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Un poco de historia de una gran empresa de servicios La Estación Experimental Agropecuaria Anguil fue fundada en 1954 y tiene su origen en la Ley 13254/48 de Organización de las Investigaciones Agropecuarias. Desde entonces ha estado orientada a resolver los problemas básicos que presenta la explotación agropecuaria en la región, esto es, la conservación del suelo, de naturaleza altamente erosionable, y el aprovechamiento al máximo del agua disponible para uso agrícola. Esto llevó a la continua experimentación y difusión de las técnicas de manejo



y conservación del suelo más adecuadas para una agricultura eficiente, a la adaptación y mejoramiento de especies forrajeras, a estudios sobre la implantación y manejo de pasturas y el uso racional de los pastizales, etc.. A pedido del personal de la Unidad y por Resolución del Consejo Directivo de INTA, hoy lleva el nombre de su primer director, como un justo homenaje al Ing. Guillermo Covas. Continúa pág. 8



INTA Villa Mercedes, una Institución al servicio de la familia rural en la región semiárida
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EDITORIAL



Octubre de 2006 Editor responsable Área de Comunicación Centro Regional La Pampa - San Luis



Queridos lectores



------
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Con alegría y muchas ilusiones reiniciamos el diálogo con ustedes a través del Horizonte Agropecuario PampeanoPuntano. Cada dos meses estaremos llegando a su casa por correo o con entregas personales en las diversas reuniones de trabajo que vayamos compartiendo durante el año. La (re)constitución de la Regional La Pampa- San Luis del INTA es un valioso logro para la región, que permite entre otras cosas, compartir objetivos, experiencias, acciones, como festejar metas que aporten al desarrollo de los territorios que se construyen y (re) construyen en la amplia región de San Luis y La Pampa. La Regional articulada con sus dos Estaciones Experimentales y Unidades de Extensión y Desarrollo Rural (UE y DR) continúan el camino iniciado hace 50 años cuando se fundó el INTA el 4 de diciembre de 1956. Hoy transitando la primera década del siglo XXI se propone: realizar y promover acciones dirigidas a la innovación en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para contribuir integralmente a la competitividad de las cadenas agroindustriales, salud ambiental y el desarrollo territorial, mediante la investigación, desarrollo tecnológico y extensión. Desarrollar los territorios es una tarea continua que involucra y compromete a todos los actores públicos como privados, donde el desafío no son las “conquistas” sectoriales sino la “conquista” de una mejor calidad sustentable de vida para todos. Para la gente de INTA esto significa, entre otras cosas, focalizar nuestras acciones en fortalecer el desarrollo nacional, regional y territorial contribuyendo a la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial. Somos conscientes de las problemáticas de los distintos agroecosistemas y escalas productivas, como de las preocupaciones y necesidades de las familias que en ellos conviven. Es por ello, que atendemos un espectro amplio de demandas desde los productores e inversores de riesgo de gran escala al pequeño agricultor, como también, quienes realizan agricultura urbana y peri urbana de auto producción de alimentos. Los artículos que compartimos en el Horizonte Agropecuario atiende esta diversidad de audiencias. No nos limitaremos solamente al mensaje tecnológico, sino queremos recuperar el vínculo humano con nuestros lectores. En el futuro pondremos énfasis en invitar a los productores a través de sus testimonios a compartir su vida cotidiana, para así entre todos, lograr una publicación atractiva, que nos motive a participar de actividades que atiendan objetivos comunes. Ing. Agr. Dr. Ricardo D. Thornton Director Regional La Pampa- San Luis del INTA



Amigo Productor: Si quiere dormir tranquilo el próximo invierno, haga reservas de pasturas en este verano
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La importancia de la cobertura para un buen barbecho El almacenaje del agua es vital en la planificación del sistema de producción La región semiárida pampeana se caracteriza por tener años secos alternados con años húmedos. Debido a esta gran variabilidad en las precipitaciones el manejo del agua es de vital importancia al planificar el sistema de producción. Un cultivo de girasol de buen rendimiento requiere entre 400 a 500 mm., sin embargo la probabilidad de que esto ocurra en el ciclo del cultivo es muy baja (10%). Por ello, resulta importante el almacenaje del agua durante el barbecho. En estos primeros 50 años de la Experimental de Anguil se viene pregonando la importancia de ser previsor en este tema, y en los últimos años se puso énfasis en trabajos ratificando que, barbechos entre 45-60 días posibilitan llegar al momento de la siembra del girasol con mayor cantidad de agua que aquellos lotes donde no se realiza barbecho. Esto es arrancar con el pie derecho. Uno de los factores que inciden marcadamente en este tema es la profundidad del perfil, ya que suelos de mayor profundidad permitirán cosechar mayor cantidad de agua que será transferida a la época de cultivo, que suelos con menor profundidad. Pero además es importante remarcar que la cobertura con rastrojos es el primordial condicionante para lograr el principal objetivo: juntar agua antes de sembrar. En relación a ello se



de residuos. Teniendo en cuenta los últimos años por los cuales estamos atravesando, donde las precipitaciones son escasas, los insumos para la siembra de un cultivo de cosecha gruesa son elevados; resultaría clave planificar una secuencia de cultivos, que permitiera sembrar en un periodo óptimo, para tratar de lograr los rendimientos esperados. Dentro de la secuencia de cultivos y como antecesor de girasol, se recomienda aquellos lotes que provengan de maíz o sorgo, debido a que dejan abundante cobertura sobre el suelo, pero además se recomienda que estos rastrojos no se pastoreen en su totalidad manteniendo medianos o altos niveles de residuos. La planificación para un cultivo de cosecha gruesa permitiría seleccionar los lotes de mayor profundidad y fertilidad del establecimiento. Por último, es importante aclarar que el agua almacenada durante el barbecho puede alcanzar aproximadamente la mitad del agua consumida por el cultivo, afectando significativamente los rendimientos.



puede decir que barbechos Medianos a altos niveles de residuos permitieron almacenar mayor cantidad de agua que barbechos con bajos niveles



Ing. Agr. Romina Fernández E-mail: [email protected]



Un programa aún vigente Trece años de experiencias, emprendimientos y aprendizajes con el propósito de mejorar la vida de la familia rural El Programa Nacional de Cambio Rural ha cumplido 13 años. Y sigue vigente. Para el INTA ha sido uno de los programas nacionales de



intervención social de mayor éxito. A lo largo de estos años han participado en Cambio Rural miles de productores y cientos de profesionales Actividad Productiva Ganadero Agrícola Ganadera Tambo Apicultura Porcino Horticultura TOTAL



N° de Productores 62 56 16 95 17 7 253



Decía don Zenón: “Mi campo se agrandó con siembra de llorón”



en todo el país con el propósito de mejorar la vida de la familia rural. Son numerosos los emprendimientos y el aprendizaje de tecnologías agropecuarias que se ha logrado a través de los grupos de productores como unidad fundamental del Programa. La capacitación, el intercambio de experiencias y la organización de la empresa rural han sido y son los pilares que han permitido evolucionar y superar crisis en un sector que se caracteriza por vaivenes económicos. Hemos logrado experiencias, y debemos capitalizar esas experiencias para que a los futuros grupos de productores se le facilite el camino para alcanzar metas y objetivos propuestos. Actualmente en la provincia de La Pampa hay 28 grupos operativos de productores de Cambio Rural con diferentes grados de antigüedad en el Programa, y el siguiente cuadro resume el número de grupos por actividad



productiva más predominante. El Programa es de los productores. Y se continúa invirtiendo inicialmente en los procesos de asesoramiento y capacitación a los grupos de productores para ayudar alcanzar los objetivos propuestos. Por todo ello, les decimos a los productores que se acerquen a una Agencia de Extensión de INTA para interiorizarse más sobre el Programa Cambio Rural, y por qué no, ser un integrante de un futuro grupo. Ing. Agr. Sergio Cabo E-mail: [email protected]



“El INTA y la Familia Agropecuaria” MARTES de 8 a 9 horas Por Radio Nacional AM 730 Conducción: Ing. Agr. Raúl Di Giuseppe Lic. Claudia Lis Colado Un programa destinado a promover la participación del productor, del profesional y de toda la comunidad, para tratar y analizar temas productivos, económicos y sociales. E-mail: [email protected] TE: 02954 - 430910 Santa Rosa - La Pampa
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Alfalfa El impacto de las variedades mejoradas sobre el sistema de producción ¿Es verdad que con más pasturas se logra mayor producción de carnes? Nadie ignora que uno de los pilares sobre los que se ha asentado gran parte del desarrollo ganadero pampeano son las pasturas base alfalfa. Los cultivares utilizados por los productores hasta la década del 70 eran los del tipo común pampeana o común cordobesa. En el mejor de los casos se utilizaron los “ecotipos” pampeano y o cordobés, que no eran más que alfalfas de la zona multiplicadas durante un largo período de años, bien adaptadas a áreas especificas con muy buena persistencia (aún con pastoreos continuos), media a baja producción, comparada con cultivares introducidos y muy buena sanidad foliar. ¿Por qué los ecotipos pampeanos producían poco? Se debió al proceso natural de selección llevado a cabo bajo pastoreo continuo (las plantas más persistentes no necesariamente fueron las más productivas) y a la extremada dormancia. Con la aparición de los pulgones en la década del 70, la buena persistencia de estos materiales desapareció. ¿Cómo se resolvió el problema? La introducción de nuevos cultivares, principalmente desde USA, nos hizo ver que además de la resistencia a los pulgones había una genética distinta, con mayor potencial de producción asociado a un menor grado de dormancia. A partir de allí y hasta hoy el mejoramiento genético y la aplicación de nuevas tecnologías de establecimiento y manejo han generado un incremento en la producción de forraje, pasando de 5 Tn por Ha. a 9 Tn. por Ha., consiguiéndose los mayores incrementos hasta mediados de los



´90. Cuando hablamos de productividad no sólo consideramos la producción de materia seca sino también la persistencia. Recordemos que los cultivares de los grupos 8 y 9 se definían como “alfalfas de alta producción y corta persistencia (3 años) para rotaciones cortas”. La selección hecha por empresas del sector privado y organismos nacionales, ha mejorado sustancialmente la persistencia de todos los cultivares, con un gran cambio en las alfalfas de los grupos 8 y 9. Hoy día tenemos cultivares de estos grupos de dormancia que llegan al final de la tercera temporada con el 80% del stand original. ¿Qué le decimos entonces al productor? Que para nuestra zona existen en el mercado variedades sin dormancia (8 y 9) que pueden ser usadas en rotaciones de 4 años. ¿Cuál fue el impacto de estos cultivares



Cuadro 1. Alfalfa: evolución de la producción de materia seca y de carne. EEAAnguil, L.P. Períodos Primero Segundo Tercero



Tipos de alfalfa Pampeanas Variedades mejoradas Variedades mejoradas



Dormancia 3 6 6y8



Kg/m.seca/ha/año 4860 7200 8530



Kg/carne/ha/año 130 191 284



Lluvias mm 718 849 832



Sin embargo un análisis más específico nos permite concluir que el factor “variedad mejorada” tiene una responsabilidad de casi el 20% en el segundo periodo y de aproximadamente el 40% en el tercer periodo, siempre comparando con las alfalfas pampeanas, del primer periodo que eran las más utilizadas en toda la región. Una conclusión en pocas palabras... El uso de variedades mejoradas de alfalfa es muy buen negocio. Ing. Agr. Néstor Romero E-mail: [email protected]



Amigo Productor: Recuerde que para prevenir la erosión del suelo y estabilizar la producción en los sistemas mixtos puede sembrar pasturas perennes



mejorados sobre el sistema de producción? Para responder a esta incógnita, se montó en la EEA Anguil un módulo de invernada corta. El mismo se condujo durante 12 años (1981-1993). La oferta forrajera estaba constituida por alfalfa (50%) de la superficie, el 50% estaba ocupado por verdeos de invierno y sobre parte de éstos (16% de la superficie total) se hacía un verdeo de verano para cubrir el bache que se producía en los meses de enero y parte de febrero. En promedio para los doce años los animales pastaron en alfalfa 192 días, sobre verdeos de invierno 138 días y en verdeos de verano 35 días. Los animales entraban al sistema en abril de cada año y el 90% salían al año siguiente con pesos promedio de 390 a 420 kg, dependiendo de las lluvias registradas durante el período y del peso de entrada de los terneros. En el inicio y durante 4 años (primer período) las alfalfas utilizadas fueron del tipo pampeana del grupo de dormancia 3. Durante los 4 años siguientes (segundo período) se usaron variedades mejoradas pertenecientes al grupo de dormancia 6. En el último período se usaron cultivares mejorados de los grupos de dormancia 6 y 8. Todos con resistencia a pulgón verde y tolerancia al pulgón manchado (Therioaphis maculata). En el módulo se evaluaron, sobre la pastura producción de materia seca y persistencia y sobre ¿Qué se puede concluir de tantos años de experiencia? La información del Cuadro 1. Demuestra que un incremento en la producción de forraje de un 75% se traduce en más de un 100% de incremento en la producción de carne por hectárea. Esto, en parte se lo debemos adjudicar a mayores precipitaciones registradas para el segundo y tercer período.



“Radionoticias del INTA” JUEVES de 8:30 a 9:15 horas Por Radio “Del Pueblo” FM 90.9 Conducción: Ing. Marcos Daitsch Un programa de interés general con comentarios de información agropecuaria, técnica y de mercados.



E-mail:[email protected] TE: 02924 - 492008 Guatraché - La Pampa
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Los objetivos individuales y grupales Si sabemos a dónde queremos llegar, es factible lograr el éxito de nuestras acciones Siempre se habla de "la necesidad de tener claros los objetivos", o de que "nuestro problema son los objetivos", o "hay que aprender a formularse objetivos". La palabra, repetida, nos puede cansar o asustar. Y sin embargo, no es difícil entender de qué se trata... y "probar". OBJETIVO: Es un fin al que se dirigen nuestros deseos y acciones. Con objetivos bien planteados, el éxito es el resultado de un propósito y no un mero accidente. Nadie hace un esfuerzo por algo si no sabe lo que quiere, o qué beneficio o satisfacción le va a traer, si no vale, para él, la pena y el trabajo. Es importante tener en claro qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar, porqué no se alcanzan resultados importantes sin dar ese primer paso que es, precisamente: fijar objetivos y metas claras. La palabra "meta" viene del latín, y significa "mojón". Por lo tanto, cuando avanzamos hacia un objetivo vamos marcando "mojones" que nos indican que vamos por buen camino. No es posible alcanzar un objetivo "al otro día", pero necesitamos pensar cuáles son las metas que, periódicamente iremos alcanzando. El OBJETIVO propone una aspiración, un motivo, un "para qué". La META señala "hitos" cuantificables, medibles, observables. Las metas dirigen lo que hacemos. Reflejan nuestro interés, ambiciones, necesidades, deseos. Y fijan una dirección en la acción. Un recurso para saber si la meta es atractiva para uno, es "visualizarla"; es decir: imaginarse qué es lo que pasaría y qué se sentiría al alcanzarla. Cuanto más claramente se la perciba, más real y motivadora será. Las metas bien definidas se convierten en un imán. Una de las prioridades es concentrarse en los objetivos que se pretenden alcanzar. "No es importante lo que es urgente, sino que es urgente hacer cosas verdaderamente importantes" (Peter



El rincón de las mascotas Garrapatas (parásitos, no tan inofensivos) Llega la primavera y nuestras mascotas se ven afectadas por la presencia de garrapatas. ¿Qué son las garrapatas? Son parásitos de hábitos hematófagos, es decir se alimentan de sangre de sus huéspedes. ¿Dónde se las encuentra? En lugares donde la población canina es elevada. Se las puede ver no sólo en los animales, sino también en paredes (principalmente de superficie rugosa), galpones, terrenos, etc. ¿Cómo es su ciclo de vida? Las hembras de garrapatas descienden de sus huéspedes para dejar sus huevos; los que



Drucker). También se deben definir los objetivos del grupo. Una vez que existe acuerdo, hay que estar atento a todo lo que puede distraer de los propósitos fijados. Los temas, las emociones, las situaciones particulares que interfieren con los objetivos, hay que dejarlos de lado. Y ser claro y firme: primero, lo primero. Y no angustiarse ni dramatizar los primeros errores o las flaquezas. Todo es un aprendizaje y, generalmente, no es fácil incorporar conductas nuevas.



Recordar que un barco no ve el puerto durante el 99% del viaje. El capitán, que sabe lo que hace, ha graficado el curso y sabe a dónde se dirige y cómo llegará allí. Aunque algunas veces tenga que hacer algún rodeo. Esto es lo que sucede con los objetivos y las metas a largo plazo. Tal vez no se cumplan las expectativas y ambiciones por algún tiempo, pero con una planificación adecuada, es seguro que se llegará a buen puerto. ALGUNAS REGLAS PARA FIJAR OBJETIVOS 1) Deben ser escritos: Esto contribuye a fijarlos en la mente y, sobre todo, para que todos tengan la misma información "racional". Para ello, hay que escribirlos de manera que resulte satisfactorio para todos. Además, esto permite decidir prioridades y planificar (es decir: es posible compararlos, cambiarlos de lugar, redactarlos de manera más



darán origen a larvas que buscan un huésped para subir y alimentarse, bajan luego del mismo mudando a metaninfas y darán origen a meandros y neoginas, que suben al huésped para copular, alimentarse y finalmente las hembras descender a desovar. Este ciclo tiene un tiempo variado, que puede ir de meses hasta 2 años. Para realizar este ciclo la garrapata, necesita 3 huéspedes, que pueden ser o no el mismo animal. ¿Qué daños producen? Dependen principalmente del número de parásitos. Hay daños locales, producidos cuando las garrapatas se abren camino a través de la piel y por la secreción salival de las mismas (irritación, inflamación, infección). En infestaciones masivas se produce anemia, falta de apetito, debilidad, debido a la hematofagia. Además, son transmisoras de enfermedades parasitarias, virales, bacterianas, etc. ¿Cómo se las trata? Hay que tener en cuenta que la garrapata es de vida parasitaria (en el animal) y vida libre (en el



satisfactoria, etc.). Los objetivos no escritos desaparecen como el humo. 2) Deben ser lo más concreto posible y con un resultado a lograr: Para que resulte posible alcanzar un objetivo, es útil saber cuáles son los actos que hay que realizar para obtenerlo. Cuando son muy generales -por ejemplo: "apreciar a todos", "ser un buen ciudadano", resulta difícil precisar cuándo se lo ha alcanzado. Por eso hay que precisar las conductas que serían la "demostración" de que se lo ha logrado. Por ejemplo: "Ser un buen ciudadano", conductas: pago todos los impuestos, -colaboro aportando ideas y trabajando con la Comisión de Fomento del Barrio, -Soy amable y respetuoso con mis vecinos, -etc. etc. 3) Deben ser realistas y ambiciosos: deben exigir un esfuerzo... pero ser posibles, alcanzables, pues de lo contrario se los abandonará fácilmente (y uno se sentirá fracasado!). 4) Deben expresarse "en positivo". Un objetivo está mal planteado así: "No ser un mal integrante del grupo" o "no ser irresponsable". Debe indicar siempre conductas que se puedan ver o medir. Por ejemplo: "Asistir puntualmente a las reuniones del grupo". 5) Deben tener una referencia de tiempo: Así, uno puede planificar cómo alcanzarlos y constatar si se lo ha logrado o no, o en qué porcentaje. Tener en cuenta que hay objetivos personales, familiares, grupales, profesionales, institucionales; y también: emocionales, intelectuales, económicos, afectivos, etc. Una antigua frase nos puede clarificar el concepto: "Cuando uno no sabe a qué puerto va, ningún viento le es propicio" Si no sabemos cuál es nuestro objetivo... ¿cómo sabremos si lo hemos alcanzado? ¿Cómo aprovechar, además, todo aquello que nos puede ayudar en la “travesía”? Es para pensarlo, ¿no? Lic. Orlando Víctor Gutiérrez E-mail: [email protected] Centro Regional L.P.-S.L.



medio ambiente). Entonces, será necesario tratar a ambos. En los animales se pueden realizar baños con líquidos, talcos, collares, spray, pipetas, etc.; las drogas utilizadas son piretroides, organosfosforados, amitraz y combinaciones (dependiendo del caso). Para el ambiente se realizan aspersiones o fumigaciones, que deben realizarse durante todo el año, intensificando en épocas de calor. M.V. Georgina Fiorucci E-mail: [email protected]
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Hagamos frente a los ambientes secos, con pasturas compuestas En los ambientes frágiles las pasturas polifíticas permiten atenuar los efectos negativos de los cambios climatológicos Partiendo precisamente del concepto del pastizal originario, es válido analizar la posibilidad de conformar pasturas perennes compuestas para ambientes semiáridos y áridos. La vegetación natural se caracteriza por su alta diversidad; según las áreas fitogeográficas. Puede integrarla especies herbáceas y leñosas, anuales y plurianuales, de crecimiento de verano y de crecimiento de invierno, con y sin valor forrajero, entre otras particularidades. Esta característica le confiere habilidad para amortiguar el impacto que las variables ambientales pueden ejercer. En ambientes ecológicamente frágiles, como los de la región semiárida, se promueve la utilización de pasturas perennes para atenuar los riesgos de erosión y pérdida de fertilidad edáficas, aportando sostenibilidad física y económica a los sistemas ganaderos, en particular los de cría vacuna. Esto adquiere hoy especial relevancia dada la tendencia de intensificación en los mismos planteos ganaderos y a la presión intensa de la actividad agrícola día a día en crecimiento. A esto se le suma las permanentes variaciones de las condiciones ambientales, en particular el caso de las precipitaciones. Esto demanda la formulación de planteos productivos de naturaleza más flexibles, conformados por elementos con alta capacidad de ajuste frente a las alteraciones ambientales que pudieran verificarse. Recordemos la primavera de 2003, de inusual sequedad en el centro sur de la provincia



de San Luis, que determinó que el Pasto llorón, habitualmente en plena producción a partir de octubre, manifestara crecimientos interesantes recién en la segunda quincena de enero. Otras especies, en cambio, como Digitaria, entre las cultivadas y cortadera chica -Pappophorum, en comunidades nativas, reaccionaron de mejor modo frente a la sequía, seguramente por atributos particulares de estas especies y por el manejo previo a que fueron sometidas. Por otro lado, conocemos la variación de calidad forrajera de una pastura en sus distintas etapas de crecimiento y desarrollo, sea por caso la del Pasto llorón, que se agudiza después de diciembre y suele tornarse crítica en otoño. La integración de muchas especies de la pastura, de crecimiento invernal o estival y de familias botánicas diferentes, ofrecería al animal mejores condiciones para ejercer su natural habilidad selectiva, buscando calidad. El trabajo experimental efectuado en las últimas décadas en el INTA San Luis ha identificado gramíneas estivales perennes introducidas con buena adaptación al medio y superior calidad que la del Pasto llorón, las que sumadas a las forrajeras nativas valiosas, hacen posible pensar la importancia de la integración de pasturas polifíticas, como ajuste frente a condiciones ambientales de alta variabilidad. En las áreas empobrecidas por un mal manejo y con un banco de semillas pobre en especies de alto valor forrajero, es posible reconstituir una biodiversidad seminal a partir de



especies con probada capacidad de sobrevivencia, desencadenando sucesiones que, según el manejo y el sitio, podrán dar lugar a composiciones florísticas diversas. J.H. Veneciano E-mail: [email protected]



Pastura polifítica conformada por especies nativas y exóticas, estivales e invernales.



Los tiempos en el mundo rural Tiempo “meteorológico” que no controlamos. Tiempos “biológicos” que no controlamos. Tiempos “económicos” que tampoco controlamos. Tiempos que sí controlamos, para contrarrestar los otros… “el tiempo de capacitarnos” Tiempos meteorológicos En general en el ámbito agropecuario “tiempo” es una palabra clara y simple, es lluvia, es helada, es viento, es granizo. Fenómenos meteorológicos que nos afectan, ocurren porque la Naturaleza lo impone. Tiene sus propias leyes. No es fácil por lo tanto influir o cambiar estos tiempos. Pero informarse o conocer es necesario, para prevenir, para reducir el riesgo de la producción. Frente a la seca de invierno hacer reservas con los sobrantes del verano, frente al granizo asegurarse, etc. Tiempos biológicos Existe otro tiempo muy ligado al tiempo meteorológico, es el “tiempo biológico”. Por ejemplo, la duración del crecimiento de los seres vivos, que también lo impone la Naturaleza, con sus propias leyes. Conocerlos es importante para mejorar la empresa rural. Por ahora poco podemos hacer para cambiar estos tiempos biológicos; quizás la ciencia, algún día. Por ahora conviene conocerlos y estar mínimamente informado. Tiempos económicos En el mundo hay otro tiempo llamado “económico” y por supuesto en la empresa rural también. Le afecta y mucho. Hay un tiempo de comprar? Hay un tiempo de



vender? Es hora de cambiar de producción? Es momento de pagar impuestos, insumos, créditos? Números. Siempre números. Y según se combinen se gana o se pierde dinero. También tienen sus propias leyes, sus propias reglas de juego. Algunas son del llamado mercado, otras de política económica y conocerlas es un gran paso para tomar decisiones acertadas. Está claro es que los tiempos económicos no los impone la Naturaleza, los proponen las personas. Como usted, como yo o quizá por ninguno de los dos. Por lo tanto no sorprende que algunas reglas de juego cambien de un día para otro, caigan o suban los precios de los productos e insumos, también de un día para otro. Hay una sabia ley que dice: ”Rara vez se tiene toda la información que se necesita y, a menudo, no se necesita toda la información que se tiene.” En que clase de “tiempos“ entonces podemos actuar o influir para nuestro interés, para nuestra necesidad, para mejorar nuestra calidad de vida?



Tiempos para Capacitarse Hay un tiempo donde se cuenta con todo el poder imaginable, el “Tiempo para la Capacitación“ Hoy la falta de información ha dejado de ser un problema. El problema es ahogarse en esa información. Por eso se habla del tiempo que debe dedicarse a la reflexión, análisis, evaluación, para



tomar las mejores decisiones. Pero eso requiere atención, voluntad y asumir compromisos con otros con quienes intercambiar e interactuar. A propósito, ¿qué tiempo le dedica usted a su educación, concurriendo a jornadas, cursos, reuniones últimamente? Quienes lo comprendieron y lo han hecho, lograron capacitarse, asociarse y conocer otras regiones y sistemas de producción. Así lograron un mejor diagnóstico técnico económico de las propias empresas. El INTA a través de Extensión Rural, ofrece en forma permanente por iniciativa propia o bien por demanda “Tiempos de capacitación” Trabajo grupal en Cambio Rural, cursos de capacitación en temáticas específicas, jornadas demostrativas, conferencias, visitas a campos demostrativos, se llevan a cabo, entre otras propuestas para el crecimiento personal. Los invitamos a compartir tiempos de capacitación eligiendo alguna de estas alternativas. Quienes sepan aprovechar estos “Tiempos” estamos seguros que sabrán defenderse mejor de los “otros tiempos” muy difícil de cambiar, de influir y manejar a nuestra conveniencia. Ing. Agr. Alfredo Benito Coen E-mail: [email protected]
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El Palque Una maleza difícil de tratar y que causa problemas económicos importantes en la región ganadera del país. Conocerla, permite implementar una estrategia personal y regional preventiva ¿Qué aspecto y apariencia tiene esta maleza? Es un arbusto perenne de la familia Solanaceae, de 0,6 - 2,5 m de altura, rizomatoso, con tallo leñoso erguido, muy ramificado; hojas simples y alternas, de forma lanceolada, con el nervio central prominente, que despiden un intenso olor desagradable al frotarlas. Rebrota a fines del invierno y florece en diciembre - enero, aunque puede presentar flores hasta el final del verano. Con las primeras heladas comienza a perder sus hojas. ¿En qué región se la encuentra? El duraznillo negro, lo podemos encontrar en gran parte de la región ganadera nacional, donde se registra año tras año casos de animales vacunos intoxicados por consumo de esta maleza tóxica. En San Luis, difundida en el área del Espinal, vegeta en abras, a orilla de ríos, caminos, áreas desmontadas y fundamentalmente a la sombra de especies leñosas como chañar, caldén, peje y algarrobo. ¿Cómo y cuándo se presentan los síntomas de la intoxicación? El consumo de esta maleza generalmente es accidental o forzado cuando en el potrero la oferta forrajera de pastos buenos es muy escasa. Los síntomas aparecen a las 24 horas de ingestión y las muertes pueden prolongarse 24 hasta 48 horas después de haber retirado los animales del lote problema. Un cuadro típico de envenenamiento muestra animales muertos en forma aguda y unos pocos con marcada agresividad y débiles. El período más crítico de intoxicación es a la entrada del invierno o después de las primeras



Noticias Breves A principios de octubre llegó a Santa Rosa la Lic. en Estadística Pamela Morgan de Melbourne, Australia, con motivo de su Tesis de Postgrado en Desarrollo Internacional con enfoque en la agricultura urbana y seguridad alimentaria. La mencionada profesional de gran experiencia en agricultura ecológica y en proyectos comunitarios educativos trabajó especialmente con la juventud. Participó en Cuba como consultora en proyectos de producción de alimentos para la familia y reciclaje de desechos orgánicos. En Santa Rosa, en el Centro Municipal de Cultura, brindó una conferencia con los temas de su especialidad. ............................... El Dr. Daniel Iglesias representa a INTA con un trabajo sobre “PyMES Agroalimentarias Lácteas del SE. Pampeano”, en el “III Congreso Internacional de Alimentación y Territorio”. Se desarrolló del 18 al 21 de octubre en Baeza Jaen, España; organizado por la Universidad Internacional de Andalucía. ............................. El martes 10 de octubre comenzó a emitirse “El INTA y la familia Agropecuaria”. Todos los martes desde las 8 de la mañana se invita a la audiencia a sintonizar Radio Nacional AM 730. Santa Rosa. E-mail: [email protected] TE: 02954 - 430910



heladas, ello se debe a dos factores: por un lado la planta se hiela, se secan las hojas, caen sobre el pastizal natural y pierden su fuerte olor; por lo que son consumidas junto con otras especies del lote. Por otra parte, con el frío, los animales buscan reparo en el monte, pastorean dentro del mismo hasta que calienta el día y luego salen a comer a espacios abiertos. Las intoxicaciones presentan interrogantes, pero el diagnóstico correcto depende de las observaciones que se puedan realizar en los potreros y en los animales afectados. ¿Qué estrategia se le aconseja seguir al productor? En primer lugar mencionar que no hay tratamientos curativos y que esta maleza es permanentemente tóxica, pues puede producir mortandad aún con el consumo de hojas secas de varios meses. Los tratamientos y las posibilidades de éxito son escasos, por lo cual para disminuir los riesgos hay que “prevenir el consumo de esta especie” y a través de controles químicos o mecánicos, es decir, implementar un control o manejo integrado: - Impedir la introducción de la especie en los Potreros del campo - Uso de herbicidas sistémicos en mezclas o puros como: 2,4 D + Piclorám Triclopir + Piclorám Dicamba - La aplicación de los herbicidas deben realizarse cuando la maleza está al 50% de su estado de floración, período que puede extenderse entre diciembre y fines de febrero. - Después de controlada la maleza es



recomendable no ingresar hacienda al lote tratado, aproximadamente por unos 180 días. ¿Qué pueden hacer los organismos oficiales? La solución a esta importante problemática requiere trabajos interinstitucionales de mediano y largo plazo que incluyen tareas de investigación y extensión. Esta será la única manera de reducir el problema de esta maleza que tanto perjuicio causa a la economía provincial. Ing. Agr. Jorge A Garay E-mail: [email protected] Dr. Ricardo L. Sager E-mail: [email protected]



Servicios ofrecidos en las Estaciones Experimentales Con el objetivo fundamental de generar y transferir tecnología para resolver problemas productivos del sector, se presta a través de la Cooperadora distintos tipos de servicios relacionadas a las áreas de trabajo de cada unidad. INTA- Villa Mercedes. San Luis Laboratorio de Suelos Diagnóstico de Fertilidad - Salinidad - Textura Oligoelementos - Física, Química y Biología Evaluación de Impacto Ambiental en suelo y agua. Laboratorio de Semillas Análisis de viabilidad - Energía y Poder Germinativo - Pureza Laboratorio de Sanidad Animal Análisis Patológicos - Parasitológicos - Minerales en Nutrientes (Solo para Méd. Veterinarios) Laboratorio de Análisis de Alimentos Fibra detergente neutro - Fibra detergente ácido Lignina - Proteína - Minerales Agrometeorología Datos climáticos actuales e históricos Actualización de datos cada 12 minutos en página Web



INTA - Anguil. La Pampa Laboratorio de Suelos Materia orgánica total y joven o particulada Nitrato - Nitrógeno Total - Fosforo - pH Conductividad - Textura Laboratorio de Sanidad Animal Servicio Diagnóstico Veterinario RIAP Relevamiento de campo con apoyo satelital Planta de Semilla Limpieza y clasificación de semillas forrajeras y agrícolas Agrometeorología Datos climáticos actuales e históricos
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Un poco de historia de una gran empresa de servicios La Estación Experimental Agropecuaria Anguil tiene su origen en la Ley 13254, de Organización de las Investigaciones Agropecuarias, dictada en 1948. Esta ley impulsaba la creación de una estación experimental en cada provincia, para ampliar la red integrada por las ya existentes en la primera mitad del siglo XX, que habían sido fundadas por la Nación y por los Ferrocarriles. Para esto, el Gobierno pampeano expropió una fracción de 2507 Ha. que fue cedida al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, por un convenio firmado en Anguil el 20 de abril de 1954. En 1959 se adquirió un campo adyacente, para facilitar el acceso, con lo que la superficie llegó a 3750 Ha, y se construyeron los pabellones destinados a albergar oficinas y laboratorios. El primer director fue el Ingeniero Guillermo Covas, un distinguido botánico y genetista por ese entonces, acompañado por el Ingeniero José Gorostegui y algunos auxiliares. Con el tiempo se fueron sumando profesionales, personal de campo y administrativos. Hoy, a algo más de 50 años, cuenta con una dotación de más de 130 empleados pertenecientes a la planta permanente y temporaria de INTA, y a la Asociación Cooperadora. De los 60 profesionales que trabajan en ella, en su mayoría



Pampa -San Luis, en una nueva etapa de crecimiento para dar respuestas a las demandas del sector productivo y sociedad toda.



El perfil técnico



ingenieros agrónomos y veterinarios, muchos tienen formación de postgrado a nivel de maestría o doctorado. Además del campo experimental de Anguil, donde tiene asiento, existen tres Campos Anexos en distintos puntos de la provincia (Chacharramendi, Gral. Pico y Carro Quemado). Dependen de ella dos Unidades de Extensión y Experimentación Adaptativa (Santa Rosa y General Pico) y tres Agencias de Extensión (Guatraché, General Acha y Victorica). Como todas las experimentales en estos 50 años fue acompañando los cambios en la organización institucional de acuerdo a visiones diferentes de sus directivos. Hoy se encuentra integrando el Centro Regional La



Una reseña de las actividades publicada en 1956, decía que "la Estación Experimental Anguil se encuentra ubicada en la región semiárida central del país. Su misión primordial es resolver los problemas básicos que presenta la explotación agropecuaria en la región, esto es, la conservación del suelo, de naturaleza altamente erosionable, y el aprovechamiento al máximo del agua disponible para uso agrícola, habitualmente en un nivel crítico, para dar las bases de una agricultura más racional y permanente. Su programa de trabajo se orienta a la experimentación de las técnicas de manejo y conservación del suelo más adecuadas para regiones semiáridas, a la adaptación y mejoramiento de especies forrajeras, a la implantación y manejo de pasturas, y al estudio de otros problemas de la agricultura regional". Quien puede discutir que lo que se decía en aquel momento, tiene en la actualidad una permanente vigencia . Ing. Agr. Francisco Babinec E-mail:[email protected]



INTA Expone 2006 La muestra que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en el Alto Valle de Río Negro. Se darán a conocer las propuestas del INTA para promover el desarrollo y la innovación del sector agropecuario y Agroindustrial en el sur argentino. Lo esperamos en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, zona rural de Allen (Río Negro), Km. 1190 de la Ruta Nacional 22



El INTA lo invita a compartir el almuerzo de camaradería que, en el marco de la “Fiesta del Cincuentenario”, se ofrecerá en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Ruta Nacional 9 Km. 636 (Prov. de Córdoba). El Jueves 7 de diciembre de 2006, a partir de las 9 horas. Será un placer contar con Ud. entre nuestros invitados



Estimados Lectores: Las tarjetas para compartir la Fiesta del Cincuentenario del INTA en Manfredi, están en venta en las Estaciones Experimentales y en las Unidades de Extensión y Desarrollo Rural. Valor $ 20.-



Presidente del Consejo Regional: Ing. Oscar Logioio Director del Centro Regional La Pampa - San Luis: Dr. Ricardo Thornton Director de la E.E.A Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”: Ing. Enrique Viviani Rossi Director de la E.E.A. Villa Mercedes: Dr. Carlos Rossanigo Coordinación General: Ing. Raúl Di Giuseppe - Ing. Benito Coen Diseño y Corrección: Lic. Claudia Lis Colado Fotografía: Ramiro Fiorucci
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Octubre 2006 E-mail: [email protected]



“Horizonte Agropecuario” elaborado por el personal de las Estaciones Experimentales del INTA Anguil, Villa Mercedes y sus Agencias de Extensión. Centro Regional La Pampa - San Luis. Av. Spinetto 785. (6300) Tel/Fax: 02954 - 430910. E-mail: [email protected] 
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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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Gabriel Delgado, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ... Por Gabriel Delgado. @rgabrieldelgado. D
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ASA, American Society of Agronomy. 1989. Decision Reached on Sustainable Agriculture. Agronomy News. Madison, Wisconsin,
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