Tabaco de Salta, Asociación de Plantadores de Tabaco 
de Misiones, Cámara del Tabaco de Misiones, Cámara de 
Tabaco de Tucumán, Asociación de Productores de Tabaco 
de la Cocha, Asociación de Productores Tabacaleros de 
Chaco, Cámara de Tabaco de Corrientes y Cooperativa 
de Tabacaleros Agropecuarios del Tucumán.

3 Impuesto adicional de emergencia sobre el precio final 
de venta de cigarrillos o FAS, que grava con una alícuota 
de 7% sobre el precio de venta al público (PVP) y destina su 
recaudación al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Impuesto que crea el Fondo Especial del Tabaco 
(FET) grava en aproximadamente 7,5% el PVP.
Impuestos Internos con una alícuota nominal de 75% sobre 
el precio neto de impuestos (PVP neto de FET, FAS, y otros 
impuestos) siempre y cuando el pago supere un valor mínimo 
equivalente al 75% del impuesto pagado por la categoría 
más vendida (CMV) que calcula trimestralmente la AFIP 
(Fuente: La Reforma Tributaria Argentina de 2017, Secretaría 
de Política Económica, Ministerio de Hacienda, junio 2018).

4 http://www.msal.gob.ar/tabaco

5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

6 Manual Técnico de la OMS sobre Administración de 
Impuestos al Tabaco. Washington, DC: OPS, 2015.

7 11/7/2020 Argentina premiada por reducir el tabaquismo con 
impuestos al cigarrillo - Télam - Agencia Nacional de Noticias.

8 Argentina.gob.ar 12-10-18. El Gobierno Nacional, a través de 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, presentó un 
pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se 
revierta una medida cautelar otorgada a la tabacalera Sarandí 
S.A. que la exime de pagar el impuesto mínimo al cigarrillo, el 
cual tiene entre sus objetivos disminuir el consumo de tabaco 
para proteger la salud.  
La medida cautelar otorgada por la sala IV de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal impide la plena implementación de la Ley Nacional 
27.430, sancionada en diciembre de 2017 por medio de la cual 
se estableció un impuesto mínimo de 28 pesos, actualizable 
por inflación, con el fin de disminuir la brecha de precios 
entre las marcas de cigarrillos, y así reducir los incentivos a 
cambiar el patrón de consumo hacia opciones más baratas.

9 11/7/2020 Acusan a Massalin y funcionarios 
macristas de beneficiar a las grandes tabacalera 
- Télam - Agencia Nacional de Noticias.

10 La Reforma Tributaria Argentina de 2017, Secretaría de 
Política Económica, Ministerio de Hacienda, junio 2018.
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GESTIÓN DE TRIPLE IMPACTO EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO DEL NORTE ARGENTINO.

RSE

“Según un estudio realizado por las consultoras en 
Responsabilidad Social, Acer y ser+, el 94% de las empresas 
pertenecientes al sector posee voluntad corporativa para invertir 
en rse. Mientras que el 72% ya realiza acciones vinculadas 
al tema o posee programas integrados a la organización”.  

Durante los meses de abril a junio de 2020 las Con-
sultoras acer rse y ser+, llevaron a cabo un estudio sobre 
Responsabilidad Social Empresaria (rse) en el Noroeste Ar-
gentino en tres sectores: Minero, Agropecuario e Indus-
trial y Comercial con el fin de identificar el nivel de cono-
cimiento e involucramiento del sector privado en las prác-
ticas de rse. 

En el sector agropecuario el 89% de las respuestas corres-
ponden a empresas que operan en la Provincia de Salta. La 
mayoría fueron de Empresas Agroindustrial (29%), seguidas 
por empresas Pymes agropecuarias con menos de 20 em-
pleados (23%) y pequeños productores agropecuarios (23%). 

Las empresas agropecuarias consideran que la sustentabi-
lidad y rse es importante sin importar el tamaño o tipo de 
empresa. La mayor parte (97%) de los encuestados la consi-
dera relevante inclusive para el desarrollo económico del 
sector, aunque las inversiones actuales no demuestren que 
lo están posicionando como prioridad en su institución. 

A la hora de considerar a la rse como parte de la estrate-
gia de negocio, el estudio presenta que la mayoría de las 
acciones que se practican en materia de rse en el sector 
están vinculadas a la concepción filantrópica del término; 
donaciones esporádicas, acompañamiento a la comunidad 
en acciones puntuales y apoyo a causas sociales (59%). Sólo 
el 13% posee programas de rse integrados en su organiza-

REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD DE RSE
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Sobre Nosotras

Acer RSE es una consultora que brinda asesoramiento, estrate-
gias y herramientas que permitan a las organizaciones desarro-
llarse responsablemente. Trabaja con empresas, organismos 
públicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y 
emprendedores locales que buscan crecer a través de la ges-
tión de triple impacto.

Su principal objetivo es, lograr que la mayor cantidad de orga-
nizaciones y personas sean parte del desarrollo sostenible del 
norte Argentino.

SER+ es una consultora especializada en la creación, imple-
mentación y comunicación de proyectos en Responsabilidad 
Social con una visión marcada en la gestión del triple impac-
to. Formada por un equipo de profesionales en las áreas de Re-
laciones públicas, trabajo social, contabilidad y auditoría, con 
amplia experiencia en el ámbito de las organizaciones y pro-
yectos sociales; dedicadas a acompañar a emprendedores, 
empresas y organización a potenciar sus proyectos y nego-
cios con un propósito social y ambiental.  

ción. Estas acciones sociales aisladas son positivas, pero di-
ficulta posteriormente la medición de impacto. Esto deno-
ta uno de los principales desafíos que presenta el sector, la 
necesidad de evolucionar en el concepto de rse hacia una 
mirada estratégica del negocio basada en el triple impacto. 

Se identificó que como punto de partida para construir 
una política de rse integrada a la organización uno de los 
pasos indispensables es detectar las principales problemá-
ticas sociales y ambientales que afrontan las comunidades 
en las cuales operan las empresas del sector. Según los re-
sultados obtenidos, a criterio de los encuestados, las nece-
sidades más urgentes son el acceso a la educación, la po-
breza, desnutrición y el desempleo (56%), seguidas por un 
19% que considera la contaminación ambiental y acceso al 
agua; y el restante otras como dengue, salud, adicciones, 
analfabetismo, falta de capacitación. En este sentido, la 
rse cobra fuerza y se convierte en un modelo de negocio 
cuando las acciones nacen desde la voluntad corporativa, 
están alineadas a los valores de la organización, generan 
un triple impacto y son sostenibles en el tiempo.  

Esta mirada de la rse, genera un impacto directo en la 
imagen y reputación de la organización y del sector en 
su conjunto. Según datos de la investigación el 48% opina 
que, ante el contexto actual, su empresa/organización ne-
cesita tener mayor visibilidad ante los medios, siendo más 
de la mitad de los encuestados que presenta cierta resis-
tencia ante esto. El 37% opina que el Sector Agropecuario 
tiene una buena imagen y reputación social, mientras el 
29% opina que tal vez. 

La comunicación se convierte en la herramienta para ges-
tionar, visibilizar y posicionar la rse como un elemento 
diferenciador dentro y fuera de la organización como del 
sector, para ello, la medición de impacto es un componen-
te fundamental. A partir de los resultados del informe, se 
observa que más de la mitad (66%) de los encuestados no 
realiza ningún tipo de acción para comunicar las activida-
des vinculadas a la rse. Sólo el 13% realiza reportes de sus-
tentabilidad, mientras el 16% realiza memorias, y un míni-
mo porcentaje (6%) balance social. Es a través de ella que se 

genera transparencia y confianza para lograr mayor com-
promiso y fidelización de los diferentes grupos de interés.  

Por último, algunas conclusiones abordadas por el informe 
arrojan que será clave aunar esfuerzos, tejer redes y gene-
rar alianzas entre los diferentes actores para crear una si-
nergia y desarrollo colaborativo del sector que pueda apor-
tar al desarrollo local generando un crecimiento económi-
co y social resguardando el impacto ambiental. No es ne-
cesario grandes inversiones, lo importante es empezar por 
pequeñas acciones sostenibles en el tiempo. 

La formación y el empoderamiento de los líderes de las 
empresas y organizaciones en la materia tomará un papel 
fundamental para lograr un progreso y crecimiento de es-
tas acciones en el sector. La mirada hacia una gestión basa-
da en el triple impacto será el principal desafío para ellos •
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UN VETERINARIO RURAL  
DIO VUELTA EL RESULTADO DEL NEGOCIO

GANADERÍA

Como asesor de una empresa salteña que estaba a pun-
to de abandonar la ganadería, hizo un diagnóstico del pro-
blema y jugó todas las cartas. Pasó de ciclo completo a cría, 
bajó la mortandad de 16% a 0,9%, introdujo el Brangus de 
calidad y alcanzó una preñez del 92%. Hoy los terneros lo-
gran el máximo valor de mercado.

M.V. Raúl Marín, un médico veterinario de alta formación 
académica en el país y en el exterior explica a través del ca-
so de San José de Pocoy S.A, desarrollado durante los últimos 
12 años, cómo resolvió las problemáticas sanitarias claves, 
representativas de las limitantes que afectan el despegue 
de la ganadería del noroeste argentino (noa).

Desde Valor Carne decidimos contar los detalles de su ta-
rea que le valió el premio de la Academia Nacional de Agro-
nomía y Veterinaria, otorgado por Biogénesis Bagó, dada la 
importancia de mejorar la productividad en una región de-
ficitaria en carne para consumo local y con alto potencial 
para la exportación.

"Mi actividad principal siempre ha sido la de cualquier ve-
terinario rural, por eso en 2006 me incorporé a este cam-
po, que hacía un ciclo completo con un rodeo heterogé-
neo, mezcla de criollo con cebú, e intentaba incorporar el 
Brangus colorado. Ya contaban con asesoramiento profesio-
nal, pero tenían una mortandad del 16%, algo inviable", di-
jo el M.V. Raúl Marín, docente en Producción Animal de la 
Universidad Nacional de Jujuy, aludiendo a que la empresa 
mixta, agrícola, ganadera y forestal, había considerado de-
jar de lado el negocio cárnico porque no se podía sustentar.

La firma dedica cerca de 5.700 hectáreas a la producción 
bovina en plena yunga salteña, una región selvática y con 
mucha sierra, donde el desafío de desarrollar eficiente-
mente la actividad es mayor que en las zonas tradicionales.

"El 55% de la superficie ganadera es monte, no daba para 
engordar. Por eso, rápidamente, cambiamos a la cría neta. 
Al principio hubo una fuerte reducción de vientres, de los 
700-800 iniciales seleccionamos la mitad y con ellos se em-
pezó a trabajar de forma más ordenada", recordó.

Para Marín, la base de la mejora fue estabilizar sanitaria-
mente el rodeo, partiendo de un diagnóstico acorde a las 
particularidades del noa. "Fuimos detectando una decena 
de patologías de gran impacto productivo, en ciertos ca-
sos inexistentes en la bibliografía nacional. Algunas ve-
ces aplicamos terapéuticas conocidas y otras hemos teni-
do que improvisar para controlarlas", aseveró.

Al cabo de tres o cuatro años de sucesivos diagnósticos y 
medidas acordes, esa mortandad del 16%, la mayoría al 
parto y durante la recría, se redujo al 0,9%. "Ésa fue la cla-
ve del éxito productivo", aseguró Marín.

DIAGNÓSTICO & MANEJO

¿Cómo bajaron la mortandad tan drásticamente? 
El campo presentaba un brote de rabia, que no había sido 
diagnosticado anteriormente, a pesar de ser una enferme-
dad endémica en la zona. "Habían intervenido una canti-

Por Ing. Agr. Liliana Rosenstein | Fotos M.V. Raúl Marín
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dad de veterinarios, lo que indica un déficit en la forma-
ción profesional regional. Tampoco hay laboratorios cer-
canos, tenemos que acceder con las muestras de forma ur-
gente al Instituto Pasteur de Buenos Aires. Lo cierto es que 
ésta fue la llave para terminar con el 90% de la mortandad 
de recrías y adultos", contó.

Otra patología importante era una pulga que afectaba a la 
mayoría de los adultos, entre ellos el 50-70% de los toros, 
produciendo lesiones dolorosas en las patas. "Es un planteo 
sumamente extensivo. Los animales dejaban de caminar, 
de comer, de ganar peso. El efecto en los toros era peor, 
porque deben estar atléticos para dar un servicio eficien-
te", comentó.

Esta enfermedad, que se disemina en las zonas secas del 
noa y algo en el nea, fue descripta por primera vez en el 
país por Marín. "Pica mucho, por eso la llaman pique. Lo di-
go por experiencia propia, me la agarré trabajando a cam-
po, aunque en las personas es más leve, tratable ", afirmó.

¿Qué hicimos? "No hay drogas veterinarias para su con-
trol, por eso decidimos estudiar los hábitos de los anima-
les. Notamos que salían del monte por la tarde para ir a las 
aguadas, que están rodeadas de arenales y se quedaban ahí 
tirados. Entonces, probamos fumigando esas áreas con un 
piretroide de uso agrícola", reveló. ¿El resultado? "El pri-
mer año hicimos dos o tres tratamientos, incluyendo los 
corrales, y del 8% de vacas que debíamos refugar, bajamos 
al 0,5%. Además, manejamos los toros en potreros bien em-
pastados, de modo que hubiera poca arena, y eso nos llevó 
a disminuir el refugo del 50% al 0%", detalló.

Luego de este hallazgo, Marín divulgó la experiencia en 
una publicación que se difundió en ámbitos profesionales 
y sin embargo no logró concientizar sobre el problema. "Si-
go viendo pique en campos aledaños", lamentó.

Otra particularidad de la zona son ciertas plantas tóxicas, 
diferentes a las pampeanas, como el cafetillo que afecta 
adultos y posiblemente a fetos. "Invade lotes que han sido 
agrícolas y es más peligrosa en la época que fructifica, jus-

tamente cuando los rodeos están recién preñados. Por eso, 
planificamos el pastoreo para evitar esos potreros, además 
de tratarlos con herbicidas. Después que divulgamos el ca-
so, he recibido consultas sobre la misma patología desde 
Catamarca, Santa Fe, Chaco y Salta", reveló.

También se diagnosticó la carencia de yodo que causa una 
enfermedad endémica en el noa. "Vimos que del 17% de 
los terneros muertos al parto, la mitad tenían bocio. Em-
pezamos a aplicar yodo inyectable a todo el rodeo y en un 
sólo año esa pérdida bajó al 0,5%", aseguró.

EL SALTO PRODUCTIVO

Una vez estabilizada la sanidad, San José de Pocoy empezó 
a incorporar el Brangus colorado por vía paterna, median-
te un paquete tecnológico que incluye inseminación arti-
ficial a tiempo fijo (iatf) de vaquillonas de reposición y va-
cas adultas, y destete precoz de vaquillonas de primer par-
to y vacas cola de parición.

RODEO SAN JOSÉ DE POCOY, 2012.

"Desde el inicio hicimos selección por fertilidad, aunque 
los vientres eran de todos los colores. Mientras daban ter-
neros, la inseminábamos y así fuimos creciendo con repo-
sición propia. Hoy, el campo tiene 1350 vientres en pro-
ducción, el 90% Brangus colorado definido", explicó. Y pro-
siguió: "utilizamos semen de centros genéticos de renom-
bre y elegimos toros con deps de facilidad de parto, bajo 
peso al nacimiento y alto peso al destete".

VACAS BRANGUS COLORADO 
CON CRÍA AL PIE, 2019

Si bien estas prácticas son utilizadas en todo el país, para 
Marín el diferencial está en que el trabajo es personaliza-
do. "No delego tareas de responsabilidad profesional, en-
tonces, sé qué puntos de control aplicar. Por ejemplo, hago 
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analizar las pajuelas antes de la inseminación", dijo Marín, 
que cuenta con la colaboración de un capataz y tres pues-
teros muy entrenados.

El grupo de trabajo durante una iatf, con Marín a la izq.

¿Eficiencia reproductiva? 
"Hoy, se aplica iatf en el 90 % de los vientres. La preñez ini-
cial era del 76% y el promedio de los últimos ocho años es 
del 91%, cuando el grupo crea del noa está en el 81%. La 
pérdida tacto-destete era del 25% y creemos que este año 
rondará apenas el 6-7%", enumeró. Y agregó: "el destete pa-
só del 55% al 80% y el peso al destete, se elevó en 30kg pro-
medio por cabeza, un logro económico muy importante. 
El año pasado, en dos remates televisados de Canal Rural, 
los lotes recibieron el precio más alto".

Alcanzar un nivel de eficiencia reproductiva del nivel pam-
peano, en una zona selvática, totalmente marginal, es al-
go que en San José de Pocoy se logró durante los primeros 
tres años, con este manejo profesional. "Pero la sanidad es 
dinámica y surgieron nuevos problemas", advirtió Marín.

En el 2013-14 hubo una gran sequía que desencadenó ca-
rencias de cobre, situación que tampoco estaba descripta 

en la zona. "Nacían terneros con severos signos neurológi-
cos y déficit de desarrollo, eso fue otro golpe que afectó to-
da la cabeza de parición. Lo diagnosticamos de inmediato, 
dominamos el problema y llevamos de vuelta los índices 
de parición y destete a niveles altos", puntualizó.

Pero hace poco apareció la enfermedad del músculo blan-
co, causada por la carencia de selenio y vitamina E. "Murie-
ron 16 terneros que habían nacido perfectamente. Se ha-
bía visto algún caso así en la Cuenca del Salado, pero en la 
zona era una novedad. Los análisis mostraron que la afec-
ción de origen nutricional y para confirmarlo mandamos 
muestras al inta Balcarce y a la Universidad de Davis, Ca-
lifornia", señaló.

Finalmente, Marín recaló la importancia del trabajo del ve-
terinario rural. "En la zona se conoce a San José de Pocoy 
como ‘el campo de las siete plagas’, porque creen que tie-
ne problemas, cuando en verdad tiene diagnóstico. Esto ha 
permitido poner en marcha prácticas correctivas, que die-
ron vuelta el resultado del negocio", afirmó. También des-
tacó "el valor del entendimiento y la confianza con la ad-
ministración de la empresa que respaldó cada paso, a pe-
sar de los riesgos, teniendo en cuenta que la mayoría de las 
medidas implementadas han sido totalmente novedosas" •

Raúl al medio con personal de Finca Pocoy 
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