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desaf o 25 - INTA

Cipermetrina 25 %. 13.4/l. 0.100 l. 1.34. 0.100. 1.34. Atrazina 50. 8/l. 4 l. 32.0. 4 l. 32.0. Acetoclor 90 %. 17.7/l. 2 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 4MB Größe
 13 Downloads
 204 Ansichten






 Kommentar


























EDITORIAL Este encuentro con nuestros lectores nos da la oportunidad de ponernos nuevamente en contacto, con quienes pretendemos mantener un diálogo permanente. Es por ello que con el esfuerzo de la Unidad de Comunicaciones de Bahía Blanca y los que colaboran desde la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, publicamos este nuevo número , tratando de llegar a una mayor audiencia. Actualmente, nuestra Institución consustanciada con el desarrollo tecnológico y social, pone su esfuerzo en el conjunto de los contenidos que conforman su plan estátegico definido a un plazo de diez años y cuyos ejes son la competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad social. Nuestra Estación Experimental tiene como meta generar propuestas técnicas como aporte al desarrollo de la región, convocando a la participación de instituciones públicas y privadas, profesionales y productores. La reorganización de los Consejos Locales Asesores y la participación en comisiones y mesas de desarrollo de cada uno de los distritos del área de influencia de la EEA Bordenave, constituye otro de nuestros objetivos. En la búsqueda de permanentes innovaciones, el Proyecto Fideicomiso Financiero Fondo Ganadero, constituye una herramienta técnica financiera que estará a disposición de productores e inversores de nuestra región. La concreción de esta alternativa, permitirá ampliar las posibilidades de inversión en la cría vacuna de la amplia Región del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. En este marco de innovación, de participación comunitaria y de esfuerzo institucional, estamos transitando el corriente año, caracterizado por importantes cambios dentro de nuestra institución.



Ing. Agr. Jorge Luis Carrizo Dirección EEA Bordenave
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Trigo 2005: para empezar bien la campaña



La gestión de nutrientes es uno de los puntos rendicríticos para aspirar a buenos niveles de r endimiento, calidad y sustentabilidad agrícola. Lo pretende que sigue pr etende mejorar la comunicación Productor-Asesor Pr oductor-Asesor técnico, en la rea tar ea de lograr una excelente implantación del cultivo. Ing. Agr.Tomas Loewy Area Fertilidad de suelos - EEA Bordenave-INTA [email protected]



A



menudo la fertilización se presenta como una mera ecuación económica. En ella, el productor se informa de las presuntas ventajas económicas de la práctica. Estas son, sin embargo, algunas de las consecuencias posibles, si el perfil técnico adoptado armoniza con el resto de los factores en juego. El planteo económico es válido y necesario, pero insuficiente en términos de un costo/beneficio global-social. También lo es para un productor aislado, en el mediano y largo plazo. Para analizar esta hipótesis debemos abordar, además de la variable productiva, aspectos cualitativos y ambientales. El modo de administración del nitrógeno (N) tiene indudables efectos en su eficiencia agronómica, en la calidad del trigo y en el impacto ambiental inherente. La estrategia de aplicación del fósforo (P), a su vez, puede influir sobre el cultivo, la rotación y el suelo, simultáneamente, según el enfoque adoptado. Señalaremos en este artículo algunas pautas técnicas en relación con la combinación N-P, durante la siembra y la eventual aplicación de Azufre (S).



FERTILIZACIÓN INICIAL Se determina a partir de un análisis del suelo y uso previo en cada lote. Conocer el valor de P extraíble, pH y Materia Orgánica de los suelos es muy redituable, si el muestreo se hace correctamente. El uso previo refiere al cultivo antecesor y a los años sucesivos de cultivo anual, agrícola o ganadero. El sistema de labranza y tipo de barbecho también son útiles, en las decisiones sobre Nitrógeno. Con esos datos (diagnóstico) el asesor técnico define la fertilización inicial en el trigo. Optativamente se puede analizar el N disponible en una o dos profundidades, si la información de uso previo es desconocida. Este último análisis también puede hacerse, con ventaja, durante el macollaje, para aportar a las acciones en ese período. Resulta eficiente y operativo concentrar la fertilización inicial en la línea de siembra, junto o por debajo de la semilla. La combinación NP, en este caso, admite varias opciones, según las dosis escogidas: q q q q



Fosfato diamónico (18% N y 20% P) Fosfato monoamónico (11% N y 23% P) Mezcla de a ó b/Urea (46% N), en relación 70/30% Mezcla de a ó b/Urea, en relación 50/50%



PARADIGMAS TÉCNICOS Y DOSIFICACIÓN N-P El fraccionamiento y el enfoque sistémico son los paradigmas propuestos para el uso de N y P, respectivamente. El fraccionamiento favorece la calidad del grano, minimiza las pérdidas del fertilizante y ocasionalmente, puede mejorar los rendimientos, en relación a una dosis única. El enfoque sistémico del P, tiende a compatibilizar las necesidades
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del cultivo con la rotación y el posible mejoramiento del suelo. Este esquema encuentra una limitación severa, en sistemas de arrendamiento, sobre todo en períodos cortos de tiempo. Las dosis de P pueden clasificarse, esquemáticamente, en tres niveles de fosfato diamónico (PDA) o monoamónico (PMA): q 30 – 50 kg.ha-1 de arranque y reposición parcial q 60 – 80 kg.ha-1 de base y mejoramiento edáfico q 90 – 110 kg.ha-1 de mejoramiento edáfico La elección dependerá del análisis de suelo, de la relación de precios y de las estrategias a mediano plazo en el sistema de producción. La aplicación de N junto a la semilla implica moderadas dosis, para evitar fototoxicidad. Aunque algunas sembradoras pueden evitar -mecánicamente- este riesgo, el fraccionamiento es funcional al N localizado en la siembra. Suelos con 2% de materia orgánica, o más (en 0 - 12 cm.) y pH de 7 o menos, aceptan niveles de hasta 20 y 25 kg de N en trigo y cebada, respectivamente. A mayores distancias que 15-17cm, entre surcos, es necesario reducir proporcionalmente las dosis. Estos valores valen para N-Urea o N-Urea más N-PDA. Con fuentes como el nitrato de amonio, las dosis pueden incrementarse hasta un 80 %.
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NECESIDADES DE AZUFRE Las demandas adicionales de S pueden darse en suelos con bajo contenido en Materia Orgánica (arenosos) y/o extenso uso de cultivo anual. La deficiencia puede aparecer antes en sistemas de siembra directa, por la menor mineralización de la materia orgánica. Aún son escasas las respuestas de rendimiento en trigo, en el SO Bonaerense. Se estima, sin embargo, que las deficiencias ya podrían afectar su calidad panadera, en algunos casos. La aplicación de S debe ser en combinación con el N, manteniendo aparte el P, en la línea de siembra. Entre los productos sólidos mencionaremos el Sulfato de Amonio (21 % N y 24% S) y entre los líquidos una solución de 12% N y 26% S o mezclas que permiten distintas relaciones de N/S q



TRIGO PAN



Las variedades para el sudoeste Ing. Agr. Juan Ramón López - Ing. Agr. Verónica A. Conti Área mejoramiento en Trigo y Triticale EEA. Bordenave INTA [email protected]



D



esde 1938 en forma ininterrumpida, se viene realizando en la Estación Experi mental Agropecuaria Bordenave, la evaluación del comportamiento agronómico, fitopatológico e industrial de los cultivares de trigo inscriptos en el Registro Oficial, a efectos de determinar su performance y época de siembra más conveniente. Esta información es suministrada anualmente a la Coordinación Técnica de la RET (INASE), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para la selección de testigos (cultivares) a ser utilizados en la presentación a inscripción de nuevos trigos. La evaluación de cultivares se realiza en ensayos comparativos de rendimiento standard de trigo pan, organizados en una Red Nacional de Evaluación de Cultivares (RET) en la que participan en forma conjunta Criaderos oficiales y privados, con apoyo del Comité de Cereales, funcionarios de la SAGYP. A partir de la campaña 2004 esta Red volvió a ser oficial (ROET), y de participación obligatoria de los cultivares que fiscalizan semilla. En base a la información de estos ensayos, otras pruebas a nivel de campo de productores y expe-



VARIEDADES



Buck Guapo



Buck Arriero



PERIODO DE SIEMBRA



rimentación adaptativa en lotes comerciales, se formula anualmente el siguiente Consejo de Siembra, de aplicación en el ámbito del SO de la Provincia de Buenos Aires y SE de La Pampa, correspondiendo hacer los pequeños ajustes zonales que la experiencia indique localmente, en este área tan extensa y de condiciones muy variables.



FECHA OPTIMA DE SIEMBRA



Fines de mayo-principios Principios de junio de julio.



Fines de mayo-principios Principios de junio de julio. Fines de marzo (doble propósito)



CARACTERISTICAS Ciclo largo. Elevado potencial de rendimiento. Muy macollador. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 1. Ciclo largo. Elevado potencial de rendimiento. Buena sanidad y calidad industrial. Grupo1. Sensible a fotoperíodo. Talla mediana y buena caña. Muy buena aptitud para doble propósito.
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VARIEDADES



Cooperación Nahuel



Cooperación Liquén



Buck Guatimozín



PERIODO DE SIEMBRA



Fines de mayo-mediados de julio. Fines de marzo (doble propósito).



Fines de mayo-mediados de julio.



Principios de junioPrincipios de julio



FECHA OPTIMA DE SIEMBRA



Mediados de junio



Mediados de junio



Mediados de junio



Klein Sagitario



Principios de junio – mediados de julio



Mediados de junio



Klein Escorpión



Principios de juniomediados de julio.



Mediados de junio



ACA 303
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Principios de juniomediados de julio



Mediados de junio



CARACTERISTICAS



Ciclo largo-intermedio. Alto potencial de rendimiento. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2. Buena sanidad. Apto para el doble propósito. Ciclo largo a intermedio. Buen potencial de rendimiento. Muy buena adaptación y rusticidad. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 1. Ciclo largo-intermedio. Alta productividad. Talla mediana.Buen comportamiento sanitario. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2. Ciclo largo-intermedio. Talla mediana. Sensible heladas en pasto. Elevado potencial de rendimiento. Muy buen tipo agronómico. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 1. Buen comportamiento sanitario. Ciclo largo a intermedio. Muy alto potencial de rendimiento. Grupo 2. Buena calidad comercial e industrial. Grano grande y buen peso hectolítrico. Buena plasticidad de siembra. Buen comportamiento a septoria y bacteriosis. Ciclo largo-intermedio. Alto potencial de rendimiento. Buen comportamiento a royas, y muy bueno a septoria. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2.



VARIEDADES



ACA 302



Prointa Puntal



Buck Sureño



Buck Panadero



Buck Mataco



Buck Biguá



PERIODO DE SIEMBRA



Principios de junio – mediados de julio



Mediados de juniomediados de julio



Principios de junio – principios de julio



Fines de junio – mediados de julio



Fines de junio-fines de julio



Principios de julioPrincipios de agosto



FECHA OPTIMA DE SIEMBRA



Mediados de junio



Mediados de junio



Fines de junio



Principios de julio



Principios de julio



Mediados de julio



CARACTERISTICAS Ciclo intermedio-largo. Buen potencial de rendimiento. Buena resistencia al vuelco y desgrane. Grupo 1. Muy buena calidad comercial e industrial. Buena sanidad. Ciclo intermedio-largo. Muy alto potencial de rendimiento. Tolerante a frío y sequía. Grupo 2. Muy macollador. Buen grano y calidad industrial. Cosechar oportunamente por su sensibilidad a desgrane. Ciclo intermedio. Alto potencial de rendimiento. Talla mediana. Resistente a vuelco y desgrane. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 1. Ciclo intermedio. Alto potencial de rendimiento Buena calidad industrial y comercial. Grupo 1. Resistente a vuelco y desgrane. Buena sanidad. Ciclo intermedio. Alto potencial de rendimiento. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2. Buen comportamiento a royas y manchas foliares. Ciclo corto. Destacado potencial de rendimiento. Buena sanidad. Buena calidad comercial. Grupo 2.
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VARIEDADES



Prointa Gaucho



Buck Brasil



Prointa Don Umberto



Buck Pronto



PERIODO DE SIEMBRA



Principios de julio principios de agosto



Principios de julioPrincipios de agosto



Principios de julioprincipios de agosto



Mediados de juliomediados de agosto



FECHA OPTIMA DE SIEMBRA



Mediados de julio



Fines de julio



Fines de julio



Fines de julio



Trigos ciclo intermedio - corto aconsejados para el SO de Buenos Aires y SE de LLa a PPampa ampa - año 2005 CULTIVAR



GRUPO DE CALIDAD



FECHA OPTIMA



PERÍODO DE SIEMBRA



BUCK PANADERO BUCK MATACO BUCK BIGUÁ BIOINTA 1000 PROINTA GAUCHO PROINTA DON UMBERTO BUCK BRASIL BUCK PRONTO



G1 G2 G2 G2 G2 G2 G1 G1



Principios de julio Principios de julio Mediados de julio Mediados de julio Mediados de julio Fines de julio Fines de julio Fines de julio



20/6 al 20/7 20/6 al 30/7 1/7 al 10/8 1/7 al 10/8 1/7 al 10/8 1/7 al 10/8 1/7 al 10/8 15/7 al 10/8



GRUPOS DE CALIDAD GRUPO 1: Trigos correctores - Panificación industrial (más fuerza de gluten) GRUPO 2: Trigos de panificación tradicional GRUPO 3: Trigos de panificación directa (menos fuerza de gluten)
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CARACTERISTICAS Ciclo corto. Alto potencial de rendimiento. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2. Buena sanidad. Susceptible a septoria. Ciclo corto. Buen potencial de rendimiento. Muy buena calidad industrial. Grupo 1. Sin problema de vuelco y desgrane. Talla baja. Ciclo corto. Elevado potencial de rendimiento. Muy buena sanidad. Grupo 2. Buen comportamiento a manchas foliares. Talla baja. Ciclo corto. Muy precoz. Alto potencial de rendimiento. Muy buena calidad comercial e industrial. Grupo 1. Sensible a fotoperíodo. Buen comportamiento a royas. Alto tenor protéico en el grano.



Trigos ciclo largo - intermedio aconsejados para el SO de Buenos Aires y SE de LLa a PPampa ampa - año 2005 CULTIVAR BUCK GUAPO * BUCK ARRIERO * COOPERACIÓN LIQUÉN COOPERACIÓN NAHUEL * BUCK GUATIMOZÍN KLEIN SAGITARIO KLEIN ESCORPIÓN ACA 303 ACA 302 PROINTA PUNTAL BUCK SUREÑO



GRUPO DE CALIDAD



FECHA ÓPTIMA



PERÍODO DE SIEMBRA



G1 G1 G1 G2 G2 G1 G2 G2 G1 G2 G1



Principios de junio Principios de junio Mediados de junio Mediados de junio Mediados de junio Mediados de junio Mediados de junio Mediados de junio Mediados de junio Mediados de junio Fines de junio



25/5 al 30/6 25/5 al 30/6 25/5 al 10/7 25/5 al 10/7 1/6 al 10/7 1/6 al 10/7 1/6 al 10/7 1/6 al 10/7 1/6 al 15/7 10/6 al 15/7 10/6 al 15/7



* Aptitud doble propósito GRUPOS DE CALIDAD GRUPO 1: Trigos correctores - Panificación industrial (más fuerza de gluten) GRUPO 2: Trigos de panificación tradicional. GRUPO 3: Trigos de panificación directa (menos fuerza de gluten)



NUEVOS CULTIVARES



RECOMENDACIONES PARA LA SIEMBRA



En el Consejo de Siembra se incluyen aquellos cultivares que han sido evaluados durante varios años de ensayo y que han demostrado buen comportamiento. Mencionaremos aquí otros cultivares que si bien no están incluidos aun en el Consejo de Siembra, por no tener la suficiente evaluación en ensayos, se han destacado en las primeras pruebas realizadas (como mínimo 2 años).



Si bien la elección de los cultivares más aptos en su época de siembra adecuada, es importante, no es suficiente para asegurar el éxito del cultivo, si no va acompañado de toda la tecnología recomendada (elección del lote, preparación del suelo, siembra correcta, control de malezas y plagas, regulación y oportunidad de cosecha).



BIOINT A 1000: Cultivar de ciclo BIOINTA corto-intermedio. Elevado potencial de rendimiento. La época de siembra más apropiada es julio – principios de agosto. Buena calidad comercial e industrial. Grupo de calidad 2. Excelente comportamiento sanitario.



Es conocido el distinto grado de tolerancia a factores del ambiente (clima y suelo) de los cultivares, y a similar potencialidad de rendimiento, variar su performance de un año a otro según condiciones. Se aconseja para aumentar la seguridad de cosecha, distribuir la superficie de cultivo entre tres o más cultivares (ciclo, variedad, época).



Baguette PPremium remium 13: Ciclo corto. Elevado potencial de rendimiento. Grupo de calidad 2. Sin problemas de vuelco . Siembra de mediados de julio a principios de agosto. Susceptible a roya.



Es conveniente adecuar la densidad a las respectivas épocas de siembra, para atenuar de esta manera, los posibles daños de sequía, arrebatamiento y vuelco. En siembras de mayo, la densidad más conveniente es de 180-200



granos por metro cuadrado. En junio de 200-230 granos por metro cuadrado y en julio de 230 a 280 granos por metro cuadrado. En siembras de agosto, utilizar 300-320 granos por metro cuadrado. Estas dosis de semilla deben ajustarse en un 10-15% para los planteos de siembra directa. A igualdad de rendimiento, en general, las variedades actuales no ofrecen diferencias significativas en capacidad de acumulación de proteína. Esto depende más de las condiciones ambientales, en particular la nutrición nitrogenada. Todos los trigos modernos tienen en mayor o menor grado buena respuesta a la fertilidad del suelo. La fertilización, en caso de ser necesaria, deberá adecuarse a la disponibilidad de nutrimento y las condiciones hídricas en cada caso particular. Se recuerda la necesidad de efectuar el tratamiento de la semilla con productos fungicidas efectivos para prevenir “carbones” y controlar otros hongos posiblemente presentes en las cubiertas del granoq
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Cebada Cervecera



Variedades y rendimientos Desde hace algunas décadas se conduce en el área de la Estación Experiemental Agropecuaria Bordenave, una red de ensayos comparativos de rendimiento (ECR) de cultivares de cebada cervecera, en los cuales se evalúan líneas avanzadas pertenecientes al PPrograma rograma de Mejoramiento Genético de la Unidad, teniendo en cuenta el rendimiento y la calidad de los diferentes cultivares.



Giménez, F. J., Aquino, H. S., Tomaso, J. C. Area Mejoramiento Genético – EEA Bordenave INTA [email protected]



E



n el año 2004 se sembra ron los ECR en las locali dades de Coronel Suárez, Bordenave y San Martín (La Pampa), debido a que son ambientes representativos de la región (húmedo, de transición y subhúmedo respectivamente).



para el cultivo fue buena, evidenciándose en los altos rendimientos obtenidos. Las temperaturas durante la etapa del llenado de granos fueron inferiores a la media histórica, por lo que no hubo problemas de llenado y tamaño de los granos.



Se evaluaron los cultivares Quilmes Alfa, Quilmes Palomar, Quilmes Painé, Quilmes Ayelén, MP 546, Scarlett y B1215, utilizando un diseño en bloques con 6 repeticiones.



Los rendimientos de grano en los tres ambientes y el promedio de los mismos en Kg. por hectárea se muestra en la tabla 1.



Las fechas de siembra fueron el 2 y el 7 de julio en las localidades de Bordenave y Coronel Suárez respectivamente, fechas óptimas para los cultivares sembrados. En la localidad de San Martín la fecha de siembra fue el 8 de agosto, la cual es considerada como muy tardía para esa región y poco recomendada. En todas las localidades la disponibilidad de agua
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La densidad de siembra fue de 250 plantas por metro cuadrado, fertilizados de manera que la disponibilidad de nutrientes no limite el rendimiento de los mismos y con un adecuado control de las malezas.



Tabla 1: CULTIVAR B 1215 Q. Painé MP546 Q. Ayelén Scarlett Q. Alfa Q. Palomar PROMEDIO



San Martín 4369 4069 4069 4192 3736 3967 3414 3974



C. Suárez Bordenave 6008 6069 5092 5506 5058 5417 4550 5575 4656 5922 3761 4222 3458 3939 4655 5236



PROMEDIO 5482 4889 4848 4772 4771 3983 3604 4621



En la tabla 2 se muestran los resultados en los tres ambientes de la clasificación de granos. Los porcentajes de primera calidad se refieren a la suma de los granos retenidos en las zarandas de 2,8 y 2,5 milímetros, mientras que la segunda clasificación se refiere a los granos retenidos en la zaranda de 2,2 milímetros.



Tabla 2:



LOCALIDAD CULTIVAR B1215 Q. Painé MP546 Q. Ayelén Scarlett Q. Alfa Q. Palomar PROMEDIO



buenos ambientes o lotes con buena potencialidad, evitando siembras tardías. San Martín 1ra 2 da 68,7 27,8 88,9 8,7 94,7 4,6 90,6 7,5 86,2 11,2 89,1 8,5 85,1 11,9 86,2 11,5



Bordenave 1ra 2da 91 7,3 93,1 5,1 92,2 5,0 96,1 3,4 90,6 8,1 92,8 5,4 92 5,6 92,5 5,7



C. Suárez 1ra 2da 89,8 8,8 95,1 3,9 97,8 1,8 97,5 2,0 91,3 7,0| 96,5 2,7 95,7 3,2 94,8 4,2



De ello se puede concluir que: q El cultivar introducido B1215 se destacó en todos los ambientes por su alto potencial rendimiento. Sin embargo presenta inestabilidad en el tamaño de granos. En la localidad de San Martín no llega a los límites de comercialización, y en las otras localidades se encuentra por debajo del promedio, pese a que las condiciones ambientales durante el llenado de granos fueron muy buenas. q El cultivar introducido Scarlett Scarlett, de ciclo más largo que el resto, posee un alto potencial de rendimiento, recomendándose sólo en



q Los cultivares Quilmes PPainé, ainé, Quilmes Ayelén y MP 546 poseen un buen rendimiento y una buena estabilidad del mismo a través de los ambientes. Además presentan una estable clasificación comercial por tamaños de grano, son de ciclo más corto que los anteriores y son los más recomendados para la mayoría de los planteos de producción. q Los cultivares Quilmes Alfa y alomar son de menor poQuilmes PPalomar tencial de rendimiento, siendo los de mayor antigüedad en el mercado. Poseen una buena estabilidad en el tamaño de los granos, siendo el primero más recomendado para ambientes pobres o zonas marginalesq
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CEREALES DE INVIERNO:



AS V ARIED ADES NUEVA VARIED ARIEDADES NUEV DE L A EEA LA BORDENAVE BORDENAVE Ing. Agr. (Msc) Juan Carlos Tomaso. Area mejoramiento verdeos de invierno – EEA Bordenave INTA [email protected]



CENTENO TETRAPLOIDE CAMILO INTA Esta nueva variedad de centeno tetraploide, a la cual se la ha denominado comercialmente con el A, ha sido nombre de Camilo INT INTA incluido en ensayos de pastoreo y de corte durante siete años. En los diferentes años y localidades ha demostrado poseer un elevado potencial de rendimiento de forraje verde durante todo el ciclo. Es de rápido crecimiento inicial, pero sin tendencia a encañar comparándolo con los otros testigos comerciales también tetraploide, superando marcadamente a Naico INTA, cultivar al que va a suplantar, a Tetrabal INTA y a Don Luis INTA. Esto permite sembrarlo más temprano y tener pasto más temprano, manteniendo alta producción durante el invierno. Ha mostrado un excelente «anclaje» lo que evita la pérdida de plantas por arranque durante el primer aprovechamiento, posee excelente rebrote y muy buena aptitud para el pastoreo. Durante cinco años se sembró en un lote de 10.000 m² pastoreándose con novillos, en franjas (pastoreo rotativo intensivo) con alta carga animal, para observar su comportamiento al piso-
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La Estación Experimental Agropecuaria Bordenave tiene una larga trayectoria en la generación de nuevos cultivares invernales, es por ello que presentamos dos nuevos cultivares de Cente Cente-no y dos de Avena blanca, obtenidos por esta experimental en el área de Cereales de invierno. teo, «anclaje» y rebrote (no se determinó producción), confirmando la buena aptitud al pastoreo. Muestra buen comportamiento a frío y sequía, semejante a los testigos, que se caracterizan en este aspecto. En cuanto a producción de grano, ha mostrado tener un buen potencial teniendo en cuenta que es un centeno tetraploide, superando a los testigos. Con buena calidad comercial y muy buen tenor de proteína. En cuanto al comportamiento a enfermedades su comportamiento a roya de la hoja (Puccinia dispersa) y a roya del tallo (Puccinia graminis), es semejante a Tetrabal



INTA, superando a los otros dos testigos comerciales, según los datos obtenidos en los ensayos. Vale mencionar que en los centenos no es posible mantener su condición de resistencia a tolerancia a enfermedades dada su condición de planta alogama, por lo que es muy importante aplicar un fungicida en encañamiento – espigazón, si se desea obtener un buen rendimiento de grano. Los fungicidas son los mismos que se aplican al trigo y en las mismas dosis. Época y densidad de siembra – Regiones adecuadas Este nuevo cultivar ha sido ensayado en diferentes localidades, Bordenave,(sudoeste Bonaerense) Gral. Pico (La Pampa) y Marcos Juárez (Córdoba), mostrando excelente rendimiento en pasto y grano. La época más adecuada para pasto es desde mediados de febrero hasta mediados de marzo, con una densidad aconsejada de 220 a 250 plantas por metro cuadrado en la región semiárida (Subregión Va. Sur del mapa triguero) y de 250 a 300 pl./m² para la zona húmeda. Para grano se aconseja la siembra desde fines de junio a mediados de julio.



CENTENO DIPLOIDE FAUSTO INTA Nueva variedad de centeno diploide, de nombre comercial FAUST O INT A, fue ensayada en USTO INTA pruebas de pastoreo y corte durante siete años, en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, y Córdoba demostrando poseer un elevado potencial de rendimiento de forraje durante todo el ciclo vegetativo, en especial a partir de mediados del otoño y durante el invierno, superando en producción a los testigos comerciales con que fue comparado: Choique INTA Lisandro INTA y Quehue INTA, variedades muy sembradas en el país. Es de porte vegetativo semirrastrero, de crecimiento inicial mucho más lento que los testigos comerciales, permitiendo una siembra más temprana, sin tender a encañar. Esto amplia el periodo de aprovechamiento bajo pastoreo. Posee un excelente anclaje, lo que evita la pérdida de plantas por arranque durante el primer pastoreo, en especial cuando se lo pastorea con animales grandes. Posee excelente rebrote y muy buena aptitud para el pastoreo intensivo, debido a la estructura de la planta. Es resistente a frío y excelente comportamiento a sequía. También es resistente a pulgón verde de los cereales. Muestra excelente res-



puesta a la fertilización aplicada en el momento de la siembra. Tiene una buena capacidad de rendimiento de grano, semejante a a los testigos, que se distinguen en este aspecto. Es de grano chico, semejante a los testigos, con un muy alto tenor de proteínas. En cuanto a enfermedades su comportamiento a roya de la hoja (Puccinia dispersa) y a roya del tallo (Puccinia graminis), es semejante a Lisandro INTA, superando a los otros dos testigos comerciales, según los datos obtenidos en los ensayos. Vale mencionar que en los centenos no es posible mantener su condición de resistencia a tolerancia a enfermedades dada su condición de planta alogama, por lo que es muy importante aplicar un fungicida en encañamiento – espigazón, si se desea obtener un buen rendimiento de grano. Los fungicidas son los mismos que se aplican al trigo y en las mismas dosis. Regiones adecuadas - Época y densidad de siembra. Este nuevo cultivar ha sido ensayado en diferentes localidades, Bordenave,(sudoeste Bonaerense) Gral. Pico (La Pampa) y Marcos Juárez (Córdoba), mostrando excelente rendimiento en pasto y grano. Las épocas más adecuadas



para pasto desde mediados de febrero hasta mediados de marzo. La densidad aconsejada es de 220 a 250 pl/ m 2 en la región semiárida (Subregión Va. Sur del mapa triguero) y de 250 a 300 pl./ m² para la zona húmeda. Para grano se aconseja la siembra desde fines de junio a mediados de julio.



AVENA GRACIELA INTA El nuevo cultivar de avena blanA, ha sido incluica: Graciela INT INTA do en ensayos de pastoreo y de corte durante seis años. En los diferentes años y localidades ha demostrado poseer un elevado potencial de rendimiento de forraje verde durante todo el ciclo. Es de crecimiento inicial lento, semejante a Millauquén INTA y a Cristal INTA (los cultivares mas difundidos en el país), lo que permite tener muy alta producción durante fines de otoño y el invierno. Ha mostrado un excelente «anclaje» lo que evita la pérdida de plantas por arranque durante el primer aprovechamiento, posee excelente rebrote y muy buena aptitud para el pastoreo. Si bien no se incluye los datos en este informe, se menciona que durante 2001, 2002 y 2003, se sembró en un lote de 10.000 m² pastoreándose con novillos, en franjas (pastoreo rotativo intensivo) con alta carga animal, para observar su comportamiento al pisoteo, «anclaje» y re-
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brote (no se determinó producción), confirmando la buena aptitud al pastoreo. Muestra buen comportamiento a frío y sequía, semejante a los testigos, que se caracterizan en este aspecto. En cuanto a producción de grano, ha mostrado un buen potencial, superando a todos los testigos, incluso a Cristal, cultivar que sobresale por su elevado potencial. Con buena calidad comercial y muy buen tenor de proteína. En cuanto al comportamiento a enfermedades se destaca por su elevada resistencia a roya de la hoja (Puccinia coronata) y buen comportamiento a roya del tallo (Puccinia graminis avenae), superando en este aspecto a los testigos comerciales, tanto a campo como en pruebas controladas en invernáculo. Este buen comportamiento a roya de la hoja también se observa en los ensayos de pastoreo. Lo mismo ocurre frente al virus del enanismo, BYDV, tiene un mejor comportamiento que los testigos. Este nuevo cultivar ha sido ensayado en diferentes localidades, aunque en este informe sólo se incluye la información de Bordenave,(sudoeste Bonaerense) Barrow (sudeste), Gral. Pico (La Pampa) y Marcos Juárez (Córdoba), mostrando excelente rendimiento en pasto y grano. La época más adecuada para pasto es desde mediados de febrero hasta mediados de marzo. Con una densidad aconsejada de 220 a 250 pl./m2 en la región semiárida (Subregión Va. Sur del mapa triguero) y de 250 a 300 pl./m² para la zona húmeda. Para grano se aconseja la siembra desde fines de junio a fines de julio. AVENA VIOLETA INTA Esta nueva variedad de avena blanca, de nombre comercial Viole Viole-ta INT A, fue ensayada en pruebas INTA
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de pastoreo y corte durante siete años, en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos Y Corrientes; lugares donde a demostrado poseer un elevado potencial de rendimiento de forraje durante todo el ciclo vegetativo, en especial a partir de mediados del otoño y durante el invierno, superando en producción a los testigos comerciales con que fue comparado, Cristal INTA y Millauquen INTA; las variedades más sembradas en el país. Es de crecimiento inicial semejante a Cristal INTA, aunque en algunas localidades es algo más rápida. Posee un excelente anclaje, lo que evita la pérdida de plantas por arranque durante el primer pastoreo, en especial cuando se lo pastorea con animales grandes. Posee excelente rebrote y muy buena aptitud para el pastoreo intensivo, debido a la estructura de la planta. Una de sus características importantes es su muy elevada capacidad de rendimiento de grano, de excelente calidad y



buen tenor de proteínas, superando ampliamente a los testigos comerciales. Esta nueva variedad tiene un buen comportamiento a enfermedades y excelente respuesta al frío y a la sequía. El comportamiento a campo en estado reproducido del cultivo, frente a roya de la hoja es superior a los testigos, como así también a roya del tallo. Este nuevo cultivar ha sido ensayado en diferentes localidades, aunque en este informe sólo se incluye la información de Bordenave,(sudoeste Bonaerense) Barrow (sudeste), Gral. Pico (La Pampa) y Marcos Juárez (Córdoba), mostrando excelente rendimiento en pasto y grano. La época más adecuada para pasto es desde mediados de febrero hasta mediados de marzo. La densidad aconsejada es de 220 a 250 pl./m2 en la región semiárida (Subregión Va. Sur del mapa triguero) y de 250 a 300 pl./ m² para la zona húmeda. Para grano se aconseja la siembra desde fines de junio a fines de julioq
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RIEGO Se utilizó un equipo de pívot central transportable de 10 tramos con voladizo y cañón final que riega una superficie de 109 ha. por posición; destinándose habitualmente un círculo a trigo y dos medios círculos (54.5 ha) a maíz y soja respectivamente. El suministro de agua es de perforación, con un caudal estimado de 200 m3/h y una lámina diaria de 4 mm, considerando una eficiencia de aplicación de 90 porciento. Se aplicaron desde la 2da. quincena diciembre a la 1ra. de febrero, 6 riegos de 20, 15, 30, 30, 55 y 30 mm totalizando 180 mm, con un tiempo efectivo de 497 horas. (21 días). Puede observarse la evolución de la humedad disponible con riego (H.D c/r) y sin riego (H.D s/r), en el gráfico 1 y cuadro 2, en milímetros para las distintas fechas y hasta el metro de profundidad, y su relación respecto a las constantes hídricas; capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP), determinadas por horizonte edáfico. El valor de umbral de riego asumido (U.R) corresponde al 50 % de la capacidad de almacenaje del suelo (CC - PMP), más el contenido de agua en PMP.



metro de profundidad en diferentes etapas fisiológicas del cultivo: siembra, en 6/8 hojas (V6-V8), inicio de floración (VT/R1), madurez relativa (R3/R5) y madurez fisiológica (R6). Los resultados finales del consumo de agua y los kilos de grano producidos por los milímetros consumidos (EUA: eficiencia de uso de agua) se pueden observar en el cuadro 3 Cuadro 3: Consumo y eficiencia en el uso de agua (EUA)



Agua Inicial Agua Final Riego (Eficiencia: 90 %) Lluvia Efectiva (*) Consumo total (mm) Consumo medio diario (mm) EUA (kg /mm/consumidos)



Milímetros de agua útil 238 48 190 162 479 689 4.5 10.400 kg / 15.1 689 mm



(*) Para las lluvias superiores a los 25 mm se consideró un coeficiente de aprovechamiento del 85 %. La precipitación total desde el 21/3/03 (siembra) al 22/3/04 (madurez fisiológica) fue de 538 mm.



Grafico 1: Agua disponible con y sin riego



COSTO DE PRODUCCIÓN Y MARGEN BRUTO EN RIEGO Y SECANO
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Cuadro 2: Agua disponible con y sin riego CC (mm) (1) PMP (mm) (2) U.R (mm) H.D c/r (mm) H.D s/r (mm)



21/10/03 238.3 129.5 178.0 241.0 241.0



10/12/03 238.3 129.5 178.0 156.4 156.4



1/01/04 238.3 129.5 178.0 221.8 161.4



20/02/04 238.3 129.5 178.0 252.0 147.0



22/03/04 238.3 129.5 178.0 190.3 99.5



(1) Es el contenido hídrico del suelo luego de drenar libremente (agua retenida a 33 kPa) (2) Es el contenido hídrico del suelo en el cual las plantas no pueden absorber agua. (agua retenida a 1500 kPa)



Se determinó el contenido de agua en el suelo, en tres puntos fijos (entre 4ta. y 6ta. torre) cada 0.20 m y hasta 1



q En el cuadro 4, se detallan los insumos utilizados y precios respectivos para riego y secano. Las diferencias para cada tipo de manejo, se expresan en la densidad de siembra y la provisión de fertilizante. Se consideró en secano un rendimiento de 6 tn/ha correspondiente al promedio de lotes en condiciones similares de manejo. Para la conversión de los valores en pesos se consideró un dólar de $ 2.95. q En el cuadro 5, se presentan los costos directos de producción, márgenes brutos y rendimientos de indiferencia (quintales necesarios para cubrir los costos de producción) obtenidos con riego y en secano. El costo directo del riego (1.3 $ / mm aplicado); incluye combustible, lubricante, mano de obra, gasto de mantenimiento y servidumbre del tractor para el traslado del equipo a las dos posiciones de riego. El gasto de comercialización (59.8 $/tn - Pto. Quequen); incluye flete corto y largo, impuestos y sellado, paritaria, secado y comisión acopio.
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Cuadro 4: Insumos y costo/ha Concepto



$/unidad



Labranzas Semilla Glifosato 48 % 2,4D 100 % Cipermetrina 25 % Atrazina 50 Acetoclor 90 % Challenger PDA UREA UAN



45/UTA 295/bolsa 7.7/l 10.8/l 13.4/l 8/l 17.7/l 1265/kg 1.06/kg 1.06/kg 0.73/kg



Riego Cantidad Costo 2.10 94.5 1.12 bolsa 330.4 4 l. 30.8 0.7 l 7.6 0.100 l 1.34 4l 32.0 2.5 l 44.25 0.06 75.9 100 106.0 0 0 250 182.5



Secano Cantidad Costo 2.10 94.5 0.90 265.5 4 30.8 0.7 7.6 0.100 1.34 4l 32.0 2.5 l 44.25 0.06 75.9 60 63.6 80 84.8 0 0



Cuadro 5: Costos, márgenes brutos y rendimientos de Indiferencia Concepto Precio obtenido (1) $/tn Rendimiento (tn/ha) 1.Ingreso Bruto ($/ha) Costos Directos Labores e insumos Riego (180 mm) 2.Total Costos Directos 3.Gasto Cosecha (7 % IB) 4.Gasto Comercialización Margen Bruto 1-(2+3+4) Rendimiento de Indiferencia (tn/ha)



Riego 251 10.4 2610



Secano 251 6.0 1506



905 234 1139 183 622 666 7.7



700 0 700 105 359 342 4.6



(1) Promedios de venta: junio / julio / agosto (276 +247+230) = 251$/tn



RESULTADOS Y COMENTARIOS FINALES El seguimiento realizado, permitió comprobar que el manejo de riego fue adecuado, especialmente en el momento crítico para la definición de rendimiento (floración). Respecto al tema fertilización; hubo un aporte importante de nutrientes por parte del suelo, observándose además que el número de plantas logradas a cosecha, sería un aspecto a ajustar conjuntamente con la fertilización, para lograr un mayor rendimiento. El margen bruto del riego fue superior al de secano, con un rendimiento de indiferencia elevado en ambos casos pero más difícil de sustentar en secano, dada las
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condiciones de estrés hídrico que suelen ocurrir en el momento de floración. A continuación se amplían estos conceptos: ü El perfil de suelo se hallaba con exceso de agua al momento de siembra. A los 50 días, en la etapa vegetativa (V6), el contenido de humedad estuvo por debajo del umbral de riego establecido (el equipo estaba regando trigo) y ocurrieron heladas (hojas afectadas) que redujeron la expansión foliar y la actividad fotosintética, afectando el crecimiento. A inicio de panojamiento, y dada la buena disponibilidad hídrica, el cultivo tuvo posibilidad de recu-



perar biomasa y alcanzar buena cobertura. Durante los 15 días previos y 21 posteriores a la floración, etapa crítica en la cual se fija el número de granos por unidad de superficie (variable estrechamente relacionada con el rendimiento reproductivo en maíz), el suelo mantuvo adecuada disponibilidad hídrica, con un leve exceso en madurez relativa (R5) y un nivel superior al umbral de riego (50 %) en madurez fisiológica (R6), etapa en que la respuesta al riego es menor. Esta situación no hubiese sido posible sin el aporte del riego, lo cual puede visualizarse en el gráfico 1, comparando la humedad disponible con riego (H.D c/r) y sin riego (H.D s/r)q



üEn maíz la densidad óptima de plantas para lograr un máximo rendimiento está directamente asociada con la disponibilidad hídrica y nutricional del cultivo. En este caso, se llegó a cosecha con un número de plantas (69000) inferior a lo previsto en planteos de alta producción. Asumiendo que el maíz necesita absorber 20 kg de nitrógeno y 4 kg de fósforo por tonelada de rendimiento de grano (Andrade y col., 1995), se estima que la fertilización realizada, no fue sufi-



ciente, existiendo un importante aporte de nutrientes por parte de las reservas del suelo. Por lo expuesto, en caso de querer ajustar la densidad de plantas, para aumentar el rendimiento, deberá adecuarse el nivel de fertilización. üEl margen bruto del riego fue 95 % superior al secano. La incidencia del riego en los costos directos fue del orden del 20,5 %, equivalente a 0.93 tn. de maíz, posibilitando un incremento de



2.7 tn por sobre el rendimiento de indiferencia, valor 52 % superior al estimado en secano. Al margen del precio de los insumos y valor de los cereales que pueden afectar en mayor o menor grado el resultado económico, el riego criterioso, constituye una tecnología que permite no sólo aumentar la producción, sino también disminuir la variabilidad interanual de rendimientos, circunstancia frecuente en la zona de referenciaq



NOTICIAS 3º Reunión del Consejo Asesor de la Delegación Regional Pampeana-Sur del Instituto Nacional de Semillas El Instituto Nacional de Semillas está llevando a cabo un cambio histórico en su estructura fuertemente centralizada. Con la inauguración de la primera Delegación Regional Pampeana – Sur, con sede en Bahía Blanca, se logrará tener una presencia institucional más activa y efectiva. El Consejo Asesor de la Delegación Regional Pampeana Sur, constituye el primer cuerpo colegiado integrado en el ámbito institucional y representa a los sectores vinculados con los eslabones de la cadena semillerista. Este Consejo está integrado por los siguientes representantes: Criaderos / Obtentores : Lic.Hilda Buck Semilleros: Ing.Guillermo Reimer Acopiadores de granos: Ing. Enrique Burón Usuarios:Ing.Orlando Arrechea Harriet - Ing. Federico Roncoroni Usuarios de Semilla de Papa : Cr.Marcelo Espinosa Universidades: Ing.Federico Mockel INTA: Ing.Gilberto Kraan Pcia de La Pampa:Dr. Enrique Schmidt Pcia de Bs.As.: Ing. Héctor Albera Las atribuciones del Consejo Asesor son : - Participar en la Propuesta del plan de trabajo. - Formulación del presupuesto anual. - Cooperar en la forma más efectiva posible en el cumplimiento de los objetivos de la Ley 20.247 de Semillas y creaciones Fitogenéticas. - Colaborar en el logro de una estrecha y eficiente articulación Nación – Región – Provincia –Sociedad, propugnando un desarrollo regional sustentable. Como representantes sectoriales,los distintos Consejos Asesores del país deberán concientizar y alentar a un mayor compromiso social a efectos de reducir el comercio de semilla “no fiscalizada”, conocida como bolsa blanca. Esto tiene como finalidad que el sistema en su conjunto resulte favorecido; ya sea desde la perspectiva de aquellos que invierten y desarrollan investigación y tecnología, como de los multiplicadores y los usuarios finales, los productores, para que utilicen semilla de calidad reconocida y certificada q
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Una alternativa para el sector rural:



Imágenes satelitales Al momento de tomar una decisión sobre conocer,, un campo o lote que uno desea conocer generalmente se utilizan determinadas herramientas que nos permiten obtener mayor información. Es así que nos valemos de la utilización de mapas catastrales, cartas topográficas del IGM, mapas de suelo detallados, fotos aéreas, etc.



D



esde hace una década, está a disposición una nueva fuente de información, las imágenes satelitales. Las mismas son como una foto a escala determinada, resaltando rasgos importantes del lote o campo del que se quiere obtener información. Si bien existen varios tipos de imágenes, las que más se utilizan son las de tipo Landsat andsat, compuestas por varias imágenes simultáneas que se las denomina bandas. Cada una de ellas es de distinta sensibilidad hacia los objetos de la cobertura terrestre. Es así que hay bandas sensibles a la tasa de fotosíntesis, al contenido de humedad, a la temperatura, a elementos geomorfológicos, etc. Cada banda es una matriz de filas y columnas, donde la inter-
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Ing. Agr. Hector E. Campi –Anal. Sist. Fernanda Vergara EEA Bordenave INTA [email protected]



sección de una fila con una columna de la matriz se llama píxel. Un píxel representa una porción de la superficie terrestre, que en el caso de una imagen Landsat pue-



de ser de 15, 30, 60 o 120 metros de lado. Generalmente se trabajan con píxeles de 30 x 30 metros o sea que con este tipo de imagen se puede tener 11 puntos de muestreo por hectárea. El tamaño de píxel puede ser limitante en aplicaciones urbanas, pero en general es más que suficiente cuando se trabaja en recursos naturales. Existe también la posibilidad de combinar bandas de a dos o tres para generar nuevas imágenes que resuman la información de las bandas originales. De la elección de las bandas a combinar y del modo de hacerlo, resultan distintos productos que se los denomina análisis multi-espectral. Así por ejemplo, las bandas más utilizadas son la 3, 4 y 5 de los satélites Landsat; combinadas en un falso color compuesto indican muy bien las



superficies con vegetación fotosintéticas activas (cultivos, pasturas, montes), superficies secas (rastrojos, caminos, sierras) y sectores con agua (cubetas, lagunas, arroyos). Cuando nuestro interés es observar la actividad fotosintética dentro de un cultivo, se utilizan combinaciones de bandas y la imagen resultante nos permite discriminar muy bien entre los sectores de distinta calidad dentro de ese cultivo.Esto nos da una idea de la heterogeneidad del cultivo y nos permite realizar comparaciones entre lotes. Es así que la imágen satelital constituye una herramienta muy poderosa para establecer el uso del suelo de una región o área. Existe la posibilidad de seguir un fenómeno a partir de una fecha, como por ejemplo el seguimiento de un área inundada utilizando imágenes de años posteriores o el seguimiento de un cultivo utilizando imágenes de los momentos que reflejen los distintos estadios del mismo. Para ello nos valemos de imágenes cada 16 días; lo importante es utilizar aquellas que no tengan nubes en el lugar que nos interesa. Normalmente se buscan determinadas fechas debido al costo de las imágenes.



etc.), que a simple vista son difíciles de cuantificar. Para ello se busca reunir la mayor cantidad de datos del campo, por lo cual es necesario tener información no sólo de gabinete, sino hacer una visita al campo ya que las fuentes cartográficas no son las más adecuadas para hacer mediciones en detalle. Se puede decir que las mediciones con GPS son precisas para medir perímetros de lotes, bordes de lagunas, etc. y que los procesamientos de imágenes satelitales son adecuados para la medición de variables continuas, como por ejemplo, la calidad de un cultivo, profundidad de la tosca dentro del primer metro , perfil del suelo, sectores con anegamientos, etc. La utilización de imágenes satelitales, si bien logra una radiografía del terreno en estudio, es un pilar más, pero aun así es necesario hacer una visita al campo o lote para llegar a un resultado correcto.



La utilización de una imagen satelital es interesante cuando se va a revisar un campo y existen determinados sectores con limitantes (anegamientos, profundidad de Ing.Agr. Eduardo Campi suelo, lagunas,



¿CÓMO UBICAR UN SITIO SOBRE EL TERRENO EN ARGENTINA? Cualquier objeto geográfico, un curso de río, un establecimiento, un lote, etc. podrá ser localizado determinando su ubicación en una red coherente de coordenadas. Para ello utilizamos (el sistema universal para localizar puntos sobre la superficie terrestre.), un sistema de coordenadas geográficas. Nos valemos de líneas paralelas al Ecuador o de igual latitud y líneas verticales de dirección norte-sur de igual longitud, denominadas me me-ridianos. Estas forman una grilla a la cual se hace referencia para localizar un punto sobre la superficie terrestre. La línea de latitud media entre los polos se denomina Ecuador, que es conocida como la línea de latitud 0. El eje vertical coincide con el Polo Sur, que constituye el eje de partida a partir del cual se define la posición vertical de un punto, midiendo la distancia en metros. La línea de longitud 0 es conocida como primer meridiano y pasa por Greenwich, Inglaterra. En el caso de nuestro país se han definido siete meridianas numeradas de Oeste a Este. Cada faja mide 3° de ancho y los meridianos centrales de cada fajas coinciden con los meridianos - 72, -69, -66, -63, -60, -57 y -54 Para la ubicación de un punto se utiliza un sistema geométrico de referencia llamado sistema GaussKrüger, que expresa numéricamente en metros la posición del punto sobre el terreno. Es expresado por dos números: uno correspondiente a la distancia al eje X y otro asociado a la distancia al eje Yq
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El productor ganadero al momento de tomar la decisión de qué reserva o a disponibilirealizar,, tiene la influencia de varios factores. LLa forraje conservado realizar dad de un cultivo apropiado (Maíz o Sorgo granífero); el impacto que esta reser reser-va de pasto puede hacer en el sistema ganadero y generalmente, la facilidad de suministro a los animales. Cada día son más los productores que reconocen las bondades de los silajes desde el punto de vista nutricional, tanto de maíz como de sorgo granífero. En especial, cuando se observan las altas ganancias de peso que se obtienen, aún con una carga animal que supera las 2 cabezas por hectárea. Esta respuesta es muy difícil conseguir con henos de pasturas o verdeos -rollos -. -rollos-.



AUTOCONSUMO DE SIL AJE: SILAJE:



Un método práctico y rentable



Ing. Agr. (Msc) Anibal Fernández Mayer OIT Cnel. Pringles – EEA Bordenave INTA [email protected]



L



a existencia de campos de reducida superficie (menor de 300 ha) que representan más del 60% en toda la región junto a problemas financieros, alejaron la posibilidad de incorporar a los silajes dentro de los planteos de engorde. Gracias a la alternativa del autoconsumo se puede pensar en su utilización. En la práctica se ve que granades Estancias, por ejemplo El PPalenque en Bonifacio Guamini de la Flia Chiatellino de 3000 ha, Las
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Nenas en Huanguelen de la firma Estannar (8000 ha) y Las 5 Her Her-manas en Tres Lomas de la Flia Eliceguy de 5000 ha, por mencionar sólo algunos ejemplos, han incorporado el Silaje de Maíz junto con la técnica del “autoconsumo”, y el motivo principal de tal decisión es que esta técnica de suministro no requiere del empleo de ninguna maquinaria, ni de extractores ni de mixer. Esto hace que se viabilice el suministro del Silaje con cualquier condición ambiental, con lluvias o sin ellas.



¿ QUE ES EL AUTOCONSUMO ? Es una técnica muy económica y práctica que esta al alcance de todos los productores, pues sólo se necesita un alambrado eléctrico y varillas. Se puede aplicar a Silos “puente o torta torta”” y a «silos bolsas» bolsas». El frente de ataque depende del número de animales que integre la tropa a alimentar. Esta práctica consiste en habili-



tar uno o dos frentes de ataque , en las puntas del silo y clavar varillas y uno o dos hilos de alambre eléctrico en dichos frentes. De esta forma, los animales sólo pueden comer en ese sector y diariamente, se avanza el alambre eléctrico lo suficiente para que los animales coman sin producir desperdicio. Durante los meses del otoño e invierno, cuando las heladas son fuertes, los animales permanecen en los corrales o ensenadas con acceso directo al silaje durante toda la tardecita y noche -más de 15 horas diarias-, y a la mañana siguiente van a comer verdeos de invierno o pastura. En los meses de primavera, y aún, en el verano, normalmente se deja abierto el corral o ensenada donde está el silaje durante las 24 horas del día y los animales seleccionan a su criterio los alimentos que integran la dieta, alternando el forraje fresco, pasturas y/o verdeos, con el silaje. Para que esta técnica tenga buenos resultados es necesario contar con 2 cosas imprescindibles: Debe haber cerca del silo de agua fresca, (no más de 50-80 m de distancia entre la bebida y el silo), abundante y de calidad, pues los animales luego de comer el silaje van a tomar agua y finalmente se echan para dar lugar a otro grupo de animales, y así pasan todo el tiempo, alcanzando de esta forma altos consumos de silaje, los que varían de acuerdo a la calidad nutricional del mismo. Si el silaje es de buena a muy buena calidad (mayor del 65% de digestibilidad, baja fibra (menos del 55% de fibra detergente neutro) y buen nivel de grano, los animales pueden consumir hasta el



50 al 60% de la materia seca total de la dieta con silaje en “autoconsumo”. Esto significa que el resto (30-40%) lo “levantan” del campo, ya sea de forrajes frescos y/o de suplementos (granos o subproductos de agroindustria). ALGUNAS EXPERIENCIAS A modo de ejemplo, se describen algunos resultados obtenidos en campos del sudoeste bonaerense. En Las 5 Hermanas se manejan varios rodeos de 400 novillos con Silos “torta” (es decir, no tienen paredes laterales) ofreciéndoles 2 frentes de ataque de 14 mts de ancho/frente (el de adelante y el de atrás) junto con verdeo de centeno y el agua está a una distancia de ±50 m del silo. Este campo sostiene, en promedio, una carga de ±2.5 animales/ha con una ganancia diaria, media, de 850 gramos/día. Estas ganancias se alcanzaron con el Silaje y el verdeo, sin el agregado de ningún otro suplemento (ni granos ni afrechillos). En Las Nenas Nenas, usan la técnica del “autoconsumo” con silos bolsas usando 2 bolsas contiguas por cada 250-280 animales (novillitos o vaquillonas), abriendo los 2 extremos de cada bolsa simultáneamente, es decir, si cada bolsa tiene un diámetro de ±3.84 m multiplicado por 4 bocas, representan ± 16 m para ese número de animales. En esta Estancia emplean para limitar el consumo del silaje y cuidar que los animales no rompan las bolsas, 2 hilos de alambre eléctrico con varillas o una pequeña estructura con caños de simple construcción y fácil manejo. Otros ejemplos que usan Silaje en “autoconsumo” pero en campos de menores dimensiones son



el señor Mario Padesvicelli de Quiñihual -Cnel Suárez- (Bs As) de 160 ha de superficie. Este Productor utiliza esta técnica hace más de 5 años con Silaje de Maíz y consigue altísimos resultados engordando novillos con Silaje y forraje fresco (Ray grass Tamma, verdeos de avena y pasturas), sin empleo de grano de cereal adicional. En este campo, durante los años 1998 hasta el 2004 se engordaron, en promedio, cerca de 400 novillos Angus por año en esa superficie, lo que representa una carga de alrededor de 2.5 cabezas/ha. Las ganancias de peso que obtuvieron, en promedio, fueron superiores a los 700 gramos por animal y por día. La otra experiencia es la que se realiza en el Campo Experimental C. Naredo de INTA en Guaminí, (Bs As) en una superficie de 250 ha. Allí se realizan trabajos experimentales y demostrativos a cargo de los Ings. Agrs. Ruben Jersonsky y Aníbal Fernández Mayer, desde el año 1998 hasta la fecha, alcanzando excelentes resultados. En este campo se usa esta técnica de autoconsumo con silaje de sorgo granífero. Allí estamos sosteniendo altas cargas (2-2.5 cabezas/ ha) con silaje de Sorgo granífero, Pasturas mixtas a base de alfalfa y gramíneas y moderados niveles de grano de sorgo, seco y molido (0.5-1% del peso vivo). Las ganancias diarias de peso oscilan, en promedio, los 900 gramos/día. En todas estas experiencias fueron evaluados los resultados económicos. Sin duda, que los favorables resultados económicos, junto con la practicidad y simpleza de la técnica, hacen que cada día se sumen más productores al empleo de los Silajes en “autoconsumo”q
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ENTRE EL SILAJE Y EL GRANO......



Saber para optar



Mucha gente , alguna vez se preguntó: qué diferencia existe entre «cosechar» el maíz y dárselo directamente a los animales o «ensilar» ese maíz y suministrárselo en forma de silaje. Este interrogante fue el motivo principal que llevó a realizar este tabajo. Creemos que los resultados que se abrieron permiten esclarecer este tema. Ing. Agr. (Msc) Anibal Fernández Mayer OIT Cnel. Pringles – EEA Bordenave INTA [email protected]



En los sistemas ganaderos de la región, se están incorporando constantemente tanto los silajes de planta entera como el suministro de granos de cereal cereal, para intensificar los planteos productivos. A partir de este proceso están apareciendo nuevos interrogantes, como aquellos que están vinculados a las características nutritivas de c/u de estos suplementos. Este trabajo buscó evaluar productiva y económicamente el efecto del silaje de maíz –SM- respecto al grano de maíz (GM) pastoreando, en ambos casos, un verdeo de avena (Av). La experiencia se realizó en el establecimiento “El Palenque” del Ing. Agr. Diego Chiatellino en Bonifacio , partido de Guamini, durante 342 días (del 11/4/2001 al 19/3/2002).



LOS PASOS DEL ENSAYO Para ello se dividió el trabajo en
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2 tratamientos (T1 +T2), en el T1 se usó –Silaje de Maíz + -Avenadurante los primeros 3 meses y medio del ensayo (del 11/4 al 23/7/01) Posteriormente, debido al bajo contenido de almidón del SILAJE (9.5%) se decidió agregar a la dieta grano de maíz (0.800 gramos/cab/día). Terminado el –Silaje de Maíz- en el Tratamiento 1 el 15/10/01 se unificaron ambos grupos de animales (T1 y T2), en ese momento se suministró sólo pastura pastura, sin agregado de ningún grano grano. La cantidad de terneros Angus en cada tratamiento y el tipo de alimento fueron: En la primer etapa: del 11/4 al 15/10/2001 (187 días) T1: SILAJE DE MAÍZ + G. DE MAÍZ + AVENA: 213 TERNEROS TERNEROS.. T2: GRANO DE MAÍZ + AVENA: 312 TERNEROS . En la segunda etapa: del 16/10 al 19/3/2002 (155 días) RODEO UNIFICADO UNIFICADO: PASTURAS ( 91 ha): 530 CABEZAS (se agre garon 5 animales). En cuanto a la suplementación empleada, fue para el Tratamiento 1: silaje de maíz (planta entera) en autoconsumo (es decir, los animales comen directamente del silaje con la ayuda de un alambre eléctrico) + grano de maíz , seco y molido: 0.800 kg /cab/día (14.2Tn). Mientras que para el Tratamiento 2: se suministró grano de avena avena, entera (11/ 4 al 6/7/01) al 1% p.v. (44.2 Tn). Y desde el 7/701 hasta 15/10 se usó grano de maíz , seco y molido, también al 1%p.v. (73 Tn). Con la intención de detectar algún efecto de la alimentación previa (1º ETAPA) se mantuvo identificados a los animales en las pesadas posteriores a la unificación del rodeo, pesándolos individualmente.



FORRAJE FRESCO y FORRAJE CONSERVADO: Avena (T1): 59 ha + Silaje de Maíz ( 12 ha) Avena (T2): 109 ha Pasturas (Rodeo Unificado ): 91 ha



Iº ETAPA



En el Cuadro 1 se presentan los análisis químicos de las avenas, pasturas y silaje de maíz empleados en este trabajo.



IIº ETAPA



CU ADRO 1: ANALISIS QUÍMICO DE LA A VENA Y PPASTURA ASTURA EN DIFERENTES ÉPOCAS DEL AÑO (en %) CUADRO AVENA



FECHA



(2)



PASTURA (3)



(4)



NNH3/ NT



Ph



-----



-----



6.0



3.8



3.4



18.3



1.30



---



---



37.8



10.5



10.9



1.17



---



---



44.0



6.4



12.6



1.50



--



--



DMS



PB



24.0



63.0



8.4



---



50.0



10.5



22/5/01



22.0



80.8



21.3



14.0



36.2



6/8/01



27.2



73.3



20.2



9.3



1/11/01



26.6



68.7



15.0



8.4



SILAJE DE MAÍZ AVENA (1)



CNES :PBS



MS



25/1/02



24.9



70.0



PBS FDN ALM. CNES



18.5



9.6



36.2



3.5



10.1



1.05



--



--



OBSERVACIONES Picado prematuramente Ligeramente Encañado, alta DMS, PB,PBS y muy alto CNES.Buena relac.Azúcares/PBS Encañado, menor PBS y CNRS. Alto almidón. Moderada relación Azúcares/PBS Típica de primavera. Muy buen balance entre DMS, PB y FIBRA. Alta relac. Azúcares/PBS Pasturas con buen balance entre DMS, PB, PBS y FIBRA. Bajo nivel de almidón y la moderada relac. Azúcares/PBS. Composición típica de una pastura recién rebrotada



NSOL/NT . nitrógeno soluble/N total FDN . fibra detergente neutro CNES: carbohidratos no estruct. solubles



MS. Materia seca DMS: digestibilidad de la MS PB: proteína bruta ALM.: almidón



RESULTADOS En los Cuadros 2, 3 y 4 se presentan la evolución de peso vivo, la ganancia diaria de peso peso, el



análisis económico y el costo de producción de ambos tratamientos.



Cuadro 2: EV OL UCIÓN DE LLOS OS PESOS VIV OS (P.V .) Y GANANCIAS DIARIA DE PESO (GDP) EN KG/CABEZA/ EVOL OLUCIÓN VIVOS .V.) DÍA TAMIENT OS –T1- y TT-2) -2) DÍA.. (TRA (TRAT AMIENTOS TRAT. I



P. V



11/4/ 01



24/5



29/6



2/8



6/9



3/10



31/10



5/12



8/1/02



8/2/02



19/3/02



155.00



172.45



195..82



221..70



247.86



261.48



279.57



302.81



315.28



339.14



360.22



0.406



0.649



0.696



0.777



0.504



0.646



0.621



0.310



0.770



0.634



GDP



M (1) II



P.V GDP



140.00



M (2)



M (3)



MEDIA



0.611



M (4)



161.47



184.05



206.97



226.75



251.38



281.09



304.71



311.53



333.19



352.14



0.590



0.658



0.749



0.733



0.724



0.707



0.718



0.250



0.806



0.670



0.620
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Cuadro 3: RESUMEN DE LLOS OS PPARAMETROS ARAMETROS PRODUCTIV OS Y ECONOMICOS PRODUCTIVOS TRATAMIENTO TRATAMIENTO I II (Con silaje) (Con grano)



PARAMETROS



Iº ETAPA



Días Animales (CAB.) Superficie usada (ha) Carga animal (CAB/ha) Peso inicial (kg) Peso final (kg) GDP kg/CAB/día) Prod. Carne/ha/día (kg) Prod. Carne/ha/período (kg)



187 213 71 3 155 269 0.611 1.83 343



187 312 109 2.86 140 259.8 0.640 1.83 343



155 35 269 360 0.587



155 56 259.8 352 0.595



Días Animales (CAB.) Superficie usada (ha) Carga animal (CAB./Ha) GDP kg/CAB/día) Prod.carne/cabeza (kg) Prod.carne/ha/día (kg) Prod.carne/ha/período (kg)



342 213 106 2.0 0.600 205 1.2 410.4



342 312 165 1.90 0.620 212 1.178 402.8



Ingreso ($/ha) Costo directo total ($/ha) Margen bruto ($/ha) Gasto estructura ($/ha) Margen neto ($/ha) Costo de producción ($/kg) (costo directo+G. Estruct.)



1628.0 1320.0 308.0 93.0 215.0 1.17



1507.0 1239.0 268.0 93.0 174.0 1.30



Días IIº ETAPA Superficie usada (ha) (Rodeo unificado) Peso inicial (kg) (Sin grano ni silaje) Peso final (kg) GDP kg/CAB/día)



RESULTADO ECONÓMICO DEL TRABAJO COMPLETO



P
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Cuadro 4: analisis económico ($/ha) TRATAMIENTO 1 (con Silaje)



TRATAMIENTO 2 (con Grano)



1628.0 1628.0



1507.0 1507.0



Costos directos Costo del ternero Gastos de comerc. por compra Gastos de comerc. por ventas Pastura Verdeos de invierno Grano de maíz Grano de avena Silaje de maíz Sanidad Personal Varios



7716.0 (55%) 50.0 (4%) 162.0 (12%) 80.0 (7%) 99.0 (7%) 34.0 (2%) 0 121.0 (9%) 20.0 (1.3%) 28.0 (2%) 10.0 (0.7%)



612.0 (50%) 43.0 (4%) 151.0 (12%) 80.0 (7%) 119.0 (9%) 111.0 (8%) 67.0 (5.3%) 0 19.0 (1.5%) 27.0 (2.5%) 10.0 (0.7%)



Total de costos directos



1320.0 (100%)



1239.0 (100%)



308.00



268.0



93.0



93.0



Ingresos Venta de novillos gordos Total de ingreso bruto



Margen bruto Gastos de estructura



215.00



Margen neto



1-2



174.0



(1) MARGEN NETO del TRATA 1 (con SILAJE + GRANO adicional) VS TRATA 2 (con GRANO) = +24% (2) MARGEN NETO del TRATA 1 (con SILAJE -SIN GRANO adicional-) VS TRATA 2 (con GRANO) = + 43 % REFERENCIAS (VALORES A MARZO DE 2005) PASTURAS: 400 $/HA VERDEOS DE INVIERNO: 180 $/HA SILAJE DE MAÍZ: 1.100 $/HA GRANO DE MAÍZ: 250 $/Tn GRANO DE AVENA: 250 $/Tn



SANIDAD: 10 $/CAB. PERSONAL: 15 $/CAB. VARIOS: 10 $/HA COSTO DE TERNEROS: 2.30 $/kg VALOR DEL NOVILLO: 2.25 $/kg GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y FLETE POR COMPRA: 7% GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y FLETE POR VENTA: 10%



COST O DE PRODUCCION COSTO (POR KILOGRAMOS DE CARNE PRODUCIDO) (Sobre costos directos e indirectos)



TRA TAMIENT O 1 (con silaje) TRA TAMIENT O 1 (con grano) TRAT AMIENTO TRAT AMIENTO 1.17 $/KG (-12%) 1.30 $/KG (-12%)
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LOS RESULTADOS A LA VISTA La respuesta productiva durante la Iº Etapa, donde se evaluó el silaje de maíz vs el grano de maíz, fue muy interesante. Mientras que el tratamiento Iº (T1) que estaba comiendo silaje, tuvo una ganancia diaria de peso (GDP) ligeramente inferior respecto al tratamiento IIº (T2) (0.611 vs 0.640 kg/ día, respectivamente); la producción de carne por hectárea fue similar en ambos casos (343 kg carne/ha/ período). Esto se debió a que el T1 tuvo una mayor carga animal (3.0 vs 2.86 cab/ha, respectivamente), lo que permitió compensar la mayor Ganancia de peso del tratamiento 2. La regular calidad del silaje de maíz (moderada digestibilidad y bajo % de almidón), causado por un picado demasiado prematuro, produjo una GDP inferior en el (tratamiento 1) respecto a los animales que comieron grano de maíz (Tratamiento 2). Sin embargo, la diferencia pudo haber sido muy



AGRICOLA



FUTURO



superior si no fuera que los animales estaban comiendo un verdeo de avena sazonado, con un alto porcentaje de azúcares solubles y una moderada a buena relación entre azúcares solubles y proteína bruta soluble (esto se observa en el cuadro 1). La buena composición química



de esas avenas, permitió en ambos tratamientos y con altas cargas, sostener ganancias de peso medias superiores a 600 gr./cab/



día. En cuanto a la IIº etapa (pastura sola), no se encontró un efecto diferencial en las Ganancias de peso entre ambos tratamientos. En ambos casos, y debido a los efectos sobre la pastura de una fuerte sequía estival, las Ganancias de peso en el mes de enero se resintieron significativamente (GDP ± 0.300 kg/día), recuperándose en febrero y marzo. Esto se debió a la mejora en la calidad de la pastura de esa época (ver muestreo nº 4 – CUADRO 1-). En síntesis, los resultados productivos entre ambos tratamientos resultaron prácticamente similares, al analizar el trabajo completo. Sin embargo, la diferencia más marcada fue en el estudio económico. Allí se observa claramente el mayor Margen neto y el menor costo de producción que obtuvo el T1 respecto al T2, debido a los menores costos de suplementación y de verdeo de avenaq



AGRICOLA FUTURO S.H. Nuevo Agente Zonal:



Concesionario Oficial: Representante:



MAINERO



aGROMETaL - MONTERREY - YOMEL



Ingersoll



TODA LA LINEA DE REPUESTOS DE:



AGROMETAL,GEMA-COGHLAN,SODE, YOMEL,APACHEGIORGI,MONTERREY,CILINDROS HIDRAULICOS Y ACCESORIOS DEUTZ-FAHR, GHERARDI, HILO PARA ARROLLADORAS, ROPACO CHERTA Y ENFARDADORAS MARCA “HYCA”, ETC



discos, cuchillas y accesorios IMPLEMENTOS APACHE, CORTI , ERCA, JACTO Tanques cilindricos de polietileno, desde 120 a 10.000 litros.



Don Bosco 1247 - B. Bca. - Tel./Fax (0291) 451-8293/5769 Urgencias (0291) 155-702810/702452 E-mail: [email protected]
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Ings.Agrs. Sebastián Lagrange-Maria Antonelli –Santiago Alvarez Area Producción Animal - EEA Bordenave INTA [email protected]



VACAS DE CRIA



U



na de las características en la mayoría de los es tablecimientos dedicados a la cría bovina en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires es la baja aplicación de tecnología, aún aquellas de bajo costo económico. La alimentación, sanidad y manejo del rodeo, son algunos de los pilares fundamentales que definen el resultado de esta actividad. En la alimentación, se encuentran casos en los que se carece de un plan forrajero que permita cubrir los requerimientos nutricionales del rodeo, en sus distintas etapas del año. Los recursos más utilizados son el pasto llorón, campo natural, rastrojos de cosecha, verdeos, potreros que se los deja descansar luego de algún cultivo de cosecha fina por uno o dos años y en menor medida pasturas polifíticas. Además del uso de re-



Invierno y Sorgo Granífero diferido servas de forraje en forma de rollos. La producción de forraje se puede graficar a través de curvas de producción las cuales presentan dos picos: una en primavera y la otra en otoño. En los meses de invierno la tasa de crecimiento es muy baja o nula. Los requerimientos del rodeo es estable a lo largo del año, por lo que es en este momento en el que se produce un déficit de forraje. Una de las consecuencias más directa de la falta de alimento, es la pérdida de peso de las vacas que cuando no es recuperado a tiempo, tiene efecto en la eficiencia reproductiva del vientre causando, por ejemplo, el alargamiento del intervalo parto - concepción y por ende la disminución del índice de preñez en los rodeos que tienen un servicio estacionado.



La búsqueda de alguna alternativa sencilla y económica para minimizar el déficit de forraje llevó a evaluar el comportamiento de otro recurso que, utilizado frecuentemente por el productor, sea de fácil integración e incorporación al sistema. Dentro de este contexto regional, en la Unidad Experimental de Producción Agropecuaria (UEPA) del INTA Bordenave se ha incorporado desde el año 1995, el cultivo de Sorgo Granífero como una herramienta para hacer frente al mencionado bache invernal. La práctica que se propone consiste en la implantación de este cultivo, para ser utilizado en pie (sin cosechar) por el rodeo de cría en invierno, mediante un sistema de pastoreo en franjas con alta eficiencia de cosecha. Los resultados obtenidos se sintetizan a continuación:
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Cuadro 1: 94/95



97/98



98/99



99/00



P eríodo (d ías)



64



79



70



83



63



72



60



Vacas



99



60



60



70



78



73



100



Requerim iento (kgM S /V c/día)



7 ,4



8 ,2



8 ,6



8 ,3



1 0,0



8 ,5



9,0



S uperficie po r día (m /día)



7 09



4 68



7 14



7 23



7 14



6 66



1000



S uperficie U tilizada (ha.)



4 ,5



3 ,7



5 ,0



6 ,0



4 ,5



4 ,7



6,0



P roducción M S To tal (kg/ha)



9 98 0



8 84 2



6 00 7



6 70 0



11 43 9



8 59 4



7000



P roducción M S Panoja (kg/ha)



2



03/04 P rom edio E stándar



4 99 0



4 42 1



3 00 4



3 35 0



3 31 7



3 81 6



3500



Consum o grano (kgM S /cab/día)



3 ,6



3 ,5



3 ,6



3 ,5



3 ,0



3 ,4



3,5



Consum o diario (kgM S /cab/día)



7 ,2



6 ,9



7 ,2



6 ,9



1 0,5



7 ,7



7,0



Carga V c/ha



22



16



12



12



17



16



17



1 03 5



1 04 5



7 24



8 08



9 96



9 22



900



Raciones / ha Costo de sorgo ($/H a) *



1 20



1 20



1 20



1 20



1 20



1 20



120



Costo de la ración ($/ración )



0 .11



0 .11



0 .1 6



0 .1 5



0 .1 2



0 .1 3



0.13



* Se calculó el costo de la ración para los años 94 a 99 en base al costo de implantación actual.



La producción de forraje osciló entre los 6000 y 11500 KgMS/ha, con un promedio de 900 raciones/ha. Teniendo en cuenta el requerimiento del animal en los meses de invierno, se calculó para cada año la superficie diaria a pastorear. La evolución del peso de los animales fue utilizada como parámetro para definir su estado. De los cinco años, sólo en uno de ellos, se registró pérdidas de peso de aproximadamente 300 gramos/animal/día, poniendo de manifiesto que se cubrieron los requerimientos del rodeo en un alto porcentaje. De todos modos si las pérdidas de peso no son excesivas y/o se recuperan a tiempo no se traducen en problemas productivos. Al establecer una cadena forrajera, se puede incluir una restricción parcial de forraje con disminución del peso vivo que se recuperará más adelante con algún recurso preestablecido sin llegar a ocasionar problemas. Se debería tener en cuenta establecer una correcta planificación forrajera en cantidad y calidad para un determinado momento. Así por ejemplo, un recurso adecuado para utilizar luego del sorgo es el crecimiento otoñal diferido de pasturas perennes. De esta manera las vacas mantenidas o levemente restringidas en el sorgo entran en pasturas diferidas de otoño en el mes de julio, cuando se encuentran en un estado de gestación avanzado. El sorgo tiene un contenido de proteína muy bajo (entre 6.5 a 7 %), cuadro nº 2, siendo una limitante en estadios gestacionales avanzados, las pasturas, por el contrario, tienen contenidos proteicos suficientes para cubrir los requerimientos proteicos de vacas próximas a la parición. Cuadro nº 2. Niveles proteicos, energéticos y de FDN de un cultivo de sorgo granífero diferido. Fracción de la planta Porcentaje de la planta 26 Hoja 45 Tallo 29 Panoja Promedio ponderado
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MS (%) 47,4 28,8 65,4 44,2



Proteína Bruta (%) 7,3 3,9 10,6 6,7



FDN (%) 74,2 67,6 49,5 64,1



Energía (Mcal/KgMS) 2,02 2,20 2,68 2,29



CULTIVO DE SORGO GRANÍFERO Es evidente que del logro de un buen cultivo, depende el resultado final de esta práctica. A continuación se presentan algunos puntos clave para maximizar la producción de sorgo: ü El lote destinado a este fin debe tener aptitud agrícola, con un perfil de suelo no menor a 70 cm. Con frecuencia, en el área de influencia de la EEA Bordenave ,este tipo de suelo coincide con sectores bajos que no presentan problemas de alcalinidad (alto pH). Lotes de estas características atenúan los efectos de la irregularidad en cantidad y distribución de las precipitaciones que es común en la región. ü Período de barbecho entre 70 a 80 días. ü Buena preparación de la cama de siembra, los primeros centímetros de profundidad deben quedar mullidos y firmes. Al momento de sembrar, no profundizar demasiado buscando humedad, ya que se aumentaría el riesgo de planchado por la mayor duración del periodo siembra – emergencia. Por lo que se debería sembrar sólo cuando la humedad del suelo en los primeros centímetros permita una germinación rápida. ü La provisión de nutrientes no debe ser limitante, especialmente fósforo y nitrógeno. En los casos que se destine sectores bajos, con corta historia de laboreo, puede ser que su fertilidad natural sea suficiente para cubrir los requerimientos del cultivo.



ü Se recomiendan siembras con distancia entre surcos de 45 a 52 cm., de acuerdo a la sembradora que se disponga, logrando un stand de aproximadamente 180000 plantas/Ha. ü Utilizar herbicidas preemergentes para lograr un cultivo limpio de malezas desde un principio. ü Utilizar cultivares híbridos de alto potencial de rendimiento.



En base a los datos obtenidos en la UEPA Bordenave se estableció la siguiente guía general de planificación. “ Con 10 hectáreas de sorgo se pueden cubrir los re re-querimientos de mantenimiento y gestación de 100 vacas de cría durante 100 días”. (ver en cuadro nº 1, la columna estandar). La misma tiene un margen de seguridad para que se pueda extender a diferentes ambientes y años. La su-



gerencia dada no pretende ni puede ser una receta universal aplicable a todos los establecimientos de cría, por el contrario, sólo se quiere dar una aproximación que debe ajustarse en cada caso particular. La siguiente tabla, de doble entrada, nos permite calcular la superficie necesaria para alimentar una cantidad variable de vacas durante un tiempo determinado:



Cantidad de vacas del rodeo



Días pastoreo sorgo



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1



20 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2



Ejemplo: Si se quiere alimentar un rodeo de 60 vacas en el sorgo desde el primero de mayo hasta fin de junio (60 días), la superficie a sembrar es de alrededor de 3.6 ha. teniendo en cuenta una producción media de 7000 KgMS/ha.



30 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3



40 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4



50 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5



60 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6



70 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7



80 0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8



90 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9



100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Superficie a sembrar



pasturas para ser utilizado en los meses de julio y agosto en los que aún el rebrote primaveral no se produjo y el rodeo se encuentra próximo a la pariciónq



La utilización de sorgo granífero diferido en pie no es ninguna práctica novedosa, sin embargo su impacto en el sistema puede ser muy significativo si tenemos en cuenta nuestro objetivo de tener suficiente forraje en el invierno desligándose de la necesidad de lluvias. Para ello se requiere de una pequeña superficie de suelo sin limitantes de profundidad y estructura, muy probable de encontrar en la mayoría de los campos de la zona. De este modo se cubren los requerimientos del rodeo a la vez que se permite diferir parte del rebrote otoñal de las
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FONDO GANADERO



Una herramienta ha conocer



Proyecto Fideicomiso financiero fondo ganadero EEA Bordenave INTA [email protected]



Recientemente se constituyó en A Bordenave el Fideicola EEA INT INTA miso Financiero Fondo Ganadero, fondo de inversión para cría vacuna en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Participan en el Fondo Ganadero BAPRO Mandatos y Negocios como Fiduciario, INTA EEA Bordenave como Asesor Técnico, inversores o ahorristas que aportan el capital y productores tomadores de vacas que realizan el proceso productivo. Es una novedosa oportunidad de inversión, de financiación a valor producto, para canalizar recursos destinados a mejorar y aumentar la actividad ganadera de cría, en una amplia zona donde es tradicional la actividad mixta ganadera agrícola. El Fondo Ganadero se constitu-
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ye con aporte de Inversores para la compra de vacas que se entregan en un contrato de capitalización a 10 años a Productores que de ésta forma pueden completar la receptividad de su explotación y mejorar la producción. Los Inversores tienen renta asegurada en valor ternero, recuperan el capital e intereses en 10 cuotas anuales, los Productores obtienen financiación a valor producto, realizan pagos anuales en terneros, reciben capacitación y asesoramiento productivo por parte de INTA, y al finalizar el periodo de 10 años son dueños de todas las vacas.



ESTRUCTURA OPERATIVA DEL FONDO GANADERO El Fondo Ganadero se constituye a través de un Fideicomiso Financiero, donde el fiduciario es



BAPRO Mandatos y Negocios, responsable ante los inversores del patrimonio y de la realización de procesos productivos en la actividad de cría vacuna. Para poder cumplir con los objetivos de la formación del fideicomiso, se ha diseñado una estructura operativa donde cada participante tiene bien definidas sus responsabilidades y obligaciones. Fiduciario: BAPRO Mandatos y Negocios SA, es el administrador y responsable legal. Inversores: Constituyen el capital del fideicomiso, que se forma en un 70 % con aportes de ahorristas dispuestos a poner sus recursos en ganadería de cría y en un 30 % con aportes de los productores tomadores de vacas del rodeo del fideicomiso.



Productores: Son productores agropecuarios debidamente seleccionados que reciben el rodeo del fideicomiso y realizan todo el manejo del proceso productivo para producir terneros. Operadores: Personas debidamente capacitadas, contratadas localmente por el fiduciario que tienen la responsabilidad de realizar el control del proceso productivo y gestionar toda la logística necesaria para cumplimentar los compromisos ante el inversor y el productor. INT A - EEA Bordenave: Es el aseINTA sor productivo del fideicomiso, y además brinda asesoramiento y capacitación al productor.



EL FONDO GANADERO Y LOS INVERSORES PAR TICIP ACIÓN DE LLOS OS ARTICIP TICIPA INVERSORES INVERSORES:: Los inversores aportan los recursos para la formación del 70 % del rodeo del Fideicomiso, en vacas, o en dinero que utiliza el Operador para la compra de vacas, previo acuerdo con el inversor. El activo ganadero del Fideicomiso será evaluado en equivalentes Ternero. El Fideicomiso recibirá, vacas equivalente Terneros, siendo Terneros la denominación de cambio que utiliza el Fideicoaca = dos miso. Valor de una V Vaca Terneros erneros. El precio de suscripción de un Título de deuda es de setenta terneros, que se integra con la entrega de treinta y cinco vacas. (Cláusula 8.1 del Contrato de Fideicomiso Financiero). En consecuencia,



el aporte mínimo del inversor es de 35 vacas. Durante los próximos 10 años reciben intereses y cuotas de devolución de capital, sistema francés, en terneros de destete mitad machos y mitad hembras, de no menos de 160 Kg de peso individual, en una fecha predeterminada y en lugar también acordado con anterioridad (donde haya una balanza que se puedan pesar) que será entre los meses de marzo y junio aproximadamente. Por medio del Operador, aquel inversor que no pueda o no desee recibir los terneros, se realiza la comercialización en el mercado y el inversor recibe el importe de la liquidación de esa venta. Como ejemplo, por cada 35 vacas aportadas, reciben 11 terneros (6 machos y 5 hembras) por año durante 10 años, o el importe de la venta de esos 11 terneros. Los números de arriba corresponden a un interés anual de 9,1925 %



CARACTERIZACION DE LAS VACAS q Las vacas deben tener garantía de preñez para su segunda o tercera parición. q Deben tener al día los análisis sanitarios de rutina correspondientes. q No deben presentar lastimaduras, golpes, deben poder caminar. q Raza, tamaño y conformación con el visto bueno del Operador. q Razas británicas o sus cruzas para producción de carne. q En ningún caso la vaca podrá contar con menos del 70 % del diente.



q Debe ingresar con un estado corporal adecuado ( condición corporal 2 en escala de 5) y estado reproductivo que garantice el servicio estacionado. q No deben presentar transtornos en el sistema nervioso. q Las vacas deberán ser aceptadas por el Productor antes que la lleven al campo.



CARACTERIZACION DE LOS TERNEROS A ENTREGAR q Mitad Machos y mitad hembras de 160 Kg de promedio. q No deben presentar lastimaduras, golpes, deben poder caminar, ver y alimentarse por sí mismos. q Deben ser hijos de vacas propiedad del Fideicomiso. q Razas británicas y sus cruzas para producción de carne. q Bien alimentados y sanos a simple vista. q No más de 9 (nueve) meses de edad. q Sin transtornos en el sistema nervioso. q En lo que respecta a tamaño y conformación, deberán tener el visto bueno del Operador.



CARACTERÍSTICAS DE LA OPERATORIA q Se abrirá un periodo de Suscripción anual de 120 días hasta el año 2009. El de este año termina el 17 de abril. q La participación mínima del Inversor es de un Título de Deu-
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da que corresponde a 35 vacas.



q El inversor debe tener número de CUIT.



menor de 160 Kg c/u, en fecha y lugar acordado con anterioridad.



q Pueden ser varios los dueños de un Título de Deuda.



q El inversor, si desea continuar con el proceso productivo sin vender los terneros, deberá registrarse en el registro de Marcas y Señales de la Provincia donde lleve sus terneros.



Además acepta las recorridas y controles periódicos que realiza el operador, y se compromete a recibir capacitación y asesoramiento por parte del INTA.



q Las vacas que aporta el Inversor son entregadas en el campo de un Productor seleccionado y aceptado por el Fondo. q Los Inversores que necesiten comprar vacas, deberán autorizar al Operador - en el momento de realizar la suscripción - para que gestione la compra de vacas. q Los terneros que recibe el Inversor son entregados por el Productor en una balanza próxima a su establecimiento, acordada en el momento de firmar el contrato de entrega de las vacas. q La entrega de terneros se realiza a partir del mes de Marzo de cada año. q El Inversor recibirá con 15 días de anticipación la fecha y lugar de entrega de los terneros que le corresponden. q Aquellos Inversores que no puedan recibir terneros, deberán indicar al Operador, qué destino debe darse a esos terneros. (Venta particular, venta en Remate Feria, etc.) q El Inversor puede conocer el listado de Productores participantes, pero pierde la identidad de las vacas aportadas. q El plazo para la cancelación del Título es 10 años. El Inversor puede transferir el Título de Deuda , con notificación al Fiduciario.
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q El Inversor es responsable de la carga impositiva por su participación en el Fideicomiso. Se recomienda que consulte su caso particular con el asesor impositivo. q Desde la salida de la balanza pública, los gastos que originen los terneros que recibió el Inversor, serán a cargo del Inversor. q Contra la entrega de los terneros por cada pago efectuado, el Inversor suscribirá un recibo dando conformidad por lo percibido.



EL FONDO GANADERO Y LOS PRODUCTORES Los productores receptores de las vacas , deben aportar el 30 % de vacas al rodeo del fideicomiso, que con el 70% de vacas aportadas por los inversores forman el 100 % del rodeo del fideicomiso. Son responsables, durante 10 años, de todo el manejo productivo del rodeo, es decir, la alimentación, sanidad, manejo reproductivo, reposición, de manera de asegurar una producción de terneros acorde a la zona. Durante esos 10 años, entregan al fideicomiso un máximo de 0,34 ternero por vaca del rodeo del fideicomiso, la mitad machos y la mitad hembras, con un peso no



Finalizados los 10 años, el productor es dueño de la totalidad de las vacas recibidas del rodeo del fideicomiso. Todos estos términos está acordados mediante un contrato de capitalización que realiza el productor con el operador.



EL FONDO GANADERO Y EL INTA E.E.A. BORDENAVE El INTA, mediante su EEA Bordenave, actúa como asesor técnico del fiduciario, para opinar sobre el desarrollo de la actividad productiva resultante del manejo del rodeo del fideicomiso, y orientar sobre las distintas variantes de manejo que puedan presentarse, para cumplir con el objetivo de producción anual de terneros. También tiene una responsabilidad importante en la capacitación de los productores y peones de campo en los distintos aspectos del manejo del rodeo y de la gestión de la explotación. Junto con el operador y el productor, tiene la responsabilidad de fijar y acordar pautas mínimas de manejo del rodeo, de manera de posibilitar mejoras en la producción y cumplir con el objetivo de producción anual de terneros en el rodeo.



EL FONDO GANADERO Y EL OPERADOR El operador resulta ser una figura fundamental para el Fondo Ganadero, porque es el responsable del seguimiento y control de la actividad productiva durante la vigencia del contrato. Es una persona contratada por el fiduciario y tiene bien definidas sus obligaciones, es responsable del control del rodeo del fideicomiso y de toda la logística necesaria para cumplir con los compromisos del fiduciario con los inversores y con los productores.



EL FONDO GANADERO Y LA PRODUCCIÓN REGIONAL El área de la EEA INTA Bordenave está caracterizada, en su mayoría, por una producción mixta agrícola ganadera sobre la base de trigo, girasol, maíz, soja y



ganadería vacuna de ciclo completo, cría, invernada, tambo, en explotaciones mixtas donde se combinan múltiples variables para lograr la producción que aporta al sustento y crecimiento de la población. El Fondo Ganadero es un aporte novedoso para promover la ganadería en momentos que no se dispone de ayuda financiera para esta actividad: q Permite la participación de recursos provenientes del ahorro que se canalizan a la producción, con resultado vinculado a la actividad cría vacuna. q Los plazos son acordes al desarrollo de la producción. q Posibilitan al productor la disponibilidad de recursos para inversión en mejoras, con devolución en producción. q Posibilita la financiación para



completar la receptividad ganadera de las explotaciones. q El productor recibe financiación y apoyo en capacitación y asesoramiento para su actividad productiva. En resumen, el FFondo ondo Ganadero es un aporte para el sector agropecuario, donde el productor encuentra en él un instrumento apto para financiar y desarrollar su actividad, me me-jorar la producción ganadera, y donde el inversor encuentra un instrumento para canalizar el ahorro hacia actividades productivas que se desarrollan en la zona. Ambos aportan al crecimiento económico, con su consecuente efecto sobre una mayor necesidad de mano de obra, comercialización de insumos y demanda de servicios q serviciosq



SUSCRIPCIÓN PRORROGAD A DESDE EL 18 DE ABRIL HAST A EL 1º DE JUNIO DE 2005 PRORROGADA HASTA Para obtener mayor información y/o asesoramiento Técnico acerca del proyecto, puede hacerlo en: Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave – Ruta Prov. 76 Km. 36,5 (C.P. 8187) Teléfonos 02924-496015/496031/ 420621/ 420622 Gerencia Nacional de Extensión INTA : 011-4339-0592 .ar Correo Electrónico [email protected] [email protected] WEB: www .inta.gov .ar/bordenave www.inta.gov .inta.gov.ar/bordenave
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“EL ENJAMBRE”



UN GRUPO… en Punta



Sebastián Veñy y Martín Cruchaga Representantes del Grupo Apícola EL ENJAMBRE de Punta Alta Ing.Agr.Germán Balbarrey GotSur - EEA Bordenave INTA [email protected]



E



l Grupo Apícola EL EN JAMBRE de Punta Alta, perteneciente al programa Cambio Rural de INTA - SAGPyA comenzó a funcionar en el mes de febrero de 2003 bajo el nombre de Buenos Aires Sur. En aquel momento el objetivo del mismo estaba orientado principalmente al intercambio de experiencias y la capacitación, dado que en su mayoría el grupo estaba integrado por pequeños productores apícolas de la localidad que no contaban con asistencia técnica privada ni oficial. Durante el conflicto de los nitrofuranos y las dificultades posteriores de comercialización, los productores encontraron en el grupo un espacio de intercambio fuerte y respaldo de colegas de la actividad. Luego de este suceso el grupo redireccionó sus fuerzas e ingresó al programa de Cambio Rural a principios de 2004, obteniendo fuerte respaldo institucional.



38



Actualmente el grupo está conformado por 10 pequeños productores de la localidad de Punta Alta, inscriptos en el Registro nacional de productores apícolas (RENAPA). La Visión del Grupo Actualmente es poca la información confiable que llega al productor y en los casos donde se trabaja solo, se confía en prácticas de otros productores con más experiencia (no siempre correctas) y/o en recomendaciones de unos pocos técnicos que en ocasiones desarrollan negocios entorno a la apicultura, lo cual deja interrogantes sobre la seriedad con la que se asesora a los productores. En contraposición a esto, el trabajo grupal permite analizar y reflexionar conjuntamente, escuchando y dejando que la gente se exprese, abriendo la mente, soñando colectivamente, fijando objeti-



vos viables y buscando los caminos más seguros pero siempre entre todos. La realidad de hoy es clara, aumenta la demanda de calidad de los mercados externos, al tiempo que la única salida que tenemos es desarrollar estrategias para posicionar nuestros productos en el mercado, en busca de seguridad de comercialización y estabilidad de precios a valores que permitan y justifiquen la permanencia del productor pequeño en la actividad apícola. Por esta razón el Grupo EL ENJAMBRE de Punta Alta trabaja para lograr como objetivo primordial… “La Calidad”, teniendo en cuenta los siguientes puntos: üEl fortalecimiento del sistema documental de trazabilidad ya implementado. üLa conformación de una sala de extracción grupal habilitada, su-



mando los recursos y potencialidades de los integrantes. üLa implementación de Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura en toda la cadena productiva.



ACCIONES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO LOCAL En los últimos años se ha incrementado la importancia de la gestión local de los municipios como dinamizadora del sector productivo. En torno a esta realidad las asociaciones de productores pueden y deben colaborar y asistir a esta gestión. Por tal motivo es que el grupo desde sus comienzos se ha articulado con la municipalidad de Cnel. Rosales y el medio participando en diferentes actividades: ü Apoyo y desarrollo activo de Jornadas de capacitación para productores apícolas de la localidad. ü Asistencia técnica en el estudio de proyectos apícolas. ü Colaboración en los diagnósticos permanentes de la situación apícola del partido. Un claro ejemplo se dio en agosto de 2003 donde por iniciativa del grupo apícola EL ENJAMBRE de Punta Alta, contando con la asistencia de la EEA INTA Bordenave y la participación del municipio de Cnel. Rosales, se implementó el “Tratamiento zonal coordinado para el control de varroa en el partido de Cnel. Rosales”, en base a las recomendaciones elaboradas un año antes para el control de varroa de la Comisión Nacional de Sanidad Apícola (CONASA) Si bien la intención fue buena la



aceptación por parte de los productores del partido fue excelente, poco después surge el problema de los nitrofuranos, situación que desacomodo la iniciativa y condicionó su continuidad. Lo importante a rescatar es que desde ese momento quedaron abiertas muchas puertas para la implementación de este tipo de actividades colectivas, fijando un precedente a nivel de municipio.



SISTEMA DE GESTIÓN APÍCOLA “CUENTAS CLARAS” Una de las actividades en marcha del grupo es el desarrollo de un sistema simplificado de evaluación y seguimiento de la gestión técnica/productiva y económica de las microempresas apícolas que componen el grupo. Este sistema para pequeños productores que hemos denominado “Cuentas Claras, permite realizar una gestión integral, previendo situaciones y actuando como un factor determinante en la toma de decisiones de los productores. Al mismo se integra un registro de actividades de campo diseñado por el grupo, que permite entre varias aplicaciones, tener información objetiva de los apiarios a través del tiempo. Si bien este sistema se encuentra en la etapa de implementación primaria para su corrección, es intención en el mediano plazo brindarlo a productores asociados interesados.



MIRANDO AL FUTURO…



ü Fijando objetivos comunes ü Estableciendo normas de funcionamiento explicitas. ü Definiendo roles y funciones. ü Fortaleciendo la comunicación y el afecto grupal. Hoy, pensando a futuro el grupo trabaja sobre un plan de acción para la implementación del Protocolo nacional de miel, emitido desde la SAGPyA en diciembre de 2004. Además parte de los integrantes estudian carreras técnicas orientadas a la apicultura con la finalidad, de fortalecer las actividades a que apunta el objetivo de calidad.



PARA QUIENES CONFIARON… Si bien sabemos que aún el camino es largo, hoy notamos que hemos madurado como grupo, que tenemos un lugar donde compartir alegrías y fracasos, donde expresar inquietudes y preocupaciones, en un ambiente de sinceridad y respeto, que contribuye al crecimiento personal y técnico. Por ésto deseamos agradecer a todos los que de alguna forma facilitaron este proceso, destacando los valiosos consejos de los profesionales del área apícola del Dto. de agronomía de la UNS, la asistencia técnica incondicional de técnicos de INTA y Cambio Rural de la EEA INTA Ascasubi y el apoyo contínuo, sostenido e invalorable de la EEA INTA Bordenave, que favorecieron el fortalecimiento del grupo q



Desde el primer día el grupo creció sostenidamente, aunque existieron momentos de retrocesos donde algunos productores dejaron el grupo. Los que quedaron se reorganizaron y redireccionaron el rumbo:
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Nuestras Recetas Prohuerta - EEA Bordenave INTA [email protected]



El INTA considera a la familia rural como un conjunto integrado a su medio, donde cada miembro es factor esencial de su propio desarrollo y de la comunidad que integra. En este proceso de desarrollo la decidida voluntad de presencia activa de la mujer es un hecho; día a día se nota su participación y se amplía a los más variados campos de acción. Sin lugar a dudas los cambios en la estructura familiar, y el nuevo rol de la mujer, son algunos de los factores que tienden a modificar algunas pautas culturales. No obstante lo avanzado y eficiente de la tecnología aplicada a la industria alimentaria, y a su enorme contribución al bien común, la familia rural, más apegada a las costumbres tradicionales, todavía prefiere las elaboraciones caseras. Es por ello que a partir de este número, volcaremos algunas recetas que nos hicieran llegar mujeres de nuestro medio para la confección de la publicación «Nuestras Recetas» publicada en el año 1986 (hoy agotada), pero que con el tiempo no han perdido vigencia y como reconocimiento a ellas por la entrega que hicieran en ese momento por su afecto, tiempo, conocimientos y experiencias. En este número dedicaremos a una fruta de la época como es la manzana. Es una de las frutas más completas desde el punto de vista nutritivo. Dotada de la propiedad de activar la secreción de las glándulas salivales y gástricas, facilita considerablemente la digestión. Asimismo, por su contenido en celulosa, estimula el funcionamiento de los intestinos, por lo que es muy beneficiosa en casos de estreñimiento, sobre todo comida por la noche, sin mondar, lo cual también es beneficioso para el insomnio. Las propiedades terapéuticas de la manzana que antiguamente se denominaba poma, nombre que se ha conservado en los idiomas catalán, francés e italiano, tiene notables virtudes curativas. La forma farmacéutica conocida por pomada tuvo su origen en los ungüentos cicatrizantes preparados a base de manzanas y aceite. Se atribuye a las manzanas la propiedad de disolver los cálculos o arenillas biliares o renales. En corroboración de ello hay que señalar que la acción de las manzanas es opuesta a la formación de ácido úrico, al que disuelve junto con otros venenos orgánicos, y que en los países o comarcas donde el consumo de manzanas es intenso, estadísticamente es donde se dan menos casos de litiasis (cálculos renales). Pero el uso terapéutico más importante de la manzana es en la diarrea infantil. Porque se da el hecho singular de que la manzana, que
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combate tan eficazmente el estreñimiento, no es menos útil en el tratamiento de la diarrea. Este tratamiento -muy simple- consiste en escoger manzanas maduras, mondarlas o no, según el estado de la peladura, quitarles el corazón y las pepitas, rasparlas y preparar de este modo un puré crudo que en contacto con el aire no tarda en tomar un color rojizo. Para hacer más apetitoso este puré puede incluirse en su preparación algunos plátanos bien maduros. Para los niños mayores de un año, puede dárseles 4 cucharaditas de este puré cada una o dos horas, según su apetito, o sea, de medio kilogramo a 1 kilogramo y medio al día, como único alimento. Cuando el tratamiento es para adultos, la cantidad puede aumentarse al doble. Si bien las manzanas son ricas en agua, este régimen no es suficiente para cubrir las necesidades del organismo. Es necesario dar a beber agua mineral o infusiones ligeras, edulcoradas con miel. Con esta dieta o cura de manzanas, entre 24 y 72 horas ceden las dispepsias agudas y crónicas, la colitis mucosa e incluso la disenteria; la temperatura descien



de y las deposiciones, recuperan su consistencia normal. Una vez logrado esto y antes de reanudar la alimentación normal, es aconsejable un régimen de transición: pan tostado, caldo de vegetales, queso tierno. Gradualmente, al cabo de dos días podrá dársele leche, verduras, frutas, etc.



nas es un tratamiento que puede ensayarse sin ningún temor ya que no puede causar daño alguno. Esta cura de manzanas también es beneficiosa en caso de gripe..



En verano, donde las diarreas pueden presentarse con frecuencia, y sobre todo si no es posible consultar al médico, la cura de manza-



A continuación brindamos una serie de recetas, utilizando manzana.



Budín de manzana q Untar con manteca el fondo y costados de la budinera. Ubicar las manzanas cortadas en tajadas finas. 4 manzanas 50 grs. de manteca ½ taza de azúcar ½ taza de leche 1 huevo 1 cucharada de fécula de maíz 1 taza de harina cáscara rallada de ½ limón.



q Batir el azúcar con la manteca y el huevo. Incorporar poco a poco la harina tamízada con la fécula, cáscara rallada de limón, intercalando con la leche. q Verter esta preparación sobre las manzanas y cocinar en horno de temperatura moderada. Servir frío. Elsa de PIZZANO



Budín de manzana especial



q Pelar las manzanas. Cortar 6 manzanas en rodajas y dejar una entera. q Poner a cocinar en agua con abundante azúcar y un trozo de vainilla. q Se retiran las manzanas, se hace un puré con las seis manzanas. La entera se reserva para decorar. q El puré debe quedar espeso. Se le puede agregar del líquido donde se hirvieron y azúcar sí fuera necesario. q Incorporar los huevos enteros y las yemas. Colocar en una budinera acaramelada y cocinar una hora a baño María en el horno.



7 manzanas 2 huevos enteros 5 yemas azúcar (cantidad necesaria) vainilla en rama



q Se deja enfríar y se desmolda. q Se adorna con crema chantilly y la manzana entera cortada en rueditas. M. del Carmen de RODRIGUEZ.
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Torta de manzana q Batir los huevos con una taza de azúcar hasta que esté cremoso. Luego agregar la harina. q En un molde distribuir la manteca y el azúcar. Colocar las manzanas, el vino oporto y seis cucharadas de azúcar. Por último incorporar la preparación de huevos y harina. q Cocinar 40 minutos. Desmoldar caliente.



Ivana E. de NUÑEZ.



1 taza de harina leudante. 3 huevos. 1 taza de azúcar. 1 copita de oporto. 2 manzanas cortadas en rodajas. 100 grs. de manteca. 1 ½ taza de azúcar.



Torta de manzanas con crema.



80 grs. de manteca. 1 taza de azúcar. 2 huevos ½ taza de avena arrollada. 1 taza de harina leurante. 5 cucharadas de leche. 2 a 3 manzanas grandes Esencia de vainilla o cáscara de limón rallado, una pizca..



q Batir la manteca con el azúcar. Agregar los huevos batidos y mezclar bien. Incorporar poco a poco la avena y la harina con las cucharadas de leche hasta que la mezcla quede cremosa. q Verter la preparación sobre un molde enmantecado y enharinado. Distribuir sobre la masa cruda rodajas de manzanas hasta cubrirla totalmente. Empolvorear con abundante azúcar y hornear durante 40 mínutos. q Desmoldear la torta y abrillantarla con jalea. q Cuando este bien fría decorar con una corona de crema chantilly. Alicia DALMAS
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PROMOTORES VOLUNTARIOS DEL PRO HUERTA EN EL AREA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL Sra. Beti Braicovich Prohuerta - EEA Bordenave INTA [email protected]



Uno de los ejes fundamentales del Proyecto Prohuerta, lo constituyen los promotores voluntarios institucionales, barriales, etc. por el impacto multiplicador de sus acciones en el logro de uno de los objetivos más importantes como es la autoproducción de alimentos en pequeña escala.



sada, conocedora de su barrio, que sabe escuchar escuchar,, que es acep acep-tada por la gente y que se capacita para enseñar enseñar.. Debe tener la suficiente dosis de solidaridad, creatividad, perseverancia y paciencia. Dispuesta a brindar una parte de su tiempo personal para aplicar lo aprendido, estimulando la participación del prójimo en pos de sus propios objetivos.”



que puede; como así también la firme voluntad de dedicarse y comprometerse con entusiasmo. Todos en alguna medida pueden ser promotores voluntarios, cada uno realiza el aporte desde su ámbito cotidiano y con la audiencia más próxima.



Ser promotor voluntario ofrece también la posibilidad de realizaEste voluntariado en el Proyecto ción persurge por sonal, el convenporque se cimiento descupersonal bren y dede que visarrollan vimos en cualidauna sociedes y vodad doncaciones; de comademás partimos se obtiebienes, nen múlservicios y tiples grauna detertificaciominada nes, algucultura. nas de Somos seellas fueres sociaron maniles por nafestadas turaleza. en los enPor consicuentros, guiente el como por bien coLa acción de los Promotores voluntarios, tiene que ver con la autoproducción ejemplo: mún nos de alimentos, con la contención y afecto en pos de una mejor calidad de vida. beneficia a todos d o n d e En esta definición se ve como q «La relación de afecto que sur incrementarlo debe ser motivo de una característica importante la acge». preocupación y participación. titud de servicio, de solidaridad ha- q «Ver cambios de actitudes» El grupo de promotores volun- cia el prójimo. La posibilidad de q «me estaban esperando» tarios que participa en el Proyecto realizar acciones voluntarias está q «me reciben con alegría» se definió en los siguientes térmi- en relación a los valores, principios q «ganamos amigos» nos a un voluntario en una reunión y posibilidades de cada uno. Los q «me regalaron la más linda cebolla» realizada en la Estación Experi- promotores voluntarios pueden temental en marzo de 2004: “Como ner diferentes niveles educativos, q «conocí gente del barrio que no conocía» una persona generosa, desintere desintere-- cada uno aporta lo que sabe y lo
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El programa del INTA que une al campo y la ciudad



q LLos os sábados a las 12,30 hs por Canal 9 de B B.. Blanca Además, llegamos a todo el país a través de Canal R ural Satelital: Rural Domingos 8,30 hs., LLunes unes 2,30 hs. y Martes 18,30 hs.



GRUPO TELEFE
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Acueducto: El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas acoplados, que permite transportar agua en forma continua d
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