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Acelerar la transformación 
digital
Acelerar la transformación digital es uno de los 
desafíos más ambiciosos que tenemos por de-
lante como organización. Si bien se trata de un 
cambio asociado a la aplicación de tecnologías 
digitales requiere principalmente de una trans-
formación cultural.

Está a la vista que la digitalización ayuda a 
mejorar la gestión de los procesos productivos, 

a reducir costos, a aumentar los niveles de rinde, a ampliar la eficiencia 
operativa, a incrementar la calidad y a generar nuevas oportunidades de 
negocio. Y si bien las empresas y sus entornos son cada vez más com-
petitivos, esto sólo se puede sustentar en equipos humanos que busquen 
permanentemente la excelencia. Personas ágiles, capaces de adaptarse y 
tomar buenas decisiones en un presente en constante movimiento y de 
cara a un futuro complejo y difícil de predecir.

¿Cómo hacerlo? Además de las personas, el acceso a la información es 
también muy importante. Al igual que la cantidad de bytes, la capacidad 
de generar datos de calidad está creciendo exponencialmente. Si com-
plementamos con herramientas cada vez más potentes el análisis de los 
datos lograremos traducirlos en procesos más eficaces y en experiencias 
de mayor calidad.

La gestión de los datos ganaderos es un ejemplo de esta transformación 
que ya comenzó. Incorporar tecnología en la cadena de valor permite moni-
torear su eficiencia, obtener indicadores precisos, conocer su rendimiento 
y mejorar la gestión de la actividad. Además, estimula la evolución de los 
sistemas productivos promoviendo prácticas sostenibles que tengan menos 
impacto sobre el ambiente. También facilita el acceso a nuevos mercados y 
diferentes oportunidades de negocio.

En esta edición encontrarán información útil sobre herramientas de ges-
tión y aplicaciones ganaderas, además de casos CREA, relevamientos e in-
formación general que dan cuenta de la oportunidad que estas tecnologías 
representan para la generación de conocimiento, aportando trazabilidad y 
transparencia al negocio. 

La transformación digital es una oportunidad para seguir evolucionando 
y superando desafíos. Las herramientas están, la clave para explorar los 
límites de lo posible está en nosotros, en nuestros equipos y en la red que 
formamos.

Un abrazo.
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CREA es una organización de personas para 
personas que comparten para mejorar. Esa es 
la esencia del Movimiento. ¿Pero qué comparti-
mos para mejorar? Compartimos experiencias, 
aprendizajes, momentos y también informa-
ción. Esa información se genera a partir de la 
obtención y el procesamiento de datos. Para 
ello se emplea una metodología común y proba-
da, lo que hace posible compararnos mediante 
los mismos indicadores. Somos una organiza-
ción basada en datos y la necesidad de contar 
con ellos se hace cada vez mayor, no solo para 
mejorar nuestros sistemas, sino también para 
comunicar a la sociedad lo que hacemos, cómo 
lo hacemos y que reconozcan valor en ello.
A partir del análisis comparativo de Gestiones 
Productivas Ganaderas (GPG) de 2022 se gene-
ró información muy valiosa para el Movimiento 
CREA y sus sistemas de producción. Uno de los 
resultados más relevantes y novedosos fue el 
valor de la intensidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) emitidos por nuestros 
sistemas de producción (ver gráfico 1). Este in-
dicador se calculó a partir de los datos de GPG 
utilizando la metodología propuesta por el IPCC 
(Eggleston y col., 2006). 

Gestiones 
Productivas 
Ganaderas



12 ı Revista CREA

ciencia productiva, lo cual representa un doble 
beneficio.
A nivel país, el 85% de las emisiones de GEI ge-
neradas por la actividad ganadera provienen de 
los sistemas de cría. Por ello, la eficiencia en es-
ta actividad no es sólo un indicador relevante 
para cuantificar la producción de terneros, si-
no que también es importante por el impacto 
ambiental causado a través de sus emisiones. 
Para identificar los márgenes de mejora por 
región se realizó una comparación a partir de 
los datos de la tasa de destete de sistemas 
CREA obtenidos de GPG contra los datos na-
cionales (no-CREA) a escala de departamento 
calculados a partir de las estadísticas oficiales. 
Para calcular la tasa de destete a nivel de de-
partamento se consideró el stock de vacas, el 
de terneros y todos los movimientos de terne-
ros a nivel de departamento para el último año 
(MAGYP, 2022 y 2023). Los resultados se obser-
van en el gráfico 2, donde los establecimientos 
CREA son representados por las cajas verdes, 
mientras que los datos nacionales se presentan 

La intensidad de emisiones es la relación entre 
el total de GEI emitidos y la producción de carne 
del sistema. Los GEI emitidos por las diferentes 
fuentes (ver recuadro) poseen un poder de ca-
lentamiento global distinto y se expresan en su 
equivalente en dióxido de carbono (CO2Eq) pa-
ra llevarlos a una medida común. Los sistemas 
relevados comprenden prácticamente la totali-
dad de regiones CREA y abarcan gran parte del 
territorio nacional. A su vez, consideran todos 
los sistemas o subsistemas de producción más 
importantes, tanto a pasto como a corral. Los 
modelos de ciclo completo fueron analizados 
según sus subsistemas: cría, recría y termina-
ción. Los resultados indican que el promedio 
de la intensidad de emisiones de CREA fue de 
13,9 kilos de CO2Eq/kilo de PV producido, que 
equivalen al 57,8% del promedio nacional. Es-
to se explica exclusivamente por los mejores 
niveles de eficiencia productiva y pone de ma-
nifiesto que la principal vía de mitigación de los 
efectos del cambio climático en la ganadería 
se producen a través de una mejora de la efi-



Emisiones de GEI en ganadería
La actividad ganadera tiene como principal fuente de emisiones de GEI el metano (CH4) producto 
de la fermentación entérica. Cuanto más digestible es un alimento menos metano se produce. El 
metano es importante cómo fuente de emisiones porque pese a ser un gas de vida corta en la at-
mósfera tiene un poder de calentamiento global (GWP) 27 veces mayor al del dióxido de carbono 
(CO2). El segundo GEI en importancia en ganadería es el óxido nitroso (N2O) que tiene un GWP de 
265 y es de vida larga. El óxido nitroso se genera principalmente como resultado del manejo del 
estiércol en sistemas intensivos y como residuo de las fertilizaciones. Finalmente, la otra fuente 
de emisiones es el CO2 producto del uso de combustibles fósiles o de energía asociados a labores, 
transporte de insumos y productos o el empleado durante el proceso de fabricación de insumos 
o procesamiento de productos.
La intensidad de las emisiones se calcula como la suma de todas las emisiones generadas por 
el sistema dividida por la cantidad de producto obtenido, en este caso, por kilo de peso vivo. A su 
vez, los recursos forrajeros que utiliza el ganado pueden secuestrar o no carbono, principalmente 
como carbono orgánico del suelo. Sin embargo, como no tenemos suficientes evidencias cientí-
ficas de ello, en los inventarios nacionales seguimos reportando en Nivel 1, lo que implica asumir 
que el suelo no ganó ni perdió carbono. Entender esta dinámica es nuestro próximo gran desafío.

Revista CREA ı 13
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en color celeste, agrupados según región CREA. 
Los triángulos verdes y los círculos azules 
representan el promedio regional de los esta-
blecimientos CREA y de los datos nacionales, 
respectivamente. Se puede observar que en las 
regiones de la pampa húmeda (MYS à SUO) los 
valores no resultan muy diferentes entre CREA 
y el resto del país; sin embargo, en las regiones 
extrapampeanas (CEN à PAT) el valor de la ta-
sa de destete presenta diferencias importantes. 
¿Qué otras eficiencias se pueden seguir mejo-
rando o dónde tenemos márgenes de mejora?. 
La eficiencia de un sistema en cualquiera de 
sus dimensiones se calcula como la relación 
entre la cantidad de producto obtenido y la can-
tidad de insumo o recurso utilizado. Dentro de 
cada sistema existen múltiples eficiencias o ra-
tios, algunos de ellos más relevantes que otros. 
Por ejemplo, podemos considerar eficiencias 
de conversión de alimento en peso vivo, eficien-
cias reproductivas o eficiencias económicas 
que están representada por la rentabilidad del 
negocio. Pero, ¿qué sistema es el que mejor 
combina todas estas eficiencias? Para enten-
der cuál es el valor más alto de productividad 
que puedo obtener combinando diferentes nive-
les de cada factor de producción, por ejemplo: 
tierra, trabajo, capital, se emplea la metodolo-
gía de análisis de Frontera de Posibilidades de 
Producción (FPP; ver recuadro). En este caso, 
se utilizó como medidas de eficiencia en una 
dimensión la producción de carne (PC) del sis-
tema en relación con el valor del total de la tierra 
empleada, y en otra, en relación con el costo de 
personal operativo.
Los resultados obtenidos se pueden observar 
en el gráfico 3 donde los puntos rojos son los 
establecimientos menos eficientes y los azules 
los más eficientes. La línea continua conecta 
los puntos de máxima eficiencia o los que están 
en la FPP. Es interesante observar la posibilidad 
de comparar sistemas diferentes con un mis-
mo parámetro. Por un lado, los sistemas más 
intensivos o de corral presentan una relación 
PC/activo tierra baja, pero con altos valores 
de PC/PO. Por el contrario, los sistemas más 
extensivos presentan una relación PC/activo 
tierra más alta, pero una relación PC/PO más 
baja. De esta forma, se puede comparar las efi-
ciencias de sistemas que combinan sus activos 



Frontera de posibilidades de producción
El análisis de Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) es una metodología que se utiliza para 
encontrar los sistemas que presentan la mejor combinación de eficiencias productivas o econó-
micas. Estos sistemas definen la frontera de eficiencias que se puede alcanzar con las tecnologías 
disponibles. Todos los sistemas que se encuentran por debajo de esa frontera podrían mejorar sus 
eficiencias realizando las prácticas empleadas por los sistemas de frontera. Sin embargo, para 
mejorar las eficiencias de los sistemas de la frontera será necesario que ocurra cambio tecnológico

¿Cómo ser parte de GPG?
Para ser parte de GPG hay múltiples opciones. La vía principal es a través de: crea.org.ar/gestiones-
productivas-ganaderas/. En el hipervínculo “Descargar Planilla GPG” se puede acceder a la planilla 
de Excel de carga de datos; este archivo contiene toda la información indicativa para completarla. 
Una vez cumplido ese paso, debe enviarse a ganadería@crea.org.ar. Para enviar por correo el archivo 
Excel, se solicita guardarlo con el número de CUIC de la empresa. Por ejemplo: CEN200000M.xlsx, 
donde el asunto del correo sean las siglas GPG y el número de CUIC de la empresa. Por ejemplo: 
GPG-CEN200000M.
En caso de contar con planillas ganaderas regionales de uso generalizado, sistemas de gestión 
que permitan obtener los indicadores o registros anteriores en el software de CREA Gest98, puede 
remitirlas para incorporar esos datos a la base de datos de GPG.

Revista CREA ı 15
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de diferente forma, no solo considerando estas 
dos dimensiones. Estos análisis son posibles 
gracias a la comparación de más de 2700 ca-
sos recopilados por las Gestiones Productivas 
Ganaderas a lo largo de los años.
La herramienta de GPG está disponible todo el 
año y cuenta con la posibilidad de hacer car-
gas atemporales si se posee información de 
campañas anteriores. Actualmente se está re-
copilando información para el próximo análisis 
de campaña que será en octubre 2023. Si posee 
una fuente alternativa de información (planillas 
regionales, Gest98 y programas de gestión pro-
ductiva en general) y es enviada con tiempo es 
posible realizar la carga a la base de datos. Por 
último, si participó en la carga de GPG y DAT en 
la última campaña, cuenta con el dato de inten-
sidad de GEI disponible.

José M. Lizzi, Tomás de Coulon 
y Pablo Cañada
Área de Ganadería de CREA

Referencias:
Eggleston, H. S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., 
& Tanabe, K. (2006). 2006 IPCC guidelines for 
national greenhouse gas inventories.
MAGYP (2023). Tablero de movimientos a inver-
nada bovina. Información estadística.  https://
www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/infor-
macion_sectorial/
MAGYP (2022). Caracterización de hacienda 
Bovina. https://www.argentina.gob.ar/senasa/ 
mercados-y-estadisticas/estadisticas/animal- 
estadisticas/bovinos/bovinos-y-bubalinos-sec-
tor-primario
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El establecimiento Rincón de López cuenta con 
una pizarra en la cual todos los integrantes del 
equipo tienen que apostar cuál proyectan que 
será el índice de preñez y el peso vivo al deste-
te logrado. Aquellos que acierten o que más se 
aproximen al resultado final reciben un premio: 
una caja de vinos de alta calidad. 
Si bien se trata de una cuestión lúdica –con un 
premio nada despreciable, por cierto–, es útil 
como recordatorio constante de la importancia 
de fijarse metas productivas y cumplirlas.
La empresa, que forma parte del CREA Castelli-
Belgrano (región sudeste), no la tiene para nada 
fácil: la mayor parte del área productiva corres-
ponde a un cangrejal lindante a la costa del Río 
de la Plata, el cual, si bien tiene un escaso po-
tencial forrajero, es aprovechado al máximo con 
un pastoreo rotativo intensivo. 
“La base del éxito de una empresa es contar 
con un equipo de trabajo capacitado y moti-
vado”, explica Miguel Casares, administrador 
de Rincón de López. Todo el personal recibe 
bonificaciones asociadas a la evolución de in-
dicadores productivos, las cuales, en algunos 
casos, pueden llegar a representar hasta tres 
salarios adicionales por año. 
“En las actividades de cría y recría está prác-
ticamente todo inventado: las diferencias se 
observan en la implementación de las tecnolo-
gías de procesos, es decir, en el modo de hacer 
las cosas, cómo y cuándo deben hacerse, ade-
más de realizar un seguimiento sistemático de 
los registros para detectar qué se hizo mal o que 
se podría haber hecho mejor”, remarca Miguel. 
Los integrantes del equipo se encuentran ca-
pacitados para tomar decisiones de manera 

Una caja de vino
para el ganador
Un sistema ganadero eficiente en el CREA Castelli Belgrano.

autónoma en lo que respecta a la gestión de las 
tropas en los diferentes potreros, los cuales se 
encuentran ambientados según potencial pro-
ductivo y categoría.
La implementación de un protocolo para realizar 
un seguimiento estandarizado de la condición 
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corporal de las vacas de cría -tarea que es lleva-
da a cabo con la asistencia de especialistas de 
una consultora externa (SmartFarming), quie-
nes visitan el establecimiento cuatro veces al 
año- junto con el monitoreo sistemático de la 
disponibilidad de recursos forrajeros (campo 
natural, pasturas y silos de maíz y de sorgo), 
permiten ajustar la carga animal en función de 
la oferta disponible, de manera tal que el estado 
del rodeo de cría permanezca siempre en ópti-
mas condiciones.
“El sistema debe ser flexible, no sólo por la 
cuestión climática, sino también porque eso le 
permitirá adaptarse a las particulares condicio-
nes económicas presentes en la Argentina, que 
son muy cambiantes”, apunta Miguel. En estos 
días están planificando circuitos destinados a 
estirar la terminación de la hacienda hasta ju-
lio o agosto próximo, dado que entienden que la 
actual coyuntura está signada por un bajón de 
precios provocado por una sobreoferta, fenó-
meno que comenzaría a mermar en el segundo 
semestre del año.
Tradicionalmente, cada 45 días se releva la si-
tuación forrajera presente en la empresa para 
actualizar la proyección de disponibilidad de 
recursos, aunque, en el marco del desastre pro-
ductivo inédito que se registró en la presente 
campaña, esa tarea comenzará a hacerse aho-
ra cada 30 días. 

La base del éxito de una empresa es contar con un equipo de trabajo capacitado y motivado. El personal de Rincón de 
López recibe bonificaciones asociadas a la evolución de indicadores productivos, que pueden llegar a representar hasta 
tres salarios adicionales por año. 



“La base del buen funcionamiento de la empre-
sa es el conocimiento. Todos saben qué tienen 
que hacer y lo hacen en el momento oportuno 
y de manera eficaz; incluso el tractorista fue 
capacitado en lo que respecta, por ejemplo, al 
procedimiento de desmalezado en los diferen-
tes momentos del año y de estado del pasto. 
La virtud del conocimiento es que genera au-
tonomía en cada una de las decisiones; el que 
mejor sabe cuándo es necesario cambiar una 
parcela es quien está haciendo esa tarea a con-
ciencia”, señala Miguel.
“Habitualmente organizamos charlas con to-
dos los integrantes del equipo en las cuales 
expongo lo mismo que ante los directores de la 
empresa: cuáles son los objetivos, qué se hizo 
bien y qué tenemos que mejorar. Si todos es-
tamos alineados con las metas y entendemos 
por qué hacemos lo que hacemos, en un entor-
no de diálogo y confianza, entonces podemos 
esperar resultados favorables en un ambiente 
en el cual es agradable trabajar”, agrega.
Esta campaña fue tan dura que, al momento 
de realizar la planificación forrajera anual, el 
escenario más pesimista ya había sido perfo-
rado por la realidad provocada por el desastre 
climático. “Probablemente sea necesario retro-
traerse hasta la década del 20 del siglo pasado 
para tener registros de algo comparable a lo 
que sucedió en 2022/23”, comenta.
De todas maneras, gracias a la gestión de 
datos y a una adecuada planificación, en el pre-
sente ciclo se priorizó al rodeo de vacas para 
reducir la proporción de la recría en el estable-
cimiento, lo que posibilitó mantener su estado 
corporal. “La diferencia está en las tecnologías 
de procesos; todos podemos equivocarnos, pe-
ro con información y conocimiento aplicado 
podemos reducir el margen de error”, resalta el 
empresario CREA.
“En campañas tan dramáticas como la que 
estamos atravesando es factible observar las 
diferencias entre los sistemas ganaderos de 
las empresas CREA, que son gestionados con 
información y con todo el conocimiento origi-
nado en la red, respecto de aquellos campos 
que no aplican esa tecnología, donde los tactos 
van a registrar caídas considerables en algu-
nos casos”, resume Miguel. 
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Pautas para implementar bonificaciones al personal.

El trabajo tiene premio
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Todos los empresarios que aplican metodolo-
gías de premios y bonificaciones al personal en 
función de parámetros de productividad y me-
tas por alcanzar coinciden: el sistema funciona.
Reconocer el esfuerzo de un trabajador com-
prometido –sea o no profesional– por medio de 
asignaciones adicionales atadas a la evolución 
de la empresa permite consolidar el sentido de 
identidad del trabajador con la organización en 
la cual se desempeña.
Otra de las ventajas es retener a equipos de tra-
bajo considerados valiosos o, eventualmente, 
captar personal calificado cuando se necesi-

ta cubrir una posición. El sistema, además, es 
útil para que los trabajadores identifiquen con 
mayor precisión cuál es su rol como genera-
dores de valor dentro de la empresa y también, 
en algunos casos, para que se esfuercen –de 
acuerdo con sus capacidades– en la creación 
de herramientas metodológicas orientadas a in-
crementar la productividad.
La primera regla para establecer bonifica-
ciones por metas es que no existe una regla 
general: cada sistema debe ser aplicado en 
función de la estructura y la idiosincrasia de 
cada empresa. 
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La segunda regla es que las metas por al-
canzar deben ser, precisamente, alcanzables 
(para esto es vital contar con información de 
referencia de otras empresas de la zona). Para 
lograrlo, lo ideal es comenzar a implementar la 
metodología en un año climático “normal” (dar 
los primeros pasos durante una campaña ca-
racterizada por desastres climáticos no es lo 
más recomendable).
La tercera regla es que los criterios a partir de 
los cuales se establecerá la bonificación de-
ben ser perfectamente conocidos por todo el 
personal y no deben experimentar modificacio-
nes durante el período de evaluación –que por 
lo general es de un año– a menos, claro, que 
dicha modificación favorezca al personal (el 
caso contrario podría generar malestar por el 
cambio de reglas de juego).
La cuarta regla es que las bonificaciones no de-
ben ser un artilugio para hacer del empleado 
un socio forzado que pague los años malos de 
la empresa con un recorte de sus ingresos. Es 
preferible pagar buenos sueldos sin bonifica-
ción, que establecer premios atractivos sobre 
salarios bajos. Los casos exitosos son aquellos 
en los cuales la bonificación representa un re-
conocimiento al esfuerzo.
Si bien el dinero es un aspecto crucial de las bo-
nificaciones por metas, la verdadera riqueza del 
instrumento reside en que se trata de una he-
rramienta útil para aplicar mejoras constantes 
a todas las tecnologías de procesos presentes 
en las empresas agropecuarias. Por tal motivo, 
es aconsejable realizar una reunión específica 
con todo el personal al momento de realizar la 
evaluación final de cada uno de los parámetros 
que hacen a la composición del premio (que, 
en definitiva, no es otra cosa que el análisis del 
desempeño de la empresa misma). Las máxi-
mas que deben tenerse en cuenta al momento 
de implementar sistemas de premios y bonifi-
caciones pueden resumirse a continuación.

1. Adaptar el sistema de premios y/o boni-
ficaciones a las condiciones particulares 

de la empresa y del entorno en la cual ésta se 
desenvuelve.

2. Distribuir premios equivalentes a la 
responsabilidad que demanda cada 

tarea o bonificaciones en función del impacto 
mensurable que tiene cada trabajador en la ac-
tividad por evaluar. 

3. La escala de metas de los sistemas de 
bonificaciones debe contar con pará-

metros alcanzables. No imposibles.

4. Los criterios a partir de los cuáles se 
determina la bonificación deben ser 

perfectamente conocidos por los trabajado-
res y no deben experimentar modificaciones 
durante el período de evaluación, a menos que 
dicha modificación favorezca al personal.

5. Una proporción considerable de los crite-
rios para aplicar premios o bonificaciones 

debe poder medirse con parámetros objetivos.

6. Es preferible pagar buenos sueldos sin 
adicionales que establecer bonificacio-

nes o premios atractivos sobre salarios bajos.

7. Las bonificaciones son un instrumen-
to estupendo para que los trabajadores 

reflexionen acerca del impacto de las metodolo-
gías de procesos. El pago adicional siempre debe 
ir acompañado de un análisis de todo lo bueno 
que se hizo y todo lo que podría mejorarse.

8. Las empresas que reconocen el esfuer-
zo de las personas son más deseables 

para los trabajadores que aquellas que no lo 
hacen. El pago de premios o bonificaciones es 
una de las maneras más efectivas de aplicar 
dicho reconocimiento.

9. Es aconsejable complementar los pro-
gramas de premios y bonificaciones 

con capacitaciones sistemáticas orientadas a 
mejorar la productividad de las personas.

10. Los programas de premios o boni-
ficaciones, si están bien aplicados, 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y la sostenibilidad de la empresa.
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Relevamiento realizado por los CREA de la región Litoral Sur.

Guía para elegir 
aplicaciones ganaderas



Revista CREA ı 27

Guía para elegir 
aplicaciones ganaderas

¿Cuál de todas las aplicaciones digitales pre-
sentes en el mercado es la que mejor se ajusta 
a las necesidades de mi empresa ganadera? 
Para responder esa pregunta tan compleja la 
región CREA Litoral Sur realizó un detallado re-
levamiento de seis plataformas.
Para eso se relevaron las distintas funcionalida-
des que pueden ofrecer las plataformas Huella, 
Albor, Ñandú, Wincampo, Kelpie y Digirodeo.
Las funciones identificadas fueron las siguien-
tes: gestión del rodeo (evolución y carga), 
gestión económica, manejo integral de corra-
les, gestión del forraje, indicadores productivos 
e integración con otras plataformas.
Para cada funcionalidad, se clasificó a cada 
plataforma en tres categorías: “aplica”, “aplica 
parcialmente” y “no aplica”. Así se logró elabo-
rar un “mapa de funcionalidades” muy práctico 
para identificar cuáles son las aplicaciones más 
adecuadas en función de los intereses de cada 
empresa (ver cuadro 1).
El relevamiento detectó que ninguna de las apli-
caciones evaluadas ofrece todas las soluciones 
juntas, y que existen funcionalidades especí-
ficas por las cuales algunas se destacan por 
sobre otras.

Huella
Permite gestionar trazabilidad productiva y ge-
nealógica por medio del seguimiento de los 
datos de movimientos de los animales desde 
el nacimiento hasta la venta. Comprende las 
actividades de cría, recría, invernada, feed lots 
y cabaña.
El programa base es para PC y permite importar 
datos de Excel. Además, puede complementar-
se con una aplicación digital, que se usa desde 
una tablet, diseñada para recolectar datos a 
campo de manera manual o por medio de la 
captura de registros de todos los sistemas de 
identificación electrónica ganadera (RFID) y de 
balanzas electrónicas. 
Una vez cargados los datos de carga de anima-
les, evaluación de preservicio, diagnóstico de 
gestación, pesadas, nacimientos, etcétera, es 
posible emitir informes de evaluaciones gené-
ticas, trazabilidad ganadera y documentación 
oficial (Senasa).
El seguimiento de los animales se puede efectuar 
tanto de manera individual (aunque no se dis-
ponga de caravanas electrónicas) como grupal. 
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Brinda la posibilidad de emitir alertas sobre los 
trabajos programados dentro del calendario, así 
como también alertas sanitarias y reproductivas.
Permite gestionar un plan sanitario y registrar 
las vacunaciones tanto a nivel individual como 
por rodeo, además de formular raciones, regis-
trar el stock de alimentos y llevar un control de 
existencias bovinas, entre otras facilidades. Re-
sulta amigable en lo que respecta al proceso de 
carga de datos y también en la visualización de 
la información generada.
Las diferentes versiones para las distintas ac-
tividades ganaderas se abonan por única vez, 
mientras que para usar la aplicación digital se 
paga una suscripción anual. Cuenta con soporte 
técnico de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas.

Albor
Servicio en línea (en la nube) que integra registros 
de operaciones productivas, administrativas, 
contables y financieras en una única plataforma. 
El sistema cumple con todas las normas de ges-
tión CREA en ganadería y es bimonetario (puede 
llevar la gestión del negocio en dólares y en mo-
neda local).
La carga de datos se realiza en forma manual, 
ya sea desde la PC o desde el teléfono celular. 
Permite gestionar datos por rodeo, negocio y 
categoría, además de cargar planes sanitarios y 
órdenes de trabajo para realizar un seguimiento.
Cuenta con una aplicación digital que permite 
cargar datos en zonas sin conexión, los cuales 
se incorporan al sistema cuando se accede a un 
área con conectividad. 
El sistema se adapta perfectamente a los di-
ferentes perfiles de las empresas ganaderas y 
permite realizar modificaciones en caso de que 
la empresa evolucione e incorpore nuevos pro-
cesos o actividades. Permite crear diferentes 
usuarios sin costo adicional, con permisos dife-

renciados según la responsabilidad del directivo 
o trabajador en cuestión. 
Se contrata por medio de un abono mensual en 
base a la cantidad de usuarios. Cuenta con una 
línea de atención telefónica de lunes a viernes 
de 8 a 17 horas. El sistema, que también dis-
pone de programas diseñados para agricultura, 
maquinaria agrícola y fletes, es compatible con 
las aplicaciones SIMA, Corvus, SueldosNet y 
Plika. 

Ñandú
Programa de gestión productiva y económica 
de la empresa ganadera que se caracteriza por 
la sencillez del proceso tanto de la carga como 
del análisis de datos para generar informes.
Cuenta con una versión básica que permite ha-
cer seguimiento de movimientos de existencias 
y kilogramos de carne, producción de terneros, 
control de compra/venta e incremento diario de 
peso vivo, mientras que otra versión avanzada 
suma, además, el control del consumo de ra-
ciones por potrero (con el cálculo del valor de la 
ración de pasto) y los datos de la gestión econó-
mica del negocio.
Permite llevar un seguimiento por rodeo o por 
categoría, pero no a nivel individual. Tampoco 
permite generar órdenes de trabajo. Los datos 
se cargan de manera manual. El sistema es de 
uso intuitivo y requiere una breve capacitación 
al inicio, la cual se ofrece sin costo. Se abona 
un cargo único por la instalación del programa 
y luego un abono mensual. También dispone de 
una versión para agricultura.

Wincampo
Sistema diseñado para gestionar datos del 
proceso de engorde a corral (feed lot). Permite 
registrar el ingreso de los animales, proceden-
cia y peso inicial, pesajes y eventos sanitarios, 

Cuadro 1. Funcionalidades de las aplicaciones ganaderas



conformación de las dietas y lecturas de come-
deros, entre otras variables.
Los registros pueden consignarse por corral, 
camión, propietario, origen o individuo. Permi-
te generar órdenes de trabajo y emitir informes 
y registros normativos (cuota 481, Senasa y 
Renspa), además de realizar liquidaciones pa-
ra empresas que brindan servicio de hotelería.
Permite cargar archivos en formato Excel de 
la plataforma de caravanas y de la balanza 
de ingreso. También tomar registros de las 
balanzas de los mixers de manera directa. 
Cuenta con una aplicación digital para tablet 
o teléfono celular que facilita la recolección 
manual de datos.
Permite llevar un control de existencias tanto 
de manera individual como por corral, además 
de registrar vacunaciones de manera indivi-
dual y por rodeo. Posibilita formular una dieta 
y conocer su costo en simultáneo; luego de la 
distribución de raciones con el mixer es factible 
hacer un seguimiento del alimento ofertado.
El programa opera en red –requiere conexión 
a internet– y permite configurar perfiles de ad-
ministración con diferentes niveles de acceso 
a la información. Al momento de adquirir el 
software se abona una licencia; el programa 
cuenta con tres versiones con diferentes uti-

lidades. Se brinda una capacitación inicial del 
sistema sin costo.

Kelpie
La plataforma permite llevar un registro his-
tórico de la producción de forraje a través de 
mediciones de stock, tasa de crecimiento, ra-
ciones consumidas y días de descanso, entre 
otras variables. También es factible visualizar 
el historial de existencias, pesos y seguimien-
to de los diferentes rodeos (dónde estuvieron 
y cuándo). 
Cuenta con una aplicación digital por medio de 
la cual se pueden registrar datos a campo de 
manera offline, las cuales luego se sincronizan 
de manera automática con la plataforma cuan-
do se ingresa en una zona con conexión.
Los datos cargados en tiempo real permiten 
generar la información necesaria para planifi-
car los circuitos de pastoreo en función de los 
recursos disponibles. También facilita la to-
ma de decisiones sobre la base de la tasa de 
crecimiento pronosticada, la superficie que se 
pueda reservar y la asignación de pasto por 
animal, entre otros factores. 
Además, es factible incorporar al sistema da-
tos de suplementaciones para complementar 
los registros de oferta forrajera y así calcular 
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o de tropa; una caravana electrónica utilizada 
para identificar a cada animal de manera in-
equívoca; un dispositivo digital que se utiliza 
para registrar todos los eventos productivos 
(pesadas, nutrición, reproducción, movimien-
tos, stocks, etcétera), el cual tiene la capacidad 
de trabajar tanto en línea como sin conec-
tividad, y por último un “arco de lectura” que, 
colocado en la tranquera, se utiliza para hacer 
lecturas masivas de animales, pero posibilitan-
do la identificación individual de cada ejemplar.
El sistema permite generar alertas en función 
de los períodos de carencia de los productos 
sanitarios que se le hayan aplicado a los ani-
males, aunque no posibilita incorporar planes 
sanitarios (función en proceso de desarrollo).
Permite, además, realizar un seguimiento de 
peso de los rodeos y de los animales, y llevar 
un control de las existencias, con un importan-
te ahorro de tiempo al contar con la carga de 
datos automatizada.
Se pueden configurar –sin límite– diferentes 
tipos de usuarios con distintos niveles de acce-
so a la información. Cuentan con tres módulos 
de suscripción mensual según la cantidad de 
animales presente en la empresa. Dispone de 
un servicio de ayuda o reclamos para el hard-
ware y otro para el software. En cuanto a la 
implementación, están generando una red de 
referentes de técnicos locales.
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los requerimientos y las eficiencias de conver-
sión de manera integral.
Tiene dos versiones. La primera, básica, inclu-
ye visualización satelital del campo, disposición 
de los lotes, rodeos y elementos de infraestruc-
tura, visualización de la situación general en la 
que se encuentra cada uno de los lotes, historial 
productivo y gestión de pasto.
La versión avanzada, además de incorporar lo 
establecido en la básica, suma el registro de 
rodeos y la posibilidad de agregar las accio-
nes y tratamientos que se realizan de manera 
instantánea, la asignación de rodeos según la 
planificación forrajera, monitoreo de indicadores 
productivos y planificación de circuitos de pas-
toreo, entre otras funcionalidades.
Se abona una suscripción mensual, que varía 
según a cantidad de hectáreas por monitorear. 
Se puede realizar una prueba en forma gratuita 
por 15 días. 

Digirodeo
La propuesta comprende una suerte de “ecosis-
tema” de dispositivos que recolectan múltiples 
datos de manera automatizada, los cuales 
alimentan una plataforma digital que genera 
información trazable. 
Los artículos comprendidos en el paquete son: 
una jeringa, que permite llevar un registro auto-
matizado de las vacunaciones a nivel individual 
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El impacto del
desastre climático
Resultados de la última encuesta SEA.
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¿Qué estrategias implementaron las empresas 
ganaderas dedicadas a la actividad de cría para 
gestionar las adversidades climáticas imperan-
tes en el ciclo 2022/23?
De acuerdo a los resultados de la encuesta SEA, 
realizada en marzo pasado, se detectó que el 
91% de las empresas ganaderas que integran 
la red CREA resultó afectado por restricciones 
hídricas en los últimos cuatro meses, mientras 
que otro 18% reportó daños por heladas. Ade-
más, un 46% de los consultados señaló que su 
rodeo había experimentado estrés calórico. 
En este escenario tan complicado, algunas 
empresas de cría esperan mantener o incluso 
incrementar este año la proporción de terne-
ros destetados respecto de 2022, mientras que 
otras pronostican un descenso. Las situa-

ciones más favorables se informaron en las 
regiones Patagonia, Litoral Norte, Chaco San-
tiagueño y Sur de Santa Fe, al tiempo que las 
más desfavorables fueron reportadas en Se-
miárida, Centro, Córdoba Norte, Litoral Sur y 
Sudoeste (gráfico 1).
Entre las acciones implementadas para gestio-
nar el daño causado por el desastre climático 
se incluyeron –por orden de relevancia– el des-
tete anticipado, el manejo de la carga animal y 
reducción de stock, suplementación y engorde 
a corral, entre otros. 
Si bien a nivel general la tendencia muestra que 
las empresas de cría ganaderas planean rete-
ner menos vientres en el presente año respecto 
de 2022, existen situaciones contrastantes en-
tre las diferentes regiones, donde Sur de Santa 
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Fe y Norte de Buenos Aires muestran los mayo-
res niveles de reducción previstos, mientras que 
Semiárida, Córdoba Norte, Centro de Santa Fe y 
Litoral Norte proyectan incrementos cercanos o 
superiores al 5% (gráfico 2).
En lo que respecta a la invernada, la tendencia 
general muestra que el proceso de reducción 
del peso de faena seguiría consolidándose, aun-
que –nuevamente– existen contrastes entre 
empresas, dado que un 31% de los encuesta-
dos manifestó intenciones de incrementarlo y 
otro 32% de mantenerlo.

En cuanto a los encierres a corral, los empre-
sarios que lo realizan de manera temporal 
indicaron que planean reducir el uso de ese re-
curso para terminar animales, mientras que, 
por el contrario, aquellos que cuentan con 
corrales permanentes reportaron que incre-
mentarán los encierres.
La encuesta SEA, respondida por más de 
1200 empresarios CREA de las diferentes 
regiones productivas, tiene una periodicidad 
cuatrimestral. La próxima está prevista para 
julio de este año.
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Para encarar la siembra de la campaña 2023/24.

Alternativas 
financieras
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Si bien la campaña 2022/23 resultó muy afec-
tada por un desastre climático sin precedentes, 
las condiciones presentes en el mercado argen-
tino dieron lugar al surgimiento de alternativas 
financieras interesantes para encarar la siembra 
del ciclo 2023/24.
Un aspecto a considerar es que la restricción 
de divisas podría tornarse mucho más severa 
en 2023; al momento de otorgar dólares a im-
portadores las autoridades monetarias podrían 
priorizar otros sectores en función de diferentes 
factores. En ese contexto, el adelantamiento de 
la compra de insumos podría tornarse una va-
riable crítica ante la incertidumbre presente en 
el frente cambiario.

En el marco actual, para muchas empresas agrí-
colas la primera alternativa financiera consiste 
en aprovechar todos los créditos disponibles en 
pesos con tarjetas bancarias agropecuarias y 
líneas de financiamiento para la inversión pro-
ductiva de MiPyME.
El problema de tales alternativas es que, se-
gún lo dispuesto por la Comunicación “A 7720” 
del Banco Central (BCRA), aquellas empresas 
agrícolas que no puedan demostrar que han 
vendido más del 95% de la cosecha de soja de-
berán abonar una tasa de interés mínima del 
120% anual de la tasa de Política Monetaria del 
BCRA, lo que determina que esas herramientas 
no sean tan atractivas.



38 ı Revista CREA

Mientras que en marzo pasado la restricción re-
gía para la cosecha de soja 2021/22, a partir del 
1° de abril –con el comienzo del nuevo ciclo– és-
ta empezó a aplicarse a la cosecha 2022/23, por 
lo tanto, pasó a incluir a casi todas las empresas 
agrícolas, con lo cual las oportunidades de finan-
ciamiento en pesos se tornaron más restrictivas.
“Una herramienta que está siendo muy empleada 
es la utilización de pagarés bursátiles denomina-
dos en dólares, los cuales, con plazos de uno año 
o más, pueden tener tasas nominales de 0,0% 
a 1,50% anual, dependiendo del perfil de la em-
presa en cuestión”, explica Guadalupe Gardiol, 
gerente financiera de Allaria Agrofinanzas.
La especialista recomienda que las empresarios 
agrícolas tengan las carpetas con las califica-
ciones ya gestionadas para poder aprovechar 
las oportunidades que aparezcan, dado que las 
mismas, además de ser muy volátiles, suelen ser 
cubiertas con gran rapidez.
Otra alternativa es emplear descuento de che-
ques en pesos avalados por Sociedades de 
Garantía Recíproca (SGR) para dejar abierta esa 
posición y esperar que el tipo de cambio oficial 
(a partir del cual se liquidarán los granos) evolu-
cione por encima de la tasa de interés asumida 

o bien calzar la tasa asumida con contratos de 
futuros de dólar, de manera tal que si la tasa 
implícita contenida en los contratos futuros de 
dólar resulte menor que la tasa asumida en los 
créditos en pesos, entonces la tasa de interés 
real asumida termine siendo negativa.
“La SGR de Allaria, Argenpymes, dispone de una 
capacidad prestable de hasta 550 millones de 
pesos por CUIT, lo que representa un monto 
importante para las necesidades de financia-
miento que habrá en la presente campaña”, 
apunta Gardiol.
Con respecto a la gestión de liquidez de corto 
plazo, la recomendación es emplear coloca-
ciones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) 
money market (que invierten la mayor parte del 
capital en plazos fijos y cauciones), los cuales, 
si bien no logran cubrir la inflación, al menos 
evitan que se deprecie totalmente el capital por 
efecto de la aceleración inflacionaria.
“La colocación de liquidez en un FCI permite evi-
tar el pago del impuesto a los débitos y créditos 
bancarios al momento de realizar una transfe-
rencia”, recuerda la especialista de Allaria Agro.
En cuanto a la gestión de liquidez de media-
no plazo, vale recordar que el BCRA, por medio 
de la Comunicación “A 7609”, dispuso desde 
septiembre del año pasado que las empresas 
agrícolas que hayan vendido soja en el marco 
del régimen conocido como “dólar soja” (Pro-
grama de Incremento Exportador) no pueden 
acceder al mercado de cambios para realizar 
compras de moneda extranjera.
“De todas maneras, los accionistas de las em-
presas, al momento de recibir dividendos o 
préstamos por parte de la sociedad, pueden ad-
quirir divisas en el mercado bursátil local (MEP) 
o externo (“contado con liquidación” o CCL) en 
nombre propio”, señala Gardiol.
Otra posibilidad para proteger el capital son las 
Obligaciones Negociables (ON) de empresas 
líderes bajo legislación local, que se pueden ad-
quirir en pesos y amortizarse en dólares físicos 
al tipo de cambio MEP del momento. 
“También existe la alternativa de colocar li-
quidez en títulos públicos a tasa fija (Ledes), 
dollar linked, ajustados por CER (inflación) o 
duales (dollar linked o CER). En un año electo-
ral la recomendación general es emplear una 
cartera diversificada de instrumentos”, conclu-
ye Gardiol.

 

Guadalupe Gardiol.
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La importancia de la 
gestión de procesos
Pautas para empresas agropecuarias.

El gerente general de una empresa convoca a los 
responsables de cada área para que expongan 
los logros obtenidos en el último año. El gerente 
de compras menciona que logró reducir el cos-
to de los insumos. El logístico que pudo bajar 
la tarifa de los fletes. El gerente de producción 
que pudo incrementar –valga la redundancia– 
la producción en función de la meta planificada. 
Y el de comercialización señala que se lanzaron 
varios productos novedosos al mercado. Cuan-
do finalizan las exposiciones, el gerente general 
pregunta cuál es la razón, entonces, por la cual 
la empresa registró un resultado económico ne-
gativo en el último ejercicio si todo funcionó tan 
bien en las diferentes unidades.

Las organizaciones que funcionan de manera 
compartimentada -en “silos”- suelen registrar 
este tipo de problemas porque los procesos 
realizados por algunas áreas pueden llegar a 
colisionar o cruzarse entre sí, o bien puede ha-
ber procesos que, al no tener un responsable 
asignado, finalmente naufragan.
Para entender la importancia de la gestión de 
procesos en las organizaciones, los integran-
tes del Área de Empresa de CREA organizaron 
un taller dictado por Diego Tavaglino, espe-
cialista en la temática y director del Centro de 
Operaciones y Logística del ICDA (Universidad 
Católica de Córdoba), además de ser socio de 
la firma DTA Logística.
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“La gestión de procesos, que abarca a empre-
sas de todos los tamaños, no se focaliza en 
los organigramas tradicionales, sino en deter-
minar tareas y responsabilidades que pueden 
atravesar diferentes áreas de una organiza-
ción”, explicó Tavaglino.
Por proceso se designa un conjunto de accio-
nes de determinada complejidad, construido 
con una lógica y una secuencia específicas, 
que está diseñado para lograr un resultado 
particular. Los diferentes tipos de procesos 
(productivos, administrativos, comerciales, 
etcétera) se componen de una cantidad deter-
minada de pasos necesarios para obtener un 
resultado determinado, de manera tal de sa-

tisfacer las necesidades de un cliente interno 
o externo.
“Si una sola persona es la encargada de pedir 
cotizaciones, comprar fitosanitarios, abonar 
las facturas y recibir las cargas, cualquier error, 
involuntario o no, que pueda cometer puede 
eventualmente comprometer a otros procesos 
clave, productivos o financieros, que forman 
parte de la actividad de una empresa agrope-
cuaria”, ejemplificó el especialista.
Por ese motivo, resulta fundamental definir 
cada uno de los procesos presentes en una or-
ganización para así contar con la posibilidad 
de controlarlos en forma correcta, asegurar 
su eficacia, alinearlos con el resto de los pro-
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esto y esto otro no, porque estaríamos ma-
tando la creatividad. La filosofía de trabajo es 
contar con un esquema ordenado, en el cual 
cada responsable sepa dónde empieza su par-
te y dónde termina porque empieza la del otro. 
En Brasil, donde trabajé algunos años, había 
un dicho que dice: perro con muchos dueños se 
muere de hambre”, añadió.
Una empresa organizada de acuerdo a la ges-
tión de procesos es aquella en la cual cada 
uno de los mismos tiene un responsable y un 
procedimiento asignado, aunque el mismo 
abarque a diferentes áreas. “Por lo general, 
sugiero que los responsables de los procesos 
no sean los gerentes, que deben estar pen-
dientes de cuestiones más estratégicas, sino 
empleados con capacidad de resolver tareas 
operativas”, indicó.
El especialista señaló que la gestión de proce-
sos, además de ordenar internamente a una 
empresa, permite, en definitiva, reducir costos 
al lograr un mejor aprovechamiento del tiempo 
de cada uno de los integrantes y de los recur-
sos gestionados por una organización.
En ese sentido, luego de definir los diferentes 
tipos de procesos por su naturaleza –estraté-
gicos, operativos y de soporte–, se los debe 
desagregar en tareas, las cuales requieren ha-
cerse cinco preguntas (ver gráfico 1). Una vez 
identificados los diferentes procesos clave, es 
posible elaborar un diagrama de flujos para 
documentar los diversos procesos que inter-
vienen en una organización.
Esta metodología permite comprender lo im-
portante de cada proceso, identificar a la 
persona más capacitada o idónea para asig-
narle la tarea, evaluar la necesidad de realizar 
capacitaciones específicas e identificar proble-
mas y oportunidades para introducir mejoras. 
Así, todos los miembros de una organización 
asumen un rol definido, por lo que se produce 
una sinergia de trabajo donde cada uno trabaja 
en concordancia con el resto.
“Nunca se es demasiado pequeño para in-
corporar una metodología de trabajo basada 
en la gestión de procesos, porque es mucho 
más fácil ir creciendo así, que implementar 
el cambio luego, con estructuras enormes ya 
consolidadas, donde cuesta mucho más tra-
bajo promover cambios de conducta”, resumió 
Tavaglino.

cesos realizados en la empresa e implementar 
la posibilidad de medirlos e introducirlos en un 
proceso de mejora continua.
“Muchas veces no es necesario incorporar 
más personal, sino asignar responsabilidades 
a diferentes integrantes de una empresa en un 
mismo proceso, para así establecer controles 
cruzados que permitan disminuir la posibilidad 
de ocurrencia de errores. “Todas las personas 
tienen un margen de equivocación, pero si se 
implementan controles ese margen disminuye 
en una gran proporción”, remarcó Tavaglino.
El consultor señaló que es muy importante que 
al momento de definir cada proceso participen 
de esa tarea los responsables directos de cada 
operación. “No existe nadie que, por ejemplo, 
sepa más sobre la tarea de descargar fitosani-
tarios que aquel que tiene a cargo ese trabajo; 
establecer criterios al respecto desde un escri-
torio no es lo más adecuado”, apuntó.
Además, Tavaglino señaló que las mayores 
frustraciones entre los empleados se originan 
cuando no tienen claro qué deben hacer y có-
mo tienen que llevarlo a cabo, lo que obliga a 
preguntar de manera recurrente a su superior si 
corresponde hacer esto o aquello, promoviendo 
un desgaste innecesario en la relación.
“Por eso es importante documentar cada pro-
ceso: no solamente para garantizar su eficacia, 
sino también para minimizar la probabilidad de 
equivocaciones y generar un entorno laboral 
más agradable. Cada empleado sabe bien qué 
se espera de él y está alineado con el resto de 
los procesos”, remarcó.
“Eso no quiere decir que tengamos que con-
vertirnos en autómatas, que vayamos a hacer 
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Cómo aplican estos instrumentos en las empresas agropecuarias.

Seguros societarios 
Aquellas empresas que cuentan con al menos 
dos socios suelen atravesar un momento trau-
mático cuando uno de los dos fallece de manera 
inesperada, dado que, además del dolor de la 
pérdida irreparable, debe hacerse frente a cues-
tiones económicas imprevistas que pueden 
poner en riesgo relaciones familiares, amistades 
e incluso la continuidad de la propia sociedad. 
Frente a tales imprevistos, la industria del segu-
ro creó las denominadas coberturas societarias, 
por medio de las cuales es posible, en caso de 
fallecer uno de los socios, indemnizar a sus 
herederos con un monto equivalente a su parti-
cipación en el capital social de la empresa. 
“Es una herramienta muy apropiada para ase-
gurar la continuidad de la empresa, de manera 
tal de no tener que descapitalizarla, especial-
mente en aquellas jurisdicciones en las cuales 
el impuesto a la herencia tiene una incidencia 
significativa”, explica Leandro Seco, director de 
Vida e Inversiones de Asset Broker de Seguros.
“El seguro societario actúa como un instrumen-
to de solución fiscal frente al fallecimiento de 
alguno de los socios; de esta manera, no es ne-
cesario salir a malvender activos en momentos 
–como el actual– en que quizás no sean los 
más adecuados para liquidar parte del patrimo-
nio de la sociedad”, añade. 
El costo de la prima depende de varios factores, 
el más importante de los cuales es, obviamente, 
la edad de los socios, dado que la probabilidad 
de fallecimiento se incrementa de manera pro-
porcional con esa variable. 
“Por lo general, las empresas agropecuarias 
calzan el pago anual de la prima del seguro so-
cietario con los ingresos correspondientes al 
período de la cosecha gruesa, es decir, entre 
marzo y mayo”, explica Seco. El costo de la pri-
ma –tal como sucede con otras coberturas– se 
puede deducir del Impuesto a las Ganancias.

El cálculo de la indemnización se realiza en 
función del patrimonio y las utilidades con-
templadas en los últimos dos balances de la 
sociedad, de manera tal que, dependiendo del 
perfil de la empresa, se contemple una cobertu-
ra equivalente a las utilidades por generar para 
un período de 10 a 20 años.
“El seguro es un instrumento que debe ser el 
resultado de un acuerdo previo entre los socios 
y los integrantes de sus familias, quienes de-
berían firmar –todos– un acuerdo de sucesión 
empresaria en el cual quede establecido que 
el capital social del socio fallecido se transfie-
re al otro socio y que los herederos recibirán 
un monto correspondiente a la participación 
del fallecido en la sociedad. Existen varios mo-
delos de contrato factibles en función de los 

Leandro Seco y Juan Palmer, representantes de Asset Broker de Seguros.
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diferentes perfiles de las empresas”, remarca 
Seco.
¿Qué sucede si, por ejemplo, ambos socios 
fallecen en un accidente? En tal situación, se 
activa el pago de las dos indemnizaciones y los 
herederos posteriormente deberán decidir el fu-
turo de la empresa.
“En caso del fallecimiento inesperado de uno 
de los socios, la otra parte de la sociedad no 
necesariamente tiene que tener interés en 
compartir las decisiones empresarias con los 
herederos de su socio, quienes quizás tam-
poco pueden llegar a tener los conocimientos 
necesarios para encarar esa tarea”, explica 
Juan Palmer, director de Agroindustria de As-
set Broker de Seguros.
“Entonces, el seguro societario, además de brin-
dar una solución económica a los herederos del 
fallecido, permite asegurar la continuidad de la 
empresa y, si se trata de una sociedad integrada 
por familiares, evitar conflictos que pueden salir 
muy caros en términos emocionales”, agrega.
A pesar de que los conflictos sucesorios son 
muy frecuentes y en no pocas ocasiones ter-
minan judicializados en el ámbito agropecuario 
argentino, se trata de un seguro de muy baja pe-
netración.
“Ocurre que estas cuestiones implican mante-
ner charlas incómodas, pero necesarias para 
evitar dejarle un problema a los herederos. Es 
importante entender que el día de mañana todos 
vamos a morir y que lamentablemente algunos 
se van a ir antes en lo que respecta a cuestio-
nes probabilísticas; sin embargo, las empresas 
pueden sobrevivir a sus creadores y seguir cre-
ciendo y prosperando”, resalta Seco.
“Nuestra función es, con una mirada profesional, 
transformar un riesgo potencial en una solu-
ción orientada a evitar problemas familiares y 
eventualidades que puedan conspirar contra la 
sostenibilidad de la empresa”, concluye.
Asset Broker de Seguros, empresa integrante 
del Grupo Gaman, en el marco de un convenio 
firmado por CREA en 2018 viene desde en-
tonces asesorando a empresas de la red de 
diferentes regiones productivas. En ese mar-
co, la firma diseñó una cobertura integral para 
empresas agropecuarias que contempla pro-
tección contra incendios, lesiones y daños a 
terceros, maquinaria agrícola, silobolsa, equi-
pos electrónicos y robos.
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En 2016, luego de trabajar en diversas em-
presas agroindustriales, Melisa Braun y Juan 
Ignacio Cavallera decidieron crear su propio 
emprendimiento para ofrecer un servicio foca-
lizado en brindar transparencia a los canales 
comerciales de especialidades agrícolas.
Hasta ese momento, la vinculación entre los 
productores y los exportadores y procesadores 
de especialidades se solía realizar por dos vías: 
de manera directa o a través de la figura del de-
nominado “datero”, quien recorría los campos 
en busca de muestras comerciales para luego 
ofrecerlas a potenciales compradores. 
“Desde el primer día, nuestro propósito fue pro-
fesionalizar ese proceso para ofrecer un servicio 
integral que genere valor a los diferentes acto-
res de la cadena, de manera tal de consolidar la 
sostenibilidad del negocio de las especialidades 
y que no se trate de algo esporádico y circuns-
tancial”, explica Melisa, quien lidera junto a Juan 
la firma Braun Relaciones Comerciales (BRC), 
que integra el grupo CREA Cañada de Luque-Si-
tón (región Córdoba Norte).
En su primera temporada de trabajo gestiona-
ron la comercialización de 5581 toneladas de 
garbanzo entre octubre y diciembre de 2016. 
“Se trató de un hito que nos permitió validar 
rápidamente nuestra lectura de la necesidad, 
presente en el mercado, de un servicio orien-
tado a brindar transparencia. A través de los 
años, en el marco de un plan estratégico fuimos 
sumando nuevos productos, clientes y zonas 
productivas”, señala Melisa.
En 2022 BRC gestionó más de 18.000 tonela-
das de especialidades agrícolas, de las cuales 
9393 se originaron en la unidad de comerciali-

Una empresa enfocada
en la calidad
El caso de Braun Relaciones Comerciales.

zación, que corresponde en un 75% a productos 
procesados listos para exportación. Además, la 
empresa certificó la calidad de 4231 toneladas 
de garbanzos y porotos, mientras que otras 
4612 fueron producidas a través de esquemas 
asociativos (gráfico 1).
“Siempre tuvimos claro que nuestro propósito 
es brindar un servicio transparente que agre-
gue valor, tanto al empresario agrícola como al 
exportador o al procesador de especialidades. 
A diferencia de los commodities, las especiali-
dades tienen requerimientos específicos que 
deben ser cumplidos para que la operación co-
mercial resulte exitosa”, apunta Melisa.

-¿Cómo agregan valor para el empresario agrícola?
-Juan Ignacio Cavallera: Comercializamos más 
de 18 productos, entre los cuales se encuen-
tran granos naturales con diferentes calidades 
y subproductos provenientes de descartes 
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cionarla y desagregarla para generar productos 
que tienen diversas demandas. Eso nos carac-
teriza: no sólo comercializamos lo lindo, sino 
todo lo que se obtenga de una partida al tener 
un conocimiento integral del negocio. Tenemos 
que lograr el mejor precio posible para que el 
productor nos elija, además de tener siempre 
la mejor calidad para cumplir con los estánda-
res de exportadores y las plantas procesadoras. 
Eso requiere, por supuesto, hacer un seguimien-
to constante de los mercados internacionales y 
visitar ferias en el exterior para estar al tanto de 
las tendencias y dinámicas que contribuyen a 
la formación de los precios de las distintas es-
pecialidades.

-¿Trabajan con forwards o con mercadería presen-
te en el mercado disponible?
-JIC: Hacemos contratos forwards de especia-
lidades, principalmente en garbanzo y poroto 
mung. Contamos con el conocimiento, con un 
equipo multidisciplinario y con las herramien-
tas necesarias para que el contrato sea un 
éxito para las partes involucradas. La otra vía 
de originación para las mercaderías disponibles 
es a través de giras en las zonas productoras 
de especialidades. Jamás comercializamos 
lotes que no hayan sido calados y analizados 
por nuestro equipo; estos procedimientos nos 
permiten certificar la calidad y trazabilidad de 
lo que ofrecemos a nuestros clientes. Como 
consecuencia, garantizamos la calidad de la 
mercadería hasta su entrega, porque estamos 
presentes en la carga para certificar la calidad 
del producto y luego hacemos el seguimiento 
administrativo de la operación comercial. No 
solo oficiamos de vínculo entre las partes, sino 
que estamos presentes en todo el proceso lo-
gístico y administrativo.

-MB: Nuestros clientes nos eligen porque 
brindamos un servicio integral que permite 
valorizar con creces sus productos. Estamos 
convencidos de que el camino es seguir de-
sarrollando oportunidades, co-creando valor e 
integrando experiencias. Empezamos a hacer 
forwards en 2017 y siempre se han cumplido; 
eso es así porque acompañamos al empresa-
rio agrícola para asesorarlo acerca del volumen 
que puede producir luego de relevar las condi-
ciones de viabilidad en su establecimiento. Por 

de procesos de selección. Al conocer las di-
ferentes demandas, logramos que se venda 
completamente toda una partida y no sólo la 
porción particular requerida por un comprador. 
Cada producto, aunque sea el descarte de un 
proceso, tiene una demanda y un valor comer-
cial, ya sea para consumo humano o animal. 

-¿Por ejemplo?
-Melisa Braun: El garbanzo natural se selec-
ciona por calibre -de 7, 8 o 9 milímetros- y 
también por grados de calidad, productos que 
se originan de acuerdo a las exigencias de los 
diferentes mercados internos y externos. En los 
últimos tiempos, con el auge de los alimentos 
basados en plantas, la búsqueda de legumbres 
para elaborar concentrados proteicos se tor-
nó más activa. Lo que hemos logrado es –tal 
como hace la industria frigorífica– recibir una 
partida, analizarla en nuestro laboratorio, selec-



Melisa Braun y Juan Ignacio Cavallera decidieron crear su propia empresa luego de trabajar en 
empresas agroindustriales.

supuesto, siempre pueden presentarse fac-
tores imponderables, los cuales son resueltos 
porque contamos con múltiples operaciones 
en siete provincias del norte argentino. En cuan-
to a los reclamos de información de clientes en 
negocios de exportación, los podemos resolver 
porque trabajamos con un sistema de trazabili-
dad que nos permite verificar cada partida desde 
el lote a campo hasta la terminal portuaria.

-¿Disponen de un sistema de trazabilidad completo?
-JIC: Así es. Una de las líneas estratégicas de 
nuestro plan de trabajo consiste en consoli-
dar la trazabilidad como una parte del servicio 
ofrecido. Tenemos procesos 100% trazables, 
pero ahora queremos que eso pueda seguirse 
también desde una aplicación digital que se ac-
tualice en tiempo real. Estamos trabajando en 
ese sentido.

-¿Cómo instrumentan el negocio de la producción 
de especialidades?
-JIC: No tenemos campo propio. La producción 
se concreta a través de esquemas asociati-
vos en los cuales invertimos conjuntamente 
con nuestros clientes para sembrar bajo riego 
o en secano garbanzos, poroto mung, poroto 

negro y de colores. Actualmente, las siembras 
se desarrollan en las provincias de Córdoba, 
Catamarca y Chaco. Esa unidad tomó gran re-
levancia en los últimos años, porque el 100% 
de lo que se produce se certifica y comerciali-
za a través de Braun Relaciones Comerciales, 
no porque sea una obligación, sino que, desde 
la elección de nuestros socios, diseñamos con-
juntamente la mejor estrategia comercial. Eso 
nos permite generar reciprocidad entre las tres 
unidades de negocios de nuestra empresa (co-
mercialización, certificación y producción)

-MB: Nos fuimos dando cuenta de que faltaba 
crear un marco para que el negocio de las es-
pecialidades sea sostenible, porque no tiene 
sentido tener una gran producción durante un 
año para que la siembra se caiga en la cam-
paña siguiente. Eso no es viable en términos 
comerciales con los clientes del exterior, porque 
la oferta debe mantenerse activa, de manera 
constante y confiable.

-¿Cómo es la estructura de la empresa?
-JIC: La empresa cuenta con dos peritos clasi-
ficadores en el laboratorio, un agrónomo en el 
área de producción y un encargado del área ad-
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ministrativa; Melisa y yo nos encargamos del 
área comercial.

-¿Dónde creen que estarán las mayores oportuni-
dades este año en el negocio de las especialidades?
-MB: En general, los precios actuales están sos-
tenidos en todas las especialidades, con niveles 
que se encuentran por encima del promedio 
histórico. El escenario es bueno y la demanda 
en las principales naciones importadores está 
activa. Afortunadamente pasamos ya las difi-

cultades logísticas generadas por la pandemia 
de Covid-19, cuando no solamente se produje-
ron problemas de circulación de fletes, sino que 
también su costo se había incrementado mu-
chísimo. Eso ahora se está acomodando. 

-JIC: Las especialidades se exportan en conte-
nedores de 24 pies, lo que implica que los fletes 
se justifican si el flujo de exportaciones e im-
portaciones es equiparable; tiene que haber un 
equilibrio comercial en ese sentido. Durante la 

Parte del equipo de trabajo de Braun Relaciones Comerciales junto a los asesores del CREA Cañada de Luque-Sitón.



pandemia, muchas líneas de fletes se interrum-
pieron en la Argentina porque no les resultaba 
rentable llegar. La escasez de fletes disparó los 
costos logísticos y eso complicó por demás al 
negocio de las especialidades agrícolas.

-Pasaron entonces dos años complicados…
-MB: Para nuestra empresa fueron dos años muy 
buenos de trabajo porque, frente a las dificultades, 
prosperan aquellos que trabajan de manera profe-
sional con protocolos de procesos bien definidos. 
Si no podíamos llegar a los puertos argentinos, 
enviábamos cargas por Brasil o Chile. 

-¿Cómo se preparan para encarar la nueva cam-
paña?
-MB: El desafío para esta campaña es el bajo vo-
lumen disponible para la oferta porque venimos 
de una de las peores cosechas de arveja, lenteja, 
garbanzo, mientras que la de porotos está com-

prometida por la falta de lluvias. No obstante, 
dependemos de lluvias abundantes para encarar 
la siembra de las legumbres de invierno. Existen 
muy buenas oportunidades de negocios, pero es 
necesario –siempre insistimos en ello– emplear 
un buen paquete tecnológico y contar con buen 
asesoramiento técnico y comercial. El precio de 
la especialidad está determinado por el tamaño 
y la calidad del grano, y eso se genera en el cam-
po; la planta luego selecciona. 

-¿Cómo se gestó la iniciativa de integrar un grupo 
CREA?
-MB: Mi familia es miembro fundador del CREA 
Cañada de Luque-Sitón; es parte de nuestro co-
razón. Sin embargo, inicialmente fue todo un 
desafío. Los integrantes del grupo nos invitaron 
y creíamos que no teníamos mucho para apor-
tar porque somos una empresa de servicios 
–en los primeros años no producíamos–, pero 
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El equipo de Braun Relaciones Comerciales está presente en todo el proceso logístico y administrativo para realizar una 
trazabilidad completa desde el lote hasta el puerto.

car y consolidar la empresa. Y, por otro lado, la 
red CREA además de darnos visibilidad como 
empresa, nos alimenta constantemente con in-
formación y vinculaciones. Al principio era un 
poco reticente a brindar información, pero con 
el tiempo entendí de que se trata de un ámbito 
de confianza en el cual uno al compartir obtiene 
mucho mas de lo que da. Incluso empleamos 
la metodología CREA dentro de nuestra propia 
empresa porque contribuye a potenciar el sen-
tido de pertenencia de todos los integrantes del 
equipo de trabajo. 

MB: La metodología CREA promueve la comu-
nicación y la transparencia y eso en los equipos 
de trabajo integrados por jóvenes es muy valo-
rado y es algo que todas las empresas CREA 
pueden capitalizar.
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la realidad es que ya en la primera reunión nos 
dimos cuenta de que se trató de una decisión 
fundamental para la empresa. Sin embargo, es 
importante conocer la opinión de Juan al res-
pecto, quien no conocía la cultura de CREA.

JIC:  Al principio era difícil entender el hecho de 
ser tan abiertos con los números de la empresa, 
con los planes e incluso con cuestiones socie-
tarias, porque además de temas técnicos, se 
tratan cuestiones de gestión empresaria y has-
ta familiar. Pero la verdad es que con el tiempo 
comprendí que en el ámbito CREA uno siempre 
recibe más de lo que puede dar, tanto en el gru-
po como en la red. Ya en la primera reunión los 
integrantes del grupo nos marcaron cuestiones 
centrales que nos ayudaron a diseñar el plan 
de negocios; fue una base para poder diversifi-
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Resultados de un ensayo bajo riego realizado la región CREA Córdoba Norte.

¿Más de 10.000 kg/ha 
de trigo en la campaña 
2022/23?
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Mientras que en 2022/23 el cultivo de trigo se vio afectado por restricciones hídricas y heladas que 
generaron daños enormes en la mayor parte de las zonas agrícolas argentinas, en algunos sectores 
de la región Córdoba Norte se lograron rendimientos superiores a los 10.000 kg/ha.
En la campaña 2022/23 los grupos CREA de la región Córdoba Norte llevaron a cabo cuatro ensayos 
de cultivares de trigo bajo riego con rendimientos medios que alcanzaron 9165 kg/ha en la localidad 
de Candelaria Sud; 8798 kg/ha en Colonia Tirolesa; 5762 kg/ha en Piquillín, y 5429 kg/ha en Monte 
del Rosario.
El máximo rendimiento logrado en el ensayo fue de 10.310 kg/ha con el cultivar Baguette 620 en el 
sitio Candelaria Sud. El peso hectolítrico de la partida resultó adecuado (81,7 kg/hl), aunque la pro-
teína se ubicó en 9,4% (humedad base 13,5%). También se destacaron, con rendimientos superiores 
a los 10.000 kg/ha, los cultivares Baguette 680, Pehuén y SY 109, mientras que SY 120 registró un 
rendimiento de 9720 kg/ha.
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“El ensayo fue diseñado para lograr altos ren-
dimientos; de todas maneras, nos sorprendió 
mucho el resultado final”, comenta María 
Lourdes Cornavaca, responsable técnica de Agri-
cultura de la región CREA Córdoba Norte.
Con antecesor soja, el lote empleado en el en-
sayo de Candelaria Sud se sembró el 1° de junio 
con una densidad de 320 plantas por metro 
cuadrado y un nivel de agua útil inicial de 122 
milímetros a los 2,0 metros de profundidad. Las 
precipitaciones registradas entre junio y octubre 
fueron de apenas 60 milímetros, al tiempo que 
el riego total aplicado fue de 485 milímetros. La 
eficiencia de uso del agua fue nada menos que 
de 19 kilogramos logrados por milímetro.
Si bien no presentó una presión importante de 
enfermedades, el cultivo recibió una aplicación 
de fungicidas, mientras que, con un nivel de 
nitrógeno en suelo de 63 kg/ha, se procedió a 
aplicar UAN para incorporar 115 kg/ha de ni-
trógeno vía fertilizante, el cual fue particionado 
en tres porciones: 20% en julio, 40% a comien-
zos de agosto, y el 40% restante a fines de ese 
mismo mes. La cosecha se realizó el 29 de no-
viembre.
 “Además de diseñar un paquete tecnológico de 
punta, el suelo entregó mucho más nitrógeno 

del que esperábamos; se trata de un lote bien 
gestionado con un elevado nivel de materia or-
gánica”, explica María Lourdes.
Mientras que en las zonas de Monte del Rosa-
rio y Piquillín el impacto de las heladas tardías 
recortó los rendimientos previstos del cultivo, 
los sitios de Candelaria Sud y Colonia Tirolesa, 
además de lograr escapar de ese fenómeno, ex-
perimentaron temperaturas templadas durante 
el período crítico del cultivo, lo que habría con-
tribuido a promover la máxima expresión de la 
genética empleada en el experimento realizado 
por los CREA de la zona Córdoba Norte.
En el ensayo de Colonia Tirolesa los cultivares 
más destacados, con rendimientos superio-
res a los 10.000 kg/ha, fueron Pehuén, Basilio, 
Baguette 620 y SY 109. En este caso, el lote em-
pleado, también con antecesor soja, se sembró 
el 21 de mayo con una densidad de 330 plan-
tas por metro cuadrado y un nivel de agua útil 
inicial de 104 milímetros a los 2,0 metros de pro-
fundidad. Las precipitaciones registradas entre 
junio y octubre fueron de apenas 80 milímetros, 
al tiempo que el riego total aplicado fue de 510 
milímetros. La eficiencia de uso del agua fue de 
15 kilogramos logrados por milímetro. El cultivo 
no fue pulverizado con fungicidas, mientras que, 
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con un nivel de nitrógeno en suelo de 82 kg/ha, 
se procedió a incorporar 132 kg/ha de nitróge-
no, el cual fue particionado en tres: 5% durante 
la siembra, 65% a comienzos de junio y el 30% 
restante a principios de agosto. Se cosechó el 
24 de noviembre.
“Estamos observando que los cultivares de ci-
clo intermedio a largo sembrados entre fines 
de mayo y comienzos de junio tienen techos de 
rendimientos muy elevados si se les proporcio-
na un diseño agronómico adecuado”, remarca 
María Lourdes (gráfico 1).
En lo que respecta a la calidad, los niveles pro-
medio de proteína fueron de 10.4% en Piquillín, 
9.7% en Candelaria Sud, 8.8% en Colonia Tirole-
sa y 8.7% en Monte del Rosario. En el promedio 
de ensayos, las variedades más destacadas en 
tenor proteico fueron MS INTA 415, Arlask, ACA 
604, ACA 920 y ACA 917.
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Una campaña difícil
Evaluaciones comparativas de rendimiento de trigo realizadas en 2022/23.
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Mar y Sierras
En 2022/23 la región CREA Mar y Sierras reali-
zó seis ensayos de cultivares de trigo de ciclo 
intermedio/largo con diferentes niveles de fer-
tilización, con y sin aplicación de fungicidas. 
Napaleofú fue el sitio más afectado por heladas 
tardías, mientras que en la localidad de Miramar 
el impacto de ese fenómeno fue el menos signifi-
cativo en términos de rendimiento.
Las variedades de ciclo intermedio/largo más 
destacadas en las evaluaciones sin fungicidas 
fueron Fresno, con un rendimiento medio en los 
diferentes ambientes y situaciones exploradas 
de 3958 kg/ha, seguido por MS INTA 199 con 
3744 kg/ha. El ensayo con mayor rendimiento 
registrado (6037 kg/ha) se sembró con antece-
sor soja de primera en la localidad de Azul, sin 
fungicida, con el cultivar Fresno y una oferta total 
de nitrógeno (suelo + fertilizante) de 230 kg/ha.
En cuanto a los ciclos cortos, el cultivar más 
destacado en las evaluaciones sin fungicidas 
fue Álamo, con un rendimiento medio de 3712 
kg/ha. En este caso, el ensayo con mayor ren-
dimiento registrado (6615 kg/ha) se sembró 
con antecesor soja de primera en la localidad 
de Azul, con aplicación de fungicidas emplean-
do el cultivar Juramento con una oferta total 
de nitrógeno (suelo + fertilizante) de 230 kg/
ha (cuadro 1).
En lo que respecta a las variedades de ceba-
da, el mejor comportamiento en los diferentes 

ambientes y situaciones exploradas fue para 
Charles con un rendimiento sin fungicida de 
3629 kg/ha y Overture (3609 kg/ha), seguidos 
por Montoya (3289 kg/ha).

Centro
En la campaña 2022/23 los CREA de la región 
Centro realizaron ocho ensayos comparativos 
de rendimientos de cultivares de trigo, dos de 
los cuales se llevaron a cabo en lotes con riego. 
El rinde promedio obtenido en secano se ubi-
có en un rango de 1643 kg/ha en Bengolea y 
3151 kg/ha en Monte de los Gauchos, mientras 
que con riego los mismos fueron de 6322 kg//
ha (Olaeta) y de 8447 kg/ha (Coronel Baigorria).
Tanto en secano como en riego el cultivar más 
destacado fue Baguette 750, variedad que, 
según los datos promedio de los ensayos reali-
zados en la región en las últimas tres campañas 
muestra buena adaptabilidad a los diferentes 
ambientes explorados (gráfico 1).
El análisis de calidad indicó que, en el promedio 
de situaciones exploradas, Baguette 750 fue el 
cultivar con el mayor peso hectolítrico logrado 
en 2022/23 (78,4 kg/hl), en un rango de situa-
ciones por sitio de 73 a 82 kg/hl, mientras que 
tres de las variedades evaluadas no lograron 
obtener, en el promedio de situaciones, el peso 
hectolítrico mínimo de 73 kg/hl requerido por el 
estándar comercial del cereal; se trata de Ba-
guette 620, Fresno y SY 109.

Cuadro 1. Resultados de cultivares de ciclo corto. CREA Mar y Sierras (2022/23)
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tro sitios que integraron la evaluación fue 
Andreia con un rendimiento índice del 116%, se-
guida por Overture (109%) y Montoya (104%).
Ensayos con curasemillas y fungicidas foliares 
realizados en Gral. Pico, La Zanja y Tres Lomas 
mostraron como único efecto principal el uso 
de Scenic, producto que promovió rendimien-
tos significativamente superiores respecto del 
testigo. 

Oeste
Los grupos CREA de la región Oeste realizaron 
en 2022/23 cuatro ensayos de trigo en las lo-
calidades de 30 de Agosto, Andant, R.J. Neild 
y Tres Algarrobos (este último no pudo ser co-
sechado). Mientras que los cultivares de ciclo 
largo se sembraron entre el 23 de mayo y el 4 
de junio, los de ciclo corto se implantaron entre 
el 15 y el 22 de junio.

Oeste Arenoso
En el ciclo 2022/23 la región CREA Oeste Are-
noso llevó adelante cuatro ensayos de trigo y 
cebada en las localidades de Gral. Pico, La Zan-
ja, Tres Lomas y Colonia Barón (este último sitio 
caracterizado por mayor presencia de tosca). 
Los ensayos se sembraron en las fechas típicas 
de siembra en la región (principios a mediados 
de junio) con la tecnología utilizada por los em-
presarios CREA.
Los cultivares de trigo más destacados en el 
promedio de situaciones de Gral. Pico, La Zan-
ja y Tres Lomas (el ensayo de Colonia Barón 
se perdió) fueron Pampero y Zonda, con un 
rendimiento índice de 145% y el 141%, respec-
tivamente, seguidos por MS INTA119 (110%) y 
MS INTA122 (109%) (cuadro 2).
En lo que respecta a cebada, la variedad con 
mejor comportamiento productivo en los cua-

Cuadro 2. Rendimiento índice de cultivares de trigo. CREA Oeste Arenoso (2022/23)



Cuadro 2. Rendimiento índice de cultivares de trigo. CREA Oeste Arenoso (2022/23)
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El cultivar de ciclo largo que mostró el mejor 
comportamiento fue Catalpa, con un rendimien-
to índice del 114%, seguido por Pehuén (106%), 
SY 109 (104%) y Pacífico (103%), mientras que 
en el caso de los ciclos cortos los más desta-
cados fueron Canario (108%), Colihue (107%) y 
Baguette 525 (105%) (cuadros 3 y 4).

Cuadro 3. Cultivares de trigo de ciclo largo. CREA Oeste. Ridzo Agrícola (2022/23)

Cuadro 4. Cultivares de trigo de ciclo corto. CREA Oeste. Ridzo Agrícola (2022/23)

El ensayo más destacado de toda la red, con 
un rendimiento de 7202 kg/ha (rendimiento ín-
dice de 128) se llevó a cabo en 30 de Agosto 
con el cultivar Catalpa, sembrado el 23 de ma-
yo con una oferta total de nitrógeno de 225 kg/
ha (suelo + fertilizante) y dos aplicaciones de 
fungicidas.

Sur de Santa Fe
Durante la campaña 2022/23 se llevaron a ca-
bo en la región Sur de Santa Fe ensayos en 12 
sitios, de los cuales ocho fueron cosechados, 
mientras que los restantes se perdieron a cau-
sa del desastre climático.
La media de rendimientos en todos los sitios 
viables fue de 2626 kg/ha (14% de humedad), 
con un mínimo de 484 kg/ha en Gral. Baldis-
sera y un máximo de 4279 kg/ha en El Trébol. 
Entre los cultivares de ciclo largo, los más des-
tacados en 2022/23 fueron Fresno con una 
media de 3315 kg/ha), Baguette 750 (3234 
kg/ha) y Pehuén (3100 kg/ha), mientras que 
en ciclos cortos Colihue mostró el mejor com-
portamiento con un rendimiento promedio de 
2933 kg/ha. Los ciclos largos tuvieron un efec-
to positivo sobre el rendimiento de 473,2 kg/
ha en todos los ambientes viables explorados 
(gráfico 2).

Centro de Santa Fe
Los lotes que se pudieron cosechar en la red 
de ensayos de la zona CREA Centro de Santa 
Fe en 2022/23 generaron un rendimiento pro-
medio de 2533 kg/ha con cultivares de ciclos 
intermedios/largos y de 3461 kg/ha con varie-
dades de ciclo corto.
Al analizar la base de datos zonal de trigo re-
levada desde el año 2005 hasta la última 
campaña, se observa una probabilidad de 50 
a 60% de que en una fase ENSO “La Niña” la 
región registre un rendimiento promedio com-
prendido entre 2200 y 2500 kg/ha, mientras 
que ese rango se ubica entre el 70 y el 90% pa-
ra rendimientos de 1000 a 1500 kg/ha.
En cuanto a los ensayos que se pudieron co-
sechar, los rendimientos de cultivares de ciclo 
intermedio/largo fueron de 2533 kg/ha para el 
sitio San Mariano, de 3461 kg/ha para el sitio 
Pujato y de apenas 866 kg/ha para sitio Las 
Rosas; este último fue el de mayores pérdidas 
registradas por el impacto de heladas tardías. 
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Los rendimientos promedio de los sitios de eva-
luación de ciclos cortos fueron de 2321 kg/ha 
para Soutomayor y de 2469 kg/ha para Clason.
Entre las variedades de ciclo intermedio/largo 
evaluadas en 2022/23, los mejores resultados 
con mayor estabilidad se observaron en Sa-
randí y Klein 100 años, mientras que Pehuén, 
Guayabo y MS INTA 199 registraron un com-
portamiento superior respecto del promedio de 
la red (gráfico 3). En cuanto a las variedades 
de ciclo corto, se destacaron Aromo, Colihue 
(presentando en las condiciones experimenta-
das en 2022/23 la mayor estabilidad) y Gingko 
(gráfico 4).
Con respecto a los parámetros de calidad pa-
nadera, los valores promedios de la red de ciclo 
intermedio/largo se encontraron en 29% pa-
ra gluten, 12% para proteína y 79 kg/hl para el 
peso hectolítrico. El cultivar más destacado, 
considerando rendimiento y calidad obtenida, 
fue Klein 100 años. Para las variedades ciclo 
corto tales indicadores fueron de 34%, 13% y 
79 kg/hl respectivamente. En este caso, los 
cultivares con mayores rendimientos y pará-
metros de calidad obtenidos fueron Baguette 
525 y Colihue.

Los documentos completos de los ensayos de 
cada región CREA pueden verse en 
Contenidoscrea.org.ar
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¿Cuánto sabés sobre
caña de azúcar?
El Test.
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1. ¿Dónde se producen los mayores daños a 
las yemas de la caña de azúcar en el proceso 
de plantación mecanizada?
A. En el proceso de cosecha
B. En el transbordo
C. En la plantadora

2. ¿Qué es la bajada de bordo?
A. Labor que consiste en retirar el sector su-
perior del cultivo para uniformizarlo antes del 
inicio de la cosecha.
B. Labor que consiste en retirar el exceso de 
tierra depositado sobre la caña semilla al mo-
mento de la plantación.
C. Labor que consiste en preparar la cama de 
siembra un mes antes de la plantación.

3. ¿Cuáles son las épocas más apropiadas 
para realizar siembra mecanizada de caña en 
Tucumán?
A. Entre septiembre y noviembre.
B. Entre mayo y julio.
C. Entre febrero y mayo.

4. ¿Para qué se emplea el canterizador?
A. Para seleccionar la caña semilla
B. Para preparar el suelo en franjas
C. Para preparar canteras de riego

5. ¿Cuál es el promedio de yemas viables por 
metro óptimo por lograr en una plantación 
mecanizada?
A. Entre 20 y 25
B. Entre 35 y 45
C. Entre 50 y 80

6. ¿Cuáles son las fases fenológicas del culti-
vo de la caña de azúcar?
A. Emergencia, macollaje, primer nudo, segun-
do nudo, tercer nudo y maduración.
B. Emergencia, macollaje, período de gran cre-
cimiento y maduración.
C. Emergencia, macollaje, período de primer 
crecimiento, período de segundo crecimiento, 
maduración y llenado final. 
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disponible para la misma. Es por ello que los 
momentos de mayor uso de este sistema en 
esa modalidad son abril-mayo en caso que 
el lote provenga de soja –en donde hay que 
esperar la trilla para poder avanzar con la pre-
paración de suelo y luego con la plantación– y 
febrero-marzo en caso de lotes que no vengan 
de soja, lo que puede resultar atractivo para an-
ticipar la plantación e ir liberando superficie. 

4: B. Se trata de una técnica que consiste en 
la preparación de suelo en franjas con laboreo 
reducido o de tráfico controlado. Esa prepa-
ración de suelo puede lograrse con distintos 
implementos, pero principalmente se conocen 
y utilizan los denominados canterizadores, que 
buscan preparar sólo la zona en donde se va 
a ubicar el surco de caña para crear una espe-
cie de maceta o cantero (de ahí su nombre), 
en donde transcurrirá la vida de la cepa. Tales 
implementos consisten en discos corta-rastro-
jo en su parte delantera (generalmente de 26 
pulgadas de diámetro), seguidos por timones 
subsoladores con profundidades de trabajo 
que van de los 30 a 60 centímetros, donde al-
gunos tienen adosados en las puntas de los 
timones alas de acero para aumentar la super-
ficie de contacto con el suelo y así aumentar 
el ancho de roturación; luego van los cilindros 
rotativos equipados con cuchillas, las que giran 
entre 300 a 500 RPM (el accionamiento puede 

Respuestas
1: A. Durante el proyecto CREA “Plantación 
Mecanizada de la Caña de Azúcar” –que duró 
tres años– se identificaron dónde se producen 
los mayores daños a las yemas en cada eta-
pa del proceso de plantación mecanizada. Es 
así que se identificó que el mayor daño, aproxi-
madamente un 30%, se produce en el proceso 
de cosecha. Los daños en el transbordo (auto 
vuelco) y en la plantadora son despreciables 
comparados con la cosecha.

2: B. Bajada de bordo es la última labor que se 
realiza en el sistema de plantación de caña de 
azúcar y consiste en retirar el exceso de tierra de-
positado sobre la caña semilla al momento de la 
plantación, nivelando de esa manera el terreno y 
confeccionando la forma final del surco. Su fina-
lidad es facilitar la brotación y emergencia de los 
brotes. Es conveniente que la profundidad de la 
caña semilla, una vez bajado el bordo, este com-
prendida entre los 10 y los 12 centímetros

3: C. Las épocas tradicionales de plantación 
manual en las regiones cañeras de Tucumán 
son la estival (febrero/marzo), otoño-invier-
no (mayo/agosto) y primavera (septiembre/
octubre) Al considerar la plantación mecaniza-
da, hay un factor que toma mucha relevancia, 
que es el de las heladas, lo que lleva a repen-
sar la logística para evitar quedar sin semilla 





6:  B. La caña de azúcar cuenta con cuatro fa-
ses fenológicas características: emergencia y 
establecimiento de la población inicial de tallos 
(brotación); macollaje y cierre del cañaveral; 
período de gran crecimiento (determinación del 
rendimiento cultural) y maduración (definición 
de la producción de azúcar).

Fuente. Plantación Mecanizada del Cultivo de 
Caña de Azúcar en Tucumán (2022). CREA
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ser mecánico a través de un cardán acoplado 
a la toma de fuerza del tractor o hidráulico a 
través de motores de este tipo accionados 
por bombas). El ancho de trabajo de estos im-
plementos varía entre 70 a 90 centímetros y 
pueden hacer de uno a dos surcos por vez, de-
pendiendo del equipo a utilizar.

5:  A. El promedio de yemas viables por metro 
óptimo en una plantación mecanizada ideal se-
ría entre 20 y 25. En la actualidad, porque aún 
las mejoras para minimizar los daños a las ye-
mas están en pleno proceso y podría haber un 
porcentaje considerable de daños invisibles, el 
valor al que se aspira es 30 yemas viables a 
simple vista.

Resultados
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Puntaje Sus conocimientos sobre caña
de azúcar son….
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Datos del 1 al 5 de Marzo. Precios de referencia de insumos agropecuarios sin IVA y sin fletes, excepto combustibles.
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Congreso Lechero CREA 
El próximo 14 y 15 de junio en la ciu-

dad de Rosario, Santa Fe, se llevará 

a cabo el Congreso Lechero CREA 

con el lema “Ver, sentir, hacer”.

La iniciativa, destinada a la comu-

nidad tambera argentina, pondrá 

el foco en las cuestiones clave del 

sector, además de crear un ámbito 

de intercambio específico para la 

actividad.

Durante el evento, se analizarán 

las variables que explican las bre-

chas productivas y económicas 

presentes en la actividad a partir 

de información proveniente de gestiones y censos CREA.

Santiago de Ponti y Federico Sedevich mostrarán casos de empresas destacadas en la 

implementación de tecnologías de procesos.

También se expondrán las tendencias relativas al futuro del tambo en lo que respecta a 

innovaciones tecnológicas, bienestar animal, ambiente, trabajo y vínculo social. Al res-

pecto, habrá importantes aportes, tanto de referentes internacionales como locales, entre 

los cuales se encuentran los líderes de los proyectos CREA Factor Humano en Tambo y 

Gestión Ambiental (GAC).

“La lechería está atravesando un momento bisagra, que involucra cambios grandes en 

muchos paradigmas. Por ello resulta esencial disponer de un espacio de reflexión propio 

que, lejos de los factores coyunturales, nos ayude a imaginar y planificar el futuro de la 

actividad”, comentó Gonzalo Berhongaray, líder de Lechería de CREA.

“Los verdaderos protagonistas del Congreso Lechero CREA serán los propios empresa-

rios del sector que están realizando transformaciones o diseñando nuevas maneras de 

gestionar los recursos; no se trata de cuestiones teóricas, sino de casos concretos, lo que 

explica el lema: Ver, sentir, hacer”, añadió.

Entre los expositores del evento, que será presidido por José Quintana, se incluyen Mar-

cos Gallacher, Horacio Larrea, Enrique Bombal e integrantes del grupo CREA de afinidad 

de tambos robotizados, entre otros.






