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EL FUTURO INSTITUCIONAL  
DEPENDE DE LOS CIUDADANOS

EDITORIAL
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Estamos a pocos días de las próximas elecciones pro-
vinciales y nacionales, ambos actos electorales son de su-
ma importancia para definir el futuro institucional de 
nuestro país. Las políticas del Gobierno Nacional muestran 
un permanente avasallamiento sobre las actividades pri-
vadas en los distintos sectores, tanto de la producción, co-
mo de la salud, educación, transporte, seguridad, justicia, 
propiedad privada, etc.

Los mensajes confusos del Sr. Presidente de la Nación y de 
la Sra. Ministra de Seguridad, sobre la propiedad privada 
generó una ola de tomas de terrenos.

El cierre de las exportaciones de carne, la implementa-
ción de las declaraciones juradas de exportación, el mal 
llamado aporte solidario de carácter confiscatorio, el in-
tento de nacionalizar Vicentín, la hidrovía Paraná Para-
guay, la modificación de la ley de biocombustibles, la pre-
tensión de modificar las normas para elegir al Procura-
dor de la Nación, las amenazas a los sistemas de salud pri-
vado, el cepo al dólar, son un largo ejemplo de las medi-
das del gobierno nacional que con políticas de estado, to-
talmente intervencionistas, crean un clima de inseguri-
dad jurídica e imprevisibilidad tal, que atentan contra las 
inversiones productivas, incrementando un estado bobo, 
que provoca un déficit fiscal cada vez más grande, con au-
mento en la emisión monetaria, lo que nos conduce a una 
mayor inflación que tiene por resultado el incremento del 
índice de pobreza.

El oficialismo tiene amplia mayoría en la Cámara de Sena-
dores. Solo le faltan siete diputados para tener mayoría ab-
soluta en la Cámara de Diputados. De lograr mayoría abso-
luta en ambas, tendrán la posibilidad de modificar y cam-
biar los jueces para conseguir sus conveniencias y los fa-
llos que liberen de todos los actos de corrupción que hoy 
se tramitan ante la Justicia.

En estas Elecciones es de vital importancia lograr un resul-
tado que permita una distribución equilibrada de legisla-
dores, sin mayoría absoluta para mantener así el resguar-
do de la República. 

La participación ciudadana, ya sea en partidos políticos o 
cumpliendo con el deber cívico del sufragio y sobre todo ac-
tuando como fiscales el día de la elecciones es la única he-
rramienta disponible que nos garantiza un estado democrá-
tico donde puedan desarrollarse el futuro de los Argentinos.

Es hora de que todos los ciudadanos, sobre todo a los jóve-
nes, reflexionemos sobre la Patria que queremos, el futuro 
para nuestros hijos, nietos y generaciones venideras, para 
que no tengamos que pensar en emigrar a buscar mejores 
oportunidades en otros países.

Debemos ser protagonistas de nuestro destino y no meros 
espectadores que solamente nos quejamos en la intimidad. 

Carlos Segón 
Presidente SRS
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CARNE: MALA PRAXIS  
EN LA MESA DE LOS ARGENTINOS

GREMIALES

Carlos Segón expresó en una nota que 
escribió para el diario El Tribuno que las 
medidas implementadas por el gobierno 
repiten el error de 2006 y que duró 9 años. 
Las prohibiciones de exportar llevaron a 
un retroceso de 11 millones de cabezas, 
pérdidas de trabajo, desaparecieron muchos 
frigoríficos, tambos y productores; la carne 
igual subió de precio y se perjudicó a la 
Argentina en el mercado internacional, 
favoreciendo a la competencia. Y de nuevo 
la historia se repite. La Argentina pierde. 

¿Es la exportación el motivo por el que sube la carne?  
Los argentinos consumen un promedio de 120 kilos de car-
ne, por habitante al año, los que aproximadamente se dis-
tribuyen en 50 kg de carne vacuna, 40 kg de pollo, 15 kg 
de carne de cerdo, complementándose con otras. Argenti-
na se encuentra entre los países de mayor consumo de pro-
teína animal en el mundo.

En un marco de inestabilidad económica, con altos índi-
ces de inflación, el Gobierno pretende responsabilizar a las 
exportaciones de carnes como la causante de estos niveles 
de inflación. Y así, repitiendo herramientas ya fracasadas 
en el año 2006, este gobierno decretó el cierre total de ex-
portaciones de carnes por 30 días, para luego habilitar so-
lo un cupo del 50% de lo que se venía exportando, con más 
la prohibición de exportar 7 cortes con el falso argumen-
to de "cuidar la mesa de los argentinos". La medida estará 
vigente hasta diciembre.

¿Esta medida traerá consecuencias como las que se ge-
neraron en la el primer gobierno de Néstor Kirchner 
hasta el segundo de Cristina Kirchner? 
La suspensión de las exportaciones de carne vacuna en el 
año 2006 y la creación de roe trajo como consecuencia el 
cierre de 60 plantas frigoríficas, la pérdida de 25.000 em-
pleos y de 12.000.000 de cabezas del stock ganadero, lo que 
llevó a un aumento del precio al consumidor.

Estas nuevas medidas tendrían las siguientes consecuen-
cias: para los exportadores sin planta, los que toman servi-
cios de faena en frigoríficos, significará pérdidas totales de 
cupos, ya que estos pasan a pertenecer al cuit de la planta 
procesadora. Los que iniciaron esta actividad en 2021 que-
dan fuera de cupo por no tener referencias de las exporta-
ciones en el segundo semestre 2020.
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¿Hay igualdad de condiciones para las exportadoras?
De más de un centenar de exportadores, solo quedaron 63 
plantas habilitadas con cupos para exportar a China, Chi-
le e Israel. Llama la atención que el grupo abc, integrado 
por una decena de los frigoríficos grandes y algunos de ca-
pitales extranjeros, van a quedar en una situación mono-
pólica, ya que concentran más del 50% de los cupos otor-
gados y, curiosamente, es el grupo elegido por el gobierno 
para negociar el precio de la carne barata.

¿Sirve la flexibilización que hizo el gobierno para auto-
rizar la exportación de carne?
En teoría, el cierre total de exportaciones está levantado, 
pero hasta la fecha las djec (Declaración jurada para ex-
portación de carne) todavía no están disponibles. Cuando 
las autorizaciones dependen de la discrecionalidad de un 
funcionario... aparecen los hijos y entenados encontrando 
el terreno propicio para actos de corrupción.

¿Cree que se cerrarán frigoríficos en el corto plazo?
El incremento de la capacidad ociosa en las plantas frigorí-
ficas en un 50%, la reducción de ingresos por los recuperos 
(cueros, grasa, etc.) y las normativas laborales vigentes de 
prohibir los despidos del personal llevarán a muchas plan-
tas al cierre definitivo y a otras a trabajar con horarios re-
ducidos, afectando de esta manera a los trabajadores de la 
industria frigorífica. ¿Dónde está la Federación Gremial 
del Personal de la Industria de la Carne?

¿Cómo queda la Argentina frente al incumplimiento 
de sus contratos?
En el comercio exterior, la continuidad y el cumplimien-
to en cantidad y calidad con los clientes es sagrado. Los in-
cumplimientos conducirán a la pérdida de dichos merca-
dos, que costaron tanto trabajo y tantísimo tiempo poder 
ganar, los que serán prontamente abastecidos por Brasil y 
Uruguay, que ya festejan el retiro de Argentina.

¿Cuál es el efecto de esta decisión?
Para el sector de la producción la situación monopólica en 
la que queda el grupo abc, ante el retiro de la demanda de 
las plantas de menor capacidad y de los exportadores sin 

planta propia, ya se ve en la pérdida de un 30% del valor 
de las categorías de exportación, que no pueden volcarse 
al consumo interno y solo se pueden destinar para chaci-
nados, ya que esa calidad de carne no consume el merca-
do argentino.

¿Qué pasa hoy con los cortes que se prohibieron?
En los puertos se encuentran 5.000 toneladas de carne y en 
plantas 10.000 toneladas listas para despachar, las que se 
deben volver a procesar para retirar los siete cortes prohi-
bidos por la nueva normativa. Esto significa unos 75 millo-
nes de dólares que ya se deberían haber cobrado. La ines-
tabilidad económica por la que están pasando los exporta-
dores hace presumir un retraso en la cadena de pago, que 
esperemos no llegue a su corte y tenga un efecto dominó 
en la cadena.

¿Cómo cree que reaccionará el productor?
La pérdida de previsibilidad en el sector productivo y la ba-
ja de los precios desalientan las inversiones a largo plazo 
para la producción, reemplazando hectáreas que se utili-
zan en ganadería por cultivos más rentables, disminuyen-
do así el stock ganadero que lleva más de 50 años de estan-
camiento, habiendo pasado de 3 cabezas por habitante a 
solo 1,2. También se va a perder el aumento de peso prome-
dio de res faena que venía incrementándose en los últimos 
años y volverá la faena de terneras y novillitos livianos.

¿Bajarán los precios en el mostrador?
Lamentablemente, la mesa de los argentinos tampoco se 
verá beneficiada por una baja del precio del kilo vivo, ya 
que la diferencia es canalizada por la industria y los esla-
bones de comercialización para recuperar sus quebrantos, 
y en el corto plazo la escasez de oferta en el mercado ter-
minará, como en 2008, con subas de precios.

Para el Gobierno nacional estas medidas producen una 
pérdida de 1.300 millones de dólares por año en divisas 
por exportaciones, lo que lleva a una mayor cantidad de 
trabajadores que deberán ser subsidiados, más la disminu-
ción del stock ganadero, sumado que, hasta la fecha, la car-
ne en el mostrador no baja de precio.

¿En dónde se encuentra el motivo de la inflación en los 
precios de la carne?
Los altos índices de inflación nada tienen que ver con la 
exportación de carne; prueba de ello son los países que ex-
portan un porcentaje mucho más alto de su producción, 
como Brasil, Uruguay, Paraguay y Australia, que no tie-
nen los índices inflacionarios de Argentina. La causa de la 
inflación hay que buscarla en el déficit fiscal, en la emi-
sión monetaria, en las Lelic. Las medidas implementadas 
por el Sr. Presidente son, sin duda alguna, un caso de mala  
praxis en la mesa de los argentinos, y como dice el dicho: 
"El hombre es el único animal que tropieza dos veces con 
la misma piedra" •

Fuente: artículo del Diario el Tribuno escrito por Carlos Segón.

«EN EL COMERCIO EXTERIOR, LA 
CONTINUIDAD Y EL CUMPLIMIENTO EN 
CANTIDAD Y CALIDAD CON LOS CLIENTES 
ES SAGRADO. LOS INCUMPLIMIENTOS 
CONDUCIRÁN A LA PÉRDIDA DE DICHOS 
MERCADOS, QUE COSTARON TANTO TRABAJO 
Y TANTÍSIMO TIEMPO PODER GANAR, LOS 
QUE SERÁN PRONTAMENTE ABASTECIDOS 
POR BRASIL Y URUGUAY, QUE YA FESTEJAN EL 
RETIRO DE ARGENTINA..»
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«ELIMINANDO LAS REGULACIONES QUE IMPIDEN 
TRABAJAR, HAY UNA SOLUCIÓN INMEDIATA»

ECONOMÍA

Diana Mondino es profesora y 
economista cordobesa de primera 
línea que en su cuenta de twitter 
se define como: “Mamá, economista, 
preocupada y ocupada por el país. El 
mundo sigue avanzando y nosotros 
retrocediendo”. Sus participaciones en 
redes sociales, desnudan en pocas 
palabras los errores que el gobierno 
nacional comete en todos los temas 
macro y micro económicos.

 

En esta entrevista para Salta Productiva por zoom, 
Diana fija su posición con respecto a temas como el cepo a 
la carne, la hidrovía, las regulaciones y los impedimentos 
para trabajar en el plano general. Con una mirada aguda, 
destaca que los problemas de la Argentina se agravan por 
la insistencia del gobierno en prohibir, cerrar e intervenir. 

Más allá de un curriculum impecable, como Directora de 
Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los 
Master en Dirección de Empresas y Master en Finanzas de 
la Universidad cema, tiene experiencia en temas financie-
ros, económicos y de management.

Es miembro del Directorio de Loma Negra y Banco Roela y 
previamente del directorio de Pampa Energía y Banco Su-
pervielle. Trabaja en el área social con la Fundación Ban-
co de Alimentos. En 1991 fundó Risk Analysis, una califica-
dora de riesgo local, luego adquirida por Standard & Poor’s. 
Hasta 2005 fue Directora de la región Latinoamérica para 
Standard & Poor’s, con base en Nueva York, con responsabi-
lidad sobre las actividades regionales.

¿Con este contexto económico, cuál es su diagnóstico?
Es muy difícil a nivel internacional no sólo por la forma 
en que se encaró la cuarentena sino porque es un país al 
borde default, con un gran problema crediticio. 

La pandemia produjo problemas a nivel mundial pero la 
Argentina fue de los que menos reactivó su economía y 
al que más difícil le será su recuperación por las decisio-
nes que toman desde el gobierno. Las hacen desde el te-
mor a algo y no pensando en perspectivas de mediano o 
largo plazo. 

No podemos financiar las medidas restrictivas del gobier-
no. Son recetas viejas que no funcionaron. Creo que a la 
mala economía le suman las restricciones que nos impi-
de generar trabajo, que no dejan crecer y que demuestran 
que no se consideran las consecuencias. 

Un ejemplo reciente es el de impedir el ingreso de gen-
te al país, lo que implica también que no es fácil salir del 
país. Esto aísla a la Argentina, pero el mayor problema no 
es el aislamiento, sino que estas medidas que van para to-
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dos por igual, provocan que personas que están trabajan-
do, que están produciendo, estén complicadas.

El gobierno siempre prohíbe, siempre regula, genera obs-
táculos, pero nunca promueve la libre discusión entre las 
partes, nunca fomenta la actividad económica. Los discur-
sos tienen la excusa de que es por la realidad de la pande-
mia, pero siempre la respuesta son restricciones.

Con respecto a las restricciones para exportar carne. 
¿Cuáles son los problemas?
Ya era un tren en marcha que de pronto tiene que frenar. 
Imaginemos lo que pasa con los vagones de atrás. Es inne-
cesaria la medida.

Suspender las exportaciones, aunque sea un día, cuesta 
credibilidad porque se incumplen los contratos. La credi-
bilidad es el capital más grande que puede tener un país.

Es un negocio biológico con altos costos. El animal que se 
faena llevó nueve meses de gestación y entre tres a seis 
años de cuidado. El dólar estaba a $10 o $15 cuando nació 
por eso hoy dan poca rentabilidad y después de esta deci-
sión se complica aún más su situación. 

Si cuando están listos el productor no pueden venderlos, no 
puede reponer con terneras más jóvenes. En los tambos, es-
ta decisión es muy negativa porque esa vaca que iba a Chi-
na como vaca de conserva no se consume en la Argentina.

También los productores de maíz que producen alejados 
de los puertos se verán perjudicados y tendrán que asu-

mir el costo del flete ya que su maíz no podrá venderlo 
a los ganaderos que lo convierten en carne y le dan va-
lor agregado.

¿Por qué dicen los economistas del gobierno que las ex-
portaciones provocan el aumento de la carne?
El problema de la inflación lleva décadas sin resolverse, pe-
ro si miramos a nuestros vecinos países que exportan car-
ne y no tienen inflación, se observa que es un argumen-
to que no es real. Además, porque no son los cortes que se 
consumen en la Argentina los que se exportan. Se envía 
sólo 30% de la faena vacuna. 

¿El gobierno gana con esta medida?
Es un tiro en el pie por las divisas que se pierden. No ten-
drá un efecto prolongado la baja del precio en la carnice-
ría y destruye el capital de los productores ganaderos y de 
los tamberos.

Hoy vendemos más barato que Uruguay por no respetar 
los contratos. A pesar de tener una reputación de marca 
que viene de la época de la Segunda Guerra Mundial, Ar-
gentina no ha invertido en imagen en cinco décadas. Para 
un consumidor extranjero no es fácil distinguir de dónde 
es la carne. Pasó lo mismo con el café de Colombia. Era el 
mejor y ya no lo es. Hoy hay tejidos mejores que los de la 
India. Los otros competidores también apuestan a mejorar 
y a ocupar el mejor lugar en el mercado.

¿Qué pasará con los trabajos que genera la ganadería?
La población rural ya no está en los campos por la agricul-
tura, pues por la mecanización se requiere poco personal. 
Los que viven en pueblos pequeños son los que están vin-
culados a la ganadería. Esos pobladores probablemente de-
jen el lugar y se vayan a las grandes ciudades. 

¿Cuánto afecta a toda la cadena productiva?
No solo a los productores de ganado bovino, a los tambos, 
sino a los productores de pollo, cerdo, de concentrados, al 
transporte, al bioetanol. 

Porque cuando restringís, alguien perdió su tiempo, su ac-
tividad, su producción y es difícil reinsertarse de vuelta.  

«HOY VENDEMOS MÁS BARATO QUE URUGUAY 
POR NO RESPETAR LOS CONTRATOS. A PESAR DE 
TENER UNA REPUTACIÓN DE MARCA QUE VIENE 
DE LA ÉPOCA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 
ARGENTINA NO HA INVERTIDO EN IMAGEN EN 
CINCO DÉCADAS.»
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¿Qué cree que pasará con la ley de Biocombustibles?
El gobierno ante lo que percibe como un defecto deja en el 
limbo la situación. Pasa igual con la ley de conocimiento. 
No se sabe qué va a pasar. Lo mismo con la hidrovía, an-
te la incertidumbre nadie trabaja pensando en el futuro.

¿Cuál sería la mejor decisión con respecto a la hidrovía 
o el Bermejo y Pilcomayo? 
Tanto para la hidrovía como para aprovechar mejor el Ber-
mejo y el Pilcomayo hacen falta grandes inversiones. El 
contexto y riesgo país dificultan las inversiones privadas y 
el Estado Nacional no cuenta con fondos. Sin embargo, una 
mirada estratégica muestra la enorme ventaja de tener es-
tas redes disponibles en el país. La integración entre el Fe-
rrocarril de Cargas Belgrano, la hidrovía y los dos comple-
jos hídricos (Pilcomayo y Bermejo), aunque mucho más pe-
queños, debieran ser parte de las decisiones.

El Estado plantea intervenciones de todo tipo. En Salta por 
ejemplo en las tierras del inta o en la producción del litio.

No hay dos pueblos que sean iguales. Es imposible centra-
lizar las decisiones porque Buenos Aires y Salta tampoco 
son iguales.

Cualquier actividad intervenida por el Estado, aun en los 
países más eficientes, implica un costo mayor. Por defini-
ción la gestión estatal es más cara que la privada porque 

es más lenta en la toma de decisiones, por procesos licita-
torios, control anterior y posterior. Esto encarece una ges-
tión. Y ante cualquier inconveniente, los ciudadanos paga-
mos esos errores. Las pérdidas de las privadas las soportan 
los propios dueños. 

En otros países las regulaciones que funcionan son las que 
protegen a los demás. Si hacés fiesta, molestás a los vecinos.

Acá la regulación te fija qué tipo de música poner y cuánto 
cobrar y el uniforme de los mozos. Estoy exagerando, pe-
ro ejemplifican que son para imponer cómo debe ser rea-
lizada la operación.

¿Hay alguna forma de que los privados puedan crecer 
en este contexto de restricciones?
Cuando la economía argentina empiece a mostrar un rum-
bo de crecimiento entonces las acciones de empresas ar-
gentina deberían valer más, pero hasta tanto hay que te-
ner bienes físicos, comprar productos o maquinaria, aho-
rrar en dólares o una empresa tratará de conseguir mate-
rias primas. Todo depende de la empresa.

La economía difícilmente mejore si no se permite a la gen-
te trabajar.

Se confunde el control con la intervención. Se puede con-
trolar que no haya evasión impositiva pero no qué produce 
cada compañía: Restricciones para exportar, precios máxi-
mos, dificultades para contratar, modificar la cantidad de 
gente que trabaja... Solo eliminado las regulaciones que 
impiden trabajar, hay una solución inmediata.

A largo plazo, promover intensamente la capacitación de 
los jóvenes, mejorar los sistemas impositivos para que no 
haya superposición de impuestos. Lograr la inserción de la 
Argentina en el mundo, eso es lo habría que hacer. 

Los argentinos tenemos que poder trabajar, las restriccio-
nes pueden tener buenas intenciones, pero los resultados 
nunca le dieron la razón. 

Le gente necesita tener libertad •

«EL ESTADO PLANTEA INTERVENCIONES DE 
TODO TIPO. EN SALTA POR EJEMPLO EN LAS 
TIERRAS DEL INTA O EN LA PRODUCCIÓN DEL 
LITIO.

[...]

NO HAY DOS PUEBLOS QUE SEAN IGUALES. 
ES IMPOSIBLE CENTRALIZAR LAS DECISIONES 
PORQUE BUENOS AIRES Y SALTA TAMPOCO SON 
IGUALES.»
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LA VOCACIÓN GREMIAL
MUJERES RURALES

Ana Lucía Torres lleva el sello de la Sociedad 
Rural Salteña. Desde el Ateneo que fundó 
junto a otros jóvenes inquietos como ella, 
allá por 2009, hasta llegar a ser hoy la 
única mujer en nuestra Comisión Directiva. 
Nació en una familia que vive el campo y la 
producción en La Viña, rodeada de animales 
que la incentivaron a ser Veterinaria y en 
esas mismas aulas se quedó enseñando. 

Con un marcado perfil gremialista, Ana tiene claro 
que su vocación es la de buscar soluciones para el sector 
del campo. Asegura: “En el futuro creo que voy a seguir in-
volucrada, me gusta el gremialismo y el campo; mientras 
pueda, estaré al pie del cañón colaborando”.  

¿La participación gremial te interesó luego de confor-
mar el Ateneo?
Cuando armamos el Ateneo, mi objetivo era participación 
gremial. Me gustaba mucho la política, porque en mi fa-
milia mamé desde chica la dirigencia ya que mi abuelo fue 
intendente de la Viña y mi tío también. Mi papá, mis tíos, 
también están involucrados. 

¿Cómo vivieron la época posterior a la 125?
Nos motivó a comprometernos como jóvenes. Necesitába-

mos alzar la voz contra las injusticias que sentíamos y de-
cidimos involucrarnos en esta institución que nos abrió 
las puertas y nos hizo partícipes. Junto con Alfredo Figue-
roa, Agustín Calderoni, Benja Mussari, Joaco Elizalde, Mechi Bel-
trame, Damasia Figueroa, y asesorados por Eduardo Figueroa, 
formamos el Ateneo. Eduardo nos sigue llamando, siem-
pre está al tanto de las actividades del Ateneo.

Provenís de una familia rural. ¿Te marcó para el futuro?
Mi abuelo siempre trabajó el campo y mi papá compró la 
finca con los hermanos en el 2003, y ahí nos empezamos 
a involucrar todos. Tenemos una parte destinada a la gana-
dería en donde hacemos cría. Todo muy intensivo ya que 
son 60 hectáreas en las que reservamos una parte al taba-
co. Mis dos hermanos varones son los que hoy manejan el 
negocio y yo llevo la supervisión veterinaria.  

Ana en un panel con Carla Fortuny, Lucas Norris e Ignacio García del Río.
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Mi papá siempre me ha escuchado y valorado mi visión. 
También mis tíos y mi abuelo, siempre con consejos, anéc-
dotas, costumbres. Por ahora ese es mi lugar en la empresa. 

En la parte de genética el consejo de Brian (Huges, marido 
de Ana) es muy valorado. En Buenos Aires se dedicaba a la 
parte de genética y a la venta de semen. Ayuda que su mi-
rada es menos centralizada y diferente a la que se genera 
en una empresa familiar. 

¿Cómo se conforma la producción del campo?
Nosotros seguimos haciendo tabaco, lo hacía mi abuelo 
y es una forma de trabajar que pasa de generación en ge-
neración. Tenemos un plantel de cría intensiva. La cabaña 
Don Justo, con 25 madres de elite y sacamos toritos para 
vender. Estamos proveyendo a los productores de la zona. 

Hemos comenzando un proyecto de engorde que oscila en-
tre 20 y 30 animales también para abastecer la zona. En 
la parte agrícola hacemos la comida de nuestros anima-
les: avena, maíz, alfalfa para nosotros y para vender. Tam-
bién sembramos anís, comino y el tabaco que sigue firme. 

Tenemos un pequeño rodeo de ovejas y una par de cerdas 
cuya producción abastece a la familia y amigos.  

Abarcamos muchos frentes. Mi hermana actualmente se 
encarga del casco de finca, una sala que data del 1700. 

La fuimos restaurando y refaccionando, pensando en in-
corporar turismo rural a la lista de explotaciones, con el 
valor agregado que los huéspedes puedan además de pa-
sar un día de campo, hacer cabalgatas y conocer nuestras 
producciones.

¿Cómo decidiste ser veterinaria?
De chica vivía en La Viña. A mí me regalaban animales co-
mo una oveja, un chanchito. Mi primera “mascota” fue un 
caballo peruano, y me enamoré de la raza y de los equi-
nos en general. Fui descubriendo mi vocación con cada in-
conveniente sanitario. Necesitaba “curarlo” y curar a to-
dos los demás.

Tengo otro proyecto últimamente que es la clínica veteri-
naria. Compramos con un par de colegas una veterinaria 
de 30 años de trayectoria en Salta y le estamos metiendo 
muchas pilas en sostener, administrar y mejorar los servi-
cios que tenemos. 

Por este proyecto y dedicada también a mi hijita, me es-
tán bancando en la finca para que termine de cumplir es-
tos otros objetivos. Además, soy docente de la facultad y 
también lleva tiempo. 

¿Cómo ves a los jóvenes desde la enseñanza?
Enseño Zootecnia y Producción animal en tercer y quin-
to año. Resulta mágico introducirlos en el mundo del cam-
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po. Hay gente a la que le gusta la clínica, los pequeños ani-
males, porque tienen una visión más médica de la carrera. 
Al entrar en el mundo de las producciones animales, des-
cubren un universo nuevo. Es muy apasionante participar 
de esa vivencia.

Trabajamos en la facultad en otros frentes, como los pro-
yectos de extensión. Esto nos ayuda a relacionarnos a los 
docentes y alumnos con el medio y a ser herramientas. 
Uno de los últimos proyectos que tuvimos fue “cuidar los 
caballos” de Equinoterapia del Azul y esa experiencia nos 
dio muchas satisfacciones.

Ahora en 2021 los jóvenes del Ateneo viven las mismas 
situaciones que ustedes.

Los gobernantes no cambiaron y las recetes se repiten. 
Creo que ese es el puntapié para involucrarse. En nuestro 
caso fue pensar, despertarse y pararse frente a los obstá-
culos. Luego descubrimos que a lo largo del país había mu-
chos chicos que hacían lo mismo que nosotros en los ate-
neos de cra, que querían para ir adelante, proponer ideas, 
formarnos. 

Es algo increíble encontrar personas con los mismos valo-
res a pesar de vivir diferentes realidades.

¿Qué resaltarías como experiencia personal del Ateneo?
De esa época encontré muchísimos amigos, conocí gen-
te maravillosa con objetivos en común por la defensa del 
sector. Creo que fue una experiencia única el Congreso 
de Ateneos cra de Salta en 2014. Aprendimos muchísimo. 

No todos nacimos para ser gremialista pero capaz en el 
medio del camino descubrís que te apasiona la política, la 
solidaridad o la educación. El Ateneo es una escuela que 
enseña de todo, es integral y siempre que puedo invito a 
los jóvenes a participar e involucrarse. 

¿La participación de la mujer en el sector gremial cuesta?
Las realidades van cambiando y aparecen nuevos objetivos. 
Hoy me encuentro formando parte de la Comisión de Mu-
jeres Confederadas (Mujeres de cra), con hermosas y pu-
jantes personas de todo el país. Es una comisión transver-
sal a la comisión de carne, agricultura, lechería, proyec-
tos de educación rural, de comunicación. Porque las mu-
jeres somos así de apasionadas, nos importan todos los te-
mas que aquejan a la sociedad y estamos dispuestas a me-
ternos de lleno en todo. 

¿Es difícil entrar a las comisiones directivas?
Hay que formarse y aprovechar cuando llegue el momen-
to. Y lo más importante, cuando participás dar lo mejor de 
uno. Es importante si uno siente vocación, acercarse y tocar 
la puerta, todas las manos son más que necesarias. 

Muchas veces desde afuera me hicieron el comentario: 
“Vos estás ahi porque necesitan una mujer, por cupo”, pe-
ro realmente siento que no es así. Estoy porque en la comi-
sión valoran mis opiniones y mi trabajo. 

Hay comisiones donde no hay mujeres y en la política pasa 
lo mismo, son temas que hay que ir resolviendo. 

¿Cómo será la Exposición Rural este año de pandemia?
Nosotros estamos bastante organizados ya. Sabemos que 
será sin público, con un formato mixto, con actividades 
presenciales y virtuales. 

Estamos organizando juras presenciales, remates de ani-
males y concursos de caballo con burbujas de caballos pe-
ruanos y criollos.

Por lo pronto se necesita vender los toros, mostrarlos y po-
ner la vidriera. 

¿Qué otros beneficios tendrán para los compradores y 
los sponsors?
Nos está saliendo humito de las cabezas pensando en qué 
podemos innovar y cómo podemos llegar a los socios y al 
público de la mejor manera.

Estamos buscando exenciones impositivas y los créditos 
para las ventas. La idea es colaborar con el productor en 
tiempos difíciles. Hay mucho de la festividad que no po-
dremos tener: el encontrarse, reunirse pero tenemos que 
encontrarle la vuelta. 

Las exposiciones siempre fuiste un puntal de la orga-
nización. ¿Qué recuerdo resaltás?
Sí, siempre. Me gusta mucho organizar esta fiesta del cam-
po salteño. Volviendo un poco a los roles, hace un par de 
años me sorprendió cuando estaba embarazada que me 
eligieran comisario general que es un puesto muy deman-
dante. Interiormente fue un honor y gran un reto como 
mujer, como ex ateneísta y como veterinaria. 

¿Y un día participarás desde el otro lado?
En algún momento se cumplirá el sueño que compartimos 
con mi papá: Que los ejemplares de Cabaña Don Justo se 
presenten en la pista para la jura •

Ana con su hija Lucía
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EL FUTURO NOS FUE PRESENTADO  
HACE YA 10 AÑOS ¿POR AQUÍ LLEGÓ?

APLICACIÓN SELECTIVA

Por Luis Robles Terán

Fue el año 2011 cuando en pleno congreso tecnológico 
crea, Ariel Torres nos llamó la atención con la frase: “No ser 
como el coyote, que aunque astuto e ingenioso, emplea to-
do tipo de tecnologías, sin poder alcanzar al correcaminos”, 
dejándonos así una clara reflexión: “tecnología sin un objetivo, 
es una carrera sin un final”. 

Y para reforzar, y ahondar aún más, nos advierte Ricardo 
Martínez Peck :“En todos los casos es clave identificar las tec-
nologías superfluas de aquellas que agregan valor. A veces 
nos venden más de lo que realmente necesitamos para lo-
grar una diferencia en los resultados”. 

Con estas dos opiniones clarividentes ¿qué se puede decir 
hoy? ¿Qué les puedo narrar de aplicación selectiva? ¿Qué co-
sas ha ido tamizando el tiempo, hasta lograr lo que hoy se 
tiene como una herramienta más en el control de malezas?

La aplicación selectiva es la tecnología capaz de detectar 
sobre el terreno, qué es y qué no es maleza. En función a 
esta observación, nos permite decidir en tiempo real la ac-
ción necesaria para el control, lo cual es básicamente pul-
verizar sobre la maleza. 

Su intromisión en nuestros sistemas ha sido sumamen-
te disruptiva, poniéndonos a prueba en cada lote tratado, 
donde el desafiante ojo humano se atreve a cuestionar: 
“¿será capaz esta máquina de ver esa pequeña maleza? Y 
aunque la viera, ¿será capaz de aplicar sobre ella?”

No han sido pocas, las horas de seguimiento y control que 
nos han permitido ganar la confianza en la tecnología, al 

punto que hemos llegado a declamar: “Es la segunda re-
volución más grande que hemos tenido junto con la siem-
bra directa”.

Claro está que tiene principios o pilares donde fundamen-
tar su éxito: llegó cuando la necesitábamos.

—Las malezas, se han vuelto un elemento clave 
en las pérdidas de produccion (competencia, por 
agua, luz, y recursos nutricionales entre otros).

—Las labores manuales, de carpir, o controlar 
malezas de forma “artesanal” son cada vez 
menos probables y menos eficientes. 

—Los sistemas productivos, son continuamente 
modificados hasta lograr nuevos equilibrios: 
la naturaleza responde con cambios. Hoy, 
malezas resistentes, ¿mañana…?

—La producción extensiva, requiere de elementos, 
que sean facilmente aplicables a grandes escalas: 
grandes problemas, grandes soluciones.

—Los fitosanitarios, a mayor especificidad y 
eficiencia de control, tienen un mayor valor.

Entonces, tras haber planteado cómo funciona, y por qué 
puede ser útil a mi sistema productivo, quedan preguntas 
como: ¿por qué no he analizado la incorporación a mi sis-
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tema? Quizás unos pocos elementos brinden soporte an-
te este interrogante:

—La inversión es variable. De acuerdo a 
la escala de trabajo, es el dimensionamiento 
adecuado del parque tecnológico/de 
maquinaria que puedo preparar.

—La promesa de ahorro es real. El cuánto 
o cómo, dependerá de la eficiencia con que se 
la use. Es tecnología de procesos, o más bien 
de sistemas. No basta solo con comprarla.

—El contexto productivo es desafiante: 
malezas resistentes cambian la forma de 
manejar nuestros barbechos, por ejemplo, los 
sitemas de coberturas verdes empleados hasta 
hoy en sistemas de producción de poroto. (la 
imposibilidad de “secar” cuando se desea…)

¿Estamos dispuestos a entender lo que nos es desconoci-
do? no caben dudas que la aplicación selectiva viene a cam-
biarnos sistemas, a derribar viejos usos y costumbres, y a 
trazar sus propios principios y criterios. Así como los mar-
betes, detallan dosis por tipos de textura de suelo, pode-
mos imaginarnos que llegará el tiempo donde un marbe-
te tenga una dosis diferente si es aplicación selectiva... Así 
como avión y mosquito tienen diferentes áreas de exclu-
sión en aplicaciones periurbanas, así también debiera te-
nerlo la aplicación selectiva que reduce al minimo la po-
sibilidad de deriva. Así como hay beneficios para quienes 
certifican normas ambientales, podría haber para quien 
de forma práctica y real demuestre su empeño por reducir 
el uso de fitosanitarios mediante esta técnica.

¿Estamos dispuestos a aceptar que no es futuro sino pre-
sente la aplicación selectiva? En tal caso la pregunta se-
ría: ¿a mí, en qué puede ayudarme? ¿Qué solución me po-
dría aportar?

Han pasado ya 10 años desde aquel congreso tecnológico 
crea y la frase sigue siendo actual: “Lo importante es re-
cordar que las herramientas son un medio y no un fin en 
sí mismo”.

La aplicación selectiva es capaz de aplicar, sobre aquello 
que considere maleza. Según la tecnología, es el método 
que utiliza para la decisión. Hacia un futuro próximo, se 
esperan además de sensores, camaras capaces de procesar 
imágenes en tiempo real. 

La tecnología puede ser montada sobre diferentes pulve-
rizadores. El tamaño de maquina a emplear, depende de 
los requerimientos operativos/logisticos de cada usuario. 
Por lo general las máquinas se equipan desde 18mts, hasta 
36mts (hay casos de pulverizadores preparados con 40mts 
de sensores/válvulas de aplicación selectiva!)

visión desde la cabina del operador: Hoy se dispone de 
tecnología capaz de distinguir en ciertas etapas del culti-
vo, que “es” maleza. Se esperan un par de desarrollos, que 
sean capaces de aumentar la eficiencia de detección aún 
en etapas muy avanzadas del cultivo •
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AGRICULTURA

SITUACIÓN ACTUAL DE PLAGAS  
EN EL CULTIVO DE SOJA

Dr. Ing. Agr. Lucas Emiliano Cazado, 
Asesor del crea El Rodeo y Coordinador 
del Proyecto Plagas de crea Sarmiento. 

La diversidad de ambientes donde se desarrolla la so-
ja determina que sean numerosos los problemas fitosani-
tarios que afectan la productividad de este cultivo. Entre 
las plagas de mayor importancia que lo afectan, se desta-
can las orugas cortadoras Helicoverpa gelopotoeon Dyar, 
las orugas defoliadoras, representadas por Anticarsia gem-
matalis Hübner, Rachiplusia nu Gueneé y Chrysodeixis in-
cludens Walker, el complejo de Spodopteras spp, el com-
plejo de chinches Piezodorus guildinii West, Nezara viri-
dula L. y Dichelops furcatus Fabricius y en el complejo de 

picudos integrada por Promecops sp., Sternechus subsigan-
tus y Rhyssomatus subtilis. 

En 2013 fue liberada comercialmente en nuestro país la 
soja Intacta, puesta a campo en la campaña 2013/2014. Es-
ta tecnología expresa la proteína Cry1Ac derivada de Baci-
llus thuringiensis kurstaki, ofreciendo protección contra 
las principales especies de lepidópteros plagas de la soja co-
mo Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y Chrysodeixis 
includens y Helicoverpa gelotopoen. Sin embargo, existen 
otras especies de lepidópteros que son plagas secundarias 
de este cultivo y no son blanco de esta tecnología. En este 
grupo se encuentra el complejo de especies pertenecientes 
al género Spodoptera, destacándose entre ellas Spodopte-
ra cosmioides, que si bien se conoce de su biología, aún se 
conoce poco sobre su control con productos químicos. Es-
to lleva a la necesidad de profundizar y recabar informa-
ción sobre el manejo de esta especie, ya que en un futuro 
podría ocupar el nicho ecológico dejado por los otros lepi-
dópteros en un escenario de soja Bt.

Desde el movimiento crea a partir del 2017 se dio inicio 
junto con asa (Asociación de Semilleros Argentino), a un 
proyecto de plagas para detectar los principales cambios 
en el escenario plagas y los comportamientos de la misma 
en los principales cultivos Bt del país haciendo hincapié 
en Soja, Maíz y Algodón. 

Durante la campaña 20/21 se realizaron monitoreos de pla-
gas en lotes de soja ubicados en distintas regiones crea 
que adoptaron la tecnología intacta en un valor igual o su-
perior al 20% de su superficie regional. En cada situación 
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de cultivo en el lote (refugio y cultivo Bt) se realizó el mo-
nitoreo de las principales plagas de lepidópteros de la soja 
en dos etapas fenológicas: vegetativa y reproductiva.

Las regiones crea que participaron fueron noa, Chaco 
Santiagueño, Córdoba Norte, Norte de Santa Fe, Santa Fe 
Centro, Sur de Santa Fe y Litoral Sur. 

Durante la etapa vegetativa inicial del cultivo de soja en-
tre V4 a V6 la presencia de plagas de lepidópteros en la so-
ja refugio estuvo representada por orugas chicas (sin iden-
tificar especie), A. gemmatalis, H. gelotopoeon y medido-
ras (Rachiplusia nu y Crysodeixis includens). Para el caso 
de la soja Bt también se observó la presencia de orugas chi-
cas (sin diferenciar especies) y Spodoptera cosmioides sien-
do la única especie > 1.5 cm identificada durante este mo-
nitoreo. En la etapa reproductiva del cultivo de soja entre 
R4 a R6, la presencia de plagas de lepidópteros en la soja 
refugio estuvo representada por orugas chicas (sin identi-
ficar especie), A. gemmatalis, medidoras (Rachiplusia nu y 
Crysodeixis includens), S. cosmioides y S. eridania. Para el 
caso de la soja Bt también se observó la presencia de oru-
gas chicas (sin diferenciar especies) y el complejo de Spo-
doptera siendo S. cosmioides la de mayor presencia. 

Realizando una comparación entre el número y especies 
de orugas de lepidópteros en cada una de las tecnologías 
de soja se observó una mayor presencia en la soja Refugio, 
respecto del cultivo Bt. En la soja Bt no se observó la pre-
sencia de lepidópteros target de la tecnología, evidencian-
do un buen control sobre el complejo de plagas. 

Al analizar las aplicaciones de insecticidas para el control 
de insectos plagas tanto en la soja refugio como en la so-
ja Bt, se pudo observar que se realizaron más aplicaciones 
en los sitios de soja refugio que de soja Bt. 

Cuando se analizó la elección del insecticida que se aplicó 
para el control del complejo de plagas, observamos que la 

cantidad de familia de principios activos fue variable en-
tre la soja refugio y la soja Bt principalmente por la com-
posición de las plagas. En soja refugio se observó una adop-
ción importante de piretrinas, seguida por diamidas y neo-
nicotinoides. Por su parte, en la soja Bt las familias insec-
ticidas más ultizadas fueron la de las piretrinas y los neo-
nicotinoides.

Este nuevo escenario de plagas nos hace pensar estas si-
guientes reflexiones: 

1/ Se observó una muy buena eficiencia de la 
tecnología Bt para el control de plagas target. 
Por lo tanto es fundamental cuidarle realizando 
las prácticas acordes para extender su vida útil 
como por ejemplo el correcto uso de refugios.  

2/ ¿Los refugios están realmente cumpliendo 
su función? Se observa que en muchos sitios se 
registraron aplicaciones sucesivas de insecticidas 
en la soja refugio hasta 4 aplicaciones, lo que a 
priori sería contraproducente para la generación 
de insectos susceptibles que es el objetivo que 
busca la práctica. Esto es una práctica a analizar 
y pensar la mejor estrategia para lograr su fin. 

3/ La presencia del complejo Spodoptera sp. 
determinó la necesidad de conocer estrategias 
para su manejo ya que en la actualidad se 
cuenta con muy poca información local.

4/ En cuanto a la elección de insecticidas para 
el control de los problemas insectiles, Si bien 
el uso  fue variado en cuanto a los mecanismos 
de acción, se aplicaron muchos productos de 
amplio espectro. Es por eso importante considerar 
cuales serían la mejor elección para controlar 
las plagas y proteger sus enemigos naturales •
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Este artículo está basado en un trabajo de autores 
australianos, Cusack y Mahony: “Evaluation of practices used 
to reduce de incidence of bovine respiratory disease in australian 
feedlots”.

Reducir su incidencia, ya el título sugiere una enfermedad 
que siempre va a presentarse en los corrales y, por lo tanto, 
debemos aprender a convivir inteligentemente con ella. 
La enfermedad que mayores pérdidas económicas produce 
en los feedlots a nivel mundial, multifactorial y de la cual 
mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo, que debe ser 
abordada de manera integral para minimizar su impacto.

Bautizada hace tiempo como “fiebre del transporte”, ob-
servación de nuestros antepasados que asociaron la apa-
rición de neumonías bacterianas al transporte del gana-
do, uno de los principales factores de estrés. ¿Y qué produ-
ce el estrés? Todos tenemos una noción más o menos cla-
ra del impacto del estrés en la salud humana, donde una 
gran parte de las enfermedades de todo tipo que nos afec-
tan están muchas veces asociadas a factores de estrés. ¿Pe-
ro cuánto sabemos de estrés bovino?, ¿cómo manejarlo? Tí-
tulo para otro artículo.

Simple: el estrés produce una debacle en el sistema inmu-
nológico de los animales tanto como para que bacterias 
que son habitantes normales se transformen en patóge-
nos que terminan matando. Así de simple. Pensemos en 
los humanos inmunodeprimidos, vulnerables a microor-

BIOGÉNESIS

ENFERMEDAD RESPIRATORIA BOVINA: PRÁCTICAS 
PROBADAS PARA DISMINUIR SU INCIDENCIA

ganismos que no revisten ninguna importancia para un 
individuo que está “sano”.

Pero veamos qué nos aportan los autores australianos, que 
tienen evidencias robustas sobre prácticas de preparación 
animal y de manejo que tienen relación directa con la erb.

TIPO DE DESTETE

Terneros destetados a corral tienen mejores ganancias dia-
rias de peso y menor morbilidad que terneros destetados a 
campo. El establecimiento de grupos sociales dentro de los 
grupos de destete es un punto crítico para mejorar la sa-
lud y productividad de los animales al ingresar al feedlot.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRANSPORTE

Se estudió el estatus inmunitario en animales transporta-
dos durante 72 horas. La comparación de funciones inmu-
nológicas antes y después del transporte indicó un grado 
de disfunción inmunológica de 6 días post transporte. El 
estrés de un transporte de menos de 24 horas se atribuyó 
al proceso de carga y descarga. Sin embargo, un estudio re-
ciente muestra que ganado transportado entre 6 y 24 ho-
ras tiene más riesgo de enfermar que ganado con un trans-
porte menor a las 6 horas. En usa se encontró una correla-
ción entre aumento de morbilidad con distancia de trans-
porte, con datos que indican un 10 % de aumento de ries-
go de contraer erb con cada 160 km de aumento en la dis-
tancia de viaje. 

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE GRUPOS 
DE COMPRA POR CORRAL EVITANDO 
LA COMPRA EN REMATES FERIA

Ganado australiano mantenido como 1 solo grupo desde el 
destete hasta la entrada al feedlot se adaptó más rápido a la 
dieta y tuvo mayor ganancia de peso durante los primeros 
37 días comparado con ganado comprado en remate pro-
veniente de diferentes orígenes (Fell et al. 1998)

En un proyecto de Canadá la morbilidad y mortalidad por 
erb fue mayor cuando se mezclaron terneros de diferen-
tes grupos y se conformaron grupos con terneros de dife-
rentes regiones geográficas distantes (Martin et al. 1982).
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No hubo diferencias significativas en tratamientos para to-
das las enfermedades y tratamientos para erb entre gana-
do medicado con oxiteraciclina y no medicado.

El ganado tratado con tilmicocina tuvo una ganancia dia-
ria de peso significativamente más alta que el ganado no 
tratado o tratado con oxitetraciclina.

DIETA INTRODUCTORIA

Hay una fuerte asociación entre alimentación con silo de 
maíz durante el primer mes de ingreso al feedlot y un in-
cremento en la incidencia de erb.

En un estudio canadiense sobre dietas iniciales la mortali-
dad por erb fue 5 veces más elevada en terneros alimenta-
dos con una alta proporción de silo de maíz durante la pri-
mera semana de ingreso al feedlot que en terneros alimen-
tados con una dieta con muy poco silo de maíz.

También la inclusión de nitrógeno no proteico adiciona-
do al silo se asoció a un aumento de mortalidad por erb.

Lofgreen (1983) reportó una reducción en la morbilidad y 
mortalidad cuando el ganado ingresado se alimentaba con 
heno solamente, pero esto resultó en una reducción de la 
tasa de crecimiento.

Las dietas ricas en fibra están asociadas a menor morbili-
dad y mortalidad por erb. Los efectos de dietas a base de 
granos en la incidencia de erb pueden estar asociados a la 
acidosis láctica ruminal.

MANEJO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTO

La acidosis láctica ha demostrado aumentar el riesgo de 
erb y la probabilidad de muerte en casos diagnosticados. 
En su mayoría están relacionados con endotoxemia y bac-
teriemia que surgen de la pérdida de integridad estructu-
ral y función de barrera de la mucosa ruminal e intestinal.

Más recientemente, O´Connor et al. (2005) encontraron 
una fuerte correlación entre mezclar animales y erb y 
Sanderson et al. (2008) una fuerte correlación con confor-
mación de grupos con animales de diferentes orígenes.

En un estudio australiano, Croft et al. (2014) encontraron 
una incidencia de erb más alta en animales comprados en 
remates feria (12,4 %) que en animales comprados en cam-
po de origen (5,7 %).

Barnes et al. (2014) mostraron que el momento de la mez-
cla determina el efecto sobre la incidencia de erb. Mez-
clando los animales comprados en remate feria por lo me-
nos 28 días antes de entrar al feedlot se asoció con una dis-
minución de la erb. Ganado mezclado 12 días antes o me-
nos del ingreso al feedlot tuvo un marcado aumento del 
riesgo de enfermar de erb.

BEBEDEROS COMPARTIDOS ENTRE CORRALES 

Los bebederos compartidos entre corrales se asociaron con 
un aumento en el riesgo de contraer erb.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
PARA EL LLENADO DE UN CORRAL 

Barnes et al. (2014) encontraron que el tiempo para com-
pletar un corral mayor a 1 día se asoció con un aumento 
del riesgo de erb.

METAFILAXIA CON ANTIBIÓTICOS  
AL INGRESO AL FEEDLOT – DATOS AUSTRALIANOS 
CON SOPORTE IMPORTANTE DE USA.

Cusack (2004) evaluó la aplicación de Oxitetraciclina de 
larga acción y Tilmicocina. El ganado tratado con Tilmico-
cina tuvo significativamente menos enfermedades en ge-
neral y erb en particular comparado con ganado no trata-
do o tratado con oxitetraciclina.
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en un marco de gritos, presencia de perros 
y uso excesivo de picana eléctrica. 

2/ Transporte a la feria: supongamos que este 
primer transporte es corto en cuanto a tiempo 
y distancia, pero los animales sufren la carga 
y descarga en un lugar extraño, donde van a 
permanecer hasta su venta. Este cambio de 
entorno de lo conocido a lo desconocido se suma 
al estrés del destete y el transporte. Comparten 
instalaciones con animales de distintos orígenes 
y comienza el “intercambio” de diferentes 
agentes infecciosos virales y bacterianos, también 
diferentes de los que “conocían” en su campo 
de origen. Como cuando los niños empiezan el 
jardín de infantes y se contagian las enfermedades 
características de la edad temprana.

3/ Nueva carga y transporte: 500 km en camión, 
calor, falta de agua y alimento y un camionero 
que decide parar unas horas para almorzar y 
descansar un rato antes de continuar su viaje

4/ Llegada al lugar de destino: nueva 
operación de descarga, todo nuevo y 
desconocido, separación del grupo original, 
mezcla con animales de otros orígenes.

5/ Cambio de dieta: aspecto muy crítico en 
los rumiantes, ya que en su rumen habita una 
comunidad diversa y compleja de microorganismos 
de cuyo equilibrio depende la vida del animal. 

Una empresa que maneje ciclo completo y engorde su pro-
ducción junto con animales de compra seguramente sabe 
que los animales propios se enferman menos y tienen una 
mejor performance a lo largo del ciclo que los animales de 
otro origen. Y siempre se puede mejorar.

Un destete a corral implica que los terneros se acostum-
bran a la presencia cotidiana del humano y cuanto mejor 

Este efecto se exacerba en ganado que ha sido privado de 
alimento por más de 24 horas antes de ingresar al feedlot 
porque la privación en sí misma compromete la función 
de barrera del tracto gastrointestinal.

FALTA DE SOMBRA Y PRESENCIA 
DE POLVO Y/O BARRO

Estos elementos muchas veces no son considerados en su 
debida dimensión. El estrés térmico en ganado lechero es-
tá instalado como tema crítico de alto impacto en la pro-
ducción, fertilidad y sistema inmunológico. No se observa 
la misma preocupación en los productores de carne. Los 
productores lecheros miden la producción de leche coti-
dianamente y saben que sus vacas sufren las altas tempe-
raturas y eso repercute directamente en su bolsillo. ¿Al-
gún productor de carne puede dudar que en su ganado pa-
sa lo mismo y que está perdiendo dinero? 

Por más que la alimentación sea óptima, la performance 
de los animales nunca va a alcanzar su potencial en un co-
rral en pleno verano sin tener acceso a sombra, presencia 
de barro o respirando polvo con alta carga de endotoxinas.  

ALGUNAS INTERPRETACIONES

Invito a los lectores a tomar conciencia del “peor caso”, pa-
ra luego ir intentando mejorar aquellos aspectos que estén 
a su alcance. Imaginen un lote de terneros que se destetan 
en marzo e inmediatamente se cargan a la feria, se venden 
y viajan 500 km hasta su destino. Allí se dejan 24-48 horas, 
se vacunan y desparasitan, se mezclan con otros animales 
de diferentes orígenes y se encierran en el corral. Analice-
mos los factores de estrés:

1/ Destete: la ruptura del vínculo materno 
genera estrés tanto en la madre como en su 
cría, que puede ser agravado con operaciones 
traumáticas como castración y descorne, 
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son tratados, más mansos serán. Se acostumbran también 
a comer en comederos y se estabilizan socialmente. Los 
destetados a campo no tienen estas ventajas.

Si hay que hacer operaciones traumáticas como castración 
y descorne, mientras están al pie de la madre, lo mismo 
las primeras dosis de vacunas. ¡No hacer coincidir todos los 
factores de estrés juntos!

Si se va a comprar en feria, lo más cerca posible para que 
el viaje sea corto. La conformación de grupos 28 días antes 
de entrar al feedlot tiene que ver con 2 aspectos, la estabi-
lización de la jerarquía social y el “intercambio de patóge-
nos”. Animales de orígenes diferentes portan cepas dife-
rentes de microorganismos. La idea es que este efecto “jar-
dín de infantes” se produzca antes que ese cambio de die-
ta que claramente es un factor muy delicado.

Las vacunas, ideal en el campo de origen y las dos dosis al 
pie de la madre, para que los terneros respondan de la me-
jor manera. Si vacunamos animales que indefectiblemen-
te van a estar inmunosuprimidos, la respuesta inmunoló-
gica no va a ser óptima.  Una experiencia en un feed lot de 
la zona de Bolívar (Estancia Los Tambos de Grupo Berme-
jo), comparando 900 animales con vacunación en campo 
de origen frente a 900 animales sin historial previo de va-
cunación, los vacunados en origen mostraron un 14% me-

nos de morbilidad y un 50 % menos de mortalidad respec-
to de los animales sin historial previo de vacunación. Ade-
más, se verificó una mejor conversión alimenticia y un cos-
to 10% menor por Kg de carne producido en los animales 
vacunados en origen.

LO PERFECTO ES ENEMIGO DE LO BUENO

Así dice el refrán, y es poco probable que una explotación 
comercial en Argentina pueda aplicar todas las recomenda-
ciones todo el tiempo. Pero siempre se puede mejorar, sien-
do el objetivo de esta nota estimular el pensamiento para 
reflexionar sobre aquellos aspectos que se encuentren al al-
cance de cada productor. Lo que se pueda implementar, hay 
que aplicarlo con convicción. Son medidas de manejo com-
probadas. Nunca hay que esperar soluciones mágicas para 
esta enfermedad, simplemente porque no existen.

Los veterinarios son quienes deben planificar e instruir al 
productor a implementar estas medidas de manejo. Dejar 
la metafilaxia para casos extremos y lotes de altísimo ries-
go, porque es una bala de plata que hay que cuidar para re-
tardar la inexorable aparición de resistencia microbiana. 
Invertir tiempo y recursos en capacitar al personal de los 
establecimientos para la detección precoz de casos y utili-
zar productos de calidad comprobada •
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CAMPAÑA TABACALERA 2020/21

CON BUENOS RENDIMIENTOS  
PERO MAGROS RESULTADOS ECONÓMICOS
Esteban Amat Lacroix, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta

La campaña tabacalera 2020/2021 se llevó a cabo dentro 
en un marco mundial convulsionado en lo sanitario, lo so-
cial y lo económico por la persistencia de una pandemia de 
gravedad inusitada que sólo puede ser comparada con la 
de gripe española de 1918 a 1919, la que se estima causó la 
muerte de una tercera parte de la población mundial. Los 
adelantos de la medicina y el crecimiento de las estructu-
ras sanitarias han significado que los efectos del covid-19 
no alcanzaran las tremendas consecuencias de aquel fla-
gelo de comienzos del siglo pasado.

No obstante las dramáticas circunstancias sanitarias vi-
vidas, el campo en general pudo mantener un ritmo nor-
mal de actividad.

Así fue que, con una conjunción de circunstancias favora-
bles los tabacaleros salteños, vimos incrementado en un 
7% los resultados de la campaña anterior y Salta quedó a 

la cabeza de las provincias productoras. Pero este logro no 
se vio reflejado en lo económico.

Como sucede con todas las producciones primarias desti-
nadas a la exportación, tal cual es en gran medida la del 
tabaco, el atraso cambiario y las retenciones reducen nota-
blemente la competitividad ante otros países que no las su-
fren. 

Tal el caso de nuestro vecino Brasil, que además de ser el 
segundo en volumen producido (745.360 toneladas) y el pri-
mero en exportación (651.190 toneladas) compite en el mer-
cado sin cargas tributarias sobre sus ventas externas. 

También cuentan con una evidente ventaja geográfica 
atento a la cercanía con los puertos de sus regiones pro-
ductivas, por lo que carecen de los costes de fletamento 
que nosotros debemos asumir.
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Esto condiciona y pone un techo rígido sobre nuestros pre-
cios internos, dado que el 85% de lo que producimos en Sal-
ta se destina al mercado externo; lo que agrava el peso de 
unos valores en constante incremento por la persistencia 
de una inflación alarmante y pertinaz.

En un clima de marcada benignidad, las hectáreas afecta-
das al 100% fueron tan sólo 814,76 lo que significó un índi-
ce de siniestralidad del 5%, contra un promedio del 11% en 
los últimos diez años. 

Esto contribuyó al logro de excelentes resultados cultu-
rales: 37.480.969 kilogramos, obtenidos de una superficie 
plantada de 20.425,56 hectáreas plantadas, con un grade 
índex del 80,50% y un rendimiento de 1911,24 kilogramos 
por hectárea cosechada.

El incremento del 50% sobre grilla de la campaña anterior 
superó en algunos puntos a la inflación interanual que de 
abril a abril fue de 45,6%. 

El valor referencial de $191,89 para la B1F, significó un 
precio de acopio promedio de $154,47. La compensación 
por siniestralidad fue $213,525,97 por hectárea afectada al 
100%. Hemos continuado con la atención del 50% del mon-
to de los consumos en las estufas de secado, lo que deman-
dó una inversión de $225.391.879. 

La cobertura médico asistencial prestada por Avalian,  
la nueva denominación de lo que fuera aca salud, siem-
pre con buen nivel, se adecuó con eficiencia al tiempo de 

pandemia con la habilitación de canales virtuales de fácil 
acceso.

En sintonía con los dictados de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, nuestro sector cuenta con las herramien-
tas necesarias para logro del trabajo decente. El seguro por 
fallecimiento de nuestros obreros y empleados vigente al-
canza los $118.800.

Por octavo año de vigencia el Convenio de Corresponsabili-
dad Gremial con la Unión Argentina de Trabajadores Rura-
les y Estibadores (uatre) continuó asegurándonos el cum-
plimiento de nuestras obligaciones patronales. 

Se proveyó de ropa de trabajo a 9.000 trabajadores, por oc-
tavo año consecutivo, mediante un convenio con el gobier-
no provincial y la confección a cargo de cooperativas tex-
tiles de Coronel Moldes y Guachipas.

Nuestros esquemas societarios de herramientas garanti-
zan el acceso a la tecnología a todas las escalas de produc-
ción. En 14 años de vigencia del programa de estufas co-
munitarias, se han brindado 47.358 servicios de secado.

En esta campaña 857 productores, el 50% de los empadro-
nados, recibieron 4.563 servicios de secado prestados en 
las 491 estufas de los 9 centros comunitarios.      

Contamos con una tradición consolidada de casi medio si-
glo de actuar con responsabilidad social. 

Nuestros programas que tanto prestigio han logrado, tras-
cendiendo las fronteras de la provincia y del país, aún en 
plena pandemia pudieron tener la continuidad de las ac-
tividades, respetando siempre todas las recomendaciones 
emitidas por el coe provincial y los coe de cada municipio.     

Jardines de Cosecha funcionó en 10 centros, con 50 parti-
cipantes en cada uno. 

Jardín Crecer en colaboración con el Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y Empleadores – renatre atendió a 
100 chicos de 4 a 12 años en días de programa y se con-
vino con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia la 
realización de las revisaciones médicas a los participantes. 

El Programa Porvenir que realiza la Asociación Concien-
cia y del que venimos participando desde su creación, tu-
vo un cambio de modalidad y funcionó fuera de los cen-
tros habituales. Se habilitaron espacios de recreación pa-
ra hijos de trabajadores que viven en las fincas, en 10 de 
ellas de las que participaron 295 chicos pertenecientes a 
112 familias. También se dio acompañamiento a 74 fami-
lias en 27 establecimientos, consistente en apoyos educa-
tivos, promoción de acceso a derechos, fortalecimiento de 
capacidades a mujeres adolescentes y entrega de módulos 
alimentarios a las 74 familias participantes, con un total 
de 155 chicos, chicas y adolescentes.
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Mediante un convenio entre la Organización de Estados 
Iberoamericanos y Superintendencia de Riesgos del Traba-
jo llevamos a cabo charlas sobre ambientes seguros de tra-
bajo, en tres escuelas secundarias técnicas de la provincia 
de la que participaron 1071 alumnos de 1° a 6° año.

Se dictaron 13 capacitaciones virtuales mediante platafor-
mas de videoconferencias, sobre diversos temas de interés 
de los productores 

En lo sanitario, una comisión que integramos con la Cáma-
ra del Tabaco de Jujuy, el Registro Nacional de Trabajado-
res Rurales y Empleadores -renatre, la Unión de Trabaja-
dores Rurales y Estibadores -uatre, la Dirección Provincial 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Jujuy, la Unión de 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social y la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo, elaboró un Manual de Buenas Prácti-
cas Cultivo de Tabaco Virginia. 

Con la participación de la Cámara del Tabaco de Jujuy, fun-
cionarios de ambos gobiernos, Cooperativa de Productores 
Tabacaleros de Salta, Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, 
Asociación Conciencia, Latitud Sur, Obra Social de los Tra-
bajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina 
– osprera, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Es-
tibadores – uatre, Registro Nacional de Trabajadores Ru-
rales y Empleadores - renatre e Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria - inta elaboramos el Protocolo de 
actuación para prevenir la enfermedad del covid-19, que 
permitió contar con un Programa de Prevención, con ins-

trucciones claras y precisas para poder implementar den-
tro de la actividad tabacalera” y mitigar la propagación de 
las infecciones respiratorias como el covid-19 y otras de 
similares características, de acuerdo a las recomendacio-
nes por la autoridades sanitarias nacionales, provincias les 
y municipales y aprobado por las mismas. 

Con una serie de vídeos didácticos se difundió su conteni-
do entre los productores y sus obreros. De cumplimiento 
obligatorio en todas las fincas, resultó de gran efectividad 
traducida en una cosecha y un acopio realizados sin mayo-
res incidencias epidemiológicas. Baste señalar que la prin-
cipal art sólo recibió cinco denuncias de casos positivos en 
un universo cercano a los 14.000 trabajadores.

Como venimos haciendo durante los últimos años, reco-
mendamos a los productores que, al momento de plani-
ficar las plantaciones, tengan en cuenta los compromisos 
de compra reales y efectivos y el adecuado equilibrio en-
tre tierra, agua, instalaciones, herramientas y maquina-
rias y recursos financieros. La volatilidad de los mercados 
tanto nacional como internacional y la crisis socioeconó-
mica mundial derivada de esta pandemia no dejan mar-
gen para la improvisación y cualquier quebranto puede 
ser irreversible.

Bien se pueden mantener los actuales niveles de produc-
ción reduciendo el área plantada y mejorando los rendi-
mientos. La provisión de insumos por parte de los princi-
pales acopiadores asegura la posibilidad de lograrlo •
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ATENEO

Por Santiago Cedolini

EL ATENEO AVANZA POR DISTINTOS FRENTES

En continuidad al quehacer ateneístico, seguimos 
planteando nuevos proyectos y desafíos a corto y largo pla-
zo. En paralelo a estos planes, el Ateneo sigue desarrollán-
dose por medio de sus actividades en su objetivo como for-
mador y facilitador de espacios y personalidades gremiales.

güemes: El 17 de junio organizamos una misa en homena-
je a los 200 años del fallecimiento del General Martín Mi-
guel de Güemes.

Con la presencia de socios y teniendo en cuenta los pro-
tocolos vigentes, se compartieron sentidos momentos du-
rante la celebración.

Socios y ateneístas vestimos el poncho y el traje de gaucho 
y el orgullo con el que los salteños nos identificamos con 
el general Güemes: Por sus valores, por su lucha, por su 
amor a la libertad, por el valor de la palabra y por su ape-
go a la tierra. Todas esas virtudes que en el campo se sien-
ten profundamente.

También visitamos el museo de la Gesta Güemesiana, en 
donde conocimos en profundidad su historia, hazañas y 
sus últimos días.

Recibimos a los gauchos “marcheros”, quienes volvieron 
de una travesía de 56 días recorriendo aproximadamente 
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1800 km desde Lujan, Buenos Aires hasta nuestro querido 
Monumento al General. Y seguiremos honrándolo en este 
año tan especial…

salida: Un buen número de ateneístas asistieron a la sa-
lida a campo organizada por la comisión de Producción 
Agropecuaria, precisamente un tambo ubicado en el va-
lle de Lerma con el propósito no solo de conocer el esta-
blecimiento, intercambiar experiencias con los profesio-
nales a cargo, aprender del manejo y la producción, sino 
también comprender la realidad en la que se produce en 
nuestra zona.

padrinos: Días posteriores a la salida, tuvimos la opor-
tunidad de asistir con la comisión de Responsabilidad So-
cial a la primera de las visitas anuales a la Escuela de Las 
Cuevas (establecimiento el cual el Ateneo apadrina desde 
2018), dónde llevamos útiles, indumentaria y alimentos 
no perecederos para la comunidad, compartimos momen-
tos de juegos y diálogos protocolares con maestros y chi-
cos en esta visita en el mes de mayo, luego de un año de 
pandemia dónde nos vimos en necesidad de posponer los 

viajes para cuidarnos entre todos. En vista está regresar a 
mediados de julio.

redes: Hacia principios del mes de junio, la comisión de For-
mación Dirigencial se ocupó de organizar la capacitación 
"Gestión de imagen personal y pública" a cargo de la Aseso-
ra de Imagen Celina Guzmán, dónde también aprendimos 
sobre manejo de redes y desarrollo de la persona en ambien-
tes de exposición y la diaria de un estudiante y trabajador.

huerta: La huerta solidaria sigue creciendo. Semanalmen-
te grupos organizados de ateneístas asisten en tareas de 
mantenimiento de la huerta; es un espacio importante de 
recreación, inclusión y desarrollo de técnicas en la mate-
ria por parte de los jóvenes con el entusiasmo de cosechar 
su trabajo con fines solidarios.

gremiales: A mediados de junio tuvimos un encuentro 
virtual con los compañeros del Ateneo de Río V para tra-
tar temas en común y conocernos entre ateneos.

En un segundo año de pandemia pudimos avanzar en va-
rios frentes y sumando experiencia •
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En los últimos años la industria del bioetanol pro-
ducido a partir del grano de maíz ha experimentado un 
gran crecimiento, incrementándose la disponibilidad de 
subproductos para uso animal, tales como los granos se-
cos de destilería con solubles o ddgs (por su sigla en inglés 
“dried distiller ś grains plus solubles”). Por su contenido re-
lativamente alto en proteína bruta, energía y costo compe-
titivos comparado a fuentes tradicionales de proteína co-
mo el pellet y expeler de soja, los ddgs constituyen una alter-
nativa para la suplementación de forrajes de baja calidad 
deficitarios en nitrógeno (menos de 7% de proteína bruta), 
de bajo consumo y digestibilidad. Sin embargo, en este as-
pecto no abunda información acerca de los niveles ópti-
mos de inclusión ddgs como suplemento energético-pro-
teico en planteos de recría de terneras. El objetivo del pre-
sente trabajo fue evaluar el efecto de tres niveles de suple-
mentación con ddgs sobre la respuesta productiva de ani-
males de recría durante la época invernal. 

El trabajo se llevó a cabo en el campo experimental “Fran-
cisco Cantos” de la eea Santiago del Estero (inta). Se uti-
lizaron 30 terneras cruza Braford con peso vivo promedio 
inicial de 150 kg. Los animales fueron asignados al azar 
a corrales (5 terneras por corral). Se utilizó rollo de Gat-
ton panic (Megathyrsus maximus cv Gatton) como forra-
je base para simular la calidad de una pastura diferida, y 

se evaluaron los siguientes niveles de inclusión en la die-
ta: 0-ddgs (0%) 20-ddgs (20% ddgs) y 40-ddgs (40% ddgs) % 
del pv. Todos los animales tuvieron disponibilidad de heno 
y agua ad libitum, mientras que el suplemento fue ofreci-
do en comederos todos los días a las 8 am. El consumo dia-
rio de rollo por corral se estimó mediante la diferencia en-
tre el peso seco del rollo suministrado y el peso seco del 
remanente, dividida por la duración del rollo. Para la de-

GANADERÍA

SUPLEMENTACIÓN INVERNAL CON 
BURLANDA SECA DE MAÍZ EN RECRÍA 
DE TERNERAS PARA REPOSICIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS

Alimento

Rollo* DDGS

Materia seca (%) 84 90

Proteína bruta (%) 6,1 33,8

Fibra detergente neutro (%) 76,5 59

Fibra detergente acido (%) 50,1 19,1

Grasas (%) 1,5 6,5

*Rollo de Gatton panic

Autores: Olegario Hernández, Agustín López, Hector Miguel Fissolo, José Ignacio Arroquy
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terminación de la ganancia diaria de peso (gdp) se realiza-
ron dos pesadas consecutivas al inicio y al final del período 
de ensayo previo a la entrega del suplemento sin desbaste.

Como se puede observar en el gráfico, el consumo de rollo 
de Gatton panic disminuyo a medida que aumenta el ni-
vel de inclusión en la dieta. Por otro lado, el consumo to-
tal de alimento incremento con el nivel de inclusión, es-
tas mismas respuestas fueron reportados en trabajos ante-
riores tanto nacionales como de otras regiones con forra-
jes de baja calidad. Esto se explica por un efecto de “sus-
titución con adición” en el que disminuye el consumo de 
forraje, pero incrementa el consumo total de alimento co-
mo respuesta a la suplementación. Por otra parte, debido 
al uso de forraje de baja calidad en una categoría con altas 
demandas de proteína en la dieta, como es el ternero, se 
observan perdidas de peso, lo cual impacta negativamen-
te en el adecuado crecimiento y desarrollo tanto con el ob-
jetivo de engorde como también para hembras de reposi-
ción. Sin embargo, a partir de un 20% de inclusión de ddgs 
en la dieta ya se pueden lograr ganancias de peso, aunque 
con 40 % de inclusión nos aproximamos más al rango de 
ganancia óptima (400-600 gr/día) para una recría de hem-

bras orientada a un servicio de 24 meses con un peso vi-
vo promedio de 350 kg. Otro aspecto a destacar es que de-
bido a que genera depresión en el consumo de forraje per-
mitiría incrementar la carga animal, generando una ma-
yor producción por hectárea sin provocar sobrepastoreo. 

Podemos decir que las burlandas o ddgs son una alternati-
va atractiva de suplementación en bovinos, no solo por su 
menor costo en relación a los granos, sino también como 
suplemento energético-proteico en planteos de recría con 
base pastoril conformadas por pasturas megatérmicas co-
mo Gatton panic, Buffel grass, entre otras •

Ing. Agr. MSc. Olegario Hernández 

Investigación en Nutrición Animal de bovinos para carne

INTA Estación Experimental Santiago del Estero, 

Campo Anexo “Ing. Agr. Francisco Cantos”. 

Correo: hernandez.olegario@inta.gob.ar

Teléfono: 0385 – 155055927
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Hace casi tres años, tres ingenieros agrónomos se 
asociaron pensando en traer al noa más tecnología que 
sirviera a los productores y tuviera el valor agregado de un 
equipo profesional con estudio y conocimiento del sector, 
teniendo en cuenta las exigencias ambientales, de seguri-
dad e higiene y de eficiencia productiva.

“Formamos drap como una empresa pionera en el uso de 
drones pulverizadores, una herramienta que fuimos adap-
tado a cada problemática del sector y logrando soluciones 
satisfactorias gracias al gran equipo que conformamos”, 
explican José León y Juan Pablo Saravia. 

¿Ustedes se han especializado en agricultura, pero 
también están incorporando el dron para emprendi-
mientos ganaderos?
En realidad, el 5% del trabajo que hacemos hoy apunta a la ga-
nadería. Es un nicho importante que va camino a desarrollar-
se más. En nuestro caso apuntamos al manejo de renovales.

¿Cuál es la tarea que hacen sobre los renovales?
El dron va dirigido a cada árbol y no al total del lote. Busca-
mos solucionar el problema que se le presenta al ganadero 
cuando sus pasturas no pueden desarrollar su máximo po-
tencial forrajero debido a la compiten con los bosques jóve-
nes, o renovales, por los recursos. Los sistemas tradiciona-
les ocupan mayor cantidad de químicos y ni la máquina ni 
el avión pueden hacer una selección del lote como hace el 
dron con aplicaciones dirigidas solo al área de los árboles.

¿En ganadería tanto como en agricultura cuál es el be-
neficio comparado con otros sistemas tradicionales? 
El beneficio agronómico tiene varias aristas porque al te-
ner un vuelo inteligente, se pueden ajustar los paráme-
tros de altura de vuelo, caudal, ancho de labor, velocidad 
sin errores humanos, ya que es un robot el que ejecuta el 
trabajo. Otro punto a destacar es la precisión que permi-
te brindar dosis homogéneas sin solapamiento de pasadas.

Con 8 picos rociadores debajo de 8 hélices se asegura bue-
na calidad de aplicación, logrando un rociado homogéneo 
a caudales bajos.

Un factor importante es que al rociar con el dron se evitan 
las derivas gracias a su precisión al momento de vuelo y al 
viento descendente que provocan las hélices.

El software que compramos se llama Terra y en combina-
ción con los drones agras t16 + Phantom 4 se pueden ha-
cer esas aplicaciones selectivas de las que hablamos para 
rociar los renovales, por ejemplo, en función al paráme-
tro que se elija. 

¿Se pueden hacer vuelos nocturnos?
Sí, es otra utilidad de la tecnología de drones. Se pueden 
captar mejores condiciones climáticas para la pulveriza-
ción en días o en épocas desfavorables.

¿Se puede sembrar con el dron?
Sí. También permite la aplicación de sólidos. Las siembras 
aéreas llegando a lugares complicados gracias a su versa-
tilidad y fertilizaciones con sólidos. Además, gracias a la 
turbulencia de las hélices, la semilla llega mejor al suelo 
hasta incluso nos permite sembrar en rodales específicos 
donde no tenemos pasturas. 

La tecnología en general da un paso más hacia el cui-
dado del medio ambiente. ¿Es el caso de los drones? 
Sin duda hay varias ventajas. Como genera bajo caudal de 
aplicación: Reduce el uso de agua porque utiliza entre 8 y 
40 lt/ha, con una excelente calidad de pulverización.

Gracias la turbulencia que genera y el viento descenden-
te minimiza las derivas de herbicidas ayudando a  conser-
van las cortinas. Las aplicaciones selectivas aseguran me-
nor uso de fitosanitarios

TECNOLOGÍA EN EL CAMPO

EL DRON PARA USO GANADERO



Salta Productiva 45



46 Salta Productiva

Además, disminuye el uso de combustibles fósiles ya que 
el dron utiliza energía eléctrica.

¿Se necesita menos gente para hacer el trabajo que en 
una pulverización tradicional? 
Como el dron vuela sin tripulación minimiza la exposi-
ción a fitosanitarios y también disminuye el riesgo de ac-
cidentes de manejo de maquinaria o menos carga de per-
sonal en caso de cultivos intensivos.

¿Cómo es el proceso por ejemplo para un sistema ga-
nadero?
Por un lado, hacemos aplicaciones totales. Y hoy en día es-
tamos enforcados en aplicaciones dirigidas. Con el Phan-
tom 4 rtk se realiza el relevamiento del lote a nivel centi-
métrico. Se reciben los datos de alta precisión y se recopi-
lan imágenes en una computadora.

Luego a través de la plataforma dji Terra hacemos el proce-
samiento de las imágenes en 2d o 3d. Con esa información 
nos juntamos con el productor quien toma la decisión es-
tratégica. Luego cargamos el plan de vuelo, en el agra t16 
es el dron q pulveriza propiamente. Le damos la orden de 
aplicar sobre los renovales.

¿Económicamente, cuál es la relación entre otros sis-
temas?
Nuestro trabajo no es solo pulverizar con precisión, sino 
que esta apuesta a lo tecnológico trae múltiples beneficios 
no solo agronómicos sino de cuidado del medio ambiente. 
Somos ingenieros así que entendemos la necesidad del pro-
ductor, aportamos desde el conocimiento y desde la capaci-
tación constante, pero entendemos que el productor se pre-
ocupe por los números. Por eso nosotros le explicamos por 
ejemplo que dependiendo del nivel de cobertura arbórea, y 
el manejo quimico que necesita implementar, puede obte-
ner un beneficio económico que ronda entre el 10% al 45% 
del costo final, pero ya cuando tiene mayor superficie con 
renoveles es conveniente un sistema tradicional. 

¿Este proyecto los obliga a capacitarse continuamente?
Sí, no solo a nivel tecnológico sino viendo qué necesita 
el cliente. Empezamos con cultivos intensivos, luego nos 
enfocamos en trabajos de ensayos y protección de culti-
vos con empresas multinacionales del sector y ahora esta-
mos en su etapa inicial con la rama de la ganadería, pero 
detrás de todo esto hay información que vamos incorpo-
rando. El mismo fabricante de los drones, dji, ni si quie-
ra tenía la información que fuimos generando en estos 
años de trabajo.

¿Cuál es su público?
Nuestro target es un productor innovador que hace una 
valoración completa de la situación. No por ser innova-
dor porque sí, sino que la propuesta nuestra fue buscar so-
luciones a los problemas del agro. Eso nos define por eso 
nuestro slogan: “Soluciones integrales para el sector agro-
pecuario de la mano del profesionalismo y la innovación 
tecnológica” •

TANQUE CARGA: 16LTS

—Ancho de rociado: hasta 6,5 m

—Sistema pulverización: 4 bombas y 8 rociadores.

—Autonomía: Máximo de 10 ha/h.

—Sistema de posicionamiento centimetrito  
dual GNSS + RTK.

—Aplicaciones selectivas, terrenos 
montañoso y planos.

—Soluciones integrales con operaciones inteligente.
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GANADERÍA

SUPLEMENTACION ESTRATÉGICA 
EN VACAS DE CRÍA EN EL NOA

¿VALE LA PENA SUPLEMENTAR A LA VACA?

Las condiciones ambientales modifican rotundamente los 
objetivos planteados en el largo plazo, como pueden ser 
mayores índices productivos relacionados a los kilos des-
tetados, como también a los índices reproductivos, para las 
futuras campañas. El noroeste argentino (noa) se caracte-
riza por sufrir un periodo seco y de bajas temperaturas en 
el otoño e invierno, aun hasta principios de primavera. Es-
to último afecta directamente la producción forrajera, en 
cantidad y calidad. Un forraje comúnmente utilizado es el 
gatton panic, y se caracteriza por su abundante acumula-
do seco en pie (diferido), que según su volumen, se puede 
definir tanto la receptividad del campo como la respuesta 
animal. En el periodo descripto anteriormente, el forraje 
adquiere una estructura difícil de digerir por el animal, 
como también una densidad proteica que perjudica aún 
más la digestibilidad del mismo (foto 1,  ambiente 1 o 2).

CONDICIÓN CORPORAL 

Dicho esto último, en los rodeos de cría del noa pueden 
ocurrir deficiencias nutricionales y sus consecuencias pue-
den ser muy negativas. La más importante es el resenti-
miento de la condición corporal próximo al parto. Pueden 
ocurrir perjuicios reproductivos en caso que el animal ten-

ga una condición corporal (cc) deficiente (por debajo de 4, 
en escala del 1 al 9). Como ejemplo, se pueden apreciar las 
vacas en la foto 2 (Condición corporal 1) con cc por debajo 
de lo indicado (cc 3). A veces podemos tener el rodeo más 
dispar, como en la foto 3 (Condición corporal 2), con varia-
ción de cc del 3 al 5. Vizcarra (1999), describe en el gráfico 
1 (vacas adultas cc preñez), claramente el perjuicio de te-
ner vacas con cc 3, donde él % preñez decae abruptamen-
te. El mismo autor describe como es más perjudicial en es-
tas condiciones, trabajar con vaquillonas, vacas primípa-
ras como se detalla en el gráfico 2 (vacas cc primíparas).

SUPLEMENTACION

Una herramienta útil para estas situaciones, es la suple-
mentación. La corrección nutricional es necesaria en to-
dos los casos que se necesite mantener o llegar al servicio 
levantando cc. Ya describimos los perjuicios de las cc ba-
jas o bajando. Una manera de corregir la deficiencia es me-
diante el uso de premezclas proteinadas (pvs) en harina su-
ministradas en autoconsumo (foto 4, suplemento lona; fo-
to 5, suplemento batea). Los efectos de la suplementación 
sobre el consumo bovino se aprecian en el gráfico 3 (con-
sumo), como también se describe el efecto sobre el balan-
ce nutricional cuando se suplementa al 0,01% del peso vi-
vo de una vaca como se describe en la tabla 1.

Ambiente 1 Ambiente 2
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NUTRICION FETAL

Además de la variación en la cc en el contexto descripto, 
la vaca cursa su último tercio de gestación. Se pueden enu-
merar varias ventajas a favor de la mejora en la nutrición 
en el periodo de gestación: 

—Fetos subnutridos dieron novillos que pesaron 
menos y sus carcasas fueron más livianas a 
30 meses de edad (Greenwood et al, 2009). 

—Fetos machos bien nutridos produjeron carne con 
mayor terneza e hijas tuvieron mayor peso al 
destete, llegaron a la pubertad antes y el % preñez 
durante el 1er servicio (Funston et al., 2015).

—Mejoramiento en la performance de novillos 
en feedlot, cuyas madres recibieron mayor 
suplementación proteica. (Summers y col, 2011). 
Fetos subnutridos generan novillos con menos 
capacidad de marmoreo (Du et al., 2010) •

Esp. MV. Matias Medina
Conecar Nutrición

TABLA 1. BALANCE NUTRICIONAL  
DE DOS ESCENARIOS POSIBLES EN EL NOA.

VACA GESTANTE 6MESES 500KGPV

GATTON DIFERIDO GATTON + PVS

CONS. DIARIO (KGMS) 8,5 10,5 (+20%)

CONS. DIARIO (EM) 15 20

REQUERIMIENTO/ 
DIA (EM) 20 20

CAMBIO DE PESO/ 
DIA (KG) -0,600 +0,070

PÉRDIDA DE 1 PUNTO  
DE CC (DIAS) 50

GANANCIA DE 1 PUNTO  
DE CC (DIAS) 300

Condicion Corporal 1

Suplemento lona

Suplemento batea
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