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Tras los estragos causados por la sequía en la campaña 2022/2023, se espera que la nueva traiga una recuperación de la producción. 
(ARCHIVO)
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Cuál es el balance regional de la campaña
de maíz 2023/2024 en Argentina
Tras la sequía del ciclo anterior, se proyecta un aumento de la producción a 57 millones de toneladas. La región Centro será 

la más beneficiada, con un crecimiento del 89%. El cultivo ha tenido una serie de buenas y malas noticias a nivel climático. Las exportaciones 

se recuperarían un 53%, alcanzando 39 millones de toneladas.

DE LA REDACCION. Tras los estragos 
causados por la sequía en la 
campaña 2022/2023, se espera 
que la nueva campaña de maíz 
2023/2024 que iniciará este mes 
traiga consigo una muy deseada 
recuperación de la producción, 
la que se estima que ascendería 
a 57 millones de toneladas en 
todo el país.

Según el último Informativo 
Semanal de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, elaborado por Franco 
Ramseyer y Patricia Bergero, 
el maíz ha tenido una serie de 
buenas y malas noticias a nivel 
climático. Luego de la sequía de 
la campaña 2022/2023, desde 
noviembre del año pasado las 
lluvias comenzaron a crecer en 
intensidad en gran parte del país 
de la mano del fenómeno meteo-
rológico “El Niño”, el que suele 
traer aparejado un aumento de 
la precipitación en Argentina de-
bido a la alteración de los vientos 
y las corrientes atmosféricas. En 
diciembre y la primera mitad de 
enero, las condiciones atmosféri-
cas permitieron la llegada de agua 
al oeste de la región pampeana, 
que venía necesitada de lluvias, 
y, de este modo, la consolidación 
de una mejora notable en los 
perfiles de humedad de los suelos, 
sobre todo en la región Núcleo. 
Ha habido, sin embargo, algunas 
zonas puntuales que se han visto 
afectadas por granizos, fuertes 
vientos y anegamientos.

Hasta mediados de enero la 
situación permitía tener expecta-
tivas de una producción récord de 
maíz en términos históricos. Las 
adversidades se manifestaron y 
gran parte del país atravesó un 
pulso seco desde mediados de 
enero hasta la primera semana 
de febrero, lo que ocasionó daños 
principalmente en los lotes de 
maíz tardío cuyas fechas críti-
cas (floración) cayeron en ese 
período, lo que habría resultado 
en pérdida de rindes. Afortuna-
damente, la situación se revirtió 
parcialmente con las precipita-
ciones producidas a partir del 7 
de febrero.

En este contexto, de acuerdo 
con el último informe mensual de 
la Guía Estratégica para el Agro de 
la Bolsa de Comercio de Rosario 
(GEA-BCR), la producción en 
Argentina subiría un 58% en rela-
ción con la campaña 2022/2023, 
a partir de un incremento de los 
rindes, que promediarían 76,9 
qq/ha a nivel nacional.

La superficie sembrada en el 
ciclo 2023/2024 está estimada en 
torno a 8,6 millones de hectáreas. 
En términos de análisis geoespa-
cial, la segmentación por sectores 
permite la evaluación de las ne-
cesidades específicas de diversas 
zonas y los desplazamientos intra 
e interregionales de los recursos. 

Para este propósito se emplea una 
división del país en tres regiones 
principales, considerando facto-
res como la proximidad a puertos, 
modalidades de transporte y 
patrones de comercialización. 
Esta sectorización comprende 
la región Norte, que engloba el 
NEA, el centro y norte de San-
tiago del Estero, junto con las 
provincias de Chaco, Tucumán 
y Salta; la región Centro, que 
abarca el norte de Buenos Aires 
(específicamente las delegacio-
nes Pergamino, Junín, Lincoln, 
Bragado, 25 de Mayo y La Plata), 
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el 
sur de Santiago del Estero y San 
Luis; y la región Sur, que incluye 
el centro-sur de la provincia de 
Buenos Aires y La Pampa.

Producción en aumento
En relación con la nueva cam-

paña de maíz, según las últimas 
proyecciones la producción 
aumentaría en las tres regiones, 
siendo la región Centro la más 
beneficiada, recuperándose 
fuertemente luego de haber sido 
la más afectada por la sequía del 
ciclo pasado. Esta región produ-
ciría 38,9 millones de toneladas, 
aumentando su producción en 
un 89% interanual, mientras que 
si se compara con el promedio 
de las últimas tres campañas el 
aumento es del 19%. El mayor in-

cremento se daría en la provincia 
de Córdoba, que vería crecer su 
producción en 7 millones de to-
neladas interanuales, alcanzando 
20,6 millones de toneladas. Santa 
Fe y Entre Ríos, por su parte, 
tendrían un incremento entre 
campañas de 5,3 y 2,2 millones 
de toneladas, respectivamente, 
posicionándose en 6,7 y 3 mi-
llones de toneladas. En tanto, el 
norte de Buenos Aires tendría un 
aumento interanual de 3,8 millo-
nes de toneladas y produciría 6,1 
millones de toneladas.

La segunda región en impor-
tancia en cuanto al volumen 
producido es la región Sur, en 
donde se producirían esta cam-
paña 11,8 millones de toneladas, 
un aumento de 15% interanual y 
de 38% respecto del promedio. 
Esta recuperación está explicada 
principalmente por el centro-sur 
de Buenos Aires, que aumentaría 
su producción 2,1 millones de 
toneladas entre campañas.

En la región la región Norte 
habría una recuperación de 21% 
interanual y de 20% respecto 
del promedio del último trienio, 
estimándose su producción en 
6,3 millones de toneladas. Aquí se 
destacan Chaco, Salta y el norte 
de Santiago del Estero, cuyas 
producciones maiceras crecerían 
todas entre 300.000 y 400.000 
toneladas con respecto al ciclo 

anterior.
En lo que respecta a la de-

manda, a nivel país se proyecta 
que la misma aumente aproxi-
madamente en un 39% hasta 55 
millones de toneladas, siendo 
las exportaciones la variable con 
mayor recuperación, con un in-
cremento del 53% respecto de la 

campaña anterior. De cumplirse 
este guarismo, los despachos 
al exterior del ciclo comercial 
2023/2024 alcanzarían 39 mi-
llones de toneladas; mientras 
que el consumo interno se incre-
mentaría en un 14% alcanzando 
aproximadamente 16 millones 
de toneladas.

El Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) realizó monitoreos en 
el departamento formoseño de 
Patiño y detectó la presencia 
de altos niveles de langostas 
(Schistocerca cancellata), en 
etapa reproductiva, por lo que 
recomienda a los productores de 
la zona estar atentos a los sitios 
de oviposición a fin de realizar 
un control temprano de los na-
cimientos.

Cabe destacar que el organismo 
declaró la alerta fitosanitaria por 
la plaga para adoptar medidas 
para su detección y control y ate-
nuar su impacto en la naturaleza 
y en la producción vegetal.

Personal del Centro Regio-
nal Chaco Formosa del Senasa 
continuó con los trabajos de 
vigilancia fitosanitaria al norte 
de la localidad de Las Lomitas 
en la línea de la Ruta Provincial 
28 y la Ruta Nacional 81 en zonas 
cercanas a Pozo del Mortero y 
Pozo del Tigre hasta el sur límite 
con el río Bermejo.

Durante los operativos, que 
fueron desarrollados tras el aviso 
de productores de la zona sobre la 
presencia de la plaga, los agentes 
constataron la presencia de una 
alta densidad de ejemplares con 
un gran porcentaje de hembras 
en madurez reproductiva. Lo que 
indica que en poco tiempo más 
las hembras pasarán a la etapa 
de postura de huevos (conocida 
como oviposición) en la cual co-
locan bajo la tierra unos canutos 
alargados llamados ootecas, que 
alojan en promedio 100 huevos 
por cada ooteca.

“El Senasa está realizando 
operativos de vigilancia en los 
lugares de presencia reciente 
de la langostas y en las rutas de 
migratorias de las mismas. En 
los últimos monitoreos de For-
mosa advertimos la presencia 
de langostas maduras repro-

El Senasa lanza un alerta
fitosanitaria por langostas

ductivamente y que realizan 
movimientos a corta distancia. 
En poco tiempo más las hembras 
van a oviponer, lo que dará paso al 
nacimiento de nuevas langostas 
y habrá un incremento de la po-
blación. Momento propicio para 
realizar el control de las mismas 
evitando así que la plaga llegue 
al estado adulto y desarrolle 
alas que le permitan desplazarse 
hacia otros lugares”, indicó Julio 
González, referente del Progra-
ma de Nacional de langostas y 
tucuras del Senasa.

Las oviposiciones se efectúan, 
generalmente, en sectores del 
campo sin presencia de vegeta-
les, como claros en sembrados, 
bordes de caminos, bordes de 
alambrados. Las zonas de postura 
de huevos se identifican por la 
observación en la superficie del 
terreno con orificios claramente 
sectorizados al ras del suelo que 
sellados con un tapón esponjoso 
de color blanco que le brinda 
protección a los huevos hasta su 
eclosión.

Una vez realizadas las posturas, 
y si se registran buenas condi-
ciones de humedad, a partir del 
día 10 se podrán producir los 
nacimientos de las ninfas de 
langosta, dando paso a un nuevo 
ciclo de vida.

¿Qué debe hacer el productor?
Implementar controles de ser 

posible para cortar el ciclo de la 
plaga. De no ser posible debido a la 
accesibilidad a las distintas áreas 
donde la plaga está distribuida y a 
su movilidad, es muy importante 
el monitoreo, identificación y 
georreferenciación de los sitios 
de postura, a fin de identificar los 
lugares de nacimientos y poder 
realizar los controles tempranos 
de estadios ninfales; etapa en que 
la plaga necesita alimentarse para 
crecer y provoca mayores daños 
a los cultivos y pastizales.

De ser posible se deben implementar controles para cortar el ciclo de la 
plaga. (ARCHIVO)

Análisis por regiones
Desagregando el análisis por 

regiones, se observa que la re-
gión Centro concentra la mayor 
oferta de maíz y los principales 
centros de demanda, por lo que 
tiene mayor participación en la 
producción y consumo a nivel 
nacional.

En cuanto al consumo animal 
regional, se proyecta en 6,9 mi-
llones de toneladas. Este valor 
representa el 61% del consumo 
animal a nivel nacional (11,3 mi-
llones de toneladas) mientras que, 
a nivel regional, este número sólo 
representa un 18% del maíz que se 
termina produciendo en la zona.

Por otro lado, el 19% del maíz 
(2,2 millones de toneladas) que se 
destina al consumo interno de la 
región es destinado a la molienda, 
principalmente húmeda, y a la 
utilización en otras industrias, 
mientras que el restante 18% (2 
millones de toneladas) es utiliza-
do para la producción de etanol.

Respecto de la región Norte, 
se observa que el 35% de su 
producción (2,1 millones de 
toneladas) es utilizada para la 
alimentación de ganado, mien-
tras que alrededor de 160.000 
toneladas serán destinadas a la 
industria (molienda húmeda y 
elaboración de balanceados). 
El 62% restante (3,8 millones 
de toneladas) es destinado a la 
exportación, por lo que bajará de 
la región hacia el Gran Rosario 
para ser despachado por puertos 
fluviales Paraná.

En lo que respecta a la región 
Sur, el consumo interno de maíz 
calculado es de 2,3 millones de 
toneladas, lo que constituye el 
20% de su producción estimada 
para la campaña 2023/2024. La 
totalidad del consumo interno de 
la región sur es para la alimenta-
ción de ganado (particularmente 
vacuno), dado que esta región 
contiene una gran proporción del 
stock de bovinos a nivel nacional. 
Como la industrialización del 
maíz es prácticamente nula en 
la zona, debido a que gran parte 
de las fábricas se encuentran 
en la región centro, el destino 
principal del maíz se remite a la 
exportación por los puertos de 
Bahía Blanca y Necochea. En este 
sentido, se estima que 9,1 millo-
nes de toneladas sean destinados 
a la exportación, es decir el 80% 
de la demanda total.

En marzo comenzará la primera 
campaña de vacunación 2024 
contra fiebre aftosa, en las pro-
vincias de la zona central y lito-
ral del país donde se inoculará 
a la totalidad de las categorías 
bovinas y bubalinas, según el 
diagrama establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Se-
nasa). También se realizará la 
campaña de vacunación contra 
brucelosis bovina de terneras 
de 3 a 8 meses en todas aquellas 
provincias en las que se aplica 
en forma sistemática.

De acuerdo al cronograma 
acordado por el Senasa y los más 
de 300 entes sanitarios del país 
comprendidos en la zona con 
vacunación, el 11 de marzo se 
dará inicio a esta primera etapa 
de vacunación en las provin-
cias de la zona central y litoral 
del país, que incluye a Chaco, 
Formosa, Misiones, Corrien-
tes, Entre Ríos, Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba, La Pampa 
y San Luis.

Por su parte, la región de Cuyo 
comenzó sus campañas este 19 
de febrero en la provincia de 
Mendoza, mientras que el 4 de 
marzo dará inicio en San Juan 
y 3 de abril en La Rioja.

Inicia la campaña anual
2024 de vacunación
contra la fiebre aftosa

Cabe destacar que algunos 
planes de las provincias del 
norte argentino (Jujuy, Cata-
marca y Tucumán) ya iniciaron 
el primer ciclo de inoculación 
entre el 2 y el 15 de enero, de-
bido a las características de sus 
respectivos planes. Además de 
dichas provincias –con regiones 
diferenciadas-, Santiago del 
Estero y Salta llevarán a cabo la 
vacunación a partir del próximo 
18 de marzo.

Por otro lado, es importante 
mencionar que en la región pata-
gónica – con excepción de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, reconocida como 
libre de la enfermedad - la vacu-
nación contra brucelosis bovina 
para terneras de 3 a 8 meses 
estará a cargo de los veterinarios 
acreditados ante el Senasa.

La vacunación contra la fiebre 
aftosa es una de las principales 
estrategias de prevención que 
permite mantener una situa-
ción epidemiológica estable de 
esa enfermedad en la República 
Argentina. Para más informa-
ción puede comunicarse con la 
sede del Centro Regional Bue-
nos Aires Norte, en la ciudad de 
Chivilcoy, a los teléfonos (2346) 
436271/72/73.

Senasa establece inocular a todas las categorías bovinas y bubalinas 
en provincias donde se aplica la vacuna. (SENASA)
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PROYECTO “TIERRA SANA”

Se trata de una técnica que permite tener un mayor vigor en el crecimiento de la planta, mayor 

producción y resistencia o tolerancia a ciertas enfermedades tanto del suelo o sustrato como de la parte aérea.

Hortalizas injertadas: una alternativa
productiva sustentable con el ambiente

DE LA REDACCION. En la Argentina 
las primeras experiencias en 
el uso de plantas herbáceas in-
jertadas se realizaron en 1990 
por integrantes del Centro 
Tecnológico de Flori-Fruti-
Horticultura de la Agencia de 
Cooperación Internacional del 
Japón (Ceteffho-Jica).

Con el objetivo de dar res-
puesta a la aparición de en-
fermedades provocadas por la 
intensificación de los sistemas 
hortícolas y la necesidad de 
implementar planes de mane-
jos integrales y respetuosos 
del ambiente, se avanzó en la 
adaptación de esta tecnología 
a las necesidades locales. Para 
esto, se articuló con equipos de 
investigación del Inta y otras 
instituciones.

“La técnica del injerto de 
hortalizas consiste en la unión 
de dos plantas afines en la que se 
aprovechan las características 
de la raíz de una ellas, utilizán-
dose como pie o portainjerto, 
sobre la que se injerta la va-
riedad (copa) cuyo producto 
se desea cosechar”, explicó 
Analía Puerta, coordinadora 
del proyecto “Tierra Sana” e 
investigadora del Instituto de 
Floricultura del Inta.

Se trata de una de las alter-
nativas sobre las que trabaja el 
proyecto “Tierra Sana” que lleva 
adelante el Inta junto con la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial 
(Onudi). Dicho proyecto se 
originó cuando la Argentina 
adhirió al tratado internacio-
nal denominado Protocolo de 
Montreal y se comprometió, 
junto con más de 180 países, a 
reemplazar las sustancias que 
dañan la capa de ozono. Entre 
dichas sustancias se encuentra 
el bromuro de metilo, utilizado 
tradicionalmente para el con-
trol de plagas presentes en los 
suelos y sustratos de cultivos 
intensivos.

De acuerdo con Puerta, “dado 
que el uso de desinfectantes 
químicos de suelos y sustratos 
como el bromuro de metilo, cau-

san daños evidenciados científi-
camente, se evaluó la técnica del 
injerto como una alternativa de 
sustitución o complemento al 
uso de desinfectantes químicos 
u otras alternativas como la so-
larización y biosolarización”.

Si bien la tecnología del in-
jerto fue desarrollándose len-
tamente en el país por diversos 
motivos socioeconómicos y 
culturales, los beneficios de su 
implementación siguen vigen-
tes y representa una alternativa 
eficiente para la producción 
hortícola local. De acuerdo con 
Puerta, “los injertos pueden 
hacerse de manera industrial 
o casera y en ambos casos pue-
den generar puestos de trabajo 
en el sector”. La coordinadora 
de “Tierra Sana” indicó que 
“existen materiales genéticos 
que pueden ser multiplicados 
o colectados por el productor 
y servirían como pie, incluso 

ampliando la base genética que 
se utilizaría en los invernaderos 
hortícolas y de esa manera con-
tribuirían a la sostenibilidad de 
la práctica”.

El uso de injertos se comple-
menta muy bien con la técnica 
de biosolarización. La adopción 
de estas técnicas necesariamen-
te debe ser parte de una gestión 
integral del productor, donde 
esté claro que quiere obtener 
hortalizas con bajo niveles 
de agroquímicos, producidas 
con técnicas de bajo impacto 
ambiental. Esto le permitirá 
también comunicar a los con-
sumidores que está trabajando 
con estos objetivos para posi-
cionar mejor su producto en el 
mercado.

Por su parte, Mariana Garbi, 
docente e investigadora per-
teneciente al Proyecto “Eco-
fisiología y bioclimatología de 
cultivos intensivos protegidos 

y a campo”,  de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales 
de la Universidad Nacional de 
La Plata y con quien se viene 
trabajando articuladamente 
desde hace muchos años agregó 
que, “si bien hace varios años 
que se utilizan las técnicas de 
injerto en hortalizas en el país, 
particularmente con el tomate 
por ser la especie hortícola en la 
que esta tecnología ha cobrado 
mayor grado de implementa-
ción en el sector productivo 
argentino, desde lo comercial 
se profundizó a partir de la ne-
cesidad de sustituir el bromuro 
de metilo”.

Garbi, indicó además que esta 
técnica “brinda características 
de mayor vigor en el crecimiento 
de la planta, mayor producción 
y resistencia a ciertas enferme-
dades tanto del suelo como de la 
parte aérea”. También, expresó 
que los portainjertos que se es-

Especialistas del Inta y de la Universidad Nacional de La Plata comparten los beneficios de esta alternativa 
en un libro. (INTA INFORMA)

tán utilizando comercialmente, 
son muy efectivos para prevenir 
distintos patógenos del suelo y 
que mediante la utilización de 
esta técnica se puede observar 
que “si bien frente a la presencia 
del nematodo Nacobbus abe-
rrans la planta forma agallas 
en sus raíces, es debido a la 
frondosidad de las mismas que 
permanece productiva pudien-
do llegar a rendimientos equi-
valentes o incluso superiores a 
los que se lograrían con plantas 
sin injertar”.

Todo el conocimiento, en un libro
El Inta lanzó recientemente 

el libro “Hortalizas injertadas: 
Una alternativa que contribuye 
a la producción sustentable”, 
desde el que se difunden los 
resultados de diversos trabajos 
de investigación, extensión y 
experiencias productivas que 
demuestran la eficacia de esta 
práctica y que corroboran los 
resultados encontrados en 
otros países.

A su vez, el libro aborda las 
características generales de la 
técnica del injerto en hortali-
zas, sus antecedentes en el país, 
los tipos de injertos de mayor 
adopción y las principales 
regiones productivas argen-
tinas que han adoptado esta 
tecnología.  También,  contiene 
la información y experiencias 
productivas realizadas por 
otros grupos de investigación 
como España, México y Cuba, 
con quienes se trabaja articu-
ladamente.

En este libro se resumen los 
beneficios principales de la 
implementación de la técnica 
como ser el incremento de los 
niveles de producción adecua-
dos comercialmente, el mayor 
cuidado del medioambiente 
y reducción en los costos de 
producción, el aumento en la 
resistencia o tolerancia de las 
plantas al ataque de patógenos 
de suelo o sustratos de produc-
ción y la mejora en la calidad y 
productividad, entre otros.

Este libro forma parte de una 
colección donde se difunden 
las alternativas sustentables 
para la desinfección de suelos y 
sustratos en los cultivos orna-
mentales, frutilla y hortalizas 
para consumo en fresco,  con el 
objetivo principal de informar 
sobre la potencialidad de la 
técnica del injerto de hortalizas 
en la Argentina y en otros países 
pioneros en la misma. Queda 
evidenciada la importancia  de 
continuar trabajando en el ajus-
te de la misma para aprovechar 
y potenciar sus ventajas.


