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Publicación del INTA Centro Regional Mendoza - San Juan ISSN 1668-5083 Año II, Nº 6 Julio, Agosto y Septiembre de 2005 Colaboraron en este número Víctor Lipinski, Omar Miranda, Hilario Lázaro, Silvia Carra de Toloza, Gaby Quagliariello, Javier Castillo (Dirección de Agricultura y Prevención de Contingencias), F. Tacchini, Silvia Van Den Bosch (Fac. de Cs. Agrarias, UNCuyo). Comité editorial Carlos A. Parera Jaime Ortego Omar A. Miranda José A. Gudiño Miguel A. Ochoa Ricardo J. Piccolo Edición periodística y redacción Santiago Centeno Diseño y diagramación Jorge Sevilla Victor Balderramo Impresión Artes Gráficas Unión Distribución Llega a productores, asesores técnicos, docentes y profesionales agropecuarios de Mendoza y San Juan. Se han impreso 3000 ejemplares. Mención de la fuente Los artículos de esta revista pueden ser reproducidos parcial o totalmente siempre que se cite al autor, la institución, la fecha y el nombre de la publicación.



EDITORIAL En el Plan Estratégico Institucional 2005-2015 el INTA se compromete a contribuir al desarrollo nacional, regional y local; a generar conocimientos; gestionar la innovación y promover procesos de desarrollo para fortalecer la competitividad, contribuir a la salud ambiental y fortalecer la inclusión social. En este contexto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el turismo rural encuentran el punto en común. El INTA está en contacto con esta actividad desde hace alrededor de 20 años, por medio de la acción de algunas Agencias de Extensión que entendieron al turismo rural como una forma alternativa de mejorar los ingresos del productor. Actualmente, que el INTA asesora a grupos de productores de todo el país, en el desenvolvimiento de proyectos de agroturismo (aproximadamente 400 productores y 300 artesanos, en grupos de Cambio Rural, Preproyectos y Proyectos Integrados, Preproyectos y Proyectos de Desarrollo Local, Proyectos PROFAM y Proyectos Regionales), la Institución está en condiciones de reflexionar acerca de las dificultades y de las oportunidades que presenta esta actividad. Por cierto, ya lo está haciendo, como quedó demostrado en el 1º Encuentro Nacional de Grupos y Proyectos de Turismo Rural del INTA, realizado con éxito recientemente en San Rafael, Mendoza. Si bien la oferta de turismo rural está creciendo en todo el territorio nacional, aún quedan numerosos aspectos inciertos como pueden ser los marcos legales o los parámetros de calidad. Encuentros como el mencionado posibilitan adelantos en dichos aspectos, lo que conduce a reafirmar la práctica de una actividad que conjuga diversificación de la economía familiar con revalorización las culturas locales y el desarrollo sostenible.



Información y consultas Centro Regional Mendoza-San Juan INTA: Acceso Sur y Aráoz s/n. Mayor Drummond - (5507) Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Telefax: 54-261-4963500 4961783 Las opiniones vertidas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de los editores.



Ing. Agr. Carlos A. Parera Director Centro Regional Mendoza-San Juan INTA



[email protected]
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LA CULTIVAR “MILENIO INTA” YA TIENE TÍTULO DE PROPIEDAD El 22 de agosto, por resolución Nº 170 del Instituto Nacional de Semillas (INASE), le fue otorgado al INTA el título de propiedad sobre la cultivar de duraznero "Milenio INTA", por un período único de 20 años.



Esta variedad, obtenida por la Ing. Agr. Silvia Carra de Toloza, en la EEA Junín, ya se encontraba inscripta en el Registro Nacional de Cultivares (Nº 2025). "Milenio INTA" responde a preferencias de calidad actuales. Fue originada por polinización abierta de Rome Star. Posee pulpa amarilla, muy compacta, de textura medio-fina; es jugosa, con acidez media, buen contenido de azúcares y muy buen sabor. El carozo es libre y de tamaño mediano. La piel presenta un rojo intenso, extendido por casi la totalidad del fruto (entre el 80 y el 100 %). El color de fondo es amarillo. Es un durazno simétrico, con forma redondeada, apreciable tanto desde la sección vertical como la transversal. El tamaño promedio es grande, de 190 gramos, y la línea de sutura es superficial.



Tapa: Siembra de plantines de cebolla en la EEA Mendoza INTA. Foto: Lic. Santiago Centeno.
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ENTREVISTA REALIZADA POR EL LIC. SANTIAGO CENTENO COMUNICACIONES - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN - INTA



ENTREVISTA



Entrevista al Ing. Agr. Ernesto Barrera, director del Posgrado de Alta Dirección en Turismo Rural, de la FAUBA.



“LA



CLAVE DE LOS PROYECTOS EXITOSOS DE TURISMO RURAL ESTÁ EN EL ASOCIATIVISMO”



Ahora dedicado a la enseñanza académica en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Barrera trabajó en el INTA durante 25 años, período en el que se constituyó en referente de turismo rural. Su largo recorrido en contacto con la temática le permite evaluar la incidencia de factores como la calidad o los marcos legales en el futuro desarrollo del turismo rural. ¿Qué experiencia le reporta haber trabajado en turismo rural desde la EEA Bariloche, pasando por la Sagpya y ahora en un contexto académico con el Posgrado Alta Dirección en Turismo Rural? He recorrido un camino en el turismo rural desde diversas perspectivas regionales pero siempre con una misma visión de la actividad: todos los temas en los que trabajé estuvieron asociados a cuestiones de desarrollo local, para que los productores agropecuarios accedan al desarrollo económico mediante una estrategia de complementariedad de los ingresos. A lo largo de los años me he convencido de que la clave de los proyectos exitosos de turismo rural pasa por el asociativismo, sean pequeños o grandes establecimientos, porque finalmente aun las grandes empresas agropecuarias, desde la perspectiva turística, son pequeñas.



Al comenzar a trabajar en el ámbito académico, en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, surgió la posibilidad de reproducir los conocimientos en ámbitos muy amplios, porque tenemos estudiantes de todas las provincias en cursos presenciales y estudiantes de catorce países, en cursos a distancia. Esto nos ha permitido tener una visión del desarrollo de la actividad de turismo en las zonas rurales de casi toda América Latina, con proyectos diseñados y ejecutados a través del curso. Pienso que esa amplitud de visión es la principal ventaja del trabajo en el ámbito académico. ¿Resultó difícil trasladar al plano teórico las experiencias de turismo rural, de incipiente desarrollo en la mayoría de los casos? No del todo, porque la capacitación no la pensamos sólo como traslado de experiencias
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prácticas, sino también incluyendo conceptos teóricos de otras disciplinas. Hemos sistematizado información, aplicándola al turismo rural, proveniente de la Sociología o la Economía. El curso fue planteado desde una visión de multifuncionalidad, un enfoque moderno que implica que el suelo no sólo es sostén de las producciones agropecuarias tradicionales, sino que también es sostén de servicios. Entonces, en función de que existe una demanda creciente de actividades turísticas en contacto con la naturaleza y que también demandan cultura singular, los productores agropecuarios pueden ofrecer servicios turísticos. El mix que proponemos apunta a que a partir del Posgrado se formulen proyectos de negocios o proyectos de desarrollo de territorios rurales.
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ENTREVISTA



¿Cuál considera que es el principal aporte del INTA para facilitar el éxito de los emprendimientos?



Y, luego, yo creo que hay una cuestión de vocación: los técnicos del INTA, especialmente los vinculados a la extensión, tienen una vocación por el desarrollo territorial que no está tan presente en otras instituciones.



¿Fue útil en este sentido el 1º Encuentro Nacional de Grupos y Proyectos de Turismo Rural del INTA (ENATUR), realizado en Mendoza?



Estoy convencidísimo, a partir de lo que pude observar en San Rafael, en el 1º ENATUR, que desde allí se cuenta un antes y un después en cuanto a la decisión del INTA de abocarse a estos emprendimientos de desarrollo.



Yo creo que el INTA, a nivel nacional, tiene enormes ventajas para dedicarse a esta actividad y que son muy útiles para los productores. En primer lugar tiene una ocupación del territorio El Ing. Ernesto Barrera considera que rural, que no tiene si un emprendimiento de turismo rural ninguna otra instiafianza su identidad cultural, tución (pienso en suma calidad a la oferta. las zonas vacías, las que hay que poblar, ¿Cuál es la capacitación más fortalecer el arraigo y que adeadecuada para los productomás no están siendo atendidas res que quieren comenzar con por ninguna otra organización el turismo rural? nacional). Yo creo que las herramientas En segundo lugar, el INTA tieespecíficas que se les deben facine técnicos capaces, que hablan litar son las comerciales. El procódigos comunes a los productoducto que desarrollen en definires. Es muy difícil a veces que un tiva será un negocio, por eso la minifundista comprenda los cófaceta comercial para mí es fundigos de alguien que viene de la damental. ciudad, que desconoce la producLa gente además quiere capacitarse en aspectos específicos como pueden ser la atención al cliente, gastronomía, hotelería y actividades de recreación. Son cosas que vienen después, pero la clave es determinar si se cuenta con una cantidad de recursos adecuada, si esos recursos pueden organizarse y si se puede montar un negocio y que éste tenga demanda.
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ción y el modo de vida de una localidad. Esto es un tema fundamental.



Si consideramos que estamos hablando de más de 400 productores asesorados por el INTA en todo el país, esto le da al Instituto la presencia más importante en torno al desarrollo del turismo rural. Si imagináramos una escala de desenvolvimiento de una actividad determinada ¿En qué punto ubicaría usted al turismo rural en la Argentina: inicios, desarrollo, desgaste…? Es interesante observar que aquí puede haber una explosión de desarrollo del turismo rural, según esta mirada que le damos desde la perspectiva agropecuaria. Hago la siguiente comparación. Entre los años ’94 y ’96, en Brasil había 400 establecimientos dedicados al turismo rural. Estuve trabajando allí hace pocos días; ahora hay 15 mil. En el ’94, en la zona cafetalera de Colombia, en el Departamento del Quindío (que vivía una grave crisis, porque 20 años de caídas pronunciadas del precio del



“Si consideramos que estamos hablando de más de 400 productores asesorados por el INTA en todo el país, esto le da al Instituto la presencia más importante en torno al desarrollo del turismo rural.”
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ENTREVISTA REALIZADA POR EL LIC. SANTIAGO CENTENO COMUNICACIONES - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN - INTA



café provocaron la quiebra de la mayor parte de los productores), un secretario de turismo de la región junto a otro par de la producción, promueven la actividad entre veinte productores y convencen a cuatro. Ahora en el Quindío hay seiscientos establecimientos, a pesar de ser una región muy pequeña y no tener tradición turística. En la actualidad es el segundo destino, después de Cartagena de Indias. De manera que en Argentina, si bien hay un grado de desarrollo relativamente importante y en el que INTA ha sido protagonista (la Red Argentina de Turismo Rural fue creada por el INTA), ahora hay una decisión política de impulsar esta actividad, cuestión que antes quedaba más librada a acciones de técnicos aislados.



¿Actualmente hay algún obstáculo, como puede ser la legislación, que sea necesario sortear para que se desarrolle mejor la actividad?



de salir a clausurar, como correspondería de acuerdo a esa ley, los establecimientos de turismo rural, porque liquidaría numerosas oportunidades de negocio.



Sí, casualmente, yo creo que hay que tener cuidado con la legislación, porque hay una propensión a regular defendiendo intereses corporativos que no son genuinos.



De modo que aquí hay un problema que a mi juicio se resolvería señalando que el turismo rural es una actividad agropecuaria y que los productores, cuando ofrecen servicios de turismo rural, pueden facturarlos y tener el mismo estatus fiscal que cuando venden leche, granos, etc.



La legislación existente obliga a que la comercialización de turismo sea por agencias. Pero vemos casos como el de España; allí no alcanza el 15 % la cantidad de visitantes que llegan a destinos de turismo rural llevados de la mano de las agencias. En Argentina es clara la realidad de que casi todos los productores están en la más franca informalidad respecto al turismo rural. El organismo competente, la Secretaría de Turismo, no pue-
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Es como lo resuelven en muchas regiones italianas. Así se solucionaría el problema de la comercialización, extrayéndola de la órbita de obligatoriedad de las agencias de viaje. Es un tema que me parece que tiene gran importancia porque de él depende que se inhiba o no el desarrollo de la actividad.



7



ENTREVISTA



“Solamente una porción de los aspectos que hacen a la calidad en el turismo rural se vincula con lo que es infraestructura. El resto se relaciona a temas de identidad cultural. Creo que un punto común, especialmente en los proyectos del INTA, debe ser el de la identidad.” zaran esas propuestas. Pero no es fácil para ellas trabajar con turismo rural. ¿La idea de “calidad” no se contradice con la autenticidad propia del turismo rural de mostrar la actividad diaria en el campo? No, no se contradice. La calidad en el turismo rural tiene una gran complejidad que deriva, en primer lugar, de que hay que atender las motivaciones de los visitantes. Que no pasan por el alojamiento o la gastronomía, a pesar de que los usen y los valoren. Las motivaciones están asociadas a la realización de actividades, a la gastronomía, al esparcimiento, la recreación, pero en un marco determinado: un ambiente rural que tenga identidad. Solamente una porción de los aspectos que hacen a la calidad se vincula con lo que es la infraestructura. El resto se relaciona a temas de identidad cultural. Creo que un punto común, especialmente en los proyectos del INTA, debe ser el de la identidad. Si progresivamente los grandes operadores de turismo tradicional captaran más propuestas de agroturismo ¿no se distorsionaría el fundamento de ese tipo de ofertas? No, ojalá ocurriera esto de que las grandes agencias comerciali-
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Aunque los establecimientos tengan el mismo paisaje o el mismo tamaño, siempre van a estar atendidos por familias diferentes que hacen que el producto sea distinto. Es muy costoso para las agencias de viajes conocer a cada productor y evaluar cómo piensa, qué grado de hospitalidad tiene, si habla más de una lengua… En todo caso, a las empresas que les interesa tomar el producto son las que reciben turistas extranjeros. ¿Se puede definir una unidad mínima económicamente rentable en turismo rural? Es muy difícil porque uno no se puede guiar por el tamaño de la tierra, el clima o la productividad de los suelos, para saber si el éxito del proyecto está garantizado. La empresa de turismo ru-



ral consume recursos sociales: los atractivos del pueblo, otros campos, parques nacionales. Yo creo que quien tiene mayor infraestructura y más capacidad de brindar servicios tiene más posibilidades de ganar dinero. ¿Realmente el agroturismo fomenta el arraigo en zonas rurales? Sin ninguna duda. Los jóvenes encuentran una posibilidad laboral y las mujeres tienen el protagonismo del negocio, con lo cual están estimuladas a quedarse; la familia experimenta la chance de sumar nuevos ingresos. Además la gente tiende a preferir su identidad y mantener su cultura. Consideran como una pérdida cultural trasladarse a las ciudades. Si la economía doméstica les permite quedarse lo hacen. Eso sí, no debemos ver espejismos en el turismo rural, es una posibilidad de generar ingresos complementarios, no de hacerse ricos.



“El agroturismo fomenta el arraigo. Los jóvenes encuentran una posibilidad laboral y las mujeres tienen el protagonismo del negocio, con lo cual están estimuladas a quedarse. Eso sí, no debemos ver espejismos en el turismo rural, es una posibilidad de generar ingresos complementarios, no de hacerse ricos.”
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NOTA REALIZADA POR EL LIC. SANTIAGO CENTENO COMUNICACIONES - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN - INTA



DESARROLLO RURAL



Se realizó en San Rafael el Primer Encuentro Nacional de Grupos y Proyectos de Turismo Rural del INTA.



EL INTA



IMPULSA EL TURISMO RURAL



Con participantes de once provincias, se sesionó durante cuatro jornadas, intercambiando experiencias, revisando lo construido hasta el presente en el tema y recibiendo capacitación en diversos aspectos de la actividad . La gente ya se está acostumbrando a oír los términos ‘agroturismo’ o ‘turismo rural’, sólo que no tiene muy claras las razones de por qué la actividad crece. Para entender su auge, hay que observar dos tendencias compatibles: la afluencia hacia áreas rurales de personas que buscan alejarse temporalmente de la vida urbana y la incipiente visión del productor, de que, al diversificar las actividades de su empresa agropecuaria, podrá crear empleo y fomentar el arraigo rural. El INTA ha seguido de cerca este proceso y por eso, en este momento, ya interviene en emprendimientos grupales de catorce provincias, los cuales generan alternativas de empleo a cerca de cuatrocientos productores y trescientos artesanos. Esto significa, para la Institución, tener la mayor presencia en torno al desarrollo del turismo rural en la Argentina.



ticipantes del Encuentro, que viajaron desde once provincias (Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Santa Cruz, Entre Ríos, San Luis), pudieron conocer tales ofertas turísticas durante el último día del evento, que duró cuatro jornadas. El Primer ENATUR contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación y de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentos. Sus representantes, junto a los del INTA, expusieron los marcos que dichas instituciones poseen para el desarrollo de la actividad. Cada grupo participante (productores y técnicos del INTA) se presentó ante el resto y entre todos intercambiaron experiencias; además aprovecharon las disertaciones



El hecho de que sigan apareciendo ofertas en este rubro y la intención de esos grupos de consolidar su producto, llevó al INTA a proponer un encuentro para analizar lo construido hasta el presente, con una visión crítica, y orientar al turismo rural a ser un agronegocio rentable. El Primer Encuentro Nacional de Grupos y Proyectos de Turismo Rural del INTA 2005 (ENATUR) se llevó a cabo, a finales de septiembre, en la ciudad de San Rafael, al sur de Mendoza. Esta provincia constituyó una sede adecuada, ya que el INTA asesora en ella a tres emprendimientos de agroturismo. Así, los par-



Palabras del Presidente del Consejo Asesor del C. R. Mendoza-San Juan, en la apertura del Primer ENATUR, realizado en San Rafael, Mendoza.
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DESARROLLO RURAL



sobre temas clave para el turismo rural como son las formas de financiamiento, aspectos normativos y legislativos, seguros de responsabilidad civil, construcciones en tierra cruda y calidad del servicio. Estos temas fueron, luego, materia de debate en varios talleres grupales. Durante el Primer ENATUR 2005 también hubo espacio para una feria de stands, abierta al público, donde se mostraron las propuestas turísticas y los atractivos culinarios y de artesanía de los grupos que quisieron exponer su oferta (22 grupos con stands, de los 38 que asistieron). Uno de los objetivos del ENATUR fue uniformizar y lograr identidad en la oferta de turismo rural de los grupos del INTA de todo el país. Se va a seguir trabajando en ello y el Gerente Nacional de Extensión, el Ing. Agr. Julio Catullo, quien estuvo presente en las jornadas, expresó la intención del INTA de apoyar este tipo de puntos de encuentro y la actividad en general.



La oferta de turismo rural en la Región



“Grupo Agroturismo San Rafael”: El grupo se forma a partir de un proyecto de Cambio Rural. Lo integran trece emprendimientos que ofrecen distintas alternativas turísticas como hospedaje con comidas regionales, elaboración de dulces artesanales, actividades agropecuarias, cabalgatas, etc. Sus miembros han participado de eventos vinculados a la temática, como la Feria Internacional de Turismo (FIT) o la Fiesta de la Flor, en Escobar, Buenos Aires. Los técnicos de Cambio Rural apoyan a estos productores en temas relacionados al manejo de sus cultivos y a la conservación del recurso suelo-agua. Contacto: AER San Rafael: 02627-441168 “Oasis del Sur”: Este grupo de turismo rural, que el INTA asesora en General Alvear, surgió por la inquietud de un grupo de productores deseosos de diversificar su actividad agropecuaria. El emprendimiento gira en torno a catorce propiedades (granjas, fincas y estancias) que ofrecen como atractivo la tranquilidad del contacto permanente con la naturaleza, acompañada por la hospitalidad de los anfitriones, sin perder la ocasión de probar un chivito al asador en el mismo criadero de cabras.



Los tres emprendimientos en los que participa el INTA en la Región están concentrados en Mendoza, en los departamentos de San Carlos, San Rafael y General Alvear, aunque también se están estudiando las posibilidades de iniciar uno en Jáchal, San Juan.



También ofrecen servicios de cabalgata, paseos en sulky, hospedaje en antiguas casonas, días de campo y venta de productos artesanales como conservas, frutas desecadas, miel y licores artesanales.



“Caminos de Altamira”: El circuito está situado en el distrito de La Consulta (San Carlos) y es una iniciativa sustentada en prácticas grupales participativas, cooperativas y voluntarias de productores familiares y artesanos. El proyecto es fuente de trabajo de once familias (cuarenta personas) y aporta ingreso indirectamente a veinte personas más en la comunidad.



La gestión del INTA ha colaborado para que estos grupos se capacitaran en temáticas como atención al cliente, comercialización en turismo rural, cocina regional, planificación de un destino turístico y aprovechamiento integral de los recursos naturales, culturales y humanos.



Contacto: AER General Avear: 02625-422830



La oferta es variada; incluye desde cabalgatas y excursiones a campo, avistaje de aves, paseos en sulky, elaboración de comidas artesanales, actividades agrícolas y espectáculos, hasta la degustación de vinos de la región en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta INTA. Contacto: AER La Consulta: 02622-470501
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Una de las actividades incluidas dentro del circuito Caminos de Altamira, en La Consulta, que usualmente recibe contingentes desde Alemania.
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ING. AGR. HILARIO LÁZARO FRUTICULTURA EEA RAMA CAÍDA – INTA - [email protected]



FRUTICULTURA



REQUERIMIENTOS



DE POLINIZACIÓN



DEL CIRUELO



D´AGEN



Investigaciones realizadas en la EEA Rama Caída han comprobado que, a pesar de que la polinización activa del ciruelo D’Agen tradicionalmente no se ha considerado una práctica necesaria, en nuestra región es imprescindible, como punto de partida para la obtención de cosechas abundantes.



Existen referencias muy antiguas del consumo de ciruelas como producto deshidratado, y de sus bondades como alimento también. Los antecedentes sobre el ciruelo D´Agen se remontan al siglo XIII. La introducción a Francia, desde Siria, por parte de caballeros cruzados, de una ciruela muy apreciada por aquellos tiempos y conocida como “prune Dattel o Datte”, habría dado origen, por obra del cruzamiento realizado por unos monjes del lugar, a la actual variedad D´Ente o Ente. Ésta se habría multiplicado desde entonces, por injerto, para conservar las deseables características logradas. Si esta anécdota es real, sería entonces un caso notable de vigencia de una cultivar frutal, muchísimo más antigua que las tradicionales variedades de peral o manzano, que cuentan uno o dos siglos de edad. En Argentina no hay registros de su ingreso, sin embargo, al menos desde principios de siglo XX se conoce de su cultivo. Actualmente en el país se designa con el nombre D´Agen a los materiales originales (o común) y D´Ente al clon seleccionado 707.



El trabajo de selección clonal Hacia 1940 se inicia en Francia un trabajo de evaluación de accesiones de D´Ente (unas cincuenta), motivado por la variabilidad observada en tamaño de frutos. Se buscaban algunos caracteres de resistencia, asociados, aparentemente, en un principio, a numerosas mutaciones naturales. De este programa se obtuvieron los clones INRA GF 707, 711, 698, 652, 642, 632, 626 y 303, con algunas ligeras variantes de fecha de floración y maduración (no más allá de 5-6 días). Se separaron en total 29 clones por caracteres morfológicos, sin grandes variantes de productividad y, de estos, GF 707 resultó el mayormente plantado. En California, se identificaron, a nivel de viverista, tipos aparentemente superiores (Friedman, Victor Large, Gerrans Early French), pero no han superado más que mínimas expresiones. A tal punto de estancamiento ha llegado el trabajo de selección clonal, que tanto el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) como la Universidad de California (UC), han promovido desde hace
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unos veinte años un trabajo de cruzamientos y mutaciones artificiales. Sin embargo las obtenciones no han logrado hasta ahora ningún éxito comercial. La UC ha liberado recientemente Sutter Prune, pero su recepción por la industria es cautelosa por el momento. La Universidad de Chile ha iniciado recientemente un trabajo de irradiación muy preliminar.



Formas de fecundación y su terminología En el número 3 de Ruralis se esbozaron algunos conceptos de la biología floral de esta cultivar. Allí se describió que era una variedad con niveles aceptables de compatibilidad, pero con necesidad de polinización entomófila, es decir, a través de insectos. Existe a este respecto alguna confusión derivada de cierta ambigüedad de los términos utilizados en la literatura, para describir este comportamiento. Tal es el caso de la autofertilidad, que es la capacidad de una flor de ser polinizada y fecundada por su propio polen. En principio, y al igual que ‘autogamia’, expresa que existe compatibilidad
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polen-estigma y que hay coincidencia de maduración de ambas estructuras, pero nada explicita del proceso de transferencia del polen; no obstante muchas veces se alude implícitamente a una propia capacidad de traslado por contacto entre anteras y estigma. Figura 1 En este caso, donde no hay vector, se habla correctamente de ‘autofertilidad directa’ (en la terminología de Font Quer, Diccionario de Botánica), en gran medida determinada por la morfología de la flor. Cuando sí depende de un agente, se trata de una de tipo indirecta y como el polen de Prunus es esencialmente inmóvil y adhesivo, en este caso el vector es entomófilo, normalmente las abejas. Se ha propuesto en almendro, por ejemplo, que la ubicación de las anteras en relación al estigma es un factor a considerar en la búsqueda de variedades autopolinizables. Sin embargo, estas posiciones relativas son dinámicas durante la vida de la flor, y a una altura más o menos definida de los estambres se opone el alargamiento del estilo con el avance de los días. Por ello, importa la altura y separación radial, pero al momento de la dehiscencia de anteras y receptividad del estigma.



Figura 1: Porcentaje de cuaje en árboles enjaulados y en los testigos de libre polinización. Ciruelo D´Agen, San Rafael. necesariamente de los insectos para obtener cuajados importantes, ya que árboles aislados en jaulas ad-hoc, no pasaban el 1% de cuaje. De esa misma época son los estudios de compatibilidad de ciruelo de Francisco Croce, un mendocino que realizó sus estudios en UC y que, desde la Dirección de Industrias y Fomento Agrícola, impulsara la polinización de cultivos frutales en la Provincia. Desde entonces, los estudios de aislamiento han confirmado estos resultados, incluso en Mendoza



(Fig 1), estableciendo con claridad que no puede pensarse en otro mecanismo que el de transferencia por insectos en ciruelo.



Intensidad de polinización Tan importante como lo anterior resulta la cantidad de polen depositada sobre los estigmas, que en gran medida depende de la intensidad de polinización como del tipo de transporte. Aunque teóricamente bastaría un grano de polen fértil para fecundar un óvulo, la realidad indica que



En duraznero, que es una especie esencialmente autofecunda, este mecanismo es responsable de los altos niveles de autopolinización que ocurren. En la cultivar de cerezo autocompatible Stella, origen de muchas de las nuevas variedades ‘autofértiles’, el intercambio directo de polen ha demostrado ser muy importante, con cuajados del orden del 23 %, sin embargo representa casi la mitad de un tratamiento con polinización entomófila. Entre los años 1916 y 1920, el profesor Hendrickson, de la Universidad de California, estableció que el ciruelo D´Agen requería
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Figura 2: Relación entre el porcentaje de cuaje y el porcentaje de flores con abundante y media cantidad de polen (Abundante: más de 50 Granos de polen - Media: 10-50 Granos de polen)
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son necesarios muchos más; primero porque de la cantidad de tubos en activo crecimiento depende en parte su velocidad de avance y, segundo, porque el estilo es capaz de seleccionar o promover los genotipos más afines durante su alargamiento. En la Figura 2 y Cuadro 1, se aprecia cómo existe proporcionalidad entre la cantidad de granos en el estigma y el porcentaje de cuaje en cuatro huertos de San Rafael para el mismo año. Figura 2 - Cuadro 1



Monte Cuaje (%) Cantidad de polen sobre el estigma (% sobre el total) Abundante



Media



Poca



Ninguna



A



37



64



21



15



0



S



17



20



32



45



2



L



5.8



18



2



27



57



P



ca. 0



5



0



29



67



Cuadro 1: Distribución de las distintas clases de flores según su intensidad de polinización y el porcentaje de cuaje, en cuatro montes de San Rafael.



Compatibilidad floral Tal vez sea el punto más controversial según los antecedentes disponibles. Por datos obtenidos tanto en California como en Francia, la variedad es suficientemente compatible como para alcanzar niveles comerciales. Incluso la compatibilidad ha demostrado ser igual para diferentes clones GF y entre ellos. Sin embargo, en algunos casos ciertas variedades han resultado de mayor nivel de cuaje, cuando fueron utilizadas en cruzamiento. A similares resultados llegó Worlock en la década del 50 en Rama Caída, San Rafael, Mendoza, con aceptables niveles de autofecundación en D’Agen, sobre todo en madera de dos o más años, pero siempre inferior a las polinizadoras evaluadas (President, Coe´s Golden Drop y Pond´s Seedling).



Figura 3: Crecimiento de tubos como porcentaje recorrido del estilo, con cuatro fuentes de polen, medidos a días 5 y 7 desde polinización, en condiciones de campo.



En un ensayo prospectivo en España, GF 303 se comportó medianamente autofecundo, en cambio el cuaje resultó mucho más elevado con Reina Claudia D´Althan, en condiciones de una primavera fría. En San Rafael se evaluó el crecimiento de tubos polínicos en autopolinización y en cruzamiento con distintas variedades, tanto en campo como en condiciones de laboratorio (Fig 3 y Fig 4).



Figura 4: Crecimiento de tubos como porcentaje recorrido del estilo, con cuatro fuentes de polen, medidos a días 3 y 4 desde polinización, en condiciones de laboratorio.
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Como se puede observar, el crecimiento en laboratorio es más rápido en general. Además presenta mayor similitud entre variedades, como consecuencia de temperaturas más próximas a las adecuadas para el crecimiento de tubos. En cambio, en campo, existen diferencias más notorias producto de condiciones más adversas que dependieron de un régimen variable en ese año. El crecimiento de tubos polínicos es un fenómeno altamente dependiente de las temperaturas ambiente, como se aprecia en Figura 5, con un óptimo y valores detrimentales por encima y por debajo. Curiosamente en este caso, el crecimiento resultó esencialmente el mismo entre las dos variedades evaluadas, salvo para las temperaturas del rango óptimo que fueron favorables al cruzamiento, donde por lo comentado, hubiéramos esperado el mejor comportamiento de la variedad D´Agen en autopolinización. Figura 5



Figura 5: Crecimiento relativo expresado como % del largo del estilo de D´Agen según el polen de la misma variedad o de Imperial.



Conclusiones El ciruelo D´Agen requiere la mayoría de los años, en nuestras condiciones, una polinización activa por insectos, para alcanzar cosechas satisfactorias. Partir con una proporción elevada de flores bien polinizadas, permitirá sobrellevar los efectos adversos que sobre el desarrollo de éstas tie-



nen, tanto las bajas temperaturas (afectando el crecimiento de tubos), como las altas (resintiendo la receptividad estigmática o la evolución del pistilo completamente. En condiciones de polinización activa, un mayor número de flores estará con chances de alcanzar el éxito reproductivo, del que depende necesariamente, en Prunus, el crecimiento de frutos.



D’Agen es una variedad con niveles aceptables de compatibilidad, pero con necesidad de polinización a través de insectos.
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RIEGO



ADOPCIÓN



DE RIEGO LOCALIZADO EN LAS PROVINCIAS DE



MENDOZA



Y



SAN JUAN



Acceder al riego localizado (goteo y microaspersión) representa un elevado costo inicial, pero luego la inversión se traduce en ventajas como ahorro de agua y aumento en la rentabilidad esperada de las actividades agrícolas en climas áridos. El presente artículo puede constituir un elemento más de análisis para los agricultores que piensen instalar riego localizado, ya que la información provista ayudará a entender la trayectoria futura que podría tener el proceso de adopción actual de este tipo de riego en Mendoza y San Juan. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario, Argentina tiene 125.139 ha agrícolas con riego localizado de bajo volumen. Esta tecnología incluye a los sistemas por goteo y microaspersión, de los cuales hay 104.017 ha y 13.644 ha instaladas, respectivamente. Si bien ambos sistemas no siempre se pueden sustituir entre sí y la adopción de cada uno responde a necesidades tecnológicas particulares, a efectos de simplificar la redacción, en este artículo serán analizados en forma conjunta y se los denominará "riego localizado". La adopción del riego localizado se debe a un conjunto de ventajas que permiten el ahorro de agua y mejoran la rentabilidad esperada de las actividades agrícolas en climas áridos, como por ejemplo: uso más eficiente de agua y fertilizantes por unidad de producto, mayor productividad de la mano de obra, posibilidad de utilizar suelos marginales y agua con alto tenor salino, menor desarrollo de malezas en los alrededores de los cultivos.



El riego localizado como previsión Es una alternativa tecnológica que, si bien requiere una inversión inicial importante, tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente y sobre el resultado económico de la explotación. Vale la pena hacer notar esto para los agricultores de nuestra región, ya que en los próximos años deberán enfrentarse a una mayor escasez relativa de agua de riego, a causa de la demanda creciente para otros usos económicos y al aumento progresivo de la población urbana. En nuestro país, el riego localizado es utilizado principalmente en los oasis irrigados de las provincias áridas y son los cultivos de vid y olivo los que concentran gran parte del área instalada. Teniendo en cuenta que los problemas que se plantean por el acceso y usos del agua en los territorios con regímenes climáticos áridos son cada vez más complejos, este trabajo se propone analizar la dinámica de adopción del riego locali-
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zado en las provincias de Mendoza y San Juan, con el objetivo de generar información que ayude a entender la trayectoria futura que podría tener este proceso.



La situación actual En las provincias de Mendoza y San Juan existen 42.886 ha agrícolas regadas con sistemas localizados, lo cual representa el 34% del área nacional con esta tecnología. La importancia relativa varía de una provincia a otra, ya que en San Juan el riego localizado ocupa el 27% de la superficie total cultivada y en Mendoza tan sólo representa el 8%. Como puede verse en la Tabla 1, un dato común en las dos provincias es el número reducido de EAPs (Explotaciones Agropecuarias) que han adoptado este tipo de riego, utilizándolo el 4% de las EAPs en San Juan y tan sólo el 2% en Mendoza. Tabla 1 La adopción escasa se debe a que las economías de escala tienen un peso importante al mo-
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mento de decidir la adopción de estos sistemas. Esto puede entenderse mejor si tenemos en cuenta que en ambas provincias el 80% de las explotaciones agrícolas tienen menos de 25 ha, mientras que el tamaño promedio de las explotaciones con riego localizado es de 56 ha.



Curvas de adopción A partir de información provista por las principales empresas de riego que operan en la Región, se construyeron series anuales de adopción de riego localizado. Esto permitió conocer la dinámica que tuvo el proceso durante la década pasada y, además, sirvió para generar información sobre su performance a fabricantes y potenciales compradores. Los datos obtenidos se indican en la Figura 1, comprobándose que las trayectorias de adopción siguen una función sigmoidea (logística) pero con distinto comportamiento en ambas provincias. Figura 1. Luego se realizó el análisis de las curvas de adopción del riego localizado en cada provincia mediante una función logística tradicional.



Figura 1. Evolución anual de la superficie (ha) con riego localizado en las provincias de San Juan y Mendoza, 1992-2001. Fuente: elaboración propia. mucho más veloz en la provincia de San Juan. En esto influyeron factores exógenos al sector agrícola, como el incentivo de la Ley de Diferimientos Impositivos, entre otros. En Mendoza, en cambio, la trayectoria de adopción ha



Tabla 1: San Juan y Mendoza. Área con riego localizado, cantidad de explotaciones agropecuarias (EAPs) que lo han adoptado y tamaño promedio de las mismas. Fuente: CNA 2002. Provincia



ha



EAPs



ha/EAP



San Juan



21.265



264



81



Mendoza



21.621



499



43



Total



42.886



763



56



La obtención de los valores de los parámetros de la curva de difusión se hizo a través de una regresión no lineal por mínimos cuadrados. Los tres parámetros estudiados fueron saturación (K) (nivel máximo de hectáreas que pueden adoptar tecnología de acuerdo a las condiciones iniciales), tiempo medio ( ) (tiempo de inflexión de la curva de adopción) y tiempo de crecimiento ( ) (tiempo que tarda la logística en ir de 10% a 90% de su valor de saturación). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. Tanto los parámetros de año de inflexión de la curva como los de tiempo de crecimiento indican que el proceso de adopción fue
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La instalación de riego localizado trae ventajas como el ahorro de agua y una mejor rentabilidad de las actividades agrícolas en climas áridos.
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Tabla 2: valor de los parámetros estimados en cada provincia. Provincia



K



(años)



San Juan 22.931



1997



5,8



Mendoza 32.230



2000



9,3



estado más ajustada a los precios reales de la economía local y se prevé que continúe en forma sostenida ya que el punto medio del proceso recién se alcanzó en el año 2000.



dican que para los próximos años se espera un incremento sostenido del área cultivada con esta tecnología en la provincia de Mendoza.



Esta provincia está lejos del punto de saturación de la superficie con riego localizado, el cual, de acuerdo a los supuestos del modelo sigmoideo, se alcanzaría a las 32.320 ha.



Además, la curva de difusión tiene una pendiente relativamente baja (tiempo de crecimiento 9,8 años) y un punto de inflexión tardío (año 2000). En la provincia de San Juan, en cambio, el proceso de adopción parece estar cercano a su punto de saturación, pudiendo esperarse una expansión pequeña de la superficie con riego localizado para los próximos años.



Si recordamos que la superficie actual con riego localizado es 21.265 ha en San Juan y 21.621 ha en Mendoza, los valores estimados del parámetro de saturación (K) indican que en San Juan restan 1.666 ha para llegar al techo de adopción y en Mendoza 10.609 ha. La mayor "distancia" al punto de saturación de adopción de la provincia de Mendoza, también puede visualizarse a través de la transformación de los valores de la regresión sigmoidea en valores lineales, lo cual se logra mediante la expresión de los resultados en escala semilogarítmica tal como se grafica en las figuras inferiores. En conclusión, todos los parámetros estimados de las curvas de adopción de riego localizado in-



El proceso de adopción de riego localizado, en San Juan, parece estar cercano a su punto de saturación.



Mendoza: porcentaje de adopción de riego localizado al año 2001 en relación al área máxima posible.
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San Juan: porcentaje de adopción de riego localizado al año 2001 en relación al área máxima posible.
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TEMAS INSTITUCIONALES



SE



REALIZÓ EL



PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS ASESORES A principios de octubre, el Centro Regional Mendoza-San Juan organizó una jornada en la que participaron los consejeros del INTA de toda la Región. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tanto a nivel de Agencias de Extensión Rural como de Estaciones Experimentales Agropecuarias, cuenta con Consejos Locales Asesores que cooperan para mejorar la vinculación entre el sector agropecuario y las distintas unidades del INTA y participan en la planificación para el cumplimiento de los objetivos de dichas unidades y el reconocimiento de los resultados obtenidos. El objetivo del Encuentro Regional de Consejos Asesores, al que asistieron más de 90 personas, fue discutir el rol del consejero, pero por sobre todo, fortalecer los vínculos y la articulación entre el Consejo del Centro Regional, los Consejos Locales Asesores de Estaciones Experimentales y de Agencias de Extensión de la Región.



destacando que es indispensable generar un ámbito de discusión y comunicación entre el Consejo Directivo y los Consejos Regionales, para aportar a la determinación de políticas institucionales. Por su parte el Ing. Lacau, desde su visión de productor (leche y grano en el centro de la provincia de Buenos Aires), destacó que “el INTA no ha sido arrastrado por la crisis institucional generalizada. Su aporte valioso ha sido la generación de tecnologías no apropiables que han permeado significativamente en el sector productivo”. Desde ese punto de vista, Lacau considera que para los productores es enriquecedor poder



colaborar, a través de los Consejos, en mejorar el funcionamiento del INTA. Durante la jornada hubo un tiempo previsto para la presentación de los diferentes Consejos, cuyos miembros mencionaron las principales líneas de trabajo, así como sus fortalezas y debilidades. Luego de unos talleres grupales, se leyeron las conclusiones del día de trabajo, sobre aspectos tales como cuán representativas de la comunidad son las instituciones que integran los Consejos Asesores o si las opiniones y recomendaciones de los Consejos Asesores son consideradas para el funcionamiento del Instituto.



Las autoridades que abrieron el Encuentro fueron el Director del Centro Regional Mendoza-San Juan, Ing. Agr. Carlos Parera y el Ing. Agr. Francisco Prat Gay, Presidente del Consejo de dicho Centro Regional. También, como invitados especiales, participaron de la mesa de apertura el Ing. Agr. Mariano Bosch, que es miembro del Consejo Directivo de INTA (a nivel nacional), en representación de AACREA, y el Ing. Agr. Pedro Lacau, quien fuera Presidente del Consejo del Centro Regional Buenos Aires Norte. El Ing. Bosch habló sobre la importancia de los Consejos para el funcionamiento institucional,
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La jornada cerró con una degustación dirigida, a partir de las vinificaciones hechas en el marco del Proyecto Regional Vitivinícola del INTA.
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PRODUCCIÓN ANIMAL



TÉCN. GABY QUAGLIARIELLO; ING. F. TACCHINI; MED.VET. SILVIA VAN DEN BOSCH Y EQUIPO (FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNCUYO) PRODUCCIÓN ANIMAL EEA MENDOZA (AER LUJÁN DE CUYO) - INTA



ENSAYO



COMPARATIVO DE ALIMENTOS



BALANCEADOS COMERCIALES Desde principios de 2005 el sector cunícola enfrenta una crisis. Han caído los precios pagados al productor y nuestra Región pierde ventas por estar alejada de los frigoríficos exportadores. En este marco, lograr eficiencia con los recursos de producción es fundamental para que la actividad no se agote. La EEA Mendoza y la Fac. de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, realizaron un ensayo para conocer el desempeño de alimentos balaceados comerciales, producto que representa casi el 80% de los costos de producción.



La producción de conejos para carne ha tenido un desarrollo fluctuante en los últimos años. Se trata de una actividad incipiente, con una incursión en el mercado exportador en la primera mitad de la década de 1990, luego interrumpida y retomada con renovado interés en 2002, debido a la modificación del sistema cambiario.



sumó la escasa e inconstante demanda por parte de los frigoríficos exportadores, que prefieren adquirir los animales en las zonas más cercanas, generando discontinuidad en las compras a las provincias más alejadas de sus establecimientos.



Crisis actual



Por otro lado, la salida no parece estar por el momento en el consumo interno, que es muy bajo comparado con el de otros países. La informalidad de buena parte de la producción impide llegar a un dato de consumo confiable. Con la información disponible, de faena y producción, aun considerando un elevado porcentaje informal, sólo llega a los 15 o 20 gramos por habitante en el año. No obstante, la existencia de bajo consumo interno debería aprovecharse en la provincia y el país como una oportunidad para afianzar la actividad.



Hoy en día este crecimiento está estancado. Durante 2005, los precios pagados al productor por kilo de peso vivo bajaron de $5.2 a $3 (al mes de setiembre). Para los productores cuyanos empeoró más aún la situación, ya que se



En crianza intensiva de conejos se utilizan alimentos balanceados, para lograr mayor eficiencia. Estos alimentos representan actualmente el principal costo de producción. Los cunicultores cuyanos los adquieren de distribuidores a



Los últimos dos años han arrojado una rentabilidad creciente; como prueba de ello están las cifras registradas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria, que indican que para el primer semestre de 2005 la exportación de carne de conejo se incrementó en más de 100%, respecto al mismo período de 2004. Se comercializaron 1.294 toneladas, por un valor de 6.252.000 dólares.
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su vez provistos por fábricas de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, con el consiguiente aumento del costo. En total representa entre el 70% y el 80% de los gastos de producción, por lo que variaciones pequeñas en los precios pueden llegar a anular el margen de rentabilidad, como está ocurriendo. De ahí, la importancia de conocer las características de los alimentos disponibles en el mercado para poder asegurar la inversión.



Ensayo conjunto entre INTA, UNCuyo y productores El ensayo fue realizado en colaboración entre la EEA Mendoza INTA, la Cátedra de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y cunicultores, con el fin de determinar cuál es el alimento comercial de mejor desempeño y menor costo. Esto no siempre es claro de evaluar, ya que las condiciones de crianza y la genética utilizada en los establecimientos mendocinos son muy variadas, pues se trata de emprendimientos de mediana y pequeña escala.
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PRODUCCIÓN ANIMAL



Las pruebas se llevaron a cabo en la Granja Experimental de la FCA, con 144 conejos (de 35 días de vida aproximadamente) aportados por los productores. Los mismos fueron combinados para equiparar genéticamente la muestra. Se los alojó en jaulas comerciales, separándolos en lotes de 24 animales, divididos en 6 parcelas de 4 conejos cada una. Los alimentos utilizados (5 diferentes), adquiridos por el INTA y los productores de sus proveedores habituales, fueron analizados física y químicamente. Luego se los suministró a los conejos hasta el día 86 de vida. Como testigo se utilizó un alimento de fabricación propia. Se midió crecimiento de los animales y consumo de alimento. Posterior a la faena, se realizó análisis de carcasas, tomando una muestra de cada lote.



Resultados obtenidos Cabe aclarar que la validez de este tipo de ensayos queda restringida a la situación puntual, por la variabilidad de los factores que se ven involucrados en la performance de los animales; también puede diferir la composición



y presentación de cada partida de alimento balanceado de una misma marca. Frente al objetivo propuesto de 38 g/día como aumento diario de peso, los alimentos probados resultaron entre los 25.98 g/d y los 33.36 g/d, sin mayores diferencias entre ellos. Donde sí se marcó claramente la diferencia fue en el consumo de los alimentos según se observa en el gráfico. En el alimento que tuvo mayor consumo se verificó exceso de polvillo (hasta el 14 %, cuando el recomendado no es mayor del 2 %), provocado por pellets que se



Las responsables del ensayo por parte de la Fac. de Ciencias Agrarias y el INTA, junto a un cunicultor que colaboró en el mismo.
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quiebran. Esto ocurre, generalmente, debido a que poseen maíz molido muy grueso que produce una zona de fractura en el gránulo, el cual se desarma y libera polvillo. Si a esta calidad de pellet se la somete a maltrato durante el transporte, se disminuye la eficiencia del alimento. Contrastando los datos de peso a los 86 días de vida, con los del consumo de alimento, se determinó la conversión alimenticia de cada lote. El gráfico de la página siguiente muestra la cantidad de alimento que fue necesario para incrementar el peso vivo de los animales en 1.5 kg., en relación a los precios de los balanceados probados (comprados en bolsa, con IVA). La línea negra horizontal corresponde a la conversión objetivo para la industria cunícola (3,4 kg. de alimento balanceado para producir 1 kg. de conejo). El hecho de que la mayoría de las conversiones se encuentre por encima de la línea expresa una ineficiencia en el sistema de producción. El alimento testigo se manifestó como el más eficiente, posiblemente debido a que se formuló con un 8 % aproximado de materia grasa. Se observaron calidades de genéticas muy diferentes aportadas por los productores, que representaría un perfil de lo que sucede en los criaderos comerciales. Se detectaron indicadores de es-
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casa calidad genética como animales con prognatismo y animales de pequeño peso pero con alto porcentaje de grasa (utilizan el alimento para depositar grasa ya que están imposibilitados de seguir creciendo). Relacionando los precios con los resultados obtenidos cabe destacar que pequeñas oscilaciones en los precios establecen grandes diferencias en el costo de producción del kg de carne. El de mejor resultado fue el testigo ya que al ser de fabricación propia, los costos fueron menores. El problema mayor de la fabricación del balanceado para conejos es que, como debe ser pelletizado, se requiere producir alimento en volúmenes lo suficientemente grandes como para poder pagar las instalaciones. El agrupamiento de los pequeños productores cunícolas para este fin es pieza fundamen-



tal para superar la crisis actual.



Alimentos con insuficiencia proteica Analizando los datos obtenidos de la composición química de los alimentos y los datos de desempeño en granja (ver cuadro inferior), se determinó que algunos alimentos no cubren los requerimientos proteicos mínimos recomendados, factor que podría ser causa de un crecimiento escaso. Los requerimientos energéticos estuvieron cubiertos en todos los casos.



Los alimentos evaluados no posibilitaron el aumento de peso diario propuesto.



Resultado de análisis de alimentos. Ensayo conejos 2005 Alimento PC



MS



PB



FDA



EE



Ingesta de PD g/día



Ingesta de ED g/día



92,57%



13,80%



17,20%



4,38%



10,82



343,17



CL



90,12%



15,39%



18,60%



4,11%



11,86



324,33



CR



92,47%



16,76%



17,10%



3,57%



13,98



352,71



EP



92,50%



14,90%



17,00%



3,75%



12,49



363,87



HN



92,74%



18,13%



18,30%



5,00%



15,75



360,76



Testigo



89,92%



18,72%



17,90%



8,40%



12,60



301,17



> 12/g/día



> 320 g/día



Al someter a evaluación a un 10% de las carcasas, se determinó muy buena calidad de res, sin diferencias significativas para los 6 alimentos probados.
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Conclusiones del ensayo 1. Hay poca diferencia entre los resultados de engorde de los distintos alimentos comerciales. 2. El principal elemento a comprobar en un alimento es la presencia de polvo. Un mal pelletizado es más perjudicial que una fórmula mediocre.



4. Entre los alimentos probados se presenta gran variabilidad en la conversión alimenticia obtenida (consumo/aumento de peso). Esto trae aparejada la variabilidad en los costos de alimentación.



3. Existen deficiencias en la genética de algunos de los animales, reflejada en la gran variación de los pesos.



5. Es posible que con alimento de mayores tenores lipídicos se puedan alcanzar las conversiones citadas como óptimas.



Los alimentos con mal pelletizado (exceso de polvillo) resultaron menos eficientes en la conversión.



Propuestas ante la crisis Con la intención de definir un camino estratégico para superar esta crisis y afianzar la producción de conejos en la región de Cuyo, se proponen las siguientes líneas de acción: 1. Disminuir los costos de alimentación a través de la elaboración propia del alimento balanceado. 2. Ampliar la comercialización hacia el mercado interno (si bien esta acción dará sólo una respuesta parcial respecto al nivel de producción
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al que se ha llegado en la Región). 3. Mejorar sustancialmente la comercialización de los subproductos, especialmente las pieles, que actualmente se están desechando. 4. Gestionar ante organismos e instituciones con el fin de lograr instalar un frigorífico cunícola con posibilidades de exportar y un establecimiento de faena para mercado interno a costo “razonable” para el productor.
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MANEJO



DE LA FERTILIZACIÓN EN CEBOLLA



Ensayos efectuados en la EEA La Consulta permiten señalar al productor los requerimientos nutricionales de la cebolla cultivada en la Región y los recaudos a tomar antes de programar la fertilización. El artículo considera aspectos como la fecha de trasplante o la preparación del suelo, también pone especial atención en el riego y detalla las especificaciones de cada nutriente para una mejor producción de cebolla A nivel mundial se cultivan aproximadamente 2.989.000 ha de cebolla. China y la India son los primeros productores. En el país la cebolla ocupa cerca de 19.000 ha, anualmente, con una producción de 700.000 toneladas. La mayor parte corresponde al tipo de las Valencianas. Argentina es el principal exportador de América Latina. Se exportan alrededor de 300.000 t, lo que representa el 16% del total de las exportaciones Argentinas de hortalizas frescas; la mayor parte se destina a Brasil (82%). La superficie total de cebolla en la provincia de Mendoza en la campaña 2003/04 fue de 3.000 ha, de las cuales 1.971 ha corresponden al tipo valenciano.



Requerimientos Nutricionales Los factores que determinan la calidad de los bulbos, tales como firmeza, color y conservación, dependen de la interacción de con-



diciones nutricionales, ambientales, genéticas y de diferentes prácticas de manejo. La cebolla produce la mayor parte de su área foliar durante las etapas de crecimiento vegetativo. Una vez que se inicia la bulbificación se detiene el crecimiento de la parte aérea; el disco continúa emitiendo hojas, pero éstas son modificadas para formar el bulbo. A medida que el bulbo crece, los elementos móviles son translocados desde las hojas viejas hacia las hojas expandidas del bulbo. Un cultivo de cebolla con una producción de 35 t/ha extrae aproximadamente 128 kg/ha de nitrógeno, 24 kg/ha de fósforo, 99 kg/ha de potasio, 28 kg/ha de calcio y 6,3 kg/



ha de magnesio, expresados como elementos.



Los niveles foliares considerados suficientes en cebolla, en hojas maduras Tabla 1. Contenido de macro y micronutrientes en hojas de cebolla, jóvenes anexpresado en porcentaje y en partes por millón (ppm) respectivamente tes de entrar en bulN P K Ca Mg Mn B Zn Fe Cl bificación, se pueden % ppm observar en 2,5-3 0,2 3-4,5 0,52 0,33 16-24 10 22-32 29-50 0,25 la Tabla 1.
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Programación de la fertilización Antes de iniciar un programa de fertilización hay que optimizar una serie de factores de manejo, para lograr un máximo rendimiento. Uno de ellos es la fecha de transplante o de siembra. Si se transplanta a principios de setiembre, para la zona de La Consulta, Mendoza, se puede alcanzar un rendimiento de 55 t/ha; realizado 15 días después, el rendimiento disminuye a 43 t/ha y en fechas más tardías decae aún más. Otro factor a tener en cuenta es la densidad de la plantación. A medida que se incrementa la densidad, de 150.000 plantas/ha a 400.000 plantas/ha, el rendimiento de bulbos aumenta en forma lineal, de 32 a 53 t/ha. Se alcanza un máximo de producción (59 t/ ha) con 600.000 plantas/ha y luego disminuye con 800.000 plantas/ha, a rendimientos de 56 t/ha. Hay que tener en cuenta que con el aumento de la densidad de plantación, el tamaño de los bulbos disminuye. Aparte de otros factores importantes como son la preparación adecuada del terreno, nivelación, control de malezas y plagas, el factor que más incidencia tiene sobre el rendimiento de la cebolla es el riego. La cebolla posee un sistema radical poco profundo y poco eficiente y necesita tener niveles de humedad adecuados en el suelo, próximos a la capacidad de campo, para favorecer la emisión de raíces y la absorción de nutrientes. Si bien la cebolla es resistente a la
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Tabla 2. Clasificación de agua según Waistein* CE efectiva mS cm-1 a 25°C



Categoría



Calificación



Hasta 250



1



Escasamente salina



250 a 750



2



Levemente salina



750 a 1250



3



Moderadamente salina



1250 a 1750



4



Medianamente salina



1750 a 2250



5



Francamente salina



2250 a 3000



6



Fuertemente salina



3000 a 4000



7



Intensamente salina



Mayor a 4000



8



Excesivamente salina



*(Esta clasificación está adaptada para aguas yesosas propias de la región cuyana) sequía, su rendimiento se ve fuertemente disminuido en condiciones de estrés hídrico. Una vez optimizados estos factores es necesario ajustar los requerimientos de nutrientes, para lo cual hay que conocer perfectamente el estado nutricional del suelo, sus características físicas, como textura y estructura, que permiten estimar la capacidad de retención de agua y nivel de salinidad. También es necesario disponer de un análisis completo del agua de riego. La misma no debería tener una conductividad eléctrica mayor de 1750 para riego por surco (hasta categoría 4 en la escala de Wainstein, Tabla 2). En el caso de riego por goteo, y con suelos arenosos fáciles de lavar, se pueden emplear aguas de categoría 5 (francamente salinas) siempre y cuando se disponga de un buen volumen de agua para cumplir con el alto requerimiento de lixiviación, es decir riego en exceso para mantener el nivel salino adecuado para el cultivo. Otro aspecto importante es el aporte de nutrientes como calcio (Ca) magnesio (Mg), potasio (K) y azufre, como sulfato (SO4=) en el agua de riego, que muchas veces son suficientes para cubrir las necesidades del cultivo.



Fertilización nitrogenada La mayoría de los autores coinciden en señalar que la cebolla responde a la fertilización nitrogenada. Aun en suelos bien provistos en este elemento, el agregado de nitrógeno se ve bien reflejado en la respuesta del cultivo. Las fuentes utilizadas pueden variar, pero en general no hay diferencia entre ellas bajo las condiciones de manejo descriptas. En la mayoría de los ensayos realizados, se observa una buena respuesta de los cultivos de cebolla al agregado de 150 a 200 kg/ ha de nitrógeno. La dosis puede ser fraccionada en dos o tres oportunidades dependiendo del tipo de suelo (más veces en suelos arenosos). Es importante que la aplicación se realice temprano, generalmente un 30% a 40% de la dosis total, incorporada 10 a 15 días después de la emergencia de las plantas provenientes de siembra directa o del transplante. La última fertilización debe realizarse aproximadamente un mes antes de que comience la bulbificación o, como máximo, al estado de 7ª hoja. Fertilizaciones posteriores provocan un excesivo crecimiento vegetativo, originando bulbos con cuellos anchos que no cierran bien y por lo tanto disminuye el tiempo de conservación de los mismos.
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En el Gráfico 1 puede observarse la respuesta en rendimiento de cebolla Valcatorce INTA, con dosis crecientes de N. El cultivo fue conducido con riego por goteo en alta densidad (410.000 plantas/ ha). El máximo rendimiento se obtuvo con 150 kg de N. La fuente utilizada fue Sol UAN. En el caso de riego por surco, la forma ideal de incorporar el fertilizante es enterrándolo a un costado de las hileras de las plantas, unos 5cm lateralmente y 5cm en profundidad (Figura 2). En condiciones de cultivos con alta densidad de plantas y cuando no se disGráfico 1. Efecto de dosis de N sobre el rendimiento de Cebolla pone de maquinaria adecuada, se Valcatorce INTA, en riego por goteo y alta densidad 410.000 pl/ha. puede humedecer con un riego corto, surco por medio, para poder caminar y aplicar el fertilizante superficialmente en el surco mojado, antes que se infiltre toda el agua. Este método no es el más eficiente, pero permite una mejor incorporación que al aplicarlo al voleo sobre el cultivo. Este último método es el menos eficiente si no se dispone de Figura 2. Forma ideal de aplicación de los fertilizantes con riego por surco riego por aspersión para incorporar el fertilizante en profundidad o si no se está ante una lluvia eminente. También se pueden aplicar los fertilizantes nitrogenados líquidos superficialmente y luego incorporarlos con un riego corto. Otra opción es aplicarlos con un dosificador en la cabecera del surco en el momento del riego. Si hay pendiente con salida al pie, hay que cuidar que el riego sea corto y que apenas llegue al pie con el fertilizante, a fin de evitar pérdidas del mismo en la cola. Cuando el riego es por surco, conviene enterrar el fertilizante a un costado de las hileras de las plantas, unos 5cm lateralmente y a 5cm de profundidad.
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El uso del riego por goteo facilita enormemente la forma de aplicación y la eficiencia de los fertilizantes.
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Es aconsejable el guano Es recomendable la aplicación de guanos, principalmente por la acción física que tienen sobre los suelos. Cuando estos últimos son muy compactos o pesados, el estiércol favorece la estructuración y la aireación, lo que permite una mejor absorción de nutrientes y manejo del agua. En los suelos arenosos con poca capacidad de retención de agua, el guano mejora la disponibilidad de la misma para las plantas, al aumentar la capacidad de retención. En el mercado nacional hay diferentes tipos de guanos disponibles, con calidades muy diversas, lo que complica en general las recomendaciones. Los guanos de caballo o de vaca se utilizan a razón de 20 t/ha, pero hay que tener la precaución de incorporarlos con anticipación, por lo menos dos meses antes de establecer el cultivo y regarlos abundantemente, para que los nutrientes estén disponibles para el cultivo en el momento de máxima demanda.



El guano de gallina se aplica en cantidades de 5 a 10 t/ha, dependiendo si es con cama o puro. La disponibilidad de nitrógeno en este abono es mayor que en el de caballo o vaca y es por eso que es preferido por los productores de cebolla y ajo. Además de la aplicación de guano, es conveniente realizar un aporte de fertilizantes minerales nitrogenados, pero en cantidades menores a las mencionadas al principio (80 a 120 kg/ha) depen-



diendo de los niveles de N del suelo y de la densidad del cultivo. Los fertilizantes normalmente usados son la urea, el sulfato de amonio, nitrato de amonio, sulfonitrato de amonio, el sol Uan, Sol Mix (estos dos últimos líquidos) y cualquier otro que esté disponible en el mercado.



Fósforo La cebolla responde bien a este nutriente, en suelo con moderados a bajos contenidos de fósforo. Las cantidades empleadas son de 30 a 40 kg/ha de fósforo (P) (70-90 kg/ha de P2O5). Las fuentes comúnmente utilizadas son el superfosfato triple de calcio (0-46-0), el fosfato diamónico (18-46-0) y últimamente el fosfato monoamónico (MAP: 1161-0) de reacción más ácida. Estos dos últimos aportan N (que hay que tener en cuenta cuando se complementa con la fertilización nitrogenada). El momento de aplicación generalmente es en presiembra o pretransplante, en bandas, a unos 5 cm por debajo de la línea de plantación o de siembra. En suelos muy afectados por “raíz rosada” (Phoma terrestris), las aplicaciones de fósforo de
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hasta 50 kg/ha mejoraron los rendimientos al favorecer una mayor capacidad de regeneración de raíces.



Potasio Con respecto al potasio, los estudios de fertilizaciones con este elemento en la región MendozaSan Juan no dieron respuestas positivas, debido a que estos suelos en general están bien dotados en potasio.



Azufre Un elemento muy importante en las cebollas es el azufre (S), ya que constituye los compuestos aromáticos de las alliáceas (sulfuros de alilo). Suelos con bajos contenidos en este elemento pueden determinar cebollas de baja calidad por falta de pungencia. En dichos suelos, bastaría usar como fuente nitrogenada el sulfato de amonio, para corregir esa deficiencia.



En el caso de las cebollas dulces, es necesario disponer de suelos y aguas de riego con bajas concentraciones de azufre, con el objetivo de disminuir la producción de estos sulfuros.



ción cuando las aguas contienen más de 10 ppm de B.



En Mendoza tanto los suelos como el agua, presentan valores muy altos de sulfatos, suficientes para cubrir las necesidades del cultivo.



1- Realizar un muestreo del suelo, por lo menos en el horizonte 0-30 cm, para analizarlo desde el punto de vista de sales, fertilidad y tener un indicio de la textura. (Ver esquemas de la página siguiente)



Micronutrientes No se han detectado problemas generalizados de deficiencias de micronutrientes en la región cuyana. No obstante, puede haber deficiencias inducidas de zinc (Zn) y de hierro (Fe) por fertilizaciones con dosis exageradas de P. Las deficiencias de boro (B) se podrían encontrar en suelos arenosos muy lavados, lo que no es común en la zona y sí, en cambio, existe peligro de intoxica-
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En conclusión se puede resumir el manejo de la fertilización de cebolla en las siguientes recomendaciones:



2- Realizar un análisis del agua de riego para determinar si es apta para este fin y obtener la composición química para estimar el aporte de nutrientes. 3- Si los contenidos de P disponible son medios entre 4 y 8 ppm de P, se recomienda el agregado de 150 kg de 18-46-0 en preplantación o inmediatamente después de ella, localizado cercano a las raíces.
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4- Si el contenido de N total está entre 600 y 1000 ppm se recomienda la fertilización con algún fertilizante nitrogenado, como urea (46% N), nitrato de amonio (33%N), sulfonitrato (26% N), etc. La cantidad de N sería de 150 kg/ha. Teniendo en cuenta el agregado con el 18-46-0 (27 kg de N), debemos sumar unos 123 kg de N/ha. En el caso de la urea sería 267 kg (123kg de N/0,46). Ésta se aplicaría fraccionada en dos o tres veces, un mes después del transplante y la última debe terminar antes de que el cultivo tenga 7 hojas.



5- Si la fertilización se realiza con una máquina dosificadora de fertilizantes hay que calibrarla para que en cada surco se aplique la cantidad correcta.



Toma de muestras de suelo para un cultivo de cebolla u otro similar de raíces poco profundas. Si el terreno presenta dos o más suelos, identificados por la experiencia del agricultor, se debe muestrear cada sector en forma separada como lo indica el esquema. Mientras más submuestras se utilicen para formar una muestra, mejor. En el ejemplo, por cada suelo se realizan 8 submuestreos:



Glosario Nivel foliar: Es la concentración de nutrientes en las hojas, expresada en % g de materia seca.



Las submuestras se extraen con pala excavando un pozo por lo menos de 30 cm de profundidad y extrayendo la muestra de suelo en forma pareja, desde la parte superior hasta la inferior. Cada una de estas muestras se coloca en un balde cuyo contenido, una vez terminado el muestreo, se desparrama sobre un polietileno y se mezcla de forma tal de homogeneizar bien el suelo. Luego se procede al cuarteo, separando 1 kg de tierra, aproximadamente, que se envía al laboratorio



Capacidad de campo: Cantidad de agua que queda retenida en el suelo después de 24 a 48h de drenado, luego de un riego abundante. En ese momento cesa el movimiento gravitacional y el agua ocupa sólo los poros del suelo medianos y pequeños (60 a 20 micrones y menores de 20 micrones).



Más sobre fertirrigación de cebolla en INTA: http://www.inta.gov.ar/laconsulta/info/documentos/Cebolla/cebolla/fertirriegoencebolla.htm
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ING. AGR. JAVIER CASTILLO - DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS - DELEGACIÓN CENTRO



Estudio en torno a los oasis productivos de Mendoza



DE



ÍNDICE DE PELIGROSIDAD HELADAS TARDÍAS EN FRUTALES



La Dirección de Agricultura y Prevención de Contingencias ha realizado un estudio que distingue las zonas con distintos niveles de riesgo de heladas en la Provincia. Los mapas obtenidos pueden ser herramientas útiles a los productores para planificar sus cultivos o prever la defensa de los mismos en las zonas críticas. El artículo ofrece el caso del duraznero en el Oasis Centro. Las heladas y el granizo son las contingencias climáticas más relevantes que limitan la posibilidad de producción en los cultivos. Según datos de los últimos censos, Mendoza posee aproximadamente 212.000 hectáreas cultivadas, de las cuales 67.000 ha se encuentran implantadas con frutales. De acuerdo con las estadísticas de Emergencia Agropecuaria de la Dirección de Agricultura y Prevención de Contingencias (DAPC), las heladas tardías afectan en promedio 9.260 ha de frutales por año, produciendo grandes perjuicios económicos para la Provincia; por las pérdidas de producción y por la enorme erogación de divisas que representa hacer la defensa contra las mismas. La mayor parte de las heladas primaverales pueden ser mitigadas mediante defensas pasivas y/ o activas. Aunque con menor frecuencia, se producen heladas de mayor magnitud que, por su intensidad o duración, son económica y tecnológicamente imposibles de combatir en la actualidad.



Con el objeto de desarrollar una agricultura sustentable es necesario eficientizar el manejo de los recursos y la protección del medio ambiente, en consecuencia es cada vez mayor el desafío de conocer en profundidad las variables que intervienen en los procesos productivos. El conocimiento de las condiciones agroclimáticas de la provincia y los requerimientos de cada cultivo, permitirá implantar montes frutales en las zonas más aptas, por ejemplo donde la peligrosidad de heladas sea aceptable. Esto posibilitaría disminuir o evitar la cantidad de defensas activas, con los beneficios que ello implica. Por tales razones se planteó el estudio, cuyos objetivos principales fueron: · Determinar un índice que manifieste la peligrosidad de las heladas tardías a nivel mesoclimático, para las principales especies y variedades frutales cultivadas en la provincia de Mendoza.
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· Representar la peligrosidad de las heladas en mapas para facilitar la interpretación. La metodología utilizada consistió en vincular los datos fenológicos de las principales especies frutales cultivadas en Mendoza, con los datos climáticos de frecuencia de heladas de diversas zonas en base a las temperaturas críticas que pueden afectar a cada subfase de la floración. (Ver gráfico). Los datos fenológicos fueron obtenidos de observaciones realizadas a campo por la DAPC en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), desde 1998. Con los datos de 32 estaciones agrometeorológicas que forman parte de la red perteneciente a la DAPC y las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se obtuvieron las frecuencias de heladas anuales menores o iguales a la temperatura crítica que afecta cada subperíodo. La peligrosidad de una zona está dada por la probabilidad de
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que ocurran heladas que afecten a una o más subfases de la floración. En los meses cercanos al invierno aumentan las probabilidades de ocurrencia de heladas y que éstas sean de mayor intensidad. Pero el riesgo de pérdidas no sólo depende de las características de la zona, sino también de las características intrínsecas del frutal. Es decir, que en la medida en que una especie o variedad sea más precoz o se anticipe en la floración, el riesgo aumenta. También es importante el largo de duración de cada subfase y el largo total del ciclo de la floración.



Zona noreste Mendoza



Subfases de floración. Duraznero, variedad Bowen. Agua Amarga. Oasis Centro. Año 2000
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Cuando las subfases son más largas y, principalmente, cuando se alargan aquellas más sensibles, el riesgo aumenta considerablemente. El índice de peligrosidad de heladas está representado matemáticamente a través una media ponderada de las frecuencias anuales, afectadas por la duración de cada subperíodo y expresado en porcentaje en función de la frecuencia ponderada potencial máxima calculada, que podría ocurrir para cada frutal en una zona determinada. Los resultados más importantes obtenidos son: Las fechas medias y duración de cada subfase de la floración para cada especie y variedad en los 3 oasis productivos de la Provincia de Mendoza. El Índice de Peligrosidad de Heladas Tardías para cada especie y/o variedad en las distintas zonas.



las parcelas en la zona peligrosa (amarillo) y un 3 % en la zona muy peligrosa (roja) donde el cultivo es limitado desde el punto de vista de las heladas. La información provista por este mapa permite conocer y actuar en consecuencia desde cualquier ámbito, para mejorar ese 20 % de parcelas con durazno que tienen un riesgo que hace anti-económica la producción, tanto para los productores como para la Provincia en general. Situaciones similares se pueden presentar con otros cultivos de Mendoza. Por tal razón, este estudio constituye una herramienta que puede ser utilizada y consultada por todos los productores para lograr eficiencia en la planificación del cultivo y/o en su protección.



Zona Centro Mendoza



Los mapas que representan la peligrosidad de las heladas tardías a nivel provincial y a escala de oasis productivo.



Riesgos detectados en el Oasis Centro de Mendoza Al volcar la información disponible del Registro Único de la Tierra (RUT) en los mapas obtenidos con el Índice de Riesgo de Heladas, por ejemplo en el Oasis Centro, con duraznero, se puede observar que la distribución del área implantada, realizada en forma intuitiva por los productores, ha sido bastante lógica. Porque encontramos el 80 % de las parcelas con duraznos en la zona poco peligrosa (verde), el 17 % de Zona Sur Mendoza Consultas en: http://www.contingencias.mendoza.gov.ar



RURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm
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