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Carta del Director Una vez más nos encontramos a través de las páginas de nuestra revista “Desafío 21”, publicación institucional que llevamos adelante desde INTA Bodenave, con el objetivo de fortalecer el diálogo con el sector rural del sudoeste bonaerense. Estamos transitando un año muy difícil, ya que a la desfavorable coyuntura económica internacional, se sumó una de las peores sequías de los últimos tiempos. Los registros de precipitaciones de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se encuentran entre los peores del país; lo que ha sumido a muchos productores en una situación acuciante. Ante esta realidad, desde INTA hemos priorizado la realización de acciones vinculadas a fotalecer las capacidades de la familia rural en su conjunto, con el fin de afrontar mejor la realidad que impone la sequía. Desde enero a abril del corriente año, en la zona de influencia de nuestra Estación Experimental hemos realizado 32 actividades de capacitación (jornadas y exposiciones sobre todo), lo que hace un promedio de 2 eventos por semana. Por otro lado, y con el fin de difundir consideraciones técnicas y consejos a la hora de tomar decisiones, hemos elaborado especialmente diferentes productos comunicacionales, como micros audiovisuales, hojas técnicas y boletines electrónicos, entre otros. En relación a los contenidos de este ejemplar de Desafío 21, les presentamos una variada lista de temas, la mayoría de ellos vinculados a las actuales condiciones de sequía. La fertilización en tiempos de seca, la gestión agropecuaria en épocas difíciles o una serie de recomendaciones para enfrentar la sequía en la huerta agroecológica; son algunos de los muchos artículos que incluímos en esta edición. Además, les hacemos llegar como apartado especial, el documento denominado “Aspectos técnicos relevantes en condiciones de sequía”. Este trabajo fue realizado a principios de este año, por un grupo de profesionales de nuestra Estación Experimental; y fue ampliamente difundido a partir de febrero en toda nuestra región. Un punto que no podemos pasar por alto, es que a pesar de todo, estamos en el año de nuestro 80º aniversario como INTA Bordenave. Mucho cambió desde aquel lejano (y cercano a la vez) 1928, año en el cual se creó la Chacra Experimental. Y mucho se hizo y se viene haciendo desde ese entonces en pos del desarrollo de nuestra región. Pasaron muchas personas por nuestro querido INTA Bordenave, personas que han dedicado su vida profesional y personal al trabajo institucional. A todas ellas les rendimos nuestro humilde homenaje. Les hacemos saber, además, que nos sentimos orgullosos de ser parte de una historia y de un presente de trabajo compartido. Tomamos de ellos la posta y nos comprometemos a proyectarla hacia el futuro, con los mismos ideales de aquellos primeros años. Ojalá la revista les sea de utilidad. Nos encontramos en la próxima, Ing. Agr. Rubén Micci Director EEA Bordenave



La fertilización en tiempos de seca Ing. Agr. (M. Sc.) Tomás Loewy Fertilidad de suelos [email protected]



INTA - EEA Bordenave En épocas de sequía debemos extremar las medidas que acoten el riesgo económico de cualquier zona semiárida o subhúmeda. La mayor reducción y ajuste tecnológico apunta al nitrógeno. Sin embargo, el balance con el fósforo disponible no puede descuidarse.



Factores de contexto El SO bonaerense, como otras zonas semiáridas y subhúmedas, siempre afronta dificultades adicionales a las propias de la actividad agrícola. El cambio climático, que estamos internalizando como sociedad, demanda una mayor capacidad de adaptación a la variabilidad creciente. La fertilización es una de las técnicas que más acusan el impacto a estos procesos. El bien recordado profesional de la agronomía, Marino Zafanella, lo expresó como baja “autonomía ecológica” de la técnica: esto es, una alta dependencia ambiental de su performance. El concepto es particularmente válido para el nitrógeno (N). Las tecnologías de insumos han ido aumentando con la agriculturización y la reducción paralela de praderas mixtas con base alfalfa. Cada zona tiene un sistema productivo adecuado a sus condiciones edafoclimáticas: en nuestro caso es “mixto con alternancia de cultivos anuales y praderas”. Este modelo agronómico, sin embargo, no fue defendido frente al avance del productivismo y la ganancia rápida, como ejes casi excluyentes. Así se fueron generando alteraciones del paisaje (sistemas), con altos pasivos sociales y ambientales. La alta dependencia de fertilizantes es sólo un síntoma más de estos procesos y requiere previsiones especiales, en períodos de sequías estacionales o anuales.



Normas de uso para tener en cuenta En general la tecnología de fertilización debe proveer eficiencia, rentabilidad y mínima contaminación ambiental. El fraccionamiento del N, formas de aplicación y enfoques sistémicos; aportan a estos objetivos, más allá de que los altos costos relativos contribuyen -últimamente- a no exagerar las dosis incorporadas. Sin embargo, para el tema que nos ocupa, otros puntos específicos deben ser enfatizados. a. Análisis de suelo y uso del lote: con estos datos se puede aumentar la presión de selección de lotes con mayores deficiencias, descartando los moderadamente o bien provistos. La interpretación debe ponderar que los requerimientos serán menores y los “créditos” o “deudas” de N, de acuerdo al uso previo. b. Nitrógeno. Es el elemento más comprometido con la provisión hídrica. La falta de humedad lentifica los procesos de mineralización, pero también minimiza las pérdidas por lavado. Después de un año seco es común detectar acumulaciones de N disponible, potenciado por el bajo consumo del cultivo anterior. La accesibilidad del elemento a las raíces es a través del movimiento del agua, por lo que puede darse baja disponibilidad con buena dotación. En cereales de invierno debemos tender a un balance N-agua, dentro de los
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Recomendaciones



medios posibles: sistemas de laboreo y siembra, dosis, fraccionamiento, monitoreo y forma de aplicación de los fertilizantes. De hecho, el mayor factor de riesgo económico de la práctica es su relación crítica con la humedad disponible. c. Fósforo. Su uso tiene un comportamiento más independiente de las deficiencias hídricas que el N, por al menos 3 motivos: las raíces interceptan al P sin depender de su movilidad, puede mejorar el desarrollo radicular, explorando mayor volumen del suelo y sus efectos no se reducen a un ciclo anual. d. Interacción Nitrógeno-Fósforo. Es el fenómeno por el cual un elemento favorece o perjudica la absorción del otro. Sólo presenta magnitud considerable cuando ambos elementos presentan deficiencias en el suelo. El N aplicado siempre da un nivel de respuesta, aunque reduce en un 30-40% su eficiencia, con baja disponibilidad de P. Este último elemento, en cambio, requiere de un cierto nivel de N para lograr respuesta en el cultivo. Caso contrario, su aplicación puede llegar a deprimir el rendimiento.
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En épocas de sequía debemos extremar las medidas que acoten el riesgo propio de cualquier zona semiárida o subhúmeda. Más aún cuando la relación de precios grano/fertilizante se encuentra muy cerca de los valores críticos de rentabilidad. La mayor reducción y ajuste tecnológico se debe hacer con el N. Sin embargo, siempre vale cuidar un balance N-P disponible, incluso en aplicaciones de baja dosis, para favorecer la interacción positiva de los nutrientes. En ese sentido, los productos nitrofosforados exhiben una mayor autonomía ecológica que cualquiera de los elementos aislados. Para dosificaciones bajas a medias, la aplicación en línea de siembra es la más favorable.



Conclusiones Asumiendo la fertilización de cereales de invierno, se debe priorizar una aplicación localizada de N o N-P, según análisis de suelo, en el momento de la siembra. En el primer caso, según valor de pH y Materia Orgánica, sin sobrepasar los 20 kg ha-1.



Frente a deficiencias N-P, el fosfato diamónico o monoamónico mejora la implantación y desarrollo radicular. Para niveles cercanos al nivel crítico, unos 40 kg ha-1 de producto será suficiente, mientras que en lotes con valores menores a este umbral, hasta 60 kg ha-1 será lo más apropiado. Estos aportes otorgan un piso de resistencia al estrés hídrico, con chances de responder a eventuales cambios positivos durante el ciclo, con o sin agregado adicional de N. Tomando los recaudos y prevenciones mencionadas en este artículo, no debemos olvidar que con la fertilización -cuando logramos respuesta de rendimiento- el uso del agua disponible resulta más eficiente.



El agua y el rendimiento del trigo Algunos cálculos



Como se ha demostrado en los últimos años, uno de los principales factores limitantes de la producción agrícola es el agua. En áreas de secano, la provisión de agua para los cultivos se obtiene a partir de las lluvias durante el ciclo, y de las ocurridas en los meses previos que se almacenan en el suelo mediante el barbecho. ¿Con qué recursos contamos en nuestra región?



En el sur de la provincia de Buenos Aires, los registros de precipitación varían entre años (variabilidad interanual) y también a lo largo de un mismo año (variabilidad intranual). Esto ocurre normalmente en todas las zonas semiáridas y determina que los valores promedio, obtenidos de los registros históricos, no sirvan de mucho a la hora de planificar cultivos y rotaciones. A modo de ejemplo: la precipitación media en Bordenave (1928-2008) es de 210 mm durante el barbecho (Marzo-Junio) y de 315 mm durante el ciclo del trigo (JulioDiciembre). Sin embargo, muy raramente se verifican esos valores que posibilitarían rendimientos de trigo estables y superiores a los 2000 kg/ha. El suelo actúa como elemento de captación y retención del agua de lluvia, cediéndola posteriormente a las raíces de los cultivos. En este sentido, cumple una importante función al distribuir en el tiempo el suministro agua, amortiguando dentro de ciertos límites, los períodos de sequía. La capacidad de almacenaje de agua del suelo depende de su espacio poroso (determinado principalmente por la textura de sus distintas capas) y de su espesor o profundidad. Esta última se ve condicionada por la presencia de limitaciones a la penetración de las raíces, o por la diferente habilidad del cultivo para explorar el perfil en suelos homogéneos y profundos. En forma muy general, en nuestra región encontramos suelos con texturas gruesas (arenosas), al S y O de las Sierras de Ventania (partidos de Bahía Blanca, S de Torquinst, centro y S de Puán, S de Saavedra, N de Adolfo Alsina, y Guaminí). Los suelos de textura más fina (francos y franco-arcillosos), se dan en una amplia franja que rodea al pie de sierra (partidos de Cnel. Suárez, Cnel. Pringles, N de Tornquist, N de Puán, N de Saavedra, N de Bahía Blanca, y S de Adolfo Alsina).



Ing. Agr. Hugo Krüger [email protected] Ing. Agr. Santiago Venanzi [email protected] Labranzas - Manejo y Conservación de Suelos
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La profundidad de nuestros suelos está limitada principalmente por un horizonte de carbonato de calcio consolidado, la tosca, y es un atributo que puede variar en el orden de metros. Resulta difícil establecer en valores promedio la profundidad de un lote. En relieves suavemente ondulados, como los de la mayor parte de la región, las menores profundidades se encuentran cerca de las lomas (media-loma alta), donde suele aflorar la tosca. En los bajos la profundidad media puede llegar a 70-100 cm, y en algunos casos hasta 150 cm. En los lotes planos, al no existir asociación con el relieve, se requieren muchas observaciones para establecer un valor medio de profundidad. Finalmente, al norte de las denominadas “Lagunas Encadenadas” (Carhué, Guaminí), la profundidad de los suelos es en general mayor de 150 cm. Textura y profundidad son características permanentes que no pueden ser modificadas con el manejo y su combinación determina la capacidad de retención de agua del suelo. Por cada centímetro de profundidad, un suelo de textura gruesa (arenosa o franco-arenosa), puede retener aproximadamente 0,9 mm de agua disponible para los cultivos. En texturas más finas (franca), la capacidad de retención aumenta a 1,6 mm. Así, un suelo de textura gruesa de 70 cm de profundidad puede almacenar aproximadamente 63 mm de agua útil, mientras que un suelo de textura fina, de la misma profundidad, retendrá 112 mm de agua útil. 7



tuviera su capacidad de almacenaje completa al emerger el cultivo. En el suelo de textura fina, (112 mm), nos “aseguramos” 1000 kg/ha de rendimiento sin lluvias durante el ciclo. Los factores que inciden sobre el almacenaje de agua en el suelo y sobre el rendimiento del trigo, son numerosos y muy variables. Por este motivo los datos precedentes son teóricos y de carácter ilustrativo, pero evidencian que en la región, dependemos de la precipitación durante el ciclo para alcanzar rindes aceptables. El barbecho nos asegura poder sembrar en fecha, con hume-



Se habla de “agua útil” o “disponible” porque los suelos al secarse la retienen cada vez con mayor fuerza, de modo que cuando las plantas se marchitan todavía existe un cierto volumen de agua en el perfil (punto de marchitez permanente). El “agua útil” es, entonces, la totalidad de agua presente en el suelo, menos el valor del punto de marchitez permanente que se determina en laboratorio.
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Los cultivos tienen diferente capacidad para transformar el agua absorbida en grano, a esto se le llama “eficiencia de uso del agua” (EUA), y se mide en kilos de grano producido por cada mm de agua consumida. En el caso del trigo, los valores de EUA oscilan entre 7 y 11 (Tabla 1). Asumiendo una EUA promedio de 9 kg/mm, para un rendimiento de 2000 kg de grano por hectárea se requieren, entonces, unos 220 mm de agua. Los suelos de nuestro ejemplo, determinan dos casos comunes en la región y con diferentes efectos en cuanto a la producción de trigo. El suelo de textura gruesa no tiene grandes posibilidades de retener agua (63 mm). Aplicando la EUA, esto nos “asegura” un rendimiento de 567 kg/ha si no se produjeran lluvias durante el ciclo, y el suelo



dad suficiente para que se implante el cultivo y desarrolle aproximadamente hasta la etapa de macollaje. Además, el barbecho cumple otras funciones importantes: liberación de nutrientes, control de malezas, preparación de la cama de siembra, etc. Basada sobre los ejemplos anteriores y variando la profundidad, la Tabla 2 muestra diferentes escenarios de rendimiento teórico del trigo, asumiendo que sólo se disponga del agua almacenada en el suelo al momento de la siembra. Dado que, con las lluvias ocurridas durante el barbecho, no es habitual que se complete la capacidad máxima de retención de agua (100% AU), se ha considerado también un 80% de la misma (80% AU), caso que ocurre con mayor frecuencia. Dentro de ciertos límites, la duración del barbecho determina el número de labranzas/aplicaciones de herbicidas y los costos directos de implantación. La consideración cuidadosa de esta información nos ayudará a decidir en qué situaciones será más rentable alargar o reducir los períodos de barbecho. Tabla 1 – Eficiencia de uso del agua (EUA) del cultivo de trigo según distintos autores.



EUA (kg/mm) 11.3 8.4 9.0 7.9 6.8 10.4 9.8



Referencia y lugar Rillo et al.2008. 25 de Mayo (Bs As) Venanzi et al. 2006. Dufaur (Bs As) Iglesias et al. 1990. Bordenave (Bs As) Marano et al.2004. Esperanza (Santa Fe) Marano et al.2004. Esperanza (Santa Fe) Caviglia et al. 2001. Centro Entre Rios Caviglia et al. 2001. Centro Entre Rios



Tabla 2 – Capacidad de almacenaje del suelo en función de su profundidad y textura, y su influencia sobre el rendimiento teórico del trigo sin lluvias durante el ciclo. Capacidad de retención Profundidad cm 35 70 90 120 150



Textura gruesa mm 31 63 81 108 135



Textura fina mm 56 112 144 192 240



Rendimiento teórico Textura gruesa 100%AU 80%AU 280 570 730 970 1210



220 450 580 780 970



Textura fina 100%AU 80%AU Kg/ha 500 400 1000 800 1300 1040 1730 1380 2160 1730



Referencias: 100%AU= suelo “completo”, según su capacidad máxima de retención de agua. 80%AU= suelo al 80% de la capacidad máxima de retención.



La moda de las megatérmicas Las megatérmicas son especies primavero-estivales, que se destacan por tener un rápido crecimiento y una elevada eficiencia en el uso del agua y de la radiación solar. Entre las más conocidas podemos nombrar a los sorgos y los mijos y entre las menos conocidas podemos citar a digitaria (Digitaria eriantha) y mijos perennes (Panicum coloratum y Panicum virgatum).



La zona semiárida del oeste bonaerense ocupa casi 6 millones de has y alrededor del 75% de dicha superficie está destinada a la cría y recría de vacunos para carne. Las limitantes de clima y suelo características de esta región, hacen necesaria la incorporación de especies adaptadas para lograr producciones de forraje estables en el tiempo. Desde el año 2007 en la EEA Bordenave se están evaluando estas tres especies forrajeras en el ámbito local. Cabe aclarar que los resultados que aquí se presentan, son preliminares ya que corresponden a un sólo ciclo de crecimiento. Si bien el perfil productivo que han presentado hasta el momento es alentador, será necesario seguir la evolución de estas especies en los próximos años. Fecha de siembra: 16 de Octubre de 2007 Profundidad de suelo: 70-100 cm. Materia orgánica: 2.91%. Fósforo (P): 56 ppm. pH: 6.18 Densidad de siembra: 5 kg semilla/ha Control de malezas: en preemergencia (2 lt/ha de glifosato + 0.5 lt/ha 2.4 D) Precipitación Oct 2007 a Nov 2008: 611 mm (mm) 120



Ing. Agr. Andrea Bolletta Producción Animal [email protected] Ing. Agr. Josefina Zilio Agencia de Extensión Rural Puán [email protected]
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En la ficha técnica que detalla los datos del lote y las características de la siembra, podemos ver que el ensayo fue implantado en un lote con buenas condiciones, incluyendo fertilidad, profundidad de suelo y humedad. En cuanto a las lluvias, en los meses de Noviembre y Diciembre fueron menores a la histórica, produciéndose un fuerte déficit. En los meses siguientes (Enero-Febrero-Marzo de 2008) el perfil se recuperó por las abundantes precipitaciones y las plantas lograron recuperarse. A partir del otoño, comenzó un período de extrema sequía que se prolonga hasta la actualidad. Es sorprendente observar el buen estado general de las tres especies, aún cuando el déficit hídrico durante la evaluación del ensayo fue de 206 mm.



PRECIPITACIONES
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La adaptación en números



Panicum coloratum (mijo perenne) logró el primer lugar con una producción de 7900 kg MS/ha, mientras que Panicum virgatum (pasto varilla) aportó 3800 kg MS/ha y Digitaria eriantha (digitaria) 2600 kg MS/ha, en el período evaluado (Oct 2007-Nov 2008). En resumen, el mijo perenne superó en producción a las otras dos. En el Laboratorio de Evaluación de Calidad de Forrajes y Alimentos de INTA Bordenave, se están realizando los análisis de calidad de estas tres especies; ya que hay antecedentes que marcarían una diferencia a favor de éstas con respecto al pasto llorón, en particular para su uso como diferido. Estas evaluaciones colaboran en demostrar que son forrajeras con gran adaptación a nuestras condiciones climáticas y edáficas, pudiendo rebrotar en ambientes desfavorables. En los sistemas ganaderos de cría y recría predominantes de nuestra zona, las pasturas perennes dan seguridad con bajos costos por kilogramo de forraje producido y evitan la erosión de los suelos por el movimiento que requieren los cultivos anuales.



9



80º aniversariio de INTTA Borddenave



Lic. Fernando Cardarelli Unidad de Comunicaciones Bahía Blanca [email protected]



EEA INTA Bordenave En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como en tantos otros lugares de nuestro país, la colonización comenzó a principios del Siglo XX, impulsada por la llegada del ferrocarril y la constitución de pequeños centros urbanos, que se fueron instalando a lo largo de sus vías férreas. Por aquellos años, la empresa Ferrocarril del Sud definió como indispensable la creación de una Chacra Experimental que contribuya al desarrollo del agro regional. Sus fines, deberían estar orientados a la enseñanza y la experimentación en cultivos de secano y a la obtención de variedades de cereales. Esto se materializó en 1927, con la compra de 500 hectáreas. El año 1928 marcó el comienzo de las tareas de investigación, con la siembra del primer campo experimental. En esos tiempos se nombró al Agrónomo Carlos Munk como primer director. El 1° de febrero de 1949, la Chacra quedó bajo la jurisdicción de la Dirección General de Investigaciones Agrícolas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, bajo el nombre de “Estación Experimental Agropecuaria Bordenave”. El 4 de diciembre de 1956, con el objetivo de impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y la extensión
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agropecuaria; se creó por decreto ley el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), momento a partir del cual, la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave pasó a formar parte del mismo. A partir de ese momento, el INTA Bordenave se sumó junto a otras Experimentales del país a un proyecto nacional, orientado a impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y la extensión agropecuarias, para acelerar los procesos de tecnificación y mejorar la empresa agraria y la vida rural en su conjunto. Esta propuesta, logró un importante despliegue y una amplia cobertura territorial a través de las Agencias de Extensión Rural. En el sudoeste bonarerense y con el paso de los años, la Estación Experimental Agopecuaria Bordenave fue instalando Agencias de Extensión Rural en puntos cada vez más distantes de su sede. En la actualidad cuenta con ocho Agencias ubicadas en los distritos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Pigüé, Puán, Coronel Rosales y Tornquist; como así también un Campo Anexo en Guaminí y una Unidad de Comunicaciones en la ciudad de Bahía Blanca. De este modo, el territorio que abarca la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave ocupa una superficie aproximada de 4 millones de hectáreas, incluyendo una zona subhúmeda y otra semiárida.



Hace mucho tiempo, se plasmaba en hechos el sueño de un grupo de personas comprometidas con el desarrollo del sector rural del sudoeste bonaerense. Muchas cosas cambiaron desde aquel originario 1928, aunque el compromiso y la vocación de servicio siguen vigentes en los hombres y mujeres de INTA Bordenave, quienes continuan y proyectan la labor comenzada por aquellos pioneros.



Hoy, la EEA Bordenave desarrolla una intensa actividad de investigación aplicada, experimentación adaptativa y extensión; con un enfoque orientado principalmente al mejoramiento y la producción de cultivos de invierno y la producción de carne vacuna en el marco de sistemas mixtos. Articulando acciones con Empresas, Universidades Nacionales, Institutos Terciarios y Secundarios y Organismos oficiales de nuestro país y del extranjero; se caracteriza por trabajar en los Sistemas de Producción de la región, generando y difundiendo productos (tecnologías de insumos y procesos), puestos al servicio de los Sistemas Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial; siendo un actor relevante en el desarrollo local y regional.



Pasaron muchas cosas desde aquellos primeros años, durante los cuales “nuestra gente” fue dejando marcas en el querido INTA Bordenave. Los que hoy recorremos sus campos y caminamos sus pasillos, encontramos a cada paso las huellas de un pasado que nos habla, y nos invita a redoblar y proyectar los esfuerzos para seguir trabajando por el desarrollo regional. Ojalá la familia rural encuentre en nosotros el saber que necesita, el consejo adecuado o la compañía que tanto ayuda en ocasiones difícles. Es nuestro deseo más profundo desde hace sólo 80 años.
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Silajes de verdeos de invierno Ing. Agr. Andrea Bolletta [email protected] Ing. Agr. Sebastián Lagrange [email protected] Producción Animal Ing. Agr. Josefina Zilio [email protected] Agencia de Extensión Rural Puán Ing. Agr. Fernando Giménez [email protected] Ing. Agr. Juan Carlos Tomaso [email protected] Cereales Forrajeros EEA - INTA Bordenave



Al momento de pensar en la confección de reservas forrajeras, es propicio considerar no sólo la producción sino los costos y la calidad de cada alternativa. Toda reserva forrajera tiene menor valor nutritivo que el pasto que le da origen; de



¿Cebada, centeno o trigo?



ahí la importancia de elegir especies con buenos parámetros nutricionales, saber
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Dentro del predio de nuestra estación experimental, el 25 de junio de 2007 se implantó un ensayo con el objetivo de conocer el rendimiento y valor nutritivo de los silajes de planta entera de distintos verdeos de invierno, en el estadio de grano lechoso. Cada parcela midió 2 has. Se evaluaron las siguientes especies: cebada cervecera (var. Josefina INTA), cebada forrajera (var. Alicia INTA), trigo (var. Huenpan) y centeno (var. Camilo INTA). Se confeccionaron microsilos con buen nivel de picado y correcta anaerobiosis. Luego de 40 días, se realizó la evaluación de la calidad de los distintos cortes. En cuanto a la producción de materia seca (kg MS/ha), los valores resultaron similares entre especies, siendo el promedio de 12.400 kg/ ha. Se pudieron encontrar diferencias en cuanto a la digestibilidad y al contenido fibroso de las distintas especies, valores que repercuten en la digestibilidad de los forrajes: tanto cebada forrajera como cervecera, resultaron 30% más digestibles que el centeno. De esta manera, la producción de materia seca verde digestible por hectárea es mayor para los dos tipos de cebada ensayadas. La mejor calidad de la cebada también se ve



qué momento es el adecuado para el corte y brindarle condiciones óptimas para que se conserve en buen estado hasta llegar a la boca del animal.



reflejada en el contenido de carbohidratos solubles, que son importantes como fuente energética de rápida disponibilidad en rúmen. En resumen, tanto cebada forrajera como cervecera se destacan en la producción de un forraje ensilado de alta calidad, manteniendo un buen nivel de producción por hectárea.



toso, observándose una merma significativa cuando el corte se realizó en grano duro. Otras variables medidas mostraron la misma tendencia a favor de los cortes más tempranos, como los contenidos de fibra y lignina. El contenido de proteína bruta (PB) no varió de manera significativa entre los distintos momentos de corte, siendo el promedio de 7,04% PB. Analizando el contenido de carbohidratos no estructurales solubles, el menor valor correspondió al corte en grano lechoso. De todas formas, los niveles que se midieron en los tres cortes son adecuados para una exitosa fermentación.



¿Cuándo ensilamos la cebada? En esta oportunidad detallaremos los resultados de la evaluación de una cebada cervecera, Josefina INTA, llevada a cabo en nuestra Estación Experimental. El 27 de junio de 2007 se realizó la siembra del ensayo destinado a determinar la fecha óptima de corte para esta variedad. Sobre un suelo con predominio de arena en su perfil, muy característico de nuestra región, se sembraron las parcelas con una densidad de siembra de 250 plantas/m2 y fertilizadas con 80 kg/ ha de fosfato diamónico. Los cortes a ensilar se realizaron en tres momentos distintos: grano lechoso, grano pastoso y grano duro.



Mirando los análisis En cuanto a la producción de materia seca, el promedio fue de 12.131 kg/ha y no se hallaron diferencias entre los distintos momentos de corte. Si hablamos de digestibilidad de la materia seca, el valor más elevado correspondió a los cortes más tempranos, grano lechoso y grano pas-



¿Qué conclusiones surgen? En las condiciones en las que se realizó este ensayo, los estadios óptimos de corte para lograr un buen silaje de cebada cervecera son grano lechoso y grano pastoso. Los análisis de calidad y la medición de materia seca, demuestran que en dichos momentos se reúnen calidad y cantidad de forraje. Se demuestra así que la cebada cervecera es una alternativa conveniente en los sistemas productivos ganaderos de sudoeste bonaerense. Cuadro 1: Producción de materia seca (MS, kg ha-1), pH, Proteína bruta (PB, %), Fibra detergente neutro (FDN, %), Fibra detergente ácido (FDA, %), Lignina detergente ácido (LDA, %), Digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS, %) y Carbohidratos no estructurales solubles (CNES, %) en silajes de cuatro verdeos de invierno.



MS (kg ha-1) MS (%) pH PB (%) FDN (%) FDA (%) LDA (%) DIVMS (%) CNES (%)



Cebada cervecera



Cebada forrajera



Trigo



Centeno



EE



p=



12.210 29,4b 4,58 7,42 50,21c 28,61c 3,87bc 66,98ab 9,37ab



12.981 37,6a 4,50 8,76 53,78c 29,21c 3,29c 69,18a 11,25a



10.617 37,2a 4,65 9,69 60,11b 35,02b 4,82ab 60,52bc 5,31bc



14.030 36,1a 4,77 8,38 65,85a 40,35a 5,54a 52,70c 1,66c



1.207 1,41 0,06 0,84 1,55 1,22 0,32 2,59 1,62



0,3071 0,0105 0,0649 0,3527 0,0004 0,0004 0,0044 0,0081 0,0130



Las células de las plantas están cubiertas de una pared que puede variar en espesor y contextura, formada por celulosa, hemicelulosa y lignina. En estos componentes descansan el sostén y la protección de la planta. En los análisis de calidad figuran las siglas FDN, FDA y LDA que no son sino la expresión de las fracciones que se miden a nivel de laboratorio como medida de la “fibra” que tiene el forraje. FDN hace alusión al conjunto de fibras compuesta por hemicelulosa, celulosa y lignina. FDA es lo que queda luego de digerir la hemicelulosa y la Lignina es un componente indigestible para el animal.
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Verdeos de Invierno: manejo, experiencias zonales y nuevos materiales Ing. Agr. (M. Sc.) Angel Marinissen [email protected] Ing. Agr. (M. Sc.) Carlos Torres Carbonell [email protected] Ing. Agr. Andrea Lauric [email protected] Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca INTA - EEA Bordenave



Introducción Un pilar fundamental de la producción ganadera, es disponer de alimento suficiente y de buena calidad a lo largo de todo el año. En invierno, se produce un déficit de forraje con lo que es importante contar con una proporción de verdeos de invierno. En el partido de B. Blanca, el verdeo más utilizado es la avena, dada la facilidad para conseguir semilla, buena producción, calidad de forraje y plasticidad de aprovechamiento (pasto y grano).



Calidad y manejo de suelo El rendimiento de pasto o grano, está directamente relacionado con la fertilidad, profundidad de suelo y el tiempo de barbecho.



Fecha de siembra
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Es un factor importante, por estar directamente relacionado con la rapidez de aprovechamiento y el volumen de producción. La fecha optima de siembra para lograr este objetivo es entre el 15/2 al 5/3. Ensayos realizados por la Oficina INTA Bahía Blanca demostraron que con dos fechas de siembra (12/03 y 05/04), en la primera se aprovechó el primer pastoreo en la primer semana de junio (5/6), mientras que en la segunda, se atrasó aproximadamente 90 días desde la siembra (5/7). Lo an-



terior coincide con resultados obtenidos por la EEA Bordenave (Figura 1): Figura 1: Días de emergencia a inicio de pastoreo según fecha de siembra E=emergencia P=inicio pastoreo EP 46-50 días EP



57-62 días 88-95 días



EP



Feb.



Mar.



Abr.M



ay.



Jun.



Jul.



Ago.



Fuente: Tomaso (1996)



Densidad de siembra Para una fecha de siembra temprana (febrero) es adecuada una densidad de 200 plantas por metro cuadrado, a principio de marzo 220 y para fines de marzo 250 plantas/m2.



Fertilización La misma produce un incremento de la producción forrajera de los verdeos, dependiendo de la fertilidad inicial del suelo, calidad, profundidad y humedad disponible. Experiencias realizadas por la Oficina INTA Bahía Blanca, durante los años 2000 y 2001 demostraron que con 90 kg y 70 kg/ha de FDA a la siembra se obtuvo un incremento de materia seca promedio (diferentes especies y cultivares) en el primer corte del 30 y 75 % respectivamente. Esta diferencia de producción, demuestra la aleatoriedad de los resultados de la fertilización, asociado generalmente



a las condiciones climáticas del año, especialmente la ocurrencia de lluvias oportunas. En otra experiencia en el año 2001, quedó demostrado que la consociación de vicia y avena, rindió en el primer corte un 31 % más de materia seca que la avena pura, lo que demuestra que la vicia, es una alternativa interesante a la hora de decidirse por una u otra fuente nitrogenada.



Eficiencia de cosecha de forraje El cambio rotativo (alambre eléctrico), permite una mayor eficiencia de cosecha por parte del animal y un rebrote más uniforme del verdeo. Es importante realizar la medición de pasto y adecuar la carga en función de ello. Para realizarla hay diferentes formas; una de ellas, es utilizando un aro ciego de 0,25m2 de superficie efectiva (alambre de 1,76m de longitud) ó también un rectángulo de 50 cm de lado del mismo material.



Cultivares de INTA En la EEA INTA Bordenave, se dispone de numerosos materiales de verdeos de invierno, entre los cuales podemos mencionar avena, centeno, cebada y triticale. En el cuadro 2, se detalla una breve descripción de cada uno. Cuadro 2. Cultivares de INTA Bordenave Especie



Avena



Centeno



Cebada



Triticale 



Cultivares



Crecimiento



Capacidad de rebrote



Tolerancia



Sucep. roya hoja



Máxima INTA



rápido



regular



regular



Muy baja



Rocío INTA RP



rápido



regular



buena



Media



Pilar INTA



intermedio



muy bueno



Muy buena



Alta



Cristal INTA



intermedio



muy bueno



Muy buena



Alta



Milagros INTA



intermedio



Bueno



buena



Media



Millauquén INTA



moderado



muy bueno



Muy buena



Alta



Aurora INTA



moderado



muy bueno



excelente



Media



Suregrain



moderado



bueno



buena



Alta



Violeta INTA



intermedio



muy bueno



Muy buena



Media



Graciela INTA



moderado



muy bueno



buena



Muy baja



Lisandro INTA



muy rápido



muy bueno



Muy buena



Baja



Choiqué INTA



muy rápido



bueno



Muy buena



Baja



Quehué INTA



muy rápido



bueno



Muy buena



Media



D. Norberto INTA



intermedio



muy bueno



Muy buena



Media



Fausto INTA



moderado



excelente



excelente



Baja



Camilo INTA



moderado



muy bueno



Muy buena



Media



Naicó INTA



moderado



muy bueno



Muy buena



Alta



Uñaiché INTA



rápido



muy bueno



buena



Alta



Alicia INTA



moderado



muy bueno



Muy buena



Baja



Melipal INTA



moderado



bueno



Muy buena



Baja



Mariana INTA



moderado



bueno



regular



Media



Tehuelche INTA



moderado



muy bueno



Muy buena



Baja



Yagán INTA



moderado



muy bueno



Muy buena



Baja



Fuente: Tomaso, J. y Amigote, 2008
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Conclusiones Las especies y cultivares de cereales forrajeros, presentan diferencias importantes en su ciclo de crecimiento, capacidad y velocidad de rebrote.



Cadenas de verdeos El encadenamiento significa la utilización de varias especies y variedades presentes en el mercado para aumentar la seguridad y la disponibilidad de forraje durante todo el invierno. Los datos zonales de las campañas 95, 96 y 97, evidencian el potencial y precocidad de algunas especies. Se sembraron avena, cebada, trigo y triticale, de las variedades Millauquén, Uñaiché, Pincén y Tehuelche respectivamente. Gráfico 1: Rendimiento por especie y por corte (años: 1995/96 y 97). Campo La Diana, Bajo Hondo



Para obtener una producción uniforme y prolongada durante el año, las cebadas, los centenos, y avenas similares a Máxima, pueden ser el primer eslabón (precocidad y producción), continuando con avenas de ciclo intermedio a largo como Millauquén o Cristal y cerrando la cadena con triticales, raigrases o avenas como Máxima.
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8629
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CEBADA
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6628
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TRITICALE



8216
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TRIGO



5103



65
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543



*En el primer corte se destaca la cebada con un rendimiento de 1092 kg de MS, luego la avena con 862kg y el triticale con 821kg/ha. En el segundo corte se destaca la avena con 990kg y en el tercero nuevamente la cebada con 870kg MS, participando los restantes verdeos con una producción semejante, inclusive el trigo (Gráfico 1). El rendimiento total fue más importante en el cultivo de cebada con 2720kg seguido por la avena y el triticale (Gráfico 2).



Gráfico 2: Rendimiento total por especie. Campo La Diana, Bajo Hondo (1995, 96 y 97) 3000,0 2500,0



Kg de MS/ha
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500,0 0,0



Dependiendo de las condiciones climáticas del año y la calidad y fertilidad de los suelos, se puede esperar una respuesta positiva a la fertilización, con un aumento en la precocidad y producción de forraje al primer pastoreo. Con el mismo fin, la consociación de verdeos con vicia es otra alternativa con buena respuesta, mejorando la producción y la nutrición nitrogenada. Además de precocidad y producción, atributos habitualmente considerados en la elección de una variedad; habría que tener en cuenta además, otras características tales como tolerancia a plagas y enfermedades, resistencia a heladas y comportamiento a sequía. (*) Fuente: Hoja Informativa Nº 5, febrero 2009. AER Bahía Blanca, INTA Bordenave



1500,0 1000,0
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La época de siembra y el manejo del pastoreo son importantes para la distribución y encadenamiento forrajero. El diferir las fechas de siembra de una misma especie y/o cultivar, puede ser una estrategia para lograr una distribución de forraje más uniforme.



AVENAC



EBADAT



RIGO



TRITICALE



Estación Experimental Agropecuaria Bordenave



Desde 1928 impulsando el desarrollo regional
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Medidas para enfrentar la sequía en la huerta agroecológica Equipo técnico de ProHuerta [email protected] INTA - EEA Bordenave



La huerta agroecológica no Cultivar en tablones o macetones; realizar las asociaciones correctas de hortalizas para controlar mejor las malezas y el uso del agua. Utilizar cobertura o mulch para evitar la pérdida de humedad por evaporación. Esto es, incorporar entre surcos o líneas de siembra restos vegetales: paja seca, viruta, abono semidescompuesto, etc. Realizar los riegos a la mañana temprano o al atardecer, cuando el sol no esté tan fuerte, para evitar quemaduras de hojas provocadas por las gotas de agua que quedan sobre ellas -efecto lupa-.



estuvo excenta de la prolongada sequía que afectó la producción de diversos cultivos en la zona. Para mejorar las condiciones dentro de la huerta de manera que atenuemos los efectos de este fenómeno climático, existen algunas recomendaciones o



Utilizar riego por goteo, para una eficiente utilización del agua.



cuidados que podemos tener presentes.



Sombrear las hortalizas de hoja, como acelga, lechuga, etc.; para evitar escaldaduras por las altas temperaturas. Mantener libre de malezas las zonas de cultivo, para evitar la competencia por el agua del suelo. Colocar abonos orgánicos; la materia orgánica aumenta la retención de humedad del suelo. Evitar el efecto de los vientos. Tratar que la huerta tenga protección para evitar el efecto desecante que provoca en las plantas y el suelo; lo ideal es un cerco vegetal. Realizar buenas asociaciones de plantas dentro de la huerta para disminuír la competencia entre ellas, como por ejemplo intercalar surcos de verduras de hojas con verduras de raíz o de crecimiento lento con otras de crecimiento más rápido. Atención con la aparición de plagas, pulgones, moscas blancas, arañuelas rojas y trips, que aparecen con la sequía. En el caso de los primeros colocar trampas color amarillas y color azul para los trips. Cuando se elija el lugar para la huerta, evitar ubicarla muy cerca de árboles como eucaliptus que extraen gran cantidad de agua del suelo, y por consiguiente dejan menos disponibilidad para las plantas de la huerta. 18



Sequía prolongada



La gestión agropecuaria en tiempos difíciles La actual situación de sequía hace necesario realizar ajustes en la gestión de las empresas agropecuarias, con el fin de otorgar mayor eficiencia y eficacia en las acciones que se realizan. En esta nota, el autor nos presenta una serie de pautas básicas para otorgarle a la toma de decisiones, la mayor racionalidad y efectividad posibles.



La necesidad de realizar ajustes en la gestión agropecuaria es mayor en tiempos de crisis. La imágenes pertenecen al curso sobre Herramientas Financieras para la Empresa Agropecuaria que organizó el INTA, durante el 2008, en la ciudad de Bahía Blanca.



Las empresas agropecuarias locales se encuentran atravesando una de las sequías más importantes de las últimas décadas. Desde el punto de vista del entorno económico, se ven reducidos los incentivos de las actividades agrícola-ganaderas del sudoeste bonaerense, debido a una caída en la relación costo-beneficio de las mismas; observándose un mayor impacto en los cultivos de cosecha fina y la ganadería vacuna, principales actividades productivas de la región semiárida del sudoeste. El productor se encuentra en una conjugación adversa, dada por la actual crisis a nivel económico y al



mismo tiempo productivo, originada por la sequía prolongada que se encuentra sobrellevando, con diversas repercusiones según la región donde se encuentre ubicado. En este sentido y desde el punto de vista de la empresa singular, sumergida en un contexto de incertidumbre y de reorganización del entorno macro; cobran relevancia los ajustes en los procesos de gestión de la



Ing. Agr. (M. Sc) Carlos Torres Carbonell Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca [email protected] INTA - EEA Bordenave



empresa agropecuaria, con el fin de minimizar el impacto negativo de las actuales condiciones desfavorables, que permitan la supervivencia de las explotaciones rurales. Los procesos de gestión de agropecuaria, incluyen numerosas herramientas con el fin de conferir a la empresa una mayor eficiencia y eficacia en las acciones que realiza;



sin embargo existen algunas pautas básicas tales como: Evaluación previa de las actividades a realizar. Definición de fechas de realización de las actividades y gestión de la adquisición de los insumos necesarios con antelación. Conocimiento previo de los momentos de necesidades de efectivo para programar ventas.
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A modo de síntesis, se pueden enumerar algunas recomendaciones concretas para el ajuste de los procesos de gestión actuales:



Análisis de los resultados obtenidos a fin de encontrar explicaciones reales en base a lo sucedido y poder mejorar las actividades para el ciclo próximo, con el conocimiento o experiencia adquirida. En esta línea, el análisis previo de los resultados económicos esperados o factibles de lograr, cobra fundamental importancia a la hora de tomar decisiones en cuanto al manejo del rodeo y las actividades agrícolas. Mucho más aún en las situación de sequía prolongada que se presenta, donde se debe afinar el análisis de los números con el objeto de disminuir riesgos y costos. Para un análisis sencillo y rápido, pero de corto plazo, y para visualizar resultados de las interacciones entre precios y distintas tecnologías; son muy útiles las metodologías de margen bruto o de resultado financiero por actividad (1). En la Figura Nº1, se puede visualizar a modo de ejemplo, la utilización de la herramienta de análisis de margen bruto para la empresa pequeña modal, de adopción tecnológica intermedia en el Partido de Bahía Blanca (2), en base a las cotizaciones de insumos y productos promedio ocurridas y proyectadas por los mercados futuros. Trigo Actides productivas



Margen Bruto($/ha)



Cebada



Expectativa a precios futuros cosecha 2009



Resultado promedio Dic 2008



255



148



Sistema Cría-recría



Expectativa a precios futuros cosecha 2009



Resultado promedio Dic 2008



249



137



Expectativa a precios futuros cosecha 2007-08



Resultado promedio precios ciclo 2008-09



128



157



Figura Nº1. Margen Bruto actividades productivas promedio, acontecidas y proyectadas para la pequeña empresa agropecuaria modal, de adopción tecnológica intermedia en el Partido de Bahía Blanca



Un análisis de este tipo, permite observar diferencias principalmente en los márgenes brutos de las distintas actividades. En cuanto a la agricultura, en los resultados estimados para la próxima campaña y las acontecidas en la campaña anterior 2008-09; mientras que con respecto a la ganadería, permite visualizar diferencias entre los resultados del ciclo pasado y el presente. Así mismo, si se tienen en cuenta que los resultados corresponden a márgenes brutos donde todavía no se encuentran deducidos los gastos indirectos y de estructura, los retiros empresarios del productor, las amortizaciones de la estructura y el pago de impuestos; se pueden inferir los valores reducidos de los resultados netos finales. Esta información analizada con anticipación, dentro de las posibilidades del esquema productivo propio, debe ser la base para las definiciones de superficie a afectar a cada actividad dentro de la empresa y para la gestión de costos y momentos de venta; sobre todo si tenemos en cuenta la gran variación que presentan a lo largo del año los precios de los granos y carne.
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Es importante aclarar, que el sistema presente en la Figura Nº1 está definido en base a valores promedios y que los resultados de margen bruto para cada productor en particular, pueden ser completamente distintos, en base a sus rendimientos zonales, la realidad productiva a la que orienta su establecimiento, su estrategia de comercialización y adquisición de insumos. Sin embargo, la utilización de estas herramientas de gestión pueden ser de fundamental importancia en situaciones como las actuales, ya que permite conferirle a la toma de decisiones la mayor racionalidad y efectividad posibles.



Buscar asistencia técnica para analizar las tecnologías a aplicar de mayor relación costo-beneficio, de manera de ajustar en el terreno y a las condiciones particulares de cada establecimiento, las alternativas más adecuadas. Realizar márgenes económicos previos a la realización de actividades productivas y de la toma de decisiones que implican inversión o gasto, así mismo para la comparación de resultados de la aplicación de diferentes tecnologías (por ejemplo: decisión de fertilización, destete anticipado, suplementación, etc). A fin de minimizar riesgos en las estimaciones de los márgenes o resultados financieros, utilizar rendimientos menores a los promedios, tanto para agricultura como para ganadería. Priorizar la aplicación de las tecnologías con mayor relación costo-beneficio. Adoptar y perfeccionar las numerosas tecnologías de procesos (forma de realizar las actividades) de bajo costo, ya que su aplicación genera importantes mejoras. Existen tecnologías para la zona semiárida (tanto para agricultura como ganadería), que resultan fundamentales para otorgar a los sistemas mayor estabilidad y seguridad productiva, por lo cual se debería priorizar su adopción. Tener definido con anterioridad las acciones a realizar, de manera de poder destinar tiempo a la búsqueda de mejores precios en la compra de los insumos. Tener bien definido los momentos de requerimientos financieros, para poder lograr con mayor tiempo, momentos de mejores precios de venta de los productos granos y carne. (1) Metodología disponible Curso para Productores: “Herramientas Financieras para la Empresa Agropecuaria”INTA Bahía Blanca (Septiembre 2008). (2) Estructura productiva Modal establecimientos Grupo INTA Profam de Productores Agropecuarios de Bahía Blanca.



En el sudoeste bonaerense



Buenas prácticas agrícolas con desarrollo local Ing. Agr. Tomás Loewy Fertilidad de suelos [email protected] INTA - EEA Bordenave Med. Vet. Fernando Milano [email protected] UNICEN -Tandil



En las últimas décadas, el SO bonaerense viene sufriendo una pérdida constante de su población rural. La situación actual, agravada por factores coyunturales, amerita considerar alternativas creativas en defensa del patrimonio territorial.



Introducción El desarrollo local (DL) con enfoque territorial y sistémico, se admite como un proceso complejo que se nutre de una serie de variables, además de las productivas. En todos los casos se pondera la presencia humana como un ingrediente esencial de su viabilidad. En el ámbito rural esta premisa se asocia, taxativamente, con el arraigo y estabilidad de las Pymes agropecuarias. Así es como los atributos de los sistemas productivos, por todo concepto, definen una parte sustancial de las posibilidades de progreso comunitario. Es importante valorizar una política de DL, como catalizador de procesos relacionales virtuosos: al decir de Oscar Madoery “el territorio no es sólo un lugar de conflicto de intereses diversos, sino también de sinergias, estrategias conjuntas y poder compartido”. En ese marco, las tecnologías de producción tienen roles destacados y específicos sobre la productividad, calidad de los alimentos y cuidado del ambiente. Es conocido que las innovaciones agrícolas, por sí solas, no alcanzan para gestionar el Desarrollo. Las posibilidades son muy diferentes, empero, si se combinan con el fortalecimiento de determinados sistemas productivos. En esta línea proponemos bonificar la adopción de BPA, en sistemas productivos priorizados por su mayor contribución al DL endógeno, desde una visión territorial. Dado que la agricultura no resiste un tratamiento sectorial y fuera de contextos, se exponen sucintamente los entornos, como fundamentos e insumos para



eventuales agentes, decisores y protagonistas.



Escalas a - Global



Desde la revolución verde hasta nuestros días, la agricultura ha causado una significativa simplificación y homogenización de los ecosistemas. El saldo positivo es la alta productividad lograda, pero sin bases sustentables. La reducción del Desarrollo a un mero crecimiento económico, no aprueba un análisis de viabilidad en el tiempo. Actualmente asistimos a una “Crisis de humanidad” por lo que es imperativo, replantear todas las relaciones humanas entre sí y con la naturaleza, de la cual formamos parte.



b - Nacional



Argentina, que históricamente sustentó una clase media extendida, hoy mantiene un aporte a la impronta regional -latinoamericana- de mayor inequidad social en el mundo. Desde la recuperación de la democracia, en 1983, no se han podido instalar políticas de Estado que neutralicen las distorsiones estructurales de nuestra amplia geografía. En los últimos años la producción agrícola creció notablemente, pero en forma desordenada, sin internalizar costos sociales y ambientales.



c – Provincial/zonal



La Provincia de Buenos Aires, sin identidad geográfica, alberga el muestrario más acabado y emblemático de las fallas nacionales. Con
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variables climáticas en un ciclo declinante -en el SO bonaerense-, asistimos a la pérdida crónica de pequeños y medianos productores, con alta deslocalización económica. Estos procesos configuran la antítesis del desarrollo local, comprometiendo todos los capitales que demanda una genuina competitividad territorial.



Estrategia Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo local Asesor (CLA) de INTA Bordenave, a fines del año 2007. En abril de 2008 fue aceptada como un trabajo académico (Ponencia) en un congreso nacional (Universidad de Quilmes). Posteriormente fue apoyado, también, por el CLA de la Agencia INTA Bahía Blanca. Actualmente se sigue gestionando desde un foro social, como parte de la ONG Fundación Unidad, de Bahía Blanca. La propuesta sugiere un apoyo directo a las unidades que mejor expresan los cambios cualitativos hacia una “Nueva Ruralidad”, con progresos sociales, físicos y culturales, además de los productivos. Identificada la población-objeto, genéricamente como agricultura familiar, se formula una serie de buenas prácticas agrícolas (BPA) que contribuyen a una producción diversificada, con estabilidad físico-económica y protección de recursos naturales (Cuadro 1). Varias de ellas, son funcionales a la optimización de los servicios ecosistémicos. En muchos casos, los beneficios se verifican en el mediano y largo plazo, lo que limita una adopción espontánea. Cuadro 1. Perfil y serie tentativa de BPA, no excluyentes.



1. Labranza conservacionista (o siembra directa). 2. Uso del suelo dentro de su aptitud y vocación productiva. 3. Producción mixta, ganadero-agrícola o agrícola-ganadera. 4. Rotación de cultivos, con alternancia de praderas y anuales. 5. Realización de barbechos, en una adecuada sucesión de cultivos. 6. Conservación de forrajes, dentro de un diseño de cadena forrajera. 7. Pastoreo rotativo, con alambrado eléctrico. 8. Estacionamiento del servicio. 9. Atención sanitaria y compromiso con el bienestar animal. 10. Gestión de la fertilidad de los suelos. 11. Manejo conservacionista de pastizales naturales. 12. Forestación, con objetivos diversos. 13. Conservación, enriquecimiento y uso racional del bosque nativo (caldenal). 14. Tendencia a una producción, de moderados a bajos insumos. 15. Producción orgánica. Obs. Las 3 primeras configuran un piso tecnológico, no bonificable.



Hipótesis y prospectiva
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La bonificación de determinadas tecnologías contribuirá a la permanencia y recuperación de los eslabones más débiles del ámbito rural y a la vez con mayores atributos para cimentar una nueva ruralidad, a partir de un genuino DL. El procedimiento, posteriormente, debería adaptarse al resto de los sistemas productivos. La certificación de los productos comercializables, en los ámbitos o unidades donde se consoliden estos modelos, es una posi-



bilidad abierta. Las acciones pueden canalizarse a través de proyectos de INTA, Subsecretaria de Desarrollo Rural, Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense (Ley13.647), municipios, instituciones rurales o cooperativas; pero siempre con participación comunitaria.



Conclusiones El Desarrollo local, con enfoque territorial, demanda la permanencia y recuperación de la Agricultura Familiar, como elemento dinamizador de este proceso, en el SO bonaerense. La promoción de estas unidades productivas, en el ámbito nacional, implicaría un aporte relevante al ordenamiento territorial y geodemográfico. Las buenas prácticas agrícolas, además de estabilizar la producción, permiten mejorar los servicios ecosistémicos, contribuyendo a los esfuerzos para instalar una nueva ruralidad, con valorización de la diversidad biocultural, el paisaje, la seguridad y la soberanía alimentaria. Observaciones: Citas bibliográficas, en la revista ComuniCampo de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. 2008-Nº 9 pag 24 y la ponencia completa, en la página web de INTA Bordenave: www.inta.gov.ar/bordenave/contactos/autores/tomas/ res2.htM



Una alternativa a tener en cuenta



El cultivo del nogal Ing. Agr. Gianina Fumarola [email protected] Ing Agr. Victorio Elisei [email protected]



El nogal es una especie que brindaría una rentabilidad difícilmente considerada por productores e inversores de esta región, generando nuevas posibilidades para explotaciones tradicionales, como así también para quintas de reducidas dimensiones.



El nogal (Juglans regia L.) es un árbol de clima templado a templado frío, que necesita un mínimo de 5 meses con temperatura entre los 10 y los 38ºC para completar normalmente su ciclo productivo; como así también vientos moderados y una pluviometría mínima de 800 mm, con aportes hídricos de diciembre a principios de marzo, requiriendo entre 400 y 1.500 horas de frío para fructificación normal. Existen riesgos por heladas tardías (-1,1º C) durante brotación, floración y cuaje. Los suelos más aptos para el desa-



rrollo del cultivo son los francos a franco arenosos. Por ser una especie sensible a la asfixia radicular y la salinidad, necesita suelos sueltos, aireados, drenados y profundos; con una conductividad eléctrica (CE) menor a 4 ds/m, Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) menor a 15%, materia orgánica mínima de 1 a 2% y valores menores de 2 ppm en boro y de hasta 10 meq/l en cloruros. El pH más conveniente va de 6,5 a 7,5, existiendo portainjertos que se adaptan a suelos más ácidos (J. nigra) y a suelos más alcalinos (J. regia). La pro-



fundidad puede estar limitada por la napa freática verdadera, por un sustrato rocoso, o capas subsuperficiales cementadas por carbonato de calcio o arcillosas.



Lo principal respecto del suelo, es que sea profundo, permeable, suelto y de buena fertilidad.



Es importante tener en cuenta la cantidad, calidad y distribución del agua disponible de acuerdo a los requerimientos del cultivo. La cantidad en el período vegetativo se estima en valores medios entre 800 y 1.200 mm anuales, según la densidad de plantación del monte y las características propias del suelo. La calidad del agua para riego está definida principalmente por la salinidad, la Relación de Absorción de Sodio (RAS) y la toxicidad de boro y cloro. A modo de referencia se pueden citar los siguientes valores: CE menor a 0,75 (no siendo conveniente la utilización de agua con valores superiores a 1,5 ds/m), RAS menor de 3, cloro menor de 4 meq/l y boro menor de 0,7 mg/l. La distribución es de fácil solución si se cuenta con sistemas de riego, ya sea por gravedad, goteo o microaspersión. Para obtener resultados exitosos se debe ser prudente en la evaluación de las condiciones del ambiente y rigurosos al momento de realizar la plantación. 23



Pautas para la implantación Antes de realizar una plantación se debe contar con un diagnóstico integrado de suelo, agua y ambiente, a través de análisis de suelo y agua, la exploración in situ mediante calicata y la evaluación de las condiciones climáticas de la zona. En regiones donde existe poco desarrollo del cultivo -con condiciones agroecológicas favorables-, se debe



pensar en una plantación con tecnología moderna, teniendo en cuenta aspectos técnicos y de manejo del monte, como elección del sitio de la plantación, variedades, portainjertos, sistema de conducción, manejo del suelo y nutrición, control de malezas, riego, sanidad, cosecha y poscosecha. Esto implica un manejo intensivo y gran inversión inicial, siendo necesario alcanzar la más pronta entrada en producción para recuperar rápidamente el capital invertido y lograr que el proyecto resulte económicamente rentable.



Actualmente los frutales trascienden las fronteras de las áreas de riego tradicionales de nuestro país, constituyendo una interesante alternativa de diversificación en regiones como el Sudoeste Bonaerense.



La preparación del suelo previa a la plantación, es fundamental para el desarrollo del cultivo y el futuro del monte. En términos generales puede decirse que es necesario: Romper con un subsolado profundo las capas endurecidas subsuperficialmente (pie de arado), para un correcto desarrollo de raíces y drenaje del suelo. Realizar rastreadas cruzadas para eliminar malezas e incorporar materia orgánica, si fuere necesario. Nivelar, en caso de riego por gravedad. Marcar en el terreno la ubicación de las plantas. Los marcos de plantación usuales, según la fertilidad del suelo, son 8 x 8, 7 x 7, 6 x 6 m, que resultan en densidades de 156, 204 o 277 plantas por hectárea, respectivamente. Definir el sistema de riego. Realizar los hoyos.



Estas actividades pueden variar, dependiendo de la historia del lote y de las características particulares del suelo, debiendo terminarse en el período de junio-julio. Al momento de la elección de las plantas es importante asegurarse la identidad del portainjerto y la variedad. Las mismas deben tener al menos 1,5 m de altura, un diámetro del tallo a los 80 cm de altura de no menos de 10 mm, tener buenas yemas, ápice y raíz sin heridas ni síntomas de enfermedades como Agrobacterium tumefaciens o Phytophthora cactorum, o signos que delaten la presencia de nematodes. 24



Desde que las plantas salen del vivero y hasta la plantación, conviene



mantenerlas en buenas condiciones de humedad y temperatura, evitando exposiciones al sol y al viento, para impedir su deshidratación. La plantación se realiza a raíz desnuda en el mes de agosto (antes de la brotación). Se recomienda pasar las raíces por una solución antifúngica con el fin de prevenir enfermedades, realizar una fertilización de fondo con fósforo, potasio y azufre, según los contenidos en el suelo; no enterrar el cuello ni la zona de injerto, considerándose ideal que éste quede unos 10 o 20 cm por encima del nivel del suelo. Finalmente, tapar los hoyos con tierra suelta de la capa superior del suelo. También se debe realizar un despunte en la parte superior de la planta para reestablecer el equi-



librio entre la parte aérea y la raíz, regar inmediatamente después con un volumen mínimo de 15 litros de agua por planta y proteger contra liebres y hormigas. El costo de implantación es alrededor de 25 mil pesos/ hectárea y el de mantenimiento 4-5 mil pesos/ha/ año. Con supuestos conservadores, se comienza a producir en el cuarto año, el cultivo comienza a ser rentable en el 6º año, se obtienen producciones de 4.500 kg /ha en el 7º año (hay datos de hasta 6.000 kg) y el precio de venta actual ronda los $ 9-10/kg de nuez entera.



Criadero y Semillero San Pedro S.A. Acceso Centenario s/n . Florentino Ameghino (Bs.As.) Tel.: (03388) - 471402 / 470567 - www.sanpedrosemillas.com.ar



TRIGO PAN Consejos de siembra para el año 2009



Sudoeste de la provincia de Buenos Aires y sudeste de La Pampa



Ing. Agr. Juan Ramón López Mejoramiento Trigo y Triticale [email protected]



INTA - E.E.A. Bordenave Desde 1938 en forma ininterrumpida, se viene realizando en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, y a partir del año 2000 en Coronel Suárez, la evaluación del comportamiento agronómico, fitopatológico e industrial de los cultivares de trigo inscriptos en el Registro Oficial, a efectos de determinar su performance



La evaluación de cultivares se realiza en ensayos comparativos de rendimiento standard de trigo pan, organizados en una Red Nacional de Evaluación de Cultivares (RET) en la que participan en forma conjunta Criaderos oficiales y privados, Estaciones Experimentales Nacionales y Provinciales, Cooperadores con apoyo del Comité de Cereales, funcionarios de la SAGYP. A partir de la campaña 2004 esta Red volvió a ser oficial (ROET), y de participación obligatoria de los cultivares que fiscalizan semilla. En la Subregión Triguera VSUR se conduce esta RED de ensayos en Anguil y Gral. Pico (Pcia. de La Pampa), Carhué, Bordenave y Coronel Suárez (Pcia. de Bs.As.). En base a la información de estos ensayos, otras pruebas a nivel de campo de productores y experimentación adaptativa en lotes comerciales, se formula anualmente el siguiente Consejo de Siembra, de aplicación en el ámbito del SO de la Provincia de Buenos Aires y SE de La Pampa, correspondiendo hacer los pequeños ajustes zonales que la experiencia indique localmente, en este área tan extensa y de condiciones muy variables.



y época de siembra



Recomendaciones para la Siembra



más conveniente. Esta



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



información es suministrada anualmente a la Coordinación Técnica de la RET (INASE), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, responsable de la organización, centralización, análisis y difusión del comportamiento en las distintas zonas trigueras.



Es conocido el distinto grado de tolerancia y adaptabilidad a factores del ambiente (clima y suelo) de los cultivares, y a similar potencialidad de rendimiento, variar su performance de un año a otro según condiciones. Se aconseja para aumentar la seguridad de cosecha, distribuir la superficie de cultivo entre tres o más cultivares (ciclo, variedad, época). Es conveniente adecuar la densidad a las respectivas épocas de siembra, para atenuar de esta manera, los posibles daños de sequía, arrebatamiento y vuelco. En siembras de mayo, la densidad más conveniente es de 180-200 granos por metro cuadrado. En junio de 200-230 granos por metro cuadrado y en julio de 230 a 280 granos por metro cuadrado. En siembras de agosto, utilizar 300-320 granos por metro cuadrado. Estas dosis de semilla deben ajustarse en un 10% más, para los planteos de siembra directa. Todos los trigos modernos tienen en mayor o menor grado buena respuesta a la fertilidad del suelo. La fertilización, en caso de ser necesaria, deberá adecuarse a la disponibilidad de nutrimento y las condiciones hídricas en cada caso particular. Se recuerda la necesidad de efectuar el tratamiento de la semilla con productos fungicidas efectivos para prevenir “carbones” y controlar otros hongos posiblemente presentes en las cubiertas del grano.
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VARIEDADES



PERIODO DE SIEMBRA



Buck Guapo



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



Buck Malevo



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



Klein Guerrero



Fines de mayo-principios de julio



Baguette Premium 11



CARACTERISTICAS



Principios de junio



Ciclo largo. Elevado potencial de rendimiento. Muy macollador. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 1. Aptitud doble propósito.



Principios de junio



Ciclo largo. Elevado potencial de rendimiento. Buena sanidad y calidad industrial. Grupo1. Sensible a fotoperíodo. Talla mediana y buena caña. Buena aptitud para doble propósito.



Principios de junio



Ciclo largo. Muy alto potencial de rendimiento. Altura mediana. Resistente a royas. Buen comportamiento a manchas foliares. Grupo 3.



Mediados de junio



Ciclo largo-intermedio. Muy alto potencial de rendimiento. Muy macollador. Buena caña. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2. Regular comportamiento sanitario. Estable en muchos ambientes. Apto para doble propósito.



Mediados de junio



Ciclo largo-intermedio. Talla mediana. Sensible heladas en pasto. Elevado potencial de rendimiento. Muy buen tipo agronómico. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 1. Buen comportamiento sanitario.



Biointa 3000



Principios de junio – mediados de julio



Biointa 3004



Principios de juniomediados de julio



Mediados de junio



Ciclo largo-intermedio. Macollador. Buena sanidad de hoja. Alta capacidad productiva. Grupo de calidad 3. Algo sensible a heladas en pasto.



ACA 303



Principios de juniomediados de julio



Mediados de junio



Ciclo largo-intermedio. Alto potencial de rendimiento. Buen comportamiento sanitario. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2.



ACA 304



Principios de juniomediados de julio



Mediados de junio



Ciclo intermedio-largo. Macollador. Alto rendimiento. Buena calidad industrial y comercial. Grupo 1. Buen comportamiento sanitario.



Biointa 2004



Principios de juniomediados de julio Fines de marzo (doble propósito)



Fines de junio



Ciclo intermedio-largo. Muy alto potencial de rendimiento. Muy macollador. Resistente a vuelco y desgrane. Resistente a royas. Primer trigo argentino obtenido por selección asistida por marcadores moleculares. Grupo 2. Buena calidad comercial e industrial. Aptitud doble propósito.



Fines de junio



Ciclo intermedio. Alto potencial de rendimiento. Muy buena sanidad. Rápida madurez y bajo volumen de rastrojo. Grupo 1. Buen peso hectolítrico



ACA 601
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Principios de juniomediados de julio. Fines de marzo (doble propósito)



FECHA OPTIMA DE SIEMBRA



Mediados de juniomediados de julio



Biointa 2002



Principios de junio – Mediados de julio



Fines de junio



Ciclo intermedio. Alto potencial de rendimiento. Tolerante a frío y sequía. Grupo 2. Macollador. Buena plasticidad de siembra Buen grano y calidad industrial. Moderadamente suceptible a roya.



Buck Chacarero



Mediados de junio – Mediados de julio



Fines de Junio



Ciclo intermedio. Sensible a fotoperíodo. Buena elasticidad de siembra, buen comportamiento a enfermedades. Grupo 2.



Mediados de julio



Ciclo intermedio-corto. Muy buena sanidad foliar y royas. Excelente calidad industrial con alto contenido de proteína y gluten. Sensible a desgrane.



Mediados de julio



Ciclo corto. Destacado potencial de rendimiento y adaptabilidad. Buena calidad comercial. Buen comportamiento a enfermedades foliares, moderada susceptibilidad a roya de la hoja. Grupo 3.



Mediados de julio



Ciclo corto. Alto potencial de rendimiento y adaptación. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2. Buena sanidad. Con un buen comportamiento a royas.



Mediados de julio



Ciclo corto. Buen potencial de rendimiento. Buena calidad industrial. Grupo 2. Sin problema de vuelco y desgrane. Talla mediana. Susceptible a roya.



Klein Proteo



Buck Puelche



Fines de junio-fines de julio



Principios de julioPrincipios de agosto



Biointa 1002



Principios de julio principios de agosto



Baguette Premium 13



Principios de julioPrincipios de agosto



ACA 901



Principios de julioPrincipios de agosto



Baguette 9



Principios de julioPrincipios de agosto



Fines de julio



Ciclo corto. Elevado potencial de rendimiento. Resistencia a vuelco y desgrane. Grupo 3.



Cronox



Principios de julioPrincipios de agosto



Fines de julio



Ciclo corto. Alto potencial de rinde. Muy buena adaptabilidad. Grupo 2. Susceptible a roya.



Klein Tauro



Principios de julioprincipios de agosto



Fines de julio



Ciclo corto. Elevado potencial de rendimiento. Muy buena sanidad. Buen comportamiento a manchas foliares y roya. Talla mediana y grano grande. Grupo 2.



ACA 801



Principios de julio – Principios de agosto



Fines de julio



Ciclo corto. Muy alto rendimiento. Resistente al vuelco y desgrane. Grupo de calidad 2. Susceptible a roya.



Relmó Sirirí



Mediados de juliomediados de agosto



Fines de julio



Ciclo corto. Muy precoz. Alto potencial de rendimiento. Buena calidad comercial e industrial. Grupo 2. Susceptible a royas.



Fines de julio



Ciclo corto. Alto potencial de rendimiento. Buena calidad industrial y comercial. Grupo 2. Buen comportamiento a royas.
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Trigos ciclo intermedio - corto aconsejados para el SO de Buenos Aires y SE de La Pampa - Año 2009 CULTIVAR



GRUPO DE CALIDAD



FECHA ÓPTIMA



PERÍODO DE SIEMBRA



KLEIN PROTEO



G1



Principios de Julio



20/6 al 30/7



BUK PUELCHE



G3



Mediados de Julio



1/7 al 10/8



BIOINTA 1002



G2



Mediados de Julio



1/7 al 10/8



BAGUETTE PREMIUM 13



G2



Mediados de Julio



1/7 al 10/8



CRONOX



G2



Mediados de Julio



1/7 al 10/8



ACA 901



G2



Mediados de Julio



1/7 al 10/8



BAGUETTE 9



G3



Mediados de Julio



1/7 al 10/8



KLEIN TAURO



G2



Fines de Julio



1/7 al 10/8



ACA 801



G2



Fines de Julio



1/7 al 10/8



RELMO SIRIRI



G2



Fines de Julio



15/7 al 10/8



Grupos de calidad



Grupo 1: Trigos correctores - Panificación industrial (más fuerza de gluten) Grupo 2: Trigos de panificación tradicional Grupo 3: Trigos de panificación directa (menos fuerza de gluten)



Trigos ciclo largo - intermedio aconsejados para el SO de Buenos Aires y SE de La Pampa - Año 2009 CULTIVAR



GRUPO DE CALIDAD



FECHA ÓPTIMA



PERÍODO DE SIEMBRA



BUCK GUAPO*



G1



Principios de Junio



25/5 al 30/6



BUCK MALEVO*



G1



Principios de Junio



25/5 al 30/6



KLEIN GUERRERO



G3



Principios de Junio



25/5 al 30/6



BAGUETTE PREMIUM 11*



G2



Mediados de Junio



1/6 al 10/7



BIOINTA 3000



G1



Mediados de Junio



1/6 al 10/7



BIOINTA 3004



G3



Mediados de Junio



1/6 al 10/7



ACA 303



G2



Mediados de Junio



1/6 al 10/7



ACA 304



G1



Mediados de Junio



1/6 al 10/7



BIOINTA 2004*



G2



Mediados de Junio



1/6 al 10/7



ACA 601



G1



Fines de Junio



10/6 al 15/7



BIOINTA 2002



G2



Fines de Junio



10/6 al 15/7



BUCK CHACARERO



G2



Fines de Junio



10/6 al 15/7



* Aptitud doble propósito



Grupos de calidad



Grupo 1: Trigos correctores - Panificación industrial (más fuerza de gluten) Grupo 2: Trigos de panificación tradicional Grupo 3: Trigos de panificación directa (menos fuerza de gluten)



32



Campaña 2008-2009



Evaluación de cultivares de trigo pan en la EEA Bordenave, Coronel Suárez y Darregueira El cultivo de trigo permanece como el principal cereal de invierno que participa en la rotación y tiene un rol importante en las alternativas productivas de los sistemas y empresas agropecuarias del SO Bonaerense y SE de La Pampa, área de influencia de la EEA Bordenave, en la cual el trigo ocupa una superficie que oscila entre 800 y 900 mil hectáreas. En la campaña 2008/09 se produjo una disminución de la superficie de siembra y producción, a causa de la difíciles condiciones agro climáticas y perspectiva del cultivo.



Las posibilidades de lograr un buen cultivo, dependen esencialmente de la disponibilidad hídrica de los suelos -antes y durante el desarrollo del cultivo-, los nutrientes y las temperaturas adecuadas en los períodos de definición del rendimiento (encañazón, espigazón-granazón). Desde hace 70 años (1938), anualmente la EEA Bordenave evalúa el comportamiento de los cultivares de trigo inscriptos en el Registro Oficial y que fiscalizan semilla, en ensayos que coordina el INASE (Instituto Nacional de Semillas) de la SAGPyA, en la Red de Ensayos Comparativos de Variedades de Trigo. Se realizan cuatro épocas de siembra agrupando los cultivares por ciclo (largo, intermedio y corto), participando cada variedad en dos (2) épocas-Asimismo, desde hace 8 años se conducen en forma continua, 2 épocas de siembra (largointermedio y corto) en la localidad de Coronel Suárez con la cooperación del productor Ing. Agr. L. Tarayre en su establecimiento, con la participación de técnicos de INTA en la Zona. En esta campaña 2008/09, se inició la conducción de estos ensayos en la localidad de Darregueira en sistema de Siembra Directa, pudiendo implantar la 3ª y 4ª época (ciclos Intermedios y cortos), como un nuevo ambiente de evaluación. Se utiliza un diseño estadístico de bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones y parcelas de 5 m2 a cosecha, 7 surcos a 0,20m entre hileras. Las densidades utilizadas son de 200, 240, 300 y 320 granos/m2 respectivamente para cada época de siembra. Se implantó con sembradora de disco y fertilización de 80 Kg/ha PDA (Fosfato diamonico) en el surco de siembra. A macollaje avanzado se aplicaron 120 Kg/ha de urea granu-



Ing. Agrs. Juan Ramón López Mejoramiento Trigo y Triticale [email protected] Pablo Campos Fitopatología [email protected] Eduardo de Sá Pereira, Agencia de Extensión Rural Coronel Suárez [email protected]



INTA – EEA Bordenave



lada al voleo. Control de malezas: metsulfurón + 2-4-D + Lontrel, dosis comercial.(24/09/08). La implantación de los ensayos en Darregueira en Siembra Directa (SD), se realizó sobre rastrojo de trigo con una sembradora de doble disco BAUMER para parcelas experimentales con fertilización en el surco de siembra. En Coronel Suárez y Darregueira no se fertilizó a macollaje, solo PDA a la siembra en la dosis mencionada para Bordenave. Los factores adversos que más inciden en el cultivo de trigo en la zona son las sequías, las heladas tempranas y tardías y el “arrebato” (sequía terminal con altas temperaturas y viento), siendo las enfermedades y/o plagas de mucha menor incidencia. Los rendimientos logrados fueron regulares a bajos y muy variables, dependiendo de la zona. Las diferencias más marcadas se asocian con la disponibilidad de agua almacenada y la ocurrencia de lluvias en cada región, en oportunidad y volumen, como así mismo la incidencia de altas temperaturas y vientos. Todo el cultivo estuvo afectado por la tremenda sequía, altas temperaturas, fuertes y frecuentes vientos, que incidieron en mayor medida en la siembra de ciclos intermedios y cortos. Por ejemplificar, en el mes de noviembre época de plena espi-
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gazón-floración-granazón, llovieron 12 mm, y más del 80% de los días la temperatura máxima superó los 30ºC (extrema 39.8ºC) y frecuentes vientos de regular intensidad que prácticamente deshidrataron el cultivo en pie, provocando el aborto de macollos, flores y acortando el período de llenado de grano.



Esto determinó bajos pesos del grano (PMG 50 a 60% de lo normal), mermas en el Peso Hectolítrico (PH) y consecuentemente pérdidas muy importantes de rendimiento. Los cultivares de ciclo corto y siembras tardías (Julio-Agosto) se vieron más afectados por el déficit hídrico y las altas temperaturas que los cultivares de ciclo largo o intermedio en siem-



bras tempranas (Fin de Mayo-Junio). Con la finalidad de que se disponga de información que ayude en la elección de los cultivares para la campaña 2009, se brindan a continuación los resultados registrados en la campaña 2008 en el campo experimental de la EEA Bordenave, Coronel Suárez y Darregueira en los ensayos correspondientes a la RET.



BORDENAVE - RET TRIGO PAN - 2DA ÉPOCA - 2008/09 FECHA DE SIEMBRA: 22 de junio / FECHA DE EMERGENCIA: 10 de julio / DENSIDAD: 240 grs/m2 N° de Orden
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KG/HA



P.H.



P.M.G.



5



PROINTA PUNTUAL



Variedad



1816



73,65



23,1



11



BAGUETTE 10



1666



68,25



25,4



23



BIOINTA 3004



1662



73,20



21,8



37



BAGUETTE 18



1657



70,30



23,6



12



BAGUETTE PREMIUM 11



1637



71,65



23,4



10



KLEIN PROTEO



1587



75,90



24,0



36



BAGUETTE 17



1578



67,15



22,1



14



KLEIN GAVILAN



1511



72,75



24,8



9



ACA 601



1486



77,00



27,1



7



ACA 303



1482



77,25



23,7



34



BIOINTA 2004



1457



73,85



18,7



27



ACA 201



1344



79,70



22,3



6



ACA 302



1311



76,10



24,0



13



ACA 304



1311



74,10



22,8



31



LE 2330



1307



68,95



18,6



22



BIOINTA 2002



1294



72,30



22,2



24



KLEIN GUERRERO



1265



72,75



23,4



30



KLEIN PANTERA



1219



72,50



19,2



35



BIOINTA 3000



1156



72,30



22,0



20



BUCK MALEVO



1140



77,70



23,6



1



BUCK ARRIERO



1131



72,10



21,2



29



BUCK METEORO (260653)



1131



76,35



21,8



17



BUCK CHACARERO



1098



74,75



24,0



18



INIA TORCAZA



1065



71,40



182



8



BUCK MATACO



1027



75,65



21,7



33



SRMNOGAL 31



935



70,50



19,1



28



BUCK TAITA (260785)



914



76,10



21,2



19



ACA 315



910



76,55



21,1



2



BUCK GUAPO



868



68,05



19,0



3



BUCK PANADERO



856



72,75



21,3



25



KLEIN CARPINCHO



814



70,75



19,9



21



BUCK RANQUEL



810



73,65



20,8



15



BUCK MEJORPAN



785



76,80



21,0



26



BUCK BAQUEANO (250313)



756



71,10



20,0



16



BIOINTA 330



693



72,30



20,2



32



CH 2559



618



72,10



18,3



4



BUCK SUREÑO



568



76,10



21,9



1186



73,36



21,8



MEDIA ENSAYO



BORDENAVE - RET TRIGO PAN - 3RA. EPOCA - 2008/09 FECHA DE SIEMBRA: 10 de julio / FECHA DE EMERGENCIA: 24 de julio / DENSIDAD: 300GRS/M2 N° de Orden



Variedad



KG/HA



P.H.



P.M.G.



40



BIOINTA 1005



1741



72,30



27,8



18



CRONOX



1728



73,20



21,1



32



BUCK PUELCHE (250062)



1520



76,80



20,4



31



BAGUETTE 9



1482



70,95



31,4



35



BUCK HUANCHEN (240818)



1470



73,85



26,2



14



ONIX



1436



73,40



20,3



41



BIOINTA 2004



1407



73,40



18,6



21



KLEIN TAURO



1407



69,85



25,1



13



BAGUETTE PREMIUM 13



1399



72,75



22,5



25



ACA 901



1374



72,30



22,8



27



SIRIRI



1361



72,75



24,1



9



ACA 601



1361



76,80



26,5



29



KLEIN ZORRO



1294



73,40



23,4



34



BUCK METEORO (260653)



1282



77,90



25,2



6



ACA 302



1223



76,10



23,6



4



PROINTA GAUCHO



1194



71,65



25,9



36



KLEIN TIGRE



1186



73,40



24,1



22



KLEIN CASTOR



1140



70,50



19,3



23



INIA CONDOR



1123



75,65



22,5



8



BUCK BIGUA



1106



73,85



21,1



26



CENTINELA



1077



69,60



19,3



19



BIOINTA 1002



1077



71,20



29,3



33



ACA 903B



1077



72,75



23,6



10



ACA 801



1056



74,75



21,3



37



CH12576



1052



75,65



22,5



30



BIOINTA 2002



1044



75,00



23,5



5



KLEIN CHAJA



1014



68,05



21,6



28



SRMNOGAL



998



67,35



21,2



11



KLEIN PROTEO



969



73,40



21,3



17



BUCK CHACARERO



939



75,45



25,3



20



BIOINTA 1003



906



77,45



25,0



39



SRMNOGAL 31



893



73,20



19,4



38



SRMNOGAL 33



877



73,85



21,6



2



BUCK PRONTO



839



72,75



25,3



1



BUCK PANADERO



802



74,75



23,1



16



BIONTA 1001



772



75,45



22,0



12



BIOINTA 1000



722



69,15



25,2



24



BUCK 75 ANIVERSARIO



705



73,65



22,7



3



BUCK SUREÑO



701



76,10



19,9



7



BUCK MATACO



701



74,75



21,7



15



BUCK MEJORPAN



614



78,60



22,2



1124



73,50



23,1



MEDIA ENSAYO:
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BORDENAVE - RET TRIGO PAN - 4TA. EPOCA CAMPAÑA: 2008/09 FECHA DE SIEMBRA: 1 de agosto / FECHA DE EMERGENCIA: 20 de agosto / DENSIDAD: 320GRS/M2 N° deOrden Variedad 28 BAGUETTE PREMIUM 13 7 BUCK PUELCHE (250062) 27 BIOINTA 1005 12 KLEIN ZORRO 2 ACA 901 14 ONIX 18 CENTINELA 29 BAGUETTE 9 20 SRM NOGAL 15 CRONOX 8 BUCK HUANCHEN (240818) 11 KLEIN TAURO 13 KLEIN TIGRE 10 KLEIN CHAJA 17 SIRIRI 9 KLEIN CASTOR 25 BIOINTA 1002 22 PROINTA GAUCHO 5 BUCK PRONTO 3 ACA 903B 16 INIA CONDOR 21 SRM NOGAL 33 19 CH12576 6 BUCK 75 ANIVERSARIO 26 BIOINTA 1003 4 BUCK BIGUA 23 BIOINTA 1000 1 ACA 801 24 BIOINTA 1001 MEDIA ENSAYO:



KG/HA 998 923 919 839 802 764 760 693 685 668 660 651 605 601 580 555 555 547 522 518 509 468 463 459 422 418 405 384 351 611



P.H. 72,75 78,80 73,65 75,65 73,20 75,00 71,65 71,65 68,25 73,85 75,20 73,85 74,10 69,85 74,10 71,40 74,10 73,20 74,55 75,65 75,65 74,10 77,25 77,45 75,90 76,35 72,50 79,25 76,10 74,31



P.M.G. 20,9 21,3 24,3 24,5 22,1 19,9 18,2 23,8 18,9 21,0 24,1 22,6 23,1 20,6 20,3 18,9 27,0 25,2 23,8 25,8 22,6 19,7 20,9 25,1 18,7 20,0 24,8 24,0 21,4 22,2



RET TRIGO PAN - C. LARGO-INTERMEDIO(2da EPOCA) CORONEL SUAREZ 2008/09 FECHA DE SIEMBRA: 7 de julio / FECHA DE EMERGENCIA: 27 de julio / DENSIDAD: 240GRS/M2
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N° deOrden 12 37 36 34 14 2 11 5 23 1 7 30 28 20 22 25 24



Variedad BAGUETTE PREMIUM 11 BAGUETTE 18 BAGUETTE 17 BIOINTA 2004 KLEIN GAVILAN BUCK GUAPO BAGUETTE 10 PROINTA PUNTAL BIOINTA 3004 BUCK ARRIERO ACA 303 KLEIN PANTERA BUCK TAITA (260785) BUCK MALEVO BIOINTA 2002 KLEIN CARPINCHO KLEIN GUERRERO



KG/HA 3196 3150 3116 2926 2839 2763 2736 2698 2687 2603 2599 2573 2497 2409 2371 2299 2288



P.H. 73,65 74,10 71,65 77,00 79,00 78,15 73,85 79,00 78,15 78,60 80,15 77,90 80,15 80,35 78,80 78,15 79,90



P.M.G. 28,4 31,9 32,6 28,6 37,9 37,5 33,8 31,8 33,6 34,3 35,6 29,5 38,1 32,1 35,7 34,9 33,3



13 ACA 304 18 INIA TORCAZA 17 BUCK CHACARERO 9 ACA 601 6 ACA 302 29 BUCK METEORO (260653) 32 CH1 2559 16 BIOINTA 3003 19 ACA 315 31 LE 2330 27 ACA 201 10 KLEIN PROTEO 33 SRMNOGAL 31 35 BIOINTA 3000 3 BUCK PANADERO 26 BUCK BAQUEANO (250313) 4 BUCK SUREÑO 21 BUCK RANQUEL 8 BUCK MATACO 15 BUCK MEJORPAN MEDIA ENSAYO:



2219 2215 2208 2155 2117 2109 2105 2098 2090 2075 2052 1987 1987 1976 1965 1930 1915 1668 1482 1372 2310



81,25 77,70 81,05 81,25 80,80 82,60 78,15 75,90 81,95 77,70 82,85 80,35 79,90 80,15 79,70 79,45 82,60 80,35 81,70 82,85 79,10



38,4 25,6 39,5 37,7 35,9 37,3 30,9 28,9 37,4 31,3 37,5 32,2 35,6 35,9 34,4 34,4 36,0 31,7 35,6 33,9 34,0



RET TRIGO PAN - CICLO CORTO(4ta EPOCA) CORONEL SUAREZ 2008/09 FECHA DE SIEMBRA: 7 de agosto / FECHA DE EMERGENCIA: 24 de agosto / DENSIDAD: 320GRS/M2 Nº Orden Variedad 28 BAGUETTE PREMIUM 13 29 BAGUETTE 9 2 ACA 901 15 CRONOX 7 BUCK PUELCHE (250062) 1 ACA 801 12 KLEIN ZORRO 25 BIOINTA 1002 27 BIOINTA 1005 26 BIOINTA 1003 3 ACA 903B 16 INIA CONDOR 11 KLEIN TAURO 18 CENTINELA 22 PROINTA GAUCHO 20 SRM NOGAL 17 SIRIRI 14 ONIX 9 KLEIN CASTOR 4 BUCK BIGUA 21 SRM NOGAL 33 6 BUCK 75 ANIVERSARIO 10 KLEIN CHAJA 13 KLEIN TIGRE 8 BUCK HUANCHEN (240818) 23 BIOINTA 1000 19 CH12576 24 BIOINTA 1001 5 BUCK PRONTO MEDIA ENSAYO:



KG/HA 1482 1402 1292 1208 1182 1163 1125 1121 1110 1094 1083 1083 1064 1045 1041 1011 996 988 946 935 931 904 874 874 870 863 802 680 528 1024



P.H. 77,90 72,30 76,55 77,25 80,15 81,70 78,60 76,80 76,35 80,35 77,45 80,15 77,00 76,80 76,35 71,40 79,90 77,90 75,00 78,80 76,55 80,60 74,55 76,55 75,90 76,80 79,00 79,70 79,25 77,50



P.M.G. 27,2 32,4 28,3 26,2 26,8 30,0 28,5 34,4 26,6 28,4 29,5 29,0 30,7 25,9 27,4 24,9 29,4 24,9 23,9 27,2 25,8 29,6 26,2 31,1 27,4 31,3 25,7 26,8 34,1 28,2
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RET TRIGO PAN - 3RA. EPOCA - S.D. LOS GROBO DARREGUEIRA 2008/09 FECHA DE SIEMBRA: 15 de julio / FECHA DE EMERGENCIA: 2 de agosto / DENSIDAD: 300granos/m2 N° de Orden 40



KG/HA



P.H.



P.M.G.



2484



69,60



24,2



25



ACA 901



2130



66,45



20,4



41



BIOINTA 2004



2130



70,05



19,6



18



CRONOX



2004



70,30



20,3



13



BAGUETTE PREMIUM 13



1974



70,95



21,9



27



SIRIRI



1950



72,30



25,4



34



BUCK METEORO (260653)



1950



75,90



24,5



29



KLEIN ZORRO



1944



70,95



24,4



4



PROINTA GAUCHO



1902



68,25



23,5



38



SRMNOGAL 33



1860



70,50



18,9



19



BIOINTA 1002



1824



70,30



26,4



31



BAGUETTE 9



1824



67,15



25,3



22



KLEIN CASTOR



1812



67,15



19,2



32



BUCK PUELCHE (250062)



1800



75,85



20,0



11



KLEIN PROTEO



1740



72,30



23,8



35



BUCK HUANCHEN (240818)



1728



68,70



24,1



14



ONIX



1704



70,50



20,1



21



KLEIN TAURO



1668



70,50



27,5



36



KLEIN TIGRE



1668



69,85



24,7



26



CENTINELA



1650



68,05



20,5



33



ACA 903B



1644



69,15



23,2



23



INIA CONDOR



1638



73,20



21,9



28



SRMNOGAL



1638



63,75



19,4



8



BUCK BIGUA



1632



71,65



21,6



17



BUCK CHACARERO



1602



71,40



25,2



6



ACA 302



1572



72,50



20,9



30



BIOINTA 2002



1572



71,65



21,8



37



CH12576



1560



72,95



22,5



10



ACA 801



1482



75,90



24,2



39



SRMNOGAL 31



1476



68,95



19,6



9



ACA 601



1416



71,85



24,4



5



KLEIN CHAJA



1374



66,25



22,6



12



BIOINTA 1000



1368



66,25



24,5



15



BUCK MEJORPAN



1326



76,10



22,8



7



BUCK MATACO



1236



71,40



20,5



20



BIOINTA 1003



1230



71,85



19,0



2



BUCK PRONTO



1218



72,75



25,9



24



BUCK 75 ANIVERSARIO



1212



71,65



21,2



3



BUCK SUREÑO



1158



71,85



19,5



1



BUCK PANADERO



1050



69,60



21,5



16



BIONTA 1001



912



70,95



21,4



1636



70,66



22,4



MEDIA ENSAYO:
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Variedad BIOINTA 1005



RET TRIGO PAN - 4TA. EPOCA - S.D. LOS GROBO DARREGUEIRA 2008/09 FECHA DE SIEMBRA: 22 de agosto / FECHA DE EMERGENCIA: 5 de setiembre / DENSIDAD: 320granos/m2 N° de Orden



Variedad



KG/HA



P.H.



P.M.G.



27



BIOINTA 1005



1626



67,35



19,1



2



ACA 901



1500



69,85



18,8



17



SIRIRI



1398



69,85



20,7



5



BUCK PRONTO



1308



71,40



21,9



8



BUCK HUANCHEN (240818)



1308



66,70



18,4



12



KLEIN ZORRO



1272



68,05



18,8



11



KLEIN TAURO



1236



68,50



20,8



14



ONIX



1140



71,20



16,0



15



CRONOX



1128



72,30



16,2



18



CENTINELA



1104



67,35



16,7



7



BUCK PUELCHE (250062)



1080



74,10



17,4



10



KLEIN CHAJA



1056



65,10



18,1



13



KLEIN TIGRE



1050



65,55



18,9



3



ACA 903B



1026



66,00



18,2



21



SRM NOGAL 33



1014



70,50



17,2



1



ACA 801



1002



75,90



17,6



28



BAGUETTE PREMIUM 13



996



73,20



20,7



9



KLEIN CASTOR



990



66,90



16,5



29



BAGUETTE 9



990



71,20



25,1



6



BUCK 75 ANIVERSARIO



966



74,55



18,5



25



BIOINTA 1002



966



68,70



21,4



4



BUCK BIGUA



912



71,85



17,1



19



CH12576



816



74,10



20,0



22



PROINTA GAUCHO



804



69,60



21,6



16



INIA CONDOR



774



70,50



19,1



24



BIOINTA 1001



732



70,75



18,5



20



SRM NOGAL



714



65,10



17,2



23



BIOINTA 1000



714



65,75



18,5



26



BIOINTA 1003



222



72,10



19,3



1029



69,79



18,9



MEDIA ENSAYO:  
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Multiplicación vegetativa de aromáticas por división de matas Ing. Agr. Adela Castro [email protected]



INTA - EEA Bordenave Una forma rápida de obtener plantines a partir Un plantín (o planta hija), es una estructura vegetal formada por un pequeño sistema radicular y uno o más tallos. Estas plantas, mantienen el caracter de las “plantas madres” si ambas vegetan en el mismo ambiente; auqnue hay que destacar que un cambio drástico de ambiente, considerando tanto el suelo como el clima, puede generar una modificación severa en el comportamiento. Es importante seleccionar las plantas cuando se desea hacer división de matas, eligiendo las más vigorosas, sanas y con cierta longevidad; principalmente si se está generando material para un emprendimiento productivo. Antes de hacer la extracción de las matas y la división de las mismas, es necesario preparar el terreno o macetas en donde se transplantaran los plantines obtenidos. Si los plantines van al campo, la cama de transplante debe ser mullida, sin horizontes subsuperficiales endurecidos y con buen nivel de humedad. Si el suelo es pobre en nutrientes y se desea hacer una producción orgánica, se puede agregar algún fertilizante orgánico como lombricompuesto, barrido de corral o mantillo bien descompuesto. Si no se desea realizar una producción orgánica, se puede agregar algún fertilizante de síntesis. Para los plantines que van a macetas, es posible utilizar el mismo sustrato que se emplea para enraizar estacas o uno menos rico en nutrientes. En la EEA Bordenave, se utilizaron dos tipos de sustratos (Cuadro 1), formados por productos de fácil obtención en el medio rural y muy económicos. Se pueden formular otros sustratos en los que interviene turba, perlita, resaca de río, pinocha, etc. Cuadro 1
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Suelo franco-arcillo limoso



Arena de calle



Barrido de corral o lombricompuesto



1- Para plantines obtenidos por división de matas



1 PARTE



4 PARTES



1 PARTE



2- Para estacas puestas a enraizar en macetines y plantines delicados.



2 PARTES



2 PARTES



1 PARTE



Siempre después del transplante es necesario dar un riego, para favorecer el íntimo contacto del sistema radicular del plantín con el suelo. En general, se aconseja dividir las matas en otoño, sobre todo las que florecen en primavera y tienen resistencia a bajas temperaturas. Las que resultan sensibles a heladas, es preferible dividirlas al inicio de la primavera, para que



de plantas madres, se da a través de la división de matas. Esta técnica se puede utilizar para reproducir aromáticas (orégano, tomillo, salvia, hisopo, santolina, cibuolet, entre otras), plantas ornamentales y forrajeras. Los plantines así obtenidos mantienen los caracteres de sus progenitores, con el inconveniente de que pueden presentar transmisión de enfermedades del sistema radicular o malezas ocultas entre las raíces.



la próxima estación fría las encuentre más fuertes. Los plantines obtenidos de las matas divididas en primavera, requieren más riegos que los obtenidos en divisiones de otoño. Por otro lado, no se aconseja dividir las plantas en floración, porque están utilizando sus reservas para producir flores y frutos y tendrán menos energía para restablecer el sistema radicular, que siempre resulta algo dañado en la extracción y división de la mata. La extracción de las Plantas Madre se puede hacer con pala o laya, haciendo un pozo lo suficientemente amplio como para no estropear el sistema radicular. Antes de iniciar la división, es necesario sacudir la planta para eliminar la tierra. Si el suelo es muy arenoso la tarea será fácil, si es arcilloso (pesado), será necesario lavar las raíces porque es mucho más difícil eliminar la tierra. Este lavado deberá hacerse con cuidado para evitar el desprendimiento de las mismas. Es preferible eliminar la parte central de la mata -es la parte más vieja y seca- y sacar los plantines de la parte más joven (la periférica), que posee muchas raíces nuevas. Como se dijo anteriormente, la división puede hacerse con pala, laya o cuchilla; si embargo, es oportuno destacar que con estas herramientas, en general se producen más heridas que si la división se hace a mano, siguiendo la dirección de los tallos provistos de raíces. De hecho en orégano, tomillo y salvia común, es bastante sencillo dividir las matas a mano. Si el sistema radicular es muy compacto y duro, a veces no queda otra posibilidad que usar estas herramientas, como en el vetiver. El ciboulet y tare son dos ejemplos de matas muy fáciles de dividir (la menta y la hierbabuena se incluyen en éste grupo). El plantín obtenido debe tener siempre un sistema radicular con uno o más tallos, a los que se le deben recortar unos 5-10 cm desde el punto de unión del tallo y la raíz, para evitar que un sistema aéreo abundante demande agua y nutrientes a un sistema radicular que se ha dañado en el proceso de extracción y división



de la mata. El material de poda de los tallos, se puede usar para hacer estacas que se pondrán a enraizar, o bien consumirlo fresco o seco. El número de plantines que se puede obtener de una mata, depende de su forma, especie y manejo del cultivo (que definirán el tamaño de la misma) y de la habilidad del operador. En ésta tarea, como en muchas otras, la observación paciente de la mata ayuda a obtener más plantines. Matas muy nuevas pueden dar de 2 a 6 plantines y las más añosas hasta 30-50 plantines.



Para recordar La división de matas es una forma sencilla, rápida y bastante segura de multiplicar plantas perennes, entre ellas muchas aromáticas de clima templado como orégano, tomillo, salvia, mejorana, santolina, entre otras. Sin embargo, tiene el incoveniente de trasmitir enfermedades, parasitismos y malezas presentes en el sistema radicular. Estos problemas se soslayan con la producción de plantines a partir de estacas enraizadas.



Al realizar el transplante de los plantines, en el campo o en macetas, hay que tener presente que deben quedar bien enterrados. La tierra o sustrato debe tapar el cuello de la planta; la base del tallo tiene que estar cubierta por 1-3 cm. de tierra o sustrato. Se deben comprimir para facilitar el contacto del plantín y el suelo y dar un riego de asiento. En zonas de riego o en zonas muy húmedas, se transplanta sobre el lomo o en el lateral del camellón. Si se trabaja en secano se debe cuidar el agua, por lo que se transplanta en plano o ligeramente por debajo del nivel del suelo, para hacer un mejor uso del agua, que siempre es escasa. Esos sencillos pasos contribuyen al prendimiento o arraigue de los plantines.
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Dique Paso de las Piedras



Disminución de la superficie ocupada por el agua



Dr. Fabián Marini Teledetección y SIG [email protected]



INTA - EEA Bordenave Como consecuencia de la significativa sequía que El embalse Paso de las Piedras se encuentra localizado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en el límite entre los partidos de Tornquist (sector Oeste) y Coronel Pringles (sector Este). La superficie máxima ha sido estimada en 4000 has., siendo su mayor profundidad de 28 m.



desde el año 2008, el dique Paso de las Piedras está experimentado una



Para determinar la superficie ocupada por el agua en el dique, se utilizaron imágenes correspondientes al satélite CBERS seccionándose 10 fechas comprendidas entre marzo de 2008 y enero de 2009. Debido a que el lago experimenta una merma desde 2005, a fin de comparar los resultados obtenidos se adicionó otra imagen de enero de 2005. Las mismas fueron proporcionadas por el INPE (Instituto Brasilero de Investigaciones Espaciales) y su resolución espacial es de 20 m. También se analizaron datos de precipitaciones mensuales para la localidad de Cabildo - ubicada al Sudoeste del dique - para el período 2000/ 2008.



considerable disminución



La figura 1 muestra las precipitaciones mensuales para la localidad de Cabildo para el año 2008 y enero de 2009 en comparación con el promedio mensual para el período 2000/2007. Se observa que, salvo en febrero, existe una disminución de las mismas a lo largo de todo el año. A esto también se han sumado las elevadas temperaturas que se han registrado desde noviembre en la región y que han originado una mayor evapotranspiración. Ambos factores han ocasionado un descenso de la superficie de agua del dique Paso de las Piedras, al igual que ocurrió en numerosas lagunas de la provincia.



mencionado dique desde



Figura 1: Precipitaciones mensuales para la localidad de Cabildo. Año 2008 y promedio del período 2000/2007.
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La figura 2 presenta la evolución de la superficie del espejo de agua del dique desde marzo de 2008 hasta enero de 2009 de acuerdo a las fechas de pasaje del satélite. Se observa claramente una disminución prácticamente constante de dicha superficie, que alcanza un mínimo de 2069 has. durante enero último. Además, se presenta la superficie de agua durante enero de 2005, donde se aprecia un área mayor.



de su superficie bajo agua. En este informe se presentan los resultados correspondientes a la evolución del área ocupada por el agua en el marzo de 2008 a enero de 2009.



Figura 2: Evolución de la superficie ocupada por agua en el dique Paso de las Piedras desde marzo de 2008 hasta enero de 2009 y su comparación con enero de 2005.
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DIQUE PASO DE LAS PIEDRAS SUPERFICIE OCUPADA POR AGUA



Finalmente, la figura 3 exhibe una comparación entre el área bajo agua en el Dique Paso de las Piedras durante enero de 2005 y enero de 2009. Se aprecia claramente la disminución de su superficie, así como los sectores más afectados, que corresponden a las zonas menos profundas
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Figura 3: Comparación entre la superficie ocupada por el agua en el dique Paso de las Piedras durante enero de 2005 y enero de 2009. En líneas generales, se observa una disminución paulatina de la superficie bajo agua en el dique Paso de las Piedras durante el año 2008, que se corresponde con la significativa sequía que está afectando la región desde dicho año. Esto se pone de manifiesto en la comparación efectuada entre enero de los años 2005 y 2009, donde la superficie del espejo de agua desciende de 3214 a 2069 has. No obstante, es importante dejar en claro que esta disminución en superficie no se corresponde con una merma de la misma proporción en volumen, ya que tal descenso afecta sólo a las zonas menos profundas del dique. 



ENERO 2009



ENERO 2005



El presente informe también puede obtenerse en la página web de la EEA Bordenave http://www.inta.gov.ar/bordenave/info/indices/tematica/otros/paso_piedra.pdf
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www.inta.gov.ar/bordenave



Nuevo sitio web de INTA Bordenave Lic. Fernando Cardarelli Téc. An. Prog. Fernanda Vergara Guillermo Catalani Blanca Pacho Unidad de Comunicaciones Bahía Blanca [email protected]



En el marco de una



EEA INTA Bordenave



estrategia comunicacional que involucra otros productos, la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Bordenave A más de dos décadas de su aparición, Internet se ha instalado como una de las herramientas tecnológicas de mayor desarrollo y con mayores aplicaciones en la vida cotidiana de las personas. Tanto en el ámbito personal como en el laboral, se cuenta con Internet como un aliado estratégico a la hora de establecer vínculos.



desarrolló su nuevo



Atendiendo a esta importancia y pensando en Internet como una herramienta al servicio de los destinatarios de sus acciones; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria viene trabajando en todo el país para desarrollar más y mejor las potencialidades de la web. Y es en este marco que se inserta el relanzamiento del sitio web de INTA Bordenave, haciendo un fuerte hincapié en la información regional que desde él se brinda a los navegantes.



trabajo, sectores e historia



Según los últimos registros, los sitios de INTA en todo el país reciben más de 650 mil usuarios al mes.



El perfil del sitio web
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Además de ser la carta de presentación de la Estación Experimental Agropecuaria ante el mundo, el sitio web busca instalarse como un espacio desde el cual poder acceder a la amplia información que se genera desde INTA Bordenave. Esto implica posicionar al sitio en el terreno de lo que podría denominarse una “biblioteca virtual”, a la cual pueden acceder usuarios desde cualquier lugar del mundo; ubicándolo, de este modo, por encima de lo que podría ser un portal de noticias institucionales. Más allá de las secciones fijas que se detallan más adelante, en todo el sitio se encuentran varios links con accesos directos a información generada por el INTA en otras regiones del país; cruzando de este modo lo local con lo nacional, con el fin de brindar al navegante un mayor caudal de información.



sitio web. Además de la información institucional vinculada a líneas de de la Unidad; desde el nuevo espacio se presenta a los usuarios un gran caudal de información, donde el punto más fuerte se encuentra en la posibilidad de acceder a toda la



Nuevo buscador



Con el objetivo de seguir mejorando los servicios que se brindan desde el sitio web institucional, INTA adquirió recientemente el Google, uno de los buscadores más potentes y utilizados del mundo. El mismo, que está instalado para su uso en el sitio web del INTA desde el mes de marzo, también funciona dentro de los subsitios de los Programas, Institutos y Estaciones Experimentales de INTA de todo el país.



¿Qué podemos encontrar en el nuevo sitio web? La estructura básica de navegación del sitio web está planteada en función de cuatro (4) pestañas principales, que se encuentran ubicadas en la parte superior de la pantalla y



información producida por los profesionales de esta Estación Experimental.



de izquierda a derecha: Actividad, Información, Institucional y Actualidad. Dentro de cada una de ellas se ubican los subtemas principales del sitio, que se despliegan hacia abajo y se detallan a continuación.



Actividad



en este apartado, se detallan las características de las Actividades de la EEA Bordenave, separadas según cuatro (4) temas principales: Investigación y Desarrollo Tecnológico, Vinculación Institucional y Tecnológica, Extensión y Desarrollo Rural y Servicios al Productor y al Sector. En cada una, se explican las líneas generales de trabajo, haciendo mención a su vinculación con los lineamientos nacionales. Desde la sección de Servicios al Productor y al Sector, además, se tiene acceso al Laboratorio de Análisis Químico de Suelos, Laboratorio de Evaluación de Forrajes y Alimentos, Laboratorio de calidad industrial y comercial de trigo, Biblioteca, Cooperadora y a Capacitación.



Información



en esta sección, el acceso a la información que se genera desde INTA Bordenave está separada en varios apartados. La Información (producción bibliográfica de los profesionales de la Unidad), se puede buscar por temas o alfabéticamente. El apartado de Meteorología nos per-



mite acceder a una base de datos de Precipitaciones de la EEA Bordenave, de su zona de influencia y a una sección de mapas, a otra de Temperaturas diarias (con acceso a los últimos 10 años) y a una tercera de Heladas, con un registro de heladas mensuales e informes y la incorporación de mapas a partir del año 2008. Además, la sección de Información incluye un apartado donde figuran las Variedades de Cultivares obtenidos en la EEA Bordenave y otro desde el cual se puede acceder al archivo de



los Medios de Comunicación producidos desde esta Estación Experimental (se puede ingresar al listado completo de la Revista Desafío 21 -en formato pdf-, al programa televisivo y a los boletines electrónicos, entre otras cosas). También hay un acceso a las Galerías Fotográficas (Local y Nacional) y a la Biblioteca y Librería, a través del cual se puede obtener el catálogo de publicaciones locales y nacionales. Por último, desde esta sección se puede acceder al sitio de la Red de Información Agropecuaria Pampeana (RIAP) y a un listado de Mapas Descriptivos de la Argentina (políticos, productivos y ecológicos).



Institucional



en esta parte se puede encontrar una breve presentación de INTA Bordenave, incluyendo los siguientes



apartados: ¿Qué es el INTA? -con un video institucional-, 80 años de la EEA Bordenave -con una reseña sobre la historia-, Perfil de la Estación Experimental -principales líneas de acción de la actualidad-, Ubicación y Área de Influencia -con un mapa de contactos según Área de trabajo y Agencias de Extensión en la zona-, Autoridades, Comunicación y Recursos Humanos -donde se presentan a los agentes de INTA Bordenave, con la posibilidad de conocer el Curriculum Vitae de los profesionales, como así también su producción bibliográfica y contactarlos vía correo electrónico-.



Actualidad



esta pestaña está organizada en varias secciones. Una de ellas se presenta a modo de Agenda de Actividades de INTA Bordenave, donde se anuncian Charlas, Jornadas, Cursos y Talleres realizados por profesionales de la Estación Experimental en nuestra región. En otra se presentan Trabajos de Actualidad regional y nacional vinculados, por ejemplo, a cuestiones climáticas. Otro apartado nos permite acceder a la reciente Producción Bibliográfica de los agentes de INTA Bordenave, que se actualiza trimestralmente y está organizada por temas. Y por último, una sección nos permite acceder a los Boletines Electrónicos editados desde INTA Bordenave, con la opción de suscribirse desde allí mismo. 



Un producto que se complementa con otros Atendiendo a las características de los diferentes destinatarios de sus acciones (productores y la familia rural en su conjunto, profesionales del sector, estudiantes de las diversas ramas y periodistas, entre otros); desde INTA Bordenave se desarrollan una serie de productos comunicacionales que buscan satisfacer la demanda de información de cada uno de ellos; abordando de esta manera diferentes formatos comunicacionales. Es por ello que se trabaja, además del sitio web presentado en esta ocasión y de esta revista; con boletines electrónicos temáticos y producciones para televisión, gráfica y radio. Desde el siguiente link se puede acceder a los archivos http://www.inta.gov.ar/bordenave/ins/comunica.htm.
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En pasturas de alfalfa



En pasturas de alfalfa



Evaluaciones de control químico del abrepuño amarillo Ing. Agr. Gigón, Ramón [email protected] Ing. Agr. López, Ricardo [email protected] Ing. Agr. Vigna, Mario [email protected] Sector de Malezas



Ing. Agr. Lageyre, Emanuel [email protected] Agencia de Extensión Rural Adolfo Alsina Ing. Agr. Labarthe, Federico [email protected] Agencia de Extensión Rural Tornquist INTA - EEA Bordenave



El objetivo de este trabajo es evaluar herbicidas para control de abrepuño



El abrepuño amarillo (Centaurea solstitialis L.) es una maleza relevante en trigo, pasturas cultivadas y verdeos de invierno del SO de la Provincia de Buenos Aires y Este de La Pampa (López, R.L.,1980). Así mismo, es una planta melífera muy importante y es consumida por vacunos y ovinos, aunque es tóxica en equinos. Si bien suele ser consumida por el ganado, en determinadas condiciones de densidad y momento de emergencia, compite fuertemente dentro de una pastura de especies perennes por recursos, y además de bajar la producción puede reducir el número de plantas de las especies deseadas. La emergencia de la maleza en el campo comienza marcadamente en el otoño y sigue durante el invierno. Los picos de emergencia están fuertemente relacionados con las precipitaciones recibidas (Vigna et al 2004). Es probable que un pico alto de emergencia de la maleza en otoño e invierno disminuya notablemente la producción de la alfalfa.



Experimento 1: El experimento se realizó en el establecimiento “El Chajá”, Partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Sobre una pastura implantada en el año 2005 (3° año de producción) de alfalfa, pasto ovillo y cebadilla; se estableció un área de 1000 m2 en donde se realizó el experimento, dispuesto en bloques completos al azar con 3 repeticiones. Las unidades experimentales fueron parcelas de 3m de ancho por 6m de largo. Los tratamientos a evaluar fueron: Clori.Clorimurón (25 cc PC /Ha). WP 25% Clori. + 2,4DB. Clorimurón (25 cc PC /Ha) WP 25% + 2,4 DB (750 cc PC/Ha). EC 100% 2,4 DB. 2,4 DB (750 cc PC/Ha) EC 100% 2,4 DB + Bromo. 2,4 DB (750 cc PC/Ha) EC 100% + Bromoxinil ( 750 cc PC/Ha) EC 34,6% Clori. + Bromo. Clorimurón (25 cc PC/Ha) WP 25% + Bromoxinil (750 cc PC/ha) EC 34,6%. Clori. + Diflu. Clorimurón (25 cc PC/Ha) WP 25% + Diflufenican (100 cc PC/Ha) SC 50%. Flum. + Diflu. Flumetsulam (250 cc PC/Ha) WG 80% + Diflufenican (100 cc PC/Ha) SC 50%. Flum. + Bromo. Flumetsulam (250 cc PC/Ha) WG 80% + Bromoxinil (750 cc PC/Ha) EC 34,6% Flum. + 2,4 DB. Flumetsulam (250 cc PC/Ha) WG 80% + 2,4 DB (750 cc PC/Ha) EC 100% Prom. + Bromo. Prometrina (200 cc PC/Ha) SC 50% + Bromoxinil (750 cc PC/Ha) EC 34,6% Testigo sin herbicida EC: concentrado emulsionable. PC: producto o formulación comercial. SC: suspensión concentrada. WG: Granulado dispersable.
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amarillo en pasturas en el otoño y relacionarlo con las condiciones climáticas y de tamaño de la maleza en el momento de la aplicación. Para ello se realizaron dos experiencias una en el partido de Adolfo Alsina y otra en el partido de Puán.



La aplicación de los herbicidas se realizó el 11 de marzo de 2008 con una mochila manual de 2m de ancho de labor, con pastillas Teejet ® 11002 a presión constante de 4 bares por CO2 a un volumen de aplicación de 220 lts/Ha. El estado de la maleza en el momento de aplicación era roseta de unos 15-20 cm de diámetro. La alfalfa comenzaba el rebrote de otoño y presentaba una altura de 25 cm. Las condiciones climáticas de aplicación no eran las óptimas, había escasa humedad en el suelo, elevada temperatura y alta radiación. Luego de la aplicación se realizaron 3 mediciones de control visual; el 8 de abril, el 15 de mayo y el 24 de junio.



Experimento 2: Se realizó en la EEA Bordenave, partido de Puan, Provincia de Buenos Aires; sobre un área de 1000 m2, sobre una pastura en implantación de alfalfa y centeno como acompañante. En el mismo se utilizó un diseño en bloques al azar con 3 repeticiones, en donde las unidades experimentales fueron parcelas de 3m de ancho por 6 m de largo. Los tratamientos a evaluar fueron: Clori.Clorimurón (25 cc PC /Ha). WP 25% Clori. + 2,4DB. Clorimurón (25 cc PC /Ha) WP 25% + 2,4 DB (750 cc PC/Ha). EC 100% 2,4 DB. 2,4 DB (750 cc PC/Ha) EC 100% 2,4 DB + Bromo. 2,4 DB (750 cc PC/Ha) EC 100% + Bromoxinil ( 750 cc PC/Ha) EC 34,6% Clori. + Bromo. Clorimurón (25 cc PC/Ha) WP 25% + Bromoxinil (750 cc PC/ha) EC 34,6%. Clori. + Diflu. Clorimurón (25 cc PC/Ha) WP 25% + Diflufenican (100 cc PC/Ha) SC 50%. Flum. + Diflu. Flumetsulam (250 cc PC/Ha) WG 80% + Diflufenican (100 cc PC/Ha) SC 50%. Flum. + Bromo. Flumetsulam (250 cc PC/Ha) WG 80% + Bromoxinil (750 cc PC/Ha) EC 34,6% Flum. + 2,4 DB. Flumetsulam (250 cc PC/Ha) WG 80% + 2,4 DB (750 cc PC/Ha) EC 100% Prom. + Bromo. Prometrina (200 cc PC/Ha) SC 50% + Bromoxinil (750 cc PC/Ha) EC 34,6% Bromo. Bromoxinil (750 cc PC/Ha) EC 34,6% Testigo sin herbicida EC: concentrado emulsionable. PC: producto o formulación comercial. SC: suspensión concentrada. WG: Granulado dispersable.
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La aplicación con los herbicidas se realizó el 10 de abril de 2008 con una mochila manual de 2m de ancho de labor, con pastillas Teejet ® 11002 a presión constante de 4 bares por CO2 a un volumen de aplicación de 220 lts/Ha. El estado de la maleza en el momento de aplicación era cotiledón y roseta de 5 cm de diámetro. La alfalfa estaba en estado de 2-3 hojas verdaderas y el centeno en 3-4 hojas. Las condiciones climáticas de aplicación eran óptimas, buena humedad en el suelo, temperatura templada y sin viento. Luego de la aplicación se realizaron 3 mediciones de control visual el 16 de abril, el 13 de mayo y el 17 de junio.



Resultados y Discusión Como se observa en la Figura 1, los controles del Exp. 1 en general no fueron del todo buenos. Ninguno de los tratamientos superó el 80 % de control del abrepuño. Así mismo, hubo 3 tratamientos (Clorimuron.+2,4DB; Clorimuron. +Bromoxinil. y Flumetsulam. + Bromoxinil) que mostraron una mejor acción respecto a los demás y presentaron controles de alrededor del 80 %. Es probable que los bajos controles observados se deban principalmente al estrés hídrico que soportaban las plantas y también al tamaño de las mismas en el momento de la aplicación. Estos efectos se reflejan sobre todo en Clorimurón, Clorimuron.+Diflufenican. Y Flumetsulam.+Diflufenican., los cuales necesitan buenas condiciones hídricas y plántulas pequeñas para ejercer un buen control. Se observó que los controles fueron mejorando hacia el final del ensayo. No así en los tratamientos Clorimuron. +Diflufenican y Flumetsulam. +Diflufenican. El control en la primera evaluación fue sensiblemente mayor debido al control de contacto de Diflufenican
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Fig. 1 Evaluación de control de Abrepuño amarillo luego de 27 Días de la aplicación (8/4/08), 64 días (15/5/08) y 103 días (24/6/08) en el Exp. 1.



En el Exp. 2 las condiciones en el momento de control fueron óptimas, la aplicación se realizó a la mañana temprano en donde la humedad relativa era alta. Además, el tamaño de la roseta de abrepuño era menor a los 5 cm de diámetro. Se observó un excelente control de Bromoxinil, tanto solo como en todas las mezclas probadas. También hubo un buen control de Fumetsulam + 2,4 DB. Clorimurón mostró bajo control, pero demostró tener poder residual sobre nuevas emergencias de la maleza. (Fig. 2)
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Fig. 2 Evaluación de control de Abrepuño amarillo luego de 6 días de la aplicación (16/4/08), 39 días (15/5/08) y 71 días (24/6/08) en el Exp. 1.



Conclusiones La experiencia demostró que es importante, tanto el tamaño de la maleza como las condiciones climáticas en el momento de elegir un herbicida para controlar Abrepuño amarillo en una pastura. Bromoxinil es una muy buena alternativa para controlar esta maleza, pero la aplicación es crucial que se realice con buenas condiciones de humedad y en plantas de tamaño pequeño. El agregado de 2,4 DB o Flumetsulam ayudarían a controlar la maleza cuando tenga mayor tamaño y en condiciones de sequía. La utilización de Clorimurón le aportaría un control residual a una mezcla con Bromoxinil o 2,4 DB, aunque no sobrepasando la dosis por posible fitotoxicidad en la alfalfa.
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Curiosidades



Buscándole la vuelta a la crisis



Alternativas caseras para sobrevivir a la sequía Ing. Agr. Nelson Gibelli [email protected] Ing. Agr. Marcelo Real Ortellado [email protected] Ing. Agr. Josefina Zilio [email protected] Agencia de Extensión Rural Puán INTA - EEA Bordenave



La situación del campo es complicada y nadie lo niega; pero también es cierto que en toda dificultad hay una oportunidad para ser creativos y buscar otras soluciones a nuestros problemas. Hace un tiempo fuimos a visitar a Aníbal Fajardo, un creativo productor de Jacinto Arauz, quien no se quiso dar por vencido y logró forraje verde cuando en el campo sólo se veían remolinos de tierra… ¿de qué manera lo logró? Armando en el garage de su propia casa una cámara de hidroponia. Cultiva brotes de trigo, que germinan y crecen en 7 días, gracias a la luz del sol (y refuerzo de luz artificial por la noche) y al agua de riego que les suministra con un aspersor cada 3 horas. En una estantería de madera, sobre las que se apoyan 16 bandejas de chapa crece este forraje de excelente calidad: 17% Materia Seca, 24% de proteína y 78% de digestibilidad de la materia seca. Este alimento sirve como base para la alimentación de vacas lecheras que cría Aníbal, quien sostiene que ha mejorado la producción notablemente con la incorporación de este forraje. Comenzó alimentando a dos vacas y hoy ya son nueve.



50



Si bien esta experiencia es en pequeña escala, sirve como ejemplo para quienes creen que todo está perdido y que la lluvia es la única solución. Aníbal buscó y encontró una manera para que sus vacas vean nuevamente el tan ansiado forraje verde. La Agencia de Extensión de Puan de INTA Bordenave está realizando el seguimiento de este microemprendimiento. Estamos analizando la situación y continuaremos contándoles cómo progresa este proceso de cría hidropónica de trigo. Próximamente, les mostraremos los costos y la manera de combinar este recurso con otros para lograr una dieta balanceada.
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