
05

La ventaja de capturar todos los ciclos de aprendizaje

Artículo de divulgación

|   AGROMENSAJES - [ páginas 05-06 ]

Gargicevich, A.
Cátedra de Taller III: Sistemas de Producción Agropecuarios
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
gargicevich.adrian@inta.gob.ar

Desde pequeños nos enseñan el mundo 
como si fuese lineal, y así terminamos crean-
do modelos mentales para interpretar y 
decidir basados en la relación causa-efecto 
como condición  irrefutable. Pero para la 
tarea de extensión, si solo nos basamos en 
esta creencia simplificadora y generalizada, 
estaremos reduciendo nuestras oportuni-
dades para actuar y transformar. ¿Qué tal si 
optamos por la ventajas que brinda un 
segundo ciclo en los aprendizajes

El  (2) es el proceso a través del aprendizaje
cual se modifican y adquieren habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valo-
res como resultado del estudio, la experien-
cia, la instrucción, el razonamiento y la obser-
vación. Al aprender logramos crear modelos 
mentales (patrones) que nos ayudan a tomar 
decisiones y entender el mundo que nos 
rodea. La mayoría de las veces utilizamos 
estas creencias generalizadas para decidir 
sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y 
sin darnos cuenta, también estamos influ-
yendo en la forma en que desarrollamos 
nuestras tareas. Cuando las decisiones de 
acción se toman mediante esta estrategia 
simplificadora, reducimos las oportunidades 
para actuar y transformar.

Considerando algunas pautas para recupe-
rar aprendizajes (3) podremos poner de 
manifiesto la importancia de estar atentos a 
los mismos, y aportar algunas preguntas 
operativas para su recuperación. En este 
artículo se propone ir un poco más allá del 
rescate de los aprendizajes. Se plantea 
poner en valor otros caminos para entender 
cómo ocurren dichos procesos. Y se muestra 
la oportunidad que tenemos de ampliar  
opciones para propiciar cambios en la tarea 
de extensión y desarrollo… pero para lograrlo, 
habrá que hacer el esfuerzo de no sucumbir a 
los métodos simplificados de análisis.

Como sabemos, tenemos la tendencia a 
repetir lo aprendido, incluso aunque los 
resultados que produzcan no sean los más 

efectivos. No es extraño ver cómo las accio-
nes de extensión normalmente siguen 
patrones estratégicos y procedimentales 
similares. ¿Cuál suele ser la  razón? Normal-
mente la respuesta es: porque una vez fun-
cionó ¿Pero estamos seguros que repetir los 
mismos patrones resulta una buena deci-
sión en cada situación?

Chris Argyris 1923-2013 (4) desarrolló 
conceptos muy interesantes sobre Organi-
zaciones de Aprendizaje. Su teoría sobre el 
“doble bucle de aprendizaje” nos propone 
romper esa tendencia. Nos invita a desarti-
cular lo impuesto por la práctica, readaptarlo 
y poner sobre la mesa la discrepancia entre 
nuestros propios esquemas mentales, y los 
motivos que nos llevan a optar por ellos. La 
propuesta de Argyris nos permite repensar y 
potenciar las estrategias en la tarea de 
extensión y desarrollo.

Veamos qué significan los bucles de aprendi-
zaje y cómo aprovecharlos para la tarea de 
extensión y desarrollo.

El aprendizaje de bucle simple ocurre cuan-
do aprendemos a reaccionar ante un suceso 
con la información que tenemos y con el fin 
de obtener un determinado resultado.

Mediante este tipo de aprendizaje pode-
mos cambiar nuestras decisiones y adap-
tarlas a las diferentes circunstancias 
dependiendo de la información que recibi-
mos, pero no cambiamos nuestros mode-
los mentales ni nuestras convicciones. Nos 
sirve para solucionar los problemas y reac-
cionar ante sucesos, pero ignora el origen 
real del problema e imposibilita atacar las 
causas o raíces del mismo.

El bucle simple normalmente se centra en el 
análisis de los parámetros que determinan 
el problema dado que la idea central es 
resolverlos. Creemos que cambiando lo que 
hacemos, sin cuestionarnos ni modificar lo 
que pensamos, es suficiente para solucionar 
el problema. Las preguntas que activan este 
tipo de “aprendizaje” son: ¿Cómo y qué 
aprender? ¿Cómo podemos evitar los erro-
res cometidos?

En contraposición, el aprendizaje de bucle 
doble nos hace cambiar nuestros modelos 
mentales, nuestras convicciones y las reglas 
de juego con las que tomamos las decisiones.

El aprendizaje de doble bucle nos permite 
replantear y cambiar nuestra forma de 
pensar. Se realiza a través de la reflexión 
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sobre la validez de nuestros convencimien-
tos y presunciones.  Nuestros modelos 
mentales. Requiere usar las experiencias y la 
información previas para revisarlos, y estar 
dispuesto a cuestionar nuestras creencias, 
presupuestos, principios. Recordemos que 
el ser humano ha desarrollado al menos 4 
métodos para fijar creencias (5), y que será 
necesario reconocer que los cuatro persis-
ten y operan en conjunto en nuestro ser.

La aplicación de este tipo de estrategia de 
análisis se manifiesta cuando cambiamos 
nuestra forma de pensar para solucionar el 
problema que enfrentamos. La pregunta que 
activa este análisis es: ¿Por qué aprender? 
Con éste tipo de aprendizaje obtendremos 
resultados que ataquen la raíz de los proble-
mas. Una buena oportunidad para aplicarlo 
es en el momento de la evaluación de un 
proceso de extensión o desarrollo. Su aplica-
ción invita a cuestionar las prácticas, las 

reglas, los procedimientos y las regulaciones.

El uso del doble bucle de aprendizaje ajusta a 
la perfección con las tareas de desarrollo, se 
convierte en imprescindible dado que ayuda 
con el proceso de aumentar la habilidad para 
satisfacer las propias necesidades. Recor-
demos que el desarrollo no se define por lo 
que una persona o un territorio o un progra-
ma tienen, sino por lo que puede hacer con lo 
que tiene.
En la medida que su utilización surja como 
producto del debate grupal, también permi-
te expandir el conocimiento colectivo, com-
prender y validar las asunciones y objetivos 
que se esconden detrás de las rutinas, prác-
ticas, teorías y políticas existentes. Y al 
escudriñar en las profundidades del proble-
ma para entender por qué tiene lugar, per-
mite un análisis completo del sistema para 
saber que parte debe ser modificada.

Por eso no es extraños que en ciertas orga-
nizaciones, o sistemas, se trate de frenar el 
análisis y uso de este doble bucle de apren-
dizaje. Al replantear cómo se hacen las cosas 
se pone en riego el poder de aquellos que 
asumen el papel de controladores o custo-
dios en los sistemas, esos que en definitiva 
frenan la capacidad de aprendizaje (en doble 
bucle) que genera valor y revive el sistema 
otorgándole un dinamismo de mejoras 
constantes.

Si bien su implementación apela a un mayor 
grado de complejidad, el aprendizaje de 
doble bucle permite la evolución de nuestros 
modelos mentales, mejora el nivel profesio-
nal y personal, y aporta más valor a la socie-
dad y a las organizaciones. Una “joya” para 
ser  aprovechada!

Fuente
Blog EXTENSIÓN PARA EXTENSIONISTAS 
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Introducción
Suele presentarse la situación, en la cual la 
técnica de conservación en seco de huevos 
de hemípteros, no arroja resultados positi-
vos, debido a que la maza de huevos así 
conservada, pierde su color y forma original. 
El siguiente trabajo, explica un procedi-
miento alternativo y un protocolo de mon-
taje permanente de huevos de hemípteros, 
basado en la utilización de alcohol en gel 
como soporte conservante semisólido. La 
mayoría de los estudios sobre la conserva-
ción de muestras de insectos, se han lleva-
do a cabo sólo en un pequeño número de 
áreas tales como, la taxidermia. Los méto-
dos para la preservación, se basan funda-
mentalmente en el uso de medios sólidos y 
líquidos; sin embargo, se ha prestado muy 
poca atención a la conservación semi sólida 
(Wegner, 2004). Este nuevo método busca 
remediar el problema que se ha observado 
en la preservación líquida y sólida, y aborda 
un enfoque novedoso para producir conser-
vación de muestras, de manera económica, 
duradera y de alta calidad para su uso en 
contextos de preparación y estudio de 
museos (El-Ashram, 2015). La conserva-
ción semi-sólida permite estudiar las 
características geométricas tridimensiona-
les para la identificación taxonómica; tam-
bién proporciona menos turbidez a través 
de una maceración eficaz. El método es 
eficiente, consume menos tiempo y puede 
ser adaptado para estudios taxonómicos 3-
D (El-Ashram,  2015). En este trabajo,  se 
ensayó  la conservación de huevos de 
hemípteros en alcohol en gel, para tratar de 
mantener las características naturales del 
material preservado (fig. 2).

Materiales  y métodos
Para este trabajo se utilizaron, recipientes 
de vidrio de vacunas para uso veterinario 
(Fig. 1), los cuales fueron reciclados para ser 
usados como contenedores del alcohol en 

gel y las muestras conservadas. Para la 
conservación del material se utilizó alcohol 
en gel neutro de uso comercial, cuya fórmu-
la es alcohol al 70%, agua destilada, carbo-
mero, Aminomethyl Propanol / Triethanola-
mina y BHT. Para la manipulación del mate-
rial se utilizaron pinzas y agujas entomoló-
gicas, jeringas de 5 ml, agujas inyectoras de 
3 mm de diámetro externo. Los materiales 
biológicos conservados, fueron masas de 
huevos de Nezara viridula (L.) “chinche ver-
de”, Piezodorus guildinii (W.) “chinche de la 
alfalfa”, Dichelops furcatus (F.) “chinche de 
los cuernitos”, Edessa meditabunda (F.) 
“chinche alquiche chico” (Hemiptera: Pen-
tatomidae).

Pasos realizados a fin de formular un pro-
tocolo de preparación:
1. Tomar una jeringa de 5 ml con aguja de 
3mm e introducirla en el recipiente que 
contiene el alcohol en gel hasta cubrir la 
totalidad de la aguja y parte de la jeringa; 
para luego, suavemente con la parte superior 
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Figura 1. Posturas de “chinche verde 
común” (Nezara viridula) conservadas en 
alcohol en gel.

Figura 2. Detalle del estado de conservación de una postura de Nezara viridula.

mailto:agustinambrosi@hotmail.com


de la falange del dedo mayor, subir el embolo 
y llenarla de alcohol en gel. De esta manera 
se logra evitar casi totalmente el ingreso de 
burbujas de aire al interior de la jeringa.
2. Una vez llena la jeringa con alcohol en gel, 
se procede a trasvasar su contenido al 
recipiente de vidrio  que contendrá la mues-
tra a conservar. Para esto, se coloca la 
punta de la aguja en el fondo del recipiente y 
se comienza a bajar el embolo de la jeringa, 
siempre manteniéndola la aguja en el fondo 
del recipiente, hasta llenar la mitad del 
mismo. 
3. Retirar la aguja del interior del recipiente.
4. Extraer cuidadosamente la masa de 
huevos del material en el cual se encuentre 
adherida, utilizando para este fin una pinza 
y una aguja entomológica.
5. Colocar momentáneamente la masa de 
huevos, en una caja de Petri o en otro reci-
piente. De ser necesario, realizar la limpieza 
de la muestra.
6. Tomar cuidadosamente con la pinza 
entomológica, la masa de huevos de chin-
ches que fue preparada previamente, e 
introducirla con cuidado dentro del reci-
piente de vidrio, acomodándola en la posi-
ción deseada con la aguja entomológica.
7. Tomar nuevamente la jeringa, e introducir 
la punta de la aguja por debajo de la superfi-
cie del alcohol en gel, y a un costado de la 
masa de huevos; inyectando alcohol en gel, 
para terminar de llenar el recipiente. Es 
importante que se llene desde abajo hacia 
arriba, para desplazar el aire contenido en el 
recipiente. Si se procediese con el llenado 
desde arriba hacia abajo, quedarían  burbu-
jas de aire dentro del preparado.
8. Terminar de posicionar correctamente 
con una aguja entomológica, el material a 
preservar.
9. Colocar el tapón de goma del recipiente 
de vidrio.
10. Preparar una jeringa con una aguja de 3 
mm, y extraer las burbujas de aire que se 
pudieran haber formado en el interior del 
recipiente.
11. Pinchar el tapón de goma con la aguja de 
3 mm colocada en la jeringa utilizada en el 
paso anterior y  subir el embolo hasta lograr  
vacio  en el interior del recipiente, para fijar 
correctamente  el tapón de goma.
12. Una vez logrado este procedimiento se 
obtiene el preparado, pero frecuentemente 
sucede que el material conservado se des-

hidrata y el alcohol en gel se licuifica, per-
diendo su estado semisólido, por lo que es 
necesario renovarlo periódicamente hasta 
lograr su estabilización. Tambien puede 
suceder que el material libere burbujas, las 
cuales deberán ser extraídas con una jerin-
ga y su aguja.

Resultados y discusión
Las masas de huevos de hemípteros reco-
lectadas, y procesadas mediante este méto-
do podrán ser preservadas correctamente a 
largo plazo y ser utilizadas para futuros 
estudios. El método también presenta la 
ventaja de permitir la manipulación del 
material preservado, sin que este  se dete-

riore; razón por la cual resulta apropiado 
para tratar las muestras de material desti-
nado a docencia y de referencia.
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Figura 3. Preparados realizados en distintos estados de maduración y eclosión.
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Introducción
EE.UU, Brasil y Argentina son los principales 
productores mundiales de soja (Glycine 
max); siendo Argentina y Brasil los respon-
sables del 80% del incremento de la produc-
ción entre 1996 y 2017 (Bolsa de Comercio 
de Rosario, 2017). En Argentina y el mundo 
las enfermedades causan pérdidas del 10-
15%, constituyendo un factor limitante para 
el rendimiento y calidad de granos, semillas 
y derivados (Wrather et al., 1997; 2010; 
Hartman et al., 1999; 2015). La cancrosis 
del tallo de soja (CTS) es causada por el 
hongo Diaporthe phaseolorum en sus dos 
variedades: var. meridionalis (Dpm) y var. 
caulivora (Dpc) (Fernandez y Hanlin, 1996) ; 
Pioli et al., 2003). En 2001 se conoció el  
primer reporte sobre la CTS-Dpc en Argen-
tina y la región (Pioli et al., 2001) y en 2002, 
su predominio en la región productora del 
cultivo (Pioli et a., 2002). En el germoplas-
ma de soja se identificaron 4 genes de 
resistencia dominantes, independientes y 
de herencia simple para la CTS-causada por 
Dpm. Sin embargo, los genotipos de soja 
portadores de los genes Rdm1-4 de resis-
tencia a CTS-Dpm no fueron efectivos fren-
te a CTS-Dpc (Pioli et al., 2003). Dado que no 
se disponía de genes Rdc identificados  para 
CTS-Dpc en el germoplasma de soja, esta 
enfermedad representó un desafío alta-
mente relevante durante más de una déca-
da.

Entre 1997 y 2008 se evaluaron 137 geno-
tipos de soja mediante bioensayos de ino-
culaciones en invernaderos con aislamien-
tos de Dpc de diferentes agro-ambientes, 
se incluyeron además plantas control sin 
inocular (con o sin heridas) (Pioli et al., 2003; 
2006; 2009; Peruzzo et al., 2008; Benavi-
dez et al., 2010). Se seleccionaron 20 geno-
tipos de soja por su estabilidad en el com-

portamiento de resistencia/susceptibilidad 
frente a distintas cepas causales de CTS-
Dpc. Luego de dos años de validar la reac-
ción de estos genotipos frente a 4 cepas de 
Dpc, se discriminaron 3 fuentes de resisten-
cia (Pioli et al., 2012) y 12 genotipos en dos 
grupos con comportamiento extremo 6 
para resistencia y 6 para susceptibilidad 
(López Achaval, 2014).

En el marco de este proyecto se abordó la 
búsqueda e identificación de genes Rdc a la 
CTS-Dpc. Asimismo, la trascendencia del 
avance en el conocimiento logrado y apor-
tado por esta investigación será dilucidar y 
dar respuestas a las limitantes o controver-
sias planteadas, aplicando y/o aprovechan-
do las ventajas de estrategias de manejo 
genético combinadas con herramientas 
biotecnológicas, claves para minimizar a 
una de las enfermedades más relevantes 
del cultivo de soja, de manera sustentable y 
sin riesgos para la salud humana y del 
ambiente.

Metodología
El mejoramiento convencional resulta una 
técnica efectiva y que ha contribuido al desa-
rrollo de la agricultura moderna, sustentable 
y sin riesgos residuales de contaminantes 
químicos-biológicos (Cubero, 2002). Sin 
embargo, estos programas requieren reali-
zar numerosos ciclos de cruzamientos, 
seguidos por varias generaciones de autofe-
cundación y selección de aquellos individuos 
que posean las características buscadas, 
insumiendo períodos de tiempo demasiado 
prolongados para generar un cultivar mejo-
rado. Este proceso demanda además dispo-
ner de infraestructura y mano de obra ade-
cuadas, convirtiéndose en una tarea costo-
sa. Por ello, la biotecnología ha tenido un 
fuerte impacto sobre la agricultura, por ser 

una herramienta útil y complementaria al 
mejoramiento convencional de cultivos de 
interés agronómico. 

Se realizaron estudios para identificar y 
definir la herencia de genes Rdc de resisten-
cia a la CTS-Dpc a través de un método men-
deliano clásico. Adicionalmente en las 
primeras etapas de avance generacional se 
priorizó la incorporación del uso de marca-
dores moleculares codominantes (SNPs) 
con el objeto de validar la identidad y com-
posición heterocigota de los individuos F , 1

hecho que aportó certeza a los resultados 
obtenidos a través de los ciclos de cruza-
mientos, generaciones de autofecundación 
y selección de individuos segregantes en 
filiales tempranas (F  yF ) (Peruzzo et al., 2 3

2017). 

Resultados y Discusión
La utilización de esta herramienta biotec-
nológica en una etapa temprana del proceso 
de mejora, permitió identificar con certeza y 
definir la herencia mendeliana de al menos un 
gen Rdc en el germoplasma de soja para 
resistencia a la CTS-Dpc denominado Rdc1 
(Peruzzo, 2018). 

A partir de la obtención de los individuos F  y 2

sus familias F para conocer los perfiles de 2:3 

comportamiento fenotípico del germoplas-
ma de soja frente a CTS-Dpc y localizar los 
genes de resistencia, se logró avanzar en la 
producción de semillas F En este ciclo  de 5. 

cultivo se continuará con la selección de 
individuos F  resistentes frente a CTS-Dpc 6

con el fin de obtener en el corto plazo un 
cultivar de soja portador del gen Rdc1 esta-
bilizado en su expresión. La inserción de 
este cultivar innovador mejorado para CTS-
Dpc constituirá una herramienta efectiva 
para disminuir pérdidas económicas de 
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rendimiento y calidad pero además consti-
tuye una estrategia sustentable de control 
de enfermedades y minimización de ries-
gos epidemiológicos y de contaminación 
química y biológica (Peruzzo et al., 2018). 

Esta propuesta innovadora combina el 
mejoramiento convencional y aplicación de 
técnicas de mejoramiento asistido por 
marcadores moleculares para obtener, en 
un tiempo más acotado, nuevas fuentes de 
resistencia en el germoplasma de soja para 
la CTS-Dpc y potencialmente otras patolo-
gías de interés agronómico. De esta mane-
ra, contribuiremos al desarrollo de una 
agricultura moderna, sustentable, sin ries-
gos residuales de contaminantes y compa-
tible con la salud del ambiente y comunida-
des urbano-rurales.
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El Centro de Estudios en Agro-Economía 
(CEAE) de la Facultad de Ciencias Agrarias 
UNR –integrado por las Cátedras de Admi-
nistración Rural y Comercialización Agrope-
cuaria – ha dado inicio a un ciclo de publica-
ciones de Informes Técnicos, a través de la 
página web de la Facultad, que tiene como 
objetivo difundir información de interés 
para profesionales, productores y estu-
diantes del sector, relacionada a resultados 
económicos de actividades agropecuarias y 
perspectivas de mercado. 

La dinámica que adquieren los distintos 
factores que inciden sobre los escenarios 
productivos, torna necesario el aporte de 
elementos para la toma de decisiones, 
especialmente para quienes de una u otra 
manera se encuentran vinculados a la ges-
tión de empresas agropecuarias. 

El presente artículo muestra la proyección 
de precios y márgenes correspondientes a 
la campaña 2018/19 de los principales 
cultivos de la región núcleo agrícola: Trigo, 
Soja y Maíz de 1ra, bajo las distintas moda-
lidades de tenencia de la tierra: propiedad, 
arrendamiento (15 q soja/ha) y aparcería. 

Para cada cultivo se muestra un planteo 
técnico modal, precios de insumos y servi-
cios, costos de producción, ingreso bruto, 
margen bruto, rendimiento de indiferencia 
y la variación del margen frente a variacio-
nes de precios y rendimientos.

La proyección de los rendimientos futuros 
de los cultivos está basada en la evolución 
interanual de una serie histórica para la 
zona núcleo, suministrada por el Ministerio 
de Agroindustria (2018). 

La proyección de precios estimada toma 
como referencia los valores de posiciones 
futuras (mes de cosecha) para la zona por-
tuaria de la ciudad de Rosario (BCBA y BCR 
2018).

A continuación se brinda un análisis de 
mercado en relación a los precios espera-
dos a cosecha; se muestran los planteos 
técnicos y los resultados económicos de las 
actividades agrícolas de la región. 

Trigo
El trigo muestra valores altos respecto a la 
media histórica del cereal. El mes de agosto 
arroja un precio promedio de 201,98 dóla-
res por tonelada, que supera ampliamente 
a los 164,14 de la campaña anterior, o inclu-
so los 183,16 que arroja la media de la 
posición diciembre 2018 desde que se abrió 
dicha posición. El hecho de tener valores 
tan altos permite la compra de opciones Put 
con primas muy bajas que aseguran pisos 
de precios altos, por ejemplo, a la fecha es 
posible invertir 10 dólares por tonelada, con 
un precio de ejercicio de 215 y poner un piso 
de 205 dólares para enero 2019. Este valor 
permite mantener un margen positivo a 
rendimientos medios históricos; cabe acla-
rar que la inversión implica disponer de 10 
dólares para el pago de la prima. Otra alter-
nativa es fijar un precio futuro que implique 
márgenes positivos. En caso de estimar una 
restricción financiera en el mes de diciem-
bre se pueden usar contratos forward de 
cobertura que aseguren la entrega en dicho 
mes. Esta puede ser una decisión clave ante 
una cosecha que se avizora como histórica 
en términos de volumen. 

La proyección de los márgenes basada en 
un precio estimado a cosecha de 22,05 
USD/q y un rendimiento promedio de 43,68 
q/ha es positiva para las distintas tenencias 
de la tierra: Propiedad (366,2 USD/ha); 
Arrendamiento (153,5 USD/ha) y Aparcería 
35% (95,2 USD/ha). El rendimiento de equi-
librio, en el cual el Ingreso iguala al Costo, 
según tenencia de la tierra es 23,1, 35,0 y 
35,4 q/ha respectivamente.  El costo de 
implantación y protección (labores e insu-
mos) es 313,9 USD/ha.

Soja
En lo que respecta a Soja, el mercado se 
presenta más volátil. La situación comercial 
entre China y EE UU hace que la oleaginosa 
no encuentre un techo o un piso sobre el 
cual trabajar. Durante el último mes 
(agosto), el valor promedio fue de 279,10 
con máximo de 284,8 y piso de 274,0 
dólares por tonelada. Estos precios 
permiten que los resultados económicos 
sean positivos independientemente del 
régimen de tenencia sobre el cual se realice; 
pudiéndose adquirir algún tipo de opción, 
herramienta muy útil en un mercado tan 
incierto. Si bien la inversión en Put no es 
menor, aproximadamente 13,0 dólares por 
tonelada, con precios de ejercicio de 282,0 
se obtiene un  piso de 269,0 dólares, valor 
que asegura márgenes positivos en todos 
los casos. Es importante destacar, que los 
valores que superen los 280,0 deberían ser 
considerados para cubrir los insumos. 
Estos precios, como en el caso del trigo, 
también tienen una relación positiva este 
año. Con menor cantidad de quintales de 
soja, podemos pagar la misma cantidad de 
producto. 

A partir de las estimaciones del precio de la 
Soja a cosecha de 28,36 USD/q y  un 
rendimiento de 39,79 q/ha, los márgenes 
proyectados son positivos para las distintas 
tenencias de la tierra: Propiedad (583,3 
USD/ha); Arrendamiento (157,9 USD/ha) y 
A p a rce r í a  4 5 %  ( 1 5 2 , 7  U S D/ h a ) .  E l 
rendimiento de equilibrio, según tenencia 
de la tierra es 15,5, 33,2 y 28,6 q/ha 
respectivamente. El costo de implantación 
y protección (labores e insumos) es 257,4 
USD/ha.

Maíz
En el mes de agosto, el maíz mostró una 
recuperación de su valor, llegando a los 
precios que tenía en el mes de mayo, con un 
piso de 160,0 dólares. Esto permite tomar 
posición en valores sobre los cuales se 
planificó a inicio de campaña esta actividad. 

11Agromensajes agosto 2018
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Es notable que el mercado hoy brinda 
valores sobre los cuales es positiva la 
actividad, pero que es sensible a una caída 
en los rendimientos en comparación con el 
cultivo de Soja. En relación a los precios, 
puede ser una buena alternativa tomar 
posición cuando se superen los 170 
dólares, valor que tolera una caída en el 
rendimiento (excepto en arrendamiento). 
En opciones, el mercado es muy reducido, 
con pocas alternativas para elegir y en su 
mayoría con precios de ejercicios bajos, lo 
que hace poco seductora la idea de comprar 
un Put para asegurar un piso. Por ejemplo, a 
mediados de agosto, con un precio de 
ejercicio disponible de 169,0 dólares y una 
prima de 8,9 dólares, el piso de precio 
asegurado es 160,10.

El precio estimado del Maíz a cosecha es 
17,03 USD/q y el rendimiento 93,63 q/ha. 
Los márgenes proyectados son positivos 
para las distintas tenencias de la tierra: 
Propiedad (654,1 USD/ha); Arrendamiento 
(228,65 USD/ha) y Aparcería 40% (158,1 
USD/ha). El rendimiento de equilibrio, 
según tenencia de la tierra es 44,2, 76,36 y 
73,73 q/ha respectivamente. El costo de 
implantación y protección (labores e 
insumos) es 426,4 USD/ha.

En síntesis, el contexto internacional 
muestra un escenario volátil, derivado de la 
guerra comercial entre China y EEUU en 
Soja, las condiciones climáticas en los 
grandes países productores de Trigo y la 
evolución del periodo crítico del cultivo de 
Maíz en EEUU. Sin dudas, en este escenario, 

es recomendable analizar las estrategias 
planteadas, que como mínimo, permitan 
cubrir  los costos de las diferentes 
actividades.
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Control de Calidad de Inoculantes 
Recuento de bacterias viables en inoculantes
Recuperación de bacteria viables sobre semillas inocu-
ladas
Prueba de infectividad en plantulas de soja
Ensayos de eficiencia agronómica
Responsable: Ing. Agr. Silvia Toresani

Análisis microbiológicos de muestras de suelo
Recuento de grupos microbianos, carbono de la bioma-
sa microbiana, actividad respiratoria microbiana, 
actividades enzimáticas.
Responsables: Ing. Agr. Silvia Toresani - Ing. Agr. MSc. 
Laura Ferreras

Análisis de Suelos
Análisis básico de Fertilidad (% carbono, % materia 
orgánica, Nitratos, Fósforo asimilable, pH actual, pH 
potencial, % humedad, conductividad)
Análisis Individuales
Responsable: Ing. Agr. Alfredo Ausilio

Diagnóstico e Identificación de insectos de 
ambientes urbanos y agrícolas
Identificación de insectos que causan perjuicio a la 
producción agropecuaria o a la salud humana
Responsable: Ing. Agr. MSc. Marcela Lietti

Análisis palinológico para Tipificación de mieles
Determinación de pólenes para certificar su procedencia 
vegetal
Responsable: Ing. Agr. María B. Lusardi

Análisis anatómico de materiales vegetales 
superiores
Estudio anatómicos e histológicos sobre materiales de 
origen vegetal de plantas superiores.
Responsable: Ing. Agr.MSc. Marta Bianchi

Determinación taxonómica de plantas vasculares
Identificación de plantas problemas
Responsable: Ing. Agr. Dr. Darién Prado

Calidad de compost
Composición de producto: materia orgánica, Nitrógeno 
total, cenizas, humedad, pH, conductividad eléctrica, 
test de fitotoxicidad y presencia de malezas.
Responsable: Ing. Agr. Dra. Elena Gómez

Clínica de Plantas
Identificación de patógenos - Patología de semillas
Responsable: Ing. Agr. Dra. Miriam González

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SERVICIOS ESTANDARIZADOS

Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos
Análisis sumario en alimentos de origen vegetal: deter-
minaciones de humedad, cenizas, proteínas, lípidos, 
fibras y extractivos no nitrogenados
Determinación de nitrógeno total y proteínas en mues-
tras de materias primas, alimentos y subproductos 
alimentarios
Determinación de fibra detergente neutro, fibra deter-
gente ácido y lignina en muestras de granos, forrajes y 
ensilados
Análisis sumario en alimentos balanceados
Otras determinaciones: análisis de materias primas, 
alimentos y subproductos de origen animal
Responsable: Ing. Agr. Carlos Perigo

Cultivo in vitro de tejidos vegetales
Asesoramiento sobre instalaciones y equipamientos 
necesarios para la instalación de un laboratorio de cultivo 
de tejidos vegetales. Adiestramiento en diversas técnicas 
de laboratorio utilizables en la biotecnología vegetal. 
Preparación de medios de cultivo, prácticas de aislamien-
to, desinfección, cultivo in vitro, análisis y comportamien-
to de los explantos. Conocimiento teórico-práctico sobre 
los métodos generales de micropropagación.
Responsable: Ing. Agr. MSc. Mirian Bueno

Servicios de Laboratorio

Servicios de Gabinete
Servicio de Traducción Español-Inglés – Inglés-
Español
Responsables: Trads. Venturi - Prof. Diruscio - 
Prof. Católica

Centro de Consultas de Informes Climáticos
Responsables: Ing. Agr. Dra. Alejandra Coronel
Ing. Agr Marta Costanzo

Servicios de Ensayo a Campo
Evaluación de cultivares de Maíz, Trigo, Sorgo, Soja y Girasol
Evaluación de características agronómicas (fenotípicas), rendimiento y sus componentes
Evaluación de funguicidas en trigo y maíz
Evaluación de fertilizantes en trigo, sorgo, maíz, soja y girasol
Responsables: 
Ing. Agr. Irene Rosbaco
Ing. Agr. Santiago Papucciejandra Coronel
Ing. Agr Marta Costanzo
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Uso de fertilizantes y dureza y concentración de Zn
en granos de maíz de tipo flint
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Introducción
La calidad óptima requerida para cualquier 
grano depende del destino que tenga. La 
industria de la molienda seca exige un grano 
que rinda grandes proporciones de fraccio-
nes gruesas que son en general destinados 
a la elaboración de copos de desayuno, a la 
industria cervecera, sémolas para alimenta-
ción humana y harinas diversas. El maíz 
colorado duro (también denominado maíz 
plata o flint) reúne esas cualidades. Es el 
maíz tradicional de la Argentina (Abdala et 
al., 2018b), y se fragmenta en trozos de 
granulometría más alta que el maíz dentado. 
Es tarea de todos los integrantes de la cade-
na de suministro el mejorar la competitivi-
dad de este tipo de maíz, mejorar la genéti-
ca, utilizar las mejores prácticas agrícolas en 
términos de fertilización, siembra, cosecha, 
y optimizar el tratamiento post-cosecha 
para conseguir un producto de alta calidad e 
idoneidad para la industria.

Es un desafío mejorar las prácticas en ferti-
lización incluyendo no solo macronutrientes 
(nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, 
magnesio), sino también micronutrientes 
(zinc, boro, cobre, cloro, hierro, molibdeno, 
entre otros). El zinc desempeña un papel 
esencial para la salud humana. Es vital para 
el crecimiento, el desarrollo del cerebro, la 
protección de la piel, el buen funcionamien-
to del sistema inmunológico, la digestión, la 
reproducción, el gusto, el olfato y muchos 
de otros procesos naturales. Nuestro cuer-
po no puede sintetizar el zinc que necesita, 
por eso es necesario consumirlo en la dieta. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

-1recomienda 10 mg día  de zinc para los 
-1niños, 12 mg día  para las mujeres y 15 mg 

-1día  para los hombres. Debido al uso de 
maíz flint para consumo humano, sea en 
copos de desayuno o polenta, cobra espe-
cial relevancia conocer su calidad en térmi-
nos de concentración de Zn.

El objetivo del presente experimento fue 
evaluar cambios en la calidad del maíz para 
la molienda en seco (fundamentalmente 
dureza de grano) y concentración de zinc en 
grano luego de diferentes tratamientos con 
fertilizantes sólidos y líquidos que aportan 
otros nutrientes además de nitrógeno.

Materiales y métodos
Los experimentos se llevaron a cabo en el 
Campo Experimental Villarino, Zavalla, 
Santa Fe. Los experimentos se manejaron 
con siembra directa, en parcelas de cuatro 
surcos de 6 m de largo y 0,52 m de espacia-
miento entre hileras. El diseño experimental 
fue de cuatro bloques aleatorizados dentro 
de cada tratamiento. Las fechas de siembra 
fueron 6 de Noviembre (Noviembre) y 27 de 
Diciembre (Diciembre). En ambas fechas de 

-siembra, la densidad fue la misma (7.5 pl m
2). Las parcelas se sembraron con alta densi-
dad y se las raleó poco después de la emer-
gencia (V1-V2). Las malezas, plagas y enfer-
medades fueron manejadas siguiendo las 
recomendaciones comerciales regulares 
para la región. Se usaron dos genotipos flint 
no OGM, NT426 y ACA514. Estos dos geno-
tipos son muy conocidos, utilizados regular-
mente por la cadena de suministro de 
molienda en seco (Abdala et al., 2018a).

Los tratamientos de fertilizantes fueron: 
(Y0) control no tratado, (Y1) MAP con urea, 
(Y2) YaraMila Nitrocomplex Zar (N, P, K, S, 
Mg, Zn) con YaraBela Sulfan (N, Ca, S), y (Y3) 
YaraMila Nitrocomplex Zar (N, P, K, S, Mg, Zn) 
con YaraBela Sulfan (N, Ca, S) y con YaraVita 
Zintrac (Zn).

Todas las tasas de fertilización fueron apun-
-1tadas a alcanzar 190 kg ha  de N (suelo 0-60 

cm más fertilizantes). Las tasas fueron de 
-1 -1160 kg ha  de MAP, 160 kg ha  de YaraMila 

-1 Nitrocomplex Zar, 86 kg ha de urea, 92 kg. 
-1 -1ha  de YaraBela Sulfan, y 1 l ha  de YaraVita 

Zintrac. El MAP y el YaraMila Nitrocomplex 
Zar se aplicaron en la siembra, la urea y el 
YaraBela Sulfan se aplicaron en V5, y el Yara-
Vita Zintrac en V14. Este último se aplicó con 

-1una mochila de CO  con 65 l ha  de agua.2

A madurez comercial, las dos hileras centra-
les de cada parcela se cosecharon manual-
mente y se usaron para determinar el rendi-
miento en grano, el peso de grano individual 
promedio y todos los demás rasgos fenotí-
picos. El rendimiento es presentado en una 
base de humedad del 14.5%. El peso de 
grano individual se determinó pesando dos 
muestras de 100 granos por parcela.

El peso hectolítrico, el porcentaje de flota-
ción y la vitreosidad del grano se determina-
ron de acuerdo a los métodos aprobados por 
la Comisión Europea para las importaciones 
de maíz de endosperma duro (Comisión 
Europea, 1997) y SENASA (MAGyP, 2015).

Después de la homogenización de las mues-
tras de granos, se determinó el peso hectolí-
trico (MAGyP, 2015) usando la Balanza 
Schopper (Cuenca, Rosario, Argentina). Los 

-1resultados se expresan como kg hl . El valor 
mínimo de peso hectolítrico para un lote de 

-1maíz de endosperma duro flint  es 76 kg hl  
(MAGyP, 2015). El maíz regular necesita para 

-1alcanzar 75 kg hl  lograr la máxima calidad 
interna, que es menor al valor impuesto por 
la norma flint de SENASA para maíz de 
endospermo duro. El peso hectolítrico es el 
único rasgo físico exigido para el maíz regular.

El porcentaje de flotabilidad (%) se midió al 
colocar una muestra de 100 granos en una 

-3solución de NaNO  (densidad: 1.25 g cm ) a 3

35 ºC, y se agitó cada 30 segundos durante 5 
minutos para eliminar las burbujas. Al final 
de este período de tiempo, se contaron los 
granos flotantes y se informaron como 
porcentaje. La prueba se realizó dos veces 
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por repetición de campo (Gerde et al. 2016). 
El porcentaje máximo de flotación para un 
lote de maíz para ser considerado flint es 
25% (MAGyP, 2015).

Para determinar vitreosidad (%) se diseccio-
naron longitudinalmente 200 granos por 
parcela y se inspeccionaron visualmente. El 
porcentaje de granos que fueron no dentados 
en la corona, que tenían endosperma central 
amiláceo completamente rodeado por 
endosperma córneo, y que el endosperma 
córneo represente el 50% o más del endos-
perma se consideraron granos vítreos, y se 
informó como porcentaje relativo al número 
total de granos inspeccionados. Para que un 
lote de maíz particular se considere flint, el 
porcentaje de vítreosidad del grano debe 
estar por encima del 95%. Sin embargo, existe 
una tolerancia del 3% que establece el valor 
límite en 92% (MAGyP, 2015).

La retención de zaranda (la proporción de 
granos de más de 8 mm) se midió usando un 
agitador de tamiz Ro-Tap (Zonytest, Rey & 
Ronzoni, Argentina). Se colocó una muestra 
de granos de 100 g en la parte superior de un 
tamiz estándar apilable de orificios redon-
dos de 8 mm. El peso de las muestras rete-
nidas por el tamiz de 8 mm se determinó 
después de dos minutos de agitación y se 
informó como porcentaje (%). Esta prueba 

también se realizó dos veces por repetición 
de campo (Tamagno et al., 2016). Los proce-
sadores de molienda seca prefieren lotes de 
maíz con valores de retención de zaranda 
superiores al 50%.

La concentración de zinc se midió después 
de la extracción con ácido dietilentriamino-
pentaacético (DTPA) y espectroscopía de 
absorción atómica.

Los datos se analizaron usando un modelo 
ANOVA general lineal en  software R con 
paquete agricolae (R Core Team, 2016). Los 
efectos fijos evaluados fueron el genotipo 
(G), el tratamiento con fertilizante (T), la 
fecha de siembra (FS), y las interacciones G x 
T, G x FS, T x FS, y G x T x FS. Los componen-
tes de varianza y la diferencia mínima signi-
ficativa (LSD) de todos los rasgos evaluados 
se estimaron a partir del análisis ANOVA.

Resultados
El rendimiento se vio afectado por efecto del 
genotipo, el tratamiento con fertilizantes y 
fecha de siembra (Tabla 1). La fecha de siem-

-1bra de Noviembre rindió 8,920 kg ha , mien-
tras que la de Diciembre fue de 7,850. 

-1ACA514 rindió 700 kg ha  más que el 
NT426. Y los tratamientos Y1, Y2 e Y3 rin-
dieron más que el control no fertilizado (Y0). 
No se observaron diferencias significativas 

en el rendimiento entre los tres tratamien-
tos con fertilizantes.

El peso hectolítrico mostró efectos significa-
tivos en cuanto al genotipo, tratamiento y 
fecha de siembra (p<0.058, Tabla 1), y hubo 
interacción significativa entre los tratamien-
tos con fertilizantes y la fecha de siembra. La 
fecha de siembra de Noviembre tuvo valores 
de peso hectolítrico más altos (82.0 vs 79.5 

-1kg h  l , respectivamente) y NT426 tuvo 
valores de peso hectolítrico más altos que 

-1ACA514 (81.0 vs., 80.5 kg hl , respectiva-
mente). En todos los casos los valores más 
altos de peso hectolítrico se observaron en 
los tratamientos Y2 e Y3, y en la segunda 
fecha de siembra, Y2 mostró diferencias 
significativas (interacción significativa en 
tratamiento x fecha de siembra; Tabla 2).

El índice de flotación no mostró diferencias 
entre genotipos, tratamientos con fertili-
zantes y fechas de siembra. Todos los valo-
res estuvieron por debajo del 25%, mostran-
do los valores óptimos para la molienda en 
seco (Tabla 1).

En cuanto a vitreosidad, mostró diferencias 
de genotipo solamente, donde NT426 tenía 
valores más altos que ACA514 (97.9 frente a 
92.8%, respectivamente). Aunque los trata-
mientos con fertilizantes no mostraron 

Tabla 1: Rendimiento, peso hectolítrico, índice de flotación, vitreosidad, retención de zaranda 8mm, peso de grano individual, y 
concentración de zinc, para dos fechas de siembra (FS), dos genotipos (NT426 y ACA514), y cuatro tratamientos con fertilizantes (Y0: control 
no tratado; Y1: MAP y urea; Y2: YaraMila Nitrocomplex Zar y YaraBela Sulfan; Y3: YaraMila Nitrocomplex Zar con YaraBela Sulfan y con 
YaraVita Zintrac. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; ns: no significativo (p>0.05).
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diferencias significativas (p<0.05), los valo-
res más altos se alcanzaron con Y2 e Y3.

La retención de zaranda (agujeros redondos 
de 8 mm) mostró una interacción significati-
va entre genotipo, fecha de siembra y geno-
tipo x fecha de siembra. No se evidenciaron 
efectos de fertilizantes. La fecha de siembra 
Noviembre mostró valores más altos que la 
de Diciembre. ACA514 tuvo valores más 
altos que NT426 (Tabla 1), y la interacción 
significativa con la fecha de siembra resultó 
de las diferencias entre los genotipos cuando 
se comparan las fechas de siembra (Tabla 2).

El peso del grano individual mostró efectos 
de genotipo y fecha de siembra (Tabla 1), 
donde la fecha de siembra de Noviembre 
tuvo un mayor peso del grano que en 
Diciembre, y el genotipo ACA514 valores 
más altos que NT426. No se evidenciaron 
efectos de tratamientos con fertilizantes 
para peso de grano individual, pero una 
interacción significativa de genotipo x trata-
mientos con fertilizantes (p<0.05) mostró 
que el tratamiento con fertilizante Y2 ayudó 

a NT426 a alcanzar pesos de grano más 
altos (Tabla 2).

Por último, la concentración de zinc en el 
grano se vio afectada significativamente por 
fecha de siembra, genotipo y tratamientos 
con fertilizantes (p<0,001; Tabla 1), y no se 
observaron interacciones significativas 
entre los efectos principales. La concentra-
ción de zinc en grano fue mayor en la fecha 
de siembra de Noviembre en comparación 
con la de Diciembre. Fue mayor en NT426 en 
comparación con ACA514. La mayor concen-
tración de zinc se observó en Y3, y la menor 
se observó en Y0 e Y1. El tratamiento Y2 
mostró un valor intermedio (21.5, 21.1, 23.7, 
27.0 para Y0, Y1, Y2 e Y3, respectivamente). 
Como tal, los dos tratamientos de fertiliza-
ción con zinc aumentaron la concentración 
de zinc del grano, con una gran respuesta 
después de la aplicación foliar en V14.

Conclusiones
Los tratamientos con fertilizantes afectaron 
el rendimiento y la calidad del grano.

Todos los tratamientos con fertilizantes 
aumentaron el rendimiento de manera 
similar cuando se compararon con el control 
no tratado.

En términos de dureza del grano, el peso 
hectolítrico aumentó por Y2 en la siembra de 
diciembre. No se evidenciaron cambios 
significativos para vitreosidad o índice de 
flotación en relación con los tratamientos 
con fertilizantes, aunque hubo una tenden-
cia donde Y2 e Y3 siempre mostraron mejo-
res valores.

La fertilización con zinc afectó significativa-
mente la concentración de zinc del grano. 
Especialmente haciendo una aplicación foliar.

A pesar de diferencias genotípicas para 
muchos rasgos (rendimiento y calidad del 
grano), no se evidencio interacción significa-
tiva entre genotipo x tratamiento con fertili-
zantes para ningún rasgo analizado, mos-
trando que ambos genotipos siempre res-
pondieron de manera similar.

Tabla 2: Descripción de interacciones significativas entre fecha de siembra x tratamiento para peso hectolítrico, fecha de siembra x genotipo 
para retención de zaranda, y genotipo x tratamiento para peso de grano individual. Letras distintas muestran diferencias significativas 
(p<0.05). Y1: MAP y urea; Y2: YaraMila Nitrocomplex Zar y YaraBela Sulfan; Y3: YaraMila Nitrocomplex Zar con YaraBela Sulfan y con YaraVita 
Zintrac.

Uso de fertilizantes y dureza y concentración de Zn en granos de maíz de tipo flint
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Introducción
Los Dípteros son uno de los órdenes de 
insectos más diversos y cumplen distintas 
funciones en los ecosistemas.

Los hay predadores, polinizadores, parasi-
toides, fitófagos, detritívoros, parásitos, 
hematófagos, fungíboros, etc. 

Además de las características mencionadas, 
muchos dípteros son vectores de numero-
sas enfermedades: parasitarias, bacterianas 
y virósicas, que  pueden afectar tanto a 
personas como a animales. 

Por otro lado, algunos dípteros pueden ser 
utilizados como indicadores biológicos, 
brindando así,  un gran respaldo a la medici-
na forense.  

La entomología tanatológica o entomología 
forense es la ciencia que estudia la dinámica 
de los ciclos biológicos completo los insec-
tos que se desarrollan en los cuerpos en 
descomposición y los utiliza para intentar 
resolver dos incógnitas fundamentales en el 
campo de la criminología: “¿Cuándo se pro-
dujo el deceso? ¿Hubo traslado de cadáver? 
¿Permaneció oculto? ¿En qué lugar estuvo? ”

Ensayo preliminar
Durante el transcurso del año 2017 realiza-
mos, en el Campo Experimental “Villarino” 
de la F.C.A, un relevamiento de la fauna 
cadavérica utilizando como sustrato cerdos 
de distintas edades y los expusimos a dos 
situaciones de descomposición diferentes 
(al sol, y enterrados a 30 cm de la superficie 
del suelo). Luego, se procedió a aplicar el 
protocolo internacional de entomología forense 
para toma de muestras en el lugar del hallazgo. 

Se coleccionaron los ejemplares hallados en 
diferentes muestreos, se identificaron taxo-
nómicamente y, algunas especies, se colo-
caron en cámara de cría desde el estado de 
huevo hasta el estado adulto con el fin de 
conocer  el ciclo biológico de la mosca. 

Este relevamiento nos permitió reportar la 
presencia de un díptero, Chlorobrachycoma 
splendida (Calliphoridae), no relevado hasta 
el momento en nuestra zona. Mariluis y col. 
(1996) hacen mención de ella  en otras 
provincias del país.

Hallazgo de Chlorobrachycoma splendida:
Esta especie de mosca se encuentra en 
áreas rurales, solamente en  osamentas.      
No produce miasis, no presenta hábitos 
sinantrópicos, por lo tanto su función como 
vector de enfermedades es muy limitada. En 
los ensayos realizados se la reportó sola-
mente durante los meses de mayo. Luego, 
tuvo una reaparición durante los meses de 
octubre y noviembre y se la observó tanto en 
cerdos neonatos como en adultos. Suelen 
aparecer como segunda ola, en la sucesión 
entomológica. 

Criamos sus larvas en condiciones constan-
tes de temperatura y humedad, constatan-
do de esta manera su fidelidad como indica-
dor biológico en el campo de la entomología 
forense.

En la situación de descomposición bajo 
tierra no se observó la presencia de sus 
larvas,  sí de otras especies, tales como 
Ophira sp. (Familia: Muscidae) y Crysomia sp. 
(Familia: Calliphoridae).  

La importancia de estos estudios, además 
de taxonómica, reside en la contribución de 
datos para el desarrollo de la entomología 
forense en la Provincia de Santa Fe.  
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Introducción
El concepto sustentabilidad se introduce 
por primera vez en el informe “Nuestro 
futuro común”, resultante del documento 
de la Comisión para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de las Naciones Unidas realizado 
a mitades de los años ochenta. Allí, se defi-
ne al desarrollo sustentable (o sostenible) 
como aquel "que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades" 
(Cervio, 2007). Tradicionalmente,  al con-
cepto de sustentabilidad se le atribuyen 
tres dimensiones: medioambiental, econó-
mica y social, contenidas implícitamente en 
la definición mencionada.

Según informan Gastaldi et al. (2016), en las 
últimas décadas se registra en nuestro país 
una tendencia a la intensificación y concen-
tración de los rodeos lecheros, lo que se 
traduce en una disminución de la cantidad 
de establecimientos y en un incremento de 
la carga animal y del volumen de producción 
media diaria.  

En la actualidad, la mayoría de los tambos 
ordeñan un porcentaje mayor de vacas para 
lo que fueron concebidos, lo cual ocasiona 
problemas de manejo por mayores volú-
menes de estiércol, de contaminación y de 
traslado de fertilidad. A su vez, implica  un 
desperdicio importante de nutrientes y 
posibles problemas sanitarios, entre otros 
inconvenientes (La Manna et al., 2004).

La producción agropecuaria del sur de la 
provincia de Santa Fe está compuesta por 
una amplia gama de sistemas entre los que 
podemos identificar agrícolas, ganaderos y 
mixtos (agrícola-ganaderos), siendo ellos 
los responsables de las características 
sociales de una región determinada, por lo 
que la prevalencia de alguno condiciona la 
sustentabilidad, no solo del propio sistema, 
sino también de la región en la cual está 

inmerso. Por tal motivo, realizar un análisis 
global de un sistema de producción agrope-
cuario implica identificar variables que 
incluyen los factores de producción, la 
actividad productiva y la tecnología de 
manera interrelacionada para el logro de su 
principal objetivo: producir y generar un 
ingreso que permita su persistencia y creci-
miento, en armonía con el medio ambiente.

En este contexto, en el presente trabajo se 
estudió la sustentabilidad ambiental y 
socioeconómica de diferentes sistemas 
productivos ubicados en el área en estudio. 

Caracterización de los sistemas en estudio
Se identificaron 4 sistemas de producción 
agropecuaria típicos de la región, que fue-
ron relevados durante el ciclo 2013-2014, 
los que se caracterizaron como: agricultura 
planificada, monocultivo de soja, mixto con 
tambo base pastoril y mixto con tambo 
base pastoril intensificado. En el caso de la 
agricultura planificada se consideró que el 
establecimiento posea una rotación típica 
de la zona con una antigüedad de más de 10 
años, que incluya cultivo de soja, maíz y 
trigo con la utilización de la siembra directa 
conjuntamente con un paquete tecnológico 
compuesto de prácticas de manejo e insu-
mos acorde a la época. Para el monocultivo 
de soja se trabajó con un establecimiento 
de más de 20 años con este tipo de cultivo 
con siembra directa y el paquete tecnológi-
co que acompaña dicha actividad. Para las 
explotaciones tamberas, ambas son siste-
mas mixtos, rotando con cultivos agrícolas 
como soja y maíz en los lotes de buena 
aptitud. En ambos casos sus rodeos están 
compuestos por la totalidad de las catego-
rías que pueden estar presentes en un 
tambo. El tambo base pastoril posee una 
estructura forrajera compuesta por pasti-
zales naturales, pasturas base alfalfa y 
verdeos de invierno, completando la dieta 
con balanceados que se le suministra a las 
vacas en ordeño, con lo cual evidencia un 

nivel bajo de suplementación. El tambo 
base pastoril intensificado incorpora, a lo 
mencionado anteriormente, el uso de silaje 
de maíz y subproductos para completar la 
dieta, entre los que se encuentran semilla 
de algodón y pellets de oleaginosas, lo cual 
refleja un nivel alto de suplementación.  

Metodología aplicada al estudio
Los establecimientos que formaron parte 
del presente estudio se visitaron y releva-
ron mediante entrevistas dirigidas para el 
registro de datos necesarios. Para evaluar 
la sustentabilidad ambiental se utilizó el 

Rprograma AgroEcoIndex  del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (Vi-
glizzo et al, 2009), que permitió el cálculo de 
18 indicadores, calificados en una escala de 
cinco puntos: muy favorable, favorable, 
medio, desfavorable y muy desfavorable.

En el caso del aspecto socio-económico se 
evaluaron con un sistema de 17 indicadores 
elaborados por el grupo de trabajo (Larripa 
et al, 2015). Se consideró una escala de 1 
(baja sustentabilidad) a 5 (alta sustentabili-
dad). Se pudo estimar también un Índice de 
Sustentabilidad Socio-económico (ISE) 
global para cada caso evaluado.

Resultados
En el Cuadro N°1 se presentan los valores 
obtenidos para los indicadores ambienta-
les en cada uno de los sistemas estudia-
dos. Del análisis de los resultados surge 
que los sistemas mixtos presentan balan-
ces de nitrógeno y fósforo más favorables 
que los agrícolas, pero son menos eficien-
tes en el uso de la energía, especialmente 
el sistema intensificado. El monocultivo de 
soja presentó baja agro-diversidad, balan-
ces de nitrógeno y de fósforo negativos, 
altas pérdidas de materia orgánica del 
suelo y como consecuencia de esa pérdida 
de carbono, una elevada producción de 
gases con efecto invernadero.
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En cuanto a los indicadores socio-econó-
micos, los resultados se muestran en el 
Cuadro N°2. Se observa que los sistemas 
mixtos tienen niveles de ISE altos en espe-
cial por poseer mano de obra asalariada, 
buenos niveles de gestión y de capacita-
ción, residir en el campo, ser propietarios, 
tener deseos de continuidad en la actividad 
y recibir adecuado asesoramiento profesio-
nal. En tanto, según el indicador habitabili-
dad, los sistemas agrícolas carecen de 
vivienda por lo que no se reside en el predio. 
No obstante ello, la agricultura planificada 
también muestra un alto nivel de ISE,  fun-
damentalmente como resultado de la 
buena gestión tecnológica y comercial, la 
capacitación productiva, el asesoramiento 
profesional y la sucesión definida. El mono-
cultivo de soja evidencia los valores más 
bajos de ISE fundamentalmente por care-
cer de mano de obra externa y tener baja 
participación y diversidad productiva. La 
calidad de vida del entorno es alta para 
todos los sistemas evaluados.

Conclusiones
En los últimos años el concepto de susten-
tabilidad ha ganado espacio en la agenda 

Cuadro N°1. Resultados comparativos de la sustentabilidad ambiental para los diferentes establecimientos analizados.

AP: agricultura planificada, MS: monocultivo de soja, TP: mixto con tambo de base pastoril, TI: mixto con tambo pastoril intensificado. MF: muy favorable; F: favorable; M: medio; DF: 
desfavorable; MDF: muy desfavorable

Cuadro N° 2. Evaluación de indicadores socio-económicos para los casos en estudio

NE: no posee

Estudio de la sustentabilidad de sistemas agropecuarios del sur de la provincia de Santa Fe
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académica vinculada a los procesos pro-
ductivos y sus consecuencias ambientales 
y sociales. A decir de Naredo (1996), citado 
por Larripa y Albanesi (2010), “…a la hora de 
la verdad, el contenido de este concepto no 
es fruto de definiciones explícitas, sino del 
sistema de razonamiento que apliquemos 
para acercarnos a él. Evidentemente si, 
como está ocurriendo, no aplicamos ningún 
sistema en el que el término sostenibilidad 
concrete su significado, éste se seguirá 
manteniendo en los niveles de brumosa 
generalidad en los que hoy se mueve…”. 

Tomando este concepto y de acuerdo a los 
resultados obtenidos, se puede concluir 
que los sistemas mixtos de producción 
lecheros producen un impacto menor en el 
medioambiente y condicionan en menor 
magnitud la sustentabilidad ambiental de la 
región en la cual se encuentran. Además, 
para los casos analizados, los sistemas 
mixtos y la agricultura planificada favore-
cen la sustentabilidad socioeconómica, 
repercutiendo en la región en general. Asi-
mismo, se puede reforzar también la idea 
de que la incorporación en forma masiva del 
monocultivo de soja ha modificado negati-
vamente el paisaje regional, impactando en 
las economías locales.

Reflexiones finales
Habría que enfatizar finalmente que las 
estrategias para lograr la sustentabilidad 
agropecuaria van mucho más allá de aspec-
tos técnicos y sociales locales. Es clave para 
este proceso lograr "articulaciones" apro-

piadas a los agroecosistemas con el con-
texto regional y nacional. Se requieren entre 
otras cosas, un marco legal adecuado al 
manejo sustentable de los recursos natura-
les, la instrumentación de un sistema de 
ordenamiento territorial, políticas agrarias 
que incentiven mercados adecuados, 
donde se incorporen las externalidades 
ambientales de las prácticas convenciona-
les. También se necesitan procesos demo-
cráticos y una representación efectiva de 
los diferentes actores sociales en la toma 
de decisiones, programas que promuevan 
la infraestructura zonal adecuada y la gene-
ración y transferencia de tecnologías adap-
tadas a la diversidad de cada población y 
región agroecológica. Finalmente como 
plantea Radrizzani (2001), será necesario 
generar sistemas de monitoreo y segui-
miento que evalúen los cambios que se dan 
en los agroecosistemas en el marco de la 
sustentabilidad.
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La Facultad Ciencias Agrarias de la UNR 
integra junto a otros consorcistas del ámbito 
universitario y privado el Programa de la 
Unión Europea, de Cooperación para la 
Innovación e Intercambio de buenas prácti-
cas: Erasmus Plus para la Argentina y Peru 
denominado EDULive.: “Transforming higher 
education to strenght links between univer-
sities and the livestock sector in Argentina 
and Peru”, (Transformando la educación 
superior para fortalecer las articulaciones 
entre las universidades y el sector ganadero 
productivo en Argentina y Perú). Su objetivo 
principal es “contribuir a una mayor interac-
ción de alumnos y profesores con los proble-
mas del medio productivo”. Desde sus inicios 
en 2016 diversas acciones se han llevado a 
cabo encaminadas al cumplimiento de los  
objetivos del proyecto. 

Entre ellas:
El aporte de expertos para favorecer la articula-
ción de la educación superior con el medio 
productivo: Las visitas de los expertos euro-
peos tuvo como objetivo la discusión con  
profesores de las universidades argentinas 
que participan (UNCo y UNR) sobre  las 
modificaciones curriculares que se deben 
producir dado el avance de nuevos modelos 
productivos y en qué forma esto incide en las 
prácticas pre profesionales de la carrera de 
Ingeniería Agronómica. 

El aporte del primer Taller que ofreció el Dr 
Thomas Guggenberger (University of Natural 
Resources and Life Science  - BOKU Viena, 
Austria) sobre “Como gerenciar la calidad de 
la enseñanza superior”, se basó en la discu-
sión sobre  un cambio de nuestro Plan Curri-
cular enfocado a revisar las Prácticas Pre 
Profesionales (PPI-Talleres).

Se discutió principalmente la creación de un 
espacio para la integración de los conoci-
mientos básicos hacia  la realidad de los 
problemas que surgen en el contexto de la 
producción agropecuaria. Las PPI crearían 
las bases para un acercamiento a estos 

problemas y facilitaría la adaptación del 
alumno  a dichas transformaciones y ase-
guraría mecanismos para la solución de 
problemas o necesidades de los producto-
res y/o regiones, generando con esto la 
experiencia y las competencias necesarias 
para su profesión. La finalidad de esta pro-
puesta es propiciar que el alumno adquiera 
la experiencia necesaria para ser compe-
tente profesionalmente y comprender  las 
demandas de un sector productivo en cons-
tante transformación al que debe dar solu-
ciones.

Como resultado del mismo  un grupo de 
Profesores de diversas especialidades, de 
nuestra Facultad elaboró una propuesta de 
integración horizontal  de los distintos 
talleres organizados en el actual plan de 
estudios de la carrera de agronomía para 
ser discutido en forma amplia con el cuerpo 

docente y que pueda ser implementado en 
un próximo futuro.

En la segunda visita del Dr Guggenberger en 
el marco de Edulive, esta vez en la UNCo, un 
grupo de 10 docentes de distintas áreas  de 
nuestra Facultad, participó activamente de 
este Taller. El equipo de Informática de nues-
tra Facultad, basado en que el proceso de 
aprendizaje cuenta ahora con herramientas 
informáticas que son una realidad en el 
medio educativo como así también en el 
medio productivo, diseñó una estrategia 
novedosa para reforzar las PPI dentro del 
marco de los Talleres con que cuenta el plan 
de estudios de la carrera de Agronomía.

Basados en que los avances tecnológicos 
exigen adaptación de los contenidos que se 
adquieren y procesan a las nuevas herra-
mientas informáticas,  el grupo de Profeso-

|   AGROMENSAJES - [ páginas 24-26 ]

Cambiando la mirada sobre la relación universidad - sector productivo

Nota de Interés

1 2De Nicola, M. ; Picardi, L.A.
1 2Catedra Extensión Rural  -  Cátedra Genética CIUNR 
Facultad Ciencias Agrarias - UNR
moni.deni@hotmail.com

Centro de Investigación en Austria, Producción de Cerdos Orgánica.

Granja de Prod. Ovina y variedad de quesos producidos con leche de oveja (Florac, Francia).

mailto:moni.deni@hotmail.com


25Agromensajes agosto 2018

DE NICOLA, M.; PICARDI, L.A.   |   AGROMENSAJES - [ páginas 24-26 ]

res de Informática,  propone acoplar a cada 
Taller de integración un módulo informático: 
Tallermática. El mismo tendría como objetivo 
que los alumnos obtengan una idea integral 
de las herramientas informáticas que son 
aplicables a la vida profesional que hoy en 
día les espera.

El aporte de las visitas de Profesores de nuestra 
Institución a  consorcistas europeos con el fin de 
tomar contacto con experiencias sobre la articu-
lación del medio productivo con la educación 

superior:  Edulive ha financiado durante los 3 
años de vida, la estadía de 6 profesores de 

2distintas áreas  para que visiten centros de 
excelencia en Europa, seleccionados por 
concurso. Estas visitas permitieron en su 
esencia, interactuar con profesores e inves-
tigadores de la Universidad Complutense de 
Madrid (España), SupAgro (Montpellier, 
Francia) y Boku (Austria). Todas estas visitas 
tuvieron un marcado énfasis en la integra-
ción de la universidad en el medio producti-
vo. Este intercambio permitió tomar contac-

to con otra forma de relacionamiento de las 
áreas de investigación, extensión y docencia 
con el medio productivo. Sus acciones están 
principalmente dirigidas a aportar soluciones 
de rápida transferencia al medio; retroali-
mentando los planes educativos de los 
futuros profesionales. Pero sobre todo brin-
dando al estudiante una nueva mirada sobre 
su rol como profesional de la agronomía.

El énfasis de estas visitas, fue “identificar y 
conocer por parte de los profesores invita-
dos, las diferentes formas en que la univer-
sidad se integra en el medio productivo”: En 
resumen estas fueron algunas de las situa-
ciones que fueron visualizadas por los pro-
fesores de nuestra Facultad:

1-La investigación y el sector productivo: 
Las actividades en las áreas de investigación  
están principalmente dirigidas a aportar 
soluciones de rápida transferencia al medio. 

2-La formación de los estudiantes y los 
requerimientos del medio productivo: 
Planes de estudio flexibles, con actualizacio-
nes permanentes de manera de incorporar 
las nuevas problemáticas y requerimientos 
del medio productivo. Para ello se cuenta 
con modelos pedagógicos que priorizan las 
excursiones, visitas y prácticas pre profesio-
nales en el territorio. De esta forma se pre-
tende detectar problemas y aportar solucio-
nes. Pero, sobre todo, brindando al estu-
diante una nueva mirada sobre su rol como 
profesional de la agronomía. 

3-La formación de los estudiantes y su 
articulación con graduados que trabajan en 
el medio productivo: Organizada a partir de 
redes (“net working”) donde no solo los 
estudiantes encuentran oportunidades de 
realizar prácticas pre profesionales, sino 
donde a través de chats, también pueden 
debatir en forma informal con expertos y 
líderes de diferentes empresas.

4-Articulaciones entre estudiantes, profe-
sores y graduados que trabajan en el medio 
productivo: Anualmente se generan reunio-
nes, donde estos actores, intercambian a 
partir de disertaciones, historias de vidas, no 
solo problemáticas que atañen al sector, 
sino que comparten estas  historias de vida 
para enriquecer la visión de la agronomía y 
su rol en la sociedad.

Centro de Investigación en diversidad animal (Austria). Establos para machos temporarios para 
extracción de semen para su conservación. Banco de Recursos Genéticos y planes de mejora.

Foro de la Producción: La problemática de la producción de lana y carne ovina: desafíos y opor-
tunidades-  Zavalla Septiembre 2017. Reunión con alumnos de los Talleres
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5-Servicios a empresas: Estudiantes que se 
conectan con empresas a través de pasan-
tías que funcionan como trabajos a tiempo 
parcial, donde el lema es “win and win”. 
(ganar para ganar).

6-Seminarios destinados a los estudiantes: 
sobre “cómo aplicar a un nuevo trabajo y qué 
tipo de competencias requieren las empre-
sas de los estudiantes, como futuros 
empleados.

El aporte del programa a  las prácticas pre 
profesionales para que sean realizadas por 
estudiantes en otros ambientes de producción 

3y transferencia Seis estudiantes  también 
seleccionados por concurso, fueron becados 
para realizar visitas a  consorcistas del pro-
grama para tener una experiencia de  articu-
lación con el medio productivo (INTA Barilo-
che, INTA Catamarca y establecimientos en 
la Pcia de Río Negro y Catamarca). Estas 
visitas realizadas por alumnos a diferentes 
lugares de trabajo (estaciones experimenta-
les, estancias, productores, entre otras), ha 
favorecido la adquisición de habilidades 
prácticas que permiten darles la aproxima-
ción al desafío de integración entre los  
conocimientos teóricos ya obtenidos en la 
carrera y el futuro desempeño profesional.

Finalmente se han organizado distintos 
seminarios al regreso de estos profesores y 
alumnos con el fin de crear un ambiente de 

Becaria EDULive en Pcia Catamarca
(Tinogasta)

Corderos Magrario en campo Santa Cruz 
INTA Catamarca en experimentación para 
actividades de becaria EDULive

Becarios en campo productores (INTA Bariloche) 

Cambiando la mirada sobre la relación universidad - sector productivo

discusión de cómo cambiar la mirada desde 
la universidad hacia la problemática de la 
cambiante realidad agropecuaria de nuestro 
país. La apertura a otras formas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la incorpora-
ción de nuevas tecnologías informáticas es 
un nuevo escenario que se presenta en las 
universidades. El camino debe empezar a 
transitarse.

Lic. Luciana Burzacca, Ing. Evelina Marinelli, Ing. 
2Silvina García, y Ing. Araceli Boldorini- ..   Ing Agr 

Luciano Spinolo, Ing Agr (MSc) Beatriz Martin, 
Ing Agr Gustavo LLobet, Med Vet (Esp) Horacio 
Keilty, Ing Agr (MSc, Dr) Gustavo Rodriguez, Ing 

3Agr (MSc) Monica De Nicola -   Luciano   Castag-
nani, Francisco Zilli,    Juliana Cerulli,   Gianina 
Vazquez, Lucia Franco,   Maria Lucia  Bracco

La misión del IICAR es generar y difundir 
conocimientos en el área de las ciencias agrarias, 
gestionar la innovación tecnológica y proponer 
estrategias tendientes a resolver problemas de 
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El 9 de mayo de 2018 se realizó el 2º 
Encuentro Interinstitucional: «Escenarios 
agropecuarios. Cartografías Posibles», 
organizado conjuntamente por las Faculta-
des de Ciencias Agrarias y Veterinarias 
(UNR), el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (EEA Oliveros), y los Colegios 
de Ingenieros Agrónomos y Médicos Veteri-
narios 2º Circunscripción.

La organización de este evento se inscribe 
en la propuesta iniciada en el año 2015, 
orientada a fortalecer los vínculos requeri-
dos para aportar, desde una perspectiva 
interinstitucional compleja, al desarrollo 
regional.

En esta oportunidad nos propusimos inter-
pelarnos, re-pensar un escenario de pros-
pectivas sobre el sector agropecuario, con-
solidar vínculos para proponer dinámicas de 
acciones conjuntas así como consolidar las 
que ya se vienen llevando a cabo. 

El Programa de Pensamiento Complejo del 
Centro de Estudios Interdisciplinarios (UNR) 
colaboró exponiendo un marco conceptual 
inicial (Paneles) y orientando el trabajo de 
los aproximadamente 70 participantes 
(Grupos interdisciplinarios / interinstitucio-
nales).

A continuación se presenta una síntesis de 
las exposiciones: 

Prisma prospectivo sobre la dinámica de 
las sociedades complejas. Dr. Raúl Domin-
go Motta.
“Entendemos por prisma prospectivo a un 
modelo dinámico hipotético de observación 
territorial, construido por medio de investiga-
ciones sobre factores de inestabilidad comple-
jos, ello permite realizar lecturas contextuales 
en un entorno de creciente incertidumbre que 
denominamos “sociedades complejas».

La finalidad del prisma prospectivo es favore-
cer el posicionamiento estratégico de una 
comunidad (emplazamiento) y su toma de 
decisiones a través de una visión estratégica de 
su entorno, directamente relacionada con sus 
desafíos y problemáticas más significativas”…

Impacto tecnológico: visibilidades e invisi-
bilidades. Dr. Ángel Riva.
“La omnipresencia de las tecnologías en todas 
las dimensiones de la actividad humana gene-
ra impactos que nos desafían a re-pensarnos 
como ciudadanos planetarios responsables. 
Como educadores, a preguntarnos sobre las 
competencias profesionales agropecuarias 
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que permitan superar la lógica de la subordina-
ción adaptativa a sistemas tecnológicos que 
responden a modelos diseñados para maximi-
zar beneficios y minimizar costos (lo que visibi-
lizan) pero no riesgos potenciales a mediano y 
largo plazo (lo que invisibilizan) en un escenario 
global de explotación masiva y descontrolada 
de recursos planetarios”…

El desafío de cartografiar escenarios com-
plejos. Dra. Josefa García de Ceretto.
”El presente se ve afectado por fuerzas invisibi-
lizadas que llevan al decir de Hegel a un « tra-
bajo subterráneo del viejo topo», que logra 
agrietar la superficie que se creía estable. El 
paso de la perspectiva moderna a la actual 
conlleva el reto de cartografías metaestables 
que presentan modos complejos en los bordes 
de las paradojas institucionales/territoriales, 
en las fronteras borrosas, en la transdisciplina-
riedad.
En el desafío de repensarnos como ciudadanos 
planetarios yace co-construir instrumentos, 
estrategias, herramientas para movernos en 
territorios cambiantes, fluidos, no en las polari-
zaciones y exclusiones, sino en las inclusiones 
que conllevan la dialógica y la auto-eco-
organización”…

Luego de las exposiciones se abrió un espa-
cio de conversación para intercambiar opi-
niones, plantear inquietudes e interrogan-
tes sobre los conceptos vertidos. 

Posteriormente, los participantes fueron 
distribuidos en grupos interdisciplina-
rios/interinstitucionales para trabajar sobre 
las siguientes consignas:
1-Reflexionar sobre los siguientes interro-
gantes:
-  ¿Es posible tomar decisiones políticas 
estratégicas sin comprender los factores de 
inestabilidad e incertidumbre de un territo-

rio específico? 
- En un escenario de omnipresencia tecno-
lógica... ¿Qué competencias profesionales 
se requieren para construir puentes entre la 
gestión de los recursos planetarios y las 
responsabilidades socio-tecno-éticas? 
- ¿Cómo operan las certezas, las creencias, 
los modos de vivir, hacer y conocer, ante los 
emergentes y las metamorfosis en los 
territorios? 

2-Proponer, desde la interinstitucionali-
dad, algunos escenarios agropecuarios 
posibles en el territorio santafesino. Carto-
grafiarlos atendiendo a la complejidad 
territorial.

Cada grupo compartió los resultados del 
análisis logrado con el resto de los partici-
pantes destacando la perspectiva de abor-
daje y los conceptos fundamentales utiliza-
dos como andamiaje.

A continuación se exponen los emergentes 
que fueron cobraron mayor fuerza durante 
la jornada de trabajo:

«…agroecología… buenas prácticas… produc-
ción diversificada… agricultura familiar… mode-
los mixtos…»
«…modelos emergentes…»
«…articulación interinstitucional … dialógica… 
reflexividad …  bien común…»
«…problemas tangibles e intangibles…»
«…formación en enfoques alternativos…»
«…integración… organización en red… co-
construcción …»
«… se necesita un profesional ético, líder, sensi-
ble, flexible…»

Los panelistas articularon las exposiciones 
configurando un entramado entre las disci-
plinas y entre las instituciones, advirtiendo 
sobre la necesidad de “transformar la mane-
ra de pensarnos a nosotros mismos y a las 
instituciones “para poder emplazarnos 
profesionalmente de acuerdo al orden y la 
escala de los problemas que hoy desafían a 
las ciencias agropecuarias.

Las instituciones organizadoras destacaron 
el compromiso asumido por los panelistas y 
el entusiasmo de los participantes durante 
todo el encuentro. 

2º Encuentro Interinstitucional: «Escenarios agropecuarios. Cartografías Posibles»



29Agromensajes agosto 2018

MUÑOZ, G.   |   AGROMENSAJES - [ páginas 27-29 ]

Cada grupo compartió los resultados del análisis logrado con el resto de los participantes destacando la perspectiva de abordaje y los 
conceptos fundamentales utilizados como andamiaje.


