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Stock ganadero nacional La Argentina tiene un 5,5 % menos de stock ganadero respecto al mismo mes del año 2008. Las provincias que conforman el Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA, tuvieron una evolución de stock muy diferente: La Pampa registró una disminución importante en su stock (13,8%), seguramente debido a la sequía de la última estación estival, y San Luis fue la provincia con mayor crecimiento ganadero (6,8%), gracias a las buenas precipitaciones y a la intensificación ganadera.
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DIRECTOR Ing. Raúl Di Giuseppe Dr. Ricardo D. Thornton



n esta oportunidad fui convocado para expresarme, dándome la posibilidad de compartir conceptos, criterios, experiencias, acciones y porqué no, algún sueño, que en definitiva son los motivadores del trabajo diario.



PROPIETARIO CR La Pampa - San Luis INTA



Quizá muchos de los lectores desconozcan mis propuestas presentadas, en ocasión de postularme al concurso de director de la EEA San Luis, ante la junta evaluadora. Por eso he creído interesante comentar los vínculos reales y logros, hasta el momento, entre “propuesta-gestión”



EEA INTA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas” Ruta Nacional Nº 5 Km 580 CC 11 - Anguil (6326) - La Pampa Tel/Fax: (02954) 495057 [email protected]



Una gestión que desde el primer día se vio fortalecida con el acompañamiento y colaboración de los integrantes del Consejo Regional, Consejo Local Asesor, Dirección Regional, nuestro personal en su conjunto; y con la EEA Anguil con quienes compartimos, entre otras tareas, los proyectos regionales y son nuestros compañeros de ruta.



UE y DT INTA Anguil Av. Spinetto 785 Santa Rosa (6300) - La Pampa Tel/Fax: (02954) 431976 [email protected]



Desde los inicios de mi tarea integré acciones planificadas de comunicación interna y externa. En este sentido cabe destacar la importancia que tiene la reunión semanal con coordinadores, staff, que con algunas incorporaciones mas conforma nuestra “matriz”. Mientras continuaba el desarrollo del Plan Tecnológico Regional (PTR 2006-2009), me preocupé de interiorizarme de cada actividad, de convocar hacia metas comunes, y comenzar a promover e instalar distintas ideas para la formulación del nuevo PTR 2009-2012. Estas acciones enmarcadas en un tejido de reingeniería institucional y cambios en el contexto. Considero que una forma de potenciar las capacidades aisladas, es integrar equipos de trabajo, que puedan brindar respuesta a las nuevas demandas temáticas. De este modo se conformó el equipo de “intensificación agrícola”. Otros equipos que están actuando, son los de “investigación-extensión” destinados a mejorar la eficacia, tanto en la interpretación de las demandas como en la oferta tecnológica para todos los perfiles de nuestros destinatarios. En este rubro se abordó el fortalecimiento del Programa Cambio Rural, intensificación y planificación de actividades en el marco del Convenio con los CREAs de la región. Estamos acompañando la reorganización del servicio de extensión rural y transferencia de tecnología (SER Y TT), que vive hoy una etapa de cambios profundos; y ya están formulándose los Planes Operativos Anuales (POAs), y estamos en etapa de conformar los Consejos locales asesores de las Unidades de Extensión. Considerando la importancia de la interinstitucionalidad, para complementar las capacidades y propuestas, estamos trabajando en cronogramas planificados con el gobierno provincial y municipios; vinculándonos con otros actores sociales, como universidades, escuelas agrarias, asociaciones de productores; e, integrando redes de apoyo a la producción y al desarrollo territorial. Merece mi especial interés la Asociación Cooperadora, la participación activa de sus miembros, sus propuestas y opiniones, el diálogo y seguimiento de los objetivos. Esto demanda continuidad en las reuniones, motivados por el cambio de propuesta, establecimos que las mismas sean mensuales y con recorridas periódicas del campo. El objetivo es reactivar las actividades productivas y la rentabilidad del campo de la Estación Experimental. Los resultados están hoy a la vista, y esto se debe al grado de compromiso y colaboración de la comisión directiva. Soy optimista, valoro a mis colegas, a los procesos de construcción de equipos, la puesta en marcha de nuevas ideas, la motivación permanente del personal, entre otras cosas. Estas son acciones que siempre he considerado prioritarias a la hora de ejercer funciones de gestión, y siento que estamos en el buen camino hacia la excelencia institucional.• Ing. Agr. Emilio Güerri Director EEA INTA San Luis



CREAs Región Oeste Arenoso y el Centro Regional La PampaSan Luis del INTA firman convenio de cooperación técnica Con el objetivo de darle formalidad a las tareas que vienen realizando el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través del Centro Regional La Pampa-San Luis, y CREAs Región Oeste Arenoso, el día 17 de agosto se llevó a cabo la firma del Convenio de Cooperación Técnica entre ambas instituciones. El evento tuvo lugar en la Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial de General Pico del INTA. La articulación interinstitucional es un eje fundamental que adopta el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en los últimos tiempos para ampliar conocimientos, aprovechar más eficientemente los recursos y potenciar las capacidades, no sólo propias, sino también de todas aquellas instituciones que trabajan articuladamente con el mismo. Así se formalizó dicha actividad, a través del Convenio de Cooperación Técnica mencionado, el cual fue firmado por representantes de las partes involucradas.•



UE y DT INTA General Pico Calle 13 Nº 857 General Pico (6360) - La Pampa Tel/Fax: (02302) 433766 [email protected] UE y DT INTA Victorica Calle 15 Nº 1475 Victorica (6319) - La Pampa Tel/Fax: (02338) 432381 [email protected] UE y DT INTA Guatraché Las Heras 76 Guatraché (6311) - La Pampa Tel/Fax: (02924) 492008 [email protected] UE y DT INTA General Acha Avellaneda 530 General Acha (8200) - La Pampa Tel/Fax: (02952) 432233 [email protected] EEA INTA San Luis Rutas Nac. 7 y 8 Villa Mercedes (5730) - San Luis Tel/Fax: (02657) 422616 / 423249 [email protected] UE y DT INTA Villa Mercedes Rutas Nac. 7 y 8 Villa Mercedes (5730) - San Luis Tel/Fax: (02657) 433250 [email protected] UE y DT INTA San Luis Ituzaingó 1128 San Luis (5700) - San Luis Tel/Fax: (02652) 422535 [email protected] UE y DT INTA Concarán Av. Pedernera 940 Concarán (5570) - San Luis Tel/Fax: (02656) 480191 [email protected] UE y DT INTA Unión Chavez Quiroga 65 Unión (6216) - San Luis Tel/Fax: (02658) 495138 [email protected] UE y DT INTA Quines Pueyrredón y San Martín Quines (5711) - San Luis Tel/Fax: (02651) 471058



[email protected] De izquierda a derecha: Ing. Agr. Jesús Pérez Fernández, Dr. Ricardo Thornton, Sr. Osvaldo Marré (h), Ing. Agr. Marcelo Sánchez.
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El sector apícola en problemas Los días 4 y 5 de junio, en la localidad de Miguel Riglos, se realizó un Taller coordinado por el Lic. Edgardo Gabriel Sarlo, con la consigna de: “Evaluar el impacto que tiene la patología apícola conocida como Nosemosis, e identificar las problemáticas emergentes de su control en las unidades productivas asentadas en los departamentos de Atreucó y Catriló, provincia de La Pampa”. alcanzado el 30 %, situación más que preocupante cuando a esto se le suma la carencia de unidades de reposición. Los índices actuales de mortalidad comprometen unas 3.600 colonias, lo que genera un déficit estimado en la producción de 180.000 kg de miel, y una pérdida económica de $1.368.000 en el sector. Tras el reconocimiento de los antecedentes emergidos, en general hay una altísima coincidencia de que un gran número de las UP perdidas se debe a problemas sanitarios, y se reconoce como agente causal a la Nosemosis. Ante la situación planteada surge la necesidad inmediata de aplicar un plan de manejo integrado de las patologías avícolas, en el cual se incluya a la Nosemosis como patógeno emergente. Para lograr este objetivo, en una primera instancia se trabajó en el historial de las unidades productivas (UP). Identificados los antecedentes, se procedió a evaluar la situación actual, donde se evidenció un



abrupto incremento en los índices de mortalidad de las UP. Con un valor promedio del 5 % para años anteriores, a la fecha de la realización del taller se estima que la mortalidad ha



¿Cómo afecta el clima a la producción apícola? La situación climática presente durante la campaña 2008-2009 impactó negativamente, no solo en los rindes sino también



en el estado general de las colonias. En adición a esto, la presión ejercida por una Varroosis no controlada a tiempo, por motivos ajenos al productor, incrementó aún más el estado de susceptibilidad de las mismas. La conjunción de estos factores potenció el desarrollo de Nosemosis, situación que se refleja en el alto porcentaje de UP pérdidas con sintomatología positiva. La reducción de las poblaciones restantes indica claramente que la parasitosis no se encuentra controlada y que se intensificará en el tiempo, con un incremento en la pérdida de UP. Las limitantes que presenta el monitoreo en el sistema de manejo de la Nosemosis y la complejidad que trae aparejado su diagnóstico asintomático para un control eficaz, hace necesario que diferentes organismos colaboren con los productores. La capacitación de técnicos y profesionales que puedan brindar el servicio de análisis en tiempo y forma, a fin de generar la información regional necesaria para elaborar un Plan Estratégico Regional de Control de Nosemosis que reduzca significativamente la pérdida de UP, aportaría a mejorar la situación inmediata del sector apícola. De no ser así la producción de la campaña 2009-2010 se vería significativamente afectada y se comprometería seriamente la rentabilidad de este sector.• Ing. Agr. Susana Paredes UE y DT INTA Guatraché



Excelente producción del sistema de cría, con una o dos forrajeras perennes en San Luis Uno de los objetivos del proyecto INTACREA Semiárido, es analizar, mostrar y difundir tecnologías superadoras, que impliquen simplificar y mejorar la rentabilidad de los sistemas tradicionales. A mediados de año se realizaron tres jornadas a campo para mostrar el funcionamiento y manejo de dos módulos de cría vacuna, basados en el pastoreo de pasturas megatérmicas, durante todo el año. Cría en “pasto llorón” todo el año, en el Establecimiento “El Venado” cercano a la localidad de Segovia (Pcia. de San Luis) Cría en “pasto llorón y digitaria” todo el año, en el establecimiento “El Tala” cercano a la localidad de Nahuel Mapa (Pcia. de San Luis). En la primera jornada, productores de los Grupos CREA Soven de la Pcia. de San Luis y Guatraché de la Pcia. de La Pampa, autoridades de AACREA, técnicos de INTA y alumnos de último año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la FICES-UNSL, recorrieron y compartieron la información del establecimiento El Venado. El Ing. Carlos Frasinelli, fue el encargado de presentar un módulo de 360 has mostrando detalles del manejo y la información física y económica del sistema recogida hasta el presente. El módulo de 360 has presentaba una receptividad de 2 ha/ EV/ año y una producción de carne de 63 kg/ ha /año, lo que significa triplicar la producción de la región. Este nivel de producción



permiten un ingreso neto de 23 U$S/ha, una Rentabilidad del 3,4 % (incluida la tierra como capital) y un costo de producción de U$S 0,4/kg de carne producido. El objetivo futuro del dueño del establecimiento presentado, es aplicar estos conocimientos y manejo a las 7000 has, superficie total del campo. El manejo exitoso de este sistema de cría requiere, entre otros aspectos, de una suplementación energética – proteica durante 120 días (ppio de junio hasta fin de septiembre ). El suplemento está compuesto de pellet de girasol a razón de 0,7 kg/cabeza/día, sólo 3 veces por semana. La reposición, se recría en el mismo sistema y el servicio comienza el 20 de diciembre y se extiende por 90 días. Se aplica el calendario sanitario de la región En la segunda jornada productores de la zona de Bahía Blanca se interesó sobre alternativas de producción de carne vacuna estables, simples y rentables. Para ello, recorrieron muchos kilómetros y compartieron con técnicos de la E.E.A. San Luis la visita la región semiárida, interiorizándose de los sistemas mejorados: El Venado y El Tala. Estos fueron presentados y permitió abrir una discusión sobre la factibilidad de ambos módulos de cría. El Tala, a diferencia de El Venado, presenta como base forrajera otoño-invernal a la “digitaria” (Digitaria eriantha) diferida de buena calidad alimenticia, lo que implica no tener que suplementar como en el caso anterior. Este manejo es más simple y de menor costo. Los indicadores de este sistema son: una superficie, de 500 ha con un 60 %



digitaria” y un 40 % “pasto llorón; se maneja con vacas de cría exclusivamente, las vaquillonas de reposición se recrían en otro lugar del campo y las vacas vacías son reemplazadas por preñadas después del diagnóstico de preñez; la receptividad es de 3,3 ha/EV/año y la producción de 36 kg de carne /ha/año. Se provee un suplemento mineral durante todo el año dado que el agua de bebida es de acueducto, con bajos niveles de sal. El mismo día. En el Establecimiento “La Olivia” de la localidad de Buena Esperanza se realizó una charla técnica sobre la temá-



tica napas y la importancia de comenzar los cultivos de verano con el perfil completo de humedad a cargo del Ing. Agr. Claudio Sáenz de la EEA INTA San Luis.• Ing. Agr. C. Frasinelli EEA INTA San Luis



Ing. Agr. Belgrano Rawson UE y DT INTA San Luis



Ing. Agr. H. Bernasconi UE y DT INTA Villa Mercedes



Ing. Agr. I. Canaletti Ing. Agr. C. Magallanes UE y DT INTA Unión
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Caracterización del sector hortícola pampeano Si bien la producción hortícola en la provincia de La Pampa es escasa, se encuentra en constante desarrollo, en particular para los cultivos protegidos, de acuerdo a la información generada por una encuesta que involucró a 57 productores, realizada en diciembre del 2007, en el marco del Programa provincial de desarrollo hortícola1. De la encuesta realizada a fines del año 2007 por el Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia de La Pampa, en una superficie relevada de 70 hectáreas aproximadamente, se obtuvieron datos significativos que permiten realizar una caracterización del sector hortícola en la provincia. En primera instancia, el 8,66% de las 70 has relevadas, corresponden a cultivos bajo cubierta, duplicándose la actividad visualizada en el Censo Nacional Agropecuario 2002 para la superficie cultivada bajo esa misma modalidad. Hay que considerar que la superficie promedio trabajada en cultivos protegidos es de 1.380 m2, mientras que en cultivos al aire libre es de 13.610 m2. Es de destacarse además, que el 59% de la superficie total y el 67% de los productores, se encuentran en la zona de influencia de las localidades de Santa Rosa y General Pico. Concentración que acompaña la dinámica social, económica y productiva de dicha área. Por otra parte, de acuerdo a la demanda y a la facilidad de producción, las espe-



cies que más se producen bajo cubierta, son lechuga y acelga; mientras que el cultivo del tomate es escaso en este tipo de sistema, dado que este se produce mayormente al aire libre. Recordemos que el tomate es una especie que no puede cultivarse en contra-estación, ya que, aún utilizando calefacción, con la limitante del fotoperíodo, resulta antieconómico 2 (CERET-2002) . Además, la zona de riego contribuye con la mayor superficie de cultivo de tomate al aire libre. En cuanto al volumen de mercado abarcado por estos tres cultivos (lechuga, acelga y tomate), de acuerdo a datos obteni3 dos por el CERET en 1999 , estos satisfacen solamente el 15%, el 30% y el 4% del consumo provincial, respectivamente.



Caracterización del productor hortícola Según la encuesta anteriormente mencionada, se pone de manifiesto la precariedad en la tenencia de la tierra, donde el 40% de los productores la toma en cesión y el 11% la arrienda; mientras que el 49% es propietario.



Respecto al nivel socio-económico, el 46% de los productores tiene otra actividad que refuerza sus ingresos, lo que refleja el estado incipiente de la actividad, que no permite al casi 50% de los productores, vivir exclusivamente de esta. Cabe mencionar que el 73% de los productores, tienen menos de de 10 años en la actividad. Por otro lado, el 35% de los casos relevados no posee personal, y el emprendimiento es atendido por miembros de la familia. Además, en la mayoría de los casos, las ganancias obtenidas no alcanzan para contratar mayor cantidad de empleados remunerados, por lo que también se encuentra trabajando en la actividad la familia del productor. Haciendo referencia al nivel educativo que poseen los encuestados, el 65% de los productores alcanzaron como mínimo un nivel de educación media; y por otro lado, el 79% recibió capacitación en temas de horticultura. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada, pueden establecerse como principales problemáticas para



este sector en la provincia de La Pampa: la falta asesoramiento técnico, la necesidad de mayor superficie de producción bajo cubierta, la falta de mano de obra disponible, y el apoyo financiero adecuado al sector. Estos datos permiten conocer el crecimiento, la problemática y las acciones beneficiosas para esta actividad, y posibilitan a diferentes tipos de instituciones, públicas y privadas, poder analizar y planificar estrategias de capacitación, asistencia técnica y financiamiento, para fortalecer al sector hortícola provincial.• Ing. Agr. Ghironi, E. M. Ing. Agr. Muguiro, A.F. EEA INTA Anguil, UE y DT INTA Gral. Pico



1 Ministerio de la Producción-Gobierno de la provincia de La Pampa. 2 Centro Regional de Educación Tecnológica-Área de producciones intensivas 2002. 3 Centro Regional de Educación TecnológicaAnteproyecto Parques tecnológicos de cultivos intensivos 1999.



¿Cómo impacta la sequía actual en el aumento de los insectos dañinos? La sequía afecta no solamente el crecimiento y desarrollo de las plantas, sino también el comportamiento y desarrollo de los insectos. La baja humedad relativa del ambiente, asociada a altas temperaturas, genera cambios en la conducta de los mismos. Las relaciones entre el insecto y la planta hospedante son muy importantes, principalmente porque los vegetales sometidos a estrés de temperatura y humedad relativa sufren modificaciones en su arquitectura, la estructura de sus órganos, su fisiología y su composición bioquímica. Lo anterior produce efectos directos múltiples (básicamente físicos) sobre las relaciones planta-insecto, lo que influye sobre el desarrollo del fitófago (insecto que se alimenta de la planta) por deshidratación, inapetencia, dificultades para la oviposición, reducción de la capacidad de desplazamiento, entre otras. Los cambios en el contenido de humedad y composición química de los órganos de la planta (alimento de los insectos); así como en la estructura de su superficie y el



funcionamiento de los estomas; además de los cambios que se producen en la temperatura exterior de dichos órganos, pueden ser favorables o adversas para la oviposición, la alimentación y el crecimiento de las plagas. De igual forma, los enemigos naturales



de los insectos plaga también son afectados por el stress de temperatura y humedad relativa. Se ha demostrado que la sequía prolongada afecta sensiblemente el desarrollo y la sobrevivencia de diversos grupos, y contribuye, de esta forma, al desequilibrio de las poblaciones de los insectos benéficos naturalmente. Aunque existen, dentro de este grupo de biorreguladores, algunos parásitos o insectos más sensibles a las condiciones de sequía, en general la mayoría son afectados, sea por los efectos directos o por la reducción de sus presas, lo que contribuye a disminuir sus poblaciones. En particular las poblaciones de microorganismos benéficos como bacterias, virus, hongos, nematodes y protozoarios se deprimen significativamente bajo estas condiciones, debido a que los mismos son muy sensibles a las altas temperaturas y el ambiente seco. Esto repercute negativamente, porque no existen muchas posibilidades de crecimiento de las enfermedades de aquellos insectos dañinos. Cuando se emplean productos para el control de plagas, sean químicos o biológicos, hay que considerar que las condiciones actuales de sequía pueden afectar de manera significativa la efectividad de una aplicación, por lo que se requiere extremar las medidas que garanticen mayor calidad de la misma.



En el caso de los agroquímicos, es importante considerar sus efectos colaterales sobre los insectos, así como sobre la planta y el suelo bajo condiciones de estrés hídrico. Las altas temperaturas y baja humedad del ambiente influyen decididamente sobre: la aplicación, la eficiencia de los productos y el comportamiento de la población de los insectos. Bajo estas condiciones, es necesario que la aplicación de plaguicidas se realice con el agregado de coadyuvantes y en horas de la tardenoche. Entre los insectos benéficos afectados negativamente por las condiciones de sequía, podemos mencionar las crisopas, las moscas sirfidas, avispitas parasitoides y como se mencionara anteriormente los microorganismos que provocan enfermedades en las plagas. Por otra parte, lamentablemente las plagas que se ven favorecidas por condiciones de sequía son: tucuras, pulgones, orugas cortadoras, trips, arañuelas, cochinillas y gusanos blancos. Sería positivo, como estrategia, analizar la presencia de plagas en los lotes que tendrán como destino cultivos de cosecha gruesa, para tomar las decisiones correctas previas a la siembra.•



Ing. Agr. Armando Suárez EEA INTA Anguil
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NUEVAS PUBLICACIONES



Stock ganadero nacional



Una referencia a la situación de la región La Pampa-San Luis La Argentina tiene un 5,5 % menos de stock ganadero respecto al mismo mes del año 2008. Las provincias que conforman el Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA, tuvieron una evolución de stock muy diferente: La Pampa registró una disminución importante en su stock (13,8%), seguramente debido a la sequía de la última estación estival, y San Luis fue la provincia con mayor crecimiento ganadero (6,8%), gracias a las buenas precipitaciones y a la intensificación ganadera.



La publicación contiene una serie de trabajos relacionados con aspectos sobre la evaluación y el manejo de los suelos del este de San Luis, con la finalidad de complementar información contenida en los Manuales de Suelos y Girasol, anteriormente editados, en el marco del proyecto “Productividad y sustentabilidad de la producción agrícola en sistemas mixtos” de la Regional La Pampa-San Luis. La misma puede ser adquirida en el Centro Regional La Pampa-San Luis, en las EEAs INTA Anguil y San Luis. •



Stock ganadero bovino y porcentaje de variación de la existencia por provincia a marzo de los respectivos años Provincia



Stock 2008



Stock 2009



%



Capital B. Aires Catamarca Chaco Chubut



0 19.745.310



6 17.918.620



---9,3



252.200 2.627.329 241.765 Córdoba 5.776.215 Corrientes 5.090.984 Entre Ríos 4.542.743 Formosa 1.834.273 Jujuy 85.465 La Pampa 3.781.109 La Rioja 144.147 Mendoza 502.435 Misiones 353.232 Neuquén 181.688 Rio Negro 749.522 S. del Estero 1.389.095 Salta 968.929 San Juan 35.553 San Luis 1.685.543 Santa Cruz 85.817 Santa Fe 7.317.739 T. del Fuego 42.219 Tucumán 149.810



264.928 2.578.166 253.793 5.405.904 5.018.961 4.382.299 1.862.459 87.904 3.260.530 130.468 559.827 391.765 194.284 603.533 1.458.089 1.037.024 30.446 1.799.585 76.725 6.913.465 48.624 152.506



5 -1,9 5 -6,4 -1,4 -3,5 1,5 2,9 -13,8 -9,5 11,4 10,9 6,9 -19,5 5 7 -14,4 6,8 -10,6 -5,5 15,2 1,8



Total



57.583.122



54.429.911



-5,5



Fuente : SENASA - Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal



En el libro convergen varios atributos de vida del autor, sus conocimientos de historia y geografía, sus vivencias y viajes recorriendo La Pampa como comenta el Ing. Agr. R. Thornton. Interesante publicación del profesor Walter Cazenave que ayuda a pensar, ordenar ideas dispersas y sistematizar conocimientos históricos al decir del Ing. Agr. E.Viglizzo. El INTA hace un gran aporte al editar una obra que nos cuenta cómo se hicieron las cosas, quiénes las hicieron y en qué contexto histórico el hombre pampeano luchó por el agua para vivir, como lo afirma Angel C. Aimeta. Esta publicación puede ser adquirida en el Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA. •



Amigo productor: Siembre pasto llorón y asegure pasto por los próximos 20 años.



De acuerdo con los datos de stock aportados por el SENASA (Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal) y teniendo en cuenta los datos de existencias a marzo de cada año, se observa una disminución del stock ganadero del orden del 5,5% respecto al mismo mes del año 2008, lo que representa 3.153.211 menos de cabezas. Esa disminución involucra a las provincias de Buenos Aires (9,3%), Santa Fe (5,5%), Córdoba (6,4%), La Pampa (13,8%), Entre Ríos (3,5%), Corrientes (1,4%), Chaco (1,9%), Río Negro (19,5%), San Juan (14,4%), La Rioja (9,5%) y Santa Cruz (10,6%) con un total de 3.577.351 cabezas. Solo las primeras cinco provincias (pampa húmeda) perdieron en un año 3.282.298 animales. El resto de las provincias han aumentado el stock ganadero en 424.140 cabezas, siendo San Luis la provincia que tuvo el mayor aumento en lo que a número de ganados respecta. En el ámbito del Centro Regional La Pampa - San Luis del INTA, ambas provincia tuvieron una evolución de stock muy diferente. La Pampa registró una disminución importante en su stock, un 13,8% menos que representa 520.579 cabezas.



Sin lugar a dudas la sequía de la época estival 2008-2009 produjo una disminución en cantidad y calidad de la oferta forrajera, del agua de bebida de pozos y de otras fuentes superficiales de abrevado (tajamares, represas y pequeñas lagunas). El efecto de la sequía fue muy serio, de tal magnitud que las lluvias fueron las más bajas de los últimos 100 años en muchas localidades. Esta situación complicó a los sistemas ganaderos y obligó a los productores con poder económico a retirar los animales y llevarlos a otras regiones del país, mientras que los pequeños productores se vieron resignados a dejar morir sus animales. A excepción de los departamentos Chicalcó y Capital, donde el stock aumentó en un 48 % (25,521 animales) y 3% (4.387 cabezas) respectivamente, el resto de los departamentos tuvieron una disminución significativa; un total de 520.579 cabezas, es decir un 13,8% menos. Los departamentos del sur-este pampeano fueron los que tuvieron los mayores signos de disminución, tanto en porcentajes como en existencias: Utracán (21,4%-80293 cabezas), Caleu Caleu (38,6%-71.424 cabezas), Lihuel Calel (31,8%-64.028 cabezas), Hucal (18,5%36.424 cabezas), Guatraché (17,9%-29.310



Stock ganadero bovino de San Luis a marzo de los dos últimos años por categorías. Stock



Vacas



Vaquillonas



Novillos



Novillitos



Terneros/as



Toros



Bueyes



Total Bovinos



2008



743.057



228.293



148.011



147.046



375.463



43.667



6



1.685.543



2009



788.705



242.260



182.445



137.224



403.617



45.327



7



1.799.585



Fuente: SENASA - Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal



cabezas) y Curacó (18,3%-16.810 cabezas). Todas las categorías de animales tuvieron una disminución entre el 18% y 10%, siendo la categoría “vacas” la que tuvo la mayor disminución en lo que se refiere a valores reales de existencia (177.285 vacas menos). Por contrapartida San Luis representó a la provincia de mayor crecimiento ganadero, con un 6,8% de incremento en el stock (114.042 cabezas). Seguramente este incremento se produce gracias a la presencia de los feedlots profesionales u hotelería, y a los engordes a corral estacional y coyuntural de menor escala tipo “casero”. Lo anteriormente mencionado demuestra que a la hora de determinar las existencias, el sistema de engorde es importante. Los departamentos que tuvieron un mayor porcentaje de incremento en el ultimo año fueron los del norte-oeste: Belgrano (28,7%), Ayacucho (17,9%), San Martín (15,8%) y Junín (13,4%). El centro-sur de la provincia tuvo incrementos menores: Pedernera (6,1%), Pringues (6%), Dupuy (3,9), Chacabuco (2,4%) y Capital (1,9%). Respecto a las categorías, los novillos fueron los que más aumentaron (23,3%), seguidos por los terneros (7,5%), vacas (6,1%), vaquillonas (6,1%) y toros (3,8%). La única categoría que registró una disminución fueron los novillitos con un 6,7% menos.• Dr. Carlos Rossanigo RIAN Ganadero EEA INTA San Luis



Si usted está interesado en recibir información periódica sobre distintas actividades del INTA, lo invitamos a contactarse con el equipo de comunicaciones: Ing. Agr. Raúl Di Giuseppe 02954 - 430910 / Lic. Luz Lardone / Lic. Marcela López Garcia 02954 - 495057 Int. 158 [email protected]
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r g A [ o [Síntesis Agroeconómica Regional] on Margen bruto del cultivo de sorgo granífero campaña 2009/10 para la zona norte de La Pampa.



SORGO GRANIFERO Siembra Directa 22-07-09



Cantidad/ dosis



$/Ha



Semillas + Concep ($/ha)



0,3



104.97



Labores ($/ha) Semb. G G SD (cant.)



1



171,43 90,23



Pulv. Terrestre (cant.)



3



54,14



Fertilización (cant.)



1



27,07



Herbicidas



Evolución reciente del stock de vacas por departamentos selec cionados y orientación productiva ganadera de la provincia (En % período junio 2008 / junio 2009. En base a datos suministrados por SENASA)



126,66



Atrazina 50% (l/ha)



2,5



37,72



Dual gold (l/ha)



0,8



21.03



Glifosato (48%) (l/ha)



4



38,20



Sulf. de Amonio (corrector) (l/ha)



3



22,35



0,35



7,35 24,25



2,4 D éster 100% (l/ha) Insecticidas



0,1



30,18



Urea Granulada (kg/ha )



100



248,68 152,42



Fosfato diamónico (kg/ha )



50



96,26



8,00%



129,60



Karate Zeon (l/ha) Fertilizantes



Cosecha (%/IB) Comercialización ($/ha.)



591.29



Subtotal Costos ($/ha.)



1.396.88



Ingreso bruto ($/ha.)



360,00



Rendimientos (Tn/ha)



4,50



Interés Circula nte Costo Total



5,00%



1.620,00 33,80 1.430.68



Margen Bruto ($/ha.) Retorno por peso invertido



189,32 0,13



Rinde de indiferencia (t/ha)



3.97



Mijo Perenne en números…



Fecha/período de referencia Tipo de Cambio ($/u$) Valor de la UTA al 10.07.09 (U$/ha)



jul-09 3,82 23,62



Siembra Directa Cantidad Semillas (kg/ha) 5 Labores 1 Semb. GF SD (cant.) Pulv. Terrestre (cant.) 2 Herbicidas 2,4-D (l/ha) 0,50 Glifosato (l/ha) 2,50 Sulfato de amonio (corrector) (l/ha) 1,00 Costo Total Siembra Convencional Cantidad 5



Los números de la cosecha gruesa campaña 2009/10.



Fecha/período de referencia Tipo de Cambio ($ /u$) Valor de la UTA (U$/ha) Siembra directa Semilla Herbicidas Fertilizantes Insecticidas Labores (siembra, pulv. ) Cosecha Comercialización Subtotal Costos Renta Fundiaria Interés Circulante Costo Total Ingreso bruto Precio ($/t) Bonificación Rendimiento (t/ha) Margen Bruto Retorno por peso invertido Rinde de indiferencia (t/ha)



Semillas (kg/ha) Labores



jul-09 3,81 23,62 Soja $/ha 164,40 207,38 96,01 64,26 215,98 248,42 405,92 1.402,38 381,00 27,00 1.810,38 3.105,28 970,40 0,00 3,20 1.294,90 0,72 1,87



Girasol $/ha 125,73 125,98 278,43 16,33 193,48 158,55 216,96 1.115,46 381,00 26,71 1.523,17 1.981,84 707,80 99,09 2,80 557,76 0,37 2,15



Maíz $/ha 342,90 192,27 278,43 30,10 179,98 285,60 1.016,15 2.325,44 381,00 36,96 2.743,39 3.570,00 420,00 0,00 8,50 826,61 0,30 6,53



Nota: • Los costos de la cosecha se calcularon como el 8 % de la producción. • Para girasol se tuvo en cuenta una bonificación por contenido de aceite del 5 %.



• Los gastos de comercialización, incluyen comisión, flete corto/largo, impuestos y sellado.



Repaso rastra liv. + sembradora (cant.) Rastrón (cant.) Pulverización terrestre (cant.) Herbicidas 2,4-D (l/ha) Costo Total



Costo Total



330,24



Nota: • Los precios de los insumos y labores corresponden a valores del mes de Julio y no incluyen IVA. • En el caso de decidir la siembra de Pasto Llorón, se debe modificar en los costo el valor de la semilla que es de 31 $/kg y teniendo en cuenta que se debe sembrar entre 1,5 y 2 kg/ha resulta en un total de 62 $/ha que se debe reemplazar del costo de la semilla en los planteos presentados con anterioridad. • Se consideraron distintos sistemas de labranza y para cada uno de ellos se contemplo el laboreo con herramienta propia o contratista rural.



Propia $/ha 80,22 101,06 69,48 31,58 44,69 10,51 26,74 7,45 225,97



Contratista $/ha 80,22 171,43



Propia $/ha 80,22 120,00



1



90,23



90,23



1 1



58,65 22,56 5,25 5,25 256,91



58,65 22,56 5,25 5,25 205,48



0,25



Rolado Contratista Cantidad $/ha Semillas (kg/ha) 5 80,22 Labores 250,02 Rolado (cant.) 1 250,02



Contratista $/ha 80,22 144,37 99,25 45,11 44,69 10,51 26,74 7,45 269,28



• En la siembra directa, se realizan 2 pulverizaciones una en barbecho y otra para control de malezas de hoja ancha. • En la situación de siembra convencional las labranzas debería ser modificadas de acuerdo al tipo de suelo y el riesgo de erosión del mismo. • En el caso de rolado tener en cuenta que esta práctica recomendada para los campos de monte debe ser aprobada, luego de la elaboración de un plan de manejo (consultar requisitos en la Dir. De Recursos Naturales).



Red Socio-Económica Regional Lic. Gabriela Iturrioz Ing. Diego Leonhardt UE y DT INTA Gral. Acha



Ing. Héctor Lorda EEA INTA Anguil
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Buenas prácticas agrícolas, un valor agregado para la producción hortícola En la actualidad, cada vez más los consumidores se preocupan por obtener alimentos sanos y producidos con respeto al medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. En este contexto, nacen las Buenas Prácticas Agrícolas, las cuales simplemente pueden definirse como hacer las cosas bien y dar garantía de ello. Las Normas de Aseguramiento de la Calidad, como las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) representan en la actualidad las herramientas de mayor uso a nivel mundial para garantizar la seguridad de los alimentos; son herramientas que contribuyen al agregado de valor y a la mejora de la situación del sector hortícola nacional. Según el Grupo de Agricultura de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, representan un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger al



medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia. Estas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) pueden considerarse como un conjunto de recomendaciones sobre el manejo de cultivos, desde la producción primaria hasta el transporte y el empaque. El objetivo es lograr alimentos seguros y de calidad para el consumo humano. Es sin duda alguna, el desafío más inmediato que tienen estos sistemas de producción de cara al futuro. En los últimos años, ha adquirido gran relevancia la venta de productos reconocidos por su calidad diferenciada, ya que dan cumplimiento a protocolos específi-



cos, respondiendo al notable incremento registrado en la demanda de alimentos que exhiben información, tanto de su origen como de su proceso productivo. Con esta tendencia, no quedan por fuera las hortalizas, donde la identificación del elaborador del producto y del proceso productivo del mismo, es una información cada vez más apreciada por el cliente y/o consumidor. Las BPA permiten garantizar los aspectos más importantes para mantener las condiciones higiénico-sanitarias de los productos que se consumen frescos, como son las hortalizas. Implemen-tarlas significa poner en acción todas las estrategias posibles, desde el agua adecuada para el riego y el no uso de productos que no están permitidos para la horticultura, hasta evitar los animales sueltos en el lugar de producción y respetar los tiempos de carencia de los productos y de descomposición de los abonos orgánicos que pue-



Curso: “Bases para la implementación de un sistema de información agropecuario en red”



Segunda Capacitación Internacional de la RIAN



Programas del INTA en La Pampa-San Luis Pampa Rural



El INTA y la familia agropecuaria



Columnistas: Rubén Bogino, Hugo Catalani LU37 Radio • General Pico Jueves de 12.30 a 13.30 hs



Conducción: Área de Comunicación del Centro Regional y Prohuerta AM 730 Radio Nacional • Santa Rosa Martes y Jueves de 8 a 9 hs LU33 Radio Pampeana • Santa Rosa Martes y Jueves de 16 a 16.30 hs



Mateando bajo el tinglado Conducción: Santiago Aurand FM Monte de Oro • San Francisco Martes de 19 a 20 hs



Radionoticias del INTA Conducción: Marcos Daitsch FM 90.9 Del Pueblo • Guatraché Jueves de 8.30 a 9.15 hs



La Locomotora Columnista: Matías Centeno FM 97.9 UNSL • San Luis Martes 16.30 hs



Despertar agrario Columnista: Jorge Garay FM 89.1 • Villa Mercedes Sábados de 9 a 11 hs



Del INTA para todos



La Minga



Conducción: Lic. Roberto Torrado y María Rodríguez FM 106.9 Los Caldenes • Victorica Viernes de 7.30 a 8.30 hs



Columnistas: Romina Iacovino, Carlos Cangiano FM 97.9 FICES UNSL • Villa Mercedes Sábados de 11 a 12 hs



den ser contaminantes. A partir del año 2010 las Buenas Practicas Agrícolas serán de carácter obligatorio para esta importante cadena de producción que es la horticultura. Es dentro de esta realidad que desde la Dirección de Producciones Alternativas, perteneciente al Ministerio de la Producción del Gobierno de La Pampa, la Facultad de Agronomía de la UNLPam y ProHuerta del INTA, se impulsan jornadas de capacitación sobre BPA. En este caso específicamente y en el marco de la mesa hortícola provincial, el día 7 de agosto de 2009 se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre el uso seguro de agroquímicos en horticultura, destinada a todos los productores de aquel rubro interesados en la temática.• Lic. Marcela A. López Garcia EEA INTA Anguil, UE y DT INTA Anguil ProHuerta



Una vez más, como en el año 2007, otra delegación de 21 profesionales venezolanos de diferentes disciplinas, representantes de 8 entes vinculados con el agro y que realizan su trabajo en diferentes regiones de Venezuela, visitó la Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”, desde el 01 al 24 de Junio del 2009. La comisión extranjera estuvo interesada en conocer la experiencia del INTA Anguil en la creación de la Red de Infor-mación Agropecuaria Nacional (RIAN). Los temas solicitados y que se desarrollaron entre otros fueron: presentación de RIAN y sus antecedentes; caracterización regional y sistemas productivos preponderantes); metodología de relevamiento agronómico de los cultivos; monitoreo de humedad de suelos, red termo pluviométrica y RADAR Meteorológico; e infraestructura informática de la RIAN/RIAP: sistemas informáticos que soportan la carga, almacenamiento y procesamiento de la información relevada. Además se les aportó la siguiente información: informatización de datos recolectados a campo; Geo referenciación de puntos, carga y mapeo de datos; sistemas de información geográfica, teledetección, cosecha y poscosecha; estrategia de comunicación de la RIAN; modelos predictivos de crecimiento, desarrollo y rendimientos de cultivos agrícolas; uso de dispositivos móviles para relevamientos agronómicos y envío de alarmas mediante telefonía móvil y operativos de encuestas en la RIAN.• Lic. Sist. Yanina Bellini Ing. Agr. Belmonte Laura Ing. Agr. Héctor O. Lorda RIAN - EEA INTA Anguil



Amigo productor: Revise los lotes que van a gruesa y evite que los insectos se coman sus cultivos.
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Mijo perenne: una alternativa para la ganadería La correcta implantación del cultivo mijo perenne permitirá obtener una pastura de larga duración, resistente a períodos de sequía prolongadas, altos niveles de producción de forraje durante la estación de crecimiento (entre 2 y 8 toneladas de materia seca por hectárea de acuerdo de la fertilidad del suelo y las precipitaciones), con niveles aceptables de calidad como forraje diferido en invierno. Muchas hectáreas de la región semiárida pampeana se encuentran cubiertas por gramíneas con ciclo de crecimiento primavero-estival, y la más difundida es el pasto llorón. Si bien esta especie se destaca por su productividad y perennidad (pasturas con duración mayor a 20 años) presenta limitaciones en la calidad de su forraje. Al principio, en el primer rebrote de primavera, permite ganancias de peso moderadas. A medida que avanza en su ciclo de crecimiento, éstas no son tan importantes, incluso es necesario suplementar para mantener niveles de ganancia de peso adecuados, especialmente, en planteos de recría y/o invernada. En busca de alternativas que permitan mejorar la calidad del forraje ofrecido, sin perder características de duración y producción, han sido evaluadas otras especies de gramíneas estivales y entre estas se ha destacado el Mijo Perenne. Esta especie, al igual que el pasto llorón, es una especie nativa sudafricana, que se cultiva también en regiones de Sudamérica, Estados Unidos y Australia. Este forraje se puede sembrar en zonas donde la precipitación no sea menor a 450 milímetros. La planta puede alcanzar una altura de 80-90 cm. y, en algunos casos, hasta 1 metro. Rebrota a partir del mes de septiembre, no es afectado en forma importante por heladas tardías y su período de crecimiento continúa de manera intensa en primavera y verano. En cuanto a la producción de forraje de esta especie, ésta disminuye en otoño y es casi nula en invierno, con la particularidad de que mantiene parte de sus hojas verdes. Entre las principales características de esta forrajera, se destaca su resistencia a la sequía y heladas, más notorio en el cultivar “verde”, que es el que se adapta a nuestra región. Además el mijo perenne posee una marcada persistencia, demostrada por individuos implantados hace más de 15 años con permanencia del 100%. No se conocen hasta el momento plagas o enfermedades que lo afecten.



Elección del lote Es recomendable seleccionar un lote de, al menos, mediana fertilidad. Podrían



utilizarse, en caso de ser necesario, fertilizantes fosforados, al momento de la siembra, con el fin de favorecer el desarrollo radicular. Una vez lograda la pastura se puede recurrir a fertilizantes nitrogenados, de acuerdo al balance de los nitratos del suelo. Generalmente los lotes más adecuados son aquellos libres de malezas gramíneas perennes (sorgo de alepo, gramón y cebollín), debido a la imposibilidad de realizar controles químicos, posteriores a la siembra. Las malezas de hoja ancha pueden ser controladas con herbicidas aun en estadíos tempranos de la pastura.
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Manejo inicial de la pastura Durante el primer año es recomendable utilizar la pastura de manera diferida, esto favorece un buen desarrollo radicular de la parte aérea y una buena producción de semilla. Además resultará muy útil si se observan pocas plantas en el metro cuadrado en el lote. Paralelamente, para el control de male-



zas de hoja ancha (flor amarilla, nabo, mostacilla, etc.) conviene esperar hasta que las plantas tengan 5 hojas. La experiencia indica que pueden utilizarse combinaciones de 2-4-D y Tordón, sin afectar el cultivo. En caso de la invasión de malezas de gramíneas anuales (roseta, pata de gallo y otras), se puede utilizar la práctica de desmalezado.• Ing. Agr. Diego A. Leonhardt Ing. Rec. Nat. Lucas Butti UE y DT Gral. Acha



Segundo Concurso Pampeano de Quesos



Siembra e implantación La época más adecuada para la siembra de esta especie en la región semiárida, es la comprendida durante los meses de Octubre y Noviembre, previendo almacenar buena cantidad de agua en el perfil del suelo. No es recomendable, por el contrario, realizar siembras a fines de verano/principios de otoño, debido a que las plantas no alcanzan el suficiente desarrollo para resistir el invierno. Con respecto a la densidad de siembra, la misma varía de acuerdo a la cantidad de semillas viables. En la actualidad, la calidad de la semilla ofrecida en el mercado, hace que sean requeridos entre 4 y 5 kg. de semilla por hectárea. Si no es posible regular el equipo de siembra a dosis tan bajas, se puede agregar a la semilla del mijo perenne una cantidad equivalente de material inerte (maíz molido o semillas de similar tamaño) ó semilla de alfalfa, y lograr así, una pastura coasociada de gramínea y leguminosa. Por otra parte, la profundidad de siembra no debiera superar los 1,5 cm. y es importante lograr un óptimo contacto de la semilla con el suelo, a través de ruedas compactadoras del surco. A su vez, el distanciamiento entre hileras más adecuado es de 25 a 35 cm. Al momento del implante, la semilla presenta “pulsos de germinación”, es decir, germina en distintas etapas, siendo esto bueno pues, ante condiciones climáticamente adversas (heladas tardías, sequía), permite recuperar las plántulas perdidas con nuevas tandas de germinación.



agroPECUARIO



HORIZONTE



Además, la alta capacidad de resiembra, después del primer año de esta especie, posibilita corregir fallas en la implantación.



PAMPEANO-PUNT ANO



[email protected]



Los días 25, 26 y 27 de agosto se desarrolló el Segundo Concurso Pampeano de Quesos organizado por el INTA, INTI y el Gobierno de la Provincia de La Pampa a través del ministerio de la Producción y la Subsecretaría de Salud en las instalaciones del Casino Club de la ciudad de Santa Rosa, participaron siete empresas de la provincia con 21 quesos los que fueron sometidos a un análisis microbiológico y físico químico de acuerdo a las normas del CAA y Normas MERCOSUR.



Premios del concurso Categoría Pasta Blanda • 1er. Premio: Queso Por Salut. Quesería de La Pampa • 2do. Premio: Queso Cuartirolo. Lácteos Lattaia • 3er. Premio: Queso Cremoso. La Famiglia.



Categoría Pasta Semidura sin ojos • 1er. Premio: Queso Tybo o Barra. Lácteos La Carreta • 2do. Premio: Queso Tybo o Barra. La María Pilar Estancias • 3er. Premio: Queso Fynbo. Lácteos Larroudé Categoría Pasta Semidura con ojos • Mención Especial: Queso Suizo. La María Pilar Estancias Categoría Pasta Dura • 1er. Premio: Queso Goya. La María Pilar Estancias • 2do. Premio: Queso Reggianito. La María Pilar Estancias • 3er. Premio: Queso Sardo. Quesería de La Pampa



Presidente del Consejo Regional: Dra. Maria Cecilia Fernandez Belmonte Director del Centro Regional La Pampa - San Luis: Dr. Ricardo Thornton Director de la EEA Anguil: Ing. Agr. Jesús Pérez Fernández Director de la EEA Villa Mercedes: Ing. Agr. Emilio Güerri Coordinación General: Ing. Raúl Di Giuseppe; Ing. Benito Coen Lectura y Revisión: Lic. Marcela López Garcia Diseño Gráfico y Corrección: Dis. Gráf. Francisco Etchart Fotografía: Ramiro Fiorucci



“Horizonte Agropecuario” elaborado por el personal de las Estaciones Experimentales del INTA Anguil, Villa Mercedes y sus Agencias de Extensión. Av. Spinetto 785 - Santa Rosa (6300) - La Pampa - Tel/Fax: (02954) 430910 - e-mail: [email protected] 
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SEGUNDA COMISIÓN 

20 jun. 2017 - Secretaría de Salud un informe de los efectos secundarios en la .... importancia del virus del papiloma h










 








SEGUNDA PLANTA 
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segunda circular 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL NUESTRO PATRIMONIO COMÚN ... Université Paris Ouest-Nanterre, en coordinación con el GRPesq/C










 








Segunda división 

compañeros, coincidiendo con el cansancio de los Millonarios; y el Madrid dominó du- rante todo este segundo tiempo, pla










 








Segunda parte 

y la moneda nacional (el quetzal) ha sufrido una continua devaluación, pero debe señalarse que altos ex funcionarios del










 








segunda generacion pdf 

King Vol 22 Shaman King Graphic Novels, Shari Lewis Lamb Chops Play Along Jump Into The Story,. Sharks Paradise, Siemens










 








Fisonomia segunda parte 

Helófitos. Junco. Totora. Page 14. Page 15. Halofitas. Ecor. Monte. Page 16. Page 17. TERÓFITOS: (Th). Sin yemas de renu










 








Segunda Convocatoria - COECYTJAL 

la bolsa de ésta convocatoria. 1.2. Las propuestas podrán ser apoyadas hasta con 100% de lo solicitado o un porcentaje m










 








segunda pa 

(551 AC-478 AC) Filósofo chino. ▫ Si dicen mal de ti con fundamento, corrígete; de lo contrario, échate a reír. Epicteto










 








La Segunda Casaca 

Navarro tuvo precisión de ir a Treviño a asuntos de interés, y en los días a que ...... Un polvito, señor marqués; un po










 








3 RUTA SEGUNDA ETAPA 

constante ascenso a través de sabinas centenarias y rápidamente vamos ganando altura dejando abajo el valle de Tassaut.










 








TALLER 1 – Segunda Etapa 

Respuesta 3. Z. Enunciado 4. Considere una fuente de Markov de segundo orden ergódica con un alfabeto. S= {0, 1}. Supong










 








Flor Segunda Parte 

INFLORESCENCIA: disposición de las flores en la planta. Inflorescencias racimosas: con floración centrípeta, de crecimie










 








Pizarrón Segunda clase AWS 

17 mar. 2017 - Realizado: Los resultados económicos deben registrarse o computarse cuando sean efectivamente realizados










 








práctico 1-segunda parte 

ARNHEIM, Rudolf; Arte y Percepción visual; 14ª ed., Madrid, Alianza, 1997. ... CRESPI, I., FERRARIO; Léxico Técnico de l










 








Segunda de Timoteo - ObreroFiel 

Page 1. DE. SEGUNDA. ETIMOTEO. Bard Pillette.










 








memo-segunda parte - ObreroFiel 

“Creo que he visto una en algún lugar del cuarto del abuelo”, respondió la ..... Un día MEMO tenía que hacer una entrega










 








Equipos para segunda fase.xlsx 

3 ago. 2017 - 700. Norte de Santander. Pamplona. Convocatoria a equipos de emprendedores Iteración XI - fase de Descubri










 








la segunda venida - ObreroFiel 

227. LA SEGUNDA VENIDA. (MATEO 24:27-31). “Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de l










 








ACERTAR A LA SEGUNDA 

del marketing (producto, plaza, precio y promoción), están seriamente ...... temática central, y las ventas empezaron a










 








Segunda gran oferta 

Château Calon-Ségur. 3e cru classé. 45. 540. 668. Château Lafon-Rochet. 4e cru classé. 24,50. 294. 371. Château Cos Labo










 








segunda edición - gob.mx 

arranque y paro de equipos como compresores, bombas, etc.). →Registro de servicios (registros de visitas de proveedores
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