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Un homenaje desde el jardínEn Pergamino, el INTA hizo memoria La causa gana un nuevo amigo

El presidente, el vice y el director nacional del INTA 
–Carlos Casamiquela, Francisco Anglesio y Eliseo 
Monti, respectivamente– rindieron homenaje a 
desaparecidos y cesanteados del instituto durante los 
festejos por el centenario de la unidad de Pergamino. 
El acto, que contó con la adhesión de diversos 
organismos, fue protagonizado por familiares y 
víctimas de la represión y, además, se presentó una 
placa conmemorativa y se colocaron tres árboles. 
Casamiquela se refirió a actos similares que se 
realizaron en otras unidades del INTA y reiteró el 
compromiso institucional para acompañar las políti-
cas de reparación de la memoria.

Las autoridades del INTA y la ministra de Desarrollo 
Social de la Nación, Alicia Kirchner, inauguraron el 
Jardín de la Vida: una plaza en el espacio del Prohuerta 
en Técnopolis, que rinde homenaje a los trabajadores 
perjudicados por la dictadura. Allí, en 30 macetas 
intervenidas por artistas, crecen plantas autóctonas 
como metáfora de la vida junto a una placa que 
recuerda a las víctimas.

El INTA acercó voluntariamente una presentación 
amicus curiae ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo de 
Daniel Rafecas, para colaborar en la resolución de la 
causa que investiga las desapariciones en el instituto. 
Con esta decisión, el INTA puso a disposición de la 
justicia toda la información que posee al respecto.

BREVES

Proceso de producción

Fundamentos del proyecto

6 Comercialización
Una vez seca, la 

leña se envasa 
(con una nota de 

origen en cada 
bolsa) y se arman 
paquetes para su 

transporte.

Energía sustentable 
del bosque nativo

Leña en Blanco es un proyecto del INTA 
que promueve el uso sustentable de los 
bosques nativos a través del agregado 
de valor y el cumplimiento y certificación 
de estándares de sustentabilidad.

UN PRODUCTO CERTIFICADO

LA CLAVE: CUÁNTOS Y QUÉ ÁRBOLES CORTAR

CON LEÑA EN BLANCO, EL MEJOR ASADO

MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO EN EL MONTE

El sistema de producción y su 
legalidad están certificados por 
Scientific Certification Systems y 
por ello integra la Red de Comercio 
Forestal Argentina.

Equipo adecuado de protección personal 
(casco, guantes, botines, antiparras, etc.).

20%

Botiquín de primeros auxilios.

Vehículo para evacuación y protocolo 
de emergencias.

Comunicación permanente. 
Supervisión y capacitación al personal.

Leña seca, de 
maderas duras 
(quebracho blanco 
y colorado, algarrobo y mistol).

23-27 cm

Bolsa Envases de papel 
de doble pliego, 
que sirven para 
iniciar el fuego. 

5 kg

3 Desramado y trozado
Una vez volteado, con machetes o motosierra se 
sacan las puntas que no van a aprovecharse y se 
trozan las ramas de la copa y el tronco principal.

4 Traslado de la madera
La extracción desde el pie del árbol 
hasta el camino se realiza con zorra 
(carro tirado por mula) o tractor y 
cable de arrastre. Y desde allí con  
    tractor y acoplado o camión grúa.

5 Secado
En la playa, la leña 
húmeda se troza al tamaño 
en que será envasada y se 
pone a secar al sol de 6 a 8 
meses, hasta reducir la 
humedad al 20%.

Humedad:
Máximo 
recomendado 
para asegurar 
una combustión 
eficiente y de baja 
contaminación.

2 Volteo
Es fundamental seleccionar 
los árboles para la corta por 
su tamaño y especie. Se 
eligen en su mayoría 
ejemplares maduros. Así se 
deja lugar para el desarrollo 
de los más chicos, que 
renovarán el bosque. 

Cuando los árboles 
crecen muy cerca entre 
sí, compiten por la luz, 
generándose troncos 
torcidos de bajo valor 
forestal. En estos casos 
se corta el árbol de 
menor calidad.

Al cortar algunos de 
estos árboles jóvenes,
los que quedan crecen 
mejor por recibir más 
luz y agua. De esta 
manera, la calidad del 
bosque aumenta con 
cada corta. 

1 Planificación
Para que el aprovechamiento sea 
sustentable se debe cortar menos 
de lo que el bosque crece y no superar 
el 30% del volumen total de madera 
en cada lote a cortar.

Loteo y rotación
El área bajo manejo 
se divide en 20 lotes 
(años de descanso) 
y se corta uno por año, 
en un ciclo de producción 
sustentable.

Descanso
Luego de la corta el lote queda en 
“descanso” durante 20 años, en los 
que vuelve a recuperar el volumen 
extraído y nacen nuevos árboles.

Las principales bondades de la leña son el sabor y el aroma que la madera le da a la carne 
asada. Pero lo más importante es que al elegir productos forestales de origen 
sustentable certificado, podemos ayudar a conservar nuestros bosques nativos.

Ejemplo para: MÁS EFICIENTE

4 varones o

Bolsa 
de leña

Bolsa de 
carbón

2 parejas y 
dos niños

En términos energéticos, la leña es 
tres veces más eficiente que el carbón. 

Combustible necesario 
para este ejemplo

Materia prima 
extraída del bosque

La leña se usa 
toda (sólo se seca).

BALANCE DE 
CARBONO 
La misma 
cantidad de 
CO2 que se 
libera al 
quemar la leña 
se absorve por 
el crecimiento 
del bosque 
que le dio 
origen.

Para hacer 3 kg de carbón 
se usan 15 kg de leña. http://www.leñaenblanco.com.ar

1 kg de asado 
1 kg de vacío 
1/2 kg achuras 
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CORTA DESCANSO

CICLO
SUSTENTABLE

PRESERVACIÓN 
DEL BOSQUE
Promueve el uso 
sustentable de los 
bosques nativos 
mediante la selección 
con rigor técnico de 
los árboles a cortar.

FOMENTO DEL 
TRABAJO DIGNO
Genera trabajo legal  
y condiciones de 
seguridad para los 
empleados, en un 
sector en el que abunda 
el empleo informal.

CONSUMIDORES 
RESPONSABLES
Además de ser un 
proyecto rentable, 
promueve el respeto 
por el consumidor y 
su compromiso con el 
cuidado del ambiente.

Árbol 
para 

corta 

Árbol que queda en pie 

56 años del INTA y 
100 de la EEA Pergamino 

Seminario de valor agregado 
en Coronel Suarez  

Labintex, laboratorio del INTA 
con acento francés 

“El INTA, con políticas públicas, transformó la 
investigación en innovación”, destacó Lorenzo Basso, 
viceministro de Agricultura de la Nación, en el doble 
festejo del instituto, que, además de sus 56 años, 
conmemoró el centenario de la unidad de Pergamino. 
El funcionario acompañó en la celebración a Carlos 
Casamiquela, presidente del INTA, otras autoridades 
del organismo, legisladores regionales y al intendente. 

Más de 500 personas participaron del Seminario sobre 
valor agregado en origen, organizado por el INTA, la 
Federación Argentina de Municipios –FAM–, la 
municipalidad de Coronel Suárez –Buenos Aires–, el 
Consejo para la Producción y el Desarrollo de la 
localidad –Coprodesu– y el Ministerio de Agricultura 
de la Nación. Allí, Francisco Anglesio, vicepresidente 
del instituto, anunció para el 2013. 

En Montpellier –Francia–, las autoridades del instituto 
inauguraron el laboratorio virtual del INTA en el 
exterior (Labintex), en el que cuatro especialistas 
argentinos trabajarán en proyectos tecnológicos de 
interés nacional para desarrollar sistemas agrícolas 
sustentables. Fue en el marco del acuerdo de coopera-
ción que en 2012 firmó el presidente del instituto, 
Carlos Casamiquela, con el titular de Agropolis. 
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Valle Medio: nueva agencia 
en Río Negro                  

En la ciudad de Luis Beltrán –Río Negro– se inauguró 
la primera unidad correspondiente al préstamo 
BID-INTA. El acto contó con la presencia del goberna-
dor de Río Negro, Alberto Weretilneck; el senador 
nacional Miguel Ángel Pichetto; el intendente local, 
Juan Carlos Apud; el presidente del INTA, Carlos 
Casamiquela y el director nacional, Eliseo Monti, entre 
otras autoridades. Pichetto aseguró que “hay un 
compromiso muy fuerte del Congreso de la Nación en 
apoyar al INTA” y que “esta obra tiene un valor muy 
importante y simbólico con la producción”. 
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El INTA acompaña el desarrollo 
de Tucumán

Con la presencia de autoridades provinciales y del 
INTA, se inauguró la Agencia de Agricultura Urbana y 
Periurbana San Miguel de Tucumán. “De lo que se 
trata, cuando hablamos de la implementación de 
políticas, es de la recuperación del rol del Estado; de 
la integración de un Estado común, más allá de los 
roles de las Administraciones nacionales, provinciales 
o municipales”, dijo Carlos Casamiquela, presidente 
del INTA. Antes del acto, se reunió con el gobernador 
José Alperovich para reforzar la articulación de las 
políticas públicas en la provincia. 

Entre Ríos: flamante director 
del Centro Regional

Oscar Valentinuz asumió como nuevo director del 
Centro Regional Entre Ríos del INTA. “Es un gusto 
escuchar cómo la institución hoy está orientada hacia el 
conjunto de nuestro pueblo”, dijo el vicegobernador de 
la provincia, José Cáceres, quien encabezó el evento. 
Participaron también el presidente del INTA, Carlos 
Casamiquela; el vicepresidente, Francisco Anglesio; el 
director nacional, Eliseo Monti; la intendente de Paraná, 
Blanca Osuna; el ministro de Producción de la provin-
cia, Roberto Schunk, y el presidente del Consejo del 
Centro Regional Entre Ríos, José Carlos Basaldúa.

Preparar la transición hacia un ámbito rural 
mejor comunicado mediante las NTIC, tras la 

implementación del plan Argentina Conectada.

Facilitar el acceso de la población a la información y 
al conocimiento en cualquier lugar mediante el diseño 

de tecnologías para dispositivos móviles.

Acompañar el proceso de internalización y 
apropiación de las nuevas tecnologías como 

herramientas estratégicas para la toma de decisiones.

CLIMA
Mayor previsibilidad, 
reducción de riesgos.

Efectos directos de las TIC en el agro

PRODUCCIÓN
Mejoras en pronóstico

y seguimiento.

ENFERMEDADES
Menor propagación, 
control más efectivo.

INNOVACIÓN
Acceso a mejoras

y desarrollo.

PRECIOS
Reducción de riesgos
por cambios bruscos.

PYMES
Creación y

fortalecimiento.

COMERCIALIZACIÓN
Facilidad en las
transacciones.

INCLUSIÓN
Reducción del 

aislamiento geográfico.

CAMPO/CIUDAD
Hacia un cambio

de paradigma

Más
empleo

Inclusión
social

Empresas 
familiares/

cooperativas

Menor
migración
a la ciudad

Disminución
de las 

desigualdades

Mejor
calidad
de vida

Valor
agregado 
en origen

Tecnologías del futuro para el campo
La creciente presencia de nativos digitales en el agro plantea un cambio de paradigma de la información 
y la comunicación, que el INTA toma como desafío para el desarrollo de saberes y aplicaciones.

Infraestructura PersonasAplicaciones

Áreas de desarrollo

El acceso a 
servicios de 

información y 
comunicación 

impulsa 
mejoras sin 

precedentes en 
el ámbito rural.Teléfono celular

PC portátil

GPS

Tablet

Smartphone

Banda ancha

Telefonía
móvil

Banda ancha móvil

3G

4G

Internet

Internet móvil
Servicios premium

App/RSS específicas

Tutoriales

Videos
online

e-books

Educación a distancia

Encuestas online

Blogs/Webs 
de noticias

Foros/Redes
sociales

Tagging
(etiquetado

de contenidos)

AgropediaSofware libre

AgroApps

Convenios con
universidades Articulaciones con

el sector privado

Jornadas
de trabajo

CONECTIVIDAD
(TIPOS DE
ACCESO)

DISPOSITIVOS

ASEQUIBILIDAD 
(ACCESO PARA

 TODOS)
SENSIBILIZACIÓN

EN SABERES
DIGITALES

USABILIDAD

SOCIALIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

 

HABITANTES DE LA ERA DIGITAL

Nativos e inmigrantes
Los jóvenes que nacieron con las Tecnologías de Información y Comunicación mantienen 
una cultura que los diferencia de la generación anterior, la de los inmigrantes digitales.

El 84% de las personas en todo el mundo no pasa un día 
sin su dispositivo móvil. En la Argentina, el 56% elige a 
Internet como principal fuente de información. Al año 
2030, el 57% de este país será nativo digital.

En este contexto, las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) producen un fenómeno de cambios técni-
cos, sociales y culturales que “moldean” a los jóvenes que 
estarán frente al sector productivo-económico en años 
venideros.

Esta generación “móvil” surge a partir de la masificación de 
internet. Hoy, un estudiante de secundaria jugó 10 mil 
horas a video-juegos, pasó 20 mil frente a la pantalla de su 
PC y mandó más de 200 mil e-mails o mensajes de texto. 
Ellos conviven con los inmigrantes digitales, que si bien 
utilizan las TIC y mantienen una empatía tecnológica, no 
poseen las mismas lógicas-habilidades. 

Es que existen cambios en cómo las personas se apropian 
de las herramientas tecnológicas que reconfiguran el mapa 
actual de relaciones. “En una sociedad que pasó de ser de 
Información a Conocimiento, el conocimiento se transfor-
ma en información con valor agregado para la producción 
de sentido en la dinámica del espacio público”, explicó el 
gerente de Comunicación e Imagen Institucional del INTA, 
Máximo Bontempo.

Asimismo, para la UNESCO, el concepto de “Sociedad del 
Conocimiento” apunta a cambios sociales, culturales y 
económicos en apoyo al desarrollo sustentable. Sus 

pilares comprenden el acceso a la información, la libertad 
de expresión y la diversidad lingüística. Los jóvenes son 
centrales en este proceso.

Según el trabajo Nativos Digitales en la Ruralidad que 
realizó la Dirección Nacional Asistente de Sistemas de 
Información, Comunicación y Calidad del INTA (DNA 
SICyC), "la primera diferencia entre Nativos e Inmigrantes 
es la lógica con la que manejan la tecnología. Los primeros 
procesan diferentes datos de forma simultánea y los 
segundos, en cambio, tienen un pensamiento secuencial”.

En este sentido, los nativos son consumidores inquietos 
que “saltan” entre la TV, revistas, tablets y smartphones 
alrededor de 27 veces por hora y usan la información de 
manera más efímera ya que toman sólo lo que necesitan, 
mientras que los inmigrantes la acumulan.

Según afirman los especialistas de la DNA SICyC sede 
Rosario del INTA, con sus métodos de aprendizaje y acceso 
a la información, los nativos se diferencian cada vez más de 
las modalidades tradicionales. “Hoy  aprenden con tutoria-
les interactivos, prefieren los gráficos y prueban más que lo 
que analizan. Los inmigrantes, acuden a manuales y libros, 
lo que implica un proceso de reflexión más profundo”.

El trabajo del INTA visualizó el futuro de la institución en la 
Sociedad del Conocimiento en su función de acompaña-
miento de un nuevo tipo de ruralidad basada en la utiliza-
ción de las TIC para mejorar su calidad de vida y produc-
ción. Está claro que, para ello, los jóvenes serán la clave.



Hoy conviven en la Argentina nativos e inmigrantes 
digitales. Se trata de personas que han crecido en 
hogares con y sin computadoras. Algunas de ellas se 
mueven en el ámbito digital de forma natural y espon-
tánea y otras consideran aún a la Internet como un 
mundo extraño y no explorado. El proyecto de entrega 
de computadoras que se hizo realidad con el Progra-
ma Conectar Igualdad en el año 2010 de la mano de la 
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirch-
ner, permitió achicar esa brecha social aunque el 
objetivo prioritario es hacerla desaparecer. No obstan-
te, casi más importante que esto último es el segundo 
objetivo que nos hemos puesto: fomentar más y mejo-
res estrategias de enseñanza y aprendizaje, y también 
garantizar una educación de calidad para todos. 

El potencial que tiene la netbook para el aula es infinito. 
Hace poco, Octavio Gómez, alumno de la escuela 
agrotécnica “Ana Pérez Ciani” de la provincia de San 
Juan, nos contaba cómo usaron las netbooks para la 
producción de alimentos en la clase de “Industrializa-
ción”. Investigaron acerca de las materias primas en las 
páginas web del INTA y del Código Alimentario, sobre 
su origen y la forma para procesarlas sin que pierdan 
calidad y manteniendo sus propiedades y seguridad. 
Una vez que terminaron el producto, los chicos usaron 
las nets para armar el plan de marketing y ventas: 
realizaron una investigación acerca del público al que 
necesitaban dirigirse, diseñaron las etiquetas a partir de 
un programa de procesamiento de imágenes y definie-
ron los mercados en los cuales debían exponer su 
producto final.

Este es un muy buen proyecto transversal a toda la 
currícula de enseñanza que vincula el aula con el 
mundo del trabajo, que se replica en muchas escuelas 
del país, y que hay que potenciar de la mano de los 
docentes. Octavio nos contó al final del encuentro que, 
además de trabajar, piensa seguir estudiando y que la 
netbook, que se llevará a su casa cuando termine el 
secundario, será de gran ayuda para afrontar esa nueva 
etapa de su vida. Esta historia personal es un fiel 
reflejo del cambio que implica esta política pública en 
cuanto a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de 
los derechos. Si la Asignación Universal por Hijo 
permitió aumentar la matrícula en las escuelas 
medias, Conectar Igualdad contribuyó a establecer 
pisos tecnológicos, a generar redes entre maestros y 
alumnos que potencian los niveles pedagógicos, y a 
tener un aliciente más para que los chicos permanez-
can más tiempo en las aulas.

Este Programa, entonces, presenta la posibilidad de 
hacer una diferencia; de crecer con equidad, con valor 
agregado; de hacer frente a un mundo cada vez más 
complejo, especializado y mediatizado por las nuevas 
tecnologías. Somos conscientes de que no es la 
computadora en sí misma la que va a lograr el salto a 
una educación de mayor calidad. Por el contrario, la 
figura central de la cual depende el éxito de este proyec-
to no es otra que la del docente acompañado por toda 
la comunidad. Y del compromiso de los alumnos que, 
como Octavio, tienen pasión por seguir aprendiendo 
día a día. 

Por Silvina Gvirtz
Directora General Ejecutiva 
del programa Conectar Igualdad.
ANSES

RETOS EN EL AGRO

Nuevos escenarios tecnológicos replantean 
la realidad agropecuaria del país. Ante ellos, 
el INTA busca reconvertirse para continuar 
como referente del sector y acrecentar aún 
más su prestigio.

Las TIC y la nueva ruralidad
La importancia 
de las netbook 
en las aulas

Según un documento publicado por la FAO, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), “las Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TIC) son un elemento clave para afrontar las múlti-
ples dimensiones de los retos que afronta la agricultura: 
garantizar la seguridad alimentaria, aumentar la produc-
tividad y sostenibilidad ambiental e integrar la dimensión 
del desarrollo rural a las políticas agrícolas, entre otras”.

En este sentido, el INTA trabaja en numerosos desarro-
llos que lo instalan como facilitador para que las pobla-
ciones rurales accedan a distintos servicios de informa-
ción y comunicación para mejorar su calidad de vida. 
Pensar a la institución a futuro en este marco dinámico y 
vertiginoso genera enormes desafíos en términos de 
adaptabilidad y capacidad para generar las propuestas 
adecuadas.

El director nacional asistente de Sistemas de Información 
Comunicación y Calidad, Juan Manuel Fernández Aroce-
na, consideró que "resulta imposible proyectar una 
evolución institucional sin tener en cuenta con qué públi-
cos nos encontraremos en pocos años, cómo pensarán, 
se capacitarán y tomarán decisiones” y destacó que “el 
INTA, como organismo de Ciencia y Técnica, se enfrenta 
ante el desafío de reconvertirse para continuar como 
referente y acrecentar aún más el prestigio ganado a los 
largo de estos 56 años". 

Así, desde esa Dirección (DNA), Fernández Arocena 
aseguró que "abordamos el tema de manera transversal 
y en cada una de las áreas mediante la investigación de 
la temática de nativos digitales, la generación de herra-
mientas innovadoras a partir de las Nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación (NTIC), la puesta en 
marcha de infraestructura en todas las dependencias del 
INTA del país, la gestión de manera eficiente de la 
información generada y el diseño de nuevas estrategias 
de comunicación acordes y adaptables".   

A su vez, el INTA busca aprovechar el surgimiento de las 
NTIC, lo que requiere un cambio estructural, sistémico y 
cultural en la manera de gestionar la información, el 
conocimiento y la forma en la que se llega a la sociedad.
La primera de esas iniciativas considera la creación de 
una red virtual de información agropecuaria de produc-
tores que estén relacionados con el INTA y que actúen 
como potenciadores de posibles agroaplicaciones 
desarrolladas por la institución.

En este sentido, el responsable del área NTIC de la DNA, 
Alejandro Crisafulli, explicó que “una aplicación permite 
tomar decisiones o resolver algún problema a través del 
acceso a ciertos datos o información útil para el agro. En 
este sentido, el INTA, como instituto de investigación, 
desarrollo y extensión posee un enorme conocimiento de 
interés que se encontraría disponible de manera accesi-
ble, en todo momento y lugar mediante las redes”.

Para implementar estos programas, y que efectivamente 
lleguen tanto a nativos como a inmigrantes digitales, se 
consideran diferentes alternativas que incluyen el 
desarrollo propio de aplicaciones, la organización de un 
concurso de apps o de una jornada de agroTIC y la guía 
en el trabajo final de estudiantes de informática y ciencias 
agropecuarias, aunque Crisafulli destacó la importancia 
de que “estos programas surjan del mismo ambiente 
agropecuario en donde se van a implementar y difundir”.

Así, estas herramientas garantizarían la inclusión social 
mediante la mejora de los ingresos productivos y la 
optimización de las condiciones de vida. A futuro, 
entonces, será necesario reconocer el papel de los 
nativos digitales como protagonistas del Sistema 
Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial.

Para ello, el INTA trabaja en varias iniciativas de sensibi-
lización y culturización entre las cuales se encuentra el 
desarrollo de un espacio móvil que alcance distintos 
lugares del ámbito rural para explicar qué son las TIC y 
medir qué actitud existe en el campo frente a ellas y el 
manejo de conocimiento digital para llegar de manera 
“amigable” al público general compuesto por nativos e 
inmigrantes.

Pero también el personal del INTA necesita ser conside-
rado en este cambio: según un análisis realizado por esa 
institución, en 25 años todos sus puestos estarán ocupa-
dos por nativos. Para el responsable de NTIC “es necesa-
rio saber esto ya que quienes tomarán las decisiones 
tendrán un ‘cableado cerebral’ distinto”.

Según concluyó, “en instituciones como ésta hablamos 
de un proceso de transformación que tiene que tener no 
menos de 10 años y no más de 20. Si eso no sucede, 
correríamos el riesgo de convertirnos en una institución 
difícil de comprender por sus usuarios”. 

ACCIONES PRESENTES

En este sentido, el programa de Educación a Distancia 
(PROCADIS), que desde hace más de 20 años implemen-
ta acciones de capacitación para el ámbito rural, hoy 
busca producir contenido “de acuerdo a los tiempos y a 
las personas actuales” ya que la enseñanza se vuelve 
“cada vez más audiovisual”, consideró el gerente de 
Gestión de la Información del INTA, Miguel Luengo.

A su vez, también señaló que la institución trabaja en la 
creación de una biblioteca digital con la idea de “digitalizar 
y preservar toda la bibliografía y la cartografía generada”.

Por otra parte, la Gerencia de Informática ampliará a 430 
los puntos de conectividad que hoy tiene el INTA en todo 
el país con un ancho de banda suficiente para incorporar 
nuevos servicios de comunicación de calidad a partir de 
una infraestructura robusta que se concretará en los 
próximos meses.

Esto también será útil para acercar a los nativos e 
inmigrantes digitales rurales a nuevas posibilidades de 
comunicación que antes no tenían debido a las brechas 
que existen entre el campo y la ciudad. 

Según estudios realizados por la DNA SICyC sede Rosa-
rio del INTA –un grupo de investigación que trabaja 
especialmente en esta temática–, el ámbito rural carece 
de energía y comunicaciones; de desarrollos y aplicacio-
nes informáticas propias y presenta como un “pendien-
te” la alfabetización digital. 

Para la FAO, el hecho de no contar con infraestructura 
adecuada de acceso “puede hacer la diferencia para un 
país o localidad, en cuanto a las oportunidades de desa-
rrollo generadas a partir de las TIC”.

Para acompañar y fortalecer el uso de las NTIC, la conec-
tividad generada a partir de la nueva infraestructura del 
INTA que estará presente en cada Centro Regional, 
Estación Experimental y Agencia de Extensión del país 
podrá ser aprovechada por los habitantes de esas zonas.

Así, la red wifi del INTA será de uso libre y gratuito 
fuera del horario laboral de la unidad. “De esta forma, 
les damos la posibilidad de acceder a internet a aque-
llos lugares que necesiten este tipo de servicio para su 

desarrollo”, explicó el gerente de Informática, Fernan-
do Riccitelli, quien resaltó que la iniciativa fue presen-
tada por la Comisión Nacional de Comunicaciones y 
aceptada por la Dirección Nacional del INTA.

Es que los avances tecnológicos revolucionaron definiti-
vamente los modos de comunicarse y los vínculos 
interpersonales. Para el gerente de Comunicación e 
Imagen Institucional, Máximo Bontempo, “los teléfonos 
móviles de última generación ya incluyen modos de 
registro de imágenes y videos en alta definición, graba-
ción de voz y tecnología de conexión 3G que multiplican 
por millones las posibilidades de capturar la realidad, lo 
que reconfigura las formas de interacción del orden 
social en relación dialéctica”. Según destacó, “las redes 
sociales, los blogs, los sitios de noticias online y los 
grupos de intercambio virtual vía web o celular ganan 
relevancia en el paisaje del espacio público”.

"HAY QUE TENER EN 
CUENTA CON QUÉ PÚBLICOS 
NOS ENCONTRAREMOS EN 
POCOS AÑOS, CÓMO 
PENSARÁN, SE CAPACITARÁN 
Y TOMARÁN DECISIONES”

Juan Manuel Fernández Arocena
DNA SICyC

EL INTA BUSCA FACILITAR 
EL ACCESO A SERVICIOS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DEL SECTOR RURAL. INICIATIVAS FUTURAS

Según un informe publicado recientemente, “cuanto más avanzado sea el país, mayor es el impacto de 
la digitalización, lo cual establece un ciclo virtuoso: una nación refuerza y acelera su propio progreso a 
medida que avanza en su proceso de digitalización”. 

En este estudio los países son clasificados, según su índice de digitalización, en cuatro posibles catego-
rías: restringido (menor a 25 puntos), emergente (entre 25  y 29,9), transicional (entre 30 y 39,9) y 
avanzado (mayor o igual a 40). La Argentina tiene una puntuación que le permite estar en la categoría 
de transicional (con aproximadamente 35 puntos).  

Allí, cada 10 puntos de aumento del índice de digitalización de un país se produce un crecimiento 
en puntos porcentuales del PIB per cápita de 0,59, lo que permite suponer que si se trabaja en la 
digitalización y en el desarrollo de las NTIC se podrá generar un importante agregado de valor a la 
actividad de este país en general y del sector agropecuario en particular.

DIGITALIZACIÓN 
Y PROGRESO 



Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, INTA. Chile 460 2.º piso, Capital Federal. (011) 4339-0600

El INTA acompaña a los nativos e inmigrantes digitales del agro en su 
camino hacia una ruralidad mejor comunicada a través de las TIC para 
agregar valor en todos los procesos de la cadena agroalimentaria.

TIC Y AGRO

Hacia una ruralidad 
informatizada
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Un homenaje desde el jardínEn Pergamino, el INTA hizo memoria La causa gana un nuevo amigo

El presidente, el vice y el director nacional del INTA 
–Carlos Casamiquela, Francisco Anglesio y Eliseo 
Monti, respectivamente– rindieron homenaje a 
desaparecidos y cesanteados del instituto durante los 
festejos por el centenario de la unidad de Pergamino. 
El acto, que contó con la adhesión de diversos 
organismos, fue protagonizado por familiares y 
víctimas de la represión y, además, se presentó una 
placa conmemorativa y se colocaron tres árboles. 
Casamiquela se refirió a actos similares que se 
realizaron en otras unidades del INTA y reiteró el 
compromiso institucional para acompañar las políti-
cas de reparación de la memoria.

Las autoridades del INTA y la ministra de Desarrollo 
Social de la Nación, Alicia Kirchner, inauguraron el 
Jardín de la Vida: una plaza en el espacio del Prohuerta 
en Técnopolis, que rinde homenaje a los trabajadores 
perjudicados por la dictadura. Allí, en 30 macetas 
intervenidas por artistas, crecen plantas autóctonas 
como metáfora de la vida junto a una placa que 
recuerda a las víctimas.

El INTA acercó voluntariamente una presentación 
amicus curiae ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo de 
Daniel Rafecas, para colaborar en la resolución de la 
causa que investiga las desapariciones en el instituto. 
Con esta decisión, el INTA puso a disposición de la 
justicia toda la información que posee al respecto.
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Proceso de producción

Fundamentos del proyecto

6 Comercialización
Una vez seca, la 

leña se envasa 
(con una nota de 

origen en cada 
bolsa) y se arman 
paquetes para su 

transporte.

Energía sustentable 
del bosque nativo

Leña en Blanco es un proyecto del INTA 
que promueve el uso sustentable de los 
bosques nativos a través del agregado 
de valor y el cumplimiento y certificación 
de estándares de sustentabilidad.

UN PRODUCTO CERTIFICADO

LA CLAVE: CUÁNTOS Y QUÉ ÁRBOLES CORTAR

CON LEÑA EN BLANCO, EL MEJOR ASADO

MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO EN EL MONTE

El sistema de producción y su 
legalidad están certificados por 
Scientific Certification Systems y 
por ello integra la Red de Comercio 
Forestal Argentina.

Equipo adecuado de protección personal 
(casco, guantes, botines, antiparras, etc.).

20%

Botiquín de primeros auxilios.

Vehículo para evacuación y protocolo 
de emergencias.

Comunicación permanente. 
Supervisión y capacitación al personal.

Leña seca, de 
maderas duras 
(quebracho blanco 
y colorado, algarrobo y mistol).

23-27 cm

Bolsa Envases de papel 
de doble pliego, 
que sirven para 
iniciar el fuego. 

5 kg

3 Desramado y trozado
Una vez volteado, con machetes o motosierra se 
sacan las puntas que no van a aprovecharse y se 
trozan las ramas de la copa y el tronco principal.

4 Traslado de la madera
La extracción desde el pie del árbol 
hasta el camino se realiza con zorra 
(carro tirado por mula) o tractor y 
cable de arrastre. Y desde allí con  
    tractor y acoplado o camión grúa.

5 Secado
En la playa, la leña 
húmeda se troza al tamaño 
en que será envasada y se 
pone a secar al sol de 6 a 8 
meses, hasta reducir la 
humedad al 20%.

Humedad:
Máximo 
recomendado 
para asegurar 
una combustión 
eficiente y de baja 
contaminación.

2 Volteo
Es fundamental seleccionar 
los árboles para la corta por 
su tamaño y especie. Se 
eligen en su mayoría 
ejemplares maduros. Así se 
deja lugar para el desarrollo 
de los más chicos, que 
renovarán el bosque. 

Cuando los árboles 
crecen muy cerca entre 
sí, compiten por la luz, 
generándose troncos 
torcidos de bajo valor 
forestal. En estos casos 
se corta el árbol de 
menor calidad.

Al cortar algunos de 
estos árboles jóvenes,
los que quedan crecen 
mejor por recibir más 
luz y agua. De esta 
manera, la calidad del 
bosque aumenta con 
cada corta. 

1 Planificación
Para que el aprovechamiento sea 
sustentable se debe cortar menos 
de lo que el bosque crece y no superar 
el 30% del volumen total de madera 
en cada lote a cortar.

Loteo y rotación
El área bajo manejo 
se divide en 20 lotes 
(años de descanso) 
y se corta uno por año, 
en un ciclo de producción 
sustentable.

Descanso
Luego de la corta el lote queda en 
“descanso” durante 20 años, en los 
que vuelve a recuperar el volumen 
extraído y nacen nuevos árboles.

Las principales bondades de la leña son el sabor y el aroma que la madera le da a la carne 
asada. Pero lo más importante es que al elegir productos forestales de origen 
sustentable certificado, podemos ayudar a conservar nuestros bosques nativos.

Ejemplo para: MÁS EFICIENTE

4 varones o

Bolsa 
de leña

Bolsa de 
carbón

2 parejas y 
dos niños

En términos energéticos, la leña es 
tres veces más eficiente que el carbón. 

Combustible necesario 
para este ejemplo

Materia prima 
extraída del bosque

La leña se usa 
toda (sólo se seca).

BALANCE DE 
CARBONO 
La misma 
cantidad de 
CO2 que se 
libera al 
quemar la leña 
se absorve por 
el crecimiento 
del bosque 
que le dio 
origen.

Para hacer 3 kg de carbón 
se usan 15 kg de leña. http://www.leñaenblanco.com.ar

1 kg de asado 
1 kg de vacío 
1/2 kg achuras 
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CORTA DESCANSO

CICLO
SUSTENTABLE

PRESERVACIÓN 
DEL BOSQUE
Promueve el uso 
sustentable de los 
bosques nativos 
mediante la selección 
con rigor técnico de 
los árboles a cortar.

FOMENTO DEL 
TRABAJO DIGNO
Genera trabajo legal  
y condiciones de 
seguridad para los 
empleados, en un 
sector en el que abunda 
el empleo informal.

CONSUMIDORES 
RESPONSABLES
Además de ser un 
proyecto rentable, 
promueve el respeto 
por el consumidor y 
su compromiso con el 
cuidado del ambiente.

Árbol 
para 

corta 

Árbol que queda en pie 

56 años del INTA y 
100 de la EEA Pergamino 

Seminario de valor agregado 
en Coronel Suarez  

Labintex, laboratorio del INTA 
con acento francés 

“El INTA, con políticas públicas, transformó la 
investigación en innovación”, destacó Lorenzo Basso, 
viceministro de Agricultura de la Nación, en el doble 
festejo del instituto, que, además de sus 56 años, 
conmemoró el centenario de la unidad de Pergamino. 
El funcionario acompañó en la celebración a Carlos 
Casamiquela, presidente del INTA, otras autoridades 
del organismo, legisladores regionales y al intendente. 

Más de 500 personas participaron del Seminario sobre 
valor agregado en origen, organizado por el INTA, la 
Federación Argentina de Municipios –FAM–, la 
municipalidad de Coronel Suárez –Buenos Aires–, el 
Consejo para la Producción y el Desarrollo de la 
localidad –Coprodesu– y el Ministerio de Agricultura 
de la Nación. Allí, Francisco Anglesio, vicepresidente 
del instituto, anunció para el 2013. 

En Montpellier –Francia–, las autoridades del instituto 
inauguraron el laboratorio virtual del INTA en el 
exterior (Labintex), en el que cuatro especialistas 
argentinos trabajarán en proyectos tecnológicos de 
interés nacional para desarrollar sistemas agrícolas 
sustentables. Fue en el marco del acuerdo de coopera-
ción que en 2012 firmó el presidente del instituto, 
Carlos Casamiquela, con el titular de Agropolis. 
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Valle Medio: nueva agencia 
en Río Negro                  

En la ciudad de Luis Beltrán –Río Negro– se inauguró 
la primera unidad correspondiente al préstamo 
BID-INTA. El acto contó con la presencia del goberna-
dor de Río Negro, Alberto Weretilneck; el senador 
nacional Miguel Ángel Pichetto; el intendente local, 
Juan Carlos Apud; el presidente del INTA, Carlos 
Casamiquela y el director nacional, Eliseo Monti, entre 
otras autoridades. Pichetto aseguró que “hay un 
compromiso muy fuerte del Congreso de la Nación en 
apoyar al INTA” y que “esta obra tiene un valor muy 
importante y simbólico con la producción”. 
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El INTA acompaña el desarrollo 
de Tucumán

Con la presencia de autoridades provinciales y del 
INTA, se inauguró la Agencia de Agricultura Urbana y 
Periurbana San Miguel de Tucumán. “De lo que se 
trata, cuando hablamos de la implementación de 
políticas, es de la recuperación del rol del Estado; de 
la integración de un Estado común, más allá de los 
roles de las Administraciones nacionales, provinciales 
o municipales”, dijo Carlos Casamiquela, presidente 
del INTA. Antes del acto, se reunió con el gobernador 
José Alperovich para reforzar la articulación de las 
políticas públicas en la provincia. 

Entre Ríos: flamante director 
del Centro Regional

Oscar Valentinuz asumió como nuevo director del 
Centro Regional Entre Ríos del INTA. “Es un gusto 
escuchar cómo la institución hoy está orientada hacia el 
conjunto de nuestro pueblo”, dijo el vicegobernador de 
la provincia, José Cáceres, quien encabezó el evento. 
Participaron también el presidente del INTA, Carlos 
Casamiquela; el vicepresidente, Francisco Anglesio; el 
director nacional, Eliseo Monti; la intendente de Paraná, 
Blanca Osuna; el ministro de Producción de la provin-
cia, Roberto Schunk, y el presidente del Consejo del 
Centro Regional Entre Ríos, José Carlos Basaldúa.

Preparar la transición hacia un ámbito rural 
mejor comunicado mediante las NTIC, tras la 

implementación del plan Argentina Conectada.

Facilitar el acceso de la población a la información y 
al conocimiento en cualquier lugar mediante el diseño 

de tecnologías para dispositivos móviles.

Acompañar el proceso de internalización y 
apropiación de las nuevas tecnologías como 

herramientas estratégicas para la toma de decisiones.

CLIMA
Mayor previsibilidad, 
reducción de riesgos.

Efectos directos de las TIC en el agro

PRODUCCIÓN
Mejoras en pronóstico

y seguimiento.

ENFERMEDADES
Menor propagación, 
control más efectivo.

INNOVACIÓN
Acceso a mejoras

y desarrollo.

PRECIOS
Reducción de riesgos
por cambios bruscos.

PYMES
Creación y

fortalecimiento.

COMERCIALIZACIÓN
Facilidad en las
transacciones.

INCLUSIÓN
Reducción del 

aislamiento geográfico.

CAMPO/CIUDAD
Hacia un cambio

de paradigma

Más
empleo

Inclusión
social

Empresas 
familiares/

cooperativas

Menor
migración
a la ciudad

Disminución
de las 

desigualdades

Mejor
calidad
de vida

Valor
agregado 
en origen

Tecnologías del futuro para el campo
La creciente presencia de nativos digitales en el agro plantea un cambio de paradigma de la información 
y la comunicación, que el INTA toma como desafío para el desarrollo de saberes y aplicaciones.

Infraestructura PersonasAplicaciones

Áreas de desarrollo

El acceso a 
servicios de 

información y 
comunicación 

impulsa 
mejoras sin 

precedentes en 
el ámbito rural.Teléfono celular

PC portátil

GPS

Tablet

Smartphone

Banda ancha

Telefonía
móvil

Banda ancha móvil

3G

4G

Internet

Internet móvil
Servicios premium

App/RSS específicas

Tutoriales

Videos
online

e-books

Educación a distancia

Encuestas online

Blogs/Webs 
de noticias

Foros/Redes
sociales

Tagging
(etiquetado

de contenidos)

AgropediaSofware libre

AgroApps

Convenios con
universidades Articulaciones con

el sector privado

Jornadas
de trabajo

CONECTIVIDAD
(TIPOS DE
ACCESO)

DISPOSITIVOS

ASEQUIBILIDAD 
(ACCESO PARA

 TODOS)
SENSIBILIZACIÓN

EN SABERES
DIGITALES

USABILIDAD

SOCIALIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

 

HABITANTES DE LA ERA DIGITAL

Nativos e inmigrantes
Los jóvenes que nacieron con las Tecnologías de Información y Comunicación mantienen 
una cultura que los diferencia de la generación anterior, la de los inmigrantes digitales.

El 84% de las personas en todo el mundo no pasa un día 
sin su dispositivo móvil. En la Argentina, el 56% elige a 
Internet como principal fuente de información. Al año 
2030, el 57% de este país será nativo digital.

En este contexto, las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) producen un fenómeno de cambios técni-
cos, sociales y culturales que “moldean” a los jóvenes que 
estarán frente al sector productivo-económico en años 
venideros.

Esta generación “móvil” surge a partir de la masificación de 
internet. Hoy, un estudiante de secundaria jugó 10 mil 
horas a video-juegos, pasó 20 mil frente a la pantalla de su 
PC y mandó más de 200 mil e-mails o mensajes de texto. 
Ellos conviven con los inmigrantes digitales, que si bien 
utilizan las TIC y mantienen una empatía tecnológica, no 
poseen las mismas lógicas-habilidades. 

Es que existen cambios en cómo las personas se apropian 
de las herramientas tecnológicas que reconfiguran el mapa 
actual de relaciones. “En una sociedad que pasó de ser de 
Información a Conocimiento, el conocimiento se transfor-
ma en información con valor agregado para la producción 
de sentido en la dinámica del espacio público”, explicó el 
gerente de Comunicación e Imagen Institucional del INTA, 
Máximo Bontempo.

Asimismo, para la UNESCO, el concepto de “Sociedad del 
Conocimiento” apunta a cambios sociales, culturales y 
económicos en apoyo al desarrollo sustentable. Sus 

pilares comprenden el acceso a la información, la libertad 
de expresión y la diversidad lingüística. Los jóvenes son 
centrales en este proceso.

Según el trabajo Nativos Digitales en la Ruralidad que 
realizó la Dirección Nacional Asistente de Sistemas de 
Información, Comunicación y Calidad del INTA (DNA 
SICyC), "la primera diferencia entre Nativos e Inmigrantes 
es la lógica con la que manejan la tecnología. Los primeros 
procesan diferentes datos de forma simultánea y los 
segundos, en cambio, tienen un pensamiento secuencial”.

En este sentido, los nativos son consumidores inquietos 
que “saltan” entre la TV, revistas, tablets y smartphones 
alrededor de 27 veces por hora y usan la información de 
manera más efímera ya que toman sólo lo que necesitan, 
mientras que los inmigrantes la acumulan.

Según afirman los especialistas de la DNA SICyC sede 
Rosario del INTA, con sus métodos de aprendizaje y acceso 
a la información, los nativos se diferencian cada vez más de 
las modalidades tradicionales. “Hoy  aprenden con tutoria-
les interactivos, prefieren los gráficos y prueban más que lo 
que analizan. Los inmigrantes, acuden a manuales y libros, 
lo que implica un proceso de reflexión más profundo”.

El trabajo del INTA visualizó el futuro de la institución en la 
Sociedad del Conocimiento en su función de acompaña-
miento de un nuevo tipo de ruralidad basada en la utiliza-
ción de las TIC para mejorar su calidad de vida y produc-
ción. Está claro que, para ello, los jóvenes serán la clave.
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