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SUMAMOS DESAFÍOS

En Biogénesis Bagó nos 
gustan los desafíos. Forma 
parte de nuestra forma de ser, 
de nuestra esencia. Por eso 
somos una empresa líder en el 
mercado argentino y regional. 
Pero ahora sumamos un nuevo 
reto con la autorización para la 
venta de la vacuna antiaftosa 
en Estados Unidos.
El desafío no sólo fue llegar 
sino todo el camino recorrido 
para lograrlo. El producto 
Bioaftogen tuvo que pasar los 
controles de pureza, seguridad, 
potencia y eficacia realizados 
por el exigente laboratorio de 
enfermedades exóticas del 
Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos. 
Y lo logramos.
Ahora somos la primera 
compañía del mundo que 
logra obtener el permiso de 
importación, distribución y 
venta de una vacuna antiaftosa 
para el país con el PBI más 
grande del mundo. Este logro 
demuestra la calidad de todos 
nuestros productos. Y nos 
compromete a seguir brindando 
lo mejor a los hombres de 
campo que eligen lo mejor para 
su ganado. 
Es un orgullo entrar a un 
mercado tan importante y 
exigente como lo es el de la 
producción de carne en los 
Estados Unidos.
Queremos compartir este 
logro con todo el sector 
pecuario argentino, que tiene 
objetivos claros y trabaja 
mancomundamente para 
llevarlos a cabo. 

Revista de calidad
Llegué a El Molino de 
casualidad. Un colega 
veterinario la tenía en 
su casa y la empecé a 

leer mientras él atendía 
un llamado telefónico. 
Quiero felicitarlos por 
la calidad de las notas, 
las imágenes y la revista 

en general. Es difícil 
encontrar un producto 
así. Felicitaciones.
Gonzalo Ardito
Prov. de Buenos Aires

¡ESCRIBINOS TUS 
COMENTARIOS!

correodelectores@biogenesisbago.com
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GanaDeRía, 
la potencia 
De la ReGiÓn
Productores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay 
y Bolivia se potencian para enfrentar el gran desafío: 
responder a las demandas de alimentos del mundo.  

Por Sandra Capochi

nota De tapa
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sobre la economía en su conjunto, en 
comparación con el resto de las activi-
dades productivas”.
En el estudio presentado se observó 
que una demanda extra en el sector 
agropecuario repercute en el ingreso 
de los hogares al generar ingresos en la 
familia sin importar donde están y son 
las franjas de menores ingresos las que 
se ven más favorecidas.
En zonas con mano de obra no califica-
da, los sectores más desprotegidos de 
la sociedad, las buenas noticias en el 
campo son las mejores buenas noticias 
que puedan recibir porque se genera 
más trabajo y mayor ingreso, en parti-
cular en los pueblos del interior.
Este concepto puede resultar descono-
cido para un amplio sector de la socie-
dad por lo que “es nuestra responsabi-
lidad y somos nosotros los encargados 
de transmitirlo”, resaltó Bonica.
“Nuestra profesión es producir rique-
za, no somos comunicadores, pero 
es nuestra responsabilidad comunicar 
a la sociedad de que cuando a noso-
tros nos va bien a ellos también les va 
bien”, añadió.
En respuesta a las inquietudes de los 
participantes del evento por la fuerte 
presión que existe sobre la ganadería 
en Uruguay por la actividad agrícola, 
el presidente de la Sociedad Rural 
consideró que dentro del sector agro-
pecuario hay una gran competencia 
por la tierra. 

Sin embargo aseguró que el proble-
ma se está resolviendo con una ma-
yor inversión y con aumentos en la 
productividad, y rechazó todo tipo de 
proteccionismo.
“No hay final feliz cuando hay protec-
cionismo pero lo que debemos tener 
claro es que esta competencia sea jus-
ta, sea legal y dentro de un marco per-
durable. Para competir aquí estamos y 
adelante los más fuertes”, indicó.
En otro orden, Bonica fue consultado 
sobre la incidencia que los pooles de 
siembra pudieran tener en la sociedad 
uruguaya relacionada por la situación 

Durante el encuentro 
disertaron productores 
ganaderos de todos los 
países del MERCOSUR.

Ing. Carlos Pedretti (Paraguay).
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nas, acerca de la situación agrícola 
ganadera en sus países.

URUGUAY
Con el objetivo de reflejar el impacto 
del sector pecuario en la economía 
local y regional, el primero en hablar 
fue el ingeniero José Bonica, presiden-
te de la Asociación Rural de Uruguay, 
quien resaltó la estrecha relación entre 
la evolución del campo y la ciudad y 
bregó por una mejora en la comunica-
ción para que la ciudad entienda mejor 
al campo. En los últimos ocho años en 
Uruguay se registró un crecimiento en 
el sector agropecuario que ha sido su-
perior al de los 30 anteriores, con cre-
cimiento del 36%.
“Las razones de este crecimiento pue-
den encontrarse fundamentalmente 
porque en el plano internacional las 
políticas proteccionistas han que-

Organizada por Biogénesis-Bagó junto 
con La Rural Predio Ferial de Buenos 
Aires y la Sociedad Rural Argentina se 
llevó a cabo la jornada denominada 
“Miradas 2011. Una mirada regional 
de la producción ganadera” y de la que 
participaron personalidades de Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Los productores coincidieron en la ne-
cesidad de aplicar las nuevas tecnolo-
gías para plasmar el potencial ganade-
ro de la región. Conscientes de que se 
consolidarán en ser los abastecedores 
de proteínas en el consumo mundial 
recorrieron sus historias y con entusias-
mo visualizaron las perspectivas de una 
demanda sostenida de sus productos. 
Durante el encuentro disertaron los 
productores ganaderos Ing. Fernando 
Fortuny (Vicepresidente de Las Lajitas 
S.A.–Argentina), el Ing. Luis Saavedra 
(Propietario de Hacienda Nelorí – Boli-
via), el Ing. Luciano Vaccari (Superin-
tendente de ACRIMAT– Asociación 
de Criadores del Mato Grosso–Bra-
sil), el Ing. Carlos Pedretti (Gerente 
General de Ganadera Alborada–Pa-
raguay) y el Ing. José Bonica (Presi-
dente de la Asociación Rural de Uru-
guay) para exponer, ante un auditorio 
compuesto por más de 400 perso-

Los productores 
coincidieron en la 
necesidad de aplicar 
las nuevas tecnologías 
para plasmar el potencial 
ganadero de la región. 

dado disminuidas por el surgimiento 
de nuevos mercados, principalmente 
China y Rusia”.
Asimismo acompañó este incremento, 
según el dirigente gremial, el cambio 
político en Uruguay con una apertura 
del país y la aplicación de políticas es-
tables que incentivan a los productores 
en el desarrollo de su actividad.
El representante uruguayo se refirió al 
modo en que este crecimiento del sec-
tor agropecuario incide en la sociedad. 
En tal sentido, señaló que “éticamente 
corresponde, y es políticamente conve-
niente, tener clara esta respuesta para 
una sociedad que es cada vez más 
urbana, cada vez más alejada de no-
sotros y que, en el mejor de los casos, 
no nos entiende y que nos ataca en 
muchos otros”. Para tener argumentos 
buscaron elementos académicos junto 
a la facultad estatal para lograr una lle-
gada en la sociedad uruguaya. 
Según datos expuestos, el sector agro-
pecuario de por sí es muy útil en la eco-
nomía nacional uruguaya pero además 
al ser comparado con otros sectores, 
como servicios y el industrial, sigue 
muy bien posicionado.
“El sector agropecuario es el que pre-
senta mayores efectos de difusión 

Ing. José Bónica Hendersen (Uruguay); Ing. Carlos Pedretti (Paraguay); Ing. Luis F. Savedra Bruno (Bolivia); 
Ing. Luciano Vaccari (Brasil); Ing. Fernando Fortuny (Argentina); Moderador: Héctor Huergo.
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Bolivia ha luchado 
durante muchos años 
contra la aftosa y 
recientemente ciertas 
áreas han sido declaras 
por la Organización 
Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) como 
territorio libre con 
vacunación.

to de la población económicamente 
activa, y cerca de 557 mil puestos de 
trabajo están siendo atendidos por la 
ganadería”.
Para el representante de Paraguay los 
desafíos que la región enfrenta a futuro 
es la necesidad de establecer políticas 
claras respecto a la resolución del pro-

blema de la aftosa y en la eliminación 
de trabas para el ingreso de ganado 
desde un país a otro.
“Deberíamos focalizarnos en tareas de 
consolidación y armonización como hi-
cieron los países de Europa, y con eso 
vamos a tener más chances de com-
petir en el futuro contra otras alterna-
tivas de producción que están mucho 

más verticalmente integradas”.
Concluyó su alocución señalando el le-
gado de su abuelo en la empresa sobre 
la importancia de “trabajar con una vi-
sión clara del desarrollo y crecimiento a 
través de la constante innovación, del 
trabajo el equipo y la valoración de re-
cursos humanos”.

BOLIVIA
Participó también en la disertación re-
presentando a Bolivia el ingeniero co-
mercial y economista Luis Saavedra 
Bruno, quien manifestó su preocupa-
ción por la erradicación de la fiebre af-
tosa en el hato boliviano y puntualizó 
la necesidad de una mayor producti-
vidad y competitividad para el éxito de 
la ganadería. En la actualidad tiene 6,5 
millones de cabezas aunque cuenta 
con enormes áreas para la actividad 
pecuaria. 
Bolivia ha luchado durante muchos 
años contra la aftosa y recientemen-
te ciertas áreas han sido declaras por 
la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) como territorio libre con 
vacunación, en virtud de la amplia co-
laboración prestada por estados ve-
cinos, en particular Brasil, mediante 
donaciones de vacunas para los pe-
queños ganaderos.

Por otra parte, de acuerdo a lo señala-
do por Saavedra, la productividad pue-
de ser definida como la capacidad de 
la economía para generar crecimiento 
económico y aumento de los niveles de 
toda la población, mientras la compe-
titividad depende del conjunto de po-
líticas públicas asociada a la gestión y 
estrategia empresarial. 
“Todo esto depende fuertemente de la 
aplicación de la ciencia y la tecnología, 
de la calidad de la información y a la 
capacidad de transformar los conoci-
mientos en estrategia de gestión”, ase-
guró el ingeniero boliviano.
La agricultura y la ganadería como 
parte de la economía boliviana han 
ampliado el mercado interno, han 
creado importantes fuentes de traba-
jo y oportunidades de inversión con-
tribuyendo de manera importante a la 
formación del producto nacional y de 
manera creciente a nuestra balanza 
comercial.
El empresario es autor del libro titula-
do “Fronteras Abiertas” con el objetivo 
de divulgar las técnicas de gestión que 
son utilizadas en estancias bolivianas. 
En él se presenta un modelo estraté-
gico de gestión pecuaria para producir 
carnes de calidad a bajo costo y aplica-
ble para cualquier tipo de negocio.

de los pequeños productores.
El representante uruguayo explicó 
que los pooles de siembra no llegaron 
a Uruguay para competir con los pe-
queños productores sino que arriban 
con una nueva estructura, y permiten 
que manteniendo la propiedad de la 
tierra existan unidades de negocios 
más grandes.
Destacó que en la medida en que los 
precios ganaderos suben se abren 
nuevas oportunidades agrícolas por-
que el sorgo y el maíz empiezan a tener 
un mercado en los propios estableci-
mientos vecinos.
Asimismo la ganadería se ve beneficia-
da por una oferta tanto de productos 
como de subproductos agrícolas por 
lo que “es bueno competir siempre que 
haya sinergia que permita beneficios a 
todas las partes”.

PARAGUAY
En segundo lugar, Carlos Pedretti, ti-
tular de Ganadera La Alborada S.A. y 
directivo de la Asociación Rural de Pa-
raguay disertó explayándose en dos 
puntos que consideró fundamentales 
en el desarrollo de la actividad.
Por una parte destacó la importancia 
que en la ganadería profesional ad-
quiere la optimización del ecosistema 

a través del uso eficiente de forrajes 
conservados, y resaltó la necesidad 
de ejercer la actividad con responsabi-
lidad social empresaria.
En Paraguay existen 128.822 produc-
tores con un stock vacuno de 12.6 
millones, casi dos cabezas por habitan-
tes, por lo que la ganadería represen-
ta el 12.2 por ciento del PIB y emplea 
17,5 por ciento de la población econó-
micamente activa. Los productos ga-
naderos alcanzan el 20 por ciento de 
las exportaciones paraguayas, lo que 
permite a este país ubicarse en el nove-
no lugar a nivel mundial.
Una excelente comunicación y decisión 
de los productores de permanecer uni-
dos con el Servicio Veterinario Oficial 
permitió formar una Comisión de Salud 
Animal a nivel nacional y lograr una co-
bertura de vacunación contra la aftosa 
del 97 por ciento.
A partir de este trabajo mancomuna-
do Paraguay comenzó con un creci-
miento exponencial y de 9,8 millones 
de cabezas que integraban el stock 
ganadero en el año 2002 se llegó en la 
actualidad a un total de 12,6 millones 
de ejemplares.
“Formamos una comisión técnica de 
trabajo y empezamos a inscribir a to-
dos los productores registrando el 

stock bovino del país lo que permi-
tió realiza una vacunación auditada 
y fiscalizada para emitir el permiso de 
tránsito”, manifestó Pedretti. Paraguay 
creció casi 15 veces al comparar la ex-
portación del 2003 al 2010, siendo Ru-
sia el mejor mercado en cantidad. 
Por otra parte existen “regulaciones 
nuevas y una voluntad política del go-
bierno de ayudarnos a aumentar la ex-
portación que se traduce en un mayor 
precio del ganado”, agregó el titular de 
La Alborada.
De acuerdo a estimaciones realiza-
das por Pedretti “no debe dejarse de 
lado la labor realizada en cuanto a la 
definición del ecosistema, utilizando 
apropiadamente los recursos natura-
les, las tecnologías disponibles, con 
una selección de cultivos que nos 
permiten lograr la producción de fo-
rrajes de alta calidad”.
Un análisis en relación a la perspectiva 
de crecimiento determina que para el 
año 2015 se estará arribando a los 15 
millones de cabezas y en el 2020 a los 
20 millones, algo menos de lo que hoy 
posee Australia.
En el plano social Pedretti explicó que 
“la ganadería es una actividad muy 
importante para nosotros ya que en la 
cadena pecuaria genera 17,6 por cien-
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Un análisis de Paraguay 
determina que para 
el año 2015 se estará 
arribando a los 15 
millones de cabeza y en 
el 2020 a los 20 millones, 
algo menos de lo que hoy 
posee Australia.
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ducción tenemos barreras proteccio-
nistas disfrazadas por sanitarias que 
son económicas y para revertir esta 
situación debemos conseguir nuevos 
mercados erradicando la fiebre aftosa 
en el continente sudamericano con po-
líticas públicas que estructuren el con-
trol de las fronteras y mejoren los índi-
ces de vacunación”.

ARGENTINA
En representación de la Argentina, el 
ingeniero Fernando Fortuny oriundo 
de Salta (Las Lajitas S.A.) describió a 
la región del Noroeste Argentino como 
históricamente ganadera ya que en los 
valles andinos era donde se invernaba 
la hacienda para llevarla posteriormen-
te a pie al Alto Perú y Chile.
En la actualidad la zona mantiene una 
escasa participación del stock nacional 

con apenas 2,9 millones de cabezas 
de ganado y un entorno de desarrollo 
con un mercado que hoy cubre el 70% 
de sus necesidades con importaciones 
extra regionales.
Este procedimiento, de acuerdo a lo 
señalado por Fortuny implica una ero-
gación de recursos en desmedro de di-
namizar las economías regionales, que 
con capacidades internas ociosas en 
sistemas de producción y faena.
La captura de puestos de trabajo por 
parte de la cadena productiva permiti-
ría mantener un esquema agropecuario 
que sería más sustentable concretando 
el potencial ganadero de la región.
El presidente de la Sociedad Rural de 
Salta puntualizó que “cuando habla-
mos de las posibilidades de desarrollo, 
significa poner en capacidad de pro-

ducción amplias zonas de una región 
que por mucho tiempo fueron abando-
nadas a su dinámica de supervivencia y 
degradación”.
El sistema de siembra directa permitió 
al NOA alcanzar niveles de productivi-
dad equiparables de las zonas núcleos 
y superar el escollo que representan los 
más de mil kilómetros que los separan 
de los puertos con una infraestructura 
muy deficiente. “Esa distancia supera-
ble para la soja es una barrera infran-
queable para el maíz y el sorgo que son 
patas indispensable para la sustentabi-
lidad del sistema”, indicó.
El representante salteño señaló que “la 
agricultura posibilita el crecimiento y per-
feccionamiento tecnológico de los siste-
mas productivos, genera capacidad de 
inversión, y gana en estabilidad median-

te la integración con la ganadería”.
Con 18.000 hectáreas de agricultura 
en siembra directa y una planta clasi-
ficadora de semillas de alta tecnolo-
gía con capacidad de producción de 
24.0000 tn anuales, el emprendimiento 
Las Lajitas posee también una cabaña 
con exportación a Bolivia y Paraguay. 
La empresa lleva adelante una produc-
ción ganadera de ciclo completo con 
un rodeo de 13.500 cabezas debiendo 
hacer un manejo especial en los meses 
de verano para aprovechar al máximo 
las pasturas porque sufren una esta-
ción seca de 7 meses.
“Visualizamos que podemos ser una 
región productiva y exportadora, y des-
de nuestra experiencia de la empresa 
familiar en Las Lajitas creemos que es 
posible”, apeló Fortuny. 
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BRASIL
Con el objetivo de caracterizar la ga-
nadería brasileña, Luciano Vaccari 
mostró la revolución del sector a par-
tir principalmente de la adaptación de 
gramíneas de África mejorada por la 
investigación local. El administrador 
de empresas detalló que en 1974 el 
país poseía 100 millones de cabezas 
de ganado y en el 2008 saltaron a 
200 millones.
Además el productor del Mato Gros-
so sostuvo que “queremos producir 
más carne, más ganado por hectá-
rea, o sea, más con menos. Nuestro 
continente va ser el que va a proveer 
la demanda mundial de carne en los 
próximos años”.
Sin embargo reconoció que “una de las 
trabas en la última época es la presión 
mundial con lo ambiental. Brasil hace 
mucho tiempo está sin conseguir am-

pliar las áreas de pastura a causa de 
las restricciones ambientales de pro-
tección, teniendo un número estable 
de cabezas de ganado desde hace 7 
años”, aseveró Vaccari.

Recordó, el gestor de agronegocios, 
el problema que tuvieron por un brote 
de aftosa. “Perdimos algunos merca-
dos y los productores tuvimos faenas 
muy grande, durante 2005 al 2006, 

siendo el 53% de hembras. Esta si-
tuación llevó a que sigamos teniendo 
dificultades con una demanda interna 
mejor económicamente y que recién 
hoy logremos los mismos niveles de 
exportación anteriores”.
Por último detalló los tres desafíos que 
consideran los productores que van a 
modificar la ganadería brasilera total-
mente. “El primero es producir con sus-
tentabilidad cumpliendo con lo ambien-
tal, lo social y lo económico”. Siendo el 
mayor productor de ganado bovino del 
mundo con el 85% del área de Brasil 
totalmente preservada.
La segunda meta: mejorar los ingresos. 
“Para ello, debemos perfeccionar nues-
tra genética, recuperar las pasturas de-
gradadas y reformar la infraestructura 
de los campos”. 
Vaccari hizo un llamado de atención a 
la región porque debido a “la gran pro-

Los productores de 
los distintos países 
coincidieron en que 
nuestro continente 
va a ser el que va a 
proveer la demanda 
mundial de carne en 
los próximos años.

Ing. Luciano Vaccari (Brasil);
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Que el continente americano es el gran 
reservorio de alimentos del planeta y el 
Cono Sur la región con mayor dinamis-
mo en el comercio mundial de carnes, 
son dos verdades que ya se toman en 
forma natural y nadie discute. No en 
vano, según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), dentro del conti-
nente americano, América del Sur con-
centra –nada menos– el 66,9 por ciento 
de la población bovina de las Américas, 
y, a partir de allí, posiblemente la base 
alimentaria mundial de las generaciones 
venideras.
Esta última afirmación surge de los 
cambios que se observan al nivel de la 
calidad de los alimentos que se consu-
men en el mundo, con una población en 
constante crecimiento, y ávida, cada vez 
más, de proteínas animales. 
Y lo que es muy cierto en el aspecto 
productivo –el Mercosur ha superado en 
el último año en producción de carne al 
eje Estados Unidos-Australia, conside-
rado el líder mundial en el rubro– tam-
bién lo es en relación al consumo inter-
no de los países: vivimos en la región 
del planeta cuya población consume 
más carne de vaca por habitante. Tan 
así, que según un reciente estudio del 
United States Department of Agricul-

ture (USDA), el promedio de consumo 
per cápita anual de Argentina, Uruguay 
y Brasil superan al de mercados con-
sumidores tradicionales como los Esta-
dos Unidos y Europa, como también de 
otros emergentes, como la Federación 
Rusa, Japón y China. Dato que indica 
la dependencia que tiene, esta parte del 

mundo, del consumo de carne vacuna.
En 2010, la producción mundial de car-
ne bovina alcanzó los 57 millones de 
toneladas. Sobre ese total, Estados Uni-
dos produjo 12 millones de toneladas, 
mientras que la suma de los países del 
Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay) superó esta marca en un mi-
llón de toneladas. 
Sin embargo, en el escalón de las ven-
tas externas –hay que tener en cuenta 

que sólo el 13 por ciento de la produc-
ción mundial de carne se exporta– Bra-
sil exportó 1,7 millones de toneladas de 
res con hueso, convirtiéndose así en el 
primer país exportador de carne vacuna 
del mundo, relegando a Australia (1,4 
Mt) y a los Estados Unidos (1 Mt) al se-
gundo y al tercer lugar, respectivamente. 
En el top 10 de países exportadores de 
carne, la Argentina, un fuerte consumidor 
en su mercado interno, quedó reduci-
da al noveno lugar (300 mil toneladas), y 
aunque superó a Paraguay (que terminó 
décimo, con ventas externas por 190 mil 
toneladas), se posicionó por debajo de 
Uruguay, que terminó 2010 en séptimo 
lugar, gracias a las 350 mil toneladas de 
carne que vendió en el mercado global. 
Con excepción de la Argentina, que si-
gue descendiendo en sus tablas de pro-
ducción, consumo y exportaciones de 
carne vacuna, el resto de los socios del 
Mercosur crecen en forma exponencial 
en su participación y consolidan su pre-
sencia en los mercados internacionales 
de carne bovina.
Hay muchos motivos por los cuales 
América latina es un excelente escena-
rio para favorecer la producción ganade-
ra. Nuestro continente representa el 15 
por ciento de la superficie habitable del 
planeta y el 9 por ciento de la población 

CARNES

pRoteínaS aniMaleS
para todo el mundo
El MERCOSUR se convirtió en la región que más carne bovina 
exporta en el planeta. Las razones del crecimiento y las diferencias 
entre los países. Las ventajas climáticas y la necesidad de mejorar 
la conversión de los granos en carne.

En el top 10 de países 
exportadores de carne, 
la Argentina, quedó 
reducida al noveno 
lugar, y aunque superó a 
Paraguay, se posicionó 
por debajo de Uruguay, 
que terminó 2010 en 
séptimo lugar. 
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la producción ganadera en el Mercosur 
frente a semejante desafío? 
En apenas cinco años, el Brasil aumen-
tó su stock vacuno en un 25 por ciento 
(el stock, en 2008, alcanzó los 200 mi-
llones de cabezas), con un incremento 
de su área de pasturas de tan sólo el 
3 por ciento. Según el ingeniero Lucia-
no Vaccari, superintendente de la Aso-
ciación de Criadores de Matto Grosso 
(ACRIMAT), esto se logró por la incor-
poración de tecnología a los sistemas 
productivos, respetando el medio am-
biente. El productor carioca plantea la 
necesidad de armonizar la producción 
con el ambiente, y afirma que hay que 
producir más con menos. 
Conforme este objetivo, la ganadería 
brasileña ha crecido hasta convertirse 
en una actividad modelo para el mundo, 
que ahora debe enfrentar nuevos desa-
fíos. El primero de ellos, la sustentabili-
dad ambiental. En Brasil existen áreas 
preservadas, que deben respetarse a la 
hora de producir. “Un país que produce 

el volumen que produce Brasil no pue-
de ser acusado de no cumplir con las 
pautas sustentables”, pondera Vacari, 
quien también explica que otro desafío 
es mantener la renta para poder adquirir 
tecnología, mejorar la genética, recupe-
rar pasturas y transformar estructuras. 
Y –desde luego– superar la gran Espada 
de Damocles de la producción vacuna 

en esta parte del mundo: la fiebre afto-
sa. “En Brasil, por la gran producción, 
tenemos barreras proteccionistas disfra-
zadas de sanitarias. Debemos solucio-
nar esto para poder acceder a nuevos 

mercados”, dice el ruralista.
La superación de la barrera de la aftosa 
marcó un antes y un después en la pro-
ducción vacuna en la región. Paraguay, 
por ejemplo, aunque es el productor 
menos desarrollado del bloque, marcó 
su punto de inflexión en ganadería en el 
año 2003, año en el que su stock vacu-
no tocó piso debido a esta plaga sanita-
ria tan complicada. 
“En aquel momento una serie de reu-
niones público-privadas entre los pro-
ductores y el gobierno nos permitieron 
desarrollar una estrategia para salir de la 
aftosa”, afirma Carlos Pedretti, presiden-
te de la Asociación Rural del Paraguay. 
“Desde entonces –añade–, los privados 
hemos desarrollado un sistema de vacu-
nación fiscalizada y auditada, y también 
gracias a una legislación adecuada y la 
voluntad política del gobierno, mejora-
mos el status sanitario, aumentamos la 
producción ganadera, atrajimos inversio-
nes y subimos exponencialmente las ex-
portaciones, desde 125 millones de dó-

La ganadería brasileña 
ha crecido hasta 
convertirse en una 
actividad modelo para el 
mundo, que ahora debe 
enfrentar nuevos desafíos
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mundial, lo que le permite poseer el 26 
por ciento del rodeo mundial vacuno y 
producir el 33 por ciento de la carne que 
se consume en el mundo y el 15 por 
ciento de la leche vacuna. Estas cifras 
marcan, al mismo tiempo, buenas y ma-
las noticias. 
Del lado de las buenas, citamos la gran 
variabilidad climática que se observa en 
el continente, que da lugar a distintos 
planteos productivos con variados siste-
mas de producción: Según la latitud, es 
posible encontrar regiones en donde se 
desarrolla el ciclo completo de produc-
ción (cría, recría y engorde) y regiones 
donde es más conveniente producir sólo 
una etapa y, por lo tanto, traer animales 
de otras regiones. 
Los sistemas productivos utilizados 
para la producción de carne pueden 
ser extensivos (de producción a cam-
po abierto, basados en la nutrición ani-
mal mediante pasturas), intensivos (son 
los planteos de engorde a corral, en los 
que el rodeo es alimentado por pasturas 
pero fundamentalmente por suplemento 
de granos), y mixtos, que obviamente 
combinan ambas modalidades.
Del lado de los déficits, los expertos en 
ganadería determinaron que la conver-
sión de granos en proteínas animales 
bovinas es una de las más ineficientes 
del planeta, y supone un alto costo a ni-
veles económico y ambiental. La misma 
cantidad de granos que se invierte en 
conversión a carne vacuna podría rendir 
muchos más kilos en otras carnes alter-
nativas, como la aviar o la porcina. 
Sin embargo, el mundo quiere consumir 
carne bovina. Y cuando se llega a esta 

verdad, cualquier ecuación, por más 
negativa que resulte, se relativiza. ¿Por 
qué no producir carne vacuna, si existen 
quiénes están dispuestos a pagarla?
En concreto, la pregunta del millón es: 
¿Qué está pasando en el mundo con el 
boom por el consumo de carne vacuna? 
Para el economista Carlos Seggiaro, 
docente de la Universidad Nacional de 
Villa María y asesor del Consejo Direc-
tivo de la Federación Agraria Argentina, 
se está produciendo un cambio estruc-
tural en la demanda de alimentos a ni-
vel mundial, en favor de las proteínas. 
Esto se debe a que el sudeste de Asia 
está creciendo fuertemente desde el co-
mienzo de este nuevo siglo, con lo cual 
está mejorando el nivel de ingresos de 
sus habitantes. “El aumento en el ingre-
so de los habitantes del sudeste de Asia 
se traduce no sólo en más demanda de 
alimentos. Una persona que mejora sus 
ingresos, partiendo de ingresos muy ba-
jos, no sólo quiere comer más. Quiere 
comer mejor. Más carne y menos arroz, 
para decirlo con una burda simplifica-
ción”, explica el técnico. 
Seggiaro plantea que en el Sudeste 
asiático vive la mayor parte de los ha-
bitantes de este planeta. Afirma que el 
cambio en la dieta de esa región está 
cambiando el perfil de la demanda de 
alimentos a nivel global. “El proceso de 
urbanización en esa área refuerza estos 
cambios en la dieta”, agrega. 
Lo que resulta de este panorama, es 
que la mayor demanda global de proteí-
nas está generando cambios en la pro-
ducción de carnes. Aunque las proyec-
ciones de la FAO hacia el consumo en 

2020 apuntan a un mayor crecimiento 
en la demanda de consumo de carne de 
pescado, todos los tipos de carne cre-
cen en el estimativo, y también, claro, la 
expectativa por consumir carne vacuna. 
“La mayor demanda de pescado plan-
tea un tema de racionalidad en términos 
de conversión técnica. El pez en confi-
namiento puede transformar un kilo y 
medio de granos en un kilo de carne”, 
explica el economista. 
Según Seggiaro esta cuestión plantea, 
a su vez, una visión interesante sobre el 
futuro de la carne vacuna en el Mundo. 
¿Por qué? “Porque –explica el econo-
mista– el vacuno es un animal muy in-
eficiente en la conversión, tanto de car-
ne como de agua. Tanto el agua como 
la carne expresan insumos críticos en 
el futuro de la humanidad, de donde se 
deduce que la carne vacuna se transfor-
mará en el tiempo en un verdadero ‘deli-
catesen’ a nivel internacional. 
A lo dicho, el catedrático incorpora otro 
factor: que Europa está desalentan-
do progresivamente su producción de 
carne vacuna, debido a sus problemas 
ambientales. “Más demanda global y 
restricciones desde la oferta, consolidan 
la visión del delicatesen, de alto precio, 
para la próxima década”, opina. Y con-
cluye que en este contexto, todo indica 
que el Mercosur va a consolidar su rol 
estratégico en la oferta mundial de car-
ne vacuna en la presente década. Los 
bajos problemas ambientales de la re-
gión y la disponibilidad de insumos es-
tratégicos ayudarán a la concreción de 
esta tendencia.
Pero, ¿qué dicen los protagonistas de 

Nuestro continente representa el 15 por ciento de la superficie habitable del 
planeta y el 9 por ciento de la población mundial, lo que le permite poseer el 26 
por ciento del rodeo mundial vacuno y producir el 33 por ciento de la carne que 
se consume en el mundo y el 15 por ciento de la leche vacuna.
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la Sociedad Argentina durante los próxi-
mos tres a cuatro años, le quitará progre-
sivamente presión política a la carne va-
cuna, lo cual generará condiciones para 
flexibilizar los mercados de exportación.” 
Para Pedretti, en Paraguay la carne va-
cuna es un elemento clave en el plato de 
la familia paraguaya, que la come como 
asado, como guiso, y la utiliza bastante 
en los cortes que no se destinan a expor-
tación. Sin embargo, “lo que quiero de-
jar claro –expresa el dirigente– es que la 
ganadería en mi país es importante, y se 
convierte en dinero cuando se destina a 
la exportación del producto carne, y no 
al consumo interno”. Quizás por eso, allí 
se estimula la oferta de cortes con hue-

so, que son volcados al mercado interno, 
y sólo se exportan los cortes más caros. 
“En Paraguay las carnes alternativas son 
el pollo, un poco y en menor medida el 
pescado, y también el cordero, que está 
tratando de ganar un pequeño espacio. 
Pero la carne vacuna sigue siendo la más 

En Uruguay, el mercado 
interno está compitiendo 
con la exportación por los 
cortes de mayor valor, sin 
dudas por el aumento del 
poder adquisitivo de la 
población.

importante”, concluye.
El uruguayo Bonica, por su parte, des-
taca el gran aumento que hubo en su 
país del consumo de carne vacuna. “En 
2010 superamos los 61 kilos de carne. 
Este cambio no es sólo cuantitativo, sino 
cualitativo. Y de consumir cortes que no 
tenían destino de exportación, hoy el 
mercado interno está compitiendo con 
la exportación por los cortes de mayor 
valor, sin dudas por el aumento del po-
der adquisitivo de la población. Eso está 
bastante por encima de lo que reco-
miendan los médicos”, confiesa.
Aunque, diga la verdad… ¿eso qué im-
porta a la hora de disfrutar de un buen 
asado?
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lares en 2003, a más de 950 en el 2010.” 
Ese mismo empuje permitió a los para-
guayos crecer en su stock nacional de 
9,5 millones de cabezas en 2003 a los 
12,5 millones que tiene actualmente. “La 
gente comprendió y transmitió todas las 
tecnologías que se aplicaron en el cam-
po, y nuestro desafío hoy día es mejorar 
aún más esa productividad”, explica el 
ganadero. 
En su aspecto productivo, Uruguay vie-
ne bien en la parte agropecuaria. Sobre 
todo, porque es el único del Mercosur 
calificado como libre de aftosa sin va-
cunación y, por lo tanto, no tiene restric-
ciones en los mercados externos. Según 
el titular de la Asociación Rural del Uru-
guay, José Bonica, el sector ha crecido 
en los últimos ocho años más que en los 
últimos treinta. 
“Por un lado –explica Bonica–, por mo-
tivos externos, en el comercio interna-
cional ha caído la incidencia de políticas 
proteccionistas, han aparecido nuevos 
actores y eso ha dinamizado los precios, 
tanto de los productos como de los bie-
nes de producción.” El uruguayo sigue 
enumerando: “La carne ha liderado este 
cambio, que se ha transformado en au-
mento de inversión, de uso de tecnología 
y de productividad. Pero todo esto dado 
dentro de un marco de, por un lado, po-
líticas de apertura y estables que espe-
ramos se mantengan, y por otro, de una 
permanente actitud de mantener muy 
clara nuestra imagen país.” 

El hoy llamado “milagro uruguayo” tiene 
que ver, según el productor, “con el es-
tatus sanitario, principalmente, pero tam-
bién con la seriedad en el momento de 
atender a nuestros clientes.” En su aná-
lisis, este comportamiento consistente 
hizo que muchos compradores volvieran 
y quisieran seguir siendo clientes de Uru-
guay, y esto representa la clave del actual 
acceso charrúa a nuevos mercados. Dice 
Bonica: “No nos da para atenderlos a 
todos, pero ha sido una muy buena ex-
periencia que, suponemos, en este esce-
nario de crecimiento, es auspicioso para 
la producción de alimentos y en particular 
de carne, que es una fuente de proteínas 
muy valorada.”
¿A qué atribuir la crisis en la producción 
ganadera en Argentina? Según Fernando 
Fortuny, presidente de la Sociedad Rural 
Salteña, desde el año 2005 la Argentina 
se dedicó a tomar medidas desacertadas 
en relación a la ganadería, que trajeron 
como consecuencia la caída del stock de 
más del 15 por ciento en la última cam-
paña de vacunación anti-aftosa. 
“Creo que no tiene sentido hoy enu-
merar medidas desacertadas”, rescata 
Fortuny, y sugiere: “Lo que sí vemos es 
que tenemos una gran oportunidad de 
corregir esto, ya que el precio se encar-
gó de darnos la razón. Es un deber de 
los ganaderos argentinos recomponer el 
stock y mejorar obviamente todos los ín-
dices reproductivos. Así que yo veo para 
Argentina una inmensa oportunidad que 
no tenemos que desaprovechar.” 
¿Cómo consume carne vacuna el Cono 
Sur? Para Miguel Jairala, investigador 
estadístico del Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina, “el Mercosur 
se consolida como un fuerte consumidor 
de carne vacuna”, afirma, y luego explica: 
“Si bien la Argentina en muy poco tiempo 
bajó su consumo per cápita anual desde 
70 kilogramos a 57,5 kilogramos, el nivel 
de consumo de carne bovina en el país 
sigue siendo el más alto del planeta. Pa-

recido ocurre con Uruguay, que consume 
48,6 kilogramos por habitante, por año, 
y con Brasil, que está en el orden de los 
39,5 kilogramos per cápita anuales. Aun-
que en menor medida –completa el técni-
co–, Paraguay va mejorando su dieta de 
proteínas animales y consume en la ac-
tualidad 29,2 kilogramos.” 
Según el salteño Fortuny, “hoy la Argen-
tina bajó su porcentaje de consumo de 
carne vacuna y creció en su consumo 
de pollo. Se está acercando al equilibrio 
mundial entre los consumos de las dife-
rentes proteínas animales.”
El economista Seggiaro pronostica: “Creo 
que la diversificación del consumo inter-
no en carnes, que se va a consolidar en 

Si bien la Argentina en 
poco tiempo bajó su 
consumo per cápita 
anual de 70 kilogramos 
a 57,5 kilogramos, sigue 
estando entre los niveles 
de consumo de carne 
bovina más alto del 
planeta.
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la hoRa De la pRoDUcciÓn
El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, 
Gonzalo Álvarez Maldonado, afirma que hoy hay que promocionar pero 
también buscar genética. “La carne argentina y sudamericana es la más 
buscada de los mercados del mundo”, afirma.

entReViSta

Por M. V. Morao, G. A.; Adrién Rüegger, M. J.

Desde su creación, el Instituto de Pro-
moción de la Carne Vacuna Argentina ha 
pasado por distintas etapas, y cumplió 
diferentes objetivos en la difusión de una 
de las cadenas de valor más importante 
de la agroindustria argentina. Según las 
circunstancias políticas o económicas de 
cada período, ha organizado –y de algún 
modo, sirvió como catalizador– de la ar-
ticulación de intereses entre los diversos 
actores del sector cárnico; fue –y sigue 
siendo– difusor y mascarón de proa para 
la comercialización de la carne vacuna ar-
gentina en el exterior; o un valioso difusor 
de los valores de la cadena de la carne 
para el consumidor medio argentino. 
Todas esas funciones, que coexisten 
y se superponen, con distintos grados 
de importancia subsisten en la historia 
del IPCVA. 
En los últimos años, la capacitación con-
tinua del productor y el enfoque a la pro-
ductividad y a la recuperación del rodeo 
bovino se ha transformado en el gran 
objetivo a seguir por el instituto.  Quizás 
por eso el entrerriano Gonzalo Álvarez 
Maldonado, quien asumió hace pocos 
meses la presidencia del IPCVA como 
representante de Coninagro, defiende 
con tanto énfasis el rol educador de la 
institución que dirige. En especial, en lo 
que respecta a la fijación de estrategias 
para recuperar el rodeo nacional, diez-
mado durante las últimas temporadas. 

¿Por qué ha crecido tan exponen-
cialmente, en los últimos años, la 
participación de América latina en 
el mercado mundial de carnes?
A nivel regional, junto con Brasil y Uru-

guay, indudablemente estamos siendo 
líderes en el comercio mundial de carnes. 
El Mercosur creció fundamentalmente 
porque en países como Uruguay y Bra-
sil se apoyó la productividad ganadera 
para aumentar el stock y la eficiencia del 
engorde desde el nacimiento del animal 
hasta el consumo, después de los tres 
años. Se priorizó la exportación para que 
el excedente no exportable quede en el 
mercado interno, por eso en la región el 
consumo de carne se mantuvo estable. 
A contramano de esto, en Argentina en 
2006-2007 éramos el tercer exportador 
de carne del mundo, y hoy estamos en oc-
tavo lugar, aunque nuestro consumo bajó.

Sin embargo, a nivel mundial no 
para de crecer el consumo de car-
ne vacuna.
Así es. Es más, hay nuevos consumido-
res demandados en el Asia, y concre-
tamente en China, donde mucha de la 
clase baja pasó a ser media y alta, y por 
lo tanto mejoró sensiblemente la calidad 
de vida, de la mano del crecimiento del 
país. Eso hace que haya una mejor de-
manda, y como solos no se pueden au-
toabastecer, buscan a los mercados tra-

dicionales y mejores abastecedores en 
el caso de la carne, como son los países 
de Latinoamérica. 

El otro gran bloque mundial que 
produce carne y compite con el 
Mercosur es el eje Estados Uni-
dos-Australia. ¿La calidad de la 
carne que producen es equipara-
ble con la nuestra?
Según nuestros propios técnicos y se-
gún los consumidores, la carne argen-
tina y la carne sudamericana es la más 
buscada de los mercados del mundo. 
Lo que pasa es que los grandes provee-
dores del mundo, como son Australia y 
los Estados Unidos, tienen una mayor 
oferta y pueden mantenerla a nivel esta-
ble en el tiempo. Cosa que no ocurre en 
América del Sur, por problemas sanita-
rios importantes, concretamente no ser 
libres de aftosa, por lo cual en la región 
tenemos que apuntar a erradicar esta 
enfermedad. Uruguay, en Latinoaméri-
ca, es el único país libre de aftosa sin va-
cunación, y Brasil y Argentina son libres 
con vacunación. Lo que tenemos que 
buscar, fundamentalmente, es erradicar 
por completo la aftosa.

La producción de Latinoamérica 
se concentra en estos tres países, 
entonces.
Y hay que sumar al Paraguay. Hay que 
tenerlo muy en cuenta, porque de ser un 
tradicional consumidor de las carnes, 
Paraguay hoy también está jugando en el 
mercado y su carne está buscando otros 
mercados que no son europeos. Por 
ejemplo Chile. 

En los últimos años, la 
capacitación continua del 
productor y el enfoque 
a la productividad y 
a la recuperación del 
rodeo bovino se ha 
transformado en el gran 
objetivo del instituto.
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Por algo el corte más popular en la 
Argentina es ése.
¡Exacto! El asado. Hoy tenemos que ver, 
en la Argentina, que el tango y el asado 
son cuestiones tradicionales que nos 
definen a nivel mundial. Todos vienen a 
probar la carne argentina, y tan pronto 
mejore el ingreso, el argentino consumi-
rá más carne vacuna.

¿Ha visto en algún lugar de Lati-
noamérica un fanatismo tal por la 
carne vacuna como el que se vive 
en nuestro país?
En Uruguay es casi igual que en Argen-
tina. En menor medida en Brasil, pero 
también es por el problema  de una socie-
dad que no tiene los recursos suficientes 
para adquirir la carne. A medida que va 
aumentando el nivel de vida aumenta el 
consumo de carne, eso también se ve, en 
Paraguay y en Chile. 

¿En estos países la carne se con-
sume en asados?
El asado es una tradición de los países 
del Sur. En Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Brasil están los gauchos, o gaúchos, 
para llamarles como los brasileños, y tan-
to ellos como la población comen asado 
con la misma metodología, con la parri-
lla, en el fuego. En otros países las carnes 
tienden a consumirse más guisadas.

¿Los cortes cárnicos argentinos 
funcionan igual en el exterior?
No, porque por ejemplo el asado tradicio-
nal no se exporta, por una cuestión sani-
taria, porque en el hueso va el virus de la 
aftosa. Por eso el asado queda sólo para 
la Argentina. Sólo Brasil exporta, y las 
provincias de la Mesopotamia de la Ar-
gentina importan el asado uruguayo, por-
que está libre de aftosa sin vacunación. 

¿Cuál es la misión del IPCVA en la 
actualidad?
Hoy, las circunstancias económicas y 

He estado recorriendo 
el país y uno ve que 
el productor está 
apostando, hay retención 
de vientres, liquidación 
de ejemplares no aptos, 
y además hay retención 
de terneras para que 
sean futuras madres.

políticas hacen que promocionar exceda 
la idea de estimular el consumo interno 
o las exportaciones, sino también bus-
car genética, buscar que se aplique toda 
la sanidad suficiente, que haya todas las 
herramientas aptas para que el productor 
pueda lograr sin cortes todo el ciclo bioló-
gico desde el nacimiento hasta el engor-
de lo más rápido posible, y el Instituto está 
cerca de la producción para recomponer 
el stock ganadero en el menor tiempo po-
sible, y recuperar no sólo el consumo in-
terno y también las exportaciones.

¿Hay señales en ese sentido?
Sí. Últimamente he estado recorriendo 
el país con jornadas y seminarios or-
ganizados por el propio Instituto, y uno 
ve que el productor está apostando, 
hay retención de vientres, liquidación 
de ejemplares no aptos, antiguos o 
que ya han pasado la posibilidad re-
productiva, y además hay retención 
de terneras para que sean futuras ma-
dres. Quizás no se vean ya los resulta-
dos, pero seguramente se van a ver en 
uno o dos años.
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¿Cómo diferencia las produccio-
nes de Argentina, Brasil y Uru-
guay?
En el caso de Brasil, el crecimiento es 
por mejor genética, con razas híbridas 
como los Braford, los Brangus, los Fran-
gus, y al sur del país, las razas británicas. 
En el caso de la Argentina, es exporta-
dora de esa genética no sólo al Brasil y al 
propio Uruguay, sino también al mundo, 
a través de embriones y de semen tam-
bién. Argentina lidera en genética lo que 
es la ganadería latinoamericana. En con-
sumo, ante una demanda tan grande de 
carne a nivel global, nuestro país equi-
para para abajo. Hoy Brasil es el mayor 
exportador de carnes y Uruguay exporta 
más que Argentina. 

Quizás la Argentina exporta menos 
porque tiene un mercado consumi-
dor interno más importante.
Muy importante. Pese a que bajamos 
de 80 a 52 kilos el consumo per cápita 
anual, sin embargo estamos exportando 
menos. Podríamos decir que el 10 por 
ciento de la carne que produce el país se 
exporta, y el 90 por ciento se consume 
en el mercado interno. 

¿Cómo sustituyó el argentino esos 
30 kilos de carne vacuna que dejó 
de comer?
A principios de la década pasada, 
en 2001-2002, en Argentina se co-
mían entre 12 y 15 kilos de carne 
avícola por habitante, por año, y hoy 
estamos en 40 kilos. Ahí estuvo la 
sustitución, fundamentalmente por 
problemas de poder adquisitivo. Los 
precios de la carne vacuna para el 
consumo interno subieron, se equi-
pararon a los internacionales, y la 
gente no puede sustentar el consu-
mo. Los asalariados cobran mucho 
menos que los precios internaciona-
les de la carne.

Un analista económico dijo, 
hace poco, que por una razón 
generacional estos kilos per cá-
pita que se perdieron en el con-
sumo de carne, no se vuelven a 
recuperar más.
Es probable, porque recomponer el 
stock de 11 millones de cabezas que 
perdimos en los últimos cuatro años, 
recuperar la productividad teniendo en 
cuenta que hay 17 mil productores ga-
naderos menos, nos va a llevar muchos 
más años de esfuerzos. Además, au-
menta la población, y va a aumentar la 
exportación. Recuperar consumo impli-
cará que mejoren los ingresos de la po-
blación para que se recomponga el sala-
rio y pueda consumir todo tipo de carne. 

Un estudio del IPCVA determinó 
también que cambiaron las prefe-
rencias de los consumidores, por 
ejemplo en cuanto a la terneza de 
la carne. 
El estudio está y es tal cual se dice, pero 
nosotros en la Argentina somos de una 
cultura carnívora bovina y en los hogares 
más humildes no hay un domingo que no 
se coma un buen asado. 

“En la Argentina somos 
de una cultura carnívora 
bovina; en los hogares 
más humildes no hay 
domingo sin un buen 
asado”, se enorgullece 
Álvarez Maldonado.
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El Consejo Agropecuario del Sur (CAS) 
es un organismo internacional cons-
tituido por países de América del Sur 
que desde el año 2003, representados 
por sus ministros de agricultura, bre-
gan por regular las políticas públicas 
que influyen sobre el sistema agrope-
cuario de la región.
Además de Argentina, entre los miem-
bros del Consejo se encuentran Boli-
via, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
que se alternan en una presidencia pro 
témpore rotativa realizando periódicas 
reuniones ordinarias, y otras de carácter 
extraordinario que pueden ser solicita-
das por cualquiera de sus miembros.
Las oficinas nacionales de políticas 
agropecuarias de los respectivos países 
conforman lo que se ha dado en llamar 
la Red de Coordinación de Políticas 
Agropecuarias (REDPA), mientras los 
administradores de las negociaciones 
internacionales son el Grupo Informal de 
Negociaciones Agrícolas (GINA-Sur).
Del mismo modo las direcciones de 
salud animal integran el Comité Veteri-
nario Permanente (CVP), responsables 
de sanidad vegetal integran el Comité 
de Sanidad Vegetal del Cono Sur (CO-
SAVE), y los institutos de investigación 
agropecuaria se nuclean en el Progra-
ma Cooperativo para el Desarrollo Tec-
nológico Agroalimentario y Agroindus-
trial del Cono Sur (PROCISUR).
Las reuniones ordinarias permiten ade-
más al CAS el mantenimiento de  rela-
ciones con el Foro Regional de Facul-
tades de Agronomía, como así también 
interactuar con organizaciones del sec-

tor privado del ámbito regional.
En diálogo con El Molino, Raúl Roc-
catagliata, asesor técnico de la Fede-
ración de Asociaciones Rurales del 
Mercosur (FARM) y responsable del 
área internacional de la Sociedad Rural 
Argentina nos relata distintos aspectos 
de la relación existente entre el CAS y 
sus asesores.

En tal sentido manifiesta que el Conse-
jo mantiene contactos con estructuras 
oficiales que lo ilustran.  “Tienen grupos 
satelitales, que básicamente son es-
tructuras oficiales que los asesoran, y el 
balance de la relación con la Sociedad 
Rural Argentina es positivo”, indicó.
De acuerdo a lo expresado por Rocca-
tagliata “lo que hace el CAS es coordi-
nar políticas, ejecutar ciertos estudios y 
acciones regionales”.
La Sociedad Rural Argentina participa 
en representación del sector privado 
básicamente a través de las Federacio-
nes Agrarias Regionales del Mercosur 
(FARM) junto a otras nueve instituciones.
“Nos convocaron y nos reconocieron 
como los interlocutores del sector priva-

conSeJo 
aGRopecUaRio  
Del SUR

inStitUcioneS

Ministros del MERCOSUR Ampliado integran el 
organismo para mancomunar políticas del sector 
agropecuario regional. 

La Sociedad Rural 
Argentina participa en 
representación del sector 
privado, básicamente 
a través de las 
Federaciones Agrarias 
Regionales del Mercosur. 
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modo en que estaba organizado el ser-
vicio sanitario de Bolivia.
Por otra parte el tema de las zonas de 
alta vigilancia proclives a ser modifica-
das fue pasible de una gestión concre-
ta de la  Federación y se logró la mo-
dificación de su estatus. Claramente 
ciertas gestiones específicas se tradu-
jeron en  hechos concretos.
Además interesan temáticas como el 
cambio climático y producción susten-
table. Hay posiciones tomadas sobre 
las amenazas de normativas potencia-
les paraarancelarias y se están realizan-
do investigaciones sobre erosión de los 
suelos y la problemática hidrológica”.
Instado a comparar el diálogo manteni-
do con el CAS y el pretendido con el 
ministro de agricultura argentino Julián 
Domínguez, Roccatagliata señaló que  
“no ventilamos nuestros problemas, 
no usamos la FARM o el CAS como un 
vehículo para tratar de corregir temas 
de políticas internas”.
El asesor técnico puntualizó en los en-
cuentros se han realizado manifestacio-
nes relacionadas con proteccionismo 
en la región, sobre todo con el tema de 
las subas del  precio de los alimentos 
ya que todas las entidades integrantes 
de las FARM siempre están en pos del 
libre mercado y de la competencia.

Roccatagliata puntualizó que en el CAS 
“emiten resoluciones para coordinar 
políticas, se ejecutan trabajos, se ha-
cen diagnósticos, aunque no tienen 
una fuerza normativa”, aseguró.
Finalmente el responsable del área inter-
nacional de la Sociedad Rural Argentina 
consideró al CAS como “un instrumento 
válido para fijar posiciones, ya que en 
ocasiones hemos generado cambios de 
direcciones y en el ámbito sanitarios he-
mos logrado cosas muy concretas”. 

El Ministro de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentos de la Argenti-
na, Julián Domínguez, la Ministra de 
Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, 
Nemesia Achacollo, el  Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Abasteci-
miento de Brasil, Wagner Rossi, el  
Ministro de Agricultura, de Chile, 
José Antonio Galilea,  el Ministro 
de Agricultura y Ganadería,  Enzo 
Cardozo y el Ministro de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca de Uru-
guay, Tabaré Aguerre.

InteGrAn eL CAS

Se han conseguido 
logros concretos, como 
que Bolivia pueda ir 
ordenando sus servicios 
sanitarios y empiece a 
erradicar la fiebre aftosa.

do”, señaló el representante de la SRA. 
Y agregó: “En todas las sesiones ordi-
narias de CAS, la próxima será en no-
viembre en Brasilia, ellos dan un espacio 
al sector privado al convocar a la FARM, 
siendo un espacio de diálogo donde 
leemos documentos y elevamos nuestra 
visión en los temas que nos preocupan 
como forma de participación”.
Paralelamente el Comité Veterinario 
Permanente (CVP), de gran importan-
cia para las instituciones con un perfil 
ganadero, generó una Comisión de 
Salud Animal donde los técnicos de las 
entidades de las FARM, más los técni-
cos de los servicios sanitarios regiona-

les interactual.
Asimismo el CVP cuando se reúne en 
sesiones ordinarias, invita al presidente 
de la FARM a sus sesiones plenarias 
para que participe, le da un espacio 
para intervenir. 
De tal modo la FARM ha logrado un 
reconocimiento institucional, siendo un 
interlocutor a nivel regional dado que 
es citado formalmente para interac-
tuar con los ministros y manifestar sus 
preocupaciones.
“Hemos tenido hechos concretos en el 
tema sanitario. En su momento, hemos 
logrado en forma conjunta con la Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) que Bolivia pueda ir tratando de 
ordenar sus servicios sanitarios y des-
pués empiece a tomar acciones en pos 
de la erradicación de la fiebre aftosa”, 
relató Roccatagliata.
Estas gestiones permitieron obtener 
respuestas mediante reuniones donde 
se consiguió que la OIE monitoree el 

in
S

ti
tU

c
io

n
eS





2928

p
eR

S
o

n
a

Je

Milo Lockett es de las personas que 
pueden hacer varias cosas a la vez. 
Mientras apura un café, habla por telé-
fono, le da indicaciones a dos asisten-
tes, chequea que unos cuadros estén 
siendo correctamente embalados, vuel-
ve a hablar por teléfono. Se para, se 
sienta. Va, vuelve. Se toma otro café. Un 
vaso de gaseosa. Encadena un cigarrillo 
atrás de otro. Y lo curioso es que jamás 
pierde el hilo. Retoma la conversación 
en el punto justo en la que la dejó y si-
gue hilvanando su historia. 
Su historia es la de un hombre que se 
hizo a sí mismo; que nunca pisó una 
escuela de arte y abandonó el colegio 
en segundo año para dedicarse a los 
que mejor le salía: vender. Luego de 
fundar y fundir marcas de indumenta-
ria y empresas textiles, en 2001 decidió 
dedicarse a tiempo completo a la pin-
tura e irrumpió desde el Chaco –donde 
nació y hasta hoy vive y tiene su ta-
ller– en la escena cultural porteña de la 
mano de pinturas fácilmente identifica-
bles: colores brillantes, trazos gruesos, 
un espíritu lúdico, divertido, sin preten-
siones de museo ni de obra arte. Casi 
como pintadas por un chico.  
Hoy todos hablan de Milo y quieren te-
ner un Milo: desde grandes coleccio-
nistas hasta los compradores de una 
primera obra. Sus pinturas se venden 
entre 500 y 15 mil dólares y en 2009 
vendió en ArteBa 105 obras, todo un ré-
cord para los parámetros locales.  
Con la misma ansiedad e hiperquine-
sia con la que Milo se presta a la en-
trevista con El Molino, trabaja en su 

taller de Resistencia. Pinta cada día 
varios cuadros a la vez con la ayuda 
de un grupo de asistentes, de los cua-
les reconoce, sin falsa modestia, que 
sólo “algunos salen bien”. 

Y esos cuadros que a vos no te 
gustan tanto, ¿se venden igual?
Sí. A veces viene alguien y se queda ob-
nubilado con una obra que a mí no me 
gustó y me sorprende, porque ve algo 
que yo no vi, a pesar de que lo pinté.
 

No sos muy apegado a tu obra
Cero. A diferencia de otros artistas, no 
tengo rollos con la obra. Tengo pocos 
cuadros míos y muchos de otros pinto-
res. Cuando compro es por satisfacción 
personal, como cuando elijo una camisa 
que me gusta. No compro con la inten-
ción de que valga más en un futuro. 

¿Y a tus cuadros los adquieren por 
esa razón?
Algunos sí. A la gente le cayó muy bien 
el personaje y todo lo que acompaña, lo 
que yo represento. Y por otro lado tam-
bién se imagina que el día de mañana 
voy a ser una firma y se va a salvar ven-
diendo cuadritos míos.

“no tenGo RolloS 
con Mi obRa”

entReViSta con Milo lockett

Es el artista plástico más polémico y popular de la actualidad. Chaqueño, 
autodidacta, prolífico, fue un empresario textil antes de dedicarse tiempo 
completo a la pintura. A diez años del comienzo de su carrera, pasó de ser una 
joven promesa a convertirse en un verdadero fenómeno de repercusión y ventas. 

Su historia es la de un 
hombre que se hizo a sí 
mismo; que nunca pisó 
una escuela de arte y 
abandonó el colegio en 
segundo año.

¿Te preocupa la trascendencia? 
No sé si eso es lo más importante. Por 
ahí me gustaría más que se me recuer-
de como una persona que le aportó 
algo al lenguaje plástico desde el lugar 
de la atracción. Creo que genero mu-
cha expectativa en los chicos, en los jó-
venes, en la gente de treinta y pico, en 
el primer comprador de arte. Me intere-
sa más ese lugar, el de acercar la gente 
a la pintura. 

¿Que pensás de los que dicen que 
tu obra pierde valor al masificarse?
No me preocupa. Estoy en un momen-
to de mi vida en la que hay cosas que 
ya no me interesan. Vos fíjate que nun-
ca se discute sobre arte. Es muy atrac-
tivo el tema porque todo el tiempo se 
habla de mercado, de precios, pero no 
se habla ni de valores visuales, ni de 
valores culturales ni de políticas cultu-
rales. Sólo se traduce el valor del mer-
cado de un artista. 

Si no te hubieras fundido con tu fá-
brica en 2001…
Sería un empresario exitoso.

¿No te hubieras convertido en un 
artista?
La crisis de 2001 fue el puntapié. A 
mi me pasó toda la vida, desde muy 
chico. Siempre tuve la oportunidad. 
Que es una cosa que también me 
pregunté muchas veces, ¿por qué yo 
tengo la posibilidad y otros no? Hoy 
pienso que no sólo fue suerte. Es tra-
bajo. Es decisión.   
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que te ayudan con otros proyectos. La 
gente piensa que significa un dinero 
unipersonal, pero las marcas muchas 
veces te arreglan una escuela, o te solu-
cionan un problema de agua. Yo traba-
jo mucho con la responsabilidad social, 
en los proyectos siempre hay algo más.  
No queda únicamente en la relación 
comercial y eso no está mal: está bien. 
Porque es una toma de conciencia de 
una empresa sobre una responsabilidad 
social, sobre un estado que tiene difi-
cultades. Me encantan las marcas, me 
parece genial que una marca mire un ar-
tista y decida invertir. No hago cualquier 
cosa con cualquiera, partamos de esa 
base. Tiene que haber un feeling, tiene 
que haber un entendimiento y claridad. 
   
¿Por qué te quedaste en el Chaco?
Porque tengo varios proyectos, una hija 
y una vida allá, a pesar de que última-
mente viajo mucho, el eje de mi vida 
está en el Chaco.

 

En un momento de la entrevista 
confiesa que siempre se consideró 
un border, un habitante de la peri-
feria, del margen. “Me asome a la 
ventana y pude volver, y eso tam-
bién me construyó como artista”. 
Con los años, agrega, empezó a 
reconocer y a disfrutar de los pe-
queños destellos de felicidad en 
una existencia individual que grafi-
ca como “la hoja de un serrucho”. 
“La felicidad es un instante. Es un 
café bien servido y que tomaste y 
ahh. Un beso. Estar con una per-
sona que querés y amás. Ver una 
película linda en el cine, salir a dar 
una vuelta con tu hija, hacerle un 
cariño a tu perro. Con los años 
aprendí cada vez más a reconocer 
y a disfrutar de estos momentos”. 

LA FeLICIDAD, SeGÚn MILO

EL SECRETO DE SU ÉXITO
¿Tenés algún sueño por cumplir? 
Yo no tengo rollos con esas cosas. Sí 
me gustaría exponer en el Malba o en el 
Museo de Bellas Artes alguna vez. Pero 
no soy un tipo envidioso que se pregunta 
por qué aquel está y yo no. Yo tengo mi 
mundo y giro en mi mundo. 

¿Te sorprende la repercusión del 
último tiempo?
El secreto del éxito es que no te supere. 
Creo que lo más acertado que hice fue 
no haber tenido miedo de dejar todo y 
saltar al vacío. Yo no empecé diciendo 
voy a vivir del arte, pero se fue dando y 
hoy vivo de mi producción y doy trabajo 
a mucha gente. Cuando tenía 11 años 
cortaba pasto. No me iba a hacer millo-
nario, pero disfrutaba tanto de la Coca-
Cola... Terminaba de cortar el pasto y 
me compraba una botella con la plata 
que había ganado con mi trabajo y para 
mí era un regalo. Un placer divino. 
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MILO, EL LÍDER SOCIAL
En paralelo a su universo artístico, Milo 
Lockett es un usina incansable de pro-
yectos comunitarios en su provincia, una 
de las más pobres del país. Hace sonar 
teléfonos de políticos y empresarios, 
consigue fondos de aquí y de allá, suma 
voluntades. Sería imposible nombrar 
todos los proyectos en los que está in-
volucrado, pero van desde la construc-
ción de una escuela para los tobas de El 
Impenetrable Chaqueño hasta el padri-
nazgo de la casa Garrahan que se está 
levantando en Resistencia, la primera 
fuera de Buenos Aires. Además, traba-
ja con chicos con problemática Down, 
acercándolos a la expresión artística. 
Admirador del trabajo de Juan Carr, re-
vela que sintió un temprano interés por 
la idea de justicia. “Siempre cuento la 
misma anécdota. Cuando era muy chi-
co, el asfalto llegó a mi cuadra. Yo iba a 
una escuela, muy linda, que estaba cer-
ca de casa, y tenía un compañero que 

venía de más lejos y tenía que cruzar 
un puente y varias calles con barro en 
el camino. Cuando finalmente llegaba, 
traía todos los pantalones y los zapatos 
sucios. Una de las primeras preguntas 
que me hice fue ¿por qué yo tengo as-
falto y José no? Otros chicos se reían 
porque llegaba con los pantalones em-
barrados y a mí me daba bronca, esa 
cosa de injusticia creo que siempre es-
tuvo en un rincón de mi cabeza.” 

Trabajaste con Movistar, con Ame-
rican Express, con Honda. ¿Qué te 
suma asociarte a una marca?
Lo que tienen de bueno las marcas es 

Lockett es un usina 
incansable de proyectos 
comunitarios en su 
provincia, una de las más 
pobres del país.
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El turismo rural prolifera en la actuali-
dad consolidándose como una impor-
tante fuente de ingresos, en un activi-
dad que crece sustentada en la amplia 
gama de recursos naturales que abun-
dan en la Argentina y las actividades 
propias del sector agro-ganadero.
La oferta fundamentalmente se ajusta 
a la disponibilidad de recursos entre los 
que se encuentran los valores cultura-
les esbozados a través de la historia, 
las características naturales propias de 
la región y una hotelería tradicional que 
refleja la vida cotidiana en el campo.
La participación del turista en las tareas 
rurales junto con una gastronomía au-
tóctona hace un atractivo interesante 
para los que buscan el contacto con la 
naturaleza, el relax y una atención per-
sonalizada por los dueños del lugar.
“El turismo rural incorpora al agrotu-
rismo, es decir compartir las vivencias 
con los productores agropecuarios, 
como así también variadas actividades 
a plena naturaleza que incluyen caza, 
pesca, deportes de aventura, y ecotu-
rismo, entre otras opciones”, explica el 
ingeniero agrónomo Ernesto Barrera, 
coordinador del Área de Turismo Rural 
de la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad de Buenos Aires.
Asimismo puede considerarse como 
una modalidad alternativa a las rutas 
alimentarias como la de la yerba, el 

vino, o la leche, de acuerdo a lo expre-
sado por Barrera.
“El turismo rural no es una moda sino 
una tendencia que llegó para quedarse 
pues está basada en dos recursos que 
proliferan en nuestro país como son 
la naturaleza y las culturas singulares, 
que cada día son más valiosas en el 
mundo global en el que vivimos”, ex-
presó Barrera.
En la mayoría de los casos se trata de 
proyectos en los que participa toda la 
familia aunque también genera empleo 
tanto directos, para vecinos que co-
laboran en la atención de los huéspe-
des, como indirectos (para empresas 
que venden su producción de fiam-
bres, dulces, miel, tejidos, etc.).
“Generalmente se trata de una ac-
tividad que complementa los ingre-
sos de los productores que va de la 
mano de las mujeres y los jóvenes, 
aunque en muy pocos casos el turis-
mo rural puede considerarse como 
actividad principal de un estableci-
miento”, agrega Barrera.
Tal es el caso del establecimiento La 
Catita, un campo ubicado a 280 Km. 
de Buenos Aires, donde realizan cría e 
invernada de ganado bovino, tambo, 
agricultura junto a actividades comple-
mentarias como acopio de cereales y 
elaboración de alimento balanceado. 
“El emprendimiento comienza en 

1995, como muchos productores que 
estábamos con una situación econó-
mica poco floreciente, teníamos un 
casco muy grande y comenzamos 
a pensar en la posibilidad de recibir 
huéspedes para tener un ingreso adi-
cional y además, poder seguir man-
teniendo las instalaciones”, recuerda 
Laura García que junto a su esposo 
dirigen el lugar. 
En estos emprendimientos todos tie-
nen asignados tareas y responsabili-
dades para poder brindar una estadía 
agradable que colme las expectativas 
hasta para los más exigentes. Asimis-
mo aparece como una herramienta 
para el desarrollo local ya que, a la par 
de generar recursos genuinos para la 
comunidad, revaloriza la identidad lo-
cal y promueve nuevas actividades.
“Si bien yo me ocupo de gerenciar el 
proyecto –sostiene García– participa 
toda la familia y también da empleo a 
vecinos de la localidad de la Niña en 
forma directa (4 mujeres que trabajan 
en la cocina y atención de los hués-
pedes, una persona que colabora con 
Ricardo en las actividades a campo, el 
técnico apicultor que trabaja un día con 
los contingentes mostrando las colme-
nas y el veterinario) e indirecta: nego-
cios donde nosotros compramos toda 
la mercadería para atender a esos con-
tingentes, familias a las que vamos a 

el caMpo abRe SUS pUeRtaS
tURiSMo RURal

Naturaleza, paisajes, gastronomía autóctona, atención personalizada y relax 
son parte del combo que ofrecen distintas estancias de Argentina para atraer 
turistas y hacer crecer los ingresos del sector. Un fenómeno que crece. 
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yados con cabalgatas, trekking y avis-
taje de aves. Además las actividades de 
la mujer del campo le dan un color es-
pecial a la experiencia viéndolas amasar 
tortitas fritas, hacer sus dulces o cuidar 
sus animales. En el Valle de Uco los pro-
ductores rurales vinculan el desarrollo 
turístico con el trabajo agropecuario. 
La propuesta según cuenta Susana 
López de Ehilardi de Los Maitenes, 
uno de los establecimientos que in-
tegra Caminos de Altamira, “nace en 
la crisis del 2002 y fue llevada a cabo 
por las mujeres de la casa. Como eran 
momentos difíciles para nuestros hoga-
res. Pero surge como una alternativa a 
partir de una convocatoria para atraer 
turismo a la región”.
El desafío era cómo ganar interés en 
la región y luego de varias reuniones y 
aprendizajes 13 familias se nuclearon 
para mostrar principalmente al turis-
ta extranjero la vida y el trabajo de la 
región. “La clave es ofrecer lo que se 
sabe hacer y junto a los que nos visi-
tan vivir una jornada donde participan 
de las diferentes actividades de las 
fincas. La consigna es que se sientan 
como en su familia y se entabla una 
relación donde uno le termina contan-
do nuestra vida”. 

eStAnCIAS JeSUítICAS
Otra experiencia de este tipo es la del 
Turismo rural de Tafí del Valle que a 
partir del asesoramiento de Cambio 
Rural del INTA, a través del Ingenie-
ro Agrónomo Jerónimo Crito se logró 
la unión de un grupo de empresarios 
dedicados a diversas actividades –
propietarios de estancias, hoteleros, 

prestadores de servicio de excursio-
nes y artesanos.
En el año 1740 llegaron los jesuitas a 
la región valle con la misión de evan-
gelizar aunque también enseñaron el 
modo de vivir más dignamente dejando 
un legado cultural importante. 
Daniel Carrazano, explica que “en el 

grupo de Turismo Rural queremos 
mostrar un Tafí de campo como real-
mente lo fue hace 200 años atrás don-
de se puede visitar en todas las esta-
ciones del año”, señala Daniel.
La propuesta ofrece visitar sus estan-
cias jesuíticas, siendo Las Tacanas la 
primera abierta al turismo del norte del 
país. Data del siglo XVIII y en la actua-
lidad mantiene sus originales muros 
de adobe, techos internos de paja, 
todo pintado de blanco, convirtien-
do al antiguo convento en una cálida 
casa elegida por los turistas europeos, 
en especial alemanes. 
Destaca su típico patio interno y am-
plias galerías, desde donde se puede 
observar la maravillosa vista a los ce-
rros. Las Tacanas ofrece habitaciones 
con historia, ya que habitó en ellas Don 

Nicolás Valerio Laguna, propietario de 
la Casa de Tucumán, donde se firmó la 
Independencia Argentina en 1816.
Por su parte Inés Frías Silva, a cargo 
del emprendimiento familiar de la es-
tancia Las Carreras, reseña los comien-
zos. “Cuando abrimos lo que quisimos 
hacer es mostrar Tafí en una forma di-
ferente ya que en ese entonces lo que 
había era un casco original que se usa-
ba como oficina del campo, la fábrica 
de quesos y la casa del capataz. Cuan-
do la gente venía a recorrer la zona o a 
conocer nuestro tambo y los quesos se 
mostraba entusiasmada por dormir en 
el lugar debido a que está muy cerca 
del pueblo en un sitio tranquilo con pai-
saje característico”.
En Los Cuartos, que es la tercera estan-
cia jesuita, la actual propietaria Marcela 
Chenault detalla que “los muebles son 
originarios de la época que llegaron al lu-
gar en mula desde Salta, hay una impor-
tante biblioteca que originalmente era el 
escritorio de la estancia y una fábrica de 
quesos totalmente artesanal”.
“El perfil del visitante que se aloja aquí 
viene a disfrutar del turismo de estancia. 
Elige pasar unos días en la casa de al-
guien, con un trato personalizado de los 
dueños y encuentra amistad en un lugar 
donde el tiempo se ha quedado y se 
tropieza con las tradiciones del lugar”.
El turismo rural, de creciente desarrollo 
en todo el mundo, está basado en dos 
pilares fundamentales como son por un 
lado los recursos geográficos propios 
de la región, y por el otro una cultura 
autóctona ancestral que permanece vi-
gente en el tiempo. Y en esto, Argenti-
na tiene mucho para ofrecer.

“El visitante elige pasar 
unos días en la casa 
de alguien, con un trato 
personalizado y encuentra 
amistad en un lugar donde 
el tiempo se ha quedado 
y se tropieza con las 
tradiciones del lugar”
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visitar (criadero de cerdos, tambo, pa-
nadería) que reciben una contribución 
por cada visita; personas que ofrecen 
y venden sus productos: fiambres, dul-
ces, miel y tejidos”.
Para los dueños de La Catita esta ac-
tividad en tiempos con precios en sus 
productos internacionales favorables es 
un complemento económico. “Es un in-
greso importante en la actualidad aun-
que no es el principal ingreso del cam-
po que es la agricultura y la ganadería”. 
A pesar de que nace en momentos 
difíciles, siguen en la actividad por-
que “sentimos que es un modo muy 
interesante de promover un intercam-
bio entre realidades diferentes pero 
complementarias como son la rural y 
la urbana”.

El turismo rural es un instrumento para 
el desarrollo de los pueblos y comuni-
dades rurales; es una oportunidad para 
su progreso allí mismo donde vive. Tal 
es la experiencia de la asociación de 

turismo rural, Caminos de Altamira 
ubicada en la localidad de La Consul-
ta, Provincia de Mendoza que recibe 
en el 2007 un premio internacional en 
el marco de la realización de la ITB, la 

Feria Internacional de Turismo que se 
desarrolló en Berlín.
Federico Wyss, Coordinador de Turis-
mo Rural de la Secretaría de Turismo 
de la Nación, destacó en esa oportuni-
dad que es la primera vez en la historia 
del turismo argentino que un emprendi-
miento logra un premio de esta trayec-
toria, lo cual representa un orgullo para 
el país, y agrega “esto nos demuestra 
que lo más importante que tiene el tu-
rismo no es el dinero que deja sino que 
nos enseña a valorar lo que tenemos”.
Con la ayuda de la Secretaria de turis-
mo y el programa Cambio Rural del 
INTA organizaron un recorrido donde los 
visitantes pueden conocer y realizar las 
tareas propias del lugar desde podar, re-
gar, cosechar cerezas y duraznos apo-

El turismo rural es un 
instrumento para el 
desarrollo de los pueblos 
y comunidades rurales; 
es una oportunidad 
para su progreso.
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El INTA fue distinguido por el Ministerio 
de Ciencia con el premio Innovar 2011 
por la obtención de una ternera clona-
da que producirá leche maternizada. 
Como dice la canción, Rosita ISA ”es 
una vaca lechera pero no es una vaca 
cualquiera”. Mucho más a partir de 
que fue distinguida por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de la Nación con el premioIn-
novar 2011. Este galardón es compar-
tido con la Universidad de San Martín 
y con los proyectos Odón Device. 
“Estamos muy contentos por recibir el 
premio Innovar en Tecnópolis porque 
significó mucho esfuerzo para noso-
tros”, coincidieron los investigadores 
del INTA Balcarce quienes agradecie-
ron al organismo por “creer en ellos”.
Por su parte, Lino Barañao –ministro 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación– aseguró que 
“en la Argentina la ciencia cambió para 
bien, fundamentalmente la percepción 
y el acceso del público a la ciencia. 
Parece que estamos en un proceso de 
cambio histórico y que podamos hacer 
el concurso Innovar en este predio es 
un hecho muy valioso en sí mismo”. 
Y agregó: “Me parece que esto 
muestra la calidad y el trabajo del 
INTA, que ha acompañado y ha ali-
mentado este proceso de construc-
ción y de crecimiento y lo que ha 
hecho es consolidar su papel funda-
mental, que es llevar innovación al 
productor. Se premió un desarrollo 
que tiene altas chances de producir 
mejoras  en las condiciones de pro-
ducción y competitividad del país”.
En esta línea, Carlos Casamiquela –
presidente del INTA– aseguró: ”Estos 
premios marcan a las claras la capa-
cidad que tenemos como institución 

pública de generar este tipo de em-
prendimientos y productos innovado-
res”. Eliseo Monti –director nacional 
del INTA– coincidió y agregó que “son 
un gran estímulo para que los más jó-
venes sigan desarrollando tecnología 
para nuestro país, un resultado de la 
actual política de estado”. 
El INTA obtuvo tres galardones: Inno-
var 2011 por Rosita ISA; el premio en 
la categoría innovaciones en el agro 
por sus trabajos en la detección de 
malezas para la aplicación sitio-espe-
cífica de herbicidas; en las plataformas 
automáticas de fenotipado de plantas; 
y la distinción en la categoría investi-
gación aplicada por la ternera clonada 
que dará leche maternizada y el desa-
rrollo y producción de nanoanticuerpos 
para profilaxis y diagnóstico. 
Según los organizadores del concurso: 
“Se presentaron más de 2.000 proyec-
tos que se sometieron a un proceso 

de evaluación, destinado a seleccionar 
a los que formaron parte de la expo-
sición y a consagrar a aquellos que, 
adicionalmente, fueron destacados con 
un premio”. 

La primera en el mundo
La ternera clonada, llamada Rosita ISA 
–acrónimo compuesto por la “I” de 
INTA y la “SA de San Martín–, es el pri-
mer bovino nacido en el mundo al que 
se le incorporaron dos genes humanos 
que codifican dos proteínas presentes 
en la leche humana. “En su vida adulta 
producirá leche que se asemejará a la 
humana. Un desarrollo de gran impor-
tancia para la nutrición de los lactan-
tes”, aseguraron los especialistas. 
Rosita ISA es el primer animal vivo 
doble transgénico en el mundo pro-
ducto del trabajo conjunto entre la 
Universidad Nacional de San Martín 
(USAM) y el INTA.

El animal de la raza Jersey produce leche maternizada, ya que se le incorporaron 
dos genes que codifican dos proteínas presentes en la leche humana. Es el 
producto de una investigación del INTA y de la Universidad de San Martín y de allí 
deriva el acrónimo de su nombre. Obtuvo el premio Innovar 2011.

clonaciÓn

RoSita iSa no eS Una Vaca 
cUalqUieRa
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La Reunión Técnica del WAS es uno de los eventos de la raza más impor-
tantes del mundo, a la que concurren directivos y asesores de las asociacio-
nes/sociedades Angus de numerosos países, criadores, técnicos y repre-
sentantes de centros de inseminación artificial y de entidades ganaderas, 
tanto nacionales como internacionales. 
El WAS fue creado en 1969 para facilitar el intercambio de información entre 
las asociaciones/sociedades de criadores de Angus de los distintos países, 
y es la tercera vez que la Argentina es sede de su Reunión Técnica (previa-
mente lo fue en 1975 y 1989).

ACerCA DeL wAS

no, los asistentes disfrutaron la cálida 
la bienvenida por parte de “dueños 
de casa”. En cada uno de los esta-

blecimientos fueron agasajados con 
la mejor carne argentina.
Las cabañas visitadas fueron La Llo-
vizna, en la localidad de Cañuelas, 
La Pastoriza en San Miguel del Mon-
te, Tres Marías en Benito Juárez,Las 
Blancas en la localidad de Azul, y por 
último Santa Dominga en Olavarría, 
todas en provincia de Buenos Aires.
En todos los establecimientos, los 
visitantes pudieron ver el manejo de 
los rodeos, combinando el trabajo de 
campo utilizando la mayor cantidad 
de datos posibles.
Se vieron animales de buen tipo, de 
buena conformación, con genética 
de punta incorporada, que son del 
biotipo que la raza Angus requiere.
“Habiendo estado en el negocio de 
Angus durante muchos años, estoy 
sinceramente impactado por lo que 
he visto en estos días, la calidad y la 
cantidad de hacienda que hay en los 
campos y la extensión del territorio” 
afirmó uno de los delegados repre-
sentante de Canadá.
Sin lugar a dudas fue una inmejora-
ble ocasión para que el Angus argen-
tino y sus criadores exhiban su gran 
potencial.

EXPOGENÉTICA. 

Asimismo, en el predio de la Socie-
dad Rural de Tandil se desarrolló el 
13 y 14 de octubre, la Primera Ex-
posición Nacional AnGus que contó 
con la jura de clasificación de más 
de 300 reproductores Angus de pe-
digree de primer nivel, a cargo de 
Ariel Macagno.
Paralelamente, dentro de esta 
muestra, también se llevó adelan-
te Primera Expo Genética Angus 
del país, dentro de la cual cabañas 
y centros genéticos de renombre, 
exhibieron sus reproductores y pro-
gramas genéticos. 

Sin lugar a dudas fue una 
inmejorable ocasión para 
que el Angus argentino y 
sus criadores exhiban su 
gran potencial.

Más de 170 visitantes extranjeros re-
corrieron las más reconocidas caba-
ñas argentinas de la raza AnGus para 
evaluar la calidad de nuestros rodeos, 
la mejor genética de la raza y los exi-
tosos programas de cría llevados ade-
lante por los productores argentinos.
Estas visitas se dieron en el marco 
del programa de la Reunión Técnica 
del Secretariado Mundial AnGus, que 
durante los primeros días de octubre 

se realizó en la Argentina.
El WAS 2011 se convirtió en la reu-
nión técnica de la raza con un récord 
de países participantes en las rea-
lizadas hasta el momento en todo 
el mundo con un total de 18 países 
asistentes entre los que se encuen-
tran Alemania, Australia, Brasil, Ca-
nadá, Colombia, Dinamarca, Esco-
cia, Estados Unidos, México, Nueva 
Zelanda, Paraguay, Portugal, Repú-

blica Checa, Sudáfrica, Suecia, Irlan-
da, Uruguay.
En la gira, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer los grandes 
avances de la raza Angus en la Ar-
gentina y los temas de vanguardia en 
lo que respecta a producción, selec-
ción y mejoramiento de los rodeos.
Admirados por el “océano de pasti-
zales” único en el mundo y la exce-
lencia en calidad del ganado argenti-
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todos los angus 
del mundo
El Secretariado Mundial de la raza Angus se reunió en la Argentina, 
recorrió campos y cabañas con la mejor genética de la raza.

WaS 2011
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Las consecuencias de las cenizas 
del volcán Puyehue se están hacien-
do sentir entre los productores de la 
Patagonia norte y permanecerán por 
largo tiempo condicionando la pro-
ducción ovina de esa zona. Por eso 
la Red Solidaria Bariloche organizó 
un programa de emergencia desti-
nado principalmente a los pequeños 
productores de esa región.
El programa se llama “Un fardo para 
mi hermano” y fue lanzado durante la 
125° Exposición de Ganadería Agri-
cultura e Industria Internacional de 
Palermo, en la ciudad de Buenos Ai-
res, ya que allí concurrieron produc-
tores y público de todas las provin-
cias argentinas.
El total recaudado a través de las 
urnas colocadas en todo el predio 
fue el equivalente a 1.412 fardos 
($31.058) y se estima que gracias a 
la visibilidad y difusión la recaudación 

en la cuenta bancaria de Cáritas Ba-
riloche para esta campaña se incre-
mentó en un 30%.
Roberto Fernández Speroni, director 
de la Sociedad Rural explicó que “por 
la ceniza ya murieron más de 600 mil 
ovejas. Esto afecta a dos millones de 
cabezas más, un tercio de la hacien-
da total de la región”. Más de dos mil 
productores pueden perder cerca de 
$180 millones, según calculó.
Quienes visitaron la Rural y desea-
ban colaborar para aliviar la grave 
situación que viven los productores 
de amplias zonas del sur argentino, 
pudieron hacerlo a través de diferen-
tes urnas ubicadas dentro del predio. 
Había dentro del Restaurante Central, 
en el  Acceso Parking (pabellón 9), 
en el Pabellón Ocre y también en el 
Hall de la calle Juncal.
Lo recaudado ya está siendo entre-
gado a Cáritas y se utilizará para la 

compra de forraje y para contribuir al 
sostenimiento de los establecimientos 
que sufren las consecuencias de la 
erupción del volcán.
Un fardo de alfalfa de 25 kilos cues-
ta $22 y cada oveja requiere 300 grs 
por día. Por las cenizas volcánicas, 
son más de 2.000 los productores 
afectados, y suman alrededor de 
350.000 ovejas.  Esto implica que se 
requieren unos 4.200 fardos por día.
Aunque ya terminó la exposición de 
Palermo, quienes deseen seguir cola-
borando pueden hacerlo mediante un 
depósito o transferencia en la cuenta 
especial solidaria  que se abrió en el 
Banco Nación Sucursal Bariloche Nº 
4.631.492.418. Denominación: Obis-
pado de San Carlos de Bariloche  
CBU Nº 01104633-40046314924180 
CUIT 30-67295399-1 informando el 
monto transferido al mail: 
redsolidariabariloche@gmail.com

Una acción de Red Solidaria para colaborar con los pequeños 
productores de la Patagonia Norte afectados por las cenizas volcánicas.

Un FaRDo
paRa Mi heRMano
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Un antiguo refrán dice que  “el que siem-
bra vientos cosecha tempestades”. Lo 
que seguro nunca se imaginaron quie-
nes lo decían es que hoy los productores 
agropecuarios pueden cosechar esos 
vientos y con eso conseguir ampliar sus 
ingresos en el campo.
Y, aclaremos antes que nada, que no 
sólo se trata de campos patagónicos 
donde los vientos son parte del paisaje y 
de la vida de la gente. 
Pensemos que en los últimos años, mu-
chos empresarios agrícolas argentinos 
dejaron de ser exclusivamente produc-
tores de alimentos para convertirse en 
generadores de fuentes energéticas a 
partir del desarrollo del biodiésel. Aho-
ra esa posibilidad se extiende también 
a los productores ganaderos y lecheros 
gracias a la energía eólica, la producida 
por el viento.
El hecho es que diversos grupos de de-
sarrolladores de parques eólicos están 
iniciando contactos con propietarios de 
campos de algunas regiones bonaeren-
ses para evaluar la posibilidad de instalar 
turbinas eólicas de alta potencia (turbinas 
de más de 1,0 megavatio).
¿Pero cuál es el negocio para el produc-
tor? Un ingreso fijo anual en dólares a 
cambio de ceder parte de su campo.
Las turbinas eólicas de alta potencia 
son sumamente costosas, valen entre 
1.8 y 2.3 millones de dólares,  tienen 
una altura de unos 80 metros, con tres 
“palas” que tienen un largo de 40 a 50 
metros cada una. 
Los equipos exigen una separación en-
tre sí de 500 a 800 metros, para no alte-
rar el patrón de vientos al que debe ac-
ceder cada una de ellas. 
También debe haber caminos de acceso 
debidamente habilitados que tengan al 
menos cinco metros de ancho (porque 
para instalar o reparar una turbina, debe 
ingresar una grúa de cierto porte al esta-
blecimiento).
Si bien las turbinas de un parque eólico 
pueden ubicarse en diferentes sectores 
de un campo, los especialistas afirman 
que no deberían ocupar en total más de 
un 2% del espacio físico. En general, se 
establece que puede montarse hasta 
1,0 megavatio por cada 10 hectáreas 
(lo que implica que en un campo de 500 
hectáreas podría colocarse, por ejem-
plo, un máximo de 25 turbinas de 2,0 
Megavatios cada una).
 “La cuestión clave es que estos equipos 
pueden convivir con la hacienda en es-

tablecimientos ganaderos o lecheros sin 
restar gran superficie. También es viable 
montar un parque eólico en campos agrí-
colas, siempre y cuando el propietario 
esté dispuesto a no realizar fumigaciones 
aéreas (que por supuesto no son reco-
mendables por seguridad). 
Una nota publicada en la revista CREA, 
uno de los grupos de productores de 
punta, donde se comenta el tema, acla-
ra que para que el proyecto sea posible, 
además, debe encontrarse próximo a 
una red eléctrica de alta tensión donde 
descargar la energía para que sea trans-
portada a los lugares de consumo.
Según explica un especialista a la revis-
ta CREA, “un valor indicativo de lo que 
recibirá un productor con un parque de 
turbinas con una capacidad de 2 a 3 me-
gavatios (cada una) se ubica en un rango 
de 5.000 a 10.000 dólares anuales por 
turbina, dependiendo de la zona.
Las áreas de la región pampeana con 
mayor potencial para el desarrollo de em-
prendimientos eólicos se encuentran en 
algunos sectores de los departamentos 
bonaerenses de Punta Alta, Bahía Blan-

ca, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles, Torn-
quist, Pigüé, Cnel. Suárez, Tapalqué, 
Azul, Rauch, Madariaga, Gral. Lavalle, 
Conesa, Dolores, Castelli y Chascomús,
 “En el resto de la región pampeana, exis-
ten zonas puntuales con buenos vientos 
para desarrollar emprendimientos eó-
licos, como puede ser, por ejemplo, un 
sector del departamento (cordobés) de 
Río Cuarto”.
Aclaremos que la posibilidad de obtener 
un ingreso adicional por medio de la ins-
talación de un parque eólico en el campo 
propio es un proceso de largo plazo.
El primer paso para el desarrollador es 
medir el potencial eólico del campo, lue-
go realizar un contrato de usufructo con 
el propietario. 
El paso siguiente es la realización de una 
serie de estudios de factibilidad técnica y 
económica, que pueden extenderse por 
un plazo de cuatro a cinco años (el
100% del costo del emprendimiento está 
a cargo del desarrollador). Si todo sale 
bien, entonces se monta el parque eólico 
para explotarlo por un plazo que, por lo 
general, es de 20 años (recién a partir de 
esta fase el propietario del campo comien-
za a recibir el canon correspondiente).
Un dato para que tengan en cuenta, EE. 
UU. y China cuentan con una capacidad 
de generación de energía eólica superior 
a la potencia total instalada en la Argen-
tina. Alemania, por ejemplo, cuenta con 
una cifra casi similar a la de nuestro país. 
Los vientos no se pueden sembrar pero 
indudablemente pueden formar parte 
de la cosecha futura de los productores 
argentinos.

Las turbinas eólicas 
de alta potencia son 
sumamente costosas, 
valen entre 1.8 y 2.3 
millones de dólares,  
tienen una altura de unos 
80 metros, con tres “palas” 
que tienen un largo de 
hasta 50 metros cada una.

coSecha De VientoS
eneRGia eÓlica

En los últimos años muchos empresarios agropecuarios argentinos dejaron 
de ser exclusivamente productores de alimentos para convertirse, también, 
en generadores de fuentes de energía. El secreto: el viento. 
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-Cuando van amigos a cenar a tu 
casa, ¿cocinás vos?
-Sí, me gusta. Una de las cosas lindas 
que tiene la Argentina es el tiempo que 
le dedicamos a comer y a los amigos. 
Siempre  hay tiempo para charlar mien-
tras hacemos el asado. Esto es una tra-
dición viejísima que definitivamente no 
existe en ningún otro lugar del mundo, 
dónde es más habitual preparar la comi-
da, sentarse a comer y listo.

-Será por esa combinación de place-
res que nos gusta tanto el asado…
-Totalmente. El asado se torna una ce-
remonia: no es sólo comer y ya está. 
Lleva tiempo y alrededor se generan 
charlas maravillosas entre familiares, 
amigos o invitados. Siempre con un 
buen vino tinto en el medio y el infalta-
ble chimichurri, claro. 

–¿Considerás que la gastronomía 
argentina tiene potencial, si la com-
paramos con los estándares de 
calidad de la cocina francesa, por 
ejemplo…?
–Claro, a mí Francia me dio mucho y le 
estoy muy agradecido, pero creo que 
los argentinos tenemos maravillosos 
productos y una tradición muy rica, de 
la que nos podemos sentir muy orgu-
llosos y que, de hecho, el extranjero 
la valora muchísimo. Aunque desgra-
ciadamente, la carne argentina ya no 
es lo que era y en los últimos años he-
mos perdido mucha calidad. Hoy, lo 
que nos representa en el mundo es 
el Malbec, que les lleva mucha venta-
ja a los cocineros. Afuera se habla más 
del vino argentino que de la comida. 

–¿Qué errores repiten con frecuen-
cia los chef más jóvenes?
–A veces, veo que las nuevas genera-
ciones caen en el error de marearse, se-
guir la moda e ir tras lo étnico fácilmente, 
cuando debería haber mayor respeto por 
la cocina étnica y profundizar los cono-
cimientos sobre la cultura. Hay muchos 
chefs que creen que comprarse un libro 
y pasar una semana en Lima es sufi-
ciente para abrir un restaurante peruano. 

Ahora la cocina peruana es un boom 
pero hay que dominarla y no improvisar. 

–¿Vas mucho a comer afuera? 
–Casi nada. Pero el día que salgo me 
voy a una cantina a comer un jamoncito, 
un pescado o una rica pasta. Fui a los 
mejores restaurantes en París y Nueva 
York por muchos años, pero ya no voy 
más; me aburre  ese lenguaje arrogante 
de un ejército de mozos que no te de-
jan tranquilo nunca. No lo disfruto. Me 
encanta, por ejemplo, lo sencillo, lo sim-
ple. Que se genere un gran respeto por 
la comida y el cliente.

–¿Cuál es tu plato favorito?
–Soy muy sencillo a la hora de comer, 
me gusta todo. Cuando salgo con mis 
hijas como cualquier cosa, una hambur-
guesa, un pancho. Un rico panchito con 
una buena mostaza… ¡qué rico comer 
un panchito, de parado! O un tostado 
de jamón y queso, no hay cosa más rica 
en la Argentina que un tostado. La gen-
te piensa que uno come caviar y ostras 
todo el día y no es así.

–¿Y qué cosa no falta nunca en tu 
heladera?
–Aderezos. Recomiendo tener siem-
pre a mano varios frasquitos en la 
heladera con mezclas de aceite de 
oliva con hierbas frescas, un buen vi-
nagre y cáscaras de limón para po-
der usarlas cuando se quiera. Una 
cucharadita de esa mezcla para el 
pescado, la carne o el arroz siempre 
es una cosa mágica. Además de te-
ner siempre huevos y leche a mano. 

–¿Cuál es la mejor forma de apren-
der a cocinar?
–La cocina se aprende a través de la repe-
tición y la práctica. Podés estudiar y leer, 
pero para saber cocinar hay que pararse 
frente a un fuego y hacer una milanesa 
muchas veces. La cocina es un oficio. No 
hay marcha atrás. Hay que estar frente a 
una sartén muchos años y aprender a co-
cinar. Cuanto más cocinás, más y mejores 
decisiones tomás sin tocar nada, sin pesar 
ni meter un dedo en el preparado. Cocinar 
es abrir una heladera y producir algo rico 
en pocos minutos, no hay que internarse 
en la cocina todo el día sino saber hacer 
algo rico en 20 minutos. Ésa es la verdad 
de la cocina: saber mirar las cuatro cosas 
que tenemos a mano, preparar algo, y 
que ese algo llegue a los sentidos. 

“Comer es sentarme 
con alguien a disfrutar 
de los sabores y de una 
copa de vino mientras 
comparto una charla”.

el Rey De loS FUeGoS
FRanciS MalMann

“Comer es sentarme con alguien a 
disfrutar de los sabores y de una copa 
de vino mientras comparto una char-
la”. Para el chef Francis Mallmann, el 
cocinero que hizo escuela en la gas-
tronomía argentina, la comida es un 
ingrediente más dentro de un largo 
ritual en el que cada plato preparado 
es un mensaje a descifrar. Y más si se 
saborea entre amigos y los ingredien-
tes fueron cocidos a fuego lento, entre 
brasas y carbón. 
Como propone en “Siete Fuegos” (V&R 
Editoras), el libro en el que compendia 
más de cien delicias que pueden co-

cinarse al aire libre y en medio de un 
paisaje imponente. Langostinos a la 
plancha o un increíble flan de dulce de 
leche, preparaciones de sello propio que 
pueden probarse si se tiene la suerte de 
pasar por algunos de los tres restau-
rantes que gerencia: en Buenos Aires, 
en el barrio de La Boca, en Mendoza y 
en Garzón (Uruguay). Donde es posible 
cruzarlo, sin delantal claro, porque como 
concede  Mallmann, quien supo en 
1996 ganarse el “Gran Premio del Arte 
y la Ciencia de la Cocina”, que entrega 
la “Academia Internacional de Gastrono-
mía de Paris”, ya le divierte poco estar 

“encerrado dentro de la cocina”. “Prefie-
ro hacerlo al aire libre. En mis restauran-
tes pienso los menúes, hago cambios 
en la carta o busco variantes, pero no 
estoy en el quehacer diario”. 
Es que Francis tiene muchas otras 
ocupaciones. Pasa mucho tiempo 
viajando por el mundo o en la cabaña 
que tiene en el sur del país. Uno de los 
rincones en los que disfruta de “leer y 
escribir”, dos de sus pasiones. Además 
de ir al cine, tocar la guitarra y de se-
guir aprendiendo música. “Me encan-
taría saber tocar el piano, ¿dicen que 
nunca es tarde, no?”. 

El más prestigioso de los chef reivindica la ceremonia de la sobremesa y la 
gastronomía poco ostentosa. Asegura que el asado es más una ceremonia que 
una comida y cree que es necesario revalorizar la carne argentina en el exterior.

Texto: Martina Prieto. 
Fotos: Gentileza V&R Editoras.



4746

“El futuro llegó hace rato”, dice 
una canción de Los Redonditos de 
Ricota. Y si usted tiene la oportu-
nidad de subirse al nuevo Nissan 
Leaf se dará cuenta de que real-
mente es así. Se trata del vehículo 
designado el Coche del año 2011 
por los periodistas especializados 
de todo el mundo. 
El Nissan Leaf es un auto de cinco 
pasajeros que llega  los 145 kiló-
metros por hora con cero emisiones 
y cero ruidos, lo que garantiza la 
protección del medio ambiente, una 
de las demandas más fuertes que 
está enfrentando la industria auto-
motriz en todo el mundo.
No tiene caño de escape, ya que 
por tratarse de un auto totalmente 
eléctrico no genera ni un gramo de 
CO2 (ni de ninguna otra cosa, en 
realidad). Además se combina con 

un diseño ultradinámico que ofrece 
menor resistencia al viento, elimi-
nando también los ruidos que se 
provocan al tomar velocidad.
También el Leaf es un coche he-
cho con materiales reciclados y que 
cuando termina su vida útil puede 
ser totalmente reciclable. Según las 
normas ISO 22.628 más de un 99 
por ciento de este vehículo puede 
ser reutilizado.
Su motor eléctrico puede ser re-
cargado sin mayores instalaciones 
en la casa del propietario, mientras 
éste duerme e incluso cuando va 
de compras.

Como los teléfonos celulares son 
moneda corriente y cada vez tie-
nen más funciones, desde Nissan 
idearon un sistema mediante el cual 
el dueño de un Leaf puede comu-
nicarse con el auto a través de su 
móvil. Por ejemplo se puede con-
trolar la carga eléctrica con que 
cuenta el automóvil, la presión de 
los neumáticos y hasta encender el 
aire acondicionado a distancia para 
que esté confortable en el momento 
de acceder al auto.
Pero todos estos elementos no 
tendrían sentido si se logran en 
desmedro de la comodidad del pa-
sajero, por eso el Leaf cuenta con 

espacio suficiente para cinco viaje-
ros  con sus respectivos equipajes, 
ya que las baterías están ubicadas 
debajo de los asientos y no ocupan 
el espacio vital de los ocupantes.
Además, tiene todos los elementos 
de seguridad necesarios como pue-
den ser seis airbags y frenos ABS. 
Este auto no está todavía dispo-
nible en la Argentina pero en los 
mercados europeos ya se encuen-
tra en los concesionarios o se lo 
puede ver circular silenciosamente 
por las calles del Viejo Continente. 
Eso sí, sus dueños tuvieron que pa-
gar un precio cercano a los 30 mil 
euros. 

Es un coche hecho 
con materiales reciclados 
y cuando termina su vida 
útil puede ser totalmente 
reciclable: según las 
normas ISO 22.268 
más de un 99 por ciento 
de este vehículo puede 
ser reutilizado.
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La marca japonesa presenta un auto totalmente eléctrico que 
garantiza el total cuidado del medio ambiente. Muy pronto llegará a 
la Argentina. ¿Su costo? Salado: 30.000 euros. 

niSSan leaF

ecolÓGico y SilencioSo
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Biogénesis Bagó lanzó al mercado un 
revolucionario y novedoso producto, 
realizando durante septiembre reunio-
nes con productores de diferentes lo-
calidades del interior del país para la 
presentación del Adaptador® MIN y 
Adaptador® VIT, complejos vitamínicos 
minerales que combaten el estrés.
Los encuentros se realizaron en Saladi-
llo, Pehuajó y Tres Arroyos en la provin-
cia de Buenos Aires; en Río Cuarto en 
la provincia de Córdoba; en la ciudad 
de Santa Fe; y en Resistencia, en la 
provincia de Chaco.
En Saladillo la convocatoria fue el 12 de 
septiembre en la Cámara de Comercio 
de esa ciudad bonaerense y a la que 
asistieron clientes directos,  asesores 
y productores que participaron acti-
vamente de las disertaciones y en las 
preguntas a los oradores.
En Pehuajó la reunión se hizo el 13 de 
septiembre en el Colegio de Veterina-
rios; mientras que en Tres Arroyos la 
convocatoria fue el 15 en el Club Fortín 
Gaucho. Allí asistieron 42 personas que 
siguieron atentamente las charlas de los 
técnicos de Biogénesis Bagó.
Unos días después la convocatoria fue 
en Río Cuarto, en la provincia de Cór-
doba, donde concurrieron alrededor de 
70 personas ligadas a producciones 
tradicionales, feedlots y tambos del sur 
de la provincia.
Una convocatoria mayor se dio el 22 
de septiembre en la Sociedad Rural de 
Santa Fe donde asistieron 120 perso-
nas, y finalmente la ronda de reuniones 
finalizó el 23 de septiembre en el Co-
legio de Médicos de Resistencia, rea-

firmando una vez más que el contacto 
permanente con los productores y ase-
sores es uno de los elementos distinti-
vos de Biogénesis Bagó.
El Adaptador® MIN y el Adaptador® 
VIT son antioxidantes desarrollados para 
mejorar la adaptación de los bovinos a 
situaciones que generan estrés. Aportan 
capacidad antioxidante que se traduce 
en una mejor perfomance productiva, 
sanitaria e inmunológica. 
Teniendo en cuenta que los Adaptador 
®MIN y Adaptador® VIT han demos-
trado que mejoran la respuesta inmune, 
se recomienda su uso durante desafíos 
inmunológicos, complementando la te-
rapia antimicrobiana.
Por lo tanto frente a situaciones trau-
máticas que provocan estrés, como los 
destetes, el transporte, el ingreso al sis-
tema de engorde a corral, al parto en 
la vaca lechera, en las distintas etapas 
de la recría en el tambo, como refuerzo 

inmunológico durante procesos infeccio-
sos o asociados a esquemas de vacu-
nación recomendamos la aplicación de 
Adaptador® MIN y el Adaptador® VIT.
Teniendo en cuenta la acción inmu-
noestimulante de Adaptador MIN y 
Adaptador® VIT se recomienda su 
uso simultáneo con la aplicación de 
vacunas, especialmente con aquellas 
de las que se pretende máxima res-
puesta antigénica.
También se recomienda para situacio-
nes ambientales extremas como se-
quías e inundación y en todos aquellos 
momentos críticos que generan estrés. 
Se deben utilizar en forma conjunta 
para que ambos intervengan impidiendo 
los procesos oxidativos que se produ-
cen en los animales. 

Para mayor información: 
 www.biogenesisbago.com - 0800-555-
5678 - Info@biogenesisbago.com
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Adaptador® MIN y Adaptador® VIT, el complejo vitamínico mineral que 
combate el estrés fue presentado en diferentes localidades del interior 
del país a productores y asesores.
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en condiciones de marginalidad, y a 
una economía caracterizada por la 
cría extensiva de ganado bovino y 
ovino complementado con la agricul-
tura. El trabajo muestra el proceso 
en el que se fueron fortaleciendo las 
capacidades locales, se promovió 
y ejercitó el trabajo organizativo de 
las comunidades en conjunto con el 
equipo técnico.
Pero la calidad de los demás tra-

bajos presentados obligó también 
al jurado a otorgar menciones con 
diploma, a fin de reconocer y esti-
mular la actividad de extensión. Los 
premiados fueron: Horacio Lago-
marsino, Raúl Marín, Daniel Méndez 
(y colaboradores) y Carlos Robles (y 
colaboradores).
El legado de Elordi y Margueritte re-
torna en cada uno de los trabajos 
presentados.

Y para Biogénesis Bagó resultó sor-
prendente el interés de todos los 
participantes, el entusiasmo y la gran 
profesionalidad demostrada en los 
trabajos, lo cual enaltece la profesión 
veterinaria y es un aporte a la activi-
dad pecuaria de la Argentina.
A su vez, Biogéneses Bagó expresa su 
agradecimiento al INTA por haber faci-
litado sus instalaciones para el acto de 
entrega del premio en Cerrillos.
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En el predio de la Estación Experi-
mental Agropecuaria del INTA Cerri-
llos, en Salta, la Academia Nacional 
de Agronomía y Veterinaria y Biogé-
nesis Bagó otorgaron el premio al 
mejor proyecto de excelencia veteri-
naria. El primer puesto correspondió 
a dos médicas veterinarias que reali-
zan trabajos de extensión con un gru-
po de 350 familias de campesinos de 
Molinos, Prov. de Salta.
Lo que se siembra, se cosecha. Y 
muchas plantas vuelven a florecer 
a través de los años. Eso es lo que 
pasa a veces con la trayectoria de la 
gente que supo hacer de su vida un 
legado y que continúa prosperando 
a través del tiempo. Por eso fue fácil 
entusiasmar a la Academia Nacional 

de Agronomía y Veterinaria para que 
junto a Biogénesis Bagó organicen un 
premio en homenaje a los médicos 
veterinarios Leandro Elordi y Javier 
Margueritte. 
La convocatoria fue abierta a veteri-
narios de todo el país y reunió once 
trabajos de excelente calidad y con-
tenido, que fueron evaluados por el 
jurado conformado por los desta-
cados académicos Carlos Scoppa 
(Presidente de la Academia) Bernardo 
Carrillo (Presidente del Jurado), Jorge 
Errecalde, Ramón Noseda y Eduardo
Palma, y en representación de Biogé-
nesis Bagó la Dra. Eliana Smitsaart.
Finalmente el premio fue adjudicado a 
las médicas veterinarias Eloisa Luján 
Ferro y Paula Lucía Olaizola, -ambas 

radicadas en Salta- quienes recibie-
ron un diploma y la suma de 10.000 
pesos.
El trabajo premiado fue destacado 
por el tratamiento integral del proceso
productivo ganadero local que abor-
da la complejidad de aspectos sa-
nitarios, reproductivos y de manejo 
para mejorar el estándar de vida de 
las comunidades campesinas del De-
partamento de Molinos del Valle Cal-
chaquí.
El trabajo, denominado “Alternativas 
asociativas para el abordaje integral 
de la actividad ganadera de peque-
ños productores de Molinos”, se de-
sarrolla desde el año 2003 e involucra 
a más de 350 familias campesinas 
que viven en la alta montaña, muchas 

pReMio bioGeneSiS-baGÓ en 
hoMenaJe a loS VeteRianaRioS 
eloRDi y MaRGUeRitte

ReconociMiento

Una gran alternativa para pequeños productores

Jurado compuesto por La Academia nacional de Agronomía y Veterinaria 
y representantes de Inta Cerillos.

Dra. Paula Olaizola, Dra. eliana Smittsart y Dra. eloisa Ferro.
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