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UN ESCENARIO
HETEROgÉNEO

LECHERÍA

La lechería en el Mercosur atraviesa un buen momento, 
aunque con diferencias en el resultado para los productores 
de acuerdo al país y a cómo se articula el negocio. 
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RESPONSABILIDAD, 
VIDRIERA Y OPORTUNIDAD
Ya comienza la 126ª Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria 
Internacional organizada por la 
Sociedad Rural Argentina. La Rural 
de Palermo, como la llamamos 
habitualmente, significa para Biogénesis 
Bagó una responsabilidad, una vidriera 
y una oportunidad.
Primero, es una responsabilidad 
porque la entidad organizadora y 
los cabañeros expositores confían 
el principal capital de la muestra en 
nuestras manos. El Servicio de Guardia 
Veterinaria Permanente, brindado por 
cuatro veterinarios especializados de 
Biogénesis Bagó, es el encargado 
de velar por la sanidad de todos los 
animales de la muestra desde que 
ingresan hasta que se retiran.
Además, La Rural significa una vidriera 
porque tenemos la oportunidad de 
mostrar el desarrollo y evolución de 
nuestra compañía de alcance nacional, 
regional e internacional con más de 70 
años de trayectoria a cerca de un millón 
de personas que se acercan durante 
dos semanas al predio de Palermo. 
Pero además, y es muy importante para 
nosotros, el evento es una oportunidad 
de encontrarnos en nuestro stand con 
los profesionales y productores de todo 
el mundo que confían en la calidad de 
los productos de Biogénesis Bagó. Allí 
los estaremos esperando.

Saludos
Les cuento que conozco la revista 
desde hace varios años, porque 
la encontraba en mi veterinaria 
de referencia. La revista es muy 

interesante y es de las pocas que 
mantienen calidad, actualidad e 
información. ¡Gracias por pensar en el 
campo!
Félix Bustillo. 
General Pico, La Pampa.

Leche y derivados
Estimados, vi la revista que hablaba 
acerca del concurso de quesos y 
me pareció muy interesante lo que 

mencionaba. Los tambos, sobre todo 
los de los pequeños productores 
trabajan muchísimo y no siempre 
son valorados como correspondería. 
Argentina tiene una excelente calidad 
de productos lácteos gracias a 
la labor incansable de hombres y 
mujeres que se comprometen con 
esta producción. 
Amanda Micheli, 
Provincia de Entre Ríos.

¡ESCRIBINOS TUS 
COMENTARIOS!

correodelectores@biogenesisbago.com
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NOTA DE TApA

UN ESCENARIO 
HETEROgÉNEO
Mientras que Uruguay lidera con alta producción, Brasil es 
el mayor importador y Chile tiene el menor consumo de la 
región. En Argentina, los costos  en suba presentan un gran 
desafío. Estas son algunas conclusiones que surgen del 
análisis sobre la lechería en el Mercosur. 
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NOTA DE TApA

Por Santiago Rivas y 
Florencia Lucero Heguy

D
urante los últimos tiem-
pos, el Mercosur (inclu-
yendo a Chile) ha regis-
trado una evolución un 
tanto despareja en lo que 

se refiere al sector lácteo ya que, mien-
tras algunos países crecen y tienen un 
esquema con buena rentabilidad, otros 
se encuentran al borde de la crisis.
Dentro de este panorama, Argentina 
es el que tuvo el menor incremento en 
la producción en la última década, con 
solamente un 5%, mientras que Brasil 
lideró el grupo de países en suba, con 
un 35% de aumento. 
Actualmente, Uruguay es el mayor 
consumidor per cápita de lácteos de 
la región: con 242 litros/habitante/año 
en promedio, se ubica en los niveles de 
consumo de los países desarrollados. 
Argentina se posiciona en segundo lu-
gar, con un consumo promedio de 205 
litros. En Brasil, el consumo fue de 161 
litros, lo que representa un incremento 
de 4,4% respecto a 2009. En Chile, 
cuyo promedio es de 132 litros, el con-
sumo se ubica por debajo del mínimo 
recomendado por Organización Mundial 
de la Salud (150 litros/habitantes/año).

Argentina, con costos en suba
A pesar de lo mencionado arriba, se-
gún datos aportados por los Consor-
cios Regionales de Experimentación 
Agrícola (CREA) y el Ministerio de Agri-
cultura (Minagri), en los meses de enero 
y febrero de 2011 la producción creció 
significativamente. En 2011, el aumen-
to de la recepción de leche por parte de 
la industria fue del 11,15% con respec-
to al mismo período de 2010: un total 
de 1.097 millones de litros, mientras 
que la producción anual estuvo cerca 
de los 12.000 millones de litros, casi un 
20% más que el año anterior. 
Este aumento en la producción se en-
contró con el problema de la falta de 
capacidad instalada de la industria para 

COSTOS EN SUBA
El aumento de los precios de la alimentación de las
vacas lecheras es uno de los inconvenientes que sufren
los productores lácteos de la Argentina.
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procesar toda la leche, lo que llevó a 
una desaceleración en el precio frente 
al aumento de costos. En parte, la si-
tuación se pudo solventar gracias a que 
las exportaciones de leche en polvo au-
mentaron un 51,7%, según un informe 
elaborado por el Minagri, y alcanzaron 
las 209.700 toneladas. Asimismo, el 
aumento del precio de la leche también 
ayudó; el valor total de las ventas as-
cendió a los 872,4 millones de dólares. 
El problema que se plantea ahora para 
los productores es la necesidad de en-
frentar el aumento de los costos con 
precios que no suben en la misma me-
dida, mientras que la industria necesi-
ta ampliar su capacidad instalada para 
poder procesar el aumento de produc-
ción y que no se genere un cuello de 
botella en esta etapa de la cadena.
La exportación es la gran oportunidad 
para volcar el excedente de produc-
ción, gracias a los precios que han au-
mentado de manera importante, con 
un promedio de valor para los subpro-
ductos lácteos de 3.300 dólares por 
tonelada, un 23,8% más que en el mes 
de noviembre de 2010.
En los primeros tres meses de 2012, 
según informó el INDEC en su Estima-
dor Mensual Industrial, la producción 
creció un 10,6% con respecto al mismo 
período de 2011, mientras que, según 
el Minagri, la recepción de la industria 
se incrementó un 11,1%. Esta reali-
dad, en un panorama de precios de 
los granos un poco menos firmes, pue-

de llevar a que la producción continúe 
creciendo. De hecho, según el USDA, 
la producción anual puede llegar a los 
12.450 millones de litros. 
Con una estimación de consumo do-
méstico elevado, de 210 litros prome-
dio por persona, gran parte de la pro-
ducción sería excedente en relación a 
los requerimientos de nuestro país, y 
quedaría disponible para ser transfor-
mada en leche en polvo entera para ex-
portación. Las ventas argentinas al ex-
terior de leche entera en polvo en 2012 
ascenderían a 250.000 toneladas, lo 
que significa un alza de 12,6% respec-
to de 2011. Actualmente, los princi-
pales destinos de la lechería argentina 
son Brasil (leches, quesos y otros pro-
ductos lácteos), Venezuela y Argelia 
(leches); Rusia y México (quesos); Chile 
(quesos y otros lácteos); y China (otros 
productos lácteos).

Uruguay sigue creciendo
Uruguay viene experimentando un 
fuerte crecimiento y es el país de la re-
gión que vive la mejor situación para 
los tamberos, tanto por una mejora 
del consumo interno como porque las 
exportaciones de lácteos crecieron un 
39% en divisas y un 49% en volumen 
en el primer trimestre del año, en com-
paración con los tres primeros meses 
de 2011, según los datos publicados 
por el Instituto Nacional de la Leche 
(INALE). De este modo, Uruguay expor-
tó entre enero y marzo pasados un total 

Uruguay viene 
experimentando 
un fuerte 
crecimiento 
y es el país 
de la región
que vive 
la mejor 
situación 
para los 
tamberos,
tanto por el 
consumo interno 
como por 
las exportaciones.
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8 de 54.500 toneladas de lácteos, lo que 
dio por resultado una facturación de 
182,9 millones de dólares.
En marzo pasado, las exportaciones 
de productos lácteos alcanzaron laa 
18.592 toneladas, con una facturación 
de 71,7 millones de dólares: es decir, 
se incrementó el volumen exportado 
en todos los productos. 
En el primer trimestre, las exportacio-
nes de manteca crecieron un 88% con 
respecto a igual período de 2011, la le-
che en polvo descremada subió 84%, 
seguida por los quesos, con un 30% 
de incremento, y la leche en polvo en-
tera, con 25% más de colocaciones. 
Es decir que, en lo que va del año, la 
facturación por exportaciones de leche 
en polvo descremada creció 105%, se-
guida por la manteca (59%), los quesos 
(49%) y la leche en polvo entera (28%). 
Venezuela fue el principal destino de 
los productos lácteos uruguayos, ya 
que ingresó el 40% de divisas, con 
un 82% del total facturado por que-
sos y el 22% de leche en polvo ente-
ra. El segundo destino en importancia 
fue Brasil, responsable del 19% de la 
facturación, ya que importó el 84% de 
la facturación total de leche en polvo 

descremada y el 27% de la leche en 
polvo entera, según el INALE. Cuba fue 
el tercer destino, que captó el 16% de 
la facturación total y se destacó como 
importador de leche en polvo entera 
con un total de 37%. Por último, Argelia 
se está transformando en un importante 
destino de la manteca (6%), otorgándo-
le a Uruguay el 13% de la facturación. 
El Ministerio de Agricultura de Uruguay 
reportó en abril que exportó 630 millo-
nes de dólares en productos lácteos a 
65 países hasta noviembre de 2011, lo 
que significa un nuevo récord de valor 
de exportaciones para esta nación.

Baja rentabilidad en Chile
Con respecto a Chile, el país se encuen-
tra en una situación parecida a la Argen-
tina, con una baja rentabilidad por parte 
de los tamberos. La información oficial 
sobre la recepción de leche el año pasa-
do indicó que subió apenas un 5%. Por 
primera vez la empresa Colún superó a 
Soprole, que durante años fue la marca 
líder en este aspecto. La Cooperativa 
Agrícola y Lechera de La Unión (Colún) 
compró 457,8 millones de litros, en cir-
cunstancias en que la compañía contro-
lada por la neozelandesa Fonterra hizo 

NOTA DE TApA

La producción 
láctea en 
Chile se 
encuentra
en una situación 
parecida a la 
de la República 
Argentina,
con una baja 
rentabilidad 
para los tamberos.



99lo propio con 453,3 millones, es decir, 
apenas un 1% de diferencia.
De acuerdo con fuentes del sector, tras 
el fracaso del joint venture de Soprole 
para unirse con la compañía agroali-
mentaria Nestlé, la filial de Fonterra per-
dió gran parte de sus productores en 
las regiones VIII y IX. Ello le habría sig-
nificado una merma en su recepción de 
leche cercana al 8%. Además, la políti-
ca de precios de la compañía le habría 
jugado en contra, detonando la migra-
ción de algunos de sus productores de 
leche emblemáticos.
Durante 2011, en Chile fueron recep-
cionados un total de 2.104 millones 
de litros de leche por las principales 
empresas del sector que informan a la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
del Ministerio de Agricultura (ODEPA). 
Según este organismo, dicha cantidad 
supera en un 5% a la registrada en 
2010, aunque en ese año no se incluía 
a Lácteos del Sur, Lácteos Valdivia y 
Valle Verde dentro del ranking: recién en 
el ejercicio pasado fueron consideradas 
por el organismo del Ministerio de Agri-
cultura de Chile. Por eso, la suba en 
recepción de leche estaría dada por la 
inclusión de estas empresas, lo que de-

muestra que la producción está prác-
ticamente estancada. Para complicar 
un poco más las cosas, en febrero de 
2012 hubo un alza en los precios de 
importación de algunos de los princi-
pales insumos. 
Las 13 empresas que informan recep-
ción de leche sumaron en los dos pri-
meros meses del año un total de 364,2 
millones de litros. En este ranking tam-
bién se puede apreciar el descenso de 
Mulpulmo, que recepcionó leche hasta 
febrero. Aun así, se encuentra en el 11° 
lugar, en circunstancias que a igual pe-
ríodo de 2011 se ubicaba en el 5° lugar.

Brasil, con más importación
Durante los últimos tiempos, Brasil 
continuó aumentando su producción, 
aunque no logra abastecer totalmente 
el mercado interno, en el que además 
aumentó el consumo. En consecuen-
cia, durante 2011 crecieron un 22% las 
importaciones de leche en polvo y cre-
ce la participación de Chile.
En relación con febrero de 2012, en 
marzo las importaciones de productos 
lácteos fueron 111% superiores, con 
10.000 toneladas importadas. Cuando 
se analiza el valor en equivalente-leche 
(la cantidad de leche utilizada para pro-
ducir un kilo de determinado producto), 
fueron importados 107,3 millones de 
litros de leche. El total de productos lác-
teos importados fue de 19.003 tonela-
das, lo que se tradujo en un monto de 
55,79 millones de dólares. El producto 
de mayor impacto en las importaciones 
es la leche en polvo (incluyendo el inte-
gral y desnatado), con 8.961 toneladas, 
22% más que en el mes de febrero.
Es importante destacar que Chile au-
mentó su participación como expor-
tador de ese producto para Brasil, 
pasando del 7% en febrero al 27% en 
marzo, y colocando así 2.438 tonela-
das. En cambio, Uruguay, su principal 
abastecedor, redujo su participación 
en 28% y fue responsable de 2.637 
toneladas importadas. Argentina man-
tiene su participación del 43% en las 
importaciones de leche en polvo, con 
3.886 toneladas.
Según Damián Morais, analista de mer-
cados de Lechería Latina, Paraguay 
también vive una realidad interesante, 
con buenos valores, aunque la produc-
ción es muy reducida y el impacto en la 
economía local no tiene la misma mag-
nitud que en el resto de los países. 

LA DEMANDA 
INTERNACIONAL 
NO SE 
DESPIERTA

Por una cuestión de so-
breoferta estacional y la caída 
en la demanda a causa de la 
crisis, los precios internacio-
nales de la leche y sus deri-
vados están sufriendo una 
baja significativa, con la leche 
en polvo en un valor de 2.850 
dólares por tonelada, cuando 
algunos analistas sostienen 
que debería estar en el orden 
de los 4.000 dólares. 
En este sentido, el último 
análisis del USDA prevé una 
caída en el comercio inter-
nacional del orden del 8% y, 
por ejemplo, se espera que 
Estados Unidos reduzca sus 
ingresos por exportaciones 
lácteas en 500 millones de 
dólares, hasta un valor de 
4.000 millones anuales. El 
foco principal en la caída de 
la demanda es China, que 
tuvo un fuerte impacto ya 
desde fines de 2011, aunque 
el USDA afirma que es posi-
ble que la demanda de leche 
en polvo por parte del gigan-
te asiático vaya creciendo de 
a poco durante el año. 
Por otro lado, la institución 
estadounidense proyecta 
que la demanda tendrá 
un leve aumento gracias 
a que los países en desa-
rrollo seguirán creciendo, 
aunque a tasas más bajas. 
Las expectativas de menor 
producción hacia el segundo 
semestre en distintas regio-
nes del mundo permitirían 
atemperar en parte la caída, 
aunque el mercado hoy está 
muy dependiente de lo que 
sucede con la crisis mundial. 
Sin embargo, la proyección 
en cuanto a producción es 
de un incremento de entre el 
1 y el 2% en los principales 
países productores de leche.
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BRASIL EN 
AUMENTO
Sigue 
sumando 
producción,
aunque no 
logra abastecer 
totalmente
al mercado 
interno, 
en el que además
aumentó 
el consumo. En 
consecuencia, 
durante 2011 
crecieron un 22% 
las importaciones
de leche en polvo.
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LA LECHERÍA 
EN EL 
MERCOSUR

Producción de leche en países 
del Mercosur

Fuente: FEPALE

Cantidad de productores

producción de leche 
(millones lts.)

Remisión a industrias
(millones lts.)

11.800

10.307

9.500

ARgENTINA BRASIL pARAgUAY URUgUAY

1.208.000

30.500

21.500

12.000

700

360

5.407

1.800

1.550

El Mercosur lechero produce alrededor de 45.000 millones de 
litros de leche al año. Esto representa un 68% de la producción 
de América del Sur y más de la mitad de la producción total de 
leche de América Latina.
La producción lechera ha tenido un crecimiento en los últimos 
10 años del 35%, destacándose el crecimiento de la produc-
ción brasileña, que pasó de 21.000 millones en el año 2001 a 
más de 30.000 millones en 2011. Argentina, Uruguay y Para-
guay han presentado también un incremento, pero en menor 
medida (entre un 15 y un 20%).

Los niveles de consumo varían ampliamente y hay en la 
región dos países autosuficientes: Argentina y Uruguay. El 
consumo per cápita en la región va desde los 70 litros por 
habitante por año en Paraguay a un consumo de 240 litros 
en Uruguay. Sin embargo, en los casos de Brasil y Paraguay 
el consumo está registrando un crecimiento constante.
Con respecto al comercio, Argentina exporta el 20% de su 
producción a más de 100 destinos y Uruguay exporta más 
del 70% de su producción anual a una cifra superior a los 
70 países. Cabe destacar que el principal producto de ex-
portación de ambos países es la leche en polvo y que Brasil 
es uno de los principales compradores para ambos. Pese a 
ello, existen, a mi juicio, buenas perspectivas para el futuro 
de la lechería de estos países. 
Actualmente, las previsiones que hacen los analistas inter-
nacionales sobre los precios de los lácteos tienden a una 
suba moderada pero constante para los próximos años y, a 
pesar de la crisis económica global, el consumo de leche en 
el mundo continúa en aumento.
Hay varios motivos que me hacen pensar que hay espacio 
para que las lecherías crezcan y se desarrollen. Por un lado, 
el aumento de la población mundial, la urbanización, el au-
mento de la expectativa de vida, el cuidado de la salud, la 

globalización de los hábitos de consumo, entre otros indi-
cadores; por el otro, el crecimiento económico de estos paí-
ses productores y exportadores. En el mundo existen pocas 
regiones donde la lechería puede desarrollarse y crecer de 
forma  tan exitosa como en el Mercosur. 
Para finalizar, un breve comentario sobre el funcionamiento 
interno de este esquema de integración. En lo que refiere a 
la lechería, se hizo hace más de una década un magnífico 
trabajo de armonización de los reglamentos técnicos que 
definen los productos y que, en definitiva, regulan el comer-
cio. FEPALE tuvo un rol protagónico en esa tarea al promo-
ver y coordinar la armonización del sector privado de los 
cuatro países; en este momento, está apoyando la actuali-
zación de algunos reglamentos que ameritan una puesta al 
día en función de los avances tecnológicos.
Por último, hay dificultades en el comercio que no son aje-
nas a la profunda crisis que está sufriendo el Mercosur y que 
lo han ido alejando de sus principios rectores, plasmados 
en el tratado que le dio nacimiento. Si se lograran superar 
esos problemas, sería interesante que las partes diseñaran 
y pusieran en práctica una política de cooperación y de pro-
gramación conjunta para transformar a esta subregión en un 
más fuerte abastecedor de leche y derivados para el mundo.
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DE NUEVO EN CARRERA
FEEDLOT

La industria del feedlot en Argentina está recuperando su rentabilidad gracias 
a la suba del precio del novillo gordo, luego de más de dos años de números 
extremadamente ajustados que pusieron en peligro su propia existencia.
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Por Santiago Rivas
Técnico en Producción Agropecuaria

E
l ingeniero agrónomo Juan 
Carlos Eiras, director de re-
laciones institucionales de la 
Cámara Argentina de Feedlot, 
trazó un panorama sobre la 

situación actual del sector luego de los 
vaivenes en los precios de la hacienda 
que se viven desde fines de 2009. Según 
destacó, con un precio del gordo que 
ha alcanzado los 12 pesos, igualando 
al del ternero, la realidad es más inte-
resante para el engorde a corral y eso 
ha llevado a que en abril haya crecido 
la ocupación entre un 7% a 8% con 
respecto al mes anterior, rozando ya el 
50%, contra un 42% de febrero. Así, se 
prevé que se podrá alcanzar un nue-
vo máximo de hasta 75% a nivel país. 
“Cuando el sector alcanza el 75%, las 
variables se equilibran, con el mercado 
interno muy bien abastecido. El nivel 
de actividad de los feedlot es bueno en 
cuanto a su volumen debido a su efi-
ciencia para no tener capacidad ociosa 
y no terminar generando sobreofertas 
que perjudican a la cadena en general”, 
afirma Eiras. A continuación, pone un 

“El nivel
de actividad 
de los feedlots
es bueno 
en cuanto a 
su volumen, 
y esto se debe 
a su eficiencia
para no tener 
capacidad
ociosa y no 
terminar 
generando 
sobreofertas 
que perjudican 
a la cadena 
en general”, 
afirma Eiras.

ejemplo: con la sequía de 2008 y 2009 
se alcanzaron niveles de ocupación de 
hasta el 85%, pero eso “fue nefasto 
porque la salida de esa sobreoferta al 
mercado generó bajas de precios. Con 
lo cual el 75% actual ya es rentable. El 
feedlot es una agroindustria que tiene 
un costo de funcionamiento muy alto 
por el solo hecho de estar abierta”. 
A pesar de que la sequía de este año 
podría haber llevado a que la oferta de 
terneros para engordar se presentara 
antes, Eiras explica que las zonas más 
afectadas fueron áreas mayormente 
agrícolas. Además, el fin de la seca el 
10 de enero, con importantes lluvias 
después, llevó a que solo en las zonas 
más afectadas se entregaran animales 
con hasta 10 kilos menos. Pero en el 
resto de los casos, muchos produc-
tores están retrasando la salida de los 
animales para aprovechar el excedente 
de pasto, realizando ventas en cuotas 
a medida que los terneros alcanzan 
el kilaje deseado. “El ternero de esta 
zafra está muy bien, sobre todo en la 
Pampa Húmeda”, aseguró. Esto se de-
be principalmente a que en los últimos 
20 años los productores también han 
adoptado el uso de reservas con gra-
no, que les permite tener a las vacas 

USO DE RESERVAS
CON gRANO
LOS TERNEROS
DE ESTA ZAFRA ESTÁN 
MUY BIEN EN LA 
pAMpA HÚMEDA.
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siempre gordas. “Si dentro de un corral 
profesional producir un kilo de terne-
ro puede costar 7 pesos, imaginemos 
que, en una combinación pasto-suple-
mentación, el costo real de erogación 
puede estar en 3,5 a 4 pesos para un 
producto que vale 12 pesos”, explica 
Eiras. Y destaca: “En los últimos dos 
años, el uso del grano y los buenos 
precios de los terneros llevaron a que 
muchos productores avancen en la re-
cría. Vendieron los animales con entre 
230 y 250 kilos, manteniendo el precio 
de entre 12 y 13 pesos, cuando el gor-
do valía entre 9 y 10, con lo cual no se 
volvió sumamente tentador entrar en el 
último tercio del engorde”. Ahora, con 
la suba del precio del gordo, Eiras cree 
que algunos productores se animarán 
a terminarlos, aunque dependerá del 
clima y la decisión personal.

Costos
A pesar del precio interesante para la 
venta, la inflación genera una pérdida 
de la rentabilidad que en el futuro pue-
de volver a hacer peligrar el negocio. 

“El costo de estructura tuvo un incre-
mento importante. Básicamente, de-
bido a los sueldos. No solo hay que 
tomar en cuenta los convenios que 
pudo haber hecho el gremio, sino que 
el feedlot tiene mano de obra especia-
lizada, con sueldos más altos”. 
Sin embargo, Eiras explica que esos 
gastos de estructura son solamente un 
20% del total y el resto es la alimenta-
ción, que es fluctuante, con productos 
que se encarecieron y otros, como el 
maíz, que se mantuvieron estables. Es-
ta situación debería durar en el tiempo 
porque los consumidores mantienen la 
firmeza en la demanda y han convalida-
do los precios actuales: “Aun con es-
tos valores firmes de la carne, tenemos 
otros informes recientes que demues-
tran que la faena se ha incrementado y 
que el consumo per cápita se recuperó 
en varios kilos”. 
En cuanto a la demanda, un factor im-
portante que destaca Eiras son las ex-
portaciones, y expresa su deseo de 
que se habilite una mayor exportación 
de carne de alta calidad. También su-
braya que el país está en el umbral de 
lograr la autorización para participar 
de la Cuota Americana que, según la 
Resolución 620 de la Unión Europea, 
permitiría exportar carne de cortes es-
peciales de feedlots. En ese sentido, 
explica que “la Argentina va a comer 
entre 63 y 67 kilos; para el resto de la 
producción, hay que pensar en térmi-
nos de negocio en un mundo en don-
de la participación del valor agregado 
en el crecimiento productivo se vuelve 
en contra del propio sistema. Pero no 
debería ser así. El país tiene que sacar 
esos cortes buenos y caros al mercado 
mundial y hacer una diferencia real con 
un volumen razonable”.

Rentabilidad
Actualmente, el negocio tiene un valor 
de compra de 12 pesos por kilo de ter-
nero que, con comisiones e impuestos 
de compra y fletes, sube hasta unos 
12,5. Mientras tanto, el valor del gordo, 
con descuentos de fletes y comisiones, 
está en unos 11,5. “Eso hace que, en 
el valor nominal 12 contra 12, haya un 
diferencial negativo compra contra ven-
ta. Lo cual, en términos generales, sig-
nifica que hay unos 200 pesos en con-
tra en el inicio. En los 100 a 120 kilos 
de engorde, hay un costo de 7 pesos 
por kilo, por lo que, con un precio de 

“El país está 
en el umbral de 
lograr la
autorización 
para participar 
de la Cuota
Americana que, 
según la Unión 
Europea, 
permitiría exportar
carne de cortes 
especiales 
de feedlots.”
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11,5, quedan unos 4,5 pesos por kilo. 
En definitiva, son unos 500 pesos a los 
que hay que restarles los 200 pesos 
negativos de arranque, lo que termina 
dejando unos 300 pesos de ganancia 
por animal, con una inversión de entre 
4.000 y 5.000 pesos por cabeza”. 

Retención
Dos años de fuerte retención de hem-
bras en los campos para recomponer 
stock hicieron que se restringiera signi-
ficativamente la oferta de animales para 
los feedlots. Ahora, Eiras sostiene que 
ya los campos han alcanzado una car-
ga adecuada y, mientras que antes la 
vaquillona era una pieza preciada para 
retener y a su vez era castigada en el 
mercado (una vaquillona gorda se ven-
día a 2.000 pesos y una madre se ven-
día a 3.500), ahora una vaquillona de 
340 kilos vale 4.000 pesos. “Hay que 
encontrar un criador con lugar en el 
campo que pague los 4.000 pesos pa-
ra que compre una vaquillona de repo-
sición”, dice. Sin embargo, Eiras consi-
dera que va a haber retención, porque 
“el efecto del clima habilitó zonas que 
estaban cerradas a un ritmo mucho 
menor a los dos años anteriores”.

Protagonistas
El negocio del feedlot hoy tiene cada 
vez mayor integración con criadores, 
agricultores y matarifes o frigoríficos, 
por lo que la renta es distinta en térmi-
nos absolutos, ya que la mayoría mon-
ta el negocio sobre otro, con distinto 
dinamismo. “Cada vez son menos los 
feedloteros puros, que compran y ven-
den todo”, explica Eiras. Un 20% son 
criadores y recriadores, un 20% hacen 
solamente hotelería y un 30% son agri-
cultores, que prefieren transformar su 
grano en carne en origen. El 30% res-
tante son generalmente matarifes o fri-
goríficos, quienes han crecido mucho 
luego de conocer el negocio dentro 
de la hotelería y desde hace dos o tres 
años están construyendo o comprando 
instalaciones. Eiras sostiene que “eso 
les permite tener un stock en pie que 
es muy importante para el abasteci-
miento. Cuando hay momentos de pre-
cios altos, faenan lo propio”.
En los últimos dos años, la hacienda 
fue muy cara y el productor integra-
do en la cría que hizo feedlot logró un 
buen negocio. Pero, si se analizan 5 o 
6 años, el más constante fue el agricul-

tor: “En promedio, el modelo que tuvo 
más éxito fue el de forraje en origen 
transformado en carne. Hay que dife-
renciar al hotelero puro porque no par-
ticipa del negocio, sino que cobra un 
servicio. Aunque se podría decir que, 
si el feedlot está lleno, al hotelero le va 
bien. El hotelero es más dependiente 
de la capacidad instalada que tenga, 
de la misma manera que el matarife se 
siente más cómodo cuando los precios 
son caros, porque logra hacer una se-
lección y ubicar su producción en for-
ma puntual y eficiente”.

Eficiencia
El director de relaciones instituciona-
les de la Cámara Argentina de Fee-
dlot explica: “Individualmente y como 
cámara, tratamos de lograr eficiencia. 
El productor tendría que mejorar en lo 
comercial. A nivel de instalaciones y a 
nivel de desarrollo técnico nutricional 
y sanitario, el feedlot argentino es infi-
nitamente equiparable a cualquiera en 
el mundo. Nuestras carencias tienen 
que ver con la gestión comercial en la 
compra, tanto de haciendas como en 
insumos, y también en la venta del ga-
nado gordo. Hay un camino por hacer, 
hay mucho costo encubierto aún en las 
transacciones y hay una parte del ne-
gocio que se nos está escapando. El 

gran desafío es la gestión comercial”, 
remarca. Además, sostiene que la ten-
dencia en la producción indefectible-
mente va hacia el engorde a corral y 
arriesga que, hacia 2020, un 70% se 
terminará de esta forma: “El camino no 
tiene retorno. La proteína animal en el 
mundo se produce en forma intensiva”. 

La relación con el Gobierno
A lo largo de los años del Gobierno 
kirchnerista, el sector de la carne tuvo 
una relación fluctuante, con momen-
tos buenos y malos, de más y menor 
diálogo. Eiras sostiene que la mejor 
asistencia que puede dar el Gobierno, 
además de la tarea de investigación del 
INTA, es el incentivo en términos eco-
nómicos. “Si ganamos plata, nosotros 
traemos o inventamos la innovación 
tecnológica. No debe faltar el acompa-
ñamiento institucional del Estado, ese 
rol es incuestionable porque es quien 
define en gran medida las políticas a 
largo plazo y la seguridad jurídica para 
que se vea la inversión. Ahora vemos 
una apertura muy importante en térmi-
nos de escuchar e intercambiar, hemos 
iniciado varias líneas de trabajo que du-
rante el año se irán llevando adelante. 
Hoy, la relación es muy buena y virtuo-
sa”. 
Entre esas líneas de trabajo que tienen 
con el Ministerio de Agricultura, des-
taca la cuota europea, que requiere 
una reglamentación práctica que sea 
muy estricta pero, a su vez, muy fá-
cil de aplicar y de controlar. “Otra cosa 
muy importante es la aplicación de la 
tecnología disponible. Argentina retro-
cedió en 2004 con respecto a otros 
países en aquella previsión de los pro-
motores de crecimiento. Creemos que 
nuestro país no tiene por qué conde-
narse al no uso de sustancias de ino-
cuidad probadas en el mundo”, opina.
El otro punto que resalta es el de em-
pezar a instruir los cuadros técnicos 
del ministerio para que incorporen el 
idioma del engorde a corral en Argen-
tina: “De la misma manera que lo pe-
leamos al IPCVA en términos de pro-
moción, seguimos yendo afuera con 
folletos que muestran solamente un 
novillo puesto arriba de una alfalfa. No 
obstante, eso no es lo representativo 
de la producción argentina. Los cua-
dros técnicos deben aggiornarse a 

esta realidad, a esto que vino para que-
darse”, concluye Eiras. 

jUAN CARLOS EIRAS. EL NEgOCIO DEL
FEEDLOT CADA VEZ ESTÁ MÁS INTEgRADO
CON CRIADORES, MATARIFES O FRIgORÍFICOS.
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TODO EL CLIMA EN LA wEB
CLIMA

L
a web es un recurso cada 
vez más utilizado por la gente 
de campo para llevar adelan-
te sus producciones. Ade-
más de la búsqueda de in-

formación y el contacto con los últimos 
adelantos de laboratorios, universidades 
e investigaciones, los productores de 
hoy tienen disponible una importante 
cantidad de información climática que 
les posibilita adelantarse a los eventos y 
proyectar las tareas rurales. 

Uno de los servicios más requeridos y 
conocidos es el que brinda el Instituto 
de Clima y Agua del INTA Castelar, al 
que se puede acceder ingresando al 
sitio www.climayagua.inta.gob.ar, que 
pertenece al Observatorio Agrometeo-
rológico de Castelar. Este empezó a 
funcionar el 1º de enero de 1951 para 
registrar las principales variables me-
teorológicas, si bien en su comienzo no 
se relevaban todos los parámetros. Las 
primeras observaciones fueron de pre-

cipitación, temperatura del aire, hume-
dad del aire, viento. Más tarde se fueron 
incorporando otros elementos meteo-
rológicos y agrometeorológicos como 
temperatura del suelo, heliofanía, radia-
ción, evaporación, evapotranspiración, 
humedad del suelo y la torre anemo-
métrica, donde además de intensidad y 
dirección del viento se medían los perfi-
les de temperatura y humedad del aire. 
Desde su inauguración hasta la actuali-
dad, estas observaciones se realizaron 

pRODUCTORES 
MIRANDO LA NUBE
CADA VEZ MÁS
LOS HOMBRES DE
CAMpO SIgUEN EL 
CLIMA EN LA wEB.

Existe mucha y muy buena información agroclimática en Internet. Hoy los 
productores cuentan con datos estadísticos y predicciones online como 
elementos de ayuda para planificar la producción en el campo. 
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sin interrupciones: el resultado es una 
interesante serie histórica de informa-
ción agrometeorológica.
Asimismo, el observatorio de Castelar 
fue creciendo en sus tareas de obser-
vación y de investigación agrometeo-
rológica, apoyado por distintas áreas 
del Servicio Meteorológico Nacional, 
por lo que recibió la categoría de Ob-
servatorio Agrometeorológico Princi-
pal. De esta manera se convirtió en la 
base para la creación de la Red de Es-
taciones Agrometeorológicas del INTA, 
que se instaló y supervisó desde allí, 
capacitando a los observadores de las 
demás estaciones del INTA en el país. 
Hoy, toda esa información histórica y 
actual está disponible para el público 
en general con solo ingresar a su pági-
na web y recorrerla.
Otra opción para acceder a esta informa-
ción es a través del Servicio Meteoroló-
gico Nacional (www.smn.gov.ar). En esta 
web, a la derecha de la pantalla, apare-
cen todos los informes, entre ellos un im-
portante link titulado “agrometeorología”. 
Desde esta sección se puede ingresar a: 
Balance Hídrico y Agua Necesaria, Bole-
tín Agroclimatológico Decádico, Boletín 
Agroclimatológico, Estado de Humedad 
del Suelo, Evolución de los Principales 
Cultivos, Íncide Verde e incluso a un ar-

chivo que condensa todos los datos. La 
página del Servicio Meteorológico Na-
cional también permite estar al tanto de 
las alertas climáticas de todo el país, 
estudios especiales sobre los diferen-
tes cultivos agrícolas (trigo, soja, maíz y 
girasol) y sobre pasturas.
Otro servicio muy consultado por los 
productores, aunque restringido a la 
zona que abarca el sur de la provin-
cia de Santa Fe, sudoeste de Córdo-
ba y norte de Buenos Aires, es el que 
brinda la Guía Estratégica para el Agro 
de la Bolsa de Comercio de Rosario 
(GEA): www.bcr.com.ar/Pages/gea.
De acuerdo con directivos de la GEA, 
este servicio busca “contribuir a mejo-
rar el proceso de toma de decisiones 
de todos los agentes de la comerciali-
zación de granos, desde el productor 
hasta las fábricas y las exportadoras, 
minimizando la incertidumbre respecto 
de los niveles de producción disponible 
en cada campaña. Para ello se utiliza 
una metodología objetiva y reprodu-
cible, y se busca contar con datos en 
tiempos operativos”. 
El seguimiento principal se hace todos 
los días, con información de las varia-
bles climáticas que impactan principal-
mente sobre los cultivos de trigo, gira-
sol, soja y maíz. La gravitación de este 

sistema, que solo abarca estas tres 
provincias, radica en que sigue el clima 
en la principal área agrícola de Argenti-
na y cubre unas 8 millones de hectáreas 
sembradas donde se cosecha el 50% 
de la soja nacional.
Finalmente, también hay que mencio-
nar que existen propuestas privadas, 
aunque la mayoría hacen referencia o 
utilizan como base la información de 
los sistemas oficiales. Así y todo, ha-
bría que destacar www.infoclima.com, 
que cuenta con informes mensuales de 
la evolución del clima en todo el país, 
además de índices de Heladas Tem-
pranas, Riesgos de Incendios e infor-
mes sobre la evolución del fenómeno 
conocido como La Niña, entre otras 
fuentes de datos útiles.
Campo e Internet: los que hasta hace 
un tiempo parecían ser dos mundos 
sin contacto, ahora se ven unidos gra-
cias a plataformas digitales que ponen 
el acceso a la información climática a 
un click de distancia. Solo hace falta 
una buena conexión, que ya está dis-
ponible en casi todo el territorio argen-
tino. Eso sí, nunca hay que olvidar que 
la agroclimatología no es una ciencia 
exacta y siempre hace referencia a po-
sibilidades de ocurrencia de los dife-
rentes fenómenos. 

INFORMACIÓN CLIMÁTICA A UN CLICK
DE DISTANCIA.  CAMpO E INTERNET:
pARECÍAN DOS MUNDOS SIN CONTACTO, 
pERO AHORA SE VEN UNIDOS gRACIAS 
A LAS pLATAFORMAS DIgITALES.
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LA SIMpÁTICA RAZA 
“CARA NEgRA”

OVINOS

Los ovinos Hampshire Down son actualmente la raza más 
relevante en Palermo. Los cabañeros, con las perspectivas de un 
dinámico mercado de exportación y precios inusuales, buscan 
potenciarla dentro del Mercosur, donde Brasil es fuerte productor 
y a la vez importador de carne ovina.
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S
i bien hay otras razas car-
niceras y doble propósi-
to, no cabe duda de que 
siempre los primeros en 
aparecer “para la foto” son 

los encantadores corderos “cara ne-
gra”, principal producto de los ovinos 
Hampshire Down. Actualmente, la raza 
cuenta con muy buenas perspectivas 
de colocación, ya que varios frigoríficos 
de la provincia de Buenos Aires tienen 
habilitaciones sanitarias para los paí-
ses musulmanes del Medio Oriente y 
el norte de África. Además, todo lo que 
se pueda exportar trozado, en forma 
de cortes envasados al vacío, obtiene 
valores muy superiores, triplicando los 
de las carcasas que se embarcan sin 
procesamiento adicional.
Hilda Sábato escribió un interesante li-
bro sobre la población con ovinos en el 
norte de la provincia de Buenos Aires, 
de la mano de los inmigrantes irlande-
ses que primero se conocieron (erró-
neamente) como “gauchos ingleses”; 
luego, cuando prosperaron, pasaron 
a ser llamados “estancieros ingleses”. 
La autora cuenta que, a fines del si-
glo XIX, se llegó a la increíble cifra de 
74.300.000 ovinos, la gran mayoría 
Merino. Luego de pasar por el Lincoln 
y otras razas menos conocidas, en 
esa misma “zona núcleo de ovinos” 
predomina hoy el Hampshire Down, 
que desde 1947 tiene su propia Aso-
ciación de Criadores, presidida por el 
Dr. Tomás de Estrada. Esta asociación 
registra más de 25.000 animales puros 
de pedigree y 35.000 puros de origen, 
y estima que las majadas generales ya 
superan el millón de cabezas.
La asociación tiene una ambiciosa pro-
puesta de mejoramiento que incluye la 
promoción de la “cultura ovina” tanto 
en el manejo de los animales como en 
el consumo de su carne. También in-
cluye la creación de una marca regis-
trada para comercializar cortes ovinos 
en distintos mercados, el control de los 
planteles puros de pedigree por medio 
de mediciones objetivas y las llamadas 
pruebas de progenie, la mejora de los 
índices cárnicos y de fertilidad (bus-
cando homogeneidad al cruzar con 
otras razas), el control de las majadas 

Por  Joaquín B. Allolio
Especialista en ovinos

LOS “CARA NEGRA”
Una raza que cuenta con perspectivas, ya 
que varios frigoríficos de Buenos Aires la 
buscan como carne de exportación.
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Resulta 
importante 
saber que 
la raza
es muy poco 
estacional en 
términos
reproductivos y 
manifiesta
sus celos
la mayor parte 
del año, 
lo que permite
organizar 
los servicios 
y pariciones
en distintas 
épocas según 
el clima, la 
alimentación
y/o el manejo 
sanitario de
la región.

puras de origen, la promoción de los 
cruzamientos industriales, el servicio de 
primavera para ampliar la temporada 
de “encarnerada” para poder producir 
así corderos durante todo el año, en-
tre otros. Asimismo, la asociación se 
abocará al cruzamiento con otras razas 
adecuadas para lograr un aumento en 
el rinde de faena, llevándolo del 47% al 
52 o 54%; también quiere optimizar la 
fecha de destete a los 105 días, para 
lograr un cordero precoz de promedio 
32 kilos vivos, y fomentar la integra-
ción con la agricultura en diversas zo-
nas de todo el país.
Resulta importante saber que la raza 
es muy poco estacional en términos 
reproductivos y manifiesta sus celos 
la mayor parte del año, lo que permite 
organizar los servicios y pariciones en 
distintas épocas según el clima, ali-
mentación y/o el manejo sanitario de 
la región. Por otro lado, su carne es de 
excelente sabor y terneza a causa de 
la grasa intramuscular, la genética y la 
alimentación de los reproductores. Los 
machos suelen llegar a los 130 o 150 
kilos vivos, y las hembras están entre 

los 75 y 80 kilos. Además, su vellón tie-
ne lana de entre 27 y 32 micrones, de 5 
a 11 centímetros. 
No obstante, no hay datos estadísticos 
todavía respecto a la tasa de procreo y 
señalada a nivel país, y eso tiene que ver 
con el carácter informal que tiene el mer-
cado de animales para faena, dominado 
por la demanda de pequeños matarifes 
en cada localidad.
En la mayor parte de los casos, sus 
majadas son pastoreadas en campos 
pequeños, con una gran carga animal, 
en zonas con buen régimen de lluvias, 
usando eventualmente algún tipo de 
suplemento alimenticio. Hoy, los exper-
tos recomiendan el servicio temprano a 
corderas de 7 a 9 meses, lo que permite 
acelerar el ritmo de mejora genética y de 
la producción, a condición de que ten-
gan alimentación, condición corporal y 
estado sanitario adecuados.
Otra técnica cuyo uso está cundien-
do es la ecografía. Esta permite, por un 
lado, determinar y manejar de manera 
diferenciada ovejas “secas” y, por el otro, 
“melliceras” a las que conviene dar ali-
mento suplementario en el último tercio 
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de la gestación, para asegurar la super-
vivencia de esos corderos que suelen 
ser de menor peso.
La ecografía se usa también en las razas 
carniceras, para determinar el área de 
ojo de bife y el espesor de la grasa sub-
cutánea. Otros datos que se toman son 
los de prolificidad y los del aumento de 
peso de los corderos medidos a los 30, 
45 y 60 días y al destete.

Cabañas destacadas
Una de las cabañas que merece una 
mención es La Biznaguita, de Roque 
Pérez, que en sus 450 hectáreas de pro-
ducción intensiva tiene un plantel de 100 
ovejas puras de pedigree y unas 1.000 
de majada general, con una producción 
anual de más de 1.500 corderos. El tra-
bajo es realizado bajo la dirección técni-
ca del MV Diego Pierangelini. El servicio 
de las madres se realiza en enero, me-
diante inseminación laparoscópica, con 
una tasa de procreo de 120%, incluso 
mellizos. A los 50 días se han registrado 
34,7 kilos; a los 100 días, 42,95 kilos; y 
los 180 días, 61,07 kilos peso vivo de 
corderos. Hace más de 10 años que La 

Biznaguita usa los servicios del PrOvino 
del INTA Bariloche, y también utiliza el 
registro de datos de producción DEPs 
(Diferencia Esperada de Progenie). El 
campo tiene un promedio de lluvias de 
algo menos de 900 mm anuales, con 
temperaturas invernales mínimas de 
–5º C. También cuenta con un pequeño 
plantel de Scottish Blackface, de lana 
muy gruesa apta para alfombras, pero 
con señaladas de hasta 140%.
La otra cabaña, en Cañuelas, es La 
Unión, propiedad de los hermanos Juan 
y Luis Garavaglia, considerados líderes 
en Puros por Cruza de la raza. Tienen 
cerca de 150 madres puras por cruza y 
50 borregas que retienen para reproduc-
ción. Usan una fuerte presión de selec-

ción, con señaladas del 140%, buscan-
do producir animales pesados, largos, 
de buenos aplomos, importante circun-
ferencia escrotal y gran desarrollo en su 
tren posterior. La Unión produce muchos 
mellizos y el destete se realiza a los 90 
días con un peso promedio de 28 a 
35 kilos peso vivo. Cada año, la ca-
baña vende algo más de 10 borregos 
Puros por Cruza.
A nivel mundial, existe un boom de de-
manda de carne ovina y de cordero, 
aunque ahora bastante deprimida por 
la situación económica europea. Parece 
que Australia le disputa el liderazgo en 
carne ovina al principal productor, Nue-
va Zelanda. En la región sudamericana, 
Uruguay tiene una importante produc-
ción de corderos pesados, que comien-
za a ser imitada en la Argentina. Brasil es 
el destino natural de toda la mercadería 
exportable, con un mercado de lujo en 
San Pablo y otras grandes ciudades, 
dispuestas a pagar precios interesantes 
para utilizar la carne en los menúes de 
sus restaurantes. Hasta allí puede llegar 
la carne de nuestras reconocidas “caras 
negras”. 

Hay un boom de demanda
de carne ovina y de cordero, 
aunque ahora bastante 
deprimida por la situación 
económica de Europa.



22

M
U

R
R

A
Y

 g
R

EY

UNA RAZA qUE pROMETE
MURRAY gREY

El Murray Grey se presenta en la Argentina como una opción interesante para obtener 
carne de calidad, mansedumbre y buena performance en zonas con limitantes para el 
Angus y el Hereford. Además, la cruza con Brahman es una alternativa para el Norte.
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E
l Aberdeen Angus ha de-
mostrado ser una de las 
razas con las mejores 
cualidades carniceras y 
de mansedumbre, y se 

ha adaptado perfectamente al cam-
po argentino. Sin embargo, a medida 
que el ambiente es más agreste, la 
eficiencia productiva decrece. Esto ha 
llevado a que se desarrollen distintos 
cruzamientos en busca de mayor rus-
ticidad. Por ejemplo, este ha sido el 
caso de la incorporación de las razas 
índicas en el Brangus para soportar 
mejor el clima del norte del país.
La cabaña Genética del Este, crea-
da en 1991 en el Establecimiento La 
Emma, en la localidad de Punta Indio, 
decidió en 2003 apostar a la reco-
mendación que le hacía el reconocido 
asesor Don Nichol. El australiano visi-
taba regularmente el establecimiento 
para asesorar en el uso del sistema 
Breed Plan para la medición de la per-
formance de los animales. Durante 
una de sus visitas, aconsejó la incor-
poración de la raza Murray Grey, un 
derivado del Angus pero con pelaje 
gris plateado, que tiene la ventaja de 
generar menor estrés calórico, lo que 
le permite funcionar muy bien en las 
zonas donde el Angus ya empieza a 
tener limitantes debido a su color de 
pelo. Además, los ejemplares siempre 
son mochos.
Según explica Ezequiel Sack, director 
de la cabaña, el Murray Grey “soporta 
un poco más la temperatura, es muy 
manso para esa franja en donde toda-
vía pueden ir animales británicos pero 
es muy de monte, como Entre Ríos, 
norte de Santa Fe o La Pampa”. La 
raza tiene un peso al nacer muy mo-
derado, de 32 kilos en vaca y 28 en 
vaquillona, y da buenos resultados en 
entore de quince meses, tanto con to-
ros Angus como con Murray. El desa-
rrollo de los animales es similar al del 
Angus, aunque con un poco más de 
fuerza que el Angus local, ya que la 
vaca necesita mayores cantidades de 
alimento en el invierno. Como ejem-
plo, cabe mencionar que los terneros 
nacidos en agosto de 2011 ya supe-
raban a fines de febrero los 250 kilos 

en promedio, en campo natural, con 
madres de muy buena condición cor-
poral. Contra el Angus medio argenti-
no, la vaca es más resistente y el ter-
nero tiene un poco más de evolución. 
Sack agrega que, ante la insistencia 
de Nichols, decidieron probar impor-
tando semen que usaron para inse-
minar animales Angus negro y colo-
rado: “Salió un media sangre que nos 
entusiasmó mucho y empezamos el 
proyecto con las resistencias propias 
del ganadero argentino. Nos fue ena-
morando la capacidad de producción 
de los animales, hasta que decidimos 
hacer una inversión importante y traer 
embriones puros de Murray Grey en 
2003; fue complejo por las disposicio-
nes del Senasa. Queríamos traer ani-
males que tuvieran las características 
que nosotros buscábamos: un animal 
mediano, bien adaptado, pelo corto, 
buenas pezuñas, buenos aplomos, de 
fácil terminación”. Así, debieron tra-
bajar durante un tiempo en Australia 
hasta encontrar los animales que les 
gustaban y formar un mínimo de indi-
viduos que justificara que los produc-
tores envíen a los animales para sacar 
embriones. “Finalmente trajimos los 
embriones, los implantamos y salieron 
animales espectaculares”, concluye 
entre orgulloso y entusiasmado. 

Por Santiago Rivas
Técnico en Producción Agropecuaria

Ezequiel Sack 
explica que el 
Murray Grey 
“soporta un 
poco más la 
temperatura, 
es muy manso 
para esa franja 
en donde 
todavía pueden 
ir animales  
británicos pero
es muy de monte, 
como Entre Ríos,
norte de Santa Fe 
o La Pampa”.
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Rodeo para Argentina
A partir de entonces, empezó el trabajo 
de selección. Definieron dentro de esos 
animales los aspectos más deseables 
y luego obtuvieron dos toros que les 
gustaron y empezaron a usar para mul-
tiplicar en las vacas, inseminando los 
rodeos Murray. Toda la evolución fue 
sobre este rodeo, sin volver a importar 
genética, ya que se había alcanzado 
un animal que se adaptaba al entorno 
local. Una vez que lograron un nivel de 
selección en el que consideraron que 
tenían los mejores animales para el am-
biente y el mercado local, en 2008 deci-
dieron presentarlos en Palermo, para ini-
ciar la difusión de la raza. “Aparecieron 
productores que se fueron contagiando 
porque les gustó. Fue un momento muy 
difícil porque la ganadería resurgió hace 
dos años. No era un momento para ir 
a hablarle de genética a los producto-
res”, cuenta Sack, aunque agrega que 
cuando comenzó a resurgir la ganade-
ría argentina en 2010 volvió el interés y 
la raza empezó a difundirse más. Fue 
en ese momento que desde Genética 
del Este crearon la Asociación Argenti-

na de Murray Grey junto a los primeros 
productores que se entusiasmaron. A 
las compras por parte de algunos pro-
ductores locales se sumaron otros de 
Brasil, Uruguay y Paraguay, que vieron 
que estos animales les podían aportar 
una ventaja entre resistencia, calidad de 
carne y mansedumbre.
Sack considera que la asociación cuen-
ta con una gran ventaja que consiste 
en que, en lugar de disociar y tener un 
animal de exposición y otro de campo, 
puede tener uno solo, “porque es algo 
nuevo: los parámetros y criterios de se-
lección son los que combinan el campo 
con el show y con ese criterio lo hicimos 
nosotros, es decir que los vamos juz-
gando y los vamos desarrollando”.
Actualmente, la raza ya alcanza unas 
100 vacas puras y 300 media sangre 
en manos de Genética del Este y otras 
300 vacas, con más de 100 embriones 
implantados este año, en manos de pro-
ductores de Entre Ríos, Chaco, Buenos 
Aires y La Pampa. “Inicialmente, el creci-
miento fue lento porque hubo un trabajo 
tranqueras adentro de capar, eliminar a 
los animales que no nos gustaban, por-

En 2010 se creó 
la asociación. 
Actualmente, 
la raza ya alcanza 
unas 100 vacas 
puras y 300
media sangre
en manos de 
Genética del Este 
y otras trescientas 
vacas, con más 
de 100 embriones
implantados 
este año, en 
manos de 
productores de 
Entre Ríos, Chaco,
Buenos Aires 
y La Pampa.

LA SELECCIÓN DE 
LOS MEjORES
SE ELIgIERON LOS
ANIMALES qUE MÁS SE 
ADApTAN AL AMBIENTE 
Y EL MERCADO LOCAL.
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que nos pareció que, ya que teníamos 
la posibilidad de arrancar con una raza 
nueva, la situación era ideal para no co-
meter errores, decidir qué tipo de anima-
les queríamos y, a partir de esas defini-
ciones generarlos y luego multiplicar. Si 
de entrada trabajábamos con control de 
calidad, sabíamos que después se po-
día ganar mucho; en cambio, si hacía-
mos cualquier cosa, la iniciativa no ten-
dría un futuro real”, explica Sack.
Todos los animales poseen su registro 
de puro de pedigree en la Sociedad Ru-
ral Argentina (SRA). Se trata de una raza 
abierta ya que a partir del cruzamiento 
desde un Angus se puede lograr un Mu-
rray Grey puro en cinco generaciones, 
con control de la Asociación de Murray 
auditada por la SRA. Los pasos interme-
dios también tienen  valor de registro en 
la asociación, lo cual sirve para jerarqui-
zar los rodeos de los productores.

Calidad
Para mensurar el rendimiento de los 
animales, la Universidad de La Plata 
efectuó un trabajo en el que medía los 
ejemplares en una recría contra Angus, 
en un campo que posee la universidad 
en Bavio. Al final de la evaluación, el Mu-
rray Grey fue superior en rendimiento y 
obtuvo muy buena calidad de carne. 
Como anécdota, Ezequiel Sack cuenta 
que, durante la examinación, un matarife 
que fue a ver unos novillos para comprar 
pidió llevarse los Murray Grey, pero no 
era posible debido a que estaban siendo 
evaluados. Ante su insistencia, le prome-
tieron que, una vez terminado el proce-

so, le venderían la mitad: “Finalmente 
los compró y se quedó encantado”. La 
otra mitad de los animales fue enviada 
a Liniers, para darlos a conocer allí, en 
donde alcanzaron el precio máximo. 
“El que conoce de carne y sabe que 
ver a un animal ‘vestido’ no es lo mis-
mo que verlo ‘desnudo’, los quiere” 
afirma Sack. 

Perspectivas
La raza tiene muy buenas perspec-
tivas. “Dentro de un conjunto de pro-
ductores que siempre son resistentes 
a las cosas nuevas, siempre hay una 
prioridad para invertir en otras cosas 
antes que la genética. Pero en este 
caso los resultados son muy rápidos: 
al cruzar con Murray, ya se tiene vi-
gor híbrido”. Este año, su idea es no 
solo llevar los animales a Palermo, 
sino también a ferias del interior, para 
estar más en contacto con los produc-
tores y mostrar la raza en los lugares 
en donde piensa que pueden ir bien. 
Y concluye: “Esto empezó de a poco, 
con un gran esfuerzo familiar. Lo se-
guimos fanáticamente y lo logramos. 
Ahora queremos probar a inseminar en 
distintos lugares, dar charlas, informar 
a los productores”. 

“Esto empezó de 
a poco, con un 
gran esfuerzo 
familiar. Lo 
seguimos
fanáticamente 
y lo logramos.
Ahora queremos 
probar inseminar
en distintos 
lugares, dar 
charlas, informar
a los productores.”
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pApAS ANDINAS CON 
TRADICIÓN Y SANIDAD

TENDENCIAS

Técnicos del INTA Abra Pampa, en Jujuy, mejoraron la rentabilidad y 
producción de cinco variedades de este tubérculo mediante la desinfección 
de sus semillas. Las charlas y degustaciones de este producto fueron uno 
de los atractivos del INTA Expone en el NOA.
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“Papa, te llamas papa y no patata, no 
naciste castellana: eres oscura como 
nuestra piel, somos americanos, papa, 
somos indios”, enuncia el primer párra-
fo de la Oda a la Papa de Pablo Neru-
da. Además de sus manifestaciones 
artísticas, el interés por este cultivo tra-
dicional alcanza su desarrollo tecnoló-
gico. De hecho, en el Inta Abra Pampa, 
en Jujuy, sanearon cinco variedades de 
este cultivo tradicional y así aumenta-
ron su rendimiento.
Alberto Andrade, técnico del INTA Abra 
Pampa, aseguró que “las papas andi-
nas libres de virus restituidas en la re-
gión, bajo condiciones óptimas, permi-
tieron pasar de una producción de 3 a 
40 toneladas por hectárea; es decir, se 
aumentó su rendimiento 13 veces y se  
alcanzó a aquellas con fines comercia-
les como la spunta o la kenebec”.
Andrade da más detalles del resultado: 
“El proceso de saneamiento consis-
tió en un procedimiento que incluyó el 
cultivo de las plantas bajo una tempe-
ratura alta y constante durante 30 días, 
lo que técnicamente se conoce como 
termoterapia. Posteriormente, se reali-
zó el cultivo de meristemas, que es el 
tejido que se encuentra en las axilas 
de las hojas apicales y laterales de las 
plantas. En consecuencia, se obtuvo el 

Fuente: INTA Informa material madre que, más tarde, se mul-
tiplicó por micropropagación. Luego, el 
material limpio se sembró en inverna-
deros y se obtuvieron semillas pre bá-
sicas que fueron restituidas a los pro-
ductores de la zona”.
Las cinco variedades andinas que se 
trabajaron fueron la collareja larga, la 
moradita, la collareja redonda, la tuni 
morada y la chacarera. La principal ca-
racterística de todas ellas es la diver-
sidad de formas, colores y calidad nu-
tricional y, a partir de esta innovación, 
también el alto rendimiento.
Mediante este minucioso trabajo de bio-
tecnología, el organismo restableció el 
potencial de producción de estos tubér-
culos a más de 100 familias de la Puna 
y Quebrada de Jujuy. Un logro que se 
alcanzó con la colaboración del Institu-
to de Biología de la Altura y Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Na-
cional de Jujuy y el INTA Balcarce.
Del 20 al 22 de abril, en Cerrillos, Sal-
ta, quienes visitaron el Inta Expone 
en la Región NOA pudieron conocer, 
de la mano de los especialistas, las 
propiedades nutricionales y caracte-
rísticas de las diversas variedades de 
papas andinas. También se informaron 
sobre los métodos de conservación y 
evaluación implementados por la Red 
de Recursos Genéticos del INTA, y 
participaron en las técnicas de mane-
jo, charlas y degustaciones.

__El sabor de lo nuestro
Con pieles rojas y moradas, pulpas 
coloreadas y un sabor de neutro a dul-
ce, las papas andinas son un recurso 
genético destacado debido a la selec-
ción realizada por los agricultores de 
la zona generación tras generación. 
Estas variedades, además de estar 
adaptadas a las condiciones ambienta-
les locales, poseen excelentes caracte-
rísticas nutricionales para su consumo, 
ya que presentan altos porcentajes de 
materia seca, almidón, proteínas y mi-
nerales, como así también un alto con-
tenido de pigmentos antioxidantes.
Desde la FAO, aseguran que las venta-
jas para promover el desarrollo de los 
cultivos andinos subexplotados son 
numerosas: mejoran el estado nutricio-
nal, fortalecen la seguridad alimentaria 
de los hogares, aumentan la produc-
tividad de otros cultivos, conservan el 
suelo y elevan su fertilidad. Además, 
incrementan los ingresos familiares, 
aumentan la disponibilidad de alimen-
tos y estimulan a las pequeñas y gran-
des agroindustrias.
El Banco de Germoplasma de Papa del 
INTA Balcarce inició desde hace varias 
décadas el rescate de papas andinas, 
tanto silvestres como cultivadas. “Nues-
tro objetivo es evitar pérdidas de ma-
teriales valiosos para la agricultura y la 
alimentación, al tiempo de disponer de 
información para su mejoramiento ge-
nético”, afirmó Andrea Clausen, técnica 
del Banco. Los materiales se conservan 
en forma de semilla sexual y de mane-
ra vegetativa, tanto in vitro o como de 
tubérculos. Las variedades andinas son 
evaluadas y analizadas según sus cua-
lidades nutritivas y nutracéuticas, su 
comportamiento ante diversos patóge-
nos y demás estudios moleculares, bio-
químicos y sensoriales.
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aballos nobles y obe-
dientes, que nos hacen 
acordar a los que prota-
gonizaban las legenda-
rias series “Furia” y “El 

llanero solitario”, por ejemplo. Que 
podrían ser parientes lejanos de Tor-
nado, el equino amigo inseparable de 
Guy Williams, o de los animados del 
dibujo “Mi pequeño pony”. Así son 
los animales que en la actualidad -y 
desde hace varias décadas-, ofrecen 
ayuda a centenares de personas con 
capacidades especiales en la Argen-
tina y en el mundo, con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida a través de 
la equinoterapia.
Esta disciplina, también denominada 
hipoterapia, rehabilitación ecuestre o 
equitación terapéutica, es una herra-
mienta de innegable utilidad en la te-
rapia de muchas personas que sufren 
diferentes patologías. En la Argentina, 
la entidad pionera dedicada a esta ac-
tividad es la Asociación Argentina de 
Actividades Ecuestres para Discapa-
citados (AAAEPAD), ubicada en el Hi-
pódromo de Palermo, en la Ciudad de 
Buenos Aires. Su presidenta y funda-
dora, hace ya 30 años, es la profesora 
María de los Ángeles Kalbermatter. 
Más tarde, apareció la Fundación Ar-
gentina de Equinoterapia, con sede 

central en la localidad de Rafael Cas-
tillo, partido de La Matanza, cuya pre-
sidenta es la profesora Graciela Tulián. 
Con el mismo esfuerzo y dedicación 
de estas mujeres, se fueron sumando 
otras personas a lo largo de los años 
y, en la actualidad, existen múltiples 
centros de equinoterapia en el país. 
Inclusop rofesionales y alumnos de la 
Universidad Nacional del Litoral, en 
Santa Fe, dedican tiempo y capacita-
ción para brindar un servicio de zoo-
terapia gratuito a muchas personas 
discapacitadas. Su proyecto Zooli-
darios, ideado en el año 2002 por la 
doctora Analía Civetta, se encuentra 
dirigido por la M.V. Stella Maris Gal-
ván y atiende a más de 500 personas, 

Por Mariel Tibau Martínez

REHABILITACIÓN 
AL gALOpE

EqUINOTERApIA

La utilización de la equitación como herramienta terapéutica creció mucho en 
los últimos 30 años. Desde casos de esclerosis múltiple hasta Síndrome de 
Down, su aplicación tiene efectos positivos en diferentes tipos de pacientes.
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utilizando diferentes animales según el 
caso para los tratamientos.
Si bien todavía no es un fenómeno de 
conocimiento masivo, hoy la equino-
terapia ya es reconocida por médicos 
psiquiatras, neurólogos, traumatólogos 
y kinesiólogos como un excelente tra-
tamiento para pacientes con disfuncio-
nes neuromusculoesqueléticas.

¿Qué es y a quiénes beneficia? 
Técnicamente, la equinoterapia es 
una alternativa terapéutica que se 
basa en estimular los músculos y ar-
ticulaciones de una persona a través 
de los movimientos que se efectúan 
en la monta del caballo. Asimismo, 
se considera que el contacto con el 
animal tiene características de terapia 
a niveles cognitivos, comunicativos y 
de personalidad. 
Si bien se afianzó hace algunas dé-
cadas, sus comienzos datan de hace 
varios cientos de años. Cuentan algu-
nas crónicas del siglo XVII, por ejem-
plo, que la utilización del caballo se 
recomendaba para calmar los efectos 
de la gota. Ya en la historia moderna, 
a mitad del siglo XX, se destacan tra-
bajos realizados en Alemania, basa-
dos en los efectos generados por la 
monta del caballo.
En la actualidad, ningún profesional de 
la salud ignora los beneficios de la re-
habilitación ecuestre. Incluso las obras 
sociales y prepagas comienzan a reco-
nocerla, paulatinamente, incluyéndola 
en sus coberturas para diferentes pa-
tologías tales como esclerosis múltiple, 
autismo, Síndrome de Down, espina 

bífida, traumas cerebrales, distrofia 
muscular, enfermedades neurodegene-
rativas, enfermedades traumatológicas 
y anorexia, entre otras.
Según los especialistas, la hipoterapia 
consiste en aprovechar los movimien-
tos tridimensionales del caballo (avan-
ce y retroceso, elevación y descenso, 
desplazamiento y rotación) para el 
tratamiento de diversas patologías de 
carácter motor, sensorial, cognitivo y 
emocional. Con la enorme cantidad de 
impulsos nerviosos que emite el caba-
llo a su paso, este se convierte para el 
jinete en un colaborador clave: lo ayu-
da a desplazarse para diferentes luga-
res, aumenta su autoestima y reduce la 
carga estresante. Y entre ambos, por 
supuesto, se genera un vínculo emo-
cional muy estimulante.
En líneas generales, todo paciente que 
se someta a la hipoterapia debe po-
nerse en manos del terapeuta, el cual 
lo orienta en todas las facetas del tra-
tamiento, desde la elección del caballo, 
pasando por los ejercicios a desarrollar 
y la planificación de las sesiones.
Lo que brinda el caballo es tan ma-
ravilloso que puede hacer equitación 
casi toda persona con discapacidad, 
sin límite de edad, a partir de los dos 
años. Discapacitados mentales, psicó-
ticos, autistas, personas con Síndrome 
de Down, aquellos con retraso madu-
rativo, discapacitados del aparato lo-
comotor o discapacitados sensoriales, 
ciegos, sordos... Para cada caso, se 
realizan ejercicios distintos y el caballo 
también actúa con cada uno de una 
manera diferente.

La equinoterapia 
es una alternativa 
terapéutica que se 
basa en estimular 
los músculos y 
articulaciones 
de una persona 
a través de los 
movimientos que 
se efectúan en la 
monta del caballo. 
Asimismo, se 
considera que 
el contacto con 
el animal tiene 
características
de terapia a 
niveles cognitivos, 
comunicativos y 
de personalidad.
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“ESTOY ABRUMADO 
DE gENEROSIDAD”

jUAN CARR

Su humildad, su necesidad de erradicar el hambre en el mundo y su obsesivo trabajo 
por la lucha contra la pobreza lo hacen una persona casi única. Un veterinario que es 
ejemplo de vida, por quinta vez nominado al premio Nobel de la Paz.
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E
ste hombre que camina 
por las calles de Buenos 
Aires como cualquier otro 
logró revolucionar el siste-
ma solidario en la Argenti-

na. Es padre de familia y su título uni-
versitario lo reconoce como veterinario 
pero, sobre todo, se define como un 
obsesivo en la lucha contra el ham-
bre. Ya en su juventud quería cambiar 
el mundo. Hoy, a los 50, sigue suma-
mente comprometido con las necesi-
dades de los demás. Es esta vocación 
la que lo hace una persona extraordi-
naria. Y como si fuera poco, este año 
marca otro hito: la Fundación Nobel ha 
aceptado la postulación de Carr para el 
Premio Nobel de la Paz, realizada por 
quinta vez por Unesco Argentina.

¿Tu formación veterinaria te sirvió para 
formar Red Solidaria?
Cuando tenía 15 años me motivaba, 
al igual que ahora, el hambre como 
tema para transformar la realidad. En la 
década del 80, entré a la Facultad de 
Veterinaria de la UBA con ese objetivo: 
terminar con el hambre. Mi sueño era 
producir alimentos para los que no los 
pueden comprar. Porque nosotros sa-
bemos que el aminoácido se absorbe 
en una planta que pasa al tallo, de ahí 
a la hoja y de esa hoja a un animal que 
puede alimentar mi panza o el cerebro 
de un chico desnutrido. Esa era la idea 
original. Confieso que me encantan la 
biología, los animales, etcétera. Pero 
elegí esa carrera para hacer lo que 
hago ahora a tiempo completo. Vivo 
obsesionado con el hambre. 

¿Qué ocurría en la época durante la cual 
asistías a la universidad?
La mirada de muchos estudiantes, 
como la mía, estaba puesta en la lucha 
contra el hambre. Éramos muchos los 
que pensábamos igual, era un momen-
to muy especial porque no había de-
mocracia. Era también una época muy 
social porque ya en la década del ’60 
el mundo hablaba del hambre como 
tema y en el ’70 apareció una enorme 
militancia y la democracia que faltaba. 
La conversación se centraba en cómo 
alimentar a toda la población y eso 
daba muchas energías, mucho opti-
mismo. Desde lo ideológico, mi facul-
tad era muy interesante porque tenías 
un mundo de la izquierda agraria que 
proponía desalambrar y otro mundo 

que era muy conservador y pensaba 
en la estancia, en importar y expor-
tar. El campo era un lugar ideológico, 
como sigue siéndolo hasta hoy.

¿Pensaste en algún momento volver a 
dedicarte a tu profesión?
Desde hace 12 años que, en mi condi-
ción de profesional, sigo con el hambre 
como tema. Faltan entre tres a cuatro 
años para llegar al hambre cero. La 
razón por la que entré a la universi-
dad sigue intacta. Y trabajo con médi-
cos, agrónomos y, sobre todo, con el 
Pro Huerta del INTA. Así que, de algún 
modo, sigo relacionado directa o indi-
rectamente a mi profesión. 

¿Cómo relacionás la problemática del 
hambre con el campo?
Cuando yo entré en la Facultad, una de 
cada 10 personas tenían hambre en la 
Argentina; ahora estamos en una de 
cada 4. Esto quiere decir que estamos 
cada vez más cerca de terminar con el 
hambre, aunque no así con la pobre-
za. Actualmente, en el mundo, una de 
cada 7 personas no tiene la comida 
garantizada. Es decir que, en nuestro 
país, estamos cuatro veces mejor, pero 
con la particularidad que tenemos una 
gran producción de alimentos. Doy 

“Cuando entré en 
la Facultad, una de 
cada 10 personas 
tenía hambre en la 
Argentina; ahora 
estamos en una de 
cada 4. Esto quiere 
decir que estamos 
cada vez más cerca 
de terminar con el 
hambre, aunque no 
con la pobreza”.
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un ejemplo muy claro: con cuatro días 
de la cosecha completa de arroz y de 
maíz, más la proteína (medio huevo por 
persona), comen todos los hambrien-
tos un año. Por eso, para mí, hoy es un 
momento increíble. 

¿Entonces es suficiente la producción 
mundial de alimentos?
En la década del ’60, los teóricos in-
ternacionales decían que siempre iba 
a haber más personas que alimentos. 
A los soñadores nos dio la razón la 
realidad porque en el mundo hay un 
10% más de comida de lo que re-
quiere la humanidad para todo un 
año. Aquellos teóricos habían conde-
nado al mundo a vivir en el hambre. 
Y a pesar de esto, hoy debe haber 
entre 800 y 900 millones de personas 
(que representan 20 veces la Argenti-
na en población) que no tienen la co-
mida garantizada.

¿Cuál es tu opinión con respecto a los 
agroquímicos?
Esta producción de alimentos se debe 
a los agroquímicos. Entonces esta 
dualidad genera un debate similar al 
amianto que se utiliza para pastillas de 
freno: en las fábricas en donde se pro-
ducen, mueren algunas personas de 
cáncer, pero los frenos son imprescin-
dibles ya que salvan miles de vidas por 
día. La tierra tiene tecnología para pro-
ducir alimentos, como los agroquími-
cos que son discutibles, pero sin ellos 
sabemos que hay hambre. 

¿Hay otros tipos de necesidades?
En África y Asia, las necesidades son 
las mismas que en las zonas más po-
bres de Latinoamérica y no cambia-
ron: trabajo digno, salud, educación. 
Lo que ocurre hoy es que en ciudades 
como Capital Federal, Córdoba, Dis-
trito Federal, Caracas y, por supues-
to, en Londres y Nueva York, aparece 
otro universo. Hay enfermedades dife-
rentes, como el Alzheimer, porque vi-
vimos más. Por ejemplo, novecientos 
mil argentinos tienen un promedio de 
más de 80 años, de los cuales la ter-
cera parte vive sola. Otro debate mu-
cho más profundo son las enfermeda-
des como la celiaquía, la tuberculosis 
y el Mal de Chagas. También es terri-
ble la mortalidad por movilidad, ya que 
hay 11 muertos por día debido a acci-
dentes de tránsito. 

 “Está muy bueno, venimos juntando 
varios premios, pero lo que realmente 
quiero es que no haya más hambre”.
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¿Qué es lo que no cambió? 
Lo que no cambió es lo que nosotros 
tenemos que hacer por la comunidad: 
el compromiso no cambia. Antes no se 
podía donar sangre ni órganos; ahora, 
sí, y mucha gente lo hace. La actitud 
de mirar al otro y de comprometerse 
no cambió porque el argentino sigue 
siendo solidario. Continuamente me 
paran por la calle para ofrecerme una 
estufa, donar sangre, y eso me con-
mueve. Sin embargo, no logramos ser 
coherentes. La misma persona que 
“coimea” para tener un mejor lugar en 
la sala del teatro o del cine, le da una 
moneda a alguien que tiene frío cuando 
sale. Pero nuestra impronta de genero-
sidad sigue intacta; yo estoy abrumado 
de generosidad argentina.

¿Sentís que las generaciones jóvenes es-
tán más comprometidas?
Sí. Hace unos días terminé de montar 
un escenario con chicos menores de 
30 años. Estamos haciendo el cartel 
más grande del mundo, que va a medir 
3km con envases de plástico para reci-
clar y va a decir: “Elijamos Patagonia”. 
La idea es que Google Earth lo foto-
grafíe desde el aire. Esto se me ocurrió 
porque las empresas internacionales de 
turismo creen que todavía hay cenizas 
y por eso no hay turismo; debido a este 
problema, hay doscientos mil personas 
afectadas. Este proyecto está lleno de 
menores de 30. Por otro lado, cuando 
se necesita donar sangre, la mayoría 
de los donantes son jóvenes: durante 
los tres primeros días de la tragedia del 
tren en la Estación Once, fueron 4.200 
jóvenes de 18 a 30 años a donar san-
gre a los cuatro principales hospitales. 

¿Cuándo y por qué comenzó a bajar la 
tasa de desnutrición? 
En 1999, antes de la crisis, morían por 
desnutrición entre 20 y 24 chicos me-
nores de 6 años; ahora son aproxima-
damente 4 por día. Es decir que, desde 
ese año hasta hoy, se salvaron tres mil 
vidas. El mejor período fue de 2003 a 
2008, gracias a Alicia Kirchner, que 
trabajó muy bien en su gestión como 
Ministra de Desarrollo Social. Por otro 
lado, el campo comenzó a producir 
mucho más y a crear mayor empleo. 
Hoy, el hambre es muy invisible porque, 
si uno se pone a buscar esas cuatro 
muertes diarias por desnutrición, solo 
encontraría una o dos: las otras no se 

ven porque se encuentran en los pue-
blos originarios, el Gran Rosario y en lu-
gares inaccesibles de provincias como 
Chaco, Formosa y Tucumán. Lo que 
está pasando con el hambre es increí-
ble porque hace 30 años era un poco 
peligroso hablar de este tema; hace 
15, era exótico... Ahora es hasta cool 
porque todo el mundo está preocupa-
do: la derecha, la izquierda, el centro. 
Hay una santa indignación y estas son 
las palancas en las que me apoyo para 
pegar el salto. Tengo muchas ganas 
de declarar mañana el Hambre Cero 
como un truco para que alguien levante 
la mano y diga “es mentira”. Tengo ga-
nas de declararlo para que lo discutan 
y para preguntarles adónde están los 
hambrientos. 

¿Cómo es la relación entre la política y la 
solidaridad?
Hay una nueva militancia política y una 
nueva militancia solidaria muy buenas, 
pero aún no logramos que se reúnan. 
Pareciera que el mundo político está 
alejado y eso es lo que todavía lamen-
to. Un ejemplo claro es el de “Toty” 
Flores, quien logró un encuentro entre 
estos dos mundos. En algún momen-
to, algún porcentaje del mundo social 
generará políticos. Pero para ese en-
cuentro faltan una o dos generaciones. 
Esto lo lamento mucho, porque la so-
lidaridad puede darle de comer a uno, 
diez o cien comedores, pero para que 
los comedores desaparezcan gracias a 
que hay trabajo, hace falta la política. 

¿Qué sentiste cuando supiste de la pos-
tulación para el Nobel de la Paz? 
La UNESCO destaca a Red Solidaria 
como imagen de lo que es la Argentina 
cuando se organiza y esto es importan-
te porque siempre estamos cuando hay 
terremoto en Chile o una inundación 
en Tartagal y eso lo mira el mundo. Por 
otro lado, estoy ansioso porque cuan-
do te dan un premio lo agradecés y te 
emocionás... pero todavía hay 6.500 
personas que esperan un trasplante. 
Está muy bueno, venimos juntando va-
rios premios, pero falta lo que yo real-
mente quiero: que no haya más ham-
bre en el mundo. 

¿Creés que sirve ganar el Nobel? 
Agradezco que reconozcan lo que ha-
cemos. El premio sirve para que los 
que no saben quién sos te conozcan. 
Estamos reafirmando la red global. En 
estos días, ya les aseguraremos arroz 
y maíz para seis meses a las primeras 
48 familias en Mozambique; en Angola 
haremos algo similar, también estamos 
afirmando la red en el interior de Para-
guay y en Barcelona. Además, tengo 
muchas ganas de reunir a los 230 no-
minados para hacer algo. Creo que la 
mitad de ellos deben ser muy intere-
santes y juntos seguramente podría-
mos bajar las tasas de tuberculosis en 
el mundo, aumentar los trasplantes, et-
cétera. Tengo un vicio operativo porque 
cada vez que alguien nos premia quiero 
formar redes, ver qué podemos hacer 
con otros.
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UNA ALTERNATIVA 
CON ExpERIENCIA 
“KIwI”

CIERVOS

N 
eville Johnson, nacido 
hace 71 años en Tauma-
runui, Isla Norte de Nueva 
Zelanda, es posiblemente 
el principal referente de 

la crianza y producción de ciervos en 
la Argentina. No ha perdido su acento 
kiwi, aunque vive en una chacra cer-
ca de Monte. Creció en una región de 
serranías donde se crían ovejas para 
carne, ganado vacuno y algo de cier-
vos: “El fuerte crecimiento de la indus-
tria láctea fue empujando la crianza de 
ciervos hacia la Isla Sur. En mi país, 
hay 1,8 millones de ciervos colorados 
de crianza, cifra que sigue disminuyen-
do frente a la creciente presión de la 
lechería”, cuenta. Al principio, Johnson 
se dedicaba a la producción ganadera, 
criaba ovejas Romney y sus cruzas con 
Border Leicester y con Poll Dorset para 
mejores corderos, así como vacunos 
Angus y Hereford. Entre 1982 y 1986, 
integró la directiva de la Deer Marketing 
Board y se transformó en un verdadero 
referente de la actividad. 
Llegó por primera vez a la Argentina en 
1980, invitado por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, para evaluar las pers-
pectivas y el potencial de mejoramien-
to a partir de algunos cotos de caza 
en La Pampa, Neuquén y Río Negro. 
Su trabajo tomó el ejemplo de Nueva 
Zelanda: allí, durante 30 años, se apli-
caron modernas técnicas de manejo y 

se logró un importante mejoramiento 
genético, donde hasta ese momento la 
única selección tenía lugar mediante el 
uso del rifle. En la Argentina, solo había 
uno o dos destacados, como la Estan-
cia Chacabuco al Norte de Bariloche, 
donde hembras silvestres fueron captu-
radas muy jóvenes y servidas con ma-
chos traídos de Inglaterra y Austria. Su 
progenie se largó luego al campo para 
su crianza natural. Un proyecto similar 
tuvo lugar en el Parque Diana.
La invitación a Johnson se repitió en 
1986. En 1987 volvió por tercera vez 
y formó la empresa Ciervos Argenti-
nos SA. Nuevamente regresó en 1988 
y entonces se radicó en nuestro país, 
donde percibía que todo estaba por 
hacerse. Hoy, en sociedad con Ber-
nard F. De Colombi, cría unos 400 cier-
vos de pedigree, de origen europeo, en 
su cabaña ubicada cerca de Cañuelas. 
Johnson estima que hay 20.000 cier-
vos colorados en cabañas y cotos de 
caza en el país, pero el área oficial de 
Especies indica solo unos 12.000 cier-
vos colorados criados en 206 cotos 
en condiciones de semicautiverio. Di-
cha producción puede complementar 
perfectamente la crianza para cacería, 
pues se separan para faena tanto hem-
bras como machos que tengan defec-
tos para la cacería (como cornamentas 
de menor tamaño o defectos de con-
formación), peso corporal, fertilidad y 
de temperamento, y son chequeados 
genéticamente por su ADN, para certi-
ficar que son animales puros.

Por Joaquín B. Allolio 

Los animales más aptos para faena 
tienen entre 15 y 27 meses de edad. 
También se faenan madres “secas” y 
viejas. En cambio, para la cacería se 
seleccionan los mejores machos, que 
durante 6 a 10 años sirven para la ac-
tividad cinegética y que producen un 
promedio aproximado de 3 kilos del fa-
moso “velvet”, apreciado en el Oriente 
por sus supuestas virtudes saludables y 
afrodisíacas. El velvet es la cornamenta 
en estado de crecimiento y se extrae de 
animales desde los dos años de edad.

Johnson estima que hay 
veinte mil ciervos colorados 
en cabañas y cotos de caza 
en el país. Pero el área oficial 
indica solo doce mil animales.

La cría de ciervos es una vibrante actividad que 
se sigue consolidando, con nuevos cotos de caza 
para visitantes extranjeros en busca de aventuras y 
mejores trofeos. Algunas destacadas cabañas siguen 
importando genética y hay una creciente posibilidad 
de exportar su preciada carne.
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Las ventajas comparativas de la Argen-
tina respecto a Nueva Zelanda están en 
los menores costos de producción, la 
menor distancia al mercado clave (que 
dentro de la Comunidad Europea es 
Alemania) y la excelente reputación que 
tienen nuestras carnes de ciervo. En di-
versas ocasiones, Johnson se ha aso-
ciado con operadores locales porque la 
Argentina tiene un creciente turismo ci-
negético de todos los orígenes.
La vida útil de un macho de ciervo co-
lorado oscila entre 12 y 14 años, y los 
adultos pueden llegar a pesar 350 kilos. 
El precio del velvet ha mejorado última-
mente hasta 40 dólares por kilo. Los 
trofeos tienen diversos valores, en una 
gama muy amplia, según su puntaje en 
la escala del Consejo Internacional de 
Ciervos (CIC). En cuanto a las hembras, 
su primer servicio puede hacerse a los 
15 meses. La gestación dura 234 días, 

LOS NUEVOS 
OPERADORES

y el apareamiento es durante el período 
de brama, entre marzo y abril. 
La actividad de cría de ciervos en la Ar-
gentina está expectante respecto a la 
gradual apertura e interés de los impor-
tadores de “venison” (carne de ciervo), 
en particular de Alemania. El éxito de 
Nueva Zelanda es la mejor garantía para 
la comercialización de carne, sobre todo 
porque debe haber en nuestro país un 
millón de ciervos colorados en estado 
silvestre, que se han ido expandien-
do desde Neuquén hacia La Pampa, y 
también hacia el sur hasta el oeste de 
Chubut. Su condición de plaga en bos-
ques, pasturas y sembrados es otro es-
tímulo para su mejor aprovechamiento 
por parte de los dueños de los campos, 
que no pueden usarlos para trofeos por-
que son animales degradados por falta 
de genética y de manejo, pero sí son ap-
tos para la producción de carne.

VENTAJAS COMPARATIVAS
Menores costos, cercanía con los 
mercados compradores y alta reputación 
de nuestras carnes de ciervo en Europa.

Santiago Lloveras y su espo-
sa Victoria son relativamente 
novatos en lo que a tener 
una empresa propia se refie-
re, pero cuentan con mucha 
experiencia en el tema e 
incluso han visitado Nueva 
Zelanda. Llevan adelante su 
producción en la Estancia El 
Aguará, cercana a Bernas-
coni, en el sur de La Pampa. 
Allí manejan un free range 
de 10.000 hectáreas, con 
ciervos colorados para los 
cuales en esta brama tienen 
una interesante cantidad de 
clientes, principalmente de 
los Estados Unidos.
Durante la próxima tempo-
rada, el matrimonio planea 
ofrecer un coto cerrado 
de 2.000 hectáreas, con 
encierre y jaula de manejo, 
que permitirá brindar trofeos 
de mayor puntaje a cazado-
res muy exigentes. Hoy es 
común encontrar machos 
jóvenes de 14 a 16 puntas.
¿Cuál es el secreto de su 
éxito? Santiago explica que, 
más allá de su buena expe-
riencia previa los excelentes 
resultados se deben a la 
atención personalizada que 
brindan a sus clientes, lo que 
genera que vuelvan y que 
los recomienden mediante la 
mejor publicidad conocida, el 
“boca a boca”.
Para conocer más sobre el 
estado de la cría de cier-
vos en el país, la licenciada 
Marisa Sánchez  recomien-
da acceder a la página del 
Ministerio de Agricultura, 
donde se pueden consultar 
datos productivos y estadís-
ticos del rubro Ciervos, que 
son atendidos por el sector 
específico dentro de Gana-
dería – Otras especies. 
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LAS ESqUINAS 
DEL TANgO
Los versos del tango 
evocan lugares, calles y 
rincones convertidos en 
espacios emblemáticos 
del porteño. Aquí, un 
recorrido arrabalero por lo 
que se ha transformado 
en mitología ciudadana.

BUENOS AIRES
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Por Johanna Schvindlerman
Fotos: Archivo de la Academia Nacional 
del Tango / Pedro Otero

M
uchas letras se han inspi-
rado en situaciones, per-
sonajes y desamores, y 
también en la típica esce-

na costumbrista de Buenos Aires. Entre 
tanto repertorio y sonidos de bando-
neón, las esquinas de la ciudad han sido 
un verdadero símbolo de “lo porteño”: 
Corrientes y Esmeralda, Centenera y Ta-
baré, Balcarce e Independencia, Gaona 
y Boyacá o Rivadavia y Rincón. 

___Corrientes y Esmeralda (1933) 
Música: Francisco Pracánico
Letra: Celedonio Flores
“Esquina porteña, tu rante cangue-
la/ se hace una melange de caña, 
gin fitz,/ pase inglés y monte, bacará 
y quiniela,/ curdelas de grappa y lo-
cas de pris”.

Testigo fiel del aire que se respiraba a 
principios del siglo XX, Celedonio Flores 
escribió este poema en 1922, buscan-
do rememorar aquellos años y salvarlos 
del olvido. La letra trocó en tango y fue 
difundida diez años después, con músi-
ca de Francisco Pracánico. Desde en-
tonces, “Corrientes y Esmeralda” retrata 
con nostalgia las pequeñas situaciones 
diarias que sucedían en la zona más tan-
guera de la época, lugar de pequeños y 
grandes teatros. Aunque hoy el paisaje 
es muy distinto y ya no pasa por allí el 
tranvía, toda la mística de esta esquina 
se refugia en este tango, haciendo resis-
tir a los recuerdos.

___Mano blanca (1941) 
Música: Antonio de Bassi
Letra: Homero Manzi
¡Porteñito!... ¡Manoblanca!.../ Va-
mos ¡fuerza, que viene barranca!/ 
¡Manoblanca!... ¡Porteñito! / ¡Fuerza! 
¡vamos, que falta un poquito!/ ¡Bue-
no! ¡bueno!... ¡Ya salimos!.../ Ahora 
sigan parejo otra vez,/ que esta no-
che me esperan sus ojos/ en la Ave-
nida Centenera y Tabaré.

Una encantadora pintura del barrio de 
Pompeya ha quedado plasmada en este 
clásico escrito por Homero Manzi. Al 
igual que en “Sur” y “Barrio de tango”, 
la letra se inspira en un suburbio de tra-
bajadores, cerca del Riachuelo, don-

de las calles eran conquistadas por las 
“chatas” que arrastraban los caballos. 
A ellos se refiere el título del tema. Los 
años fueron apagando el repiqueteo de 
los caballos contra el suelo y el ir y venir 
de los típicos “laburantes”, pero en Ta-
baré 1371 del Barrio de Nueva Pompeya 
hoy funciona el museo “Manoblanca”, en 
una casa construida en 1925. Pinturas, 
fotos, testimonios, antigüedades y do-
cumentos del barrio son solo algunos de 
los recuerdos que ampara este museo.

___Aquel viejo almacén (1980)
Música: Edmundo Rivero
Letra: Juanca Tavera
Se marchó la piqueta,/ no entendió 
su presencia,/ no perdona el progre-
so/ con su espada de luz./ Pero don-
de a Balcarce/ la cruza Independen-
cia/ brotan duendes de tangos/ con 
los brazos en cruz.

Como vidriera del alma de Buenos Aires, 
el Viejo Almacén fue el espacio creado en 
1969 por Edmundo Rivero para defender 
y conservar los valores del tango. En el 
corazón del barrio de San Telmo, el lugar, 
de fama internacional, invitaba a locales 
y extranjeros a disfrutar de una cena, to-
mar un whisky y deleitarse con las pre-
sentaciones de algunos íconos del tan-
go. Por problemas económicos, en 1993 
el lugar cerró sus puertas y un velo de tris-
teza se ciñó sobre San Telmo. Afortuna-
damente, el refugio del tango no tardó en 
renacer y llenar de luz la noche porteña. 

___Café de los angelitos (1944) 
Música: José Razzano
Letra: Cátulo Castillo
Yo te evoco, perdido en la vida,/ y en-
redado en los hilos del humo,/ frente 
a un grato recuerdo que fumo/ y a 
esta negra porción de café./ 

¡Rivadavia y Rincón!... Vieja esqui-
na/ de la antigua amistad que re-
gresa,/ coqueteando su gris en la 
mesa/ que está meditando en sus 
noches de ayer.

El emblemático café de Rivadavia y 
Rincón tuvo un nacimiento legendario, 
seguido de decadencia, derrumbe y 
puesta en valor. Originalmente llamado 
“Café Rivadavia”, el lugar era punto de 
reunión de poetas, músicos y payado-
res. Su nombre final surgió de una ironía 
ya que en sus mesas también se reunían 
los malandras a alardear sobre los ob-
jetos ajenos que habían hecho propios. 
Cuando el comisario de la zona iba tras 
ellos, se refería irónicamente al café “de 
los angelitos” y así quedó bautizado. 
Ubicado en el barrio de Balvanera, el lu-
gar comenzó a decaer en los 60, hasta 
que en enero de 1992 debió cerrar por 
motivos económicos. Pero la parte más 
triste de su historia llegaría en el 2000 
cuando, ante el riesgo de derrumbe, fue 
necesaria su demolición. En junio del 
2007, tras 15 años sin actividad, el Café 
de los Angelitos reabrió sus puertas. El 
nuevo edificio duplicó su tamaño origi-
nal y, aunque las paredes no son las mis-
mas, logró recrear el espíritu de antaño, 
pero sobre todo conservar su encanto 
arrabalero y legendario. 
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l avance de la soja significó 
un adelanto económico im-
portante para los producto-
res y para el país. Con los 
altos precios de este com-

modity en la Argentina, nos acostum-
bramos a ver cada vez más campos 
sembrados con la oleaginosa. Incluso 
todos aquellos que transitaban por las 
rutas argentinas veían cómo este culti-
vo era sembrado hasta en las banqui-
nas, para aprovechar cada centímetro 

de campo en función de ampliar la su-
perficie y mejorar los rendimientos. 
Pero el avance de la soja significaba 
que otros cultivos tenían necesaria-
mente que retroceder, como lo mues-
tran las estadísticas de cosecha de 
girasol, por ejemplo, o de plantas fo-
rrajeras. Una de las producciones que 
más sufría con este boom sojero era la 
apicultura, y así vimos disminuir la su-
perficie de campo sembrado con es-
pecies florales donde podían ir a libar 

las abejas, buscar su alimento y, en de-
finitiva, asegurar la producción de miel. 
Este fenómeno se dio principalmente 
en la zona de la Pampa Húmeda, pero 
el crecimiento de la frontera agrícola y 
los nuevos materiales de soja hicieron 
que todas las provincias sufrieran una 
situación bastante similar. Por eso, la 
decisión tomada en Santa Fe adquiere 
gran importancia, ya que puede ser un 
puntapié inicial para una política global 
en todo el país. 

FLORES Y ABEjAS 
EN LAS RUTAS
La provincia de Santa Fe creó “espacios apícolas protegidos” donde se 
podrán sembrar flores y forrajeras que permitan la acción de las abejas. 
Una iniciativa que puede imitarse en otras provincias para consolidar una 
actividad de importancia social y económica en la Argentina.

ApICULTURA
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La provincia creó la Fundación Apícola 
Santafesina, en el marco de la Cadena 
de Valor Apícola, para la siembra de 
especies de flores o forrajeras de uso 
melífero en banquinas de las rutas del 
territorio provincial y la conformación 
de espacios apícolas protegidos.
“Estamos dando un paso muy impor-
tante en varios aspectos. La abeja do-
méstica vino con la inmigración, fun-
damentalmente de la zona de Liguria. 
Hoy es una industria con un gran de-
sarrollo en un mundo donde aumen-
ta la demanda de alimentos. La deci-
sión es no utilizar las banquinas para 
sembrar soja, sino para aquello que 
produce una mejor y mayor calidad 
ambiental, sobre todo en la autopista 
Rosario-Santa Fe”, señalan los res-
ponsables del proyecto oficial.
La iniciativa se gestó durante el go-
bierno de Hermes Binner, quien por 
entonces sostuvo: “La cuestión abar-
ca aspectos económicos y culturales y 
por lo tanto estamos muy contentos de 
que se haya dado este paso trascen-
dente en la provincia, que permanece 
atenta al cuidado del medio ambiente, 
pero también de la familia que trabaja y 
de la producción que genera riquezas”. 
Con esta decisión, “las rutas santafesi-

nas, además del transporte por las vías 
asfálticas, se comienzan a constituir 
corredores ambientales” que apuntan 
“a una calidad de vida distinta”.
Por ley, no está permitido sembrar en 
el espacio comprendido entre las ban-
quinas y los alambrados, aunque mu-
chos municipios realizaban acuerdos 
con productores para que utilizaran 
esos espacios y aseguraran ingresos 
para las arcas de la comuna. Para esa 
franja fueron creados los corredores 
ambientales, donde ahora se podrán 
plantar las especies específicas para 
que las abejas de la zona tomen el po-
len y luego generen miel en los llama-
dos “espacios apícolas protegidos”.
“Este acuerdo está lleno de aspectos 
simbólicos por el hecho de que las 
abejas son consideradas centinelas 
ambientales y, donde ellas están, hay 
calidad de vida. Es decir que marcan 
cuál es la política de este Gobierno y 
cómo se integra lo público y lo priva-
do cuando se sabe hacia dónde se 
quiere avanzar”, agregan quienes im-
pulsaron la ley.
Para ponerla en marcha, la Fundación 
firmará acuerdos con cada municipio 
y comuna de la provincia de Santa Fe 
para decidir en qué sector de las rutas 

de su jurisdicción se utilizarán las ban-
quinas para la siembra de especies de 
flores o forrajeras de uso melífero.
El responsable de la Fundación Apí-
cola, Jorge Cargnelutti, recuerda que 
“el trabajo en la Cadena de Valor Apí-
cola dentro de la provincia viene for-
taleciéndose año tras año” y asegura: 
“Los apicultores vamos a trabajar y 
asumimos el compromiso con cada 
municipio y comuna para relevar el te-
rritorio y empezar la recuperación de la 
floración perdida para las abejas”.
Según el INTA, la Argentina produ-
ce unas 70.000 toneladas anuales de 
miel: es el segundo productor mundial 
detrás de China. Pero como la mayoría 
de la producción se destina al mercado 
externo, el país lidera la lista de expor-
tadores con un comercio de unos 180 
millones de dólares.
Según los datos conocidos oficialmen-
te, existen en Argentina unas 245.000 
colmenas distribuidas en 26.000 pro-
ductores, la mayoría de pequeño y 
mediano tamaño, y constituyen el prin-
cipal ingreso de las familias. Por eso, 
esta decisión tomada en Santa Fe 
puede ser un puntapié para afianzar 
una actividad de importancia social y 
económica en toda la Argentina. 

“Las abejas son 
consideradas 
centinelas 
ambientales y 
donde ellas 
están, hay 
garantías de 
calidad de vida”.
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BIFE ARgENTINO EN LA 
gRAN MESA DEL MUNDO

CARNE ARgENTINA

La gran apuesta de los exportadores locales es conquistar el mercado chino, que es 
abastecido por Australia y Nueva Zelanda. Ya se realizó la primera exportación a ese país.  
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L
as principales empresas ex-
portadoras de carne argenti-
na, acompañadas por el Ins-
tituto de Promoción de Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA), 

decidieron poner todas las fichas en 
una ambiciosa apuesta para ganar el 
gran mercado del mundo: China.
Una numerosa comitiva de comer-
cializadores participó nuevamente en 
la edición 2012 de la feria Sial China, 
que se llevó a cabo en la ciudad de 
Shanghai entre el 9 y el 11 de mayo 
pasado. No es la primera vez, pero 
ahora la jugada adquiere un rol de ma-
yor relevancia debido a que, en los últi-
mos meses de 2011, se realizó la pri-
mera exportación de carne a ese país. 
En consecuencia, el IPCVA trabajó en 
la organización de este viaje para que 
se consoliden los caminos que tanto 
costó abrir en años anteriores.
Para la ocasión, el Instituto desarrolló 
un stand de 126 metros cuadrados, 
espacios individuales para las empre-
sas y un sector donde se podían de-
gustar los mejores cortes de carne va-
cuna argentina a la parrilla. 
En esta nueva edición de la feria, una 
de las más importantes de China, se 
esperaba la visita de 35.000 com-
pradores del rubro alimenticio, en-
tre responsables de supermercados, 
agencias comerciales, mayoristas, im-
portadores y exportadores, distribuido-
res, manufacturistas y compradores.
Hace algunos meses, con el objetivo 
de potenciar el trabajo realizado por 
el Estado nacional tras la apertura del 
mercado de China, el Instituto propició 
la primera exportación de carne vacu-
na hacia ese país en el marco de una 
serie de acciones de promoción que 
se llevó a cabo en las ciudades de 
Shanghai y Beijing. 
Además, en noviembre de 2011, el 
Instituto realizó, en colaboración con 
el Consulado Argentino, cenas en el 
restaurante “El Obelisco” de Shanghai 
y Beijing en las que participaron po-
tenciales importadores, propietarios de 
restaurantes y prensa especializada, 
como el Oriental Morning Post y el City 
Weekend. El IPCVA también participó 
con un stand en la feria Food and Hotel 
China, donde los visitantes disfrutaron 
de la calidad de la carne vacuna argen-
tina gracias a degustaciones que se 
realizaron a diario. 

También se realizó la “semana de la 
carne argentina” en el mismo restau-
rante “El Obelisco” de Beijing, una de 
las ciudades más populosas y de ma-
yor poder adquisitivo. 
Miguel Schiariti, vicepresidente del 
IPCVA, afirmó que este es un proceso 
que se da paulatinamente: “Nuestra 
misión principal es empezar a detectar 
los potenciales importadores chinos 
para armar un canal de distribución”. 
Catorce frigoríficos argentinos ya han 
sido habilitados por las autoridades 
sanitarias chinas y otros 45 están tra-
bajando para recibir las inspecciones 
necesarias para exportar carne des-
huesada a China, según Schiariti. El vi-
cepresidente indicó que el público des-
tinatario de las ventas argentinas “es la 
hotelería y gastronomía de primer nivel, 
porque el chino no tiene el hábito de 
cocinar en su casa”. 
El mercado de los cortes vacunos de 
alto valor es dominado por ahora por 
Australia, que acapara más de la mitad 
de las ventas, seguida por Nueva Ze-
landa. Uruguay, que también impulsa 
una carne de alta calidad, se ha hecho 
ya un nicho en el mercado chino y de-
bería ser un ejemplo a imitar en la lle-
gada al gran comprador oriental. 

El Instituto de 
Promoción de 
la Carne Vacuna 
Argentina propició 
la primera 
exportación de 
cortes bovinos 
hacia China en 
el marco de una 
serie de acciones 
de promoción que 
llevó a cabo en 
las ciudades de 
Shanghai y Beijing.
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jULIANA LÓpEZ MAY
“Mi sueño es retirarme en un campo grande, con muchos animales, mucha 
plantación, muchos frutales y gallinas ponedoras”. Juliana López May, la cocinera 
saludable de El Gourmet, tiene claro hacia dónde va. En el camino, da clases de 
cocina, asesora a restaurantes, escribe en la revista Ohlalá, prepara su tercer libro 
de recetas y coordina el lanzamiento de una línea propia de conservas y otra de 
papelería. La comida para ella significa “placer, amor y agradecimiento”. 

MANjARES

VEgETARIANA
“SOY VEgETARIANA, 
SALVO CUANDO ME 
INVITA ALgUIEN A UN 
ASADO. COMO pOR UNA 
DEVOLUCIÓN DE TANTO 
CARIÑO Y AMOR”.
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¿Sos la abanderada de la comida na-
tural en Argentina?
No, porque no toda mi cocina es natural. 
Si bien uso un montón de productos salu-
dables, también uso un montón que no lo 
son. Creo que para sostener una dieta o 
una forma de alimentación equilibrada tie-
ne que haber permisos. Si vos le pregun-
tás a un macrobiótico si yo soy saludable, 
te va a decir que no. Es muy delgada la 
línea entre lo que ve una persona y lo que 
ve otra. Por eso, prefiero no tener ninguna 
etiqueta. Lo que sí trato es de darle a la 
gente herramientas para que coma más 
verduras, frutas y cereales.

¿Cuáles son esos productos “no salu-
dables” que usás en tus recetas?
Uso manteca para lo que es pastelería, 
porque es muy difícil lograr los mismos re-
sultados con aceite, por ejemplo. A veces  
también uso azúcar y harinas blancas, 
que no son del todo saludables. 

¿Hay algún ingrediente que por prin-
cipio no uses jamás?
Ni en mis libros ni en mis clases ni en los 
restaurantes a los que asesoro uso carnes 
rojas, pollo, crema, cerdo, panceta o em-
butidos. Tampoco uso latas.

¿Tampoco consumís esos alimentos 
en tu vida cotidiana?
Nada, cero. En mi trabajo, hago lo que me 
gusta comer y lo que como todo el tiem-
po; si no, sería muy difícil transmitir algo.

Sos vegetariana entonces.
Sí, soy vegetariana, salvo cuando me in-
vita alguien a comer y de repente llego y 
hay asado. Ahí como por una devolución 
de tanto cariño y amor. Me es más incó-
modo decir que no como carne que co-
merla y pasar un momento agradable con 
la gente que me invitó. 

La comida orgánica es una moda 
cara, ¿creés que puede convertirse 
en una costumbre más popular?
Totalmente, yo creo que sí. En Buenos 
Aires están apareciendo ferias con pro-
ductos libres de agroquímicos. Solamen-
te hay que proponérselo, tener la disci-
plina de comprar mejor, ver el producto 
y conocer al productor. No es lo mismo 

comer un pollo lleno de hormonas que 
comer un pollo que no las tiene. Los be-
neficios están a la vista de cualquiera, lo 
que pasa es que uno a veces necesita 
que alguien le diga: “Dale, se puede, ani-
mate a comer mejor”.

¿Pero no crees que el precio de esos 
productos es muy alto?
Sí, es un poco más caro, pero si vos vas 
al supermercado te puedo asegurar que 
comprás muchas más cosas de las que 
necesitás. Si, en cambio, te comprás un 
cajón de frutas y verduras, un pollo, una 
docena de huevos, legumbres, garban-
zos, lentejas y polenta, te puedo asegu-
rar que gastás menos. El tema es tener la 
inventiva de organizar un menú variado y 
equilibrado. Consumir orgánico y cuidar 
la salud del cuerpo es una decisión muy 
importante. 

Trabajaste muchos años junto a Fran-
cis Mallman. ¿Qué aprendiste?
Todo. Mi mayor aprendizaje fue prestarle 
atención a la calidad del producto, respe-
tarlo lo mejor posible. Me enseñó a coci-
nar con productos de súper buena cali-
dad. Otra lección muy importante: que es 
mucho más difícil cocinar con productos 
malos que con buenos.

¿Cómo te contactás con los produc-
tos de la tierra?
En mi casa, tengo un montón de mace-
tas y una huerta grande, pero no tengo el 
tiempo suficiente como para dedicárselo. 
Mi mamá tiene “mano verde”: todo lo que 
planta, le crece. No es mi caso, hago tan-
tas cosas al mismo tiempo que no llego a 
estar relajada en un jardín. Pero supongo 
que en algún momento me llegará. 

¿Qué cosas no pueden faltar nunca 
en tu heladera?
No puede faltar yogur, quesos, frutas, 
verduras, huevos, semillas, frutas secas y 
aceite de oliva. Con eso ya estoy comple-
ta, puedo vivir.

SOPA DE 
COLIFLOR
CON PESTO  
DE RÚCULA

“Yo siempre digo que hay 
que hacer sopa porque es 
una forma de alimentarse 
mucho más agradable; 
te llenan y son ricas. Me 
gusta ponerles crutones o 
semillitas, algún crocante 
por arriba”.

Ingredientes
Para 6 personas
•	1 coliflor grande
•	1 cebolla común
•	2 dientes de ajo pelados
•	½ lt de caldo de verduras
•	½ lt de leche entera
•	Perejil fresco
•	Aceite de oliva
•	Sal y pimienta

Para el pesto de rúcula:
•	½ atado de rúcula
•	1 puñado de nueces
•	1 diente de ajo
•	1 puñado de parmesano
•	 ½ taza de aceite de oliva

Pelar la cebolla y el ajo, y 
luego cortarlos en láminas. 
Dorar en una olla con aceite 
de oliva. Incorporar las flores 
de coliflor y cocinar por unos 
minutos más (se puede agre-
gar también una taza de vino 
blanco). Añadir caldo y leche 
hasta cubrir, sal y pimienta. 
Cocinar con la olla tapada 
hasta que el coliflor esté bien 
cocido. Procesar o licuar 
hasta conseguir una sopa 
bien cremosa. Sobre el final, 
agregar el perejil fresco pica-
do. Servir con una cucharada 
de pesto de rúcula y flores 
comestibles.
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“En mi heladera no 
puede faltar yogur, 
quesos, frutas, 
verduras, huevos, 
semillas, frutas 
secas y aceite de 
oliva. Con eso ya 
estoy completa, 
puedo vivir”.
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COMpROMISO VERDE
“CONSUMIR ORgÁ-
NICO Y CUIDAR LA 
SALUD DEL CUERpO 
ES UNA DECISIÓN 
MUY IMpORTANTE”.

SOPA DE 
ZANAHORIA 
AL CURRY

Ingredientes:
Para 6 personas
•	 1 kg de zanahorias
•	 1 cebolla colorada en juliana
•	 1 diente de ajo
•	 1 cucharada de raíz 
   de jengibre rallada
•	 1 cucharada de curry
•	 ½ lt de leche de coco
•	 1 lt de caldo de verduras
•	 1 cucharada de ghee
•	 Sal y pimienta
•	 Aceite neutro

Pelar la cebolla, el ajo y las zanahorias. 
Cortar la cebolla y el ajo en láminas y 
las zanahorias en cubos. En una olla, 
dorar la cebolla, el ajo y el jengibre con 
una cuchara de ghee (o manteca clari-
ficada) y curry. Luego agregar las zana-
horias y cocinar por unos minutos más. 
Por último, añadir la leche de coco, el 
caldo de verduras, la sal y la pimienta. 
Cocinar hasta que las zanahorias estén 
bien blanditas. Licuar o procesar con 
un mixer. Servir la sopa con zanahorias 
baby doradas en una sartén. 
El secreto: es muy importante que las 
zanahorias sean orgánicas y chicas, 

que es cuando están bien dulces. Si no 
es época o encuentran solo las tradi-
cionales, lo importante es pelarlas bien. 
Esta sopa se puede hacer también 
con calabaza o zapallo, coliflor, brócoli, 
papa o puerro.
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Toyota Motor Corporation (TMC) 
anunció que ha desarrollado un sis-
tema de Vehículo a Hogar (V2H, Ve-
hicle To Home) para el uso recíproco 
de energía entre vehículos eléctricos, 
tales como híbridos enchufables 
(PHV,  Plug-in HybridVehicles), los 
eléctricos (EV, Electric Vehicle) y los 
hogares. El  sistema de suministro 
energético bidireccional comenzará 
las pruebas a fines de 2012, utilizan-
do Priusplug-in hybrid en aproxima-
damente  diez hogares de Japón, 
como parte del Proyecto de Verifica-
ción de Bajas Emisiones de Toyota 
City (Toyota City Low-CarbonVerifi-
cation Project). 
El nuevo sistema  bidireccional 
V2H puede transferir energía del ho-

gar al vehículo o viceversa a través de 
un inversor que convierte la energía 
almacenada en corriente alterna apta 
para uso doméstico, mientras que el 
flujo energético se controla mediante 
la comunicación entre el vehículo, el 
punto de recarga y el hogar.
El objetivo de este nuevo método 
es optimizar el uso de la electricidad 
baja en carbono (electricidad “ver-

de”) producida mediante generado-
res solares, almacenarla en la batería 
del vehículo y luego emplearla para 
suministrar energía al hogar durante 
los picos de consumo.
Las  baterías de los vehículos tam-
bién se pueden utilizar como fuente 
de energía en caso de emergencia, 
ajustando manualmente el flujo eléc-
trico para que la batería del vehículo 
suministre energía al hogar. 
Un Priusplug-in hybrid puede sumi-
nistrar energía para el uso eléctrico de 
un hogar japonés medio (aproximada-
mente 10 kWh) durante cuatro días.
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NUEVA TECNOLOgÍA

TOYOTA:
ENERgÍA pARA AUTOS Y HOgARES

NOVEDADES

El nuevo sistema bidi-
reccional V2H puede 
transferir energía del 
hogar al vehículo.
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En el primer semestre del año, Biogéne-
sis Bagó continuó realizando en diferen-
tes puntos del país, el lanzamiento de su 
producto Adaptador MIN & VIT, el nuevo 
complejo vitamínico mineral para com-
batir el estrés oxidativo.
En el mes de marzo, se llevó a cabo el lan-
zamiento del producto en las ciudades de 
General  Pico y Tandil en la provincia de 
Buenos Aires, y en la ciudad deVillaguay en 
la provincia de Entre Ríos, con la presencia 
de más de 150 profesionales veterinarios.
Las charlas de capacitación estuvieron a 
cargo del M.V. Guillermo “Coco” Mattioli, 
quien participó junto a Biogénesis Bagó 
y su equipo del Laboratorio de Nutrición 
Mineral de la Facultad de La Plata del de-
sarrollo del producto.
En  el mes de Mayo y en el marco de Mer-
coláctea 2012, el laboratorio lanzó el nue-
vo Protocolo Sanitario para Tambo, en un 
evento del que participaron más de 100 
asistentes, entre ellos médicos veterinarios 
y productores tamberos de todo el país. 
La disertación estuvo a cargo del equipo de 
Lacto-diagnóstico Sur, encabezado por el  
MV Martín Pol. En la charla se trató como 
tema central la problemática sanitaria. 
Actual del tambo y se presentó el nue-
vo protocolo diseñado por Biogénesis 
Bagó, que cuenta con el respaldo de su 

NOVEDADES DE  BIOgÉNESIS BAgÓ

Resumen del primer semestre del año que se inició con lanzamientos de productos, 
eventos y charlas acerca de las temáticas más relevantes para el productor. 

amplia paleta de productos destinados a 
ésta producción. 

•		En	lo	que	respecta	a	noticias	regionales,	
del 16 al 21 de abril 2012 Biogénesis Bagó 
estuvo presente en  el 5º Encuentro Inter-
nacional de Criadores de Braford,  que 
este año se realizó en Asunción, Para-
guay  y contó con total de 400 asistentes 
de Argentina, Australia  Brasil, Bolivia, Co-
lombia, Uruguay y Sudáfrica.  Los dos pri-
meros dias del evento se desarrollaron en 
La Conmebol (Asociacion de futbol local).
En el marco del congreso Biogénesis 

Bagó lanzó en el mercado paraguayo 
“Adaptador MIN y Adaptador VIT” el com-
plejo de minerales y vitaminas que com-
baten el estrés oxidativo en Bovinos. La 
charla de Biogenesis Bago se realizó en 
el salon 9 de Julio y estuvo a cargo del Dr. 
Enrique Villar. Luego de charla los asisten-
tes a la misma participaron de una ronda 
de preguntas y un sorteo final.

•	Por	otra	parte,	en	Bolivia, Union Co-
lumbia (Distribuidor oficial de Biogéne-
sis Bagó en el país)  inauguró un punto 
de venta  con servicio veterinario en el 
municipio San Ignacio de Velazco, del 
departamento de Santa Cruz. La inau-
guración se realizó el pasado 30 de Ju-
nio, con la presencia del staff de Unión 
Columbia  con su Director el Dr. Herlán 
Villagomez y la Gerente General Licen-
ciada Gina Villagomez. Este evento 
coincidió con la Feria Exposición de  la 
Asociación  de Ganaderos de San Igna-
cio de Velazco, cuyo presidente el inge-
niero Mario Hugo Castelo Soruco invito a 
Biogénesis Bagó a  dar una conferencia 
sobre Garrrapata y fiebre de la garrapata 
(Tristeza) en la que se destacó el aporte 
de Bagomectina 3.15% AD3E e Ivergen 
Platinum como garrapaticidas   totales 
y el uso de Stand Up  para contener los 
ataques de fiebre de la garrapata.
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Caronilla: pieza del recado tejido de co-
lores  vistosos que suele reemplazar al 
sobrepuesto. Especie de matra que an-
tes se usaba sobre la carona de suela y 
debajo del lomillo.
Lazo retorcido: Lazo para usar en pa-
lenques y corrales de dos tientos gruesos. 
Lazo corto para  hacer  fuerza intensa para 
uso en bovinos.

Resuello: respiración ruidosa del caballo 
que acompasa muchas veces en el galope. 
Sonido que transmite al jinete cierta tran-
quilidad en los galopes tendidos.
Tioco: ordinario, desprolijo. Ej. “ese recado 
está medio tioco”
Velay: expresión de asombro admiración o 
alegría, usada en el cancionero criollo.

La reconocida periodista Mercedes Mar-
tí sorprende con la edición de su primer 
libro, titulado “Comer sano y no morir en 
el intento” (Editorial Urano).
No se trata de un simple libro de cocina 
ni de recetas, sino que en sus páginas 
nos encontraremos con “anécdotas, en-
trevistas, historias de vida, enseñanzas 
fundamentales para cambiar nuestros 
hábitos alimenticios y sentirnos mejor 
desde adentro hacia afuera”.
“Tal vez esperaban de mí un libro sobre la 
cocina de las noticias, acaso un libro de 
algún tema de actualidad, como la políti-
ca o la economía. ¡Lamento defraudarlos! 
Creo que en los pequeños temas  están 
los grandes temas, comenta Martí.
“La alimentación está vinculada directa-
mente con la salud y  la calidad de vida,  la 
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Con la llegada de la Nueva S10, Chevro-
let comienza otro capítulo en su historia 
junto al campo. La Nueva Chevrolet S10 
está disponible en los concesionarios 
del país desde marzo y se comercializa 
la versión cabina doble LTZ. Este modelo 
está equipado con un nuevo motor 2.8 
Turbodiesel CTDI que eroga 180 CV a 
3800 RPM con un torque de 440 Nm a 
2000 RPM (para las versiones con trans-
misión manual con caja de 5 velocidades) 
y 470 Nm a 2000 RPM (para la versión 
con transmisión automática de 6 veloci-
dades que se encuentra en la cabina do-
ble LTZ 4x4).

NUEVA CHEVROLET S10 

educación y  la cultura. Nadie puede ser feliz 
y sentirse sano sin una buena alimentación; 
un país no puede crecer si los chicos no co-
men bien y sus neuronas no están fuertes 
para aprender. Y para mí ese sí que es un 
gran tema”, afirma la periodista.

“Tal vez esperaban de 
mí un libro sobre la 
cocina de las noticias, 
acaso un libro de algún 
tema de actualidad, 
como la política o la 
economía. ¡Lamento 
defraudarlos!”
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